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PREPACIG

Este estudio ha sido realizado por Andrea Bianohi y Joseph
Ramos, del grupo de expertos Lnternacionales encargado de la aplica-
ci6n del Prograxna Regional del Empleo para America Latina y el
Caribe (PRAI1C), dentro del niarco del Programa Mundial del Enipleo de
la OIT, babiendose presentado una versi6n. preliminar del mismo a la
reuni6n sobre Chile del Comite Interamericano de la Alianza para el
Progreso (ClAP), celebrada en Washington del 24 al 28 de abril de
1972.

Uno de los objetivos del PREALC es la realizaoión de una eerie
de estudios de la situaci6n y de las perspeotivas del empleo existen-
tee en los diferentes palsea de la regi6n, con la doble finalidad de
conocer mejor los problemas especIficos en la niateria y de orientar
la aoci6n de las politicas nacionales y de la cooperaci6n internacio-
nal hacia la creaci6n de empleos productivos.

El presente ariálisis, que conetituye el prmnlero de tales estu-
dios, se basa primordialmente en la inforniación recogida en las en-
cuestas de ocupaci6n y desocupacidn efectuadas en formna periódica
par el Instituto de Economla y Planificaoi6n de la Universidad de
Chile en el Gran Santiago, en. Concepci6rx y Talcaihuano y en Lota y
Coronel.

Cabe advertir, empero, que wia parte considerable de los datos
utilizados no es tabulada, publicada iii analizada en las encuestas
del Instituto. En. eate sentido, el presente trabajo prueba que, a
partir de la inforniaci6n recogida en dichas encuestas y mediante el
uso de t4cnioas modernas de computaoi6n, es posible obtener, en forma
rápida y con escaso costo, datos adicionales que permiten realizar
un análisis m&s detallado de los cambios en. la situaci6n ocupacional
y que, pox' ende, facilitan la formulaci6n de politicas de corto pla-
zo mae precisas y eficaces.

Pinalmente, es grato reconocer la cooperaci6n prestada pox' las
autoridades del Institute de Economua y Plaxiificación que facilita-
ron. generosamente la iriformación contenida en las encuestas, asi co-
me la asesorla prestada en los trabajos de computaci6n pox' Sistenias
Integrales para el Desarrollo (SID) y pox' Arturo leóu, de la Pacul-
tad Latinoatnericana de Ciencias Sociales FIiACSO).
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INTRODUCCI ON

La desocupaci6n de una parte considerable de la fuerza de traba-
jo fue uno de los problemas más serbs e inmediatos que enfrent6 el
nuevo ob1erno de Chile al asuniir el poder en 1970; en efeeto, se
estimaba que en dicho a10 la tasa de desempleo manifiesto era de 6,2
por ciento, y que dieha tasa estaba aumezitando-.

Sin embargo, oatorce nieses m&s tarde, la proporci6n de la pobla-
ción econ6niicaiuexite activa que eataba desocupada habla deecendido a
3,3 por cien-to, la tasa más baja jamás registrada en los quince silos
que cubren las encuestas de ocupaci6n realizadas en Chile (vase el
cuadro 1). Este resultado parece an más impresionante si se toma
en cuenta que durante ese miemo tiempo el pals enfrent6 una gravisinia
crisis econ6mioa que elev6 la ya considerable tasa de desocupaci6n
abierta al nivel más alto registrado desde fines d.e la dcada de
1950 (7,8 por ciento). Es decir, en un prinoipio, el serio y secular
probleina del desempleo (176 000 cesantes a mediados de 1970) Se 5U-
diz6 sbitamente, aumentando el xthmero de desocupados a 226 000. A
fines de 1971 habIa, en oainbio, s6lo 97 000 desocupados, lo que impli-
ca que en poco mLs de m silo se logr6 no solo resolver la grave cri-
sis ooupacional, sino -bambién reducir el desempleo a niveles histOri-
camente desconocidos en Chile.

En este estudio se analizan, en primer lugar, la fuerte aiza y
el descenso an más pronunciado que experimentó la tasa de desocupa-
oi6n abierta durante el bienlo 1970-1971; a continuaci6n se indican
algunos de los factores que podrian explicar estas fluctuaciones, y
per 5LLtimo se procura determinar qu parte de la reducciOn del des-
empleo puede atribuirse a cada una de las poilticas seguidas.

Aunque el análisis considera s6lo el case chileno durante un
perlodo muy preciso y bastante especial, es posible que algunas de
las lecciones que se desprendexi de l tengan validez para otros pal-
ses en. coyunturas tauibién distintas.

1 Esta estimaci6n se basa en la relaciOn entre los datos de
desempleo a nivel naciona]. (obtenidos de la Encuesta Continua de
Mano de Obra del Instituto Nacional de Estadlstica) y los correspon-
dientes al C-ran Santiago (que pro ceden ademg.s de las encuestas de
ocupaciOn y desocupación del Instituto de Eoonoinla de la Universidad
de Chile). La desocupaci6n es aproximadamente 0,5 por ciento mayor
en el C-ran Santiago que en el conjunto del pale. Las estimaciones
del desempleo a nivel nacional utilizadas en este estudio suponen
que se mantiene es-ta relaci6n. Asi, a partir de las cifras trimes-
trales de desocupaciOn para el C-ran Santiago, se puede estimar el
desempleo a nivel naciona]. y su evoluoi6n en los mismos perlodos.
Este mtodo sobreestima la intensidad de las fluctuaciones, en espe-
cial durante la recuperaei6n, ya que, como veremos, la reouperaci6ri
no parece baber sido tan completa en provincia come en Santiago;
sin embargo, da una idea adecuada de los cambios en la situaci6n ocu-
pacional durante este perlodo.
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I. LA SITUACION OCUPACIONAL EN EL PERIODO
ANPERIOR A LA CRISIS

A mediados de 1970, la tasa de desocupacl6n abierta era de 6,2
por ciento a nivel naci2nal y de 6,7 por ciento en el Gran Santiago-.
Esta cifra de desempleo, aun cuando tolerable en el sentido de que
es mayor en otros palses y que tambi&n ha sido excedida en Chile en
el pasado, era alta incluso en relación con el nivel medio del des-
empleo durante la década de 1960. En verdad, la tasa de desocupaci6n
habla estado subiendo lexitamente eTt Santiago desde fines de 1963,
cuando fue, en promedio, algo inferior a 5 por ciento; es mao, des-
puss de la recesión de 1967, la tasa media de desempleo abierto en
la capital babla permenecido por encima de 6 por ciento.

Ests. situaci6n so vela complicada, además, por el hecho de que
la tasa do participaoión, es decir, la relaci6n existente entre la
fuerza de trabajo y la poblaci6n, era a mediados de 1970 de 51,7 por
ciento aproximadaniente en e1 Gran Santiago, nuevamente una cifra baja
en relación con las alcanzadas en promedio durante los aios sesenta3.

1
En este estudic se entiende per "tasa de desocupaci6n a me-

diados de 1970" el promedlo de las tasas registradas en marzo, junio
y septiembre do ese ario.

2
En este informe sâlo so considera el desempleo abierto, es

decir, el quo afeota a los mayores de catorce a2Ios que, no teniendo
ocupaci6n, la buscan aotivaniente. En camblo, no se aborda en forma
sistemática el problema de los inactivos quo indican que aceptarlan
Wi trabajo si se lea ofrociese algtuio, respecto del cual s6lo se for-
mulan algtmos comentarios marginales. Esta "desocupaci6n en.tre los
inactivos", si bien tiene cierta importancia, plantea problemas con-
ceptuales que hacen diflcil evaluarla con exactitud. Esto itLtimo
implica, a su vez, quo no puedo atribuirse gran significaci6n a flue-
tuaciones do dos o tres puntos porcentuaJ.es en su tasa, y el perlodo
analizado se caracteriza precisainente porque durante êi la proporci6n
do inactivos quo manifestaron deseos de trabajar experimenta varia-
clones de este orden.

La comparaci6n para 01 Gram Santiago es la nica posiblo, ya
que para otras ciudades no existo una serle continua relativa a la
tasa do participaci5n para toda la dcada. En general, los datos
quo so utilizan en este informe corrosponden al Gran Santiago, a me-
nos que se indique lo contrario. Los datos do provincia son los co-
rrespondientes a Concepción-Taloahuano y Lota-Coronel, dos complejos
urbanos donde el Instituto de Eoonomla y Planificaci6n realiza en-
cuestas do ocupación y dosocupaci6n en los meses de abril y octubre.
En el presente informe se analizan principalmente las encuestas de
Concepcit5n-Talcahuano, ya quo reflejan en mejor forma las tendexicias
de la ocupaci6n en provincia. Las oifras de Lota-Coronel rio son, on
cambio, representativas ni del pals, ni de zonas urbanas, ni de pro-
vincias. Lota y Coronel son pueblos que d.eponden totalmente do las
minas de carb6n, y su movimiento ocupacional refleja per lo tanto
casi exolusivamente los altibajos del empleo en la empresa minera
Lota-Schwager. Basta sefialar quo el 40 per ciento de la fuerza de
trabajo y mao de la mitad do los hombres jefos de hogar de veinti-
cinco a cincuen-ta y cuatro años de edad trabajan en las minas. Per
ello, las referencias a la situaci6n ocupacional en provincia corres-
ponden, en rigor, a Concepci6n-Talcalivano.
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Sin embargo, en vista de que exiete wia tendencia secular a quo
la tasa de participaoión disminuya, especialmente entre las personas
j6venes y entre las de edad. avanzada, es conveniente analizar la si-
tuaci6n ocupacional de la Cuerza d.e trabajo primaria, esto os, la
iormada por hombres jefes de hogar d.e veinticinco a cincuenta y cua-
tro aos de edadi. Este es, en efocto, el grupo más permanente y
establemente ligado a la fuerza de trabajo y cuya educación, expe-
riencia y productividad son mayores.

A pesar do que la tasa de desocupaci6n abierta en el Gran
Santiago pam los hombres do veinticinco a cincuenta y cuatro aios
era tambin relativamente alta en comparacidn con las registradas dii-
rante la década, lo propio sucedla con su tasa de participaci6n, y,
en oonsecuencia, la proporci6n. de los que entre ellos tenlan empleo
(tasa do ocpaci6n) era relativamente alta a mediados de 1970 (90,9
por ciento)' si se la oopara con la tasa de ocupacidn correspondien-
te al resto de la dtcada.

Esta es la mejor defin.toi6n empIrica de la fuex'za de trabajo
primaria, y se la usa on este informe en. el anlisis más detallado

de 1971; desafortunadalnente, la nioa serie histórica existexrte es

pam hombres de veinticinco a cincuenta y cuatro aios de edad, sin
indicaoi6n de si son o no jefes de hogar; do todas maneras, más del

75 por ciento de los hombros do dicho grupo de edad. son jefes do ho-
gar, de modo quo las dos series ban do ser bastante similares.

2 La tasa de ocupaci6n relaclona el rnmero do ooupados con la
poblaci6n total y puede calcularso separadamente para los grupos quo
interese arializar (personas mayores de catorce aios, liombres, jefos
de bogar, etc.). Anailticamente, depende de la tasa de desocupación
y de la tasa do participaci6n. Si 0 son los ocupados, D los desocu-
pados e I los inactivos, la tasa do ocupaci6n so define como

la tasa de desocupación como y la tasa de participación

como La relaci6n entre las tres tasas es: o+i o!i
(1 - La tasa do ooupaci6n como indicador do la situaci6n del

empleo ofrece la ventaja do quo refleja los cainbios quo so originan
tanto en fhuctuaciones de la tasa do participaci6n como en la tasa
do desocupaci6n. Si la tasa de ooupaci6n aumenta, ello revela, en
principio, una inejorla en la situaci6n ocupacional, aim en el caso
de que el porcentaje do desempleados aumonte, ya quo tondria trabajo

una mayor parte do la poblaoi6n respectiva. Las bajas de la tasa de
ocupaci6n en. perlodos cortos denotan, a la inversa, mx empeoramiento
do la situaoión del empleo. Sin embargo, las bajas d.e la tasa de
ocupación a largo plazo puedon reflejar no una disminuci6n de las
oportunidades do omploo, sine una baja en la tasa do partieipaci6n,
debido, por ejemplo, a mm mayor escolaridad de las personas j6venes
o a la extensi6n do los sistemas de jubilaci6n para las personas do
edad más avanzada.

Las tasas do ocupaci6n para este grupo erari casi idnticas en
provincia a mediados do 1970: 90,8 per ciento en Ooncepci6n-
Talcabuano y 90,5 per ciento en Lota-Coronel.
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Habla, en cambio, im problema grave relacionado con la dtxración
del desemploo entre los cesantes de la fuerza de trabajo primaria.
En efecto, a mediados de 1970, 1,8 por ciento do la fuersa de trabajo
formada por bombres jefes de hogar hablen estado desocupados por un
perlodo largo (veinte semanas), mientras que en junio de 1967 su pro-
porci6n babla sido de 1,2 por cierrto.

Sin embargo, el problenia ocupacional a fines de la doada de 1960
se debla sobre todo a la utilización deficiento de la fuerza de tra-
bajo secundaria, esto es, la formada por mujeres y por hombres que
no eon jefes de bogar-. Estos grupos enfrentaban una demanda insufi-
ciente de sue servicios, con el reaultado de que Cu participaci6n era
demasiado baja yb su desooupación demasiado alta, en especial entre
los hombres que no eran jefes de hogar y entre las mujeres j6venes
solteras.

Basta indicar al respecto que la tasa de desocupaci6n entre los
hoinbres no jefes de hogar era superior al doble de la do los hombres
jefes do hogar, cualquiera quo fuese el grupo do edad o el nivol de
oduoaci6n considerado. Su tasa de partioipaci6n era iambin bastan-
te meflor entre quienes tenlan mae de veinticinco a2Ioe; por ojeinplo,
on marco de 1970, la tasa do partioipaci6xi do los honibree mayores do
veinticinco afios era de 81 por ciento entre los que no era jefes de
hogar, elev&ndoso a 88 por ciento en-tre quienes el lo eran.

Las tasas do participación de las mujeres soltoras jdvenes eran
tambin bas-tante bajas, aun en comparaci6n con las de los hombres no
jefos de hogar; per ejomplo, a mediados de 1970, participaba en la
fuerza do trabajo airododor del 28 por cionto de los hombres no je-
fee de hogar de catorce a dieciñueve aios do edad, y s6lo el 11 por
cionto de las mujeres solteras del mismo grupo de edad; igualmente,
mientras que la tasa de partioipaci6n do los hombree no jofes do ho-
gar do veinte a veinticuatro auios era de 75 per ciento, la do las
mujeres soltoras do la misuia odad s6lo era do airededor do 53 por
ciexito.

Las diferencias entre las tasas do ocupaci6n do las fuerzas do
trabajo primaria y scundaria orari. a.n mae pronunciadas on los dos
centros provincialos.

1 sj se define la fuorza do trabajo primaria como la formada
por bombres jofos de hogar de veinticin.co a cincuenta y cuatro aios
de odad, queda excluido do ambas definiciones un tercer grupo, a sa-
ber, el forniado per Ihombres jefes de hogar de menos do veinticinco
y de m&s do cincuenta y cuatro aos do edad. Emporo, la participa-
oi6n ocupaciona]. do ostos bombres se asemeja mae a la do la fuorza
de trabajo primaria y su situaci6n de empleo puede, por 10 tanto,
asimilarso a la do ésta.

2 El aiio 1970 no fue especial en este son-tide; per ejemplo, on
1967, la diforencia entre las respectivas tasas do participaci6n fue
do más do 9 puntos porcentuales.

Al parecer, uzia raz6n de es-to es quo en provincia tionon menos
importancia los sectoros de servicios que puoden ofrecer inaltiplos
oporturnidades de trabajo auxique con bajas romuneraciones; dichos
sorvicios so concontran especialmonte on Santiago en un grado supe.-
nor al do la industria.



