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RESUMEN EJECUTIVO

Chi le aprobó rec ien temente un proyec to de ley que crea e l  Seguro de Desempleo,
luego de dos in ic ia t i vas  que no l legaron a p lasmarse en un tex to lega l .  Es te  es tud io
anal i za e l  proceso de generac ión y d iseño de es ta pol í t ica públ ica ;  ident i f ica los e lementos
que d i f i cu l t a ron o  f ac i l i t a ron su  aprobac ión ,  y  co loca  e spec i a l  a t enc ión en e l  pape l
desempeñado por  l a s  organ i zac iones  s ind ica le s  y  empresar i a l e s .

Med ian te  d i ver sas  t écn icas  de recop i l ac ión y  aná l i s i s  de  in formac ión se  cons ta t a
que la  in ic ia t i va  presen tada a l  Congreso por e l  gob ierno de l  Pres iden te  Lagos toma en
cuenta adecuadamente la his tor ia de protección frente a l  despido, y proporciona benef ic ios
super iores  a  los  que ex i s t en ,  s in  desa len tar  l a  re inserc ión labora l .  En genera l ,  posee
una buena es t ruc tura de incen t i vos ;  su cober tura a lcanza a  todos los  t raba jadores  reg idos
por e l  Código de l  Traba jo (con excepc iones jus t i f i cadas y  con modal idades espec í f i cas
para c ier tas  formas de t raba jo) ;  su f inanc iamien to es tá  d i señado para no ser  de f i c i t a r io ,
y  se  v incu la  con la  formac ión pro fes iona l  y  con serv i c ios  de empleo para  l a  re inserc ión
labora l .

E l  seguro de desempleo surge a par t i r  de la  percepc ión de una neces idad por la
au tor idad gubernamenta l  y  no obedece a una demanda soc ia l  concre ta ,  por lo que ha
r eque r i do  d e  impo r t a n t e s  e s f u e r z o s  p a r a  c omun i c a r  s u  s e n t i d o  y  opo r t un i d ad .  L a
par t i c ipac ión de los  ac tores  en la  e laborac ión de la  po l í t i ca  ha s ido bene f ic iosa ;  s in
embargo, ha implicado una importante demora en su implementación, ya que transcurrieron
ocho años desde que se iden t i f i có la  neces idad de leg i s lar  has ta  contar con una ley
aprobada .  En ese lapso ,  muchos t raba jadores perd ieron sus empleos y  no contaron con
una pro tecc ión adecuada .  De es ta  forma,  e l  es tud io cons ta ta  la  re levanc ia  de a tender a
los  t i empos po l í t i cos  y  económicos a l  e laborar  po l í t i cas  púb l icas ,  en espec ia l  aqué l l as
que requieren de aprobac ión leg i s la t i va ,  pues és tos condic ionan fuer temente su v iab i l idad .
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El  mundo de l  t raba jo exper imenta  pro fundas t rans formac iones ,  carac ter i zadas  por
cons tan tes  y  ace le rados  cambios  en los  procesos  produc t i vos  a  ra í z  de  l a s  innovac iones
tecnológ icas ,  e l  crec imien to de l  comerc io in ternac iona l  y  la  in tegrac ión económica .  Las
empresas enfrentan una crec ien te competenc ia y  una e levada ex igenc ia de adaptabi l idad,
que requ iere  de mayor mov i l idad en e l  empleo .  Por  su par te ,  los  t raba jadores  en f ren tan
un escenar io labora l  de mayor ines tab i l idad .

Se  ha procurado es tab lecer  ins t rumentos  para l id iar  con los  prob lemas que susc i t a
e l  desempleo en re lac ión con e l  t raba jador que p ierde su empleo y  con los  e fec tos  que
genera  esa  s i tuac ión en l a s  empresas  y  l a s  economías .  En t re  los  ins t rumen tos ,  se  pueden
menc ionar los  subs id ios  a  desempleados ,  los  programas de empleo de emergenc ia ,  l as
indemnizac iones por años de serv ic io y  los  seguros de desempleo .  A t ravés  de los  ú l t imos
se provee de ingresos a los  t raba jadores duran te  e l  per íodo de cesan t ía  de modo de
ev i t ar  que la  mayor f l ex ib i l idad se t raduzca en precar i zac ión .

