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EIDialogo Social en America Latina:
 
Una Propuesta sobre la Relacion Dialogo
 

Social y Gobemabilidad Democratica
 
de los Cambios Laborales en Sistemas
 

Economicos Liberalizados.'
 

Guillermo Compere' 

EI proceso de transformacion que ha vivido la economfa y la 
sociedad latinoamericana a partir de mediados de la decada de 
los 60, ha sido profundo. Ello como consecuencia de los cam bios 

estructuraJes de su economfa, orientados por objetivos de liberalizacion 
e integracion al comercio e inversion globales, que en algunos casos 
fueron llevados adelante por regfmenes politicos autoritarios y en otros, 
bajo sistemas politicos con distintos grados de densidad dernocratica. 

En este trabajo analizaremos con una optica sociologica y de politica 
publica, tomando como base referencialla experiencia vivida en Chile, 
los problemas y posibilidades que se presentan en el marco de tales 
transformaciones para promover e implementar e1 Dialogo Social, 
asumiendo como una orientacion general los propositos que la OIT ha 
definido en su concepto de " Trabajo Decente". 

La razon de considerar la experiencia chilena como una base para 
extraer conc1usiones utiles a un nivel mas amplio se fundamenta en que 

1 Estetrabajohasideelaborado especialmenteparaelSeminario, conbasea unareformulacion, ampliaci6n yaetualizaci6n de 
algunasmaterias consideradas enuncapitulo correspondiente a un ensayoescrito sabreelcasedeChileen2002 parata orr. 
2 GUillermo Campero es socioloqo. Profesor del Post Grado dellnstiluto de Ciencia Politica de la Universidad Catolica de 
Chile Protesor de Post Grado de fa Maestria en Gestion y Pohticas Publicas de la Facultad de Ingenieria Industrial de la 

Universidac de Chile. Asesor Especial del Presidente de la Republica de Chile. 



EI Dialogo Social en America Latina 

eI caso chileno fue, en la region latinoamericana, uno de los primeros 
en que se aplicaron las polfticas de liberalizacion economica y donde 
se formularon politicas laborales asociadas a tal liberalizacion. 

Por 10 mismo, ha tenido un periodo de desarrollo mas largo que otros 
paises del area que estan viviendo estos procesos de manera mas reciente. 

Dicha experiencia, si bien estuvo fuertemente marcada por lIevarse a 
cabo bajo un regimen autoritario-lo que la diferencia de los paises 
latinoamericanos donde tal modelo se ha ido desarrollando bajo 
regimenes politicos dernocraticos consolidados 0 en proceso de 
consolidacion- permite, sin embargo, identificar, al menos en algunas 
materias relevantes, los diferentes ciclos y problemas por los cuales 
pueden tender a transitar las sociedades sometidas, posteriormente, a 
los mismos tipos de transformaciones. 

1. Las dimensiones socioculturales de los 
cambios ocurridos 

En primer lugar y previamente a examinar los temas propios del 
Dialogo Social y los propositos a las euales podria orientarse, nos parece 
importante detenernos en un aspecto de caracter global que ha marcado 
todo el proceso. 

Las mutaciones experimentadas en relacion con los parametres de 
politicas de desarrollo prevalecientes en Chile y en la region 
latinoamericana en las decadas anteriores a los '70, que se caracterizaban 
por la proteccion estatal y, en general, por modalidades fundamental mente 
keynesianas del desarrollo, al ser desarticuladas por la implantacion de 
un nuevo modelo economico social, implicaron cambios fuertes en las 
percepciones de los diversos grupos sociales respecto de las reglas del 
juego de la vida social y economica. 

Las nociones de competitividad, flexibilizacion, apertura econornica 
y otras que reemplazaron a las ideas matrices del modelo previo de 
desarrollo, aparecieron a menudo, y por bastante tiempo, en la 
conciencia subjetiva de diversos sectores sociales, mas como amenazas, 
que como oportunidades. La movilidad de los mercados de trabajo, la 
polivalencia de las competencias laborales, etc., fueron asimiladas en 
el imaginario colectivo como sinonimo de desempleo e inseguridad. 

Por ello, las reacciones del mundo laboral fueron basicarnente 
defensivas en Chile, como en la mayoria de los paises latinoamericanos, 
sobre todo en un contexto en que las organizaciones sindicales y sociales 
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fueron, a menudo, puestas en cuestion en cuanto a su papel en la sociedad 
y en las relaciones de trabajo. 

Lo anterior constituye un desaffo que es necesario plantearse como 
enfrentarlo para formular un analisis sobre las posibilidades y limites 
que dichos procesos culturales presentan para e1 Dialogo Social. 

En efecto, la velocidad y radicalidad de los cambios estructurales, 
que transforman modos de vida y sociabilidad largamente arraigados 
aunque muchos de ellos puedan ofrecer nuevas oportunidades de progreso 
para el mundo de trabajo- como ocurrio en Chile, especial mente despues 
de la mitad de los 80 -, si no estan acompafiados de una pedagogia social 
que, por la via de una relacion participativa entre Cobierno con los 
actores sociales y politicos, contribuya a superar las tensiones propias de 
este cambio de tanta envergadura, diffcilmente podran sustentarse en 
una base de confianza social solida. 

