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Chile: razones de la excepcionalidad 
econ6mica 

Patricia Olave· 

Introduccl6n 

La economfa chilena es presentada internacionalmente como uno 
de los ejemplos mAs exitosos del proyecto neoliberal impulsado 
en Am~rica Latina durante la d~cada de los ochenta. 

Mientras el conjunto de la regi6n resiente drAsticamente los 
efectos de la crisis de la deuda, expresados en 10 que se ha dena
minado la d~cada perdida (por el rezago y la destrucci6n produc
tiva, yel crecimiento exorbitado de la pobreza), la economfa chilena 
muestra a partir de 1986 ritmos crecientes en el Producto Interno 
Bruto (PIB), bajos niveles de inflaci6n, incremento sostenido de 
las exportaciones, reducci6n del endeudamiento externo y, en gene
ral, equilibrio en las variables macroecon6micas.. 

En este contexto, es indudable que el balance general del proce
so econ6mico chileno -desde el punto de vista del capital- es 

• Coordinadora del Area de Econom(a Mundial y Am~rica Latina, In.tituto de Inves
tigaciones Econ6micas, UNAM. 

I Entre 1986 y 1989 eI Pm chileno 0'-rv6 un crecimiento promedio anual de 7.2%. 
mient.... el conjunto de Am~rica Latina 10 hizo en 2.1 % en el mismo periodo. La inOaci6n 
en Chile promedi6 un 22% anual y en Ia regi6n la tasa rue de 563% en loa mismoa .noa. 
Comisi6n Econ6miea para Am~rica Latina (CEPAL). B.'-I P"/imi_ til 14 _-'II til 
AmJriea LatiMJ EI CariN, 1992. 
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satisfactorio, aunque profundamente inequitativo si se Ie evalua 
desde el ~ngulo social y de la distribuci6n del ingreso, puntos en 
que se expresa, aI igual que para el resto de las economfas lati
noamericanas, el costa del ajuste. 

EI objetivo de este trabajo es sei'ialar algunos elementos que 
nos permitan entender porqu~ esta economfa conosurei'la presen
ta un comportamiento diferente a los demas pafses de la regi6n. 

Las particularidades del modelo chileno 

La crisis de la deuda externa de 1982 afecta ala economfa chilena 
como al resto de las economfas latinoamericanas. Sin embargo, 
los grados de afectaci6n son distintos ya que Chile se encontraba 
avanzado en su proceso de ajuste y estabilizaci6n. 

EI golpe militar de septiembre de 1973 no s610 signific6 eI quie
bre democratico sino, tambi~n, un cambio cualitativo del patr6n 
de desarrollo que se venfa impulsando. EI agotado modelo susti
tutivo de importaciones que no habfa presentado modificaciones 
importantes bajo el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) 
es reemplazado por un proyecto exportador especializado en bienes 
que cuentan con ventajas comparativas naturales, basicamente de 
tipo minero, forestal, pesquero y agroindustrial. 2 

EI cambio del patr6n de acumulaci6n es acompai'lado por una 
polftica econ6mica neoliberal ortodoxa, mas c1aramente definida 
a partir de 1975, que aplica como recetario las propuestas de "sanea
miento" econ6mico: control inflacionario, equilibrio del d~ficit 

fiscal, de las cuentas externas, etc~tera. 

Los instrumentos de polftica econ6mica son utilizados eficiente
mente para abrir camino aI nuevo modelo y a los nuevos agentes 
econ6micos que 10 sustentan. 

Otro punto a favor de la reronversi6n exportadora chilena fueron 
las condiciones favorables de financiamiento extemo en la d~cada 

de los setenta: bajas tasas de interes intemacionales y pocas exigen

2 En 1991 eI perfil exportador lie integraba con 48% de producta. minera. (40% 
cobre), 13.5% agrlcolaa y marina. y 38% indU8lriaiea. La compoaici6n de e8le ultimo ru' 
bro correaponde a la industria alimentaria (17%), forestal y de la celula.a (5% cada uno), 
y qulmica (50S %). Las exportacionea de punta at.orbieron II % de la oferta total de Chile. 
Ra.a1es, Osvaldo. "La lIegunda f_ exportadora en Chile", Cornnri. Ext,,;..., vol. 43, 
nurn. 9, Mbcico, lIeptiembre de 1993. 
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',.'lcias para acceder a nuevos pr~stamos privados -elementos que i',en general explican el enorme crecimiento de la deuda externa ,:~ .. \ 
',.1'·-1del conjunto de la regi6n- y que en el caso de Chile fueron utiIiza , .r..) 