En  e l  d i s eño  de  una  po l í t i c a  de  pro t ecc ión  f r en t e  a l  de semp leo  hay  d i f e ren t e s
opc iones que combinan d i s t in tos  ins t rumentos .  Respec to de l  seguro de desempleo ,  hay
que de f in i r  s i  és te  será  prop iamente  un seguro o un mecan i smo de ahorro ind i v idua l ,
jun to con de terminar  qu iénes  serán los  bene f i c i a r ios  y  en qué proporc ión con t r ibu i rán
a su f inanc iamien to ,  cuá les  son sus  bene f i c ios  y  cuán to t i empo duran .  Las  opc iones  no
son neu t ras  porque generan d i s t in tos  incen t i vos  para  t raba jadores  y  empresas .

Ch i le  rec ien temente aprobó un Seguro de Desempleo (Ley N° 19.728,  publ icada e l
14 de mayo de 2001) y  se  sumó as í  a  o t ros  pa í ses  l a t inoamer icanos  que en los  ú l t imos
años han formulado in ic i a t i va s  para  modi f i car  o es tab lecer  seguros  de desempleo .  E l
proyec to aprobado cons t i tuye e l  t ercer  in ten to –en menos de una década– por es tab lecer
un mecanismo de pro tecc ión para los t raba jadores que p ierden su empleo .

Duran te  e l  gob ierno de l  Pres iden te  Ay lw in  se  promov ió  una pr imera in ic i a t i va  s in
que l l egara  a  t rámi te  l eg i s l a t i vo .  E l  gob ierno de l  Pres iden te  Fre i  presen tó un proyec to
de ley ,  que luego de una len ta  t rami tac ión se  arch i vó .  Ambas susc i t a ron fuer te  opos ic ión
y  u n  s i n n úme r o  d e  o b s e r v a c i o n e s  d e  o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s  y  emp r e s a r i a l e s  y
en f ren taron escenar ios  po l í t i cos  y  económicos que h ic ieron inv iab le  su aprobac ión .  Por
e l l o ,  e l  g ob i e r no  d e l  P r e s i d en t e  L a go s  bu s có  h a c e r s e  c a r g o  d e  l a s  ob s e r v a c i o n e s
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f o rmuladas  a  l a s  in ic ia t i vas  an ter iores ,  y  promov ió la  par t i c ipac ión de t raba jadores  y
empresar ios  en l a  d i scus ión ,  an tes  de presen tar  e l  proyec to  a l  t rámi te  l eg i s l a t i vo .

Es te  es tud io se in ic ia  con un aná l i s i s  de l  mercado de l  t raba jo ,  e l  prob lema de l
desempleo y  los  s i s t emas de cober tura  f ren te  a  é l .  Luego se  rev i sa  l a  s i tuac ión prev i a  a
la  aprobac ión de l  seguro de cesan t ía  en mater ia  de pro tecc ión a desempleados .  En los
cap í tu los  cen t ra les  se aborda e l  proceso de generac ión y  d i seño de la  po l í t i ca  públ ica de
pro tecc ión a l  t raba jador  cesan te  y  e l  proyec to  de l e y  aprobado .  Para  e l lo ,  se  iden t i f i can
lo s  e l emen to s  que  d i f i cu l t a ron  y  f a c i l i t a ron  su  aprobac ión ,  j un to  con  reconocer  l a
va lorac ión que han t en ido l a s  organ i zac iones  s ind ica le s  y  empresar i a l e s  de  l a s  d i s t in t a s
in ic ia t i vas  y  la  ac t i tud que asumieron f ren te  a és tas .