Las politicas de transformacion y por tanto la estabilidad de las 
mismas, requieren que los gobiernos y los grupos sociales y politicos 
mas relevantes aseguren que los miembros de la sociedad tengan la 
oportunidad de identificar, no solo las lirnitaciones, sino tarnbien las 
posibilidades que los cambios pueden ofrecerles e instrumentos eficaces 
para intervenir en la aplicacion de dichos cambios. 

La capacidad de la dirigencia gubernamental, politica y social, para 
construir consensos en torno a los objetivos buscados para el desarrollo 
es fundamental. Ello no parece posible obtenerlo si no es recorriendo el 
camino, a menudo largo, de abrir todos estos temas al dialogo social, 
evitando eI autoritarismo tecnocratico, tan a menudo presente en las 
decisiones de estrategia sobre estas materias. La tendencia a tomar eI 
«atajo» tecnocratico puede tener un alto cos to, en la rnedida que 
desconsidera el valor social de la credibilidad de los ciudadanos. No 
hay que olvidar que tal autoritarismo puede ser a veces tanto 0 mas 
despotico que otros tipos de autoritarismo. 

En el caso chileno, a partir de los 90, cuando se recupera el sistema 
dernocratico, una de las preocupaciones principales fue precisamente 
poner, desde el inicio. en la agenda politica y social la cuestion de la 
institucionalidad laboral y de sus relaciones con los nuevos procesos y 
estructuras economicas. Ellargo debate sobre las lIamadas "Reformas 
Laborales", mas alia de la profundidad y cantidad de los carnbios 
efectivamente obtenidos en la legislacion de trabajo, tuvo la gran virtud 
de abrir el debate sobre los temas de las nuevas realidades economicas 
y de sus efectos sobre el mundo de trabajo. Asi,muchas de las cuestiones 
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vinculadas a la flexibilidad laboral, a las nuevas formas de organizacion 
de trabajo, a las cuestiones del cambio tecnologico y otras, pudieron 
ser abordadas y debatidas. Ello, perrnitio que la agenda publica acerca 
de las relaciones laborales pudiese construirse entre el gobierno, los 
trabajadores y los empleadores en un contexto de mayor transparencia, 
disminuyendo en buena medida el componente de desconfianzas e 
incertidumbres. Lo anterior no irnplico necesariamente consensos acerca 
de la institucionalidad de trabajo que debiera implantarse entre todos 
los actores mencionados, pero sf abrio la posibilidad de un debate 
social en que todas las visiones pudiesen expresarse. De esta forma, la 
cuesti6n de los cambios estructurales y de sus efectos sobre las relaci
ones laborales ha podido ir avanzando entre conflictos y consensos 
como componente normal de la vida dernocratica. 

La experiencia de Chile, en nuestra opinion, nos permite obtener en 
esta materia una primera conclusion de utilidad general para la region. 
Ella se refiere a la importancia de abrir un debate conceptual permanente 
que permita que se expresen las diferentes visiones de los procesos en 
curso. Nos parece que ello constituye una condicion basica para abrir 
camino al Dialogo Social a traves de una agenda especffica. En definitiva, 
de 10 que se trata es que el Dialogo Social se configure desde sus inicios, 
no solo como un metodo para abordar cuestiones puntuales, sino un 
rnetodo de gobernabilidad del proceso de cam bios en curso. 

2. Cuatro grandes temas para ser abordados por el 
Dialogo Social 

En el contexto de un Dialogo Social que haya ido logrando una 
maduracion del debate conceptual y cultural sobre los cambios que viven 
las sociedades es posible, entonces, ir identificando la agenda que vaya 
constituyendo las tematicas que estaran en el centro del dialogo social. 

Observando tanto la experiencia de Chile como de otros pafses. y 
la que ha acumulado en este campo la OIT, nos parece que es posible 
identificar cuatro grandes areas ternaticas que debieran constituir la 
agenda basica de tal Dialogo. 

a) Empleo e ingresos 

La experiencia chilena, desde la mitad de la decada de los '70 hasta 
el presente, ha mostrado que las polfticas macroeconornicas que 
protegen rigurosamente la estabilidad del crecimiento son una base 
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fundamental para la inversion y creacion de empleos. Sin embargo, ha 
quedado claro tambien, particularmente en los ultirnos diez afios, que 
no se trata solamente de aumentar las oportunidades de empleo sino 
tarnbien asegurar la calidad de los mismos. 

La evidencia esta mostrando con fuerza que la flexibilidad y 
liberalizacion extrema del mercado de trabajo, al generar una rotacion 
excesiva de los trabajadores, impacta negativamente sobre la capacidad 
de las empresas de invertir en sus recursos humanos y de e1evar as! sus 
competencias profesionales y, por tanto, su cali dad y productividad. 

La nocion de calidad no solamente debe aludir a la idea de empleos 
de alta productividad, sino tambien a regulaciones que protejan a los 
trabajadores y les aseguren mayor capacidad de adaptacion a los cambios 
economicos, organizacionales y tecnologicos asf como retribuciones 
salariales y no salariales asociadas a su productividad. 

- Empleo 

En un contexto caracterizado por una creciente movilidad de facto res 
tecnicos y humanos, derivados de los procesos de adaptacion a una 
econornia abierta y competitiva, que da lugar a diversos lenornenos de 
reconversion y ajuste, con efectos sobre la cantidad, distribucion sectorial, 
estabilidad y calidad de los empleos, ha comenzado a plantearse, desde 
el punto de vista laboral, la importancia de disefiar politicas que apunten 
a 10 que podrfa llamarse «movilidad y flexibilidad protegida». 