-6-

Aol, pues, desde ol punto de vista ocupaciozial, el len-to creci-
mien-to econ6mico del perlodo 1967-1970 afect6 ospecialmente las tasas
de participaci6n y ocupaci6n de la fuerza de trabajo secundaria, y en
medida mucbo menor las do la fuerza de trabajo primariaJ-.

Prente a es-ta situaci6n ccupaoional so dieron a1guno diagzi6sti-
cos, entre los cuales merecen seiia1arse especialmente dose.

Segn uno de ellos, las ralces del problema se encontraben en la
insuuiciente tasa de aborro nacional y en. la tendencia a favorecer la
instalaci6n do industrias de uso demasiado intensivo de capital; de-
bido a estos factores, el empleo productivo quo creaba el sistema
econ6mioo era inferior a la oferta do trabajo, que, a su vez, rei'le-
jaba, on esencia, el ritmo del crecimiento demogruico pasado; el
resultado do estas tendencias divergeirtes era el auznento del desem-
ploo, la disminuci6n do las tasas do participaoi6n y el aiza de la
proporci6n de la fuerza de trabajo dedicada a trabajos relativamente
improductivos en el sector terciario3.

Como es lógico, es-to diagn6stico conducla a dos prescripciones
Msicas para remediar el problema del desempleo: auinentar la inver-
si6n y adoptar medidas quo redujeson. el precio artificialmento al-to
do la mono de obra respecto del precio del capital (por ejomplo, me-
diante la devaluaci6n., la financiaoión do la seguridad social por

En. efecto, la tasa do ocupación do los hombres de veinticinco
a cincuenta y cuatro afios en 1970 (90,9 per ciento) se compara favo-
rablemonte con ol promedio para la dcada de 1960, y era apenas infe-
rior a la alcauzada en 1966 (91,4 por cien.to), auio particularmen.te
bueno tanto para la producci6n come para el emploo.

2 El que se formularan varies diagn6sticos, incluso dezitro de
sectoros do gobierno, no implica que so baya puesto en práctica una
politica do empleo basada on alguno do ellos. En verdad, la poiltica
de ompleo era m&s bieni Wi residuo do 1as demás poilticas, purito on
el cual coincidlan todos los analistas. El aparato institucional del
Gobierno estaba organ.izado de tal nianera quo el problema ocupacional
era de segunda prioridad para muohas agendas de gobierno, y de pri-
mera prioridad para ninguna.

Auuque en. desacuerdo entre ol en algunos pmrtos importantes,
habla consonso en 10 arriba sefialado entre P. Taglo: El contexto de
desocupaci6u nacional (Convenio Servicio de Cooperaci6n Téenica -
ODEPLAN, Santiago, marzo de 1970), P. Huneeus: El problema del empleo
y recursos humanos: Ideas para una polltica (Servicio Nacional do
Empleo, Santiago, noviombre do 1969) yR. Moran: Aspects of Labor
Availability and Labor Use in Chile (Oontro do Investigaciones Econ6-
micas, Universidad. Católica de Chile, Santiago, mayo do 1970).



-7-

media de impuestos que gravaran tanto el use de capita]. casio el de
mano de obra y no s6lo el de esta ltima, la modificaci6n de la ley
de inamovilidad, etc.)1.

El segundo diagnóstico, aunque rio antag6nico con el anterior,
ponla el nZasis en otros factores y ceritraba su atenci6n en las
consecuencias ocupacion.ales de la muy desigua]. distribuci6n del in-.
greso2.

Segn este diagnóstico, tambiên se adnLitIa que, en ].tima ins-
tancia, el problema del empleo estaba ligado al insuficiente ahorro
y a la tendencia a favorecer el uso de tcnicas intensivas de capi-.
tel, pero explican&o estos procesos no coma una desviación, sirio como
la consecuencia l6gica de un modelo de desarrollo basado en la satis-
Cacci6n de la demanda de un reducido rthcleo de la población que re-
cibe una fracci6n apreciable del ingreso nacional.

De acuerdo con esta visi6n del problema, el mercado creado por
la demanda de los grupos privilegiados es demasiado reducido para
permitir la pleria utilización de la capacidad instalada de la indus-
tria; adems, diclaa demanda es demasiado exigente y est. demasiado
influida por patrones de coriauino externos como para aceptar bienes
que no reflejen los avances recientes de la tecnologia, los cuales
coMucen, en general, a la aplicación de procedimientos de usc muy
intensivos de capital.

Coma es l6gico, la prescripci6n que se desprendla de este análi-
sis del problenia ponla gram 6nfasis en la redistribuci6n del irigreso
bacia los sectores modestos y maycritarios, para aprovechar asi en

1 Una debilidad de este diagn6stico es que los dos factores cla-
yes con. qua se pretende explicar la gezieración del desempleo - la
baja tasa interna de aliorro y el costo relativamente bajo del capital
respecto de la mano de obra - ezistian desde muclio antes de la dcada
de 1960. Por qu entonces se agrav6 el problema del empleo durante
la segunda mitad de ese decenio siendo justamente en este perlodo
cuando la importaci6n de maquinaria (una forma imporbarite de acumular
capital) creci6 a un ritmo superior a]. 10 por ciento anual, sobre-
pasando con amplitud el de los alos 1960 a 1964? Por lo demás, fue
durante el perIodo 1964-1970 cuando se devaluâ sistemáticamente el
tipo de cambio y cuando por primera yes en muclios alias la tasa real
de inters bancario fue positiva. Estcs dos factores deberlan haber
limitado los incentives para utilizar capital en sustituci6n de mario
de obra. En sIntesis, aurique el costo del capital podia haberse man-
tenido a un nivel artificialmente bajo en relaci6n con el costo de
la mane de obra, los prinoipales factores qua incidlan sobre esta
distorsi6n del sistema de precios, con la sola excepción de la ley
de inamovilidad, existian ya.

2 Véase Pedro Vuskovi6: "Distribuoi6n del Ingreso y Opciones
de Desarrollo", en Cuadernos de la Realidad Nacional, Universidad
Cat6lica de Chile, septiembre de 1970. Ias ideas sobre las causas y
consecuencias de los problemas ocupacionales contenidas en este ar-
tIculo se derivan de un modelo general sobre el origen, la naturale-
za y los efectos del proceso de concentraci6n del ingreso; por tan-
to, este articulo refleja una preocupación qua va mae ella del pro-
blema ocupacional.



mejor forma la oapacidad produotiva no utilizada de las industrias
tradicionales a "vegetativas", es decir, las que satisfacen las ne-
cesidades básioas de las graries mayorIas y utilizan tcnicas de
alta densidad de mano de obra

Como se ye, ambos diagn6sticos interpretaba1l el problema ocupa-
cional coma un problema de largo plazo, enraizado en el tipo de
desarrollo eoonömioo ohileno; en otros trminos, de acuerdo con am-
bos, el desempleo abierto era de origen estructural, no coyuntural.

Aunque no antag6nioos, los diagn6sticos resefiados conduclan a
prescripciones distintas, sobre todo a corto plazo. Para uno, lo
esencial era awnentar la eapacidad productiva; para el otro, lo
primero era lograr que la oapacidad instàlada se utilizara en forma
ms intensa; por coxtsiguiexite, mientras que en. el primer caso se
ponla el acento en el aumento del aliorro y de la inversi6n, en el
segundo se liacla hincapi en las favorables consecuencias que tendrIa
sobre el empleo la edistribuci6n del ingreso, favoreciendo asi el
aumento del consumo

1 tJna duda que surge respecto de este diagn6stico es que justa-
mente durante la década de 1960 la distribuoi6n del ingreso probable-
mente mejor6. En efecto, entre 1960 y 1970 las remuneraciones rea-
les de los asalariados subieron a wi ritmo aproximado de 8 por ciento
anual, e incluso aumentaron en más de 5 por ciento al aio entre 1967
y 1970, perIodo en el que subió el desempleo. Es más, las tasas más
bajas de desocupación se registraron en 1964, cuando la participa-
ción de los sueldos y salarios en el ingreso geográfico lleg6 a su
nivel minitno durante la dcada (46,8 por ciento). A su vez, las ma-
yores tasas de desempleo de los aflos finales de la dcada coincidie-
ron con una participaci6n creciente de los sueldos y salarios en el
ingreso geográfico, la cua3. liega a 53,7 por ciento en 1970. Lo an-
terior no implica, por cierto, que se desconozca qua la redistribu-
ci6n del ingreso favorece normalmente el aunento del empleo, por 10
menos a corto plazo, 5mb que simplemente indica que la concentra-
ci6n del ingreso no es necesariamente la causa thiica o fundamental
del problema de la desocupaci6n. Para los datos sabre sueldos y sa-
larios y la participaci6n de los trabajadores en el ingreso nacional,
'véanse Instituto Nacional de Estadistica: Indice de Sueldos y Sala-
rios (trimestral), y 0DEPLA1: Cuentas Nacioriales de Chile1 1960-

W7, Santiago 1971.

2 La estruotura de la capacidad produotiva tendrIa que ir adap-
tndose progresivamente en su composici6n sectorial y por tipo de ac-
tividades a wia composici6n de la demanda - reflejo de wia distribu-
ci6n inás equitativa del ingreso - en que cobran dinamismo los secto-
res qua hasta hay se califican de "vegetativos". Estos iiltimos se
oaracterizan en. general par menores requeriinientos de capital y ma-
yor capacidad de abaorción de mano de obra; en consecuencia, el le-
vantamiento rápido de la tasa de ahorro y formaci6n de capital deja
de ser im requisito esencial para acelerar el ritmo global de creci-
miento, lo que se ye fortalecido adein.s par el hecho de qua en esas
ramas de producci6n la economla chilena registra márgenes amplios de
capacidad ya instalada y no utilizada plenamente. Pedro Vuskovi6,
lao. cit.
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Pero, como as ba dicho, en ambos diagn6sticos se crela estar
atacando un problema propio del tipo de desarrollo que caracterizó
la dcada de 1960 y no un problema ciclico. Sin embargo, una inter-
pretaci6n de naturaleza coyuntural era compatible con algunos datos
de la poca por lo meilos; en efecto, si bien era cierto qua la tasa
de ocupación de la fuerza de trabajo secundaria era baja a mediados
de 1970 - lo cual implica un mercado laboral en crisis -, la parti-
cipación I'emenina no babla bajado, al menos entre las mujeres de
veinticinco a cincuenta y cuatro ailos, entre 1960 y 1970. En verdad,
la demanda por su trabajo babla sido sólida y oreciente hasta la re-
cesión de 1967, pero habf a disminuido posteriormente. En lugar de
iina crisis que se hubiese venido acentuando durante toda la d4cada,
esto sugiere que el estado depresivo del mercado laboral en 1970 po-
dIa tener su origen, al inenos en parte, en factores de naturaleza
coyuntural y no en fuerzas de larzo plazo. Ello, por supuesto, no
significa que se niegue que los diagn6stioos rese2iados explicasen1
el nivel generalmente alto de la desocupación d.e los allos sesenta

1 Como indicio de la influencia ideol6gica sobre los diagn6sti-
cos, cabe sealar que los nicos observadores que crelan que la cri-
sis era coyuntural perteneclan polIticamente a corrientes de derecha,
que, en general, tienden a rechazar los cambios estructurales. A la
inversa, los diagn6sticos estructurales perteneclan a personas qte
tambin abogaban por cainbios estructurales en la economla.



II. LA SITUACION POST-ELECTORAL

El 4 de septiembre de 1970 Chile eligi6 un gobierno socialista.
Eu los dos ineses transcurridos entre el da de la elecci6n y 1a asun-
ci6n al poder del xiuevo Gobierno, el valor comercial de los bienes de
capital bajó en 50 par ciento aproximadamente, tan fuerte1fue la de-
manda por liquidaci6n por parte de los sectores pudientes . Pero es-
ta demanda no sólo afectc5 al valor de los bienes de capital, sino que
influy6 tambin en forma importante en la denianda por bienes en gene-
ral, y en especial en la construcci6n privada de nuevasiviendas por
el sector privado. Asi, el fuerte awnento de la demand, por activos
liquidos por parte de los grupos adinerados trajo aparejada una baja
inicial muy acen.tuada en la demanda agregada, y repercutiá tambin
en la demanda de bienes de consume, ya qué los grupos acomodados pro-
curaron ajustar sue gastos a sue nuevos y mae bajos niveles de ingre-
so esperado.

Canto consecuencia, la tasa do desooupacln del Gras Santiago
aumentá entre septiembre y diciembre de 1970 de 6,4 a 8,3 por ciento,
el nivel mae alto registrado en Santiago desde fines de los a2os
cincuenta (vêase el cuadro 1).

Aunque algunos creyeron que el desempleo so debla a una espe-
ole de sabotaje econámico mediante el cual las empresas habrIan tra-
tado de provocar una crisis restringiendo su producci6n, la informa-
ci6n disponible sobre la produccián y las venitas industriales2 (dis-
ininuclones de 9 por ciento en la producci6n y de 12 par ciento en las
venitas durante los doe primeros meses despus do la elección) mi-
ca claramente que el problema se originaba primordialmente en el la-
do de la demanda.

La crisis ocupacional dur hasta mediados de 1971 y afect6 a
toda la fuerza de trabajo, tanto primaria coma secundaria, a todos
los grupos de edad y tan.to a Concepci6n-Talcahuano como a Santiago.

Canto se ye en el cuadro 2, en Santiago las tasas de ocupaci6n do
todos los grupos, con la sola excepción de las mujeres, bajaron fuer-
temente en dicieinbre de 1970 respecto de las correspondientes a me-
diados de 1970, y las tasas de ocupaci6n femenina bajaron en marzo de
19713.

1 Algunos indicios de esta fuerte demanda por liquidación son labaja en el Indice general de los valores bursátiles entre agosto y di-clembre de 1970 (48 por clento), el alza del precio del d6lar "negro"
(superior al 50 por ciento entre el 3 de sep-tiembre y comienzos denoviembre) y la baja de los precios de las viviendas del "barrio al-
to" (airededor de 40 par den-to).

2 Vase Sociedad de Poison-to Fabril (SOFOFA): Hoja de Informaci6n
Económica (mensual).

Esta diferencia en-tre las tasas do ocupaci6n do honibres y mu-
jeres en Santiago se debe seguramente a que los sec-tores mae afecta-
dos, especialmente al conileuzo do la crisis, fuoron los sectores pro-
ductores do biases, en los cuales predomina la ocupaci6n de hombres.
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En Ooncepción-Talcahuano la crisis fue màs pareja, afectando a
hombres y a niujeres, a la fuerza de trabajo primaria y a la secunda-
na y tanto a algunos sectores productores de servicios como a algu-
nos productores de bienes (vanse los cuadros 4 y 5).

Sin embargo, las causas de la baja en las tasas de ocupaci6n
fueron distintas segn se trate de hombres jefes de hogar a de mieni-
bros de la fuerza de trabajo secundaria.

En efecto, las caldas en las tasas de ocupación de la fuerza
de trabajo secundaria se debieron tanto a descensos en la participa-
ci6n como a aumentos en la desocupación, lo cual indica un comporta-
miento conforme a la hip6-tesis del "trabajador desalentado"; en
otros trminos, la reacción de los integrantes de la fuersa de tra-
bajo secundaria frente a bajas en la demanda de trabajo The tanto la
desocupaci6n coma el retiro de la fuerza laboral. Este retiro invo-
luntario de la fuerza laboral por parte de la fuerza de trabajo se-
cundaria es confirinado tambi4n por el aumento durante la crisis de
la proporci6n de "inactivos" que deolararon estar dispuestos a traba-
jar si se le ofrecIa eniplea. Este fue especialmente el caso de los
estudiantes, categorla para la cual dicha proporci6n auinentá durante
la crisis de 25 a 29 par ciento aprocimadamente.

