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omjfiaron em el W i d s  de 10s economistas de oposici6n 
expondEmos em forma detallada. 

ncamiento econdmico? 

llanconcluir que existla una estrccha 
etarismo global y estancamiento 
6 y 1982-83) apuntalaron la idea dc 
raban una mayordesigualdad social. 
ca. En 1983. en medio de la recesi6n 

ca, el balance de diez aAos sustentaba claramente la tesis dicraduro 

, despueS de la crisis 1982-83. hubo un fuene proceso de recuperac16n SI las 
proyeociones paraeste ail0 se confirman. entre 1984-89 el FGB habd crecido a una 
media de 5.4 por ciento anual, la tasa de inversi6n se elevada desde 12.9 por ciento 
fiaJta 18.0prcie~todel  PGB. la tasade desempleo disminuirla hasta 6.5 por aento, 
W-exportaciones de 1989 casi duplicadan las de 1983 y la deuda extema no habrla 
&sido. Tal como van las cosas, este dinamismo se mantendd en 1990. con lo que 

o econ6mico. 
fen6meno. Entre 1976 y 1981 la ewnomfa 
cuyas fragilidades se manifestam con la 

1982-83. ~Estadamos viviendo un situaci6n similar en la actualidad? Los 
mnmdenfes indican que no. La expansi6n actual es ciertamente mas s6lida que la 

7 EdeEcto. el liderazgo sectorial ya no recae en el sector de servicios, sin0 en la 
~ y e l a g r o . N o s 6 l o ~ c r e c ~ d o l a s e x p o ~ c i o ~ s , s i n o ~ b i ~ n l a p ~ d u c c i 6 n  
orientadsaLmercadointemo. Porelloesqueias imponacionesde 1989 siguen siendo 
iaferiores a las de 1981. La consecuencia es un crecimiento que ya no se Sustenta en 

del @do 1976-81. 

es proyectos que 

MIena. Ei capitalism0 salvaje que impuso la dictadura gener6 desigual- 
estancamiento secular. Chile comenz6 a vivir una expenencia ya 

te.I Las recesiones heron principalmente el resultado 
nos: la crisis en la economla mundial y la radicalidad del 
el neolibedismo impuld en Chile. 
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b) iNeoliberalismo = Est& “subsidiorio”?’ 

Primem, durante 10s dltimos quince aAos el Estado sigui6 
econ6mico clave para la repmducci6n del capitalism0 chileno. 
tradicionales (gasto e ingreso fiscal como porcentaje del FGB) son 
res a 10s del period0 1961-70. 

Segundo. si bien es cieno que hacia finales 
que el actual, es innegable que cada aparato 
presiones sociales y pollticas, que tenninaban por en 
Esta h e  una de las principales dificultades de 10s gobiernos de 

sociales y no han existido poderes que hagan UR 
Ejecutivo. Lo cieno es que el sectorpfiblico se ha comp 
jerarquizaci6n de sus relaciones in te rn ,  lo que 
intewenci6n en la sociedad y la economh. 



fiscslts. sin elevar lo que su le i n g e n n c i a d i m a a e n d m & h  ha permitideal go- - - 1 
1973 en adelante. el Esradb moAdlvo el domini0 egtrat6m de los m i -  
o s d e l a e C O ~ ~ ~ , m e d i e n t e l a m o d i f i c a c i ~ ~ M i ~ & l ~ d e  

csmbio, l a m a  de inB%%ias tarifas @blicas, 10s precios agrkolas,el Estado imide 
en el c o n j u n ~ & ~ ~  depmios y de ganancias de la economfa. No menos 
ignificativa eS la regulaci6nestatal coercitiva de 10s snlarios. Mediante el sencillo 

delimltar bsindiealizaci6n y 10s wpacios de negociaci6n colcctiva. se 
posiiita un rontrol de Satarios, especiahente el de aquellos amplios estratos de 
pdbajadores c(n empleo precario.’ 