Lo anterior ha surgido como resultado del debate sobre los temas 
de la institucionalidad laboral y sus mecanismos, tanto a nivel macro 
como a nivel de empresa, particularmente a partir de la implernentacion 
de formas de flexibilizacion y liberalizacion de los mercados carentes 
en muchos de nuestros paises de modalidades apropiadas de regulacion 
para estos nuevos procesos. 

EI Concepto de movilidad y Hexibilidad protegida ha comenzado a 
elaborarse por los distintos actores publicos, politicos y sociales buscando 
identificar instrumentos que permitan a los trabajadores, empleadores y 
gobierno desarrolJar una polftica articulada en eI campo del empleo, que 
preserve, sirnultaneamente, las exigencias de adaptacion de la economia y 
las protecciones y oportunidades que requieren los trabajadores. 

Observando la agenda de estos debates, tanto en Chile como en 
otros patses de la region, se han destacado algunas materias que se han 
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discutido a veces separadamente pero que deberian comprender una 
politica integrada, entre elias: 

• Modernizacion de las regulaciones legales sobre los sistemas de contratacion 
y despido que consideien especificamente en la normativa legal pertinente tanto 
las necesidades de flexibilidad como los de proteccion basica a la estabilidad. 

Una especial consideraci6n se ha manitestado respecto de la necesidad 
de elaborar formas contractuales apropiadas para aquellos sectores 
sometidos a formas de trabajo eventual a transitorio que tienden a 
extenderse cada vez mas en divers as sectores de actividad econ6mica. 
En estos tipos de trabajo 10 que se trata de resolver es que dejen de ser 
considerados estrictamente "fonnas atipicas de trabajo", es decir, como 
fonnas puramente espureas que se desvfan de trabajo estable de largo 
plaza, que serfa considerada la modalidad "normal". Ella, porque tales 
form as de trabajo comienzan en algunos sectores a constituirse en la 
modalidad mas generalizada y, en consecuencia, progresivamente dejan 
de ser en los hechos "atipicas", salvo para ciertas conceptualizaciones 
jurfdicas clasicas que estiman que la norma legal es independiente de la 
realidad de los mercados de trabajo. 

Par 10 tanto, se trata de identificar un estatus contractual laboral 
apropiado a una realidad ya instalada y buscar las formas de 
regulaci6n que garanticen sus derechos. Entre algunas de las 
sugerencias en debate, se ha considerado la posibilidad de formas 
contractuales "anualizadas", esto es, que trabajadores temporales 
puedan disponer de un contrato anual en que se especifique los 
periodos en que efectivamente realizaran actividades productivas, 
pero al mismo tiempo otorgandoles una seguridad de recontrataci6n 
can el mismo empleador, durante las distintas temporadas en el 
ana. Ella les permitiria un mejor acceso a los sistemas de seguridad 
social y tarnbien un horizonte mas seguro de ernpleo. 

• Mayor integralidad en los mecanismos de reparaciones economicas tor despido. 

La idea es que adernas de la retribucion pecuniaria par tiempo de 
servicio, esten asociadas a beneficios tales como acceso a capacitaci6n 
ya servicios de salud mientras se encuentren desempleados. De 10 que 
se trata es de asegurar que la mayor flexibilidad que pueden requerir las 
empresas para adecuar la dotaci6n de las empresas a los cambios tecnicos 
y a los ajustes de mercado, cuando ocurra, proporcionen a los 
trabajadores, eventualmente afectados par despidos, protecciones para 
una mejor movilidad en el mercado de trabajo. 
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Se plantea tam bien nuevos disefios institucionales que combinen 
las indemnizaciones econornicas con otros recurs os publicos y 
privados que permitan garantizar a los trabajadores, a 10 menos, 
ingresos por un periodo de tiempo que se corresponda con el tiempo 
promedio de busqueda de nuevo empleo. 

En Chile se ha implementado, en esta lfnea, un Seguro de Desernpleo. 
organizado y financiado en forma Tripartita, que cubre cinco meses 
para la busqueda de empleo. 

Los temas mencionados anteriormente tienen por obieto enfrentar la 
cuestion de los derechos fundamentales en el trabajo, considerando las 
nuevas formas de organizacion del mercado laboral, asf como las 
caracterfsticas de una economfa sometida a ciclos de mercado a menudo 
cambiantes, propios de su insercion abierta a la economfa global. 

• Programas de capacitaci6n y formaci6n profesional. 

Se trata de establecer sistemas privados y publicos, con vinculacion 
directa a las actividades productivas y orientados preferentemente 
a la reconversion de competencias tecnicas de los trabajadores y a 
la elevacion permanente de las calificaciones profesionales en un 
sentido de polivalencia. 

La experiencia vivida en Chile, ha mostrado que en un mercado de 
trabajo, con alta movilidad de la fuerza laboral es importante dotar a 
los trabajadores de competencias que les permitan un mayor grado 
de "ernpleabilidad". Esto es, que cuenten con las capacidades para 
movilizarse en un mercado de trabajo que requiere aptitudes 
profesionales polivalentes. 

• Flexibilidad pactada. 

Conjuntamente con la necesidad identificada de ofertar instrumentos 
de proteccion cuando se producen despidos por ajuste de mercado, 
asf como mecanismos contractuales para las nuevas formas de trabajo, 
se ha considerado que resulta necesario avanzar en otras formas 
innovativas que, cuando se presenten situaciones de ajuste de 
mercado, permitan disponer de mecanismos en que el ajuste no se 
realice necesariamente recurriendo al despido de trabajadores. 