El retiro involuntario del mercado laboral, especialmente por
parte de la fuerza de trabajo secundaria, fue aim ms fuerte en pro-
vincia. En el cuadro 4 Se ye claramente que el movimiento de las
tasas de participaoi6n es tan indicativo o niás de la situación ocu-
pacional real que la tasa de desocupaci6n. De hecho, de atenerse
exciusivamente al movimienta de la tasa de desooupaci6n, no habria
existido riinguna crisis post-electoral en Concepción-Talcahuano, pues
dicha tasa bajó en fornia sostenida de 10,2 por ciento en. abril a 9,9
por ciento en octubre de 1970, a 9,6 por ciento en abril de 1971 y a
8,4 par ciento en octubre de este misino silo'. Pero la tasa de ocupa-
ci6n si refleja la crisis, en especial entre octubre de 1970 y abril
de 1971, al bajar bruscainente de 43,1 a 41,8 por ciento para la pa-
blaci6n de mae de catorce silos, y de 84,5 a 81,7 por ciento para los
hombres jefes de hogar. Estas fluctuaciones se deben a cambios en
las tasas de participación, aun en el caso de hombres jefes de hogar.
Al parecer, en provincia, los mercados cia trabajo son tan estrechos,
o al menos los percibe tan estrechos el trabajador, que si ste pier-
de su emplea cree que es porque la situación. ocupacional en general
es mala, y par lo tanto suele considerar inimtil la bimsqueda de traba-
jo, transformndose asi en un "inactivo involuntario".

En cambio, en Santiago, en el caso de los honibres jefes de hogar,
la baja en la demanda de trabajo si bien. provocá un aumentá del des-
empleo, The acompailada al comienzo de la crisis par el manteniiniento,
e inclusa par un alza, de la tasa de participación.

1 Coma ya Se ha seflalado, las encuestas de provincias son semes-
trales y se realizan en abril y actubre. Par lo tenta, la crisis no
se reflejó significativamente en las cifras ocupacionales de provin-
cias hasta abril de 1971.
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Desde el punto de vista sectorial, la crisis afectó en Santiago
exciusivamente la ocupaoi6n de los sectores productores de bienes1
(vase el cuadro 3).

A pesar de que durante la depresi6n. la cesantla tambin aunientó
en los seetores productores de servicios, el ntinero de nuevos empleos
creados en. estas actividades fue mucho mayor, hasta tal punto que en
Santiago la proporci6n. de personas ocupadas en los servicios en rela-
c16n con la población total fue superior durante la crisis que antes,
tanto en lo re±erente a los hombres jees de hogar de veinticinco a
cincuenta y cuatro aos de edad como en cuanto a la poblaci6n total
mayor de catorce aIios.

La baja de la ocupaci6n en los sectores productores cle bienes
y el mantenimien.to del empleo en los servicios confirma que ste fue
esenoialmente un perlodo de liquidación de inventarios ms bien que
de produocián. El aumento de la tasa de ocupaci6n en los servicios
pblicos (de 8,3 por ciento antes de la crisis a 8,7 por ciento du-.
rante la crisis) ayudó tanbin a maritener los niveles de empleo en
los sectores productores de servicios.

La baja en las actividades dedicadas a la producción de bienes
no fue unifornie en Santiago (vase el cuadro 3). Como era de espe-
rar, la tasa de desenipleo aumentó en la construccián. en cerca de 50
por ciento, tanto para la fuerza de trabajo primaria coma para la
fuerza de trabajo en general, bajando la tasa de ocupación.

En la industria, las tasas de aesantia tambi4n aumentaron subs-
tancialmente durante la crisis, tanto en la manufactura tradicional
como en la manufactura moderna. Sin embargo, la ocupaci6n neta enla manufactura casi no vari6. Esto as sorprendente, ya que la pro-
ducci6n nianufacturera disminuy6 alrededor del 5 por ciento en el l-
timo triinestre de 1970 con respecto al mismo perlodo del aflo ante-rior2. En cambio, in baja se concentr6 en la manufactura moderna,

En este estudio as definen como sectores productores de bienes
la agricultura, la minerfa, la construoci6n, la manufactura y los ser-
vicios para la manufactura, es decir, reparaciones y garajes. Se de-
finen como manufactura tradicional los cinco subseotores de alimentos,
textiles, calzado y vestuario, madera y muebles y cuero y caucho, y
como inanufactura moderna los cinco subsectores de productos metáli-
008, metales básicos, productos qulmicos, minerales no metlicos y
papel e imprenta. Se en.tienden. por servicios piiblicos el conjunto
formado por los sectores de gobieino y los subsectores de educaci6n
y servicios mdicos y por servicios privados, los subsectores de es-
paroimiento, otros servicios personales y otros servicios. Fuera de
los sectores productores de bienes y de los sectores produotores de
servicios definidos en la forma indicada, estn los sectores de trans-
porte, almacenaje, comunicaciones y utilidad piiblica, que absorben
cerca del 8 por ciento de la fuerza de trabajo.

2 Vase SOFOPA: Hoja de Informaci6n Econámica.
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que x'egistr6 un descenso de 11 por ciento en relaci6n con eL mismo
perlodo de 1969, mientras qua la producci6n de las actividades manu-
factureras -tradicionales aumerit6 levemente (3 pox' ciezito). En estas
condiciones, y conlo lo indica el cuadro 3, no es extraflo que no.,baja-
ra la ocupacidn en la manufactura tradicional thirante la crisis
En particular, el nthnero de tx'abaj adores pox' cuenta propia, cointuxes
en este sector, aumentó en más de 10 pox' ciento durante la crisis2.

Pero si toda la baja en la producción manufacturera se concentr6
en los subsectores modernos, c!.por qu disminuyó tan poco el n.ivel del
emp].eo entre los hombres jefes de hogar y de veinticinco a cincuenta
y cuatro silos de edad? La x'espuesta es que la baja en la ocupaoión
de la manufactura moderna se concentró en la fuerza de trabajo secun-
dana, pox' sex' sta la ms fcil de despedir; en cambio, es ms di-
floil licenciar a trabajadores que son jefes de hogar y que tienezi
entre veinticinco y cincuenta y cuatro ailos, ya que n.ornialmente lie
van ms tiempo en la empresa, trabajan en pues-tos ms esenciales, en
los que se requiere una expeniencia valiosa, y su situaci6n familiar
es mds dx'amática en easo de que se les despida.

La crisis afect6 con igual o mayor fuerza al empleo en provin-
cia (vase el cuadro 4). En efecto, mientras que en Santiago la ta-
sa de ocupacióxi de la poblaci6n. de más de catorce silos descendi6 de
48,4 pox' ciento a inediados de 1970 a 47,2 pox' ciento durante el peer
perlodo de la crisis, en OoncepcionTalcaiivano las cifras respecti-
vas fueron de 43,7 y 41,8 pox' ciento.

Pero en provincia la crisis fue más leve pax'a la fuex'za de tra-
bajo primaria; en efecto, la tasa de ocupación de los hombres jefes
de hogar de veinticinco a cincuenta y cuatx'o silos baj6 de 90,8 a 90
pox' ciento, inieaxtras que en Santiago el descenso fue de 93 a 90,2 pox'
oiento para este mismo grupo.

La recesión tainbin afect6 a las mujeres en px'ovincia; an tasa
de ocupaci6n bajó de un promedlo de 26,5 pox' ciento en 1970 a 24,9
pox' ciento durante la crisis (abril de 1971).

Es-tas diferencias pueden explicarse en gran pax'te pox'que en
Santiago la crisis pex'judicó exclusivamente a los sectox'es producto-
res de bienes; el empleo en los servicios se mantuvo o creció. En

Recurdese que la cesanta puede aumentax' sin que disminuya la
tasa de ocupación en un sector (el caso de la manufactura tradicio-
nal) si el nmero de ocupaciones aumenta más qtze el de cesantes. Es
to refleja a menudo un cambio en la composición de la demanda que ha-
ce que algunos subsectores estn en a1.ge, inientx'as otros estn su-
friendo una reducción en su demanda.

2 La px'oporción de los trabajadores por cuenta propia ocupados
en la manufactura tx'adicional aumentó de 2 a 2,2 par ciento con res-
pecto a la poblaci6n total de ms de catorce silos de edad.
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provincia, en casibio, la baja fue ms generalisada, afectando tanto
a sectores productores de bienes (aunque no a todos) como a sectores
productores de servicios (pero tampoco a todos) (vase el cuadro 5).
En efecto, en Ooncepcidn-Talcahuano la crisis influy6 negativamente
sobre la construcci6n, pero no sobre la manufactura; en los sectores
productores de servicios, afect6 negativaniente a los sectores de co-
mercio y finanzas, a los servicios privados y a los servicios domsti-
cos, pero no a los servicios pTh1icos.

Estos cambios explican tasibin por qu en provincia la fuerza de
trabajo prirnaria fue menos afectada que en Santiago y, en cambio, la
fuerza de trabajo femenina sufrió ms los efectos cia la crisis.

Es interesan-te analizar las causas que explican la baja de la
ocupación en la manufactura moderna en Santiago y el que se mantuvie-
ra el empleo en ese subsector en Concepción-Talcahuano, y tanthin los
factores que determinaron que los niveles ocupacionales se mantuvieran
en el comercio y los serviolos privados en Santiago pero no en proin-
cia.

Las dos hip6tesis siguientes pueden contribuir a explicar en par-
te estas tendencias dislmiles:

Primeramente, la manufactura moderna en Concepoión-Talcahuano
está mntimamente ligada al sector piThilco (el caso tipico es el de la
CompthiIa de Acero del Paclfico) y las empresas pblicas o semipilbli-
cas no disminuyeron su actividad ni, en especial, su ocupaci6n duran-
te la crisis. En cambio, la manufactura moderna en Santiago pertene-
ce preponderantemente al sector privado; su actividad tiende a Se-
guir, por 10 tanto, los ciclos econ6micos, y no los trata de contra-
rrestar, como pueden procurar hacerlo las empresas pdblicas.

En segundo lugar, las indüstrias productoras de bienes finales
Se conoen-tran en Santiago, debido a la conveniencia de estar cerca
del mayor mercado del pals; en cambio, en t4rminos relativos, las
industrias de productos intermedios tienden a establecerse más cerca
de los lugares donde se encuentra la materia prima (en general, en
provincia). Como la depresión se caracterizó por una baja en las yen-
tas interindustriales, pero por un mantenimiento e incluso Un aumento
en las ventas al consumidor (por liquidación de las existencias cia
bienes finales), el comercio y los servicios privados en Santiago tu-
vieron bastante actividad1; en cambio, en provincia esos sectores
sufrieron bajas porque sus ventas estth mós ligadas a las transaccio-
nes interindustriales, las cuales disminuyeron; además, el comercio
de bienes finales de provincia estaba en desventaja con respecto al
de Santiago, pues en la capital la liquidación de las existencias era
ms rpida (por la cercanla a los proveedores, la mayor concentraci6n
del mercado y el efecto m.s agudo de la crisis polltica).

1 Entre fines de septiembre y fines de diciambre de 1970, las
ventas de bienes finales aumentaron en 1,4 por ciento respecto al
mes de agosto (es decir, a un ritmo de 5,6 por ciento anual), mien-
tras que las ventas cia productos interisedios bajaron en 7,3 por clan-
to (as decir, a un ritmo de 29,2 por ciento anual). SOFOPA: Hoja
de Información Económica.
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Aparte de este impacto ms generalizado, el movimiento ocupacio-.
nal en Santiago duraiite la recesi6n tipifica bastante bien la tenden-
cia geileral. En efecto, no s6lo aumentó considerablemente el nmero
de desocupados, sino que también ascendi6 el nmero de personas des-
ocupadas con ms de veinte semanas sin trabajo, cualquiera fuese su
edad o actividad econ6mica-.

Art-tea de la crisis, 41 por ciento de los desocupados de Santiago
habla estado sin trabajo durante un perlodo largo (más de veinte Se-
nianas); en diciembre de 1970, esa proporcidn habla aumentado a 48
por ciento; igualmente, mientras que antes de la crisis 39 per cien-
to de los hombres jefes de hogar hablan estado desocupados pbr largo
tiempo, en diciembre, uno de cada dos de ellos no habla encontrado
trabajo en niLs de veinte semanas. Asi, a fines de 1970, 4 por den-
to de la fuerza de trabajo habla estado desocupado durante un perlo-
do large.

Es-tas cifras se refieren exciusivamente al Gran Santiago, ya
que, come se indicó previamente, el empeoramien.to de la situación
ocupacional en provincia se refleja prinoipalmente en bajas en la ta-
sa de participaci6n y no en aumentos de la tasa de desocupaci6n.
Como los que se retiraron de la fuerza de trabajo eran muy probable-
mente los que llevan más tiempo desocupados, es dificil detectar el
problema de los desocupados durante largo tiempo en provincia a tra-
vs de las cifras sobre permanencia en el desempleo de los que siguen
registrndose como desocupados. De todas maneras, cabe mencionar que
en Ooncepción-Talcahuano no hubo aumento significativo en el porcen-
taje de desocupados sin trabajo por m.s de veinte semanas en abril de
1971 respecto a 1970, y que es-ta proporci6n aumentc5, en cambio, de
42 per ciento en 1970 a 42,7 per ciento en abril de 1971 y a 52,7
por ciento en octubre de 1971.
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III. BECUPERACION Y iviijo

Si autos do la eleccic5n habla divergencias en las interpretacio-.
nes con respeoto al problema ocupacional y a la mejor manera de abor-
darlo, todos coincidlan en camblo en que el problema post-eleccionario
era un caso cláeico de crisis econámica debido a una baja en la deman-
da agregada. Por lo tento, era urgente aumentar en forma compensato-
na el gasto del Gobierno o el del ptThlico en general o ambos. Estas
exigencias de la politica de corto plazo coincidlan con los prop6si-
toe de largo plazo de un gobierno deseoso do aumentar el papel del
sector piiblico en la economla y do elevar el poder de compra de los
sectores niás modestos-.

La accián del Gobierno fue masiva y, con ciertas exoepciones,
r.pida2. En cuanto al einpleo so refiere, dicha acci6n consistió, a
grandes rasgos en 10 siguierrte:

1. Fuerte aumento del poder de compra do los asalariados median-
te el otorgamiento do reajustos legales de 35 por ciento en las remu-
neraciones de los sectores piThlico y privadQ y un riguroso control de
los precios quo se esperaba resultara en una tasa do inflaci6n duran-
to 1971 muy inferior a la de los reajustes do sueldos y salarios. Do
esta manera aumentarla la propensión marginal a consumir do la pobla-
ción. Do hecho, los salarios urbanos, tanto p1blicos como privados,

1
Desde este punto do vista, la poJ.Itica econ6mica gubernamental

era como una profecia quo se cumple por sI misma al anunciarse. Las
expectativas acerca de la redistribución haclan quo los soctores Pr!-
vilegiados trataran de liquidar sue activos, reduciendo el valor del
capital y bajando la demanda agregada. La disminuci6n de la demanda
agregada obligaba al Gobierno a aumentar su participaci6n en el gasto
total o la de los sectores modestos. En esta fox'ma, a la vez quo so
compensaba el descenso en la demanda agregada, so lograba la redistri-
buoidn anu.nciada.

2
La principal excepción fueron los planes do vivienda, que se

pusieron en marcha en marzo, y este atraso so reflej6 en el lento cre-
cimiento de la producci6n do los sectores proveedores do materiales
de oonstrucción durante el primer semestre do 1971, y en especial du-
rante los primeros moses del aflo. En efecto, la producci6n de bienes
intermedios para la construcci6n durante el perlodo do enero-marzo do
1971 fue 14,2 por ciento inferior a la del primer trimestre de 1970,
y la diferencia sigue siendo significativa si se comparan los prime-
ros semestres de cada aio (7,1 por ciento). Sin embargo, on septiem-
bre la produccidu acumulada durante 1971 era ya 1,4 por ciento supe-
rior a la lograda en igual perlodo de 1970, y si so considera todo el
aiio 1971, la producción do bienes intermedios para la construcci6n
excedla a la de 1970 en 10,4 por ciento. Estas cifras revelan niti-
damente el lento oomienzo do los planes de vivionda y su notable ace-
leraci6n durante 01 segundo somestre de 1971.
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aurnentaron en 53 por ciento aproximada3uente, mientras que los precios
al por menor aumentaron en 20,1 par ciento de acuerdo con el Indice
de precios al consumidox-.

