
Social: ExlC)encia ,de la ..Equldad-.y .e,l .."O., •.•. r.•.o,llo

La pobreza y la marginalidad de vastos sectores de nuestra
sociedad es uno de 105 lastres hlQtóLl~üs de Chile •.El pala no

.í('-(l,) puede acceder ,al desarrollo y. a l~ modernidad como tOd~?
1',)(1.v:. ;l._Ee Q amo algunas pIensan Que ya lo ha hecho, co '.

~~y'~~~ millones de pobres y con' amplios sectores aociales sustraidos
)9- :~(' p coeso ccl6n y crecimiento .econémf cc . ,El gobierno J

.V" ~ ~~~ hizo mucho por .~
lA correq í r el énfasis :<fue~~ilateralmente habla puesto' sobre

el crecimiento en desmedro de los sectores más postergados 'de
nuestra poblaci6n al proponer al pals una estrateC)ia que .buscara
conjuntamente el desarrollo y la equidad. Es mucho, sin embargo,
lo que queda por hacer en este campo. Ell~ no ~e debe a que el
gobierno haya sido débil en este punto, sino a la magnitud de la
deuda social acumulada por el régimen .anterior, .y a las
restricciones con Que tuvo que operar el gobierno democrático
dur arrt.e la etapa de trans lei6n a f ln de poder mantener los
necesarios equilibrios econ6micos y politicos.

No y,aclle eR ¡¡liBRar que la cuesti6n social constituye el
,.p:rinc ipa.ldesa fí o que enfrentará el pa 1s en el futuro. Pienso
también Que hoy· este problema se plantea en forma d Lst;inta a la
del pasado, en parte por la urgencia creada por el hecho de haber
sido tan postergado, en parte porque los motivos por ..Il'loscuales
es necesario atacar la pobreza hoy.son distintos y mAs poderosos
que antes, y en parte porque las estrategias a través de las
cuales hay que hacerlo también deberán ser diferentes.

Hoy dla a las tradicionales razones de justicia en nombre de
las cuales' los sectores progresistas del. pals .siempre exigieron
la superaci6n de la pobreza se unen poderosas razones econ6micas'
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para integrar a los 'sectores marginados en el proceso productivo.
Esto coloca e~ta fundamentill cuesti6n bajo una nueva luz, en
donde los argumentos éticos y las pollticas asistenciales ya no
bastan, y en donde la superaci6n de la marglnalidad y la pobreza
entran a formar parte. eeenc lal de 1 proyecto de desarrollo asumido
por la mayorla democritica de Chile.

Hay que :reconocer con cLa ridad que la· pobreza .ccnst 1tuye una

herencia hist6rica en Chile, enrai-zada en· nuestra estructura
colonial y mantenida después de .nueatra ..lndeipendencla. ,por un
patr6n de desarrollo fuertemente concentrador del lngresoa No es
de extra6.ar que, como ocurr i6 con Il\UChaspe:r:sonas pe r.tene e lentes.
a las ó.ltimas generaciones; este problema estuviera en

d.e mi inquietud intelect~l desde Que era joven,. cuand
~ ...- ~ ...••..;p''''''I'LO

La Concentración del, --1tf}reeo en Chile. Las f""rt-t"'1llI2'H1!~

estratificaci6n social transmitidas a las colonias desde
metr6polis durante tres siglos, apoyadas en el txabajo servil y
en la opre~i6n racial caracteristlcas de nuestras sociedades en
esa época, dejaron profundas huellas en nuest:r:os paises y
explican gran parte de nuestra pobreza, desb~ualdad social y
subdesarrollo. Se a6adieron a ello las secuelas sociales de un
mode lo de desar ro110 basado en la exportac i6n de pr-oductos
agrfcolas y mater~as primas, cuya propiedad estaba concentrada en
muy pocas manos y en una estructura, .de clases fuertemente
vertical y excluyente, que Prevaleci6 a partir del siglo XIX. La
economla exportadora chilena durante los cien afios que siguieron
a la independencia no contribuy6 a mejoxar la distribución del
ingreso, a crear un mercado interno. y- a .ampliar las.bases de
nuestro sistema poli tico, sino que reprodujo los antiguos
mecanismos de exclusi6n social. Ese modelo exportador entr6 en
colapso al finalizar 'la primera. guerra mundial,. con el.
descubrimiento de sustitutos industriales del salitr la
~~~i6 social no se hizo esperar expresándose en e

\----~--:;/'
ue recorrió el pals en el a~o veinte.
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Desde el siglo pasado la sociedad chilena habla conocido una

16..e 1da y fuer te corriente pr~.. i sta, como la Que se e.xpz es ó en
Bilbao y Lastarrla, en L6s a~ y 10& Gallo. De5pué~ del aRo

veinte, en' el presente, ,sig o, esa corriente encarnó en los
gobiernos que s igu í ezcn .a 1938. A ..e,l.losdebe el pa ls su pI imer
compromiso con el desarz:ollo, con la,...J.ndustJ:lallzi!lci6n,con el
mejoramiento social y con la consolidación .de ~n ,e.stado capaz de
interpretar esas aspiraciones y hace~las realidades. Después de

la b'atalla, todos, somos generales. Con ! "todas Las.. .cr.ít í cas .que
puedan haberse hecho desde otra perspectiva hist6z:ica a esos,
gobiernos y ~ los Que lo siguieron hasta 1973, creo Que es justo
F hidalgo reconocer Que a ellos se debe,el estado, la industria,
la infraestructura f1s1ca, la educac í én y ·la salud, el progre.so
técnico, las clases ~edias, las organizaciones sindicales.~ los ~

',' demás elementos que lograron hacer de Chile un pals .',moderno, de
acuerdo con las corri~ntes de la época, y crearon las condiciones
f1sicas, institucionales' y humanaa- Que RO.s;p;ermiti6•.•.••.5 tarde"
cuando dichas corrientes cambiaron tan pxofundamente, adaptarnos

l'

a ese nuevo entorno y comenzar 'a competir en él.

La po11tica neoliberal gue adoptó el gobierno militar,
primero, y la pJ:ofunda crisis posterior a 1982, más tarde, se
tJ:adujo en una profunda regresión social en el pai~. J~nto al
ensanchamiento de la distancia existente entre las, .personas
adineradas y los pobres que basta hacer poco pasar~n a engrosar
una cJ:eciente legión de desocupados, autoempleados y trabajadores
temporales o informales y que en Santiago fueron cruelmente
mantenidos ,fuera de los per 1metros d.e· la.vida, el trabajo y el
consumo urbano, surgieton otros factores que arrojaron nuevos
contIngentes humanos por debajo del n~vel de la'pobreza, como la
reducción del a~arato del estado, la contracci6n del gasto en
salud y educación, y el desmantelamiento de ,..algunos sectores
1ndustr lales "o la' reconversión d.e otros. Asi, ,frente a' la
"pobJ:eza estJ:uctural" proveniente del mantenimiento de una
sociedad fuertemente jerarquizada, la falta de movilidad social,
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la mala distribución del ingreso y la insuficiente creaci6n de

empleo, se agreg6 un sector de "nuevos pobre5~ compuestos
principalmente por trabajadores desplazados en sector moderno,
empleados p6blicos despedidos de sus respectivos servicios,
parejas jóvenes que no encuentran trabajos o jubilados, cuyos
ingresos reales también se redujeron. Son estas las causas,
dimensiones y ~aracterlstlcas que hoy p~esenta la pobrez~ en

Chile.

