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1. INTRODUCCION 

IA8 claros conccpos que anteceden estaa 
linear. que parecen cxpresar”en~ rdla.zar los 
criterios fommlador Por Nicol& de MP- 
quiavelo y desarmllsdos por EUUI seguidores. 
no pcrtutcm a ningún pensador extranjero. 
Sm thmittos no ~610 manifestadoa. sino que 
mnctetados. por un chileno de este siglo. y de 
orígenes ponquistas: don Adolfo Iblflez 
Boggiano (1880-1949). En una reciente publi- 
caciónl. sobre BU pensamiento y vida. se re- 
aterdan estos cacq>tos. Que, agregariamos. 
son de In mkinta actualidad. 

No es el pmp6sito de este uabnjo referirse 
a los hechos conocidos en el mundo y en Chi- 
le como de “comt~cidn”. aludiendo al mal usa 
que peraonaa determinadas. pertenecientes 8 
los grupos que dctcntan el poder, hagan de 
Cstc, en provecho propio o de sus cercanos. 

El tema sobre el cual se considera propio 
formular algunas observaciones es mds am- 
plio. Querana aludir a la creciente y quivo- 
cada tendencia que suele apreciarse -en ver- 
dad no ~610 hoy sino que. como sucede en 
todo proceso bist6riw. desde hace Ilgdn tiem- 
po- en cuanto considerar que los criterios lla- 
mada “polfticos” no deba estar estrictamen- 
te dctemtinados por los criterios “morales”, 
reservados Cstos -en el mejor de los casos- al 
imbito de la actividad particular. 

En un extraordinario trabajo. que cares- 
ponde a su dhimr conferencia didada en Oc- 
cidente. Alexander Sc& w, bajo cl am- 
plio titulo de /,Para qt~~~estamos viviendo?, 

l VuL. Gonzalo: “Pmtimto y yida en 
Adolfo Ibiflez”. Ediciones Universidad A. 
I!AKa, Santiago. 1993, p. 79. Apmtc lntito. 

induce a formular la siguiente pregunta: 
‘...p~l es cl Papel. cI& CJ la pnrticipacidn 
jusfi/icoble y necesaria que le caba II la nmm- 
lidod an h polffica? “Erasmo (en el siglo 
XVI) crela que la polftia era MI categoríP 
dtica. y le exigía que manifestara impukos 
Cticoa”. pero, luego. en el siglo XVIII “...ha- 
bfamor aprendido de John Locke que es in- 
ccncebiblc aplicar tCmktos morales al Estado 
y sus accionea... En los hombres de Estado los 
impulsos morales fueron mis dbbiles que los 
impulsoa polfticos”... “7 

aplicadas P LP política de los paises. gobiernos, 
filamentos Y wrtido$ De hecho. si el Esta- 

p 
Ja relación mor&* 

“Aun cuando la corrupción cs un fendtne- 
no que trascicndc el Bmbito público, puesto 
que las situaciones se reproducen también en 
el mundo privado, la razkw dc fw “- 

2 SolulwmrN, Alexander: “para qlt¿ es- 
tamos viviendo?“, dltimo discurso en Occidente. 
en “El Mcrallio”. Santiago. cdicih 3-10-93. 
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bilidad mayor oue las in- 
en tw.6” de su naturalez& ya que teniendo 
tste el monopolio de la “coacci6n legal” o di- 
cho de otra forma. riendo la &n.icsinstanúe 
“le&ilJln” de 7~ P i”rturg. 
~elas8erechos de lar -(por ejemplo, 
a travts de los imp”estos),~sc~ 
t”ayQu&~Ello õe *grava poT el 
hecho de que los fondos públicos, siendo te& 
ticammte de todos. a menudo en la realidad 
no son de nadie. por lo cual no hay quien de- 
fienda 60 uso eficiente”3. 

Pero. por cierto, la c”esti6n no ea cxclusi- 
va de la política. 

Por ejemplo, eu una publicación reciente. 
don Anuro Gana de Landa. Presidente del Ins- 
tituto de Ingenieros Comerciales de Chile 
A.G.. bajo el titulo “Empresarios y Modeli- 
dad”. partiendo del hecho que “...la televisión 
sigue entregando programas de publicidad no 
apropiados” cuenta que “...un importante em- 
presario llam6 I una alta autoridad para ncla- 
mar sobre un programa emitido por un canal. 
Este dignatario. duplks de algunas averigua- 
ciones. devolviá la llamada el empresario. ex- 
pres8ndole aproximadamente lo siguiente: 
“No puedo hacer mucho. porque la empresa 
que financia el programa CB muy importante 
para el canal y el presidente de esa compafda 
ea usted”. Concluye el arhculista que los em- 
presarios y ejecutivos “Han de entregar un 
poco de su escaso tiempo en bien de la familia 
y ver los comereialen que financian SUE com- 
pacha. No deben dejar pasar ‘detalles’. por- 
que los que dicen que el sexo y el dinero son 
los únicos que venden. no tiene” imagina- 
ción, creatividad ni erpfritu dc trabajo para 
penistú en la búsqueda de caminos publicita- 
rios correctos. No merecen el nombre de 
creativos”. 