Incremento del deficit fiscal, especialmente a trav6s de
auinentos en las remuneracicnes (cerca de 50 por ciento) y en los pa-
gos previsionales (120 por ciento). El deficit fiscal ascendid a unos
10 500 millones de escudos en 1971, y fue financiado pnincipalmente a
traves de emisiones del Banco Central que provocaron un aumento de
120 por ciento en la cantidad de dinero entre diciembre de 1970 y di-
ciembre de 1971.

Reonientacien de la inversi6n pb1ica hacia proyectos a see-
tores de usa Ms intensivo de mano de obra. Por ejemplo, se favore-
ció la construcei6n de viviendas en lugar de las obras pilblicas2, y
dentro de las obras p1b1icas Se promoviá la construcción de obras sa-
nitanias (100 por ciento de incremento), de obras de arquitectura
(aumento de 84 por ciento) y de obras de riego (alza de 53 por ciento)
en lugar de proyectos que requieren un uso Ms intensivo de maquina-
na, come son las obras de vialidad, aenopuertos (cuyos presupuestos
aumentaron en sólo 12 par ciento eada uno) y obras portuanias (en que
no hubo auniento en terminos nominales).

Iniciaci6n de una senie de planes de emergencia contra la
desocupaei6n mediante la contrataci6n directa de cesantes para obras
especiales de los Ministenios de Obras Pi.Thlicas y de la Vivienda, pa-
ra las cuales se deetin6 una suma equivalente al 12 por ciento apro-
xiniadainente de los gastos de capital de estos dos Ministenios.

Esta politica resuelta y masiva surti6 efectos rápidos y noto-
nios. Ya en marzo de 1971 habIa algunos indicios de reouperación;
por ejemplo, la fuersa de trabajo secundania habla aumentado su ecu-
pación en la construcción, aunque la situación ocupacional de la fuer-
za de trabajo pnimania segula empeorando. Evidentemen-te, esto se de-
bia a que los planes especiales contra la cesantia, que comenzaron
antes que el programa de vivienda, estaban atrayendo a la fuerza de
trabajo secundania; la fuersa de trabajo pnimaria esperaba, en cam-
blo, empleo Ms permanente, Ms calificado y, per supuesto, mejor re-,
munerado3.

1 Esta es la vaniación que registra el Indice de precios al con-
sumidor al comparar el promedio del. nivel de precios de 1971 con el de
1970. La vaniaci6n de diciembre a diciembre fue de 22,1 por ciento.

2
Mientras que el presupuesto para obras pilblicas aumentó en ten-

minos nominales en 39 per ciento entre 1970 y 1971, el correspondien-
te a la vivienda ascendi6 en 185 per ciento.

En los programas especiales contra la cesantla se pagaba pa o
Ms que mi sueldo vital (esto es, la remuneración minima legal par
los empleados). Evidentemente, ningi5.ri maestro u operanio de la cois-
trucci6n con expeniencia tomanla tal trabajo, a no sen que estuviera
desespenado y lo aceptara sólo mientras en.contnaba algo mejor.
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Sin embargo, es en junio de 1971 cuando la recuperación se hace
general en Santiago, continuando duraMe el segundo semestre en una
medida tal que se puode hablar de una mejora sustancial en diciembre
de 1971; es decir, a fines de silo no sólo se habla superado la cri-
sis post-eleccionaria, sine que, por lo menos en Santiago, se habla
adelantado mucho en la superaci6n del problema ocupacional que exis-
tia antes del 4 de septiembre do 1970.

En cambio, en provincia, en octubre de 1971 no se habla logrado
alcanzar todavia los niveles de enipleo do mediados de 1970, aunque ya
Se habla iniciado la recuperacidni.

A. La recuperación y mejora en Santiago

En Santiago se pueden distinguir dos etapas en esta recuperaoián
y mojora de la situaci6n ocupacional.

En la primera, que dura hasta septiembre de 1971, son los secto-
res productores de sorvicios los que llevan la iniciativa. El empleo
en estos sectores, quo, come se recuerda, n.unca baj6 durante la cri-
sis, alcanza Un nuevo máximo en junio de 1971, superior al del perlo-
do de pre-crisis. La tasa do ocupacidn en las actividades producto-
ras de servicios aumenta, en efecto, de 26 per ciento antes de la
crisis a 27,5 por ciento en junio de 1971 (vase el cuadro 6). Se
observa que, aunque en ese mes la tasa de ocupaci6n de toda la pobla-
ción mayor de catorce ailos superaba ya la del perlodo de pro-crisis
(49,2 y 48,4 per ciento respectivamente), ello so debla en especial
al aumexito de la tasa do ocupación femenina, que estaba bastante per
oncima de la del perlodo de pro-crisis2 (vase 01 cuadro 2).

1 Como se seflal6, las encuestas de provincia se hacen. solamente
en abril y octubre, mioritras quo en Santiago se hacen en marzo, junio,
septiembre y diciombre. La mejorano so observd en Santiago hasta
diciembre de 1971, y es posible, per tanto, que no so haya podido re-
gistrar un progreso semojante en la encuesta de octubro do 1971 do
Concepción-Talcahuano; do todas maxieras, la rocuperaci6ri os aqul más
lenta y menos fuerte quo en Santiago, dade quo ya en septiembre do
1971 Santiago habla superado la crisis por completo; en cambio, en
Concepci6n, la situación ocupacional en octubre do 1971 era todavIapoor quo en 1970.

2 La mejorla en la ocupación femenina so debe especialmente a
aumontos en la tasa de participación do las mujeres do veinticinco acincuenta y cuatro años, en especial do las mujeros casadas y jefes
do hogar do ese grupo do edad. Esto parece implicar quo la expansión
do las oportunidados de trabajo indujo a mujeres quo normalinente es-
tan fuera de la fuerza laboral a entrar transitoriamente en ella, almenos para aprovochar la situacic5n. Do mantenerse la situación sala-
rial favorable, quodaba per ver si ostas mujeres continuarlan en la
fuersa do trabajo o se retirarlan, incluso en cantidad.es significati-
vas, en vista del aumento permanente en el ingreso de sus esposos.
De todos modes, y contrarianonte a lo que algunos observadores ponsa-
ban, las mujeres no so rotiraron de la fuerza do trabajo en este po-riodo on raz6n del aumento del ingreso de sus maridos.
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Es-to es bastante lógico, ya que las mujeres trabajan especial-
mente en los sectores productores de servicios. Los hombres, en cam-
blo, cuyo empleo se concentra m4s en las actividades productoras de
bienes, mejoraron su nivel de ocupacin en jun10, pero no recuperaron
los niveles de pre-crisis. AsI, por ejemplo, las tasas de ocupación
tan-to de los hombres je±es de hogar como de los hombres no jefes de
hogar ascienden en junio, pero no superan los niveles de mecliados de
1970, 10 ue sólo lograron a fines de 1971 (véase el cuadro 2).

Como cabla esperar, el crecimiento de las tasas de ocupaci6n de
los hombres en Santiago se debe, durante el primer perlodo, a fuertes
bajas en las tasas de desocupaci6n, y no a aumentos en las tasas de
participaci6n. Ello iniplica que la mayor demanda de trabajo encontró
respuesta primeramente entre los desocupados que buscaban trabajo, y
sálo en diciembre, cuando las oportunidades de empleo fueron niuy su-
periores, volvieron a ingresar en la fuerza labQral las personas que
hablan pasado a ser inactivos durante la crisis1.

Ahondando xnás, sin embargo, se descubren dos inovimientos marca-
dainente distintos en la situación ocupacional de la fuerza de traba-
jo masculina.

Un. grupo Lormado por personas con menos de siete aios de educa-
ción, que representa algo más del 60 por ciento, no sólo recupera en
junio de 1971 los niveles de empleo de pre-crisis (jun10 de 1970),
sino que los sobrepasa con amplitud. El otro, formado por hombres
con siete 0 mae aios de educacidn, muestra, en oambio, niveles de
empleo en aunio de 1971 bastante por debajo de los del perlodo de
pre-crisis'. Es decir, entre jun10 de 1970 y jun10 de 1971 no s6lo

1 Esto es más claramente el caso para los hombres rio jefes de
hogar.

2 Desafortunadamen-te, los datos educacionales sólo se recogeri
en la encuesta de jun10. Por lo tanto, no se puede ver el comporta-
mien-to ocupacional por nivel de educación ni en el perlodo de crisis
(diciembre 1970-marzo 1971), ni tampoco en la segunda fase de la recu-
peraci6n (fines de 1971). De todas maneras, los desniveles en las
tasas de ocupación de los hombres con más de sels a2ios de educacithi
entre junio de 1970 y juno de 1971 son tan grandes como los gue se
dieron en general para cada grupo de trabajadores entre el peor mo-
menta de la depresión post-electoral y el perlodo de pre-crisis. Por
ello consideranios que la situación ocupacional de los trabajadores de
Santiago con mayor nivel de educación no habla superado in crisis en
juno de 1971.
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aumentaron las tasas de cesantla entre los hombres con más de seis
afios de educacidn, sino que bajaron sus tasas de participaci5n, tan-
to entre los je±'es de hogar como entre los dems (véase el cuadro7)l.
Es inás, el mismo análisis para las mujeres nos indica que el fuerte
aumento que tuvo lugar en este perlodo en su tasa de ocupación también
beneficiá solamente a las mujeres con manes de siete aloe de educación.

Asi, el aumento del empleo registrado durante la primera etapa de
la recuperaci6n econ6mica £avoreci6 a los trabajadores menos instrui-
dos, pero la crisis ocupacional continu6 en forma aguda para los tra-
bajadores ads instruidos2.

Esto no es sorprendente, ya que, por su naturaleza, los planes de
emergencia contra la cesantfa tenlan que atraer a los trabajadores con
poca especializaoi6n o sin oficio. Pero ello tainbién parece indicar
que las empresas y los negocios privados no estaban buscando en
Santiago trabajadores especializados, y que si stos dejaban por al-
guna raz6n su ocupacidn no eran reemplazados. Al parecer, las empre-
sas estaban interesadas en contratar operarios mds bien que técnicos
y en aumentar la pro duccidn en forma imnediata mds biexi que en pla-
near incrementos a largo plazo3.

En realidad, esto represerita un deseo de no invertir en capital
humane, hecho que complenierita la renuencia de los empresarios priva-
dos a invertir en capital fIsico, a la que se alude ads adelante.

Es importante seialar, en primer lugar, que este probleina ecu-
pacional de los mds educados no se debe al hecho de que dstos sean,
per lo general, mds j6venes, ni, por tanto, a que al considerar el pro-
blema ocupacional de los educados se esté midiendo un problema de em-
pleo de los j&venes. En efecto, la divergencia entre la situación de
empleo de los ads educados y los denids existe cualquiera que sea la
edad de los trabajadores considerados. Por ejemplo, entre los hombres
jefes de hogar de veinticinco a cincuentra y cuatro ales, la tasa de
ocupaci6n de los menos educades supera sustancialmente en junio de
1971 la de jun10 de 1970 (90,1 y 88,3 per ciento, respec-tivamente);
sin embargo, la tasa de ocupación de los hombres jefes de hogar de la
misma edad pero con ads de seis a?ios de educaci6n es inferior en junio
de 1971 que en jun10 de 1970 (93,3 y 96,4 por ciento); en segundo lu-
gar, que el problema ocupacienal de los mds instruidos no es exclusi-
ve de los empleados, sine que afecta a todas las demds posiciones ecu-
pacionales (obreros, trabajadores per cuenta prepia, etc.). Asi, a
pesar de que el grupo empleados mejor6 sustancialmez'ite su situaci6n
ocupacional entre junie de 1970 y junie de 1971, pasando de 17,3 per
ciento de toda la poblaci6n mayer de catorce a2ios ecupada en junio de
1970 a 19, 5 per ciento en junie de 1971, la parte de la poblaci6n ma-
yor de catorce aios con mds de seis afios de educación estaba mucho ads
desempleada.

2
Recuérdese que esta situación segula existiendo en junio de

1971, dltimo mes para el cuaj. hay dates sobre educaci6n.

Un indicador de esto se encuentra en el hecho de que en Santiago
la desecupaci6n entre las personae con dece o mdc aflos de estudios as-
cendid de 0,7 per ciento en jun10 de 1970 a 3,1 par ciento en junie de
1971, a pesar de que en ese inismo perledo la desocupación de teda la
fuerza de trabajo bajó de 7 a 5,2 per ciento.
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En caso de que haya continuado esta tendencia representará una
limitación seria en irna recuperaci6n impresionante. En eecto, la
±'uerza de trabajo de hombres con más de seis afios de educaci6n tiene
no s6lo una significación cualitativa, por ser el componente de la
f'uerza do trabajo con mayor productividad potencial, sino tambi6n una
importancia cuantitativa, pues este solo grupo constituye más del 35
por ciento do toda la ±'uerza do trabajo.

En la segunda etapa de la recuperación, que en Santiago se inicia
en septiembre de 1971 y que toma fuerza en diciembre, son los sectores
productores de bienes los qua lievan la delantera (-v-ease el cuadro 6).
En efecto, la proporcidn do la población mayor de catorce afios ocupada
en los sectores productores de bienes alcanza su máximo dentro del
bienio 1970-1971 en diciembre de 1971 con 19,9 por ciento (18,4 por
ciento en jun10 de 1971, 17,5 durante la recesión y 18,6 en el perlo-
do de pre-crisis). En cambio, las actividades productoras de servi-
cios, despues de aleauzar su máximo nivel de ocupaoic5n durante el mis-
mo perlodo en junio de 1971 con el 27,5 por ciento de la población ma-
yor de catorce afios, en diciembre de 1971 emplean s6lo el 25,4 por
ciento de ésta, proporción incluso interior a la registrada durante el
perfodo de pro-crisis (26 por ciento)

De todas maneras, el efecto total nato ±ue positivo, ya qua en
diciembre de 1971 el porcentaje de la población mayor de catorce a2ios
que estaba ocupada alcansa su máximo para el bienio 1970-1971 con un
49,5 por ciento, nivel muy superior al del perlodo de la crisis (47,4
por cien.to) y mayor tambien2al de marzo-septienibre de 1970 (48,4 por
ciento) (v4ase el cuadro 2)

1 Muchos consideran coino un hecho positivo el que la ocupacidn
esté distribuyéndoso pre±'erentemente hacia los sectores productores
de bienes, pues probablemente Cstos proporcionan un empleo de mayor
productividad qua los sectores de servicios. Sin embargo, una cosa
es que aumente el empleo en la producción de bienes y que se mantenga
en servicios, y otra que aumente en los sectores productores de bie-
nes y baja en los servicios. Llama la atención la fuerte dismiziucidn
del porcentaje de la pcblaci6n mayor de catorce afios ocupada en ser-
vicios, excluidos los serviclos pilblicos, pasando do 17,7 a 16,2 por
ciento entre la pre-crisis y diciembre de 1971, baja esta levemente
mayor al aumento del empleo en las actividades productoras de bienes.
Como en diciembre de 1971 no se puede atha hablar de una escasez de
mano de obra, especialmente de la fuerza de trabajo secundaria, qua
justificara el aumento de empleo en un sector a costa do otra, lo ocu-
rrido parece indicar que la demanda por trabajo, a la yes que aumenta-
ba en algunos sectores - la construcción, los servicios pilblicos y la
manufactura tradicional - estaba bajando en o-tros, en especial en los
servicios no pdblicos.