E l  proyec to de ley aprobado se ana l i za desde la perspec t i va de l  derecho de l  t raba jo ,
l a  segur idad soc ia l  y  l a  economía labora l ,  en procura de iden t i f i car  los  pr inc ip ios  y
c r i t e r io s  bás i cos  que  lo  fundamen tan  y  re v i s a r  lo s  pr inc ipa l e s  e l emen tos  propues tos :
su s  bene f i c io s ,  l o s  incen t i vo s  que  genera  para  e l  compor t amien to  de  t r aba j adores  y
empresas ,  sus  cos tos  y  f i nanc iamien to .  En es t e  aná l i s i s  se  cons idera  e l  seguro propues to
en re lac ión con o t ros  ins t rumen tos  de po l í t i ca  y  se  rev i san l a s  ven ta j a s  y  desven ta j a s
de l  s i s tema aprobado en comparac ión con o tras  opc iones .

En  e s t e  e s tud io  se  re v i s a ron fuen te s  b ib l iog rá f i ca s  e spec i a l i z adas  y  documen tos
leg i s l a t i vos ,  y  se  ana l i zó  e l  ma ter i a l  de  prensa  correspond ien te  a  los  per íodos  próx imos
a la  presen tac ión de las  in ic ia t i vas ,  además de en t rev i s tar  a  a lgunos ac tores  en su ca l idad
de in formantes  c laves .
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Las economías funcionan con a lgún nive l  de desempleo,  que puede var iar en per íodos
de cr is i s  o de bonanza económica.  Desde dis t in tas perspect i vas económicas se han buscado
expl icac iones para es te desencuentro entre la cant idad demandada y la cant idad ofrec ida
d e  t r a b a j o 1 ,  s in lograr consenso al respecto. El hecho es que exis te desempleo y el lo
t rae  cons igo una ser ie  de e fec tos  nega t i vos  para  l a s  personas  y  l a s  economías .  Por  t an to ,
se requ iere de po l í t i cas  para en f ren tar lo .

Amar t ya  Sen (1997) cons ta ta  que e l  desempleo causa d i versos  per ju ic ios  que se
in t e r re l ac ionan y  con t r ibuyen a  socavar  y  quebran ta r  l a  v ida  per sona l  y  co lec t i v a .  Basado
en  e s t ud i o s  emp í r i co s  menc i ona  l o s  s i gu i en t e s :  b a j o  n i v e l  d e  i n g r e so s ,  p é rd i d a  de
p roducc i ón  y  c a r g a  pa r a  e l  e r a r i o  púb l i co ,  p é rd i da  de  l i b e r t ad  y  e x c l u s i ón  soc i a l ,
de ter ioro a largo p lazo de las  ap t i tudes pro fes iona les ,  daños s ico lóg icos ,  mala  sa lud y
mor t a l i dad ,  pé rd ida  de  mo t i v ac ión  y  a l e j am ien to  i nde f i n i do  de l  t r aba jo ,  rup tu ra  de
re lac iones  humanas  y  de l a  v ida  f ami l i a r ,  pérd ida de va lores  soc ia le s  y  responsab i l idad ,
in f l ex ib i l idad organ iza t i va  y  f reno a la  innovac ión técn ica .

Somavía (1999 a) seña la  que la  g loba l i zac ión se acompaña de una ser ie  de prob lemas
soc ia l e s  y  muchos  de e l los  se  v incu lan con e l  mundo de l  t raba jo .  “En muchos pa í ses ,  e l
incremento de la  competenc ia  mundia l  ha causado pérd idas de pues tos  de t raba jo .  A l
mismo t i empo ,  los  mecan i smos de compensac ión promet idos  a  t ra vés  de  l a s  fuerzas  de
mercado ,  como la  creac ión de nuevos empleos y  l a  red i s t r ibuc ión de los  t raba jadores
desp lazados a esos empleos ,  han func ionado de forma más len ta e ine f icaz de lo prev i s to” .
Agrega que para “muchos pa í ses  en desarro l lo ,  que no d isponen de s i s temas de seguros
de desempleo o de as i s tenc ia  para e l  rea jus te  de los  t raba jadores ,  e l  cos to soc ia l  de esa
evo luc ión de l  mercado labora l  ha s ido par t i cu larmen te  e le vado” .