Lo que en el fondo existe en cuanto a con- 
siderar que los criterios morales no son, por 
regla general..@ cliterios VW 
plitica.-p 
mconocc un solo con- 

” n 

3 Gs.m.tm. Eugenio: Libertad y Desarro- 
llo, ‘Democracia y Cormpci6”“. en “El Mer- 
tulio”, 4-11-93. 

’ “El Mercurio”, 1 de noviembre de 1993. 
p. A-2. 

m&. Y por lo que respecta a lo segundo, 
x-. expresión cumbre d! la deb+li- 
dad. espu& de la respuesta de Cristo. qmen 
le dice que ha nacido y venido al mundo para 
dar testimonio de la verd&kpregunw “& 
quC es la verdad?“? Esta intenogaci&t ha 
sido llamada. por AndrC Frossard. “...m 
gnmg, última en 
cuanto fundamental pero no en cuanto a su 
formulacibn a WV& del tiempo. 

Franca o embozadamente formulada la 
prcg~m lo 

p- 
wr “...lq facultad be decidir sobre el t- 

-como si la li%&&d humrnoz -.-- 

validwtipme+os”*. 
Tal error conduce II plantear. con abuso de 

la ignorancia de muchos,f- 
_temenle~O~~lll.g&& 

.sy& 0 “hW indiqwdms sSdíh~& 
acp.$sgs (estas dltimas. eufemfsticamentc 
llamadas “de opinián” y que generalmente, 
ademas. son desmentidas por los hechos”). 

lI. ANALISIS DE LOS FENOMENOS 
INDICADOS 

En los últimos silos ha sido materia de 
preocupación en nuestro medio la creciente y 
cada vez mis difundida práctica de la toma de 
decisiones por parte de los órganos del Estado 
(colegiados o no), basadas en cl dencminado 
“CO”SC”S0”. 

Se habla, entonces, de “acuerdos con- 
sensuados o decisiones consensuadas”, e iu- 

J Iehkz SANTA MARIA. Gonzalo: “La 
causa de le libertad. Etica. Politice. Derecho”. 
1989, p. 17. Del mismo autor, YCT “Empresa- 
rios y responsabilidad social”. en “El Sur”, 
Concepción. 16 de febrero de 1994. Y de 
PEWA B.. Alvaro. “Eticn y humanismo empre- 
sarial”. en “El Sur”. Concepci6n, 24 de febre- 
ro de 1594. 

6 Jn 18.38. 
7 Obispo Monseñor Jcmce MEDINA 

EsrJvevaz, sobre la Encfclica Veritafis Splen- 
dor. respuesta a cuestionario en “El Mer- 
curio”. 

* Obispo MonseRor FELIPE BACARREU 
RODR~~UKZ: “Problemas actuales”. en “El 
Mercurio”, 24 de octubre de 1993. 
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cluso de “grados crecientes y progresivos de 
con~cnso democrático”, los cueles, por cierto, 
son tenidos como positivos y deseables en el 
marco del Estado de Derecho en el cual nos 
desenvolvemos. 

Pamlelamcnte. y tambikn en el Ámbito lo- 
cal, se ha venido desarrollando en el dltimo 
lustro una ciena noci6n de contornos panicu- 
larmente difusos y ambiguoa. como es la de 
“Etica Política”, que en forma sumamente 
primariamente vcndrfa P significar algo asf 
como “los valores que informan la conviven- 
cia democritica”. 

La conclusi6n que se deriva de esto8 dos 
co*ccptos y que suele aplicarse cano corola- 
rio necesario e ineludible es que la &tica polí- 
tica se encuentra determinadn por aquellor va- 
lores que son cmnpanidos o consensuados por 
la mayoría social. 

IU. CONSENSO Y DECISIONES 
PUBLICAS 

El fenómeno que acabamos de describir no 
resulta nuevo si observamos fuera de las fron- 
teras de nuestro país. En efecto, la experiencia 
europea sobn el particular resulta del todo 
aleccionadora y en cierta medida profética so- 
bre nuestra propia realidad. 

Países como Francia. Holanda. Suecia, 
Noruega e incluso Italia y Espsfia en la última 
dbcada. han sido arrasuados por la que apare- 
ce como inccatenible corriente de ‘la diibmi- 
ca de los consensos”. 