dos para modernizar los rubros destinados aI mercado mundial. J 

Asr, a diferencia del resto de los parses latinoamericanos, que
 
inician sus procesos de ajuste en medio de la crisis deudora -ex

ceptuando Brasil que realiz6 importantes transformaciones produc.
 
tivas desde mediados de los sesenta-, aI terminar la d~cada de los
 
ochenta la economfa chilena habfa modificado su patr6n de acumu

laci6n, aprovechando las condiciones externas favorables, y habfa
 
estabilizado las principales variables econ6micas.
 

Muchas de las interpretaciones que se han vertido para expli

car el rapido avance de las transformaciones ocurridas en Chile
 
sei'ialan que eI factor determinante fue el Estado de excepci6n instau

rado con el golpe militar de 1973. Indudablemente que ~ste es
 
un e1emento importante, pero hay que recordar tambi~n que en
 
otras economfas, como la argentina, se trat6 de imponer un proyec

to similar despu~s del golpe militar de 1976, el cual, sin embargo,
 
fracasa estrepitosamente. Para fines de los ochenta la economfa
 
argentina se debate entre la hiperinflaci6n y una profunda crisis
 
econ6mica, con enorme cafda de las inversiones, 10 que incluso
 
afect6 a sus rubros de exportaci6n tradicionales .•
 

Lo distintivo del caso chileno es que tempranamente se dio
 
la definici6n de un nuevo modelo de desarrollo y de un nuevo
 
proyecto societal, que rompi6 abruptamente con el concepto de
 
Estado benefactor anterior. En este sentido, tambi~n temprana

mente se articul6 una nueva alianza entre el gobierno militar, secto

res empresariales emergentes -Iigados al modelo exportador-y
 
una eficiente tecnocracia, educada en su mayorfa en la Univer

sidad de Chicago bajo los preceptos monetaristas y neoliberales.
 

3 La deuda externa chilena paa6 de 3 261 millones de d61ares (rndd) en 1973 a 9413 
rndd en 1980. Si obeervamos el comportarniento regi8lrado por la inversi6n en maquinaria 
y equipo tenemos que este fue de 12 116 millones de pesos en 1973 y de 25 786 millones 
de pesos en 1980 (precia. constllntes de 1977). Banco Central de Chile. IrtdicaMrlS « ....mius 

.y sociaks 1960-1988, Santiago de Chile, 1989. 

• La inversi6n bruta lija como porcentaje del PIB fue en eI CUD argentino de 22.2% 
en 1980 y de 8.7% en 1989; destaca Ia reducci6n de la inversi6n en maquinaria yequipo 
que pas6 de 6.7% a 2.7% en los mismos ai'ios. La infIaci6n, por au paste, lIeg6 a alcanzar 
4924% en 1989. CEPALo EstlUii. Ec."timi&. tilAmJri&/J LtlJiM'y,1 CMibl, 1982 Y 1989. 
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No queremos minimizar la funci6n del autoritarismo, sino s610 
ponderarlo en un contexto m<1s global. Como punto de partida, 
el autoritarismo permiti6 rearticular la economfa bajo un nuevo 
proyecto y "disciplinar" a los distintos agentes econ6micos y so
ciales. ~ 

Desde el punto de vista del capital, si bien hasta mediados 
de 1975 se ohservaron disputas entre los sectores industriales liga
dos al modclo sustitutivo de importaciones y los nuevos empre
sarios exportadores, finalmente estos ultimos logran imponer su 
proyecto. 