La soc iedad ac tua l ,  y  en par t icu lar  e l  mercado de t raba jo ,  se carac ter i zan por un
aumento de los  n i ve les  de comple j idad y  de insegur idad o r iesgo (De La i re ,  1999 ,  Cepa l ,
2000). Somavía (1999 a) sos t i ene que “para que la  g loba l i zac ión func ione ,  es  necesar io
que l a  gen te  se  s i en ta  segura  y  pueda aprovechar  l a s  nuevas  opor tun idades”  y  “s i  ex i s t e
un deseo un iversa lmente compar t ido es  la  demanda de segur idad en e l  lugar  de t raba jo ,
en e l  mercado de t raba jo ,  en los  ingresos  y  e l  consumo,  en la  f ami l i a  y  en la  in tegrac ión

II. MERCADO DE TRABAJO, DESEMPLEO Y SEGUROS DE DESEMPLEO

1 Al respecto puede revisarse un interesante análisis en Meller (1982).
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a  l a  s o c i e d a d ” 2 .  Lamentablemente consta tamos con Somavía (1999 b)  q u e  “ m u c h o s
t raba jadores de la  Reg ión se encuen tran a t rapados en un c í rcu lo v ic ioso de insegur idad
económica ,  insegur idad labora l  e insegur idad soc ia l” 3 .

E l  p r o b l e m a  d e l  d e s e m p l e o  c o b r a  e s p e c i a l  f u e r z a  e n  A m é r i c a  L a t i n a .  L a
rees t ruc turac ión produc t i va  ha impl icado cambios s ign i f i ca t i vos  en la  organ i zac ión de l
t raba jo .  Ha aumentado la  f l ex ib i l idad para mejorar la  compet i t i v idad ,  se ha acen tuado la
d e s r e gu l a c i ón ,  s e  h an  d eb i l i t a do  l o s  d e r e cho s  l a bo r a l e s  y  l a  o r g an i z a c i ón  d e  l o s
t raba jadores ,  lo  que se  ha t raduc ido en una s i tuac ión precar i a  e  ines t ab le  para  l a  fuerza
de trabajo (Cepal ,  2000). Gran par te de los trabajadores no sabe cuánto t iempo conservará
su empleo ,  cuánto tardará en consegu ir  uno nuevo –en caso de perder e l  ac tua l– y  cómo
podr ía  mantener  a  su fami l i a ,  dada la  ausenc ia  de un s i s t ema de pro tecc ión f ren te  a l
desempleo en la  mayor ía  de los  pa í ses  (Tokman y  Mar t ínez ,  1999) .

Los  pa í ses  de l a  Reg ión han deb ido rev i sar  sus  mecan i smos de pro tecc ión a  los
t raba jadores  en pro de consegu i r  que la  f l ex ib i l idad no se t raduzca necesar iamente  en
precar i z ac ión .  Var io s  han  in t roduc ido  impor t an t e s  camb ios  med ian t e  l a  c reac ión  de
seguros de desempleo o la  adecuac ión de las  indemnizac iones por desp ido .  E l  desa f ío  es
que la  inserc ión económica se  rea l i ce  s in  a fec tar  nega t i vamente  a  los  t raba jadores  y
permi ta  que és tos  se adap ten a las  nuevas condic iones .  Para e l lo ,  Tokman y Mar t ínez
(1999)  seña l an  que  e s  prec i so  desa r ro l l a r  l a  “emp leab i l i dad” ;  e s  dec i r ,  genera r  l a
capac idad necesar ia  para que los t raba jadores puedan responder a las  nuevas demandas
labora les ,  y ,  a l  mismo t i empo,  t engan pro tecc ión soc ia l  mien t ras  dura  l a  t rans ic ión .  En
este sent ido “el acceso a un nivel adecuado de protección social es un derecho fundamental
de todas  l a s  personas  y  se  cons idera  como una herramien ta  para  l a  promoc ión de l
b ienes tar humano que conduce,  a su vez ,  a l  mejoramiento de l  desarro l lo y de l  rendimiento
económico” (Somavía ,  1999 b) .