2 Cabe sefialar tamblén quo este auemnto del empleo con respecto
al perlodo de pre-crisis no se produce a costa de una reducoián en
las horas trabajadas. El 91 por ciento de los obreros y empleados
trabajaban treinta y cinco o inás horas senianales, tanto en septiembre
de 1971 (i5ltimo perlodo para el cual hay datos comparables sobre ho-
ras de trabajo) coino en junio-septiembre de 1970.
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Como era de esperar, el hecho de que f'ueran los sectores produc-
tores de bienes los que llevaran. la iniciativa en la segunda etapa de
la recuperaci6n, 10 que condujo incluso a que se superara la situaci6n
ocupacional anterior a la elección, favorecid especialmente el empleo
masculine, ya que ste se concentra en términos relativos en dichos
sectores.

La ocupación de los hoxnbres aument6, en efecto, bruscamente en
diciembre de 1971, tanto la de los jefes de hogar como la de los dem,s
(véase el cuadro 2). Los increxsentos de las tasas de ocupación mascu-
lina registrados en dicienibre se reflejaron no sólo en un descenso en
las tasas de desempleo, sino tambin en aumentos en las tasas de par-
ticipaci6n, especialmente en el case de los honibres no jefes de hogar.
En cambio, la tasa de ocupación feinenina fue inferior en septiembre y
diciexnbre de 1971 al máximo registrado en jun10 del mismo nile.

Desde el punto de vista sectorial, el empleo registró Un alza en
la construcci6n., que ocupaba a]. 2,6 por ciento de la poblaci6n mayor
de catorce sIlos durante la pre-crisis y al 2,9 por ciento en diciembre
cle 1971, y en la industria, que pas6 de 12,9 a 14,2 por ciento. El
aumento de la ocupaci6n fabril se debió fundamen.talmente a los secto-
res de la manufactura tradicional, ya que el empleo en los sectores
modernos alcanz6 en diciembre de 1971 a un nivel muy similar al del
perlode de pre-crisis. Entre los servicios, los pi5.blicos fueron los
i5nicos que tenlan una tasa de ocupación mayor en diciembre de 1971
qua en el perlodo anterior a la elección.

Si se censidera s6lo la fuerza de trabajo priniaria, se ebserva
un comportamiento similar, con una excepción interesante. Su ocupa-
ción aumenta en la manufactura moderna, lo cual implica, pueste que
la tasa tots], no aumenta, que el emplee de la fuersa de trabajo secun-
dana decneció en estas actividades. Es decir, la fuersa de trabajo
secundaria, que fue la que sufri6 la baja de la ocupaci6n registrada
en la manufactura moderna durante la crisis, fue reemplazada por per-
sonal más pernianente y maduro. En vista del aparente deseo empresa-
nial de no contraer compromises futuros en la medida en que pueden
evitarlo, esto se puede interpretar come un hecho que refleja el cam-
bie en la cemposición de la demanda dentro de la manufactura moderna
que ha favorecido la expansión de las empresas más grandes y a sub-
sectores que suelen contratar preferentemente fuerza de trabajo pri-
maria en desniedre de empresas y subsectores con menores exigencias
de personall.

1 Esto podnia ser una explicación de la aparente falta de concor-
dancia entre los dates sobre ocupación maxrnfacturera que properciona
la SOFOFA y los dates sobre emplee de las encuestas ocupacionales del
Instituto de Ecoxionila. Puesto que la SOFOFA consigue sus dates fun-
damentalmente de empresas grandes, su Indice no refleja adecuadamente
el comportamiente de las empresas más pequeflas (recudrdese que en
Chile todavia el 50 per ciento de la fuerza de trabajo manufacturera
pertenece a empresas con menos de veinte trabajadores). Probablemen-
te, la ecupaci6n. en las empresas pequeflas fue más afectada per la
crisis. Ella explica1a el hecho de que entre septiembre de 1970 y
marzo de 1971 los datos de la SOFOFA no s6lo no registran bajas en la
ocupaci6n, sine que incluso seflalan un leve aumento, mientnas que las
encuestas ecupacienales muestran una reducción de dieciecho mil ecu-
pades (e sea, de más de 6 per ciento) en el sector fabril durante el
misme penIedo en Santiago.
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Hay, sin embargo, im aspecto inquietante en la situaoi6n ocupa-
cional de diciembre. En efeoto, aunque la tasa de desoeupaci6n habla
bajado notorianente para todos los grupos de la fuerza de trabajo, el
porcentaje de cesantes por más de veinte semanas habla aumentado con
respecto al perlodo de pre-crisis, pasando de 41 por cien.to en dicho
perlodo a 46 por ciento en diciembre de 1971. Más grave, empero, era
el hecho de que este empeorainiento se habla concentrado entre los
hombres jefes de hogar, en cuyo caso la proporci6n habla aunientado de
39 a 64 pOr ciento. Es verdad que en diciembre habla muchos menos
desocupados que antes de la crisis. Sin embargo, como se puede apre-
ciar en el cuadro 8, y en contraste con todos los demás Indices, el
porcentaje de la fuerza de trabajo formado por hombres jefee de hogar
desocupados durante largo tiempo era igual en diciembre de 1971 que
en el perlodo inmediatainente anterior a la crisis, en el cual el por-
centaje de los desocupados durante más de veinte semanas entre los
hombres jefes de hogar era 50 por ciento superior al de jun10 de 1967,
perlodo éste que no fue excepcionalmente bueno en cuanto a einpleo se
refiere.

AsI, y no obstante el xito general de la politica ocupacional,
no se habla podido superar todavia en diciembre el problema de los
desocupados por largo tiempo, cuya solucidn probablemente no se ob-
tenga a través de la simple expansi6n de la demanda y requiera medi-
das muoho niás especificas.

B. La recuperacián en provincia

En el caso de Concepción-Talcahuano, el hecho más sobresaliente
es que la recuperacidn iniciada a mediados de 1971 todavIa no habla
logrado en octubre de 1971 (ilitima fecha para la cual hay dates) su-
perar los niveles ocupacionales de pre-crisis (vase el cuadro 4).

En efecto, si bien las tasas de desocupaoián estaban per debajo
de las de pre-orisis, las tasas de participacióri eran ain mae bajas,
con el resultado de que el porcentaje de la población mayor de cator-
ce silos (y en especial de los hombres jefes de hogar entre veinticin-
co y cinouenta y cuatro silos) ocupada en octubre de 1971 era inferior
a]. que existla antes de la crisis.

En Segundo lugar, la recuperaci6n en provincia, aunque no tan
fuerte como en Santiago, fue generalizada. Dentro de este mejora-
miento destacaron en. especial la construcci6n, la manufactura tradi-
cional, los servicios de reparaci6n y garajes y los servicios pilbli-
cos (vase el cuadro 5).

Pinalmente, debemos notar que las cifras de Con.cepci6u.-Taleaiivano
revelan un comportamiento mae tradicional en cuanto a la desocupaci6n
de los trabajadores con mae de seis silos de ethicacidn, es decir, que
la situación ocupaciona3. de los más educados empeora menos, 10 cual
podrIa deberse a los siguientes factores:

1. El nuevo empleo en los servicios ptlblicos fue relativamente
mayor en provincia. Come estos puestos casi siempre exigen. eduoación
secundaria, su expansión pudo favorecer a los trabajadores con mayor
grade de instruoci6n.
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La reticencia exapresarial a invertir en capital humane quizá
sea más fuerte en Santiago, donde las empresas grandes (y las m.s pe-
queiias ligadas a ellas) pueden sentirse m&s amenazadas o afectadas por
el proceso de estatización que en provincia, siguiendo, por ende, po-
liticas ocupacionales de corto plazo.

Las crisis parecen afectar mayorniente a los que poseen menos
educaci6n. Lo que quedarla por ver es si,coino en Santiago, la supera-
ción de la crisis (como ya Se habla dado en Santiago en jun10 de 1971)
se hace fundamentalmente o no a través de trabajadores poco instrui-
doe.
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IV. LA POLITIOA DEL GOBIERED Y LA
REOUPERA0I0N OCUFACIOL4L

El propósito de esta secci6n. es determinar qu parte del favo-
rable resultado ocupacional puede atribuirse a cada una de las si-
guientes poilticas del Gobierno: el aunento en. la lnversi6n pbli-
Ca; el cambio en la composioi6n de la inverslón fiscal hacia secto-
res que usan proporoionaJnente más mano de obra; los planes especia-
lee de emergencia contra la cesantla; el aumento en el emplee pit-
blico, y el elsa del dficit fiscal que no se debe a las niedidas
previamente enumeradas.

A. El auniento de la inversi6n pblica

La inversi6n pti.blica en moneda nacional ceci6 en cad 60 por
ciento en trminos nominales entre 1970 y 1971-'-. Dado que tel inver-
si6n. oonslste principalmente en gastos en. la construcción, se puede
estimar el crecimlento eal de la inversic5n piiblica en la construe-
ción. en 17,5 per ciento.

1 Esta cifra se basa en el aumento de 58,6 par ciento experimen-
tado por la inversi6n fiscal en moneda nacional. Come se carece de
informaoi6n exacta respecto del crecimierito de la inversi6n pblica
en moneda nacional, se ha supuesto que sta aumentó a un ritmo simi-
lar al de la inversi6n fiscal. Hespecto de los datos fiscales,
vase Direcoi6n de Presupuestos del Ministerie de Hacienda: Exposi-
clones sobre Politica Econ6mica del obierno y del Estado de le,
hacienda .Pdblica, noviembre de 1970 y novieinbre de 1971 (Santiago).

2 -En vista de su composici6n, el mejor Indice de deflaci6n
aplicable a la inversi6n pb1ica no es el Indice de precios al con-
snnrdor, el cual dana un crecimiento real en la inversi6n de 28
por ciento, sino el Indice de costos de la construcci6n. Este ndi-
ce aument6 en 35 per ciento entre 1970 y 1971, debido en buena par-
te al aiza de los costos de la niano de obra. Oomo lo que interesa
detexminar es el aumente en la demanda de mano de obra que suscita
esta inversi6n, es precise conocer el creoimiento de la inversion
real. Per la tanto, se debe aplicar al aumento en la inversiOn no-
minal una deflaciOn de 35 per ciento y no de 20 per ciento (el cre-
cimien.to del Indice de precios al consumidor entre 1970 y 1971);
ad se obtiene el aumento seialado de 17,5 pon ciento. Respecto de
los costos de edificaci6n, vOase COmara Chilena de la ConstrucciOn:
Informative EstadIstico.
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Airededor del 60 pox' ciento de la inane de obra de la construe-
ci6n (90 000 trabajadores) trabajaba en 1970 en proyeotos firiencia-
doe direotamente pox' el sector piiblico; par eMe, el crecimiento
de la invex'si6n p(thlica babrla creado airededor de 15 700 nuevas
oou.paciones en la construcci6n.

Par otra parte, se puode estimar que la inversi6n privada en la
construcci6n - que daba emplea a 60 000 trabajadores - disminu76
entre 1970 y 1971 en 40 pox' oiento aproximadainont 3r, en consecuon-
cia, habrian quedado cesantes 24 000 trabajadores

Esto significa que el aumento en la inversi6n pTh1ica pox' al
s6lo no habrla bastado para coinpensar la disminuci6zi do la inversidn
privada.

B. El canibio en la composici6n do
la inversion fiscal

El nuevo Gobierno reorient6 la inversi6n hacia obras de usa
intensivo de inano do obra, en especial hacia la construcoi6n do vi-
viendas, en desmedro de obras do uso mae intensivo de capital, coma
son las obras p.b1icas en general, y los caminos, embalses grandes,
puertos y aeropuertos, en particular. AsI, la inversión on edifica-
ciones represen.t6 alrededor del 57 pox' ciento del presupuesto do ca-
pital on moneda nacional en 1971, inversión equivalente al 46 par
ciento en 1970.

Conio se ha calculado quo la construcoidn de edificaciones ocu-
pa en farina directa alredodor do 50 par oieto ms mano do obra quo
la construcci6n de obras de infraestruct'ura, se puede estimar quo
un cambio en la estructura de la inversi6n do 11 puntos porcexitua-
lea (57 menos 46 pox' oiento) a favor do soctores 50 pox' ciento mae
ixitensivos en mano de obra tiene pox' efecto crear 5,5 pox' oien.to mae
do onipleo directo can el misnio gasto on inversiOn. Este oambio on

1 Entre 1970 y 1971, las viviendas proyectadas en. el pals par
el sector privado disminuyeron en 43 pox' ciento; la inverai6n pri-
vada on ivaqtLinaria Importada (otro Indico del dosoo do invertir par
pax'to del soctor privado) bajd on 36 par ciento. Rospecto do los
datos sabre viviendas, vOase Cmara Chilena do la Construcci6n:
Informativo Estadletico. Los datos sobre importaciOn do maquinaria
se basan en la informaci6n. sabre rogistros do importaci6n cursados
quo proporciona el Banco Central do Chile.

2 VOase J. Ramos, C. Eyzaguirre, A. Ivlontoro y M. Trautman.
(PLACSO): Enxpleo y Productividad on Obras Pblicas, Santiago, fe-
broro do 1972.
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la estruotura de la inversi6n fiscal tiene que habr creado airode-
dor do 3 900 nuevas ocupaciones en la construoei6n1.

C. Los planes especiales de emergencia
contra la cesantla

Para coinbatir la cosantla thzrante la crisis post-olecoionaria,
el nuevo obierno puso en marcha una eerie de planes do emerexicia
quo utilizaban mario de obra en forma muy intezisa. El trabajo fue
organizado prinoipalmente a travs de los Ministerios de Obras Pu-
blicas y Vivierida y consistla generalmente en proyectos do conserva-
ción y reparaci6n y tainbin de construoci6n. Es probable quo estos
trabajos hayan sido de baja productividad, pero permitieron ocupar a
alrededor de 30 000 oesantes.

D. El au2nento en el empleo publico

La administraci6n publica m.s los servicios do educaei6n y sa-
lud omploaban a corca de 300 000 personae a modiados de 1970.

Tomando como base las encuostas ocupacionales del Instituto de
Economla y Planifioaoi6n, se puedo estimar que entre juno y

1 Esta cifra so obtiene modiante las doe oporaciones siguierrtes:
a) aplicando el aumento de 5,5 per cionto a una fuerza de trabajo do
60 000 personas quo en 1970 trabajaban on obras do oonstrucoión fi-
nanciadas por el soctor fiscal. La magnitud do esta fuerza laboral
so ha estimado, a su vez, on base 81 total do trabajadores quo labo.-
raban on proy-octos do construcci6n financiados por el sector publico
on 1970 (90 000) y a la proporci6n do dos tercios que ropresen.ta la
inversi6n dirocta fiscal con rospecto a la inversi6n dirocta puiblica
durante los uiltimos a2ios para los cuales so dispono do cifras para
ambas magnitudes (1968 y 1969); b) incremontando la cifra quo resul-
ta do la oporacidri anterior en 17,5 per ciento a fin de toner en
cuenta el incromento real de la inversi6n fiscal durante 1971.
Vanse 0DEPLA3.': Antecedentes sobre el Desarrollo Chilono 1960-1970
(Santiago, 1971), y J. Raxaos y otros: Empleo y Produotividad on
Obras Puiblicas.
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septiembre de 1970 y diciembre de 1971 se crearon 27 000 nuevas ocu-
paciones en los servicios pblicos, est es, que el empleo en silos
aument6 aproxiniadamente en 9 por ciento

E. Las poilticas indirectas de empleo

Hasta aqul se ha medido el aumento en la ocupaei6n. atribuible
a medidas del Gobierno enca3ninadas directamente a reducir el desem-
pleo. En sintesis, tales inedidas permitieron crear 49 600 nuevos
empleos en el sector de la construcción, segln se indica a continua-
ci6n:

1 El ritmo de aumen-to gus muestran las encuestas del Instituto
es cle 17 par ciento en el Gran Santiago y a-an mayor en Conoepci6n-
Palcahuano. Sin embargo, las cifras de esas encuestas revelan, al
menos durante los -ltimos alias, una fuerte oscilaoióri estacional en
la poblaci6n ocupada en los servicios de gobierno, que se traduce en
que el empleo registrado en silos durante los meses de junlo y sep-
tiembre es bastante inferior al de los ineses de marzo y dicieinbre.
Por lo tanto, se ha preferido considerar el cambio registrado en la
ooupaci6n en estos servloios entre junio-septiembre de 1970 y sep-
tiembre de 1971 coma el mejor indicador del aumento efectivo en el
empleo pibiico entre junio-septiembre de 1970 y diciembre de 1971.
El crecimiento resultante es de 11 par ciento aproximadamente. Sin
embargo, es probable que para los fines de eats estudio esta cifra
encierre ain una sobreestimaoión debido a que parte de los aiuevos
empleos de los servicios de gobierno que las encuestas ocupacionales
registran puede haber side contabilizada ya en el aumento de la ecu-
paoi6n atribuible al aumento de la in.versi6n pi.blica, al cmnbio en
la estructura de la inversi6n fiscal a a los planes de emergencia.
Para evitar las duplioaoiones correapondientes se ha reducido la ta-
sa de crecimiento del empleo en los aervicios de gobierno en 20 por
ciento, con lo cual el ritmo de aumento del empleo p6blico es de 9
par ciento durante los diecis&is y media meses transcurridos entre
juxiio-septienibre de 1970 y diciembre de 1971.