Entre ellas se ha comenzado a discutir la posibilidad de la suspension 
temporal de los contratos, la redistribucion de las jornadas de trabajo, 
la reduccion de jomadas etc., otorgando a la negociacion colectiva un 
papel central en la identificacion de estos mecanismos y haciendolos 
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objeto de acuerdo entre la parte sindical y empleadora. La idea es 
garantizar que trabajadores y empleadores puedan analizar 
conjuntamente las respuestas frente a eventuales situaciones de ajuste y 
concordar preventivamente, via convenciones colectivas, mecanismos 
que permitan transitar tales etapas de ajuste conservando al maximo la 
dotacion de trabajadores. 

La importancia de situar la identificacion de estos mecanismos en 
el contexto de la negociacion entre las partes, tiene entre otras 
finalidades, prevenir su utilizacion espurea, al situarlas en el campo 
de la tutela colectiva. 

• Intermediacion y certljicacion de competencias. 

Otra de las iniciativas que se han desarrollado y que se busca 
perfeccionar es el establecimiento de sistemas de intermediacion e 
informacion sobre las oportunidades del mercado de trabajo y de 
las ofertas de capacitacion, a traves de un sistema publico y privado 
que permita acceder a los trabajadores a una base informatica de las 
posibilidades de empleo que existen en las distintas areas de la 
actividad econornica en todo el pais. 

Mas recientemente se ha comenzado a examinar la importancia de 
establecer sistemas publ ico-privado s de ce r t ifi caci o n de 
competencias profesionales, de manera tal que los empleadores 
puedan disponer de una informacion estandarizada ace rca de las 
caracteristicas profesionales de los trabajadores. Ello perrnitirfa un 
mejor conocimiento de la cali dad tecnico profesional de la fuerza 
de trabajo y colaboraria a relacionar mejor la oferta y demanda de 
trabajo a nivel nacional. 

- Remuneraciones e ingresos 
En este campo, uno de los puntos centrales que viene desarrollandose 

en el debate de los actores publicos y sociales en la experiencia chilena, 
como en otros paises, ha sido que la necesidad de elaborar politicas 
destinadas a la identificacion de instrumentos que colaboren a 
perfeccionar las condiciones que ofrece el mercado de trabajo, en funcion 
de garantizar una adecuada relacion entre ingresos y productividad. 

Esta relacion entre ingresos y productividad ha sido identificada 
como uno de los aspectos fundamentales para lograr una coherencia 
entre la politica laboral con la politica macroeconornica. 
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La experiencia vivida en Chile hasta mediados de los ochenta mostro 
que la simple rebaja de los costos laborales, asf como la desregulacion 
de los sistemas de despido, no constitufan instrumentos eficaces para 
articular armoniosamente el crecimiento economico con las exigencias 
de competitividad internacional. La evidencia dernostro que la 
potencialidad competitiva de una econornfa abierta no se sustentaba en 
ellargo plaza en una obra de mana barata y facilmente prescindible, sino 
que en una fuerza de trabajo entrenada para elevar la productividad. En 
consecuencia, asociar las retribuciones econornicas de los trabajadores a 
los ritmos de la productividad constitufa una exigencia para un desarrollo 
sostenido. Ello no solo porque perrnitta competir mejor en un sentido 
estrictamente economico, sino tam bien porque aseguraba que los 
trabajadores se sintieran incorporados a los resultados positivos de una 
econornia competitiva, a la vez que tarnbien estuviesen en condiciones 
de enfrentar con base a indicadores objetivos los distintos ciclos de 
exito 0 de retroceso que caracterizan a las econornfas abiertas como la 
chilena. De este modo, la cuestion de las remuneraciones podfa ser vista 
no solamente como un derecho justo al esfuerzo realizado, independiente 
de la capacidad economica de la sociedad, sino tarnbien como una variable 
cuyo ritmo de avance estaba vinculado a las posibilidades reales de la 
economfa global y de las empresas. 

Algunos de los temas de politica a promover en el sentido expuesto, 
y que han venido formando parte del debate entre los actores publicos 
y sociales y en la OIT, son los siguientes. 

• Salarios y productioidad en la neqociacion colectioa 
Garantizar que el tema de asociar la determinacion de salarios a 
productividad constituya un punto central en los procesos de 
negociacion colectiva a nivel de empresa. Asimismo, en aquellos 
niveles en los cuales cierto tipo de salarios se definan a nivel macro, 
la evolucion de la productividad media de la economia nacional 
constituya un indicador fundamental para las decisiones salariales. 

En este mismo campo se esta examinando las ventajas de establecer 
la posibilidad de contratos colectivos de mediano 0 largo plaza 
(es decir, superiores a uno 0 dos afios). La idea ha surgido por la 
constatacion que las economias de libre mercado estan a menudo 
marcadas por ciclos de expansion y de contraccion, por 10 cual 
contratos colectivos de largo plazo pudieran ser instrumentos 
eficaces para establecer mecanismos de prevencion frente a tal 
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situacion. Por ejernplo, un contrato colectivo de largo plazo podria 
establecer indicadores relacionados a los ciclos de crecimiento y 
decrecimiento, a las variaciones de productividad media de la 
econornia 0 a otras variables, tanto macro como micro y, sobre 
esta base, establecer criterios para definir la determinacion de los 
salarios. Se trata, en definitiva, de asociar los salarios ala evolucion 
de los ciclos economicos. 