msde unaSJerspeaivahist6rica panxiera que el intento de llevar a la p&tica la 
U@ d&dhnl repuiri6, ante la resistencia de la sociedad civil y el impacto de las 
crisis. mfartllaimiento extmordinario del Estado: curiosamente. la radicalidad 
del pro- deEstad0 “subidiario” requerfa para su naliiaci6n de un awnento de 
lainterVem56nwtatal. E n u ~ p a l a b n s . d E ” ~ ~ i d i ~ o ” n o ~ s i ~ m ~ q u e  
un mitoque 9610 @6 realizarsc por un CON, perfodo (1979-80), en el context0 
de endmdamiento indiscriminado. 

esteenfoque,conviuLeanalizarelroldelEsudoduranteydwpues 

a la recupemi6n 1984-891 Es obvio que un factor central u el 
laeconomfamundial. Sinembargo.debieraevitarselmnuevo tipode 

i&&a&no que explique la d inb ica  &mica d o  por factores ex6genos. Si 

dudas.baste recordarque, enmediode 1rcrisis.losmonetafistas 
eoir tal cantidad de bancos y empresas. que hacis 1985 el 

r ciento del P G B ; ~  situacih similar a IS 
tanto. desestimar la importancia que 

nt$~a1ci6n del Esrado en la economfa. 
isrcm6ricoenlosmercadoscados. seadirecto 
el COIUIU~ & prreios clava. dejmdo 

w--w 
~ & u l f c x u p u o  



0, el Estado neolikml 
e m  su mlcenrral para 

la repmducci6n del capitalism0 chileno. De una polftica econ6micamh bien p i v i l  
se pas6 a otra mucho mils activa Ello refleja cambios en la idwlogfa de la 
tecmracia. que r4pidamente pas6 de un monetarism0 “ortodoxo’’, con un clam 
sesgo voluntarista, a un monetarismo de tipo “hetercdoxo”, m& pragmatico. 

iC6mo explicarse entonces el actual proceso de privatizaciones. que se. acela6 
despues del plebiscito del 5 de octubre? Dos grandes objetivos pa= ser lmm& 
importantes: primem. aliviar 10s problemas financiems de corm plazo del sector 
p6blico. sometido a un pmgrama de ajuste tip Fond0 Monetario Internacid y 
Banw Mundiak segundo, evitar la acumulaci6n de poder en el futuro gobierno, que 
eventualmente sed  del centro politico. Todo ello no hace sin0 refolzar la tesis de la 
importancia del Estado en la eeonomfa chilena. 

Concluyendo, lo que emerge despu6s de la crisis 1981-83 no es un Emdo 
“benefactor”. ni tampoco un Estado “empresario”. pem sf un etado "monetarists" 
que regula estrictamente la economfa. Si a ello le sumamos el poder polrticaque se 
concenu6 en las manos del r6gimen. puede. concluirse $e. a p a r  del discurso 
mliberal. nunca antes en la hiswria chilena el Estado &fa si& mpoderm. No 
hay tal Estado “subsidiario”. sin0 un Estado mlibeml “intervencionista”, 
fomalmente contradictorio. per0 que en realidad no lo es, dada la mmleza 
intrlnseca de los fines Y medias con que se premdi6 realizar la utopfa mliberal. 

2. EL m DE IA D E E r N D U ~ r n  I i  

En el actual contexto, las referencias del debate sobre la evoluci6n’ indusuial en 
Chile debiem wnbiar: ahora es m& adecuado pasar de la idea de 
“desindusuialiiaci6n” a la idea de “reestructuraci6n industrial“ o “reconversih 
indusuiill”. conceptos que obviamente deben ser clarifimdos, ya que su sentido@ 
muy diSrinto a la “reesrmcturaci6n” de que se habla en E m p .  o indm eh B& 
y Argentina $!,*I: 

a) Ea “dedndusbializaciidn“ ha tenninado 

Corn puede visualizarse. en el Gr;lfico I. el co 
aeaplicaalosucedidodeesplesdelaeri~ 1982%3.P 
la fase donde predominamn 10s efectos destNctiw 

\ 





taciones. En efecto, la experiencia del% mas metalmecanica vesado y textil. no 
es generalizable al conjunto de la industria de aqueUos afios. No se aplka a lo 
oeurridoenvariassub-amasdelaindusviaaliment~a,qu~mica,madua y c e l d ~ ~ ,  
asf anno a la indusVia relacionada con d cobre. En todoe egos caws hub0 proeeso~ 
de expansi6n. 