La magnitud que ha alcanzado este de$afl0 no 5610 contrasta
con el éxito que ha alcanzado nuestra polit.lca·.econ6mlca sino .que
también la compromete. Decia al comienzo que a las tradicionales
razones éticas que inspiraron a nueat.rca gr.upos vrogresista5 para
luchar contra la pobreza se han agregado importantes razones
econ6micas. Las ¡;¡rlmerashan pasado a ser más imperativas que
antes, pues nada justifica mantener niveles- de desigualdad tan
acentuadas cuando el producto nacional está ¡agrando crecer al 6
o 7\ cada aKo, y cuando tal vez por pri~era vez el pals dispone
de más recursos -en forma previsiblemente estable- para enfrental:
este problema. La información internacional ha hecho posible que
nuestros compatriotas conozcan y admiren el milagro económico de
las paises del Sudeste Asiático, aunque en general piensan gue
áste ha sido con~lruido sobre la base de grandes· sacrificios
sociales, ignorando que las disparidades del ingreso en Chile san
cinco o seis veces mayores que las que existe en .eaos pa í aes . Es
precisamente por eso, como·seKalaré más adelante, que nuestra
pala desea imitarlas pero a6.n no ha podid·o hacerla. Pero al mismo
tiempo, hoy puede apreciarse Que Chile no podrá p~rseverar ni
tener éxito en el camin~ de crecimiento que ha..escogido sin una
sociedad estable, una fuerza de trabajo calificada y sin una
creciente participación en la economla de los secto. ,

. ente de.l Banco Interamer icano
sostenla a pasada en la

de esa lns
sin sociedad no

actualmente lmpr oduct i vos. -
Enrlque 191es

le
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agregando que las reformas económicas que est'n
lograroin -Loss610

.n ,Ui ntadas en una
nar antig ~-
.aloder'nizaci6n .de la
ccndunt o ,

De a ll t que a .las medidas asi5tenc"iales --.necesarlas par,a 'c,

suministrar a los sectores más pobres de la poblaci6n del pals
los servicios básicos de vivienda, salud, educac.í é n y.otr~s, que
requieren para alcanzar niveles de subsistencia humana -deban
agregarse otras medidas encaminadas 'a incorporar esos sectores' a
nuestro proceso productivo. Por ello también ·hoy ezstamos en
condiciones de concebir una estrategia de at.aque a ,la pobr~za más
integral, más amplia y más efectiva QU~ en el pasado.

Una estrate<;la 1ntec;lI::a1:ataque a la pob.reza ' ,

La superación de la pob%eza es el principal desafio Que
nfrentará en el futuro la concertación democrática. ,Este des.afio
a cambi.ado en comparaci6n con el pasado. 'Por una parte, tanto la
gnitud como el mapa de la pobreza' -ha camb t ado , ,at'i,adiéndose

sector e:::; a aquellos tradicionalmente marginados. Por la
por primera vez el problema se plantea en unas condiciones

n las cuales el rumb~ del' desarrollo del pals ~ace posible, po
n lado, y por otro lado exiqe la .solucl_ónd~ este .pr,oble
xito econ6mico de la transici6n. ha creado una situación

distinta, que h~ce m6é dificil que antes separar el de~arrcillo de
la equidad, la aus t entab í Lí dad del . crecimiento de sus
consecuencias sociales. En una economla que se moderniza y crece,
como'la nuestra, .la subsistencia de un ,40\. de pobres no se
justifica. Al mismo tiempo, la competitividad de una economia
abierta'como la nuestra depende fundamentalmente de su capacidad
para incorporar un n6mero creciente de actor~s sociales al
proceso de i~ver516n, de producci6n y de modernizaci6n
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tecnol6gica, como ha ocurrido en todos'los paises Que hoy son
competitivos en el mundo. Esto supone abordar este prpblema con'
una estrategia que transcienda los, programas. meramente

asistenciales y que, manteniendo el esfuerzo de la sociedad y del
estado para compensar las carencias de los sectores mAs pobres;
incluya actividades especlficamente diri(jidas a incorporarlos al
proceso produc~ivo.

En el corto plazo Chile continuarÁ neceaitando pollticas
al ientadas a prestar servicios soc La Le.sbásicos ~a los ,s.eqrnentos
más pobres de la poblaci6n con cargo al,ga.sto p6.blico. Garantizar
un desarrollo 'humano para todos en...G9ndicionesmlnlmas ",prote9e.1!"
e incluso estimular las.potencialidades de todas l¡¡s.personas. y
de sus familias son, para la comunidad, naci.onal, una tarea
prioritaria. Las' pollticas, progra~s y mecanismos necesarios
para otorgar el apoyo o los servicios requeridos para ello a los
sectores mas .pobres de nuestra población c.onstltuye· una
responsabilidad esencial e intransferible del estado. La~
vertientes más extremas de l.aescue La econ6mica neoliberal, y sus
más encarnizados ataques al estado, reconocen que una de las
funciones gue éste debe mantener consiste en la provisi.6n de
"bienes p6blicos" tales como la defensa, ~l cuidado del ..entorno
urbano y medio ambiental de las personas, y los servicios
sociales básicos para el desarrollo de la comunidad.

La obligaci6n de compensar a los sectores mas pobres de
nuestra sociedad por elementos esenciales .de los cuales carecen -
vivienda, salud, educaci6n y un entorno s9cial que. los potencie-
tiene un componente de justicia, consistente en racionalizar la
dlstribucl~n d~ los costos de la crisis que sufri6 'el pals en el
pasado y de 1 cree imiento que hoy exper iment.a, pero tambié.n
consti~uye una condición para que este, se consolide y se
prolongue. Se trata de superar el desequilibrio hist6~lco en la
distribución de nuestro ingreso, agravado por la manera en que
los distintos sectores de l~ sociedad absorbieron los. co~tos de
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la crisis y de las reformas adoptadas para superarla, y
mantenidas por la forma en que a6n se están distribuyendo los
frutos de esas reformas.