• Una politica de salario minimo nacional 
Se ha planteado tambien examinar la conveniencia de considerar 
"ranges" en que en vez de establecer montos fijos por un perfodo 
validos para todos los sectores laborales, estes puedan variar en 
funcion de los distintos estratos que acceden al mercado de trabajo. 
Por ejernplo, en ciclos de expansion, un salario mmimo nacional 
uniforrne que evolucione conforme a los indicadores de crecirniento, 
puede constituir una medida positiva sin efectos negativos sobre el 
empleo. En carnbio, en ciclos de desaceleracion 0 recesion, 
establecer rangos de montos diferenciados, por ejemplo algo 
menores para quienes buscan acceder por primera vez al mercado 
de trabajo, puede ser eventual mente una rnedida favorable para 
limitar los efectos de desempleo sobre todo entre los jovenes. De 
la misma forma, un salario minimo menor para quienes han cumplido 
su ciclo laboral pero que buscan reincorporarse al trabajo, puede 
tarnbien ayudar a generar oportunidades de ernpleo para ellos. 

Lo anterior puede probablemente permitir que el derecho a 
acceder a un trabajo pueda sostenerse y no se yea obstaculizado 
en situaciones de crisis. 

• Salarios asociados a desempeno. 
Asimismo, se ha constatado que una excesiva rigidez en los sistemas 
salariales no es siempre compatible con la generacion de mejores 
condiciones para empleos con buenos niveles de productividad. Al 
respecto, se ha planteado que resultarfa importante modernizar los 
sistemas de rernuneracion, examinando modalidades de salarios 
variables asociados a desempeiio, ya sea individual, grupal 0 a nivel 
de empresas 0 servicios. 

Tambien ha sido objeto de los debates el promover instituciones 
tripartitas destinadas a producir informacion y recomendaciones en 
materia de indicadores de productividad y de innovaciones de 
gestion empresarial. Ello con la finalidad de que tanto trabajadores 
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como empleadores y el gobierno puedan disponer de referencias 
objetivas para trabajar sobre la base de indicadores economicos 
solidos en los procesos de negociaciones salariales. 

b) Proteccion social 

Adicionalmente, a las politicas de proteccion del ernpleo y los salarios 
que han sido antes mencionadas, ha surgido la importancia de elaborar 
polfticas al menos en otras dos grandes areas: 

• Una de elias se refiere a la modernizacion de los sistemas de 
seguridad social. En este punto se ha identificado la necesidad de 
buscar conceptos comunes acerca del papel que debe jugar, junto 
al sector publico, el sector privado. La experiencia chilena de una 
economta altamente privatizada ha mostrado que la responsabilidad 
de la seguridad social debe ser compartida entre ambos sectores a 
fin de asegurar un financiamiento solido de las prestaciones sociales 
y el acceso de la poblacion a niveles basicos garantizados de las 
mismas. Por ejemplo, la constitucion de Fondos Publico Privados, 
cuya finalidad sea proteger los ahorros provisionales de los 
trabajadores, sobretodo cuando ellos se organizan con base en 
sistemas en que tales ahorros se invierten en instrumentos del 
mercado de capitales, que por naturaleza estan expuestos a 
variaciones de rentabilidad. 

• Otra area de importancia en la que se ha identificado que se requiere 
construir politicas, se vincula con la identificacion de nuevas y mas 
eficaces modalidades de acceso a la Seguridad Social de los sectores 
laborales sometidos a regimenes contractuales transitorios, parciales 
o de autoempleo y, en general, de los nuevos sectores que 
crecientemente estan emergiendo bajo formas contractuales 
denominadas de este tipo. La experiencia chilena muestra que los 
sistemas clasicos de seguridad social, apropiados para trabajadores 
permanentes, no son adecuadas para este otro tipo de trabajadores, 
por 10 cual es fundamental configurar mecanismos que respondan a 
las caracteristicas laborales de estos sectores. La inexistencia de 
modalidades de nuevo tipo apropiadas a las formas de trabajo 
emergentes genera la consecuencia que estos sectores queden 
excluidos de los beneficios de seguridad social. En este caso, tanto la 
idea de los Fondos ya sefialada, como las formulas de cuentas comunes 
cuando personas casadas 0 que constituyen hogares de hecho, trabajan 
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ambos, puede colaborar a que los periodos de transitoriedad 
contractual que pueden afectarles a uno u otro en momentos diferentes 
no les hagan perder acceso a los beneficios de salud u otro tipo de 
protecciones asociadas a la Seguridad Social. 