Mbs afin, la “desinduarializaci6n” se refiere a 10s ~IUM?S@ de destnrcci6n de 
empsas. pem poco dice de las que sobmivieron al diluvio. Es deck  no da cuenta 
del ~ ~ C C S O  de racwmliurcidn pmlongada oeunido eh la mayorfa de 1% a p m  
chilenas, sometidas a 10s avatares de la crisis 1974-75. a l  “boom” impolrador de 
1979-81 y a la crisis de 1982-83. Es ese proceso de racionalizach%, junto a Los 
cambios ocunidos en la 16gica empresarial. lo que explica la acelerada ~ ~ c i d n  
de la industria en 10s &os de la post-crisis. 

b) LApertura exterm = desindustrializaci6n? 

Durante muchos alios se sostuyo que la apenura externa al estib neolibe 
podla provocar dcsindustrializaci6n. Los argumentos heron bhicamente dos: pbr 
un lado. la apcnura externa generaba un proceso de sustituci6n de pmduccidn 
nacional par imponaciones: por om, la expansi6n exponadora provenfa de ~eeldres 
pnmarios, que s610 e m  nuevos enclaves exportadores, sin articulationes con el 
resb de la economla. 

Como puede dcsprenderse del Grafico 11. la tesis aniba expuesta h e  esaic- 
tamente cicna para el perlodo 1976-81. pero no asl para el perlodo 1984-89.‘ 

G R A F I C 0 I I  Importaciones de bienes de consumo 
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W dinhico a las ramas alimaudg y madera-celdosa, 
W vinculsdar al dinwismo oxportador. Si embargo, la estructura 

sc concentha en onclaves minem preexistentes. con 
economfa. 

ondnica 1984-89 disminuy6 d&ticamente el peso de las 
e bienes de consumo. que 

fica que ellas fueron 
al orientada hacia el 
las exportaciones se 

devb. con IM g~&& mayor de diversificaci6n. Esto detennin6 un dinamismo m h  
& d i d o h k i a l  conjunto de 18 industria Si en 1981 casi la mitad de las ramas del 
'ccctor indasvial a h  no superaban 10s niveles de 1974, en 1988 esta situacidn 
afectrbasdlo a trcs ramas.' 

grwaeS factom explican las diferencias entre ambos procesos de 
itrdustliak primem. el m b i o  ya mencionado en la regulaci6n estatal 

e foment6 las exportaciones y elev6 moderadamente el grad0 de 

Mraes~ctura tambib tuviem efectos de reactivaci6n indus- 
kpimismo. los "eslabonamientos" hacia am& y hacia adelante que direc- 

pmVienen de las mas exportadom. no debieran ser subestimados.ll 
ddo una fuerte articulaci6n entre desanullo exporta- 

que podrfa durar hasta principios de la dtcada de 



i) N w a  "wquitectwa" ihkstrial. La nuwa *'arquitectUra" 
m i .  1988) resulta de la ~nnbinaci6n de prOces0S re@vOS Y 

ii) Transnacwnaluaci6n y eambios 
Utimos veintc aAos. la industria ehilena 
cambiosdepmpiedad.h 1970-73 ~e 



de a q u a s  empresas piivadas que habfm quebrado 



depredaci6n de recu 

“frontera”. Una 



la dkada del setenta. 

cadavez m6s centrales. en 
tivos; quinto, si bien alln es 

pequefia la cantidad de  VabajadOreS directamente vinculados a nuevas tecnologlas 
de base mictoelectr6nica. son muchos 10s que se ven indirectamente afectados por 
el irrrpsno que ellas tienen en las estructuras organizativas. 