Esta tarea incluye por lo menos tres aspectos Que se han ido
afiadlendo con el tiempo y están estrechamente ,entrelazados. El
primero ccns í ate en asegura.r la exi5tencfa- de condiciones mlnimas
para que la total1dad de nuestra :¡;oCliedad" sin .ex.clus14.nes,,pueda
satlsface.r sus necesidades mediante la. prestación d.e los
servicios que fueren necesarios. -El segundo
se ref Lere a ev í tar Que el deter ioro sufx ido P,OJ: amplios grupos
soc iales, .como las mujeres I los. jóvoenes·, o los ·tr;abajadores
informales se vuelva irreversible. El tercero tiene que. ver muy
concretamente con los nuevos grupos que, COJl\O consecuencia de la
crisis, el ajuste y las reformas adoptadas por. el pals para
liberalizar: y abrir su economia, se han visto ,,-.inad~ptados para
encontrar 'nuevos trabajos y han ca Ldo por c!leba·jode la,,, linea dl1l
pobreza. Después de haber salido de la -represión y de haber
consolidado la democracia, tenemos la obligaci6n de
comprometernos con esos sectores excluidos a construir un Chile
para todos.

Como
posIciones
p6blicos",
este es el

sefialaba, incluso dentro de la definición que las
ne o l Lbe r a Les . más extremas hacen de los "bienes

es un papel esencial del estado. -Pero de un estado -y
desafio de la ptóxima etapa- concientemente respaldado.

por la sociedad. En el cumplimiento de esta función-el estado
deberá enfrentar tareas antiguas y nuevas.

La primera, en linea con sus compr·omisos más tradicionales,
a~unta a recomponer la capacidad del est~do para disefiar y
,~dmlnlstrar pollticas sociales; ton la consolidaci6n de su
solvencia fiscal y financiera,. de su capacidad .de generar
recursos para atender estos objetivos, mediante una polltica
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fiscal y tributaria prudente, eficaz pero, al mismo tiempo,
solidaria.

Una segunda exigencia, en que hemos avanzada mucha durante
este periado, radica en la necesidad de mejoz:ar la utilizaci6n de
los e~casos recursos fiscales disponibles para estos fines~ Esto
supone continuar. esforzándono.s p.o·r focallzar mejo~ el destino de

105 mismos a fin ~ de Que lleguen efectiva.ent~ a,los grupos gue
más 105 requieren, en lugar de beneficiar tambi~n a qrupos menas
necesl tados, y de que llegue el mayor porcentaje p'osible de los
recursos asignados a estos programas' en Luqar de gastars.e en los
mecanismos establecidos' para administ.rarlos. También •....·supone
administrarlos en forma cada vez más eficiente' esmez:ándono6 en
adoptar formas de acci6n modernas, ~g11e5, cerc~nas a la gente y
no duplicat ivas. Pese a 10 que hemos ava.nzado con la democracia
en tal sentido, llama la atenci6n que, nuestra sociedad 5610

forme administradores o gerentes para el se.ctor privado o la
administraci6n p6blica, mientras que los sectores sociales están
en manos de operadores surgidos de la base, con una vocilci6n
admirable y una experiencia insustituible, pero que no han tenido
la oportunidad de obtener una educaci6n formal para lo Que hacen.
Uno de los grandes desafio5 de una democracia social en el fututo
es formar una verdadera qene rac íén de gerentes sociales
.excelentemente preparados y cos ustenc í adoe con sus bases. Las
escuelas de administración son las más apetecidas en el mundo
entero, y nuestra sociedad estA llena de gerentes de flnarizas, de
~roducc16n o de IDarketing, 10 cual es un signo de modernización -
porque la oIganizaci6n es parte del des.arrollo tecnol6gico- y es
positivo. Per6 no tenemos gerentes ~ara administrar lo que
constituye la.base del desarrollo que es el recuz so humano.

Un tercer as~ecto, mucho mAs navedosol se refiere a la
cuesti6n de cómo el estado ~odrla asociarse con la sociedad civil
para encarar estas tareas. En las actuales circunstancias, la
recomposici6n de la ~apacidad del estado para enfrentar sus
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eficlente y más~esponsabilidades sociales y el uso más
focallzado de los recursos asignados a estos fines no podrla
descansar solamente en el gasto p6.blico,.-nlmucho -·menos,en un
aumento constante del mismo. La generaci6n de un nivel adecuado
de. r ecuraoa pub 1leos por par te de la sociedad ..para estos f í.nes, y
el logro de los consensos pollticos necesarloa para ello, serán
un elemento esenc lal en la democracia social a .que··aspiralftoa.

Pero el otro eiemento, cuyo logto sexá xesponsabl1idad tanto de

la sociedad como del estiado , radica -·.en la. capacidad .que
demuestren ambos sectores para asociarse. de.mo.ltlples maneras en
el desempefio de estas .funciones. Esta'~ neeealdades, .po.r.lo demás,
no es solamente una condición par~ la solución de nuestros
problemas sociales slno que constituye, como~ examinaré. má5
adelante, la cuest i6n fundamental por ..donde deber ía .pasa::r la
reforma del estado.

La colaboración entre el estado y la sociedad civil no ha
sido f~ecue~te en el mundo de postgue~~a, domlnado.por.un estado
plan! f icador y. benefactor,. a di f ezencda de ot;..:taset.apas de la
historla. No lo ha sido especialmente en las sociedade5
iberoamericanas herederas de un fuerte centralismo burocrático y
aprendices de una. sociedad civil, pol1ticamente poco
participativa y rentista en lo económico, heredad~ de las
estructuras metropolitanas. .Constituye, sin .embargo, un
imperativo del futuro. Tal vez el· campo donde este imperativo
deberA ponerse a prueba antes quejen cualquier otrD.es,en el que
se refiere al cumplimiento de las tareas sociales que una nación
requiere. Es aQul· donde las limitaciones de la b~rocracia estatal
para llegar al fondo de la comunidad se hacen más patentes y en
donde resulta mAs convincente abogar por. la desburocratlzaci6n de
los correspondientes p::rogramas.Es aqul do~de la sociedad entera,
responsable de la desl~ualdad social y de la marginación de
grandea ucctores, debe asumir su ctiota de responsabilidades y
donde está mAs capacitada para hacerlo po,que se trata de
habilitar a los más desposeldos para manejar sus asunto5 como 10
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hacen los más privilegiados. Creo que la culpa de esta falta de
colaboraci6n entre la sociedad 'i el estado recae en ambas partes.
El estado teme a la descentrali~aci6n' burocr.tica. La sociedad se
resiste a dar una cuota de colaboraci6n a 10s_ más pobres. El
imperat.ivo de nuestro tiempo es superar estas zetlcencias y
barreras. Los insuficientes logros que hemos· obtenido en el

terreno social, pese a los esfuerzos desplegados, indican que el
pals deberá abocarse de inmediato a buscar f6rmu.las de acci6n
basadas en la aeoc í ac í en entre ozqan í aac Lone s estatales y
pr ivadas para .el. desarrollo de la comunidad en· .Loa sectoz:es 1 '

pobres, la prestaci6n de servicios .de..·.alud y educación, el

cuidado de la familias, los menores y los ancianoa~·~ para ,la
atención de muchas otras.necesidades similares. Esta colaboración
no s6lo deberá darse en el plano financiero sino tambi~n a nivel
de organ 1zac iones y personas. Afortunadamente no p.arti,mos de
cero. El pals; en la base, eétA llerto de experlenci~s valiosas
sobre las cuales debemos construir para reproducirlas y
pe.rfeccionarlas.