• Conjuntamente can 10 anterior, se ha venido planteando que la 
articulaci6n armoniosa entre una politica de Iiberalizaci6n econ6mica 
y eI bienestar laboral de los trabajadores, requiere adernas de los 
mecanismos de seguridad social, apropiadamente reformulados, disefiar 
una red mas amplia de protecci6n social que forme parte de ella. 
Esto se refiere a que los trabajadores puedan contar can capacidad 
de acceso a un conjunto coordinado de prestaciones en materia de 
salud, capacitaci6n y formaci6n profesional, seguros frente a situaciones 
de cesantia, asi como politicas destinadas a protegerlos en su calidad 
de vida. Entre estas ultimas, se han mencionado distintas posibilidades, 
como par ejemplo, mecanismos que permitan repactar deudas 
habitacionales y de servicios basicos, de modo tal que cuando se 
produzcan ciclos de desaceleraci6n a recesi6n que afecten sus ingresos 
a sus empleos, estos compromisos financieros tengan la oportunidad 
de ser reprogramados, recuperando posteriormente, cuando la 
situaci6n econ6mica muestre mejores indicadores, los niveles de pago 
de este tipo de compromisos. 

c) Derechos en el trabajo 

En esta materia la experiencia chilena y latinoamericana ha sido 
particularmente cornpleja. Como se sabe, la implementaci6n de 
poiiticas liberales implicaron fuertes limitaciones ala Iibertad sindical 
y asociativa a la negociaci6n colectiva. 

EIconcepto fundamental que ha venido predominando en la practica 
ha sido que el crecimiento del ernpleo y de las remuneraciones 
dependen mas de la Iibre oferta y demanda econ6mica y laboral, que 
de reglamentaciones que regulen las relaciones entre empleadores y 
trabajadores en el mercado de trabajo. 

Sin embargo, la experiencia practica esta mostrando que una 
Iiberalizaci6n extrema del mercado de trabajo y de las relaciones laborales 
no necesariamente produce una adecuada asignaci6n de los recursas 
materiales y humanos y que, adernas. no provee de mecanismos 
apropiados de soluci6n de conflictos que perrniian asegurar que las 
ernpresas. y en generalla relaci6n entre empleadores y trabajadores, se 
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desarrolle en un marco de estabilidad y de una razonable equidad. La 
evidencia chilena ha sido clara, en el sentido que una excesiva asimetria 
de poder entre las partes empleadora y laboral erosionaban la capacidad 
de integraci6n social minima que toda organizaci6n productiva requiere 
para funcionar con eficiencia. Asimismo, demostr6 que los conceptos 
de calidad y productividad, ast como de modernizaci6n organizacional 
de la empresa, en ese marco de asimetria de poder, solamente podian ser 
percibidos en un sentido negativo por parte de los trabajadores, en la 
medida que aparecfan como condiciones impuestas por el poder patronal 
y orientadas a su propio beneficio. Todo ello, fue lIevando a reconsiderar 
la necesidad de generar mecanismos que permitieran una mayor 
integraci6n social y cultural de los trabajadores a las nuevas realidades 
de la econorma y de la empresa en el marco de liberalizaci6n y 
globalizaci6n. Se constat6 que el tema de la integraci6n de los trabajadores 
a estas nuevas realidades constituia un factor de gran importancia para 
garantizar los resultados, tanto macro como microecon6micos, que 
perseguian las nuevas politicas implementadas desde los afios '70. 

Lo anterior, permiti6 que se abrieran progresivamente, a fines de 
los 'so, pero especial mente en la decada de los '90, espacios para 
rediscutir el papel de los sindicatos, de la negociaci6n colectiva y de 
otros derechos laborales como factores contribuyentes allogro de las 
metas de crecimiento econ6mico. 

Al respecto, algunos de los mas importantes temas puestos en debate 
en Chile como en otros paises han sido los siguientes. 

• La necesidad de ampliar el campo de acci6n de los sindicatos de 
modo tal que pudiesen superar las posiciones basicamente defensivas 
a que habfan sido recluidos, para permitirles una acci6n mas propositiva 
en las decisiones relativas a como perfeccionar los mecanisrnos 
orientados a elevar la cali dad, la productividad y el disefio 
organizacional de las empresas. Se entendi6 que considerar sus puntos 
de vista podia mejorar la calidad de las relaciones laborales y permitir 
tambien que ellos colaboraran en eI disefio de mejores form as de 
asociar sus retribuciones a la productividad y a la calidad de su trabajo. 

Este debate no fue en Chile ni es todavia algo concluido en otros 
paises. No ha estado exento de dificultades y controversias. Con 
todo, pese a los limitados avances en este campo, hay que destacar, 
tal como 10 sefialamos antes, la importancia de que se esta logrando 
identificar por diversos actores del mundo laboral que la desregulaci6n 
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extrema de las relaciones laborales y la rninimizacion del papel de los 
sindicatos, no constituye un factor contribuyente al buen desernpefio 

de politicas macroeconomicas favorables a la inversion, ni a un 
funcionamiento adecuado de las empresas en un mercado competitivo. 

• La importancia que el sindicalismo se constituya como un actor capaz 
de representar la diversidad de las nuevas realidades laborales, 
adquiriendo asf una capacidad mayor para expresar la creciente 
heterogeneidad que presenta el actual mundo de trabajo, es otro tema 

de gran relevancia. Se ha venido planteando que la idea clasica de 
representar al mundo de trabajo como una realidad (mica debiera ser 
repensada por los sindicalistas a favor de un nuevo concepto que otorgue 
una relevancia cada vez mayor a las realidades dellugar de trabajo. 

Lo anterior irnplica asumir decididamente el principio de libertad 
sindical, esto es, que los trabajadores puedan organizarse conforme 
a sus diferentes realidades laborales y a sus distintas visiones culturales 
y sociales. En una sociedad y en una econornia cada vez mas 
diversificada y cambiante, la accion sindical tiene que ser capaz de 
manifestar los procesos de diferenciacion y el tipo de heterogeneidad 
e intereses que tal diferenciacion produce. 