Pero aun en nuestro propio dmbiro de in- 
fluencia americana, v. gr., cm la década del 
50. durante las Conferencias Interamericanas, 
nuestros diplom8ticos sñialaban los peligros 
de la adopci6n de textos y resoluciones inter- 
nacionales inspirados en un consenso e toda 
costa. Advertía el entonces ministro diplom& 
tiw Enrique Bernstein Carabantes sobre la ne- 
cesidad de abandonar tal tentación, que resnl- 
taba en la ineficacia y ambigüedad extrema de 
loa instrumentos internacionales. La triste dt- 
cada del 60, ccm toda su carga ideol6gi.a y 
expresiones de violencia. rcsult6 ser la culmi- 
na&% de este proceso. que en las dos dtcadas 
siguientes se contrajo sobre sí mismo y pare- 
ci desaparecer de rmestra realidad, hasta hace 
algunos tios. 

Ad las cosas. los caracteres principales de 
esta doctrina, si es que se la puede llamar así. 
serlan los siguientes: 

1. El postulado bssico es que en una so- 
ciedad democtitica (n6tcse que ya no se habla 
de Estado de Derwho) el acuerdo de los ciu- 
dadanos sobre los postulados y valores de la 
convivencia social debe ser lo m6s extenso y 
fuerte posible. No es, entonces, un consenso 

sobre los “valores esenciales”. sino un fenó- 
meno progresivo y que abarca& sucesiva- 
mmre todas las facaas de la sociedad. 

Se indica que ~610 una nación en la cual 
predominen los acuerdos ser6 capaz de en- 
frentar “los desaffos del futuro”. Algunos enu- 
tores, cano el iusfilbofo espsfld Julián Ma- 
rfas. han descrito este fen6meno como un 
“pseudototalitarismo democ&ico”. 

2. El fundamento de estos acuerdos radi- 
caría en la noc& de “amistad cívica”. Este 
canapto, de contornos francamente elusivos. 
SC dessrrolla a partir de les formulaciones de 
Jacques Maritain y se va acercando. eun en la 
vida del utor. . conceptos vinculados a una 
cierta lógica instrumentalista de la política. 

Al respecto puede ser útil recordar que en 
el Ámbito del positivismo. Hans Kelsen elabo- 
ra su concepto de “tolerancia dcmwr&ica”. 
m4s 0 menos en forma contcmpor4nea. Pero 
no logra reunir la suficiente adhesión de parte 
de la dwtrma y es dejado dc lado en favor de 
la escuela maritainiana, precisamente poque 
el concepto de Kelscn era de caractems mucho 
mas aprehensibles y definidos y. por lo tanto, 
menos “maleable” o “instrumentalizable” que 
cl del autor francés. 

3. Definido el fundamento. debe exami- 
narse el procedimiento necesario para llevarlo 
*la pr$ctics. 

Tal mecanismo es. por una parte, el de las 
votaciones y acuerdos propios de loa órganos 
públicos (panicular, pero no exclusivamente. 
de los colegiados; en efecto, si se tienen prc- 
sentes las transacciones que los 6rganos ejecu- 
tivos se ven fonados B adoptar con las fuenas 
de 1s oposición política o aun con las que le 
sostienen en el poder. SC apreciará que el pro- 
cedimiento se ha extendido al conjunto de las 
instituciones paliticas del Estado contemporfi- 
neo) y. por Otra, el de las negociaciones infor- 
males con los agentes políticos (mdtodo aún 
mis elusivo y peligroso, por cuanto no tiene 
definidos sus contcxrms y reglas de opera- 
Ci6ll). 

4. El efecto de tal proceder es que la deci- 
sión adoptada se toma cano valedera por en- 
cima de sus cualidades empíricamente consi- 
deradas, debido precisamente y. en gran parte. 
B que ha sido “wnsensuada”. cano si tal con- 
dici6n fuese la fuente única de su valor E im- 
portancia 0 en otras palebras. la medida de su 
valor: mientras m4s “consenso” suscite un8 
decisi6n pública. mis justa ser& Las dccirio- 
nea adoptadas por una mayoría que vence a la 
minoría en el juego propio de los brganos dc- 
mocr6ticos no logran suscitar nunca el mismo 
grado de adhesión. aun entre sus propios petti- 
darios. 
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En el Brea propia de las elecciones a car- 
gos públicos. tal conducta se asocia co” cl co- 
nocido y criollo lema pseudoparlamentarista 
del “Yo no soy un peligro para nadie”, q”c ca 
el que parece suscitar mis consenso e” torno 
al candidato en caesti&. 