Un progzama social como este, por má.s eficiente y bien
focalizado que sea, requiere gastos y, por lo tanto, saczificios.
Es natural que una proporci6n mayor de estos sacrificios recaiga
sobre los que más tienen, y entre éstos, las .empresas. Pero no
estoy planteando un programa populista.que vaya a desincentivar
la economla. Creo anticuado pensar que el 6nico incentivo de
éstas son sus utilidades, en circunstancias que ellas s610 pueden
generarse en un marco de estabilidad pol1tica, mayores niveles de
educaci6n,
laborales
compensar

progreso de la fuerza de trabajo, buenas relaciones
'.1 conf lanza para la Lnve rs í én, Un .programa llamado a
a los sectores más pobres en un corto plazo ccinstltuye

un elemento esencial para crear un~rco como ese.
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empleos en breve plazo y mejorar los sistemas de salud, ' entre

otros objetivos, programa. que implicará. un duro paquete de
aumentos tri 'arios y recortes . En el pasado Chile ha
tenido las armas muchas v.ces. No vaya calificar las
causas ales los hizo 19.88 esaG armas
fueron votos epo~ltados en
afios si ui~nte~ 1 .pueblo de
junto voto emit do. Transcur
la de. acracia, d be volver

del futu o: no sola ente manten
sino tomarlos

ltativamente

ten mas que empufi~r

QU hacerlo con 'ni
ca de· nuest a
in'ompletas a causa de

o
empo, xeconstrulda

pa.ra.·enfr.entar
a y los

como, punto· .
i.ferente.
pobr,eza.

e partida
ntra esos

rcla1es, sino
de oonf

y,

no tenemos
de defensa

todavla

Una estrategia integia1: lncorporaclon productiva

El segundo elemento de una politica social acorde con las.
condlcJ.ones imperantes en el mundo y en el pals hoy dia, junto al
elemento compensatorio consistente ~n la prestaci6n de servicios
bAsicos a los sectores más pobres de la poblaci6n por parte del
estado, apunta a integrar a la sociedad en la economia. E"l
ingreso. de las familias pobres se origina dejando a un lado
dichas compensaciones, del trabajo des~r:rollo por sus miembros.
La reducci6n de la pobreza dentro de plazos razonables supone.que
el ingresa de las familias pobres aumente má,s rápldamente que el
promedio. Este ~ncremento no podr1a depender solamente de un
aumento pr,eporcional del gasto ,pó.blico,..asignado. ,a",la prestaci6n
de esos servicios sin .comprometer el eQuilibrio de la econemia.
I?e all! que deba depender ,fundamentalmente del· '.acceso de una
proporci6n creciente de los sect.ores. marginados a empleos
productivos. En la medida en que en nuestro .paí s -de .conformidad
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con las tendencias impe~antes en eJ' mundo- se ha ido creando
consenso en torno a la necesidad de preservar·los equilibrios
econ6micos se vuelve más clara la necesidad de esta estrategia.
Lamentablemente este es el campo en que hay menos experiencia o

La insuficiencia de 10& ingre$o& de las famil~PObre& ~
deriva tanto de las bajas tasas de ocupación que pr~i~an en

ese sector COMO del hecho de Que los miembros que tienen una
ocupaci6n están sUbempleados o das.rrollan actividades de muy
baja pIoductivldad~ Esto 6ltimo es la consecuencia o 'el reflejo
del elevado grado de di ferenciaci6n -o .heterogeÍleidqd .que
h ist6r 1camente ha mostrado la soc iedad ch í Lena.. En efecto, en
nuestrc pals s íempr e ha habido agud.os desnivele.s .en cuant;c .a la
capacidad de generar empleo y ofrecer trabajo de· alta
productividad entre la agricultura y la industria, pbr ~n lado~ y

o
los sectores modernos y tradicionales de las actividades
manufactureras e incluso mineras. Esta dlferencia.ción, en lugar
de atenuarse se ha expandido como consecuencia de la crisis y las
politlcas de ajuste, primero, y de la reestructuración productiva
que se inlc16 más tarde, creando vastos grupos de "nuevos pobres"
y de traba f ad.ores informa les. A parte de que la.!,industr 1,a
tradicional nunca fue capaz de generar tantos puestos de trabajo
como habIla sido necesario para ir reduciendo la pobreza, hoy
seria menos Iealist~ .qu~ antes
politica encaminada a integrar a

apoyar sólo en ese
los'sectores más

sector una
pobres en el

sistema productivo, debido a la extensi6n .del sector representado
por la microempIesa y los trabajadores informales. Para ello se
necesita una estrategia distinta y más·diversificad.a.

Esta debe incluIr por lo menos (~) pollticas dirigidas a
intensificar la creaci6n de empleas de buena calidad en los
aectoxes modernos, (2) medias orientadas .4 aumental: y. mejorar la
calidad de las oportunidades de trabajo existentes en el sector
campes ino 'i el sector urbano informal y (·3) estrategias
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encaminadas a fortalecer las relaciones 'de complementariedad
entre estos y 105 sectores modernos de la economia.

Hoy nadie discutirla,en Chile que el mejor medio de generar

empleos en 105 sectores modernos es una .buena ·polltica
macroecon6mlca que conduzca .a un crecimiento acelerado y
sostenido. Pox e110, el margen .,.d.emaniobra dispon.lble paza-
incrementar la generaci6n de' puas t.cs .de trabajo en esto.s
sectores, sin reduc í r au competltiv:ldad ni su 'capacidad de
proyecc 16n hac la los mercados externo,s.,,es,.llmi tada o', ,Sin embargo,
como siempre ocurre, este enfoque central es susceptible de
correcciones y matices. Por una parte, la propia polltlca
econ6mica puede incluir determinadas oportunidades y estimulas
destinados a satisfacer este objetivo, sin alte~ar los niveles de
liberalizaci6n, apertura y cbmpetitlvidad de la economia. Por
otro lado, las decisiones de las firmas, aobze la forma ....de llevar
a : ca.bo sus programas de reestructuraci6n productiva ·.no son
neutras en cuanto al grado 'de utí Lí aac í én de mano vde obra.