• La relevancia de diferenciar los papeles que pueden jugar los 
distintos niveles de sindicalizacion es tam bien un tema emergente 
de la mayor importancia. Ast, se esta concluyendo que los niveles 
federativos y nacionales (supraempresa) pueden cumplir funciones 
y desarrollar objetivos de caracter mas general que permitan 
establecer parametres orientadores y lineas globales de politica 
laboral, pero dejando actuar al sindicalismo de empresa con los 
grados de Iibertad necesarios para enfrentar las situaciones especificas 
de su lugar de trabajo. Hoy dia, a diferencia de las decadas anteriores 
a los anos '70, la implantacion de una economia liberalizada y abierta 
e inserta en la globalizacion implica, como ya se ha dicho, una alta 
diversificacion de las realidades laborales, 10 que no ocurria asi en 
econornias cerradas y orientadas hacia 10 que se conocio como 
"industrializacion sustitutiva". 

• La importancia de tecnificar la accion sindical y, particularmente, 
su papel en las negociaciones colectivas esta tambien presente en la 
agenda de los debates. Se ha lIegado a la conviccion cada vez mas 
asentada que ello permite enfrentar de manera mas eficaz la creciente 
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cornplejidad de la actividad econornica y productiva, asf como los 
nuevas desaffos organizacionales y de gestion de las empresas. Esta 
misma exigencia es valida para los empleadores, ya que una gestion 
que busque calidad y productividad requiere que tanto la parte laboral 
como empresarial actuen conforme a informaciones e indicadores 
objetivos y no segun orientaciones puramente confrontacionales que 
deriven de la desconfianza entre las partes. En este aspecto, la 
informacion actualizada y permanente que compartan trabajadores y 
empleadores sabre las dificultades y oportunidades de las empresas 
se constituye en una herramienta fundamental. 

• La necesidad de redefinir el contenido especffico que asumen los 
distintos derechos laborales y las protecciones de los trabajadores en 
las nuevas situaciones que presenta el mundo de trabajo aparece cada 
vez can mayor reiteracion en los estudios laborales, como en los debates 
entre los actores sociales y politicos. Ella se refiere al hecho que 10 
importante en una economfa liberal eficiente, no es la limitacion de 
derechos, sino la identificacion de como elias pueden ser formulados 
de manera innovativa conforme a los requisitos de las nuevas realidades 
que derivan de tal tipo de economfa. En efecto, la forma concreta de 
definir los derechos fundamentales en el trabajo, no es necesariamente 
la misma en las condiciones actuales, que aquellas que caracterizaron 
los modelos economicos anteriores. Laconclusion es que los principios 
en que se fundan los derechos fundamentales en el trabajo son 
perfectamente compatibles can las caracterfsticas de economias 
Iiberalizadas y que 10 importante a identificar es la modalidad espedfica 
que estes puedan adquirir en situaciones nuevas y en canstante cambia. 
Mas aun, una economia Iiberalizada requiere como factor de integracion 
social un conjunto de derechos laborales bien definidos, pues de no 
existir elias, el riesgo de inestabilidad y confrontacion en el campo 
laboral puede ser creciente, 10 que afecta su capacidad de desempefio 
exitoso en un contexto de alta competitividad como el que caracteriza 
hoy a las economfas globalizadas. 

d) Dialogo social 

La experiencia surgida de estos debates y analisis en Chile como en 
otros pafses, mas alia de las polfticas de ernpleo, de la promocion de 
derechos y protecciones, ha revel ado que el principal desaffo para lograr 
la coherencia de la politica laboral can una politica economica liberal, 
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favorable a la inversion, que genere crecimiento y bienestar social es la 
capacidad de la sociedad para promover un permanente proceso de 
analisis y debate entre los actores sociales, politicos y gubernamentales. 
Un dialogo que permita enfrentar, con modalidades definidarnente 
dernocraticas, la gestion as! como las tensiones y conflictos propios de 
un proceso de profunda mutacion en los esquemas de desarrollo, 
crecimiento y modernizaci6n de la sociedad. Un dialogo que sea capaz, 
por tanto, de contribuir a generar las bases de un nuevo consenso social, 
condici6n fundamental para la equidad, estabilidad, legitimidad y exito 
de las nuevas formas que ha adquirido el desarrollo econ6mico y social. 

Desarrollar este dialogo puede contribuir en terrninos muy concretos 
a elaborar respuestas que fortalezcan, entre los actores sociales y los 
Gobiernos, consensos conceptuales y prograrnaticos, y ofrezcan 
posibilidades de superar progresivamente los disensos, en materias claves 
como politicas de empleo, politicas de ingresos, seguridad social y 
participaci6n, entre muchas otras. De este modo, puede darse un rol 
muy activo a los valiosos recursos intelectuales, humanos, materiales e 
institucionales que disponen tanto los Gobiernos como los actores 
sociales y politicos. 

Para lograr 10 anterior es necesario definir con c1aridad los objetivos 
del Dialogo Social. Asimismo, es preciso identificar como 10 hemos 
planteado antes las materias prioritarias de tal dialogo, los procedimientos 
mas adecuados y los requisitos para que este opere en condiciones de 
equilibrio entre las partes. 