Estos nuevos agentes empresariales conocidos como grupos 
econ6micos -modemos, aperturistas yemprendedores- se apoyan 
en la polftica econ6mica que instrumentan los "Chicago boys" 
desde 1975 para reorganizar y reconvertir la estructura produc
tiva con base en las actividades exportadoras m<1s din<1micas, dejan
do en el camino ala fracci6n de la burguesra m<1s tradicional que 
no pudo entrar a la modernizaci6n. Situaci6n distinta a la obser
vada en Argentina y en Brasil, por ejemplo, en donde subsisten 
pugnas y contradicciones entre las distintas fracciones del capital, 
10 que ha entorpecido el camino al proyecto exportador. 

EI "disciplinamiento" de los sectores burgueses tradicionales 
al nuevo modelo encuentra asr explicaci6n en la fuerte alianza de 
los grupos econ6micos y el gobierno, el cual contribuy6 al fortale
cimiento productivo y financiero de estos grupos a traves de una 
creciente transferencia de recursos, principalmente desde los secto
res m<1s pobres de la poblaci6n chilena.5 

En el aspecto poIrtico y social es donde la acci6n autoritaria 
fue mAs clara. La fase represiva inicial que ademAs del apresa
miento y aniquilamiento de militantes, dirigentes polfticos y gremia
les, signific6 el cierre del Poder Legislativo, la supresi6n de partidos 
polfticos y sindicatos, etc., borr6 de un plumazo el espacio tradi
cional contestatario que la sociedad chilena habra ganado frente 
a la acci6n estatal. 

EI "disciplinamiento" salvaje fue transitando lentamente hacia 
uno de tipo mAs institucionalizado, conforme avanz6 el proyecto 

5 En 1987 el 10% de las familias chilenas rnM pobres participaban can 1.79% del 
ingre80 total, en tanto que e110% de las rnM ricas con un 39%. En 1969 el 28.5% de 
Ie. hogarea lie encontraban en aituaci6n de pobreza, porcentaje que lie incrernent6 a 41.2 % 
en 1989. CEPAL. Baiarlci P"limiNlrlllltJlcorl"",kJ dlifmmeautirlay El Can"', 1991. Progra
rna de Econornfa del Trabajo (PET), lrrfomv ArllItIl, 1992. 
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neoliberal. Institucional en el sentido de las modificaciones legisla
tivas que se hicieron, sobre todo en el aspecto laboral. EI Plan 
Laboral instrumentado desde septiembre de 1979 crea las condi
ciones de precariedad del empleo, deja sin protecci6n negociadora 
a los trabajadores frente a la parte patronal, la cual impone draco
nianas condiciones de trabajo y de salarios. Es decir, por ley se 
aseguran las condiciones de explotaci6n y de ganancias que en 
parte importante conforman el fondo de acumulaci6n utilizado 
en la modernizaci6n de los rubros ejes del modelo. 

EI abandono del anterior patr6n industrial implic6 numerosas 
quiebras y cierre de empresas, 10 que unido al achicamiento del 
aparato estatal dispar6 el desempleo, el cual no pudo ser absor
bido a pesar del dinamismo registrado en el sector exportador (vease 
Cuadro 1). 

CUADRO 1 
INDICADORES ECONOMICO-SOCIALES 1970-1990 

CONtfJIos 1970 1975 1980 1981 1990 
rlelSiMt 'leaum 

Poblaci6n (miles) 9368 10350 11104 II 717 13177 
PEA(miles) 2932 3112 3636 3706 4676 
Tua de deaocupaci6n (%) 5.7 14.5 1D.4 15.0 5.7 
PIB ($ miUonea de 1977) 283 em 253043 363 +46 327 180 480 118 
Tua de inversi6n (% PIB) 15.0 15.4 16.6 12.9 21.0 
Exportacionea FOB (US Mill.) I 112 1590 4705 3831 8310 
Importacionea CIF (us Mill.) -956 -1529 -5469 -2845 -7065 
Grado de apertura ext. (%) 35.5 34.9 54.1 46.3 57.4 
Deuda Elcterior total (us MiD.) 3123 4854 II 084 17431 17451 
InOaci6n (%) 32.5 314.7 31.2 23.1 27.3 
IngrelO minimo legal (1980 • 100) n.d. 75 100 78 67 
Guto social p1cap. (us 1976) 
en salud, educaci6n y vivienda 72.4 56.4 75.8 60.9 54.9 
Aaignaci6n familiar 
obreroa (1980 • 100) 122 123 100 78 42 