5. Este tipo de tw.cmamiento se vincula 
con acciones de carkter político que, analiza- 
das cmplticamcntc, se vinculan siempre con el 
difuso “Centro po!tXco” , que dista de reflejar 
algo del pensamiento aristotélico sobre evitar 
los extremos para acnur con virtud, sino que 
se relaciona con la Uaa y llana mediocridad de 
acci6n. 

IV. ETJCA POLITICA 

Constituye una de las muchas paradojas de 
nuestro tiempo cl que progresivamente se 
haya impuesto cl vocablo de “Ctica”, cn des- 
medro del de “moral”. Y no precisamente por- 
que cl griego sea. en este punto, más exacto 
que el latin, sino precisamente PT lo contrario. 

Las rawncs que han motivado este cambio 
no son irrelevanter o molivo de una poknica 
estCri1 para la cptstcmología. La Iransfor- 
macidn del kico es cosa de primera impar- 
tan& y de preocupm~e atención. A nuestro 
juicio, cs signo de una progresiva descris- 
tianización de la sociedad. Idigno evidente de 
decadencia cultural?; podrfamos ceder a la 
tentación de dejar la inquietud planteada mn 
una respuesta abierta. per” siendo tantas y tan 
variadas las piuebas, debemos contestar con 
una rotunda afirmación. 

Bien ha dicho al& pensador que la mejor 
manen de erwilecer a un pueblo es ccmenzsr 
por degradar su lenguaje. 

Se ha olvidado q”e la moral es un cuerpo 
vivo, de normas y deberes que se encuentran 
destinados ala felicidad del hombre y no a su 
esclavinrd. Rccwdando a la patrktica. si “so- 
mos tituhca de derechos es porque tcncm”s 
deberes que armpli@. AquéUw no son mti 
que simples inswmentos al servicio de Cstos. 

Voltiendo a nuestro punto de referencia. 
cmrnhtmtos ahora cl amccpto de “ttica”. La 
noción ha vertido siendo usociada por los mis- 
mos prcagonistm de la política con cl de un 
sistema val6rico basado en los acuerdos (de- 
terminados por consenso @ítico y social). 

9 “La uncienaa tiene “nos dcrechos por- 
que tiene una dckrcs”. NEWMAN. Card. John 
Henry: A Lener Addrcssed t” His Grace thc 
Duke of Norfok Certain Difficulties Fclt by 
Anglicans in Cstholic Teaching (Unifonn Edi- 
tion: hgman. Gtcen and Cmnpany. London. 
1868-1881). VOL 2, p. 250. 

La btica política se vuelve, así. funcional y 
cambiante, de acuerdo a las necesidades parti- 
culares de la sociedad que adopta nuevos va- 
lores y desecha los antiguos. 

Por ejemplo, al decir de un alto prelado de 
la Iglesia nacional. la sociedad chilena aún es- 
tima mayoritariarncn~ el valor de la vida del 
no nacido, al rechazar el abato. Pcm ha dcja- 
do de estimar la indisolubilidad del mauimo- 
nio. al aceptar cl divorcio. Según esta lógica, 
no SC procura hacer los valores realidad, sino 
que al contrario, se pretende elevar la mera 
realidad B la categorla de valor, por el solo 
hecho de ser rcaUdad’“. 

V. CONSECUENCIAS DE LOS 
FENOMENOS DESCRITOS 

Un preclaro autor de nuestro medio Uama 
a este fenómeno ‘la nueva moral”” (que de 
nueva poco tiene. porque no hace m&s q”c 
reactualizar la vet”sta sentencia de Pr&- 
goras: “el hombre es la medida de todas las 
cosas”). Ella. a su vez, es causa y consecucn- 
cia del relativismo fUos6fico y aplicado a la 
política, del pluralismo relativista. Sc constru- 
yen múltiples verdades divergentes. opuestas 
entre sí pcm valederas al mismo tiemp@. 

lo RATZINGER. Joseph Card.: “Iglesia. 
Ecumenismo y Política”. Traducci6n: Bart”- 
1mnC Parera, JosC Luis Legaza y Gonzalo 
Haya; Biblioteca de Autores Cristianos de la 
Editorial Católica S.A., Madrid, 1987,304 pp. 

l1 WILUAMS BENAVENTE, Raúk ‘Libera- 
ción y Nueva Moral”, Ediciones Fundación de 
Ciencias Humanas. primer& edición, Santiago, 
1993,236 pp. 