• De acuerdo a 10 ya previamente mencionado en los apartados 
anteriores, un primer objetivo es crear las condiciones para superar las 
desconfianzas entre los distintos actores sociales y politicos. Hay que 
superar la connotaci6n altamente ideologizada que han mostrado las 
fonnulaciones te6ricas y conceptuales neoliberales que han cuestionado, 
a menudo de manera extremadamente radical,la institucionalidad laboral 
precedente a los procesos de liberalizacion. Este ideologismo ha 
obstaculizado la generaci6n de consensos sociales basicos, necesarios 
para que el dialogo social logre estabilidad y credibilidad. 

• Un segundo objetivo se refiere a identificar claramente laconveniencia 
de dotar a las actividades de dialogo social de un cierto tipo de 
institucionalidad. En relacion a este punta se han fonnulado al menos 
dos perspectivas. Una, favorable ala creacion de una institucionalidad 
pennanente del tipo de los Consejos Econ6mico Sociales europeos. 
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Otra, masorientada a mantener el dialogo socialen un marco institucional 
menos formalizado y mas flexible. La prirnera opcion se fundamenta en 
la idea que una alta institucionalizacion del dialogo social puede asegurar 
su estabilidad y una mayor capacidad de control de la aplicacion de sus 
acuerdos. La segunda alternativa argumenta que una alta 
institucionalizacion puede producir la burocratizacicn del dialogo social 
y que resulta mas conveniente establecer solamente normas basicas de 
funcionamiento para este, de modo tal que las modalidades que vaya 
adoptando puedan seguir mas de cerca los procesos reales que se van 
generando en el mundo de trabajo. 

La seleccion de una u otra posicion dependerfa del grado de 
representatividad y de cultura dialogal de los actores sociales. Si existe 
alta representatividad y cultura dialogal no pareceria necesario una 
institucionalidad demasiado formalizada. Por el contrario, si no existen 
estas condiciones, disefiar una institucionalidad mas formalizada podria 
constituir un instrumento para promover eI interes de los actores sociales 
a participar en un espacio que les ofrezca capacidad de interlocucion 
bipartita y tripartita y consecuentemente incentivar sus esfuerzos de 
organizacion y representatividad, asf como crear progresivamente la 
experiencia del dialogo social como un instrumento eficaz. Una 
institucionalidad mas e1aborada podria ser concebida tambien como 
un proceso inicial para impulsar la cultura del dialogo, pero en la medida 
que se produzcan avances, se ha planteado que resultaria conveniente 
orientarse hacia formas mas Aexibles y menos formalizadas, de modo 
tal, que sean los actores sociales mismos quienes vayan asumiendo 
proactivamente las responsabilidades del dialogo social. 

• En cuanto a las materias de dialogo social, el debate se ha orientado 
a plantear la importancia de definir agendas de largo plazo. Esto 
permitirfa identificar objetivos de nivel nacional y asumir 
compromisos que puedan ir siendo evaluados en el tiempo. Si por el 
contrario el dialogo social se concentra en agendas puramente 
coyunturales la probabilidad de que dicho dialogo adquiera una 
posicion relevante como mecanismo de generacion de consensos sobre 
las cuestiones fundamentales de la economia y desarrollo podria 
perderse. La experiencia en Chile parece demostrar que hay que 
distinguir entre la agenda propia de las relaciones laborales a nivel de 
empresa, donde la negociacion colectiva serfa el instrumento 
fundamental, y eI dialogo social cuya agenda debiera concentrarse en 
materias de nivel sectorial y macrosocial. 
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• Por ultimo, el dialogo social, pareceria adecuado definirlo como un 
proceso que vaya adquiriendo distintas modalidades en el tiempo mas 
que una institucion disefiada conforme a las necesidades de un 
determinado momenta 0 etapa del proceso economico social. Ello, 
porque como ya se ha reiterado. los procesos de las nuevas formas del 
desarrollo econornico social son extremadamente dinamicos y sometidos 
a ciclos y cambios recurrentes. 

A modo de sfntesis final de este trabajo, quisieramos sugerir que la 
cuesti6n de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, que es 
la base de la nocion de Trabajo Decente de la OIT, en un proceso de 
liberalizacion econornica y globalizaci6n, constituye un tema que de haber 
sido practicamente ignorado en la practica en muchos paises, ha ido 
adquiriendo progresivamente una mayor relevancia. Lo importante de esto 
es que tal relevancia no ha sido el resultado solamente de un debate teorico 
sobre los principios y de los derechos en si mismos. Ha sido tambien 
consecuencia de las evidencias que ha mostrado el proceso econ6mico 
social en concreto, en el sentido de que una politica liberal macroecon6mica 
y favorable a la inversi6n solamente puede ser eficaz si asume como un 
componente de sus propios objetivos la necesidad de una politica laboral 
que asegure una adecuada compatibilidad entre las regulaciones orientadas 
a proteger el bienestar laboral y las exigencias de la competitividad y la 
calidad propias de una economia abierta y globalizada. 

Si bien esta conclusi6n esta siendo asumida todavia de manera 
paulatina y no exenta de controversias, todo indica que ella terminara 
por imponerse y manifestarse en el mediano y largo plazo en politicas 
publicas y privadas consecuentes con tal conclusion. 

En este sentido, los distintos aspectos tratados en este texto, si 
bien se basan especialmente en la experiencia de un pais - Chile -, 
pueden colaborar a una reflexion mas amplia sobre una vision renovada 
y actual de los principios y derechos fundamentales en el trabajo a un 
nivel mas amplio y regional. 
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