Ante todo, se debe resguardar al mAximo la libertad del
mercado en aquellas actividades tendient~s a la producción de
bienes transables que, erisu mayor parte, son los que se exportan
y deben ser altamente compe t í t í.vos. En .cambí o, tratándose de
bienes no transables como las inver5ion~s en infraestructura
existe margen para aplicar pollticas' deliberadas con el objeto de
evitar la sobre-inversi6n en capital fijó, en 'perjuicio de una. .
mayor contrataci6n de mano de obra. atta polI tica tendiente al-
mismo fin es la de maximizar la utilizaci6n de capacidad ocIosa
procurando aumentar la producci6n mediante la incorporaci6n de
varios turnos u otras medidas de ra~ionalizaci6n del uso de
capacidades instaladas. La contratación de personal adicional a
medida que aume nta la productividad de la empr.esa, en lugar de
extender la jornada laboral medi~Rte el pago de horas
extraordinarias al personal ya ocupado, tiende al mismo objetivo.
Probabl~mente una de las medidas más efectivas consiste en el
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establecimiento de programas de capacitaci6n para j6venes y en
empresas del sector moderno, financiados parcialmente con becas
durante un periodo de pruebas, con el posterior compromiso de
cont rat arLos en condiciones de mercado p.eu:parte d.e la. empresa.
En general, La cal i f Lc acLé n de los trabajadores para adaptaI'los a
los nuevQs requ~rimientos de la producción y.1a tecnologla, y la

mayor versatilidad Que esto les br Lndá , facilita la.,IIlOllilidadde
los trabajadores y la ccnt ratac Lón . de. nuevos empleados paza

!

satisfacer las necesidades de la transformac16n.\...productiva. Lo
importante es tener imaginaci6n ,pi:lra axticular' un paquete
diversificado de pol1ticas y solidaridad para lo.qrar -una buena
coLaboz ac i6n entre el sector p6.b11e.oy -~l.\ se.ctor pI'i.vaGo". .l.,

Debe subrayarse aqui la impoltancia de la~ organizaciones
sindicales para el éxito de estos esfuerzos. Para ello no es
suf~ciente contar con una organizaci6n sindical, n1 establecer un
diálogo· relativamente fluido entre' los empresarios y
trabajadores, sino que además es necesario que éstos adquieran
una buena comprensi6n acerca del sentido de la 'polltica
econ6mica, y del comportamiento y persp.e.ctivasde las firmas,. a
f in de í naertarae ef icazmente en el proceso y defender con mayor
realismo sus intereses.

Sin embargo, dada La estructura del empleo a la' cual me
referla hace un momento, es previsible que en los próximos afias
cerca de la mitad de los puestos de trabajo no agrlcolas se
generen en 'el sector informal. Por lo tanto, junto a la
preocupaci6~ por aumentar la creación de empleo en el sector
moderno I es indispensable plantear una estr.ategia..oz:ientada a

reduciI: el' subemp le.oy a .eLevar los niveles de pr;oductividad y de
í nqzeaos en el sector informal de la economla, as! ~o.mo tambi,én
en la economla campesina. Como, en general, el logro de esto pasa
por convertir la actividad del trabajador informal por cuenta
propia en una actividad más organizada y productiva, el
cumplimiento de este objetivo depende fundamentalmente de la



15

ampliaci6n de la base empresarial de nuestra sociedad. En este
caeo, las politicas macroecon6micas afectan en forma
mercado informal de trabajo, al ampliar o reducir

demanda por los bienes o servicios que en ese sect~r

limitada al
la limitada

se producen,

al generar nuevas oportunidades de emplea en,el sector moderno, o
~ al desplazar trabajadores desde ese sector al informal. Por lo

tanto, la inmensa brecha de productividad 'i calidad Que existe
entre los sectores moderno.s y los informales no se :r:educh:á
exclus ivamente med iante la apllcac 16n "de ,una .buena 1- poI t"tica·
macroecon6mica ni el 1ibre funciona.miento, del mercado, sino Que
requerirá, en mucho mayor medida, de pollticas }f progra·mas

deliberados. No es necesario inventar estas medidas· a partir de
cero, ni es suficiente buscarlas en las politicas oficiales, sino
que se xeQulere inventariar en forma sistemática la rica y
variada experiencia que se estA. comenzando a desarrollar desde la
base en nuestro pals en este campo, a .fin de· apoyarla, expan~irla
y racionalizarla. ~

Desarrollo y Pobreza: Una Antinomia

Decia que, junto a las conside~~clones de justicia que

tradicionalmente militaron enaor de la SOIUC16n~e te
problema, hoy se han acumulad razones econ6micas)
para llegar a la conclusión e que el mejoramient·. as
condiciones sociales es, probablemente, el requisito printipal
del crecimiento dentro de la orientaci6n que. en nuestro pals ha
adop tado este proceso. Chile no puede aspiraz: .a .ooRlpetir en el
mundo de hoy .sobre la base de exportar recursos naturales y mano
de obra barata. Debe hacer lo a parti r:de la c.reat.lvidad de sus
recursos humanos, fortalecida mediante la capacitaci6n de los
mismos, la lnc~rporaci6n de la mayor parte de éstos a la empresa

y al sistema productivo, y su acceso a la tecnologla moderna. De
alll Que, m~s all. de las urgencias Que en el corto plazo plantea
la pobreza extrema, .este la necesidad no menos imperiosa de
avanzar ha6ia nuevos niveles de inte9rac~6n social. El
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reconocimientd de esta necesidad permite identific~rf enfre
otros, tres grandes, frentes en 105 cuales ser~ necesarIo actuar
para lograr este objetivo: (1) la qeneraclón de empleos .y la
expansión de la base empre5~rlal, (2) la formaciÓn y
'especialización de los recursos humanos y (3) una -presencIa
eficiente y selectiva del estado en la promoción de estos
objetivos.