FUENTE:	 Date. oficialea tornados de Dfaz, Alvaro. El ca/Jitalu- clIilnto ". los 90: ertrimi".
_rlimi&oY tilsipll/JaJ soekJl, Santiago de Chile, Ed. PAS (ONe), Serie Documente. 
de anAliaia, julio de 1991. 
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En un contexto de creciente desempleo, de una polftica sala
rial altamente contractiva y de elevada represi6n, es como puede 
ser entendido el "disciplinamiento" de la sociedad chilena 0, 
mejor dicho, la "estabilidad social" observada durante el periodo 
militar. 

EI disciplinamiento de todas las c1ases y fracciones al proyecto 
exportador es quiza uno de los elementos explicativos mas impor
tantes del "exito" chileno, sobre todo si 10 comparamos con otras 
economfas en donde las pugnas interburguesas han impedido la 
consolidaci6n de un proyecto central, 0 en donde los sindicatos 
han jugado un papel contestatario y han obstaculizado el proceso 
de ajuste econ6mico. 

En la Iiteratura especializada es cOlmln encontrar la idea de 
que la participaci6n del Estado en Chile se ha apegado de manera 
ortodoxa -quiza como ningtin otro caso- al paradigma de subsi
diaridad neoliberal, en el sentido de no regulaci6n y no intervenci6n. 
Sin embargo, esta es una verdad a medias. 

En general, 'Ia participaci6n estatal fue bastante ortodoxa 
en instrumentar aquellas medidas que aseguraran el restable
cimiento del equilibrio econ6mico, tanto interno como externo, 
de acuerdo a las propuestas del ajuste fondomonetarista. Por 
otra parte, mantuvo el control de algunas variables como la de 
precios relat ivos, las cuales a traves de modificaciones sistema
ticas del tipo de cambio, de la tasa de interes, de las tarifas pu
blicas, de los precios agrfcolas, etc., afectaron favorablemente 
la estructura de precios generales y las ganancias de la economfa 
en favor de los bienes transables. En igual sentido podrfa ubicarse 
su participaci6n en la fijaci6n salarial y en general en las condi
ciones laborales. 

EI mito de los subsidios del Estado es mucho mas evidente 
cuando se observa la acci6n gubernamental en la decada de los 
ochenta. Son muchos los ejemplos que podrfamos citar en este 
sentido, sin embargo, s610 sei'ialaremos algunos. 

En 1982 el sistema financiero chileno atraviesa por una seria 
crisis. EI movimiento especulativo de los grupos econ6micos, en 
su voracidad por controlar tanto las empresas productivas expor
tadoras como los bancos y financieras, puso en peligro de quiebra 
a muchas de sus empresas. 

'-'\; 
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EI gobierno no dud6 en implementar operaciones de rescate 
las cuales significaron un deficit del Banco Central de mas de 500 
millones de d6lares.6 . 

En 1985 el gobierno anuncia un nuevo programa de privati
zaciones que esta vez incluirfa a grandes empresas publicas. Estas 
empresas generaban un superavit importante, por 10 cual no se 
pudo argumentar que el objetivo era eliminar el deficit fiscal como 
fue la situaci6n de la primera fase de privatizaciones en 1973. 

Segtin declaraciones del ministro de Hacienda, en esta ocasi6n 
las privatizaciones pretendfan expandir y consolidar la economfa 
del mercado asf como apoyar la recapitalizaci6n de los bancos y 
empresas luego de la crisis de 1982. 

AI finalizar 1989 el programa de privatizaciones estaba pr<ictica
mente concluido. EI gobierno traspas6 al sector privado nacional 
y extranjero, a precios subvaluados, mas de 30 empresas impor
tantes en telecomunicaciones, electricidad, qufmica, acero, petr6leo, 
aviaci6n, entre otras. 7 

En septiembre de 1979 el general Pinochet anunci6 que en 
la medida que se habfan alcanzado las principales metas de reorgani
zaci6n y saneamiento econ6mico, se pasarfa a una etapa de "moder
nizaci6n nacional". Las siete modernizaciones, como se les ha 
denominado, abarcaron la polftica laboral, seguridad social, 
educaci6n, salud, descentralizaci6n regional, agricultura y apara
to judicial. 