l* SS. JUAN PABLO II. Carta Encfclica 
Veritafk Splendor. Ediciones Salesianos. 
Santiago, 1993, pp. 53, 54: “Como se puede 
comprender inmediatamente, no es ajena a 
esta evol”ci6n la crisir en torno a la verdad. 
Abandonada la idea de “na verdad universal 
sobre el bien. que la razón humana pueda co- 
nocer. ha cambiado tambikn inevitablemente 
la concepción misma de la conciencia: a Crta 
ya no se la considera en su realidad originaria. 
o sea. cano un acto de la inteligencia de la 
persona, que debe aplicar cl wnocimicnto uni- 
venal del bieh en “na dcterminrda situación y 
expresar asf un juicio sobre la conducta recta 
que hay que elegir aqul y ahora; sino que m8s 
bien se estl orientando P conceder P la con- 
ciencia del individuo el privilegio de tijar. dc 
modo autbnwno, los criterios del bien y del 
mal, y actuar en consecuencia. Esta visión co- 
incide con una Ctica individualista, para la 
cual ceda “no se encuentra antc s” verdad, di- 
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Esta situn&“, I su ve& engendra otra ne- 
gativa consecomcia: la neutralidad v&kica y 
polític8 (curiosa mezcla de cxcpticismo. te- 
mor y comodidad in~clcctual) que “os arroja 
en manca del “consenso”, nueva deidad rcves- 
tida de los sacros ropajes de la democracia, 
ante cuyol fuegos fatuos deba consumirse 
los intentos por descubrir una verdad única e 
i”pC,CCCdC~. 

No resultan extrailas en tal contexto deda- 
raciones cano “los católicos no tienen dere- 
cho P imponer a los no creyentes sus convic- 
ciones religiosas, morales 0 incluso polfticss”; 
‘se uxltribuye así ala causa de la democracia 
y del pluralismo”. etc. 

Tales declaraciones se contradicen a sí 
mismas. pues obligan a los creyentes a adop 
tar tms actitud impuesta precisamente por 
quicncri dicen respetar la irrestricta libertad 
política. Pero mAs paradojal resulta cl que po- 
líticos cristia”os SC *‘reva” s soste”erlas como 
propias. Sp olvida una cuestib” fundamentaL 
que es que para los creyentea las verdades que 
aostiencn la fc. la moral y los principios polí- 
ticos no ae plantean como meras referencias 
pan *ene* en cuenta co”lo un elu”c”to InL. 
sino como exigencias de accibn concreta en la 
vida polfticp. 

S6lo la verdad nis hace librea. La obe- 
diencia P una ley superior al hombre es causa 
y origen de “uestrs libertad. la cusl existe pan 
cumplir un fm trascendente; en otras palabras. 
la libertad “os es dada para bwzer cl bien y no 
al rw&. Al respecto recuerda el Papa Juan 
Pablo II, en la endclica Cenresimw aunra: 
“A este pmpbsito. hay que observar que si no 
existe una verdad última. la coll guía y oricn- 
ta la acci6n @Ga., entonca lar ideas y las 
mnvitimes humanas puede” ser instrumen- 
talizadas fAtiente para fines de poder. Una 
dmmcrecia sin valores se convierte con facili- 
dad en un totalitarimto visible o encubierto. 
cmno danuc.stn la histotia”“. 

Debe insistirse en este punto, en que la 
conciencia es la aptitud requerida para elegir 
correctamente cl bien, pero que aun c&sidera- 
da en su verdadera dimcnsi6n ella puede cqui- 
Yocarsc. Y. por tanto. i”vccarla no les CC&?/ 
re P los agentes políticos una especie de 

vena de la verdad de loa demAr. El individna- 
lismo. lkvado . las extremas consecuencias. 
desemboca en la ncgaci¿m de Is idu misma de 
11 nntttdeu humana. 

Estas diferentes concepciones esti en la 
base de las cmrientes de pensamiento que sos- 
tienen la a”ti”a”ia entre ley moral y co”&“- 
da. entre mtunleza y libertad”. 

l3 SS. JUAN PUU. Il: Cenlcsimw AMIU, 
Ed. Salcsimor. Santiago. 1992. 

chnne blongue o patente de corso. para evitar 
realizar un juicio exacto. En otras Palabras, cl 
fuero de la conciencia no puede transformarse 
en un santuario que asegure la i”tpunidad 
frente I las decisiones tornadas precipitada o 
err6”eame”tc”, ni mucho menos para Irs 
adopadas por uiterios meramente i”stnmte”- 
talcs, cdocando a un lado todm vestigio de 
consideración val&&.. 