destacar que la reestmcturaci6n de la industria chilena contiene dinhica? 
que a la vez impulsan y retardan la modemizaci6n tecnol6gica. POI un lado, la 

ra extema exige innovar en tecnologla de product0 y. por consiguiente. en 14 
fa de pmceso. asf como en la planificaci6n pductiva. Por otm lado. 10s 
arios, las debdidades del sindicalismo y la legislacidn laboral, han favore 

&I UM l6gica empresarial que sobreexplota a 10s trabajadores. El10 retarda 18 
modemizaci6n tecnol6gica. En consecuencia, el propio sistema politico autoritario 

esta 16gica wpresarial, que entraba la profundizacih y dfusi6n del 
e modemizaci6n tecnol6gica. 

SNARms Y M S E  OBRELU m u m  

Brim. 1983 y 1989 hub0 UM importante recuperacidn del empleo industrial. que este 
&use. estimaalcanzard 10s 700.000 trabajadons; supya asl holgadamente el nivel 

cipaci6n relativa en el empleo total aSln se mantiene por 

debe ser explicada. dado que obliga a modillcar profunda- 



5. Var. Remun. M d i  Real' 18.6% 3.9% 
6. Var. Salarm Min. Real' 42.3% -221% 
7, Vsr. T i p  Cambio Reall -37.98 52.7% 
8. VY. TCR/SMRh 47.4% 4145 

aTasa mcdia .nul. Marcel y Mellcr (1975-83). Maz (1988). 
bTasaMcdia anual. ladmic (1975-83). Diaz (1988). 
e FmdunividadMcdia Apparcntc. 
d Ir$Emplco) = a + b * LNFGBI): b = dsWdad huu e m p l ~ ~ u c ~ .  
e Dams 197540 Bco. Central y 198085 Cepal. 
f Dams 1975-80 WE v 1980-85 C d .  

pmductividad media aparente dcl scc& ind&al. &&&; 
difercntc a la de 1975.81; y uncambio r a d i i d e n h e ~ ~ ~  g 

g T ~ p  de Cambmll~ . .  
h T t p  de Cambjo ReaVSalario Mcdw Real. 

El Cuadm 1 evidcncia que el dlnamismo de la wpwaci6n 
rue muy fume: las tasas medias anuales de cnximiento del 
industrialfucmndcl5.5porcienlo y8.5porcientorespcctivarncm 
con lo succdido entn: 1975 y 1980. En cste pcriodo. si bicn la mcdi 
induslrial fue del 5.0 por ciento, el empleo del sector se 
es~ancado. El Cuadm muestra tambib. Data cl oerloda 



&as tasas de desempleo. 10s bajos niveles de sindicalizacidn y 

Ieo - Producto industrial 

PGBl 
P 1975 80 + 1983-89 

sido el aumento de la diferenciaci6n salarial. El Cuadm 1 evidencia 
, mientras que el salario mlnimo 

tituye una situaci6n completamente inversa 
80. Diversas encuestas conhnan que las 
nales aumentmn a un nuno mayor que 10s 

ia de una nueva clase obrera industrial? 

a a la ecuacidn Dictaduq = Estancamiento, en Chile durante 
okitesisqueesfableceunaeseechrasociaci6nenm 

im; aworitatiSmo y fe4%1cd6n de la masa de trabajadores 



I’ 

caso. wnviene destacar que muy pronto schizo evidente que no sepodWttablecer 
relaciones mecenicas entre reducci6n o crecimiento numdrica del prolefar$do. y un 

Como lo evidencia el Grafico lV, entre 1983 y 1989 hub0 un fu 
del empleo industnal. En un plazo de seis afios, mes 300.000 
integraron ala industria, superando desde 1987 el empleo indusuial 
is610 despu6s de trece aiios de dictadura! Esto indica un fen6meno 
ser estudiado. 