Uno, de los requisitas básicos para, una, mayor, integración
social es el relacionado con la apertura •..de ,nuev.as""opoz:tunldades.,
de trabaja en el contexto de la nueva estructura productiva que
está emergiendo en' Chile. En el mundo de .hoy .e1 9rueslo-,delos
trabajos productiv9s se encuentran dentro de una prganizaci6n
empresarial,cualquiera que sea su tamaKo. Por lo tanta la
creaci6n de puestos de trabajos productivas, estables y bien
remunerados para absorber a quienes laboran dentro ,del sector
informal o la microempresa se encuentra en la ampliaci6n de la
base empzeaarlal. Aqu i el ob f et iva de solucionar el, probl~ma de

la pobreza, avanzando hacia una mayor integraCi6i:tial,
co Lncide con aque llos propias de 1 crecimiento -.econ6mic e unto
éste también supone fortalecer la base empresar ial Q . estra
economla. 'Para e110 es fundamental la creación de. un clima
propicio a la capacitación e incorporación de esos elementos al'
sector moderno de nuestra economla y la creación de mecanismos,
fondos y programas or í errt adoa a que las trabajadores del 'sector
informal se conviertan en pequefios empr.esarlos, a fortalecer la
microempresa y a apoyar las empresas pequeSas y medianas. Estas
óltimas, que ya están establecidas, poseen una mayor capacidad de
cooptaci6n de los grupos anteriormente mencionados" y con~tituyen
el sector que más contribuye a la generaci6n de . ~mpleos, ~ la
adaptación e f Lcaz de nuevas tecnologias ya. la formaci6n y/o
incorporaci6n de nuevos agentes a la economia. Para ello se
necesitan programas que estimu¡en y apoyen la formulacI6n de
pequefio5 proyectos creadores de empleos, instituciones que act6en

+,
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como incubadoras de empresas, o formaci6n de cooperativas que
pezmitan organizarse mejor a los peqQe6o~ productDres.~

La calificación de estos sectores laborales no puede
logxarse trabajando exclusivamente· dentro de su '-albito.Pata
conse9uirlo es necesario encarar los,desafioa planteados"en otras
tres ázeas fundamentales. La pr i.lDeI,z-aconsiste, en lil·LJ:eforma-.de"
los sectores financieros, .czeando las .z:eQu,laclone.s, ..la ase.soz La y

.Lcs lncent 1vos neceaar ios para. persuadir .•a los; ..bancas de las
ventajas de democz at Laa.r el ,crédito,. y. -.apoy:an4.o -, . a .,las
lnstl tuclones Que estén d lspuestas a 'Qpez:ar. .con esos sectores, ya
se trata d.e l.nstltuciones tradlCl~les .. o· altern.at ..ivas •. Es
necesario crear sectores finanCle&menos. exclusivos" y más
abiertos, capaces de disetíar· 'i pORer ,..·,.en prá.ctica nueves
mecanismos que permitan canalizar recursos en fo:rma. responsable y
e fect iva hac la las empresas medianas. y peque iia.s, los
microempresario5 y trabajadores independientes ,que demuestren ser
emp r e.nded ore s . La segunda se ze f í e ze a la reorientaci6n de la
inversiÓn, tanto p6blica como privada y tanto nacional como
extr an f e r a I a través de una combinaci6n de .inf(l.rmac.l6n,.es t imulos
y seriales suministrados fundamentalmente por el esta'do que
in~entive a una parte de la Inve r s Ién a llegar en condiciones
ventajosas a empresas y p:royectos pequefios. La tercera consiste
en la creaci6n de una verdadera red institucional, p6.blica y
pr ivada,._ que pr ovea asesoramiento y asistencia técnica a estos
sectores.

1-.

Un segundo frente se le f 1ere a la formac Ión .de los recursos
humanos. La estrategia de desarrollo que está siguiendo. Chile, al
igual que la. mayoria de 106 paises latinoamericanos, busca el

internacional. Todos
readaptar la fuerza

fuerza dinámica del crecimiento econ6mico
el sector privado, la ree~tructuraci6n del
la. .:lpertura de la ,acanomia del comercio

estos cambios plantean la necesidad de
de trabajo desplazada, como consecuencia de

gradual tra~lado de la
desde el estado hacia
aparatu productivo y
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la reestructuración productiva, ~e ciertos sectores. Para'ello se
'requiere, por un<l parte, la modernizaci6n de los sistemas
educativos y su adecuaci6n a estas necesidades. Por. la otra, la
ampl í ac 1.6n, reor tentaci6n o creaci6n de programa de capacl taci6n,
espec i flcamente enfocados hac la los requer lmiEmt,os planteados por

e1 pr ocesc de reest:ructurac i6n. Lo esenc í a1, y tambi én 10
novedoso radi~a en el énfasis ~n .que los pI:ogramas de
capac itac i6n estén al' ientados a atend.er~·lQscamb 105 Que,'se están
produc iendo en la demanda de trabajo. Por ,·eso ,e·l .'x·lto de estos
programas está condicionado a que se ,de una. estrecha. colaboraci6n
entre el sector p6blico y el sector prl~ado~ .

Estos programas no deben orientarse s610 hacla 105 segmentos
más j6venes de la población en condiciones de .trabajar, 'sino
también a habilitar a la mujer para incorporarse al trabajo
productivo a través de la c~pacitac16n y de servi'cios para el
cuidado de . sus hijos, y hrlndar 'oportunidades' ·de·
perfecc~onamiento a trabajadores activos que se encuentran en
distintas etapas de su vida laboral o Que. están siendo
desplazados pOI: las r eeet.zuct.uracLonea .menc í onadae , Actualmente
cada trabajador latinoamericano' tiene acceso en promedio a s6lo
cinco semanas de capacitaci6n a lo largo de.toda su vida -laboral.
Este promedio es 5610 ligeramente mayor en. nuestro caso.
Contrasta esta situación con la demanda generada en los propios
sectores laborales, especialmente entre los j6venei, por acceder
a mayor,e,:jni ve les de capac i tac 16n en todos .los planos .•

Considerando la limitaci6n de los
sector p6blico para impulsar estos
especialmente critica la colaboraci6n

recursos con que cuenta el
progr.amas, -resulta aqu í ,

entre el gobierno y el
sector ¡;u:1vado ~ara ident i f lear a.n forma d.lnámica los.
requerimientos planteados por el pro~e50 de reestructuraci6n
productiva en relaci6n con la estructura de .La fuerza de trabajo,
y para hacer posible programas de capacitaci6n mediante la
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lnduatx lal despiegadas pOI: las pr,opias empresas.
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de extensión

••

'., Está 6.1tima re f 1exi60 lleva a1 tercero de .Los. frentes
anteriormente mencionados: la eficiente presenclª del,estado en
la solución de estos problemas. Ya .fieJlalé la .neoesLdad .de mejorar:
el desempeKo del estado en la ejecución de la pol1tica social,
per fecc lonando l'asestructuras y ,,procedillllent,osadmlnlstrat,i vos a
través de los cuales se presta este., tipo,., de .uerv í cLoa , ,y
foca 1i aando ,más su acc 16n en 105 gr,~po5-Que z:ea1m~nte los
necesitan. En segundo término, y eriíelación mAs directa con las
acc Iones v inculadas a la 1ncor porac i6n de los sectores' más pobres
al sistema productivo, no se trata aqu1 de hacer más de 10 mismo,
a i no de agregar programas y mecan ismos espeo 1f lcamente d ise,fiados
para lograr este objetivo. Finalmente, el estado no puede encarar
una po11tica social basada en los dos _el,emen,tos"se,fíaladossi
carece de los recursos necesar los para ello ,o51 es.tos no -~e,
utilizan eficient~mente. Es necesario, pues, seguir luchando por
robustecer nuestra estructura fiscal y perfeccionaz nuestro
sistema impositivo, a través de la' ampliaci6n de la base
trlbutaz:ia, el,control de la evasión y la progresiva equidad ~n,
la dlstribuci6h de la carga impositiva. Es necesari6 tambi~n
hacerlo dentro del ,contexto de una revisión integral del gasto
p6blico, considerando la posibilidad de reasignar prioridades-
como, por ejemplo en relaci6n con el gasto, milltar- as! como
también aplicar a objetivos sociales una .parte del ahorra que
genera el proceso de privatizaciones ti en general, de z:educc16n
del gasto fiscal.