Volviendo al ssunto que nos xupabr, si 
una decisión polftica q”e se basa en esta vcr- 
dad evidente logra on apoyo consensual. bien- 
venida sea. Pcm si. por el contrario. 8610 se 
basa en la mera neutrrJid.ad, rwulta cmdmr- 
ble per SP’~. 

l’ ‘La claridad co” que la ‘“UCVI moral’ 
postula la ‘opción fundamental’ y, a la vez, Ia 
rmbigikdad ccm que plantea la realidad de la 
gro&, conduce inevitablemente a otra -se- 
cuencia decisiva: la supuesta crcatividad mo- 
rol de la conciencia Cm este plnntcamiento 
se pretenderfa intelectualizar la reacción pro- 
ducida frente a un excesivo ‘legalismo’. en 
que habrla incurrido la ‘vieja moral’, ta” sujc- 
ta 8 nomtas. leyes y mandamientos. Lo que se 
buscar& ahora. en cambio, seria el anhelo de 
poder ‘actuar según conciencia’. HäRng rfir- 
ma esta idea de la siguiente forma: ‘La con- 
ciencia. focullod moral del hombre es, junto 
con cl conocimiento y la liberIad. la base y 11 
fuente subjetiva del bien’. Y puesta a describir 
la conciencia, cl tc6logo IlemA” seilala: es ‘el 
instinto espiritual de conscrvaci6n que impele 
al alma I buscar la unidad taal... (que) no la 
consigue sino ponidndosc plcttamcnte de 
acuerdo con el nmndo de la verdad y del 
bien’. 

“El punto contlictivo de 1s Ifirmaci6n rm- 
tcrior est4 prccirammte en concebir la con- 
ciencia como una ‘facultad’ -y no corno tm 
juicio. como se ha hecho siempre-, lo que 
permite que sus atribuciones y poderes se 
agiganten”. WILLIAMS B., Radl, ob. cit.. 
p. 205. 

ts “La ordenación racional del acto huma- 
no hacia el bien en toda su verdad y la Ms- 
queda voluntaria de este bien, conocido por Ir 
rizón, ccmituycn la moralidad. Por unto cl 
obrar humano no puede ser valorado moml- 
mente bueno 8610 porque sea funcional pam 
alcanur cdtc 0 aquel fin que persigue 0 #irn- 
plementc porque la intención del sujeto su 
buena (N. del A.: docaina sxpwsta por al 
aquimzta L” SY summa Teologice). El obrar u 
tnonlmente bueno cuando testin~mi~ y expre- 
sa la ordmaci6n voluntaria de la persona al 
fin último y 11 conformidad de la acción con- 
CW.S con cl bien humano tal y como es reco- 
nocido en su verdad por la raz6n. Si el objeto 
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Bien ha dicho sobre este Punto don Juan 
de Dios Vial Correa. Rector de la casa de es- 
tudios que hoy nos rcdne. que “un pluralismo 
que se basa en In neulralti (N. de A.: cqre- 
goriamos “moraI”) es una ofenra ll la condi- 
cidn humana” 16. 

Los peligms de esta tesis son. L nuestro 
juicio, evidentes: si se acepta qae los comen- 
sos determinan la verdad y que esta es am- 
bimtc de acuerdo a la ktica polltica fmxional. 
caemos en la tentación de desarticular nuestrn 
sociedad por mmpleto. 

Se ha dicho que estoicos y cpiníreos abtm- 
dan en tiempos de crisis: pues bien, las ideas 
recién enunciadas nos los recuerdan clammen- 
te. aunados a una dosis no despreciable de pe- 
ligroso cinismo polltico (ejemplo de ello son 
las tristemente célebres “decisiones instm- 
mmtales” en pos de objetivos de corto plazo. 
que sacrifican principios y valores por conse- 
guir ventajas verdaderamente insignificantes). 

Cuando todo se tmtts. y ofrece en el libre 
juego de las transacciones polfticas. sc tenni- 
na cayendo en forma lenta pero inevitable en 
el desprestigio de las instituciones y se Prepa- 
ran las bases de rm quiebre jurídico+íúco, y 
lo que es peor aún. la sociedad salta hacia un 
abismo moral de insondables proyecciones 
que pueden provocar la mina de la cultura tal 
como la conocemos hoy. 

VI. HACIA UNA RESPUESTA 
VERDADERA 

Con estos antecedentes cabe, entonces. 
preguntarse qub alternativa de soluci6n o res- 
puesta existe en el casexto de un Estado de 
Derecho camo el nuestro en que no podemos 
obligar a nadie ni menos B los polfticos B 
obrar bien (por lo demis tal coaccibn quitarla 
todo mkito posible a su actuar). 