EI objetivo de las reformas era transferir el mayor mlmero de 
responsabilidades al sector privado, permitiendo con ello un mejor 
funcionamiento del mercado.8 

La salud, la educaci6n, la seguridad social fueron privatiza
das. De este paquete reviste singular importancia la privatizad6n 
en 1981 de la seguridad social; los fondos de jubilaci6n pasan a 
ser manejados por un numero reducido de empresas Administra
doras de Fondo de Pensiones CAFP), que adquieren una importan
cia creciente. Para 1990 las AFP concentraban un tercio del ahorro 

6 Marcel, Mario. "EI financiamiento del gaato lIOCial", Colecci6n EstudiOll CIEPLAN, 
num. 31, Santiago de Chile, marzo de 1991. 

7 SBez, Raul. •'Las privatizaeiones de empreaaa en Chile", en Munoz, o.car (campi. 
lador), Dtspws til 1M priD4lizaeiorus: 1uJ&ia" EstDtiD "gu/4tJJlr, Santiagp de Chile, CIEPLAN, 1993. 

• Foxley, Alejandro. &plrimmlos tvolihtraUs IfI Amlrit:a 1.41i"a, Mbcica, Fondo de Cultu. 
ra Econ6mica, 1988. 
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total del sector privado, monto equivalente al10% del PIB global. 
Parte importante de estos ahorros fueron canalizados al merca
do de valores y a la compra de empresas publicas, privatizadas 
despu~s de 1985. 

EI gobierno ha contribuido de manera importante en el fondo 
de ahorro acumulado por las AFP, ya que al momento de la privati
zaci6n se comprometi6 a seguir pagando las cotizaciones durante 
el tr<1nsito del antiguo al nuevo sistema previsional. EI costo ha 
sido un d~ficit creciente en este rubro, que acumulado entre 1982 
y 1990 lIeg6 a representar un 6% del PIB, Y que fue financiado 
con la disminuci6n de otros gastos sociales9 (v~ase Cuadro 1). 

Asf, la reducci6n del gasto social no s610 sirvi6 para equilibrar 
el d~ficit publico, sino tambi~n para transferir ingresos e incre
mentar la concentraci6n de capital en el sector privado. 

En relaci6n al manejo de la polftica tributaria podemos obser
var que las reformas de 1975 y sobre todo la de 1984 aumentaron 
la recaudaci6n fiscal vfa los impuestos indirectos (sobre el consu
mo a las personas ffsicas), ya que los impuestos directos a las empre
sa fueron disminuidos para estimular el ahorro, premiar el esfuerzo 
productivo y disminuir la evasi6n fiscal. 1O 

Finalmente, el broche de oro 10 constituye la participaci6n del 
gobierno en la preparaci6n del Plebiscito de octubre de 1988,u 

Consciente que la consulta popular Ie mostrarfa el rechazo a 
15 ai'ios de pobreza, injusticia y represi6n, el gobierno militar se 
apresur6 a tomar medidas de amortiguamiento, como fue la ex
pansi6n del gasto y el consumo expresada en un crecimiento de 
la oferta monetaria que super6 el 20% real, y rebajas tributarias 
con un costa superior a los 1 000 millones de d61ares durante 
1988. 12 

9 Budnevich, Carlos. "Implicancias financieras de las privalizaciones en Chile: leocio
nes del periodo 1985-1990", en Munoz, Oscar (oompilador), D,spuis tilllJS privo/izluio",s. ..,

-', 
op. cit. 

10 Andrea, Giovanni. "Sistema fiscal, ajuste y pobreza", Coleoci6n Estudios ClEPLAN, 

num. 31, Santiago de Chile, marzo de 1991. 
II La recuperaci6n eoon6mica registrada dellde 1986, como hemos ..,nalado, no fue 

aoompanada por una redistribuci6n, sino, por el oontrario, por una oonoenlraci6n mayor 
de la riqueza. La enorme "deuda lIOCial" y los ooslos de la represi6n fueron cobrados, 
en parte, por la mayorCa de la poblaci6n chilena con eI rechazo aI ~gimen mililar votando 

.. ,.1"'1' iNo a Pinocbet!
 