'Enfrentar este de5af~0 requiere profundizar el avance
efectuado en mater í a educac ional. Paza .ello he pr:opues,to'ampliar
~a cobertura de la educaci6n préescolar, Que es crUcial ,para el
desarrollo posterior del aprendizaje, as1 como tamblé~nder
e.1 Programa de Mej,orami'entode la Calidad Educacional (Mn:l a la
educaci6n media y técnico profesional. Estas accione o s610
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redundaz én en
signifIcarán,

una fuerza de trabajo
además, avanzar hacia

más calificada slno
una mayor igualdad

que
de

oportunidades. Los av~nces que se puedan lograr en este campo
dependen, por supuesto, de un mejoramiento sustanc.ial. de las
condiciones en que se desempe6a el profesorado. El Estatuto
Docente represent6 un avance ~lgniflcativo en est~ direooión. El

. .
pals debe pers~verar en ese camino realizando todos los esfuerzos
necesarios para elevar la capacltac.16n y las remuneraciones del
personal docente. . __ ~

. .
En lo que se refiere a la salud, resulta evidente que la~

Isapres no solucionan 105 pr ob lemas ....de la 4.· mayQrla"",.~de la
~ población. Por ello, proponemos fortalecer la acci6n del sector
póblico en este campo, de formular las .modalidades de atención de
FONASA'para Que otorgue un servicio acorde con la cotización de
los afiliados, y mejorar el sistema de salud qratuita para los
má.•• pobres. Pa raLe Lame rrt e.es necesario conso·lidar el pl:ograma de. .
inversiones en infraestructura en ..el campo de la salud, y
recuperar la infraestructura ya existente, utllizAndola en parte
para vender servicios a usuarios privados •.. T-od,Q ello ,debe ir
acompaSado de una deci-dida polltica. de recursos humanos que
permita remune rar , capacitar y dar .mayor partlclpac.J.-6,n .a los
médicos y trabajadores de la salud en eL, sector.' .H,

En mater ia de vivíenda hemos pzopues to. "aumentar el
incremento anual de ,soluciones habltacionales teniendo como
objetivo' alcanzar el ritmo de crecimiento de la poblaci6n. U n o
de los desafios más importantes en este sector, de' car acter
esencialmente cualitativo, se refiere a planificar y orientar

_. mejor el desarrollo de la ciudad, especialmente en materia de
vialidad, para facilitar el transporte ..en ...el ár:ea..metropolitana y
pavimentar las' poblaciones, as! como tilmbién para aumentar la
inversión en ~reas verdes y servicios sanitarios.
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Respecto a los subsidi.os para los grupos' de extrema. pobreza,
deberlan eliminar las asignaciones famllia~es para Quienes
reciben un ingreso superior a un dete:a::minado nivel''''Que -hace

". alg6n tiempo est í mamoa 'debla ser de $120.000... pa.:a::aconcentrar
qradualment.e 105 suba id 105 6.nicos faml11ar:.e.6 en ..el 20' más pobre
de la poblaci6n, y aumentando aquellos que dan acceso a ciertos
servicios básicos como ..agua, e Lect r-LcLdad ,y.•.teléf.anos •.•

Una polltica como la propuesta supone. fortalecer las
organ izac í ones s oclales. Es ne ceaaz 1,0 avanzar .con d.ecls1.6.n. en la • ' .
legislaci6n Que regula las Juntas. Vecinales y demás

_ organizaciones comunitarias. Frente.a la resolución'Ael Trlbunal
Constitucional que impidió gue fructificara la inici.tiva, del
gobierno democrático de establecer una.entidad por ~ada unIdad
territorial, parece lo más aconsejable establecer porcentajes
mlnlmos para la constituciÓn de las Juntas.de.Vecinos.

(el sector de la justicia est~ pendiente)

El Mejo.ramlento de las Rel,.clones LaboEalea

Pese a que el nuevo gobierno democrático ..tuvo ..que trabajar
d ent ro de la legislación laboral heredada de L gobie:a::no.,militar, y,
contar muchas veces con la moderación y·hasta ~el sacrific,lo·de
los' tz:abajadores, se ha logrado avanzar sustancialmente en el
mejoramiento de las relaciones' laborales. Sln embargo, dentro del
cuadro. creado por las nuevas circunstancias,. e$--mucho lo que aán
se puede y debe hacer a este respecto.

La econornla chilena est~ viviendo una situación
completamente diferente a la de los tiempos de la dictadura.. Ha
mostrado una tasa de crecimiento alta y sostenida, que está
generando una si tuac í é n í n édIta en los '61timos .e,len afias. El
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próxImo gobierno de la concertación enfrentar~ una excepcional
oportunidad histórica que no podemos .desaprovechar: la de
combinar el creclrniento económico con la ,equidad social asl camo
un fuezte impulso expo~tador con el desarrollo del mercado
lnternG y una crecIente industrialización.

En 1992 el crecimiento de las axpcz t ac í cne s manufacturadas
fue de 1 25\. A' lo largo de todo el pala ..·¡se están conotruyendo o .•-.
ampliando docenas de í ndue t r las y la demanda _d1e mano de obra
cal i ,f"ic,ad,a crece fuertemente. Desp,ué&~de". ~,vivlr¡Z,.'ldu,z-ante, "au-c40·a .."
alas con una tasa de desocupac 16n muy ·eleva.da, .• nos ace r camoe a
.tasas de desempleo infer lores .al 5\. De cont,lrulaI eat.&-.
tendencias, en los próximos afios enfrentaremos la5_ventajas,.p~ro
también el desafio de crecer en una s Lt.uac Lé n. dé pl·ellQ empleo. El
desafio corisiste en traducir esa situad16n. en un crecimiento
progresivo de las remuneracIones, sin Que ·deje de aumentaz el
empleo asa lar iado que hoy representa' más de: l.ós dos terc los de 1
empl eo tota 1, comenzando a reduc ir as i el. ta.ma6.o de.l .sec.to.t
informal, un .Eenómeno que parece se:r··.6nlc·o en Améri'ca l--atlna. .s í n
embcui.g.O,la hiJitor ia nos ense fía. que-» la ,-estabi 1 i~~ ··.estas
t endenc Laa no está asegurada, y Que su·man:tenció,n dependa. ".,4~1"".,la..
capacidad de los gobierno~ f~turos, de la responsabilidad de' los
part idos poli ticos y de la madurez de Laa. oIgani zaclones
sociales.

Si en el resto de 'la presente d~cada la ecanomia del paia
cz ec í e r a 6% anual, y la fuerza de trabajo al 2\1. el ,aumento del
producto por trabajador en los pr6ximos ocho afios tendrla que ser
superior al 35%. El cumplimiento de estas prayecciones exige un
gran esfuerzo, ciertamente, esfuerzo que será mucho mayor para
aquellas empresas que tienen .Que competir con- ..."'productos_
extranjeros. Ahora bien ¿c6mo puede traducirse esta situaci6n en

....• 'un aumentG del ingreso por trabajado.r? Hay dos v:las-para·-ello.