Causa Nuevos empleos

Orecimiento de la inversi6n pbiica 15 700
Cambio en la composici6n de la

inversi6n fiscal 3 900
Planes especiales contra la cesantla 30 000

Total 49 600
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Como se puede estimar que la baja de la inversión privada de
40 por ciento entre 1970 y 1971 redujo el rnmero de empleos en la
coxistrucci6n en 24 000, el ntmero neto de nuevos empleos creados en
la construcción en todo el pals en 1971 fue de 25 6001.

A las ocupaciones creadas por el aumento de la ixiversi6n pábli-
ca, por el cambio en la estructura cle la inversión fiscal y por 108
planes especiales contra la cesantla es precise agregar el aumento
del empleo en los servicios pii.blicos para obtener el nmero de nue-
vas ocupaciones generado pci' poilticas gubernamentales que, como las
citadas, influyen directamente sobre el nivel de empleo. El total
que se obtiene es de poco más de 76 600 nuevos empleos, de los cua-
les 27 000 corresponden al aumento de la ocupaci6n en los servicios
pilblicos y 49 600 a la expansi6 de actividades de construcci6n fi-
nanciadas por el sector piTh1ico.

Pero la polltica fiscal no s6lo in'fluyd sobre la ocupaoión a
travs de los programas examinados. En. efecto, el aumento real del
dficit fiscal fue mayor que el costo de los programas tendientes a
incrementar el empleo en forma directa. La diferencia entre ambas
magnitudes representa, per tanto, el costo financiero de pollticas
gubernainentales que, si bien no conducen directamente a la creación
de nuevos empleos financiados por el gasto fiscal, contribuyen

1 De acuerdo con las encuestas ocupacionales del Instituto de
Economla y Planificaci6n, entre junio-septiembre de 1970 y diciembre
de 1971 el auniento zieto de la ocupaci6ri en. la construcciân en
Santiago fue de 9 400 empleos. Esta cifra coincide razonableniente
con lo que cabrla esperar de acuerdo eon nuestro eLlculo a nivel na-
cional, pues Santiago tiene airededor del 35 por ciento de la fuerza
de trabajo ocupada en la construcci6n.

2 Naturalmente, este aumento inicial del empleo tiêne que baber
generado otros incrementos de la ooupaci6n a travs del proceso mul-
tiplicador; estos efectos se analizan iths adelante.



- 32 -

iiidirectamente a elevar el nivel ocupacional a]. incrementar en tsr-
minos netos la demanda agregada1.

Para calciziar el efecto de estas pollticas en la ooupaci6n es
preciso coziocer el aumerito neto del empleo entre el perlodo de pre-
crisis y diciembre de 1971. Este se puede estimar en. imas 180 000

1 Entre estas polIticas cabe destacar la dirigida a mejorar la
distribuoi6n del ingreso. Oomo ya se se2ial6, el reajuste de las re-
muneraciories eccedi6 del aumento de los precios durante 1971, con
10 que se incrementaron los sueldos y salarios reales y, por ende,
aumentó el poder adquisitivo de los trabajadores. Otro factor que
contribuy6 a elevar los ingresos de los grupos mae pobres fue el ex-
traordinario aumento de 130 par ciento en los pagos por cozicepto de
jubilaciones. Como resultado de estas y otra politicas, y coma
puede verse en. el cuadro que sigue, la distribuoi6n del ingreso fa-
miliar se bizo más pareja en Santiago, a pesar de que el ingreso de
los trabajadores par cuezrta propia (que cozistituyen el 25 par ciento
de la fuerza laboral) baj6 en 4 par ciento en términos reales. (En
provincia, en cambio, el ingreso de los trabajadores par cuenta pro-
pia aumentó, pero menos que las remuneraciones de obreros y eniplea-
dos.)

Distribuci6n. de las fazailias de acuerdo con sue
izigresos en Santiago en 1967, 1970 y 1971

Puente: PREALO, en base a las encuestas de Ocupaci6n y
Desocupacióri del Izistituto de Economla y Plani-
ficaci6n de la Universidad de Chile.

Ingreso en sueldos
vitales

jun10
1967

jun10
1970

(en porcentajes)
jun10
1971

0-1 16 15,3 11,4
1-2 29 23,0 21,0
2-3 19 16,8 18,0
3-5 17 18,9 19,2
5-10 13 16,1 19,5

10 y mae 7 9,9 10,9
Totales 100 100,0 100,0
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nuevas ocupaoiones1. A su yes, se uede estimar en 42 000 empleos
la baja en la oonstruoci6n privada (24 000 ocupaciones iniciales y
18 000 más debido a la operaoi6n del multiplicador)2.

Por su parte, las poilticas directas de empleo crearon 76 600
nuevas ocupaciones, las cuales, como es l6gioo, condujeron tainbin a
un aumento derivado del empleo a través del efecto multiplicador.

Por lo tanto, las pollticas gubexaamexita1es que tienen una in-
fluencia indirecta sobre el empleo deben haber generado wi nniero de
nuevas ocupaciones igual a la diferencia entre el total de nuevos
empleos creados (222 000) y los nuevos empleos atribuibles a las pa-
ilticas de oontrataci6n directa (76 600 m&s los inducidos por an
efecto multiplicador).

1 Este aumento xieto de 180 000 empleos durante el perlodo de
diocisis y niedio nieces comprendido entre jumio-septiembre de 1970
y diciembre de 1971 se estim6 de la siguiente manera: En el ran
Santiago los einpleos aumentaron en 7,5 por ciento, niientras que la
fuersa de trabajo creoi6 en 4 par ciento. Es decir, el creciiniento
del empleo en Santiago fue superior al orecimiento de an fuerza de
trabajo en 3,4 par ciento. Este mismo cLcula da una mejora de 2,4
por ciento para Concepci6n-Talcahuano y Lota-Coronel. Si se supone
que el 50 par ciento del pals tiene un comportamiento ocupacional
similar a Santiago y el otro 50 par ciento igual a Concepción y Lota,
la mejora neta serla de 2,9 par ciento por encima del crecimiento de
la fuerza de trabajo en los diecisis y medio nieses (el cual no se-
na superior a 3,7 por ciento). Las mejores estimaciories segin los
primeros resultados del censo de 1970 dan uria poblaci6n ooupada de
2 700 000 personae en 1970. Aplicando el aumento neto del empleo de
2,9 por olento inás el 3,7 par ciento correspondierite al aumento de
la fuerza laboral a estas 2 700 000 personae se liega a una estima-
ción de 180 000 nuevas ocupacianes creadas durante 1971. Si se su-
pone que en todo el pals sucede 10 mismo que en Santiago, los nue-
vos empleos creados serlan 194 000. Sin embargo, la estimaoi6n de
180 000 parece m&s acertada, ya que en provincia la mejora ocupacio-
nal fue sigriificativainente inferior a la de Santiago.

2 Esto implica im multiplicador de aproximadamente 1,75, es
deem, que se cream (o destruyeri) 0,75 ocupaciones indirectas par
cada -trabajo directo. Ms adelante se explican las razones que hay
para suponer un multiplicador tan baja.
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Si el efecto midtiplioador hubiese sido normal, se babrlan cre-
do algo menos de 1,5 ocupaciones indirectas par cada ompleo directo;
es deoir, las 76 600 ocupaciones creadas por las poilticas de con-
tratación direc-ta habrlan generado unos 114 900 puestos de trabajo
adicionales merced al e±'ecto multiplicador.

Esto implicarla que las pollticas que influyen indirectamente
sobre el empleo babrlan generado any pocas nuevas ooupaciones
- apenas 31 000, incluyendo la ocupaoión. inducida por el efecto miii-
tiplicador.

Resulta evidente, en consecuencia, quo el multiplicador tiene
que haber sido inferior a lo normal. Para estimarlo se puede supo-
nor que el znmero de empleos generados por la operaci6n del efecto
multiplicador (145 400) es proporcional al a-urnento real del dficit
fiscal (8 800 millones de esoudos)2. El costa medio de uria ocupaci6n
inducida es, par 10 tanto, de 60 500 escudos. En consecuencia, los
3 420 millones de escudos gastados en los programas dirigidos a in-
crementar directamente el empleo generaron 56 500 ocupaciones adicio-
nales, lo cual significa quo se crearon aproximadamente 0,75 nuevos
empleos indireotos por cada ocupaci6n directa. Análogamexite, 01 gas-
to de 5 380 millones de escudas en politicas que infiuyen indirecta-
monte sabre el empleo generaron casi 90 000 nuevos puestos de traba-
jo a travs del proceso multiplicador.

1 Par ejemplo, se calculaba en aos anteriores gue cada escudo
invertido en la construcci6n generaba un aumento de la demanda en el
resto de la ecoxiomla de 1,5 escudos adicionales, es decir, el multi-
plicador era 2,5 (véase Cmara Obilena de la Construcoión: Anliis
do las Inversiones en Infraestructura Requeridas por el Pals,
Santiago, 1967). Oabe aeialar, sin embargo, que el multiplicador
del gasto en la constnucci6zi. tiene quo ser mayor que el del gas-to
total, ya que la inversi6n en la construcoidn tiene un componente
importado excepcionalmente bajo.

2 Ia cifra de 145 400 ooupaoiones se obtiene restando del total
do 222 000 nuevos empleos generados los 76 600 creados directainente
par el aumento de la inversi6n pblica, por la reorientación de la
inversión fiscal, par los planes de emergencia y par el aumento del
empleo piiblioo.
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P. Costo y beneficio de las olIticas
ocuaciona1es

El cuadro 9 resume los costps y beneficios de las poilticas ocu-
pacionales directas e indirectas-'-.

De dicho cuadro se desprenden las siguientes conclusiones funda-
mentales:

1. Las po]iticas directas de empleo generaron el 60 por ciento
de las nuevas ocupaciones y sólo representaron 1 39 por ciento del
costo financiero.

Los principales aupuestos y dates utilizados para obtener las
cifras del cuadro son los siguientes: a) el aumento de la demanda
agregada originada por el Gobierno equivale al aumento real del df i-
cit del sector p-tiblico entre 1970 y 1971; b) el d6ficit fiscal fue
de 10 500 millones de escudos en 1971 y de 1 440 millones de escudos
en 1970 (10 que equivale a 1 730 millones de escudos de 1971), y, en
consecuencia, el aumento del dficit fiscal entre 1970 y 1971 fue de
aproximadamente 8 800 millones de escudos de 1971; c) como ai5n no se
dispoxie de datos de 1971 para el sector piThlioo, se supone que el
aumento del dêficit de este sector es similar al del deficit fiscal;
d) si el aumento del dficit del sector pblico fuese mayor, se esta-
na subestimando el costo de las politicas indirectas de empleo y en
el caso contranio, se estanla sobreestimando el costo de esas polIti-
cas, pero esto dltimo es improbable, ya que para que el deficit del
sector piblioo bubiese crecido menos que el deficit fiscal las empre-
sas estatales deberlan haber generado en 1971 excedentes financieros
mayores que en 1970, lo cual no parece haben sido el caso; lo niás
probable, por tanto, es que el aumento del deficit del sector piThli-
co baya side mayor o igual que el del deficit fiscal; e) la inver-
si6n fiscal aument6 en 17,5 por ciento en terminos reales, es decir,
airededor de 1 080 millones de escudos, y como representa dos tercios
de la inversi6n piIblica directa, el costo del aumento de esta ltima
es de wios 1 620 millones de escudos; f) el cambio en la estructura
de la inversi6n fiscal no tuvo costo financiero; g) los programas
de emergencia contra la cesantla eostaron aproximadamente 500 millo-
nes de esoudos, y Ii) el costo de las 27 000 nuevas ocupaciones crea-
das en los servicios piblicos Se puede estimar en cerca de 1 300 mi-
llones de escudos, lo que supone una remuneraci6n media de tres suel-
dos vitales lIquidos por funcionario pblieo.
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Las poilticas indirectas de empleç fueron mucho menos efi-
caces para crear nuevos puestos de trabajo-'-.

Desde el punto de vista de la creaoi6n de nuevos empleos,
la reorientaci6n de la inversion fue la forina do gasto Ms eficz,
ya que cre6 3 900 puestos de trabajo sin costa monetario alguno.
Por supuesto, es posible que a]. realizar esta reorientaci6n do las
inversiones se hayan sacrificado proyectos de mayor productividad a
largo plazo, coma por ejomplo obras do infraestructura econOmica.

Los programas de emergencia fueron tainbiOn bastante efica-
eec dosde el punto de vista de la ocupacidn, ya que crearon un nuevo
elnpleo por cada 13 000 escudos gastados. Segi5n se indic6, las ocu-
paciones financiadas por los programas de emergencia fueron, en ge-
neral, do poca productividad, pero, como es l6gico, esto no aignifi-
ca que deba decirse lo mismo do los empleos generados por ellos a
travis del efeoto multiplicador.

SiguiO en eficacia el gasto que firianei6 el aumento en 01
empleo pblico, cuyo costo inedio fue de 26 800 escudos por ocupaciOn

El costo de la creaciOn de un nuevo puesto de trabajo fue
bastante mayor en el caso del aumento en la inversiOn pi5blica, ele-
vndose en promedio a 38 200 escudos. Naturalmonte, este tipo do
gasto conduce a la ampliaciOn do la eapacidad productiva de la eco-
nomla y facilita, par lo tanto, la gexieraci6n de Ms empleo en el
futuro.

Las politicas que influyen indirectainento en el empleo fue-
ron las menos efioaoea, dado que oxigieron un costo medio de 60 500
escudos por ocupaciOn. Naturalmente, para determinar la productivi-
dad del empleo creado par esta polItica serla preoiso compararla con
otras que aumenten la ocupaci6n ampliando la capacidad productiva y
quo incrementen, por endo, la capacidad del sistema para provoer mac
ompleo en el futuro.

Do liaberse litnitado a las politicas do coxitrataciOn direc-
ta, el Gobierno podrIa haber croado 133 100 nuevos puestos de traba-
jo con un costo total do 3 420 millones de escudQs, es decir, a un

1 Cabe se2ialar quo aqul solo so compara la eficacia del gasto
para generar ocupaciones y flO 10 ti1os, productivos o prioritarios
que pueden ser los nuevos ompleos creados par las distintas formas
de gasto.

2 Como se ha explicado, la reorientaciOn do la inversiOn no
tiene ofocto multiplicador, ya que el gasto neto so mantieno; par
lo tanto, no hay incrementos ulterioros de la ocupaci6n en las vuel-
tas siguientes.
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costo aproxiinado de 25 700 escudos por ocupaci6n. Si en lu.gar de
las politicas que influyen s6lo indirectamente en el empleo - las
cuales generaron 88 900 nuevas ocupaciones pero representaron im
costo de 5 380 millones de escudos y un costo medio por ocupación de
60 500 escudos - el Gobierno bubiera llevado a cabo inicamente poll-
ticas de contratación direota, se podrian haber creado estos 88 900
puestos de trabajo adicioriales con un gasto de 2 280 niillones de es-
cudos (supon.iendo que se bubiese mantenido el costo medio de 25 700
escudos por cada empleo creado). Esto implica que, al menos desde
el punto de vista del e1npeo, hubo un gasto deficitario exeesivo de
3 100 millones de escudo&-.