:' 12 Maroel, Mario. Op. cit.
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Caricaturizando, podrfamos sefialar que la participaci6n 
econ6mica del gobierno militar previa al Plebiscito cay6 en el 
"populismo", tan criticado por la asepsia neoliberal. 

Podrfamos conduir esta primera parte destacando que el 
"~xito" del modelo chileno obedece a una f6rmula eficaz que 
combin6 la definici6n temprana de un nuevo modelo econ6mico, 
una fuerte y pragmatica participaci6n estatal, con el aderezo repre
sivo para crear la "estabilidad" social requerida y el disciplina
miento de todas las dases, cuestiones que no han logrado cuajar 
en conjunto en la mayorfa de las econom{as latinoamericanas. 

Los li'mites del modelo 

EI favorable comportamiento del sector exportador chileno, ex
presado en el creciente volumen de ventas, competitividad y di
versificaci6n de mercados, es resuItado de la modernizaci6n y 
es{X'cializaci6n productiva que se ha instrumentado. 13 

Sin embargo, y a pesar de los avances, el mode1o tiene debi
lidades estmcturales que plantean un punto de interrogaci6n respec
to a su viabilidad a largo plazo. 

La modernidad y el boom exportador se ha dado fundamen
talmente en relaci6n a ventajas comparativas naturales, es decir, 
en bienes de tipo primario, facilmente sustituibles y muchos de 
ellos perecederos, como las frutas y otros productos agropecuarios 
ype~~~. 

,Si ha<;ta ahora el crecimiento de las exportaciones ha sido impor
tante es porque ha encontrado un nicho favorable en los mercados 
internacionales. Sin embargo, dada la fragilidad del comporta
miento econ6mico de los parses centrales 0 el cambio en los patro
nes de consumo, esta tendencia podrfa variar. 

EI peligro es mas evidente si observamos que son j~lstamente 
los bienes primarios los que estan siendo crecientemente margi
nados de los flujos comerciales. a nivel internacional. 

13 Las exporlaciones totales en 1973 eran de 1 21-7.5 meld yen 1990 a1canzaron los 
8310 mdd. Es decir, en 1990 lie vendfa casi ocho veces mas que a principios de los ..,tenta. 
CEPAL. B%rre, P"limi"or tillll,co"om,o til Am#rit:o Lah·"o.J El Coribt, 1991. Banco Central 
de Chile. /"dieodor,s Eco"timieos..., op. cit. 

EI destino de las ventas era en 1991 de 30% aI PacCfico Asiatico, 32% a la Comunidad 
Econ6mica Europea, 14% a America Latina y 18% a America del Norte. Rosales, Osval
do, op. cit. 
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Esta debilidad, si bien fue vislumbrada en los ultimos afios 
del gobierno militar, adquiere mayor relevancia en la discusi6n 
actual. Muchos personeros del gobierno democratico, entre ellos 
el ex ministro de Econom!a, Carlos Ominami, as! como algunos 
otros autores -vinculados ala CEPAL- plantean la necesidad de 
pasar a una segunda fase exportadora con base en ventajas adqui
ridas, con productos de mayor valor agregado y en la expol"taci6n 
de servicios. 14 

Sin embargo, ella requerir!a de una modificaci6n en la estra
tegia industrial y tecnol6gica, as! como de una sustancial elevaci6n 
de la inversi6n, cuestiones que, a pesar de la importancia estrat~gica 
que representan, se mantienen en la indefinici6n, porque continua 
la bonanza del actual boom exportador. 

Aunque mucho se ha asimilado el modelo chileno a los proyec
tos asiaticos de reciente industrializaci6n, quiza por la rapidez de 
sus resultados y por la fuerte pero especializada participaci6n es
tatal, existen diferencias muy grandes, no s6lo por el tipo de ex
portaciones en que se han especializado, sino tambi~n por la visi6n 
estrat~gica en ambos casos. 

Las econom!as asiaticas partieron con un atraso enorme; 
progresivamente y de manera dirigida han consolidado centros 
de desarrollo tecnol6gico y capacitaci6n a todos los niveles educa
tivos y empresariales, estrechamente vinculados a su proyecto 
econ6mico, cuesti6n que en Chile no ha pasado de ser una 
preocupaci6n a futuro. 