2 El Informe de Desarrollo Humano de 1998 indica que la seguridad humana no tendría un nivel
satisfactorio en Chile. Entre los factores que inciden en la inseguridad laboral se destaca el miedo
al desempleo.

3 Para Wormald y Ruiz Tagle (1999), el acceso al mercado del trabajo está marcado por características
que tienden a agudizar situaciones de exclusión social, como la informalización, precarización y
desprotección relativa del sector formal.
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Como lo seña la e l  ú l t imo In forme sobre Traba jo en e l  Mundo,  “ la  pr imera pro tecc ión
contra e l  desempleo es una só l ida pol í t i ca de promoción de l  p leno empleo que invo lucra
la adopción de medidas macroeconómicas en los p lanos nac iona l  e in ternac iona l ,  as í
como pol í t i cas  re feren tes  a la  formac ión y  a l  mercado de t raba jo de carác ter  sec tor ia l ,
reg iona l  y  loca l” .  S in  embargo ,  es  “cada vez  más necesar io  ap l i car  una po l í t i ca  espec í f i ca
de pro tecc ión contra e l  desempleo ,  porque no hay una pol í t i ca de p leno empleo o porque
no ha dado todav ía  f ru to ,  y  porque la s  cr i s i s  a  cor to  p lazo pueden engendrar  un n i ve l
inaceptab le de muy áspero desempleo” (OIT,  2000).

S i  las  economías operan permanentemente con desempleo y s i  és te  genera los cos tos
reseñados ,  e s  impor tan te  que a  t ra vés  de  l a  segur idad soc ia l  se  br inde pro tecc ión y  se
o torguen pres tac iones a qu ienes es tán cesan tes .  En la  medida que es te  apoyo económico
a  l a s  per sonas  desemp leadas  e s t é  b i en  d i s eñado ,  no  só lo  se rá  bene f i c io so  para  lo s
desempleados y  sus fami l ias ,  s ino que redundará en provecho para toda la  soc iedad .  Un
seguro de desempleo adecuado proporcionará una segur idad de ingreso a los desempleados
por razones  a jenas  a  su vo lun tad ,  con t r ibu i rá  a  regu lar i zar  e l  consumo,  a  f ac i l i t a r  l a
búsqueda de t raba jo y la  re inserc ión en ocupac iones acordes a la ca l i f i cac ión,  fomentando
de ese modo un mejor acoplamien to de la  o fer ta  y  la  demanda de t raba jo (Larra ín y
Ve lásquez ,  1993; OIT,  2000).

Con e l  supues to de un mercado de t raba jo en competenc ia per fec ta ,  hay qu ienes
sos t i enen que los  seguros  de desempleo podr ían tener  e fec tos  nega t i vos  sobre e l  empleo
porque a fec tan la  con tra tac ión y  generan incen t i vos  para permanecer desempleado .  Es to
es  cues t ionado por o t ros  en foques que cons ideran e l  func ionamien to rea l  de l  mercado
de t raba jo ,  e l  e fec to de las  t rans ic iones en t re  d i versos es tados en la  fuerza de t raba jo y
los  aspec tos  ins t i tuc iona les  en la  implan tac ión de un seguro de es te  t ipo (Larra ín  y
Ve lásquez 1993).