1
Si la relación entre desocupaci6n e inf'laci6n fuera recta,

es decir, si no bubiera presi6n inflacionaria adicionaJ. hasta que
se liega al pleno empleo, se podria considerar este dficit de
3 100 millones de escudos como puramente inflacionario. Sin embar-
go, como la relación real entre inflaoi6n y desempleo no es un ngu-
lo recto sino mae bien una curva hiperb6lica, ya que los estrangula-
mientos comienzan a aparecer en la economla con mayor frecuencia al
aurnentar la demanda agregada, aun cuando en algunos sectores toda-
vIa existe capacidad ociosa, parte de estos 3 100 millones ö-e escu-
dos debe haber conducido a un aumento del empleo y de la producción,
auxique la mayor parte indudablemente cre6 presi6n inflacionaria.
Similarmente, parte del gasto deficitario anterior a ostos 3 100 mi-
llones do escudos tambin debi6 generar alguna presi6n inflaciona-
na adicional, aunque su mayor impacto debi6 ser sobre el empleo y
la produoci6n y no sobre ol nivel de precios.
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V. EL MULTIPLICADOR DE EMPLEO

A. La baja del multiplicador en 1971

Se ha seflalado ya 10 anormalmente baja que fue el mu1iplicador
de empleo durante 1971, 10 cual significó cierta ineficacia relativa
del aumento del gasto fiscal desde el punto de vista de la creaci6n
indirecta de ocupaciones. Naturalmente, es posible que el empleo
aumente m.s en los pr6ximos meses, lo que implicarla que el efecto
multiplicador está s6lo operando m&s lentamente ahora que antes. Pe-ro aun si Se aceptara esta hipátesis, serla necesario explicar las
causas de esta respuesta más pausada de la econonila al estimulo area-
do par una politica fiscal claramente expansionaria.

Par otra parte, se podria argiir que el multiplicador de empleo
fue bajo porque la economla se aproxinió durante el segundo semestre a
una situaci6n de pleno empleo, 0 al menos al maxima empleo que puede
lograrse mediante pollticas dirigidas a incrementar la demanda agre-
gada. Sin embargo, la existencia adn a fines de 1971 de importantes
reservas de mano de obra, especialmente entre la fuerza de trabajo
secundaria, debilita esta hip6tesis. El hecho de que el iridizautible
aumento en la actividad de los sectores de oomercio, servicios y isa-
nufactura moderna en Santiago no fuese aoompaIada par una elevacic5n
similar de la ocupaci6n parece indicar tainbin que hubo ima baja en
el multiplicador.

Al parecer son treslasrazonesprinoipalesquepuedenexpljcar el
baja nivel del multiplicador de empleo durante 1971.

La primera es el temor de los empresarios privados a contratar
más personal par creer ciue en la coyuntura politica por que atravie-
sa el pals ella puede conducir al auinento de los problemas laborales
en la empresa. Si los empresarios privados piensan asl, es probable
que prefieran pagar horas extraordinarias al personal que ya tienen
o pie simplemente decidan no satisfacer Integramente el aumenta de
la demanda de sus productos.

La segunda razc5n es que el empresario privado puede decidir no
aumentar su produoción en la medida necesaria para responder a la ma-
yor demanda existente porque estima que parte de este incremento de
la demanda obedece a razones transitorias. En otros trminos, el
empresario tiende a ajustar sus pollticas de producci6n, y especial-
mente de empleo, a las expansiones de la demanda que l considera m.s
o menos permanentes. Si no procediese asl y una parte del aumento de
la demanda acurrida en 1971 resultara ser efectivamente transitoria,
el empresarlo enfrentarla a aorta plaza un problema serio, ya que leserla diflcil despedir a aquellos trabajadores contratadas para hacerfrente al aiza temporal de la demanda que no fueran necesarios parasatisfacer la demanda normal. Es rasonable pensar que muchos empresa-
rias privados han considerado el aumento de la demanda en 1971 basan-
dose en la creencia de que, a plazo medio, las perspec-tivas generales
de la economla y, par consiguiente, la demanda de los bienes que pro-
duce su empresa no sari favorables en una sociedad que transita hacia
el socialismo. Esto explicarla en gran medida, aunque no tatalmen-te,la baja en el niultiplicador.
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Finalmente, la tercera raz6n es quo la elevaci6n de los salarios
por oncima del alza de la productividad del trabajo no sólo aumenta
la demanda agregada (por traspasar ingresos a grupos con mayor pro-
perisi6n marginal al consumo), duo quo, en principlo, tiezide a fomen-
tar a nivel de la empresa la sustituci6n de mano de obra - qua se ha
heOho ms costosa - por capital y a atenuar los efectos de la redis-
tribuci6n en la creacián de empleos. Por su interés tedrico y prác-
tico, este motivo merece analizarse en forma algo ms detallada.

En trininos tedricos, el argumento de la sustitución de mario de
obra parte de la base de que el precio relativo de sta ha subido con
respecto al del capital. En el caso que nos ocupa no s6lo subió el
costa de la mario de obra, sino que bajd el valor comercial de los
bienes de capital existentes (por las expectativas pesimistas de los
poseedores del capital), 10 cual deberla haber favorecido ain m.s la
sustituci6n de mario de obra cara pox' maquinaria barata. Sin embargo,
es preciso recordar que para los fines que se analizan el precio que
importa no es el del capital existente, sine el precio de los equipos
nuevos, ya que el reemplazo de mario de obra pox' maquinaria se logra
en gran medida a través del aumento del acervo de bienea de capital.
Adems, es necesario considerar quo en las condiciones chilenas este
proceso do acumulaci6n se realiza fundainentalmente inediante la impor-
taci6n de equipos, cuyo uso resultará más rentable per el alto caste
de la mane de obra que reemplazan.

Ahora bien, el tipo de cambio aplicable a las importaciones no
subi6 sine a fines de 1971, lo que en condiciones normales tenieno
en cuenta el alsa de los precios y costos internos, deberla haber
reforzado el estlmulo a utilizar técnicas de usc más intensive de ca-
pital. En efecto, ante una mane de obra ouyo precio aubla ostensi-
blemente y a Un tipo de caznbio que implicaba un subsidio a la iinpQr-
tacidn do bienes do capital, se podia esperar awnento considera-
ble de la importación de equipos, con la consiguiente sustituci6n de
mario de ebra per maquinaria1.

Pero 1971 no fue un silo normal para el sector privado. Las ox-
pectativas pesimistas de los empresarios respecto de la futura redis-
tribuci6n de la riqueza. (y de la suya en particular) que hicieron ba-
jar el valor comercial de la maquinaria existente en Chile influyerou
negativamente sobre sus decisiones en materia de importaci6n de nue-
yes equipos. En primer lugar, dada la baja del preclo comercial de
los bienes de capital existentes en el pals, el precie do los nueves
equipos iinportados parecla muy alto, peso a que so mantenla el tipo
do cainbie; en otros términos, era mucho más rentable comprar activos
fisicos existentes que invertir en la importaci6n do nuevos bienes de
capital2. Per consiguiente, no cabla esperar un aumento de las

1 Aun con una elasticidad de sustitucián entre capital y mario de
obra a certo plaza do s6lo 0,3 y quo inicamente afectara a los traba-
jadores asalariados (70 per ciento do la fuerza do trabajo),un auinen-
to en el precio relative de la mane do obra respecto al capital de 25
par ciento auinexitarla la desocupación en 5,2 pox' ciento, o sea, el
efecto podia sex' bastante fuorte. RecUrdese que los salarios y suel-
des aumentaron on 25 par ciento en trminos reales durante 1971.

2 Este fen6meno es análogo al que se produjo sabre tode durante
los primeros meses do la nuova adninistraci6n en materia de vivien-
das; en efecto, resultaba Ms barato comprar una residencia (espe-
cialmente de las Ms caras del barrio alto) que construirse una nueva
de iguales caracteristicas.
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importaciones de bienes de capital y, por ende, la sustitueián de ma-
no de obra por maquinaria no podia ser muy iniportante.

En segundo lugar, las expectativas pesimistas de los empresarlos
privados sobre las futuras polIticas de redistnibuci6ri hicierori que
se elevara considerablemente el costo de oportunidad de la inayorIa delas inversiones en activos fisicos. Aunque el grado en que se venifi-
c6 esto tiene que haber sido distinto en cada caso individual, parece
evidente que en general hubo una clara aversi6n por parte de los em-
presarios privados a destinar sus ahorros a la adquisici6n de nuevos
bienes de capital, y, que en oambio, aunent6 su preferencia por los
activos liquidos, especialmente moneda extranjera. En esta farina se
desalent6 nuevamente la inversi6n en equipo y maquinania, y en come-
cuencia, no se modific6 la tecriologia del acervo de capital.

En conclusidri, ci bien el precio del trabajo aument6 en términos
reales y obje-tivos, el costo del capital tainbin subió en tmminos
subjetivos, y como la inversi6n privada depende en iiltmmo ténmino de
la valoración personal que hace el empresario de la rentabili-dad espe-
rada, no en irrazonable suponer que el alza del costo de la mario de
obra fue compensdo por el aumento subjetivo del costo del nuevo capi-tal fijo. Si fue es-to lo que ocurri6, los precios relativos de la ma-
no de obra y del capital no debierori modificarse ±'uertenieute y, par
lo tantç, no existió un incentivo para reemplazar la mario de obra porcapital-'- en el sector privado2.

No se puede suetituir mario de obra asalariada sólo por maquina-
na, gino también por mario de obra m.s especializada, par trabajo a
contrata a por trabajo por cuenta propia o a comisi6n, o mediante la
reorganización de las tareas. En los sectores de comercio y servi-
cios se puede susti-tuir mario de obra por tiempo del clierite, hacienda
que éste espere man en lugar de contratar man personal para hacer
frente a la mayor demanda. Seguramente se utilizaron estos procedi-
mientos en los sectores donde era m.s fácil hacerlo y quizá par ello
el empleo en los sectores de comercio y servicios no aumeritd, a pesar
del mayor volumen de ventas, al mismo ritmo que el empleo fabril,
donde hay mayor dependencia de la m&quina. Ixicluso el empleo parece
haber aumentadomenos en las empresas inas pequei5.as, donde son in&s fac-tibles las sustituclones de la mario de obra par factores que no ii-plican gaston en capital fijo.

2 Parad6jicamente, en en el sector pblico donde la sustituci6n
de mario de obra por maquinaria puede ser mayor, pues en l no cabe laexpropiaci6m de capital. La evaluaci6n de .proyectos, al basarse en
precios de mercado (10 cual es tipico en las empresas aut6nomas del
sector pilblico) y no a precios sociales, tiene que haber indicado 10
favorable que era la sustituci6n de mario de obra por maquinaria em
vista del aumento de 53 par ciento en los costos riominales de los sa-larios y del canto nominal relativainente constarite de las mmportacio-
nes durante 1971. Cabe se?ialar que es improbable que el alza del ti-
pa de cambio a fines de 1971 introduzea una variación muy grande,
pues será en gram parte oompensado par el reajuste de las remuneracio-
men en 1972. El incentivo pana la sustitución de mario de obra por ma-
quinaria continuar. pon lo tanto existiendo en 1972 para el sector
pilblico, a menos que se modifique el -tipo de cambio o que se usen pne-
cios sociales para la evaluaci6n de sun proyectos de inversi6n.
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Parece, por lo tanto, que el alza en el costo cle la mano de obra
(25 por ciento), que en condiciones normales podria haber significado
una presi6n para disminuir la ocupaci6n en 5 por ciento, no provocó
la correspondiente sustituci6n de la mano de obra durante 1971, o,
mejor dicho, sólo dio lugar a la sustitución de mano de obra asalaria-
da por factores distintos de la maquinaria y a un uso mayor y a una
depreciaci6n más rápida de los equipos existentes.

En este sentido cabe recordar que tambin la experiencia de 1965
demuestra que, al menos a corto plazo y en inomentos de recesid&-, el
e±'ecto positivo que tiene sobre la demanda agregada una redistribu-
oi6n del izigreso mediante fuertes reajustes de las reinurieraciones y
rigurosos controles de los precios es mayor que el efecto negativo
del aiza del salario real sobre los costos2.

Hay, sin embargo, un. caso d.on.de el efecto de sustituci6n. es cia-
ramente más fuerte que el de la demanda agregada, a saber, en la con-
trataci6n directa de personal por parte del obierno. En efecto, el
inismo gasto permite emplear m.s o menos trabajadores si los salarios
pagados son menos o más elevados. Oomo es obvio, el efecto inicial
sobre el empleo es mayor en el caso de que se destine el gasto a con-
tratar más personal con salarips menores que si se contratan menos
trabajadores mejor remunerados.

ho anterior se ye muy claramente si se comparan los programas
especiales contra la cesantla con los de la construcci6n; en los
primeros se emnple6 mucho personal con una remuneración baja (un sala-
rio vital); en cambio, en los programas de construcci6n se elev6
fuertemente el salario pagado y, por lo tanto, la ocupaci6n aumentó
muy p000.

En conclusiSn, el bajo nivel del multiplicador del empleo dura1
te 1971 no se debi6 en general al efecto de sustituci6n de mano de
obra por presiones de costo, sino más bien a las perspectivas pesi-
mistas de los empresarios privados sobre la futura evoluci6n de la
producción nacional y sobre las caracteristicas de la futura distri-
bución del ingreso (especialmente del originado en pagos al capital).

Es posible que el efecto negativo de la sustitucidn sobre el
empleo sea más lento que el efecto positivo del aumento de la demanda
agregada causado por la redistribución del ingreso. En 1965, los
reajustes logrados en las remuneraciones fueron de 54 por ciento,
mientras que la inflaci6n baj6 de 38,4 por ciento en 1964 a 25,9 por
ciento, resultando un aumento en el salario real de 22 per ciento.
Esta politica de redistribución del ingreso, amy parecida a la actual,
aument6 la tasa de ocupaci6n en Q,7 puntos porcentuales entre inarzo-
septiembre de 1964 y junio-diciembre de 1965, aumento idntico al re-
gistrado en junio-diciembre de 1971 respecto de niarzo-septiembre de
1970.

2 Por supuesto, las redistribuciones del ingreso que no repercu-
ten en los costos elativos de los factores (por ejemplo, a travs de
la expropiaci6n y transferencia del capital a los obreros de la f a-
brica) son ain más eficaces, pues no tienen el efecto negativo de
sustitución.

Este efecto inicial puede verse reforsado por Un efecto multi-
plicador también. superior, ya que es razonable pensar que la propen-
si5n marginal al consumo será tanto mayor cuanto más baja sea la re-
muneraci6n media.
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B. Djferencjas en el multiplicador do empleo par zona

Coma ya se seiaL5, la mejora en la situaci6n ocupacional fue ma-
yor en Santiago qize en provincia, a pesar de que el aumenta del em-
plea en los sectores directamento dependientes de la contrataci6n del
sector pilblico (la construccic5n y los servicios pilblicos) fue similar
en Concepci6n-Talcahuano que en la capital.

La explicación de esta diferencia puede encontrarse en. el hecho
de que las industrias de consumo final se establecen. de preferencia
cerca del niercado (Santiago), mientras que las industrias intermedias
se concentran cerca de los lugares productores do materia prima (pro-
vincia). El estimulo del aumento de la demanda condujo primero a la
liquidaci6n de las existencias de bienes finales, lo quo favoreci6 a
Santiago; coma en la otapa siguiente han sido la producci6n y el em-
pleo de la industria de los sectores tradicioriales los que m&s han
crecido-, y coma dichas industrias se concentran en Santiago2, de
nuevo ha sido la capital la que ha recibido el mayor impulso del
aumento de la demanda.