El gobierno democratico: rupturas y continuidades 

Luego de la derrota en el Plebiscito de 1988, e1 gobierno militar 
convoca a elecciones -a fines de 1989- en las que triunfa una 
alianza de partidos denominada Convergencia Democratica, que
dando como presidente el dem6crata cristiano Patricio Alwyn. 15 

EI proyecto polftico democratico representa una mptura frente 
al r~gimen anterior, aunque los militares continuan ejerciendo una 

14 Rosales, Osvaldo. Op. cil. 
15 En la a1ianza participa la Democracia Cristiana (DC), un sector del Partido Socia

lista (PS) y otras corrientes de izquierda, con la excepci6n del Partido Comunista (PC). 

importante cuota de poder, con el general Pinochet como jefe 
maximo del Ej~rcito. Este hecho impone lfmites concretos al campo 
de acci6n del nuevo gobierno, de alH el ritmo gradual de las trans
formaciones que se impulsan en el plano polftico y social. 

En materia econ6mica se observa una continuidad del proyec
to exportador y de la polftica econ6mica, la que sigue vigi
lando los equilibrios macroecon6micos COqlO un factor fundamental. 

El matiz que podr!a diferenciar el nuevo enfoque de desarro
llo es la preocupaci6n por alcanzar crecimiento con una mayor 
equidad distributiva, como una manera de aminorar el enorme 
costo social del ajuste anterior. 

Las expectativas creadas en torno al proyecto democratico, 
sobre todo por los sectores mas golpeados, eran mucho mas eleva
das de 10 que en la practica se ha avanzado, y ella fundamental
mente por la definici6n gubernamental de no transgredir el 
equilibrio econ6mico; con 10 cual se afirma que la distribuci6n 
-para no crear presiones inflacionarias- evolucionara a un ritmo 
compatible con la capacidad productiva y de acuerdo a los niveles 
de inversi6n que se puedan alcanzar. 

Durante el periodo militar la tasa de inversi6n fue en prome
dio de 15% del PIB, 10 que permiti6 un crecimiento acumulado 
-promedio anual- de aproximadamente 2.6%, con ca!das fuertes 
en 1975 y 1983, afios de recesi6n, y ascensos entre 1986-1989, en 
donde el promedio fue 7% anual. Pese al crecimientp del produc
to en estos ultimos afios, los salarios reales continuan sin recupe
rar el nivel de principios de los afios setenta. Mientras, la pobreza 
se agudiza notoriamente: para 1989 el 41.2% de los hogares se 
ubicaban en el nivel de pobres, en relaci6n al 25% de 1970, 10 
cual pone en duda e1 planteamiento neoliberal que primero asegu
ra crecer y luego distribuir. 

La idea de desarrollo con mayor equidad en un marco de equi
librio macroecon6mico constituye as! un fuerte reto para e1 gobier
no democratico, meta que segiln cifras oficiales se estarfa logrando 
(v~ase Cuadro 2). 

La fase de inversi6n crece inc1uso mas que durante el r~gimen 

anterior; e1 PIB se mantiene alto, las exportaciones continuan 
dinamizandose, aunque tambi~n 10 han hecho las importaciones 
-producto de la mayor inversi6n. Esto si bien es peligroso para 
el superavit de divisas, es positivo en tanto ha disminuido el des
empleo.~,,I- J 
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PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

CUADRO 2 
INDICADORES ECONOMICO·SOCIALES BAJO 

EL GOBIERNO DEMocRATICO 

COI/Upto 1990 1991 1992 

~ ".jJ. II PIB (tasa de crecimiellto anual 
a precios de 1980) I 

Tass de desocupaci611 (%) II 

Tass de illversi611 (% PIB) III 

2.0 

5.7 

21.0 

5.8 

7.3 

n.d. 