En nuestra opinión ~610 una: actwar por la 
vía del razonamiento veraz, honesto y penis- 
tente sobre los agentes polltims y la poblaci6n 
cn general”. 

de In ncci6n concreta no est8 en sintonfa con 
el verdsdem bien de la pcrsone. la elecci6n de 
tal acción hace moralmente mala P nuestra vc- 
luntad y a nosotr~ miamor y. por cokguien- 
te. nos pone en camadicción con nuetim fm 
último, el bien supremo. es decir, Dios mis- 
mo”. SS. JUAN PABLO Il. Carta Encíclica 
Verifatis Sphdor, Ediciones Salesianos. San- 
tiago. 1993,pp. 111 y 112. 

l6 VIAL. CORREA. Juan de Dios: entrevista 
“El Mercurio”. 10 de abril de 1988. p. E 8. 

l7 En tal propbsilo es legítimo recurrir. in- 
cluso, P pensadores como Hans Kelsen. que 
aparece tan alejado de nuestras ideas. 

El consenso no es la verdad, sostener lo 
contrario equivale a querer justificar lo injus- 
tificable’*. 

VII. DESCRIPCION DE NUESTRA 
REALIDAD 

Resulta indispensable, para evitar que se 
trate de una materia que podiere estimarse pu- 
ramente teórica. fommlnr algunss referencias 
ala sima&% chilena al respecto. 

Las infracciones a la moral -en el &bito 
de la polltica- no han sido ajenas P la expe- 
riencia chilena Pero existen diferencias nota- 
bles entre lo que es criticable del pasado y lo 
que parece aviu>mne de épocas m8s cercanas. 

Efectivamente. la violencia ffsica. el uso 
destemplado del lenguaje como formas de 11c- 
ci6n pdltica. los vicios electorales. la ausen- 
cia de prwcupacibn real por los problemas 
eca16micos y sociales pueden señalarse cano 
la faz criticable de una buena parte de nuestra 
tradición pdblica. 

Sin embargo, y sin pormenorizar en cxce- 
so. es indispensable reconocer que las infmc- 
ciones en política 8 los criterios morales son 
hoy significativamente m4s importantes que 
las que pertenecen al pasado. 

Baste pensar que distinta seria la sima&% 
si su noción de “tolerancia democr4tica” se 
hubiese impuesto a la ‘amistad clvica” de 
Maritain. La humildad efectiva que el primer 
concepto evidencia. parece muy distante de 
las elusivas sobxbia y orgullo que van implí- 
citas en el segundo. La simple cuestión de 
convencer a los actom políticos de la neceai- 
dad de respetarse mutuamente pese P las legl- 
timas diferencias. sin por ello obligarse a 
consensuarlo todo en aras de una mítica y 
vana “aniistad”. hark posible construir un ca- 
mino de paz y convivencia basada en la com- 
prensión que de las diferencias pueden sacarse 
mayores y mejores frutos que los que se obtie- 
nen co” los consensos *-ultranza. 

Debemos a Popper. la reanualizaci6n de 
nn postuhdo esencial de S6crates: razonemos 
para llegara la verdad y no nos dejemos llevar 
por el orgullo que significa una conclosión 
~primística que debe ser justificada luego en 
base a nuestros pre-juicios. 

t8 “Ninguna absolución. incluso la ofreci- 
da por complacientes doctrinas filosóficas o 
te&giurs, puede hacer verdaderamente feliz 
al hombre: ~610 la cruz y la gloria de Cristo 
resucitado pueden dar paz a su conciencia y 
salvación a su vida”. SS. JUAN PABLO II. Cana 
Enciclica Verikzris Splendor. Ediciones Sa- 
lesianos. Santiago. 1993, p. 180. 
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Desde ya. cl impacto de los medios de co- 
municaci& social -en especial LP televis&- 
permite que cl dtio causado. que antes estaba 
referido II un sector restringido. se multiplique 
en progresión geomdtrica. llegando a afectar 
incluso a aquella parte de la población que se 
encuentra al margen de la participaci6n elec- 
toral. 

En segundo lugar. por ejemplo. el cohe- 
cho -vicio criticable y afortonadantente supe- 
rado-, que era 1s ampra grosera del sufragio 
ha sido sustituido por el engaio propagandfs- 
tiw, en base al ofrecimiento ya ni siquiera de 
promesas concretas, sino que de simples imá- 
genes -elaboradas con gran sofisticación- lla- 
madas a motivar los sentimientos -de afecto o 
de odio- de las personas m8s desprovistas de 
preparación o de elemental sentido polftiw. 

~Ttenen importancia para la ccnsecucibn 
del bien común estas imigenes? flo son mu- 
cho mis que el “dolo bueno”, “o”“al pcadera- 
ción que se hace de un producto para su colo- 
cación? Una persona honrada recurre. 
prwisamente. a eliminar los factores de mera 
impresi6” y acennía, al rev&, el valor bmín- 
sea> de lo qne se trata Tal es el proceder CD- 
meto. ajustado a la moral y no se divisa razón 
pan alterarlo en forma deliberada. sobre todo 
en materias de tanto inter6s general como es la 
polftica, buscando en ésta, con afa”. disimular 
lo inexacto, haci6ndolo aparecer como verda- 
dero. 