No obstante.,existen otras dos razones más. La primera es que
los reajustes de las remuneraciones sólo favarecen a los trabajado-
res asalariados (obreros y empleados) y no a los trabajadores por
cuenta propia ni al trabajador familiar no remunerado. Camo airede-
dOr del 75 par ciento de la fuerza laboral do Santiago y do los cen-
tros urbanos do pravincia está ±'ormado por obreros a empleados, mien-
tras que esa proporcidn es de s6lo 57 par ciento en las zonas ruales,
el efocto redistribu.tivo mediante el reajuste do las remuneraciones
so concentra especialmente en las zonas urbanas. Por lo tanto, el
aumento del empleo por este concepta tanto en Santiago como en los
centros urbanos de provincia tiende a ser mayor que en las zonas ru-
ral e s.

La segunda razón se refiere a la incidencia de los pagos previ-
sionales. Estos favorecen do nuevo a las zonas donde la proporci6n
de obreros y einpleados as mayor (Santiago y ciudades provinciales y
probabiemente a Santiago más que a éstas). En efecto, segi5n las en-
cuestas oaupacianales del Instituto de Economla, en Santiago el 33
par ciento de los inactivos mayores de cuarenta y cinco alias declara-
ron recibir una jubilaci6n; en cambio, en Concepci6n-Talcahuano y
Lota-Coronel esta proporci6n fue sólo de 28 por ciento.

1 Los datos de la SOFOPA indican que las industrias do consumo
habitual hablan aumentado su producción en 1971 en 12,1 par ciento,
respecto do 1970, mientras quo la producci6n de las demás ramas indus-
triales habla aumentado en sólo 9,4 par ciento. Similarmente, el em-
plea en estos sectores do la manufactura tradicional aumentó on 10
par ciento ontro diciembre do 1970 y diciombre de 1971, y nicamente
en 7,8 par cionto on los dem.s sectaros de la manufactura.

2
El 64 par ciento do los ocupadas en la manufactura en Santiago

trabajan en la manufactura tradicional, mientras quo tal proporci6n
os sálo de 50 par ciento en Concepci6n-Talcahuana y Lota-Coronel.
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VI. 00N0LUSIOES

Se ha señalado ya el xito de la poiltica económica gubernamen-
tal en materia de en1pleo, pues gracias a ella no e6lo se logr6 superar
la crisis ocupaciona]. existente, sino que se realizaron significati-
vos avances que perinitieron mejorar tainbi4n los niveles del empleo.
Este xito es mayor ai.n ci se considera la rapidez de la recuperación
y su extension.

Sin embargo, hubo algunos aspectos que conviene recordar, ya que
denotan algunas debilidades de la recuperaciOn o indican sectores o
grupos espoelficos en que se puedo seguir avanzarido.

La recuperaciOn do los niveles ocupacionales anteriores a la
elecciOn no se ha completado todavia en provincia (Concepci6n-
Talcahuano).

El porcentaje de la £uerza de trabajo compuesta por hombres
jefes de hogar desocupados durante largo tiempo, aunque similar al
exietente antes de la crisis, es todavIa 50 por ciento superior al
de junio de 1967, perIodo que no fue ni excepcionalmente bueno iii par
ticularniente malo desde el punto de vista ocupacional.

A pesar de la recuperaciOn, queda athi una gran reserva de
mono do obra potencial no utilizada, especialniente entre la fuersa de
trabajo seoundaria (vanse los cuadros 2 y 4).

En efecto, las tasas de participaciOn de los hombres no je-
fec de ilogar eatOn todavIa ns de 7 puntos porcentuales por debajo de
las correspondientes a los hombres jefes do hogar en casi todos los
grupos de edad; asimismo, la tasa de cesan-tia de aqu011os es casi do
veces superior a la do Ostos. El problema es aim mims grave en provin.
cia, donde la tasa de ocupaciOn de los hombres no jefes de hogar es
casi 10 puntos porcentuales menor quo en Santiago (dicha tasa es aqu.
a su vez, muy inferior a la de los hoinbres jefes de hogar).

Existe aim una gran reserva do inano de obra potencial fenie-
nina, ospecialmente en provincia y entre las inujeres solteras no je-
fee de hogar. Nientras que en Concepci6nTalcahuano estaban ocupadas
25 por oiento de las niujeres en diciembre de 1971, la proporciOn cc-
rrespondiente en Santiago era de cad 33 por ciento. TambiOn Se ob-
serv-a una diferencia considerable al coinparar la situaciOn de las mu-
jeres con la de los hombres. Asi, mientras quo el 48 por olento de
los hombres no jefes de hogar estaban ocupados en diciembre do 1971,en el caso de las mujeres solteras no jefes de hogar la proporciOn
era sOlo de 31 por den-to.

Pose a los aumentos do la ocupaciOn registrados durante 1971,en diciembro la fuersa de trabajo todavia cesante en Santiago se ele-
vaba a 10 por ciento en la construcciOn, a 8 por ciento en los secto-.
res modernos do la inanufactura y a 7 por ciento en los servicios do
roparaciones y garajes (vOase ol cuadro 6).

La recuperacic5n dependiO fuertemente del avanco del empleo
en soctores donde la contra-taciOn do personal estO muy ligada a la
acoic5n del Gobierno, como sucede en la construcciOn y en los sorvicios
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ptlblicos1. El i5nico sector entre aquellos en quo la decision do con-
trataci6n depende exclusivamente del empresario privado en el que
aument6 la tasa de ocupaci6n respecto de la existente con anteriori-
dad a la crisis The el de la manu±actura tradicional, lo que podia
represontar una debilidad en caso de no mantener el Gobierno en 1971
su nivel real de gasto directo en las actividades mencionadas.

Un efecto inquietante de la recuperaci6n y- mejora ocupacio-
nal en 1971 The la baja en el multiplioador del empleo, o sea, la po-
Ca sensibilidad do la economia a aumentos en la demanda agregada.
En efeeto, es extrao que el auniento neto do la ocupacidn entre 1970
y 1971 se haya debido principalmente a la contrataciOn más o menos
directa del sector pilblico y no al multiplicador de empleo generado
por el enorme auniento de la demanda agregada.

Conic se ha sefialado, el efecto relativamente dObil del aumen-
to de la demanda agregada se debiO a las expectativas pesimistas del
sector privado respecto de la duraci6n del perlodo de auge. Adem&s,
tales expectativas fueron tan pesiniistas en lo relative a la redis-
tribuci6n de la riqueza quo enularon la tendencia no:rmal de substi-
tuir mono de obra per capital fijo. Durante 1971, la rerniencia a in-
vertir y la preferencia per los activos liquidos de los empresarios
privados provocaron incluso cierta resistencia a la oontrataci6n de
personas con niveles superiores de educaci6n (mu de siete aos), es
decir, que dicha ronuencia se extendid tambi4n a la inversiOn en ca-
pital humane.

Tenieiido en cuenta el papel critico desempeuiado por las expocta-
tivas en la determinaci6n de la dObil demanda derivada de trabajo del
sector privado durante 1971, conviene analizar los cambios que podrtan
producirse en tales expectativas y sus consecuencias, pues en proba-
ble que los mismos contribuyan a determinar en medida no despreciable
la evoluciOn ocupacional durante 1972.

Dos son los tipos do expectativas por parte del sector empresa-
rial quo afectan principalmente su demanda do trabajo.

En primer tOrmino ostán las expectativas respecto de la ovolu-
ciOn de la producciOn nacional a plazo medio. Como ya so indic6, du-
rante 1971 stas fueron pesimistas, pues se suponia que el auinento de
la demanda serIa p000 duradero; do ahi una explioacidn del bajo mul-
tiplicador do einpleo.

En segundo trmino enoontramos las expectativas rospeoto do la
distribucidn futura do la propiedad del capital. Estas llevaron a
una fuerto preferoncia per activos liquidos durante 1971 y a la con-
siguiente baja do la inversiOn en. biones de capital. En el futuro
estas expectativas estarOri sujetas, entre otros factores, a la in-
Cluencia que puedan tener, primero, la definici6n de las tres areas

1 No en exagerado estimar que on 1971 oerca del 80 per ciento
del empleo en la construcción so logrO en proyectos financiados por
el sector piThlico.
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tie propiedad de la economia (estatal, mixta, privada); segundo, las
condiciones tie pago establecidas para los casos de expropiacidn; y
tercero, los vaivenes del proceso politico en general. Si estas ex-
pactativas fuesen merios pesimistas, se tenderla a retiucir el costo
tie oportunidad tie la compra tie capital fijo nuevo, con lo cual habria
tambi4n una tentiencia a substituir mano tie obra costosa por maquina-.
na relativainente más barata.

Cabe analizar, por tanto, lo que sucetierla si hubiera cainbios
en estos dos tipos tie expeotativas, y más especIficamente las conse-
cuencias que tendria eta mejoramiento, ya que es improbable q.ue en
ninguno tie ambos casos puetian ilegar a ser ms pesimistas que en
1971.

Cuatro son las combinaciones posibles en caso de cambios en las
expectativas.

Si. ninguna cambia, la situacián actual contini1a.
Lo mismo sucederia si mejoraran en ambos casos, ya que la die-

posieián má.s favorable a contratar personal para enfrentar una deman-
da que se considerase más duradera estarIa compensatia por la substi-
tución tie mano tie obra que suscitarian las expectativas tambin mae
favorables respecto del valor Luturo y tie la distribución tie la pro-
piedad del capital fijo.

En cambio, el empleo aumentarla si se ereyera que la producci6n.
nacional va a seguir oreciendo y se continuara anticipando una redis-
tribución fuerte del capital.

Pinalmente, la ocupación tilaminuiria 51 los empresarios conti-
nuaran oreyendo que el actual nivel de demanda no será duradero, y,
en cambio, mejoraran sus expectativas respecto tie la posibilitiad tie
sufrir una expropiaci6n sálo parcial del capital. En efecto, en este
caso el efec-to posi-tivo del aumento tie la dementia agregatia sobre el
empleo no serla mayor, naientras que si aumentaria el incentivo tie in-
vertir era anaquinaria para reemplazar con ella mano tie obra costosa,
por haber tiisminuido el riesgo tie atiquirir nuevo capital fisico.

De todas estas posibilidades, la tltima parece la mas probable,
ya que la mayoria tie los pronósticos del sector privado sobre la fu-
tura evoluclón. econámica tie Chile no son actualmente op-timistas.
Por ello, serla muy dudoso que naejoraran las expeetativas sobre la
consolidacián de tart mayor nivel tie demanda. En. cambio, es mas proba-
ble que mejoren las expectativas sobre la propiedati futura del capi-tal; tie hecho hay iradicios tie que las expectativas a large plazo
del sector privado pueden haber mejorado-'-.

En este sentido eabe sefialar que el induce tie los valores bur-
sátiles muestra seas tie cierta recuperacidn desde junlo tie este aflo,
despu&s tie haber caido mae tie 40 por ciento en trminos nominales
entre septiembre tie 1970 y jun10 tie 1971. Esto parece signi±ioar
que hay expee-tativas menos pesimista respec-to al valor tie capital
fijo, incluso el tie las sociedades an6nimas, de parte del sector pri-
vad0.
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Por supuesto, no es posible predecir el desenlace politico que
tanto afecta estas expectativas. Lo que ci es conveniente dejar en
claro es que existen dos fuerzas en el piano ocupacional y no sdio
una, y que ambas operan en sentido contrario, aunque por el momento
la fuerza del enorme crecimiento en la demanda agregada se haya in-
puesto sobre el efecto de substitución, actualmente anulado par la
renuencia a invertir. Coma es obvio, la fuerza relativa de cada uno
de estos faotores depende de expectativas amy sensibles a cainbios en
la situaci6n econ6miea y poiltica del pals.
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Cuadro 8

GR1 SITIAG0: PR0POR0IOI DE IIOMBRES JEPES BE H0GAR
DESOOUPAbOS POR M/LS BE VEINE SEMAiTAS

Puente: PREALO, en base a encuestas de ocupaci6n y des-
ocupaci6n del Institute de Econonila y Planifica-
cic5n, Universidad de Chile.

VIes Porcentaje

1967 junio 1,2

1970 marzo 1,7
jun10 2,0
septiembre 1,6
dicientbre 3,4

1971 marzo 2,9
junlo 2,1
septiembre 2,0
diciembre 1,8
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Otras publicaciones de Ia OIT

El programa mundial del empleo

Con este titulo aparecieron dos informes de Ia 011. El primoro, obra del Director General de
Ia Oficina Internacional del Trabajo, echo las bases de Ia acciOri internacional y nacional
con miras a que Ia creaciOn de empleos productivos sea uno de los objotivos principalos
de Ia politica general de desarrollo económico y social (Informe CIT 53/I/i). El segundo
informe describe Ia situación mundial del empleo al iniciarse el Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y expone las caracteristicas y formas do acciOn del
Programa Mundial del Empleo lanzado por Ia OIl (Informs C/T56/IV).

Hacia el pleno empleo

Un programa para Colombia, proparado par una misión intornacional organizada por Ia
Oficina Internacional del Trabajo.

Este informe, elaborado por un equipo intornacional de expertos bajo Ia direcciOn del
profesor Dudley Seers, director del Instituto de Estudios sobre el Desarrollo do Ia Uni-
versidad de Sussex, estudia Ia magnitud y naturaleza del desemploo en Colombia, y esboza
Ia estrategia que podria eliminarlo, especialmente mediante una politica racional en los
principales campos do actividad: poblaciOn, reforma agraria, agricultura, industria, cons-
trucciOn, regimen fiscal, comercio exterior, crOdito, salarios, legislaciOn laboral, educa-
ciOn, formación profesional, salud, etc.

Empleo y progreso económico

Este estudio so ocupa del tema de las relaciones existentos entre los objetivos de Ia politica
del ompleo y otros objetivos econOmicos y sociales; analiza los problemas del empleo
asociados con las variaciones coyunturales y con los cambios estructurales, y pasa revista
a los problemas ospecificos del insuficiente desarrollo oconOmico, que requieren una
completa transformación do Ia economia (OIT: Estudios y documentos, nueva serie,
nm. 67).

El empleo como objetivo del desarrollo económico
Informe do una reuniOn do expertos.

En esto informe so examinan los problemas quo plantea a creaciOri do empleos en estruc-
turas econOmicas en vias de desarrollo, y figuran monograflas sabre problomas y pollticas
do empleo en ocho palses y una reseña sabre Ia discusiOn general do estos problemas en
Ia Conferencia Internacional del Trabajo quo condujo a Ia adopciOn del Convenio y de Ia
Recomendación sobre politica del empleo en 1964 (OIT: Estudios y documentos, nueva
serie, nm, 62).

La cuestiOn del empleo
Ensayos oscogidos y presentados por Walter Galenson.

RocopilaciOn do varios articulos publicados recientemonte en Ia Revista Internacional del
Trabajo, en los cuales so tratan diversos temas relacionados con los problemas do emploo
caractoristicos do los paises en vias de desarrollo on los soctores do Ia agricultura, Ia
industria, Ia construcción y los servicios.



Creación de empleos
y absorciOn del desempleo

en Chile

La experiencia de 1971

Al igual que en el caso de otros paises latinoamericanos, uno de los
problemas més graves con que se enfrenta Chile es el referente al
desempleo.

En este trabajo se analizan Ia fuerte alza y el descenso aUn más pro-
nunciado que experimentO Ia tasa de desempleo manifiesto durante el
bienjo 1970-1971; a continuaciOn se indican algunos de los factores que
podrian explicar esas fluctuaciones, y por Ultimo se procura determinar
qué parte de Ia reducciOn del desempleo puede atribuirse a cada una de
las politicas seguidas.

Pese a que este análisis sOlo concierne al caso de Chile durante un
perlodo muy preciso, algunas de las lecciones que de él se desprenden
quizá sean válidas para otros paises de Ia region.

Preclo: 4 francos suizos
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