Una Que es la más atrasada y más injusta, consiste en extender la

" jorna~q, .de trabajo de los trabajadores. Otra, que econ6mica y
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compartir los frutos
del aumento de la productividad entre. los e.mpresarios y los
trabajadores.

Ouiero señal(;lr enfáticamente qu.e en .los afios noventa aQuella,;.,.
fO.lma arca lea de aumentar lentamente -.e l. .J.ngreso..de -los'
tt:abajadores no 'podrá mantenerse por más 't;lempo. deb.loo a. que las
condlci enea ec onómí cas y .-.pol.1.tloa,s <,,.;-deL "pa.i"s- ..Jlan" .....ca.mbl.ado.
fundamentalmente. PI í mer o , hay ·una c.:r:'Ci!clente esca5e~ .de -.,mano de
obra, en .e,special cal:ifl.~~a; por pIiJ¡,me,rQT' ~Z'i'''' ',tal" ,·,ve·__ 1IiI!Il

mercado es t.é ac t uando a favor, de los ... trabajado.x.es, - y;.-empujando
hacia arriba l.ps salarios reales, porque ..el empre.sart-D ....que ·.t,ra,ta
de ment enezLoa bajos enfrenta la competenci.a de otros que están
dispue.stos a pagar más. g,egundo, la comp,etencia.·,sn· los mez cadoa

o
Lrrt eznac í ona Les y también internos se -hace cada vez más ....dura, y
las empresas eh i lenas se· ven ob I i gadas a. ,C!C!mpetir con cal idad .y
no solamente con pr eeLoa bajos, 10'J ~ual •..en. el mundo- .de hoy no,.
s610 significa mejorar la tecnoloqla, slno ta.mblén. la ..geat16n
empzes ar Lal , la organizaci6n del trabajo y la ca1ifl.ca.c16n. de los
trabajadores. Tercero, estamos vLví endo .u·n p.ez:1.odo de
consolidaci6n democrática, Que ha cleado un clima de mayor
libertad y par tí cLpac í.én Que favo.rece a las czqan í zac Lcnea
sociales, y, particu1ar'mente, sindicales gue ya se .están
re fIe janda en las nue vaa dispos ie i cne's laborales, IRás favorables
al trabajador que en la mayor ía de los pa,lseS'de América Latina.

Estas consideraciones tienen implicancias ~ respecto a la
empresa. Aol como' el modelo de desa:rrollo oll.(iá~o, orientado
a la producción de blenes de bajo valor ag.regádo uaando recursos
natu:rales baratos y t:rabajadores mal pagados no sl:rve para
competir en el mundo de hoy, asl tª~ién .la viej.a empresa
autoJ:i.tal:l.a, poco participativa y mal orqanizada tiene sus dlas
contados porque tampoco puede competir.



Los aumentos de la productividad logrados durante ,la primera
mitad de 1 presente siglo se basaron en e1 aumento de laa escalas
de produce Ión basadas en la 11nea de ensamblaje; poaterloz::mente"
en la automatizaci6n de los procesos productivos;- pero hoy
resulta cada vez más claro Que' las, ,principales causas de la
pIoductlvldu~ Be encuentran en la capacidad de innovac16n, en la
calidad de la' fuerza dé trabajo y en la organizaci6n de ,las ..~
empresas. Esto plantea un nuevo paradigma empzeaaz lal baaado en

'1 la capacidad permanente de cambíe ,te.cno ló,«;¡í eo , en .La 'báaqueda de
(~\ f ormas de oI:g~nizac16n inteligente.s y -d.eü.centlaliz¿¡das, .en la
i- / flexibilidad ,de las ope zac Loaes de una planta, ¡,en la ""ar.ledad de

'1"" sus' pz oduc boa , y, sobre todo en el empleo de trabajado~es bien:·
( ~ formados y versátiles que puedan atender competentemente una 9ama

,,~U'-d'\ cambiante de tareas controlando ell05 mismos la calidad ~e su
trabajo.
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Este nuevo tipo de empresa s610 podrá 'surgir mediante un
esfuerzo sostenido y mancomunado de 'empresarios y txabajadores.
En definltiva, se trata de un esfuerzo nac í cnaj , que debe esta!:
basado en ampl ios consensos entre e I Estado y ambos sectores. El
Estado, lejos de esfumarse, debe tener un papel de.. liderazgo en
la promoci6n de esos consensos. No se .-trat,a de log:&aJ:..l" mejol:e,s '
relaciones laborales y una mayor productividad en -las empresas
mediante leyes 'i decretos porque la -expe r Lenc í a hist6rica ha
demostrado la;artificiosidad de ese camino. Se trata, si, de Que
el Estado ponga el ma'rco y los lncehtivos para Que las empresas y
los trabajadores puedan dialogar y ajustar perma.nentemente sus
aportes 'i sus expectativas para lograr, pa~alelamente, el aumento
de la productividad y una mejor dist:r;ibuci6n de sus frutos.

Todo ello implica un nuevo, trato laboral, un nuevo
compromiso hist6rico entre empresarios y trabajadores, para
convertir a Chile en una naci6n capaz de competir en el mundo de
hoy con una sociedad equitativa y bIen calificada. A diferencia-
del pasado, en donde fundamentalmente se trat6 de repartir un



En suma, son tres las premisas en que debe basarse la
recomposici6n de la5 relaciones laborales en un Chile nuevo. En
primer lu~ar, la consciencia d~ que h~y que buscar nuevos
acuerdos dentro del marcq de un proceso de creciml~nto dinámico y
de pleno empleo. Segundo, la de que la productividad' de las
firmas y, por lo tanto, su competitividad dep~nden tanto de la
empresa como de los trabaj~dores y, por consiguiente, es
necesario vincu~olr 5<Jlarlos y productividad distribuyendo mejor
los frutos de ésta. Tercero, la de que en una econornia mundial
cambiante, atomizada y competitiva ning6n sector social debe
quedar excluido del sector moderno de la cconom1a ..

producto de origen tradicional y rel~t1vamente estitico, este

nuevo trato laboral debe basarse en el crecimiento, en la
modernizaci6n, en la competitivIdad y en el aumento constante de
la productividad de las actividades econ6micas, a través de un
esfuerzo repartido entre empr eaa rlos y trabajadores.· Además, la
competitividad que se.requJere en un mundo caracterizado por una
qama siempre nueva de productos y por .nuevos nichos de mercado,
impide excluir ningón grupo de trabajadores: no pueden, pues,
quedar fuera dR nuc~tro proceso productivo 105 rnicroempresaribs y
los trabajadores informales, ni. los j6vcne:;;,las mu f ezes.o los
trabajadores temporeros.
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