Similar ejemplo podríamos consignar en 
cuanto a la reforma constitucional. Ninguna 
Carta Fundamental pacdc ser p&rca. no sus- 
cepxible de modificaciones razonables. Pero, 
al revés. estimar que una sociedsd puede real- 
mente funcionar sobre la ba= de cambios diri- 
gidos P satisfacer la neccsidrd de cúpulas pc- 
líticas o inclnso de personas. demostraría una 
incbsetvancia inexcusable de principios. 

Caso muy lamentable. y fiel reflejo de la 
actitud descrita. es lo que ocurrió con el bo- 
chomoso espec&ulo ofrecido con motivo del 
propósito. a ~610 dos meses del termino de un 
act” electoral ya iniciado. de acortar el perfo- 
do presidenóal’9. 0 como ha ocurrido en 

t9 Si bien el perfcdo presidencial, en defí- 
nitivn. establecido de seis ados Dodrfa estirwar- 
se mis razonable, merecen set-k reparos los 
fundamentos y la opommidad de la reforma 
que. finalmente, debi6 aprobarse p-x el Con- 
greso Pleno dcsputs de la elección presiden- 
cial del 11 de diciembre de 1993 y que se 
pttblic6 cano Ley NP 19.295 en el Diario Ofi- 
cial de 4 de mano de 1994. o sea. apenas siete 
dfas antea de asumir el nuevo gobierno. 

varias otras situaciones. Tanto 1s falta de 
opottwidad como cl modo de querer formar 
mayorías, al respccto. pueden indicarse como 
la negaci6n de los criterios morales a que “os 
hrmos referido. El concejo conocido como 
de “mediatizaci6n polftica” o “ingenierfa golf- 
tica”, de raigambre italiana, esto es, forzar 
acuerdos cupulams -al margen de la opini6n 
ciudadana. crecientemente indiferente o des- 
concertada-. dek rechazarse en forn,a teti- 
nantc como manifestación de actitudes nada 
de ejemplatizadoras. 

TambiCn es contrario a la aplicación de 
principios morales el distribuir cootatiwmente 
las responsabilidades del sector público. co” 
lo cual se “parcela” la naci6n y se desarrolla 
un creciente descontento y ruptura de la unión 
entre los chllenos, una pane valiosa de los 
cuales resulta segregada. También es contrario 
a los principios morales a que hemos aludido. 
el aceptar funciones para las cuales se carece 
de preparación. Todo lo que. por lo demk. u 
una infmccib” a la igualdad consagrada en la 
Constit”ci6” Polftica del Estado. 

Cuando muchas veces se sostiene la “ece- 
sidad de robustecer el prestigio de la da-ami- 
nada “clase política” y de las instimciones que 
ocupa. resulta útil insistir en que tal prestigio 
~610 puede originarse en la observancia de una 
actitud consecuente y que pueda así ser com- 
prendida por los hombres comunes. 

Por lo demls. la observancia de criterios 
morales en la política na ~610 daría a esta “o- 
ble actividad la mayor prestancia sino que, 
además. la harfa respetar principios de dere- 
chos fundamentales consagrados en los textos 
constitucionales. P trav&s de una larga tradi- 
ci6n histhica. 

La autojustificación. basada en mumes de 
wnveniencia política. o en la fuerza de que 
eventualmente se disponga. no pase de ser vn 
simple nuevo fariselsmo. 

Por lo demk, es verdad inccmclusa lo afir- 
mado por el Cardenal Ratzinger en cuanto “la 
libertad sin fundamentos morales sc hace 
anárquica y la anarquía canduce inevitable- 
mente al totalitarismo y m4s aún, es ya una 
manifestación del espíritu totalitari~“~. 

Por ocra parte, ademis de los muchos ar- 
gumentos que pueden esgrimirse. es tanbien 
medular tener presente que la actividad polfti- 
CP no existe para ser el campo pr@o de quie- 
nes participa” en ella sin importar 0 visualizar 
sos co”secuc”cias, las que gravita” especial- 
mente sobre los rn.4~ desposcldos. Buscando 
luego esquivar la responsabilidad. Asf oc”ti6, 

ao RATZUICW. Card. Joseph, en “El Mer- 
curio”. 17 de mayo de 1992. 
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11 BRAVO Lttu. Besnardino: Yhile 1891. 
1991”. en ‘El Mercurio”, 20 ck sqiembm do 
1993. 