G R A F 1 C 0 IV Empleo industrial 1970-89 

yen plena cmw. U v e  paredammo tendencia mar a 
plekU’iad0 Y un debilitamiento del sindicalismo. ya m 



ambios sustantivos deI.emplc0 segJn 
2Fonfima lo ameriomente dicho: si 

uy6 en 182 por ciento, el empleo 
ios) aument6 en 63.4 por ciento. EUo se conela- 

desunplm abieno. unacalda del empleo asalanado 
dekstrabajadoresporcuentapmpia. seandel sectorinfomalo formal. 
ia mfda del empleo industrial fue dmi&im en 1983 haMa un tercio 

awnento 

m end se&r industria. 





j#&kla nrine!fI! y la constru&&, han emergidonuevos ufjcleis en secmres 
~ m e p . y i n c a l a d o s  a la actividad pesquera, madera-celulosa y agmindusldal. 

a.ksimismo,destacalaemergenda& umeOOmernitSa 
det sector aarlcola: los tcmoo~ros. En efecto. si entre 

~ ~ “ y 1 9 8 6 - 8 7 7 1 o s v a ~ ~ a d o r e s ~ ~ l a s s e s d u j c ~ n a l a r n i t a d ( b a j a m n d e 2 0 8  
pica lU)’h&los temporeros, en cambio. se duplicmn. pasando de 147 mil a 300 

orestemporem~stPcrcciendo al IOporciemr, . sin0 tambgnde la ciudad: un 15 mr cienio de - ”  
anpleadam el&r frutfwla prwiene de las CiudadG. Gran parte 

@&I este por mhjeres. 
I -  Los templreroa son paw de una enonne masa emergenu! de lG3baJadOleS 

e inestabla. Son 10s subcontmtados, 10s que 
ana empresa. 10s que no dupOnen de coni~ato. Todos 
componente de la ciase &ra, p m que vive una 
eondicionesdevabajolnuylejanasdeaqdllasdelos 



adores corn actor social i m p o m  en la oansicida si. ctl 

estarfa gestando una nuwa contiguraci6n objetiva y I R ~  
la de a l a s  las Cpocas anteriom del capitalism0 chileno. 

A MCOODECOKLUSION 

A lo largo de esta exposici6n hemos ahmad0 que 
se -led un proceso de reesuuchlraci6n industrial 
conjunlamenle con procesos de modemhaci6n teCnol6gica que 
han id0 primando sobre 10s procesos de racionalizaci6n. 

iQuiere decir est0 que la economfa chilena ha entrado en una 

En segundo hgar. las bases del cmimiento indushjal obtcni 
as son d i v m  

esth agotando los factoms 
I amitad delosochenahr 



fitimos quince afios. La fonaci6n de 10s precios. la repIaci6n &anal. 10s 
insUumenloS de polttiia ecoldmica. esrar4n determinados en forma creciente por la 
prcseadr de un conjunto de nuevas fmao cociales que psionarin por NO 

venfionimo esKatal. tanto en Argentina como en Brasil. dejar6n de operar en Chile 
los ailos noventg. dado que la racionaiiiaci6n y las privatizaciones ya se 
El futuro gobiemo no tiene que cnfrentar esa tarea. 
s610 esta e n h d o  en un pcriodo de transici6n polftica, sin0 tambiCn a 

vadsici6n ewn6mica. Por ello es que es ineludible un pmeso de succsiva! 
crisisew~icas ypUticas,quepuedendurarpocoomucho tiempo. Es inevitable 
y tiqn@i& indispensable. el fortalecimiento de la sociedad civil y los movimicnto! 

esmuy pmbable que. en un mismo movimiento simultilneo 
'miento del ml direct0 del Estado en la cconomfa y en I: 
transformaciones muy pmfundas. Uenas de opnunidades y 

Uentlr de peligms. 

L do ~ W o r  fwa P au~nr@o". si0 Paulo: C E D E  (nunc4 

d de mplm M lo% m-dm Iabonlcr". Rw-u z8M AbLrla 4142. pp 1-42 @+pa.). 