9.5 

5.0 

20.0(a) 

Exponaciom:s FOB 

(millolles de d6lares) IV 

Imponaciolles FOB 

millones de d6lares) v 

Ikuda Extema total 
(millolles de d6lares) VI 

Illflaci611 (dic-dic) VII 

Illgreso mfllimo legal (1978 _ 100) VIII 

Asignaci611 familiar 
n. d .(obreros 1970 _ 100) IX 

8310 

7037 

18576 

27.3 

65.3 

34.1 

8929 

7354 

17360 

18.7 

71.1 

42.6 

9965 

9 170 

18775 

14.0(b) 

n.d. 

fUENTES: Para I, II, IV, V, VI, Y VII CEPAL. Balance prelirni1lJlr til la ICOllOtnia til 
Arnirica /atiM y el Caribe 1992. 
III) Cuadro 1 y Banco Central de Chile. EvolUJ:i6n til la.tcOl/ornta en 1991 
y perspectivas para 1982, Santiago de Chile, septiembre de 1991. 
VIII, IX) Programa Ecollomfa del Trabajo (PET). Informe Anual, 
1991-1992. 
(a) Estimaci611 Banco Central de Chile. 
(b) Tasa de Iloviembre a Iloviembre. 

Cabe sei'ialar, con el fin de ponderar los ~xitos actuales, que 
los elevados y sostenidos niveles de credmiento y de inversi6n, 
si bien han permitido mejorar algunos indicadores que perfilan 
las condiciones de vida de la poblaci6n trabajadora, tales mejoras 
son relativas si se las aprecia en una perspectiva mas amplia. 

Tal es el caso de la desocupaci6n, por ejemplo, en donde reci~n 

-a fines de 1992- se han alcanzado las tasas hist6ricas en la mate
,./' J 

CHILE: RAZONES DE LA EXCEPCIONALIDAD ECONOMICA 

ria, de alrededor del 5.5%, porcentaje que correspondfa en los 
sesenta a un desempefio econ6mico mas d~bil que el actual. 

Los resultados econ6micos obtenidos en un marco de conti
nuidad del modelo exportador han llevado a diversos autores a 
plantear que el gobierno de Alwyn se ha convertido en un eficaz 
administrador de la expansi6n econ6mica, cuesti6n que a su vez 
Ie ha permitido fortalecer sus reladones con los sectores empre
sariales. 

Asf, el proyecto chileno bajo el gobierno de la Concertad6n 
continua como una "excepci6n" dentro de America Latina. Este 
ha retomado la Hnea del pragmatismo neoliberal, 10 que en un 
contexto de mayor democrada, y resultados econ6micos exitosos, 
permiten fortalecer el discurso oficial que indica que se transita 
hacia un capitalismo con "rostro m~s humano". Planteamiento 
que parece no se modificara con el cambio de gobierno de fines 
de 1993. 

Cabe mencionar que en este proceso de tn1nsito "ordenado" 
hacia la democracia, la izquierda "renovada", aglutinada en 10 
que se denomina Concertaci6n Socialista y que participa en el 
gobierno, ha jugado un papel muy importante. 16 

La izquierda opositora, representada fundamental mente en 
el MIDA (Movimiento de Izquierda Allendista, encabezado por el 
pc), si bien ha mantenido su peso electoral -8% en 1992 y 5% 
en las elecciones de diciembre de 1993- es minoritaria frente a 
la Concertaci6n Democratica. Esto es mucho mas claro si se consi
dera que por el sistema electoral"pinochetista", ni siquiera alcanz6 
un diputado. 

La derecha, por su parte, tambi~n se encuentra dividida, y 
no muestra capacidad de levantar un proyecto distinto al que se 
esta instrumentando. 

En este panorama, 10 que parece perfilarse es una tendencia 
al centrismo poHtico, que convierte al esquema chileno en un 
proyecto "manejable" y con derta estabilidad social -por 10 menos 
hasta ahora-, situaci6n que no presentan la mayorfa de los pafses 
lat inoamericanos. 

16 La Concertaci6n Socialista ha retomado los planteamientos de C"dmi",/o I"ugrtJdo 
"'" Eqllidtul de la CEPAL, incluso con participaci6n de a1guno de sus miembros en \a 
e1aboraci6n de dicha propuesta, misma que estan tratando de promover en el conjunto 
de America Latina. Este sector de la izquierda mantiene estrechos vlnculos con el empre
sariado chileno. 
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