La opción que se tome en torno a l  t ipo de protecc ión generará d is t in tos incent i vos
para  t raba jadores  y  empresas .  Den t ro de los  seguros  de desempleo se  pueden d i s t ingu i r
lo s  s i s t emas  de  ahorro  de  aqué l lo s  que  son prop iamen te  seguros .  En  lo s  pr imeros  se
u t i l i z an recursos  prev iamen te  acumulados y ,  por  t an to ,  los  bene f i c ios  se  re lac ionan con
e l  monto reun ido ind i v idua lmente .  En los  seguros hay  un fondo común cons t ru ido con
apor tes  de los  par t i c ipan tes  y  los  bene f i c ios  no se  v incu lan d i rec tamente  con lo  apor tado .
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Se reconoce que los s i s temas de ahorro t ienen venta jas y desventa jas en comparac ión
con los  seguros .  En t re  los  aspec tos  f a vorab les ,  se  min imizan los  incen t i vos  nega t i vos
sobre l a  o fer t a  y  l a  demanda de t raba jo ,  d i sminuyen los  incen t i vos  para  de f raudar  a l
s i s t ema o su uso abus i vo (dado que los  fondos son prop iedad de los  t raba jadores)  y  se
d i sminuyen los  subs id ios  cruzados  en t re  empresas  con d i s t in to  grado de s in i e s t ra l idad .
En t re  las  desven ta jas ,  se  menc iona la  a l t e rac ión de las  dec i s iones  de consumo,  ob l i gando
a los  t raba jadores  a  posponer consumo presen te  (Beyer ,  2000 a) ,  j un to  con requer i r
co t i zac iones  más a l t a s  para garan t i zar  una pro tecc ión adecuada 4  y mayores costos de
admin i s t r ac ión .

Los  s i s t emas de seguros  de desempleo podr ían en f ren tar  –además de l  r i e sgo de
compor t amien to– prob lemas  de  se l ecc ión  adver sa  y  de  in fo rmac ión a s imé t r i ca .  Para
so luc i ona r l o s  r equ i e r en  de  l a  ad sc r i pc i ón  ob l i g a t o r i a .  No  obs t an t e ,  e s t o  a ca r r ea  e l
prob lema de los  subs id ios  c ruzados ,  pues  los  menos  r i e sgosos  f inanc ian a  los  más
r i e s go so s .

E s  impor t an t e  que  a l  d i s eñar  un  s i s t ema ,  j un to  con  a t ender  a  l a s  cond i c iones
par t icu lares de l  pa í s  y  de l  mercado de t raba jo ,  se tome en cuenta un adecuado equi l ibr io
en t re  los  d i ver sos  ins t rumen tos  de  pro tecc ión y  e l  d i seño de l  seguro de desempleo para
es tab lecer  una es t ruc tura coheren te  de incen t i vos  que po tenc ie  las  ven ta jas  y  e l imine o
min imice las  desven ta jas  de cada opc ión .

Los  s i gu ien tes  son e lementos  re levan tes  a l  d i señar  un seguro de desempleo :  l a s
personas  pro teg idas  y  l a s  even tua les  exc lus iones  o regu lac iones  espec ia les  para c ier tos
t i po s  de  t r aba j adore s ;  l a s  c au sa l e s  de  t é rm ino  de  l a  r e l a c i ón  l abora l  cub i e r t a ;  l a s
pres tac iones  que se  o torgarán ,  sus  cond ic iones  y  durac ión ;  l a  forma de f inanc iamien to
de l  s i s t ema y  la  de terminac ión de qu iénes y  en qué proporc ión deben concurr i r  a l  mismo;
la  admin i s t rac ión de l  s i s t ema ;  su v incu lac ión con la  capac i t ac ión ,  y  los  incen t i vos  para
la  re inserc ión labora l .  Todos es tos  e lemen tos  se  rev i sarán a l  ana l i zar  l a s  in ic i a t i va s
desarro l l adas  duran te  los  dos  gob iernos  an ter iores  y  e l  proyec to  de l e y  rec ien temen te
aprobado .

4 En un sistema de seguro se diversifica el riesgo de estar desempleado entre todos los trabajadores
que aportan al sistema. Se considera que el desempleo no es un riesgo meramente individual, sino
que existe un riesgo sistémico que debe tomarse en cuenta para financiar estos sistemas en el
tiempo.
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En t re  los  ins t rumen tos  para  en f ren ta r  e l  desempleo es t án  los  subs id ios  o  programas
de as i s t enc ia  a l  desempleo ,  l a s  indemnizac iones  por años de serv ic io ,  los  seguros de
desempleo ,  l a s  bon i f i cac iones  a  l a  con t ra tac ión ,  los  programas de capac i t ac ión para
cesan tes  y  los  programas de empleo de emergenc ia 5 .

Has ta pr incipios de 2000 Chi le no contaba con un s is tema de protección de la cesant ía
y  de  l a  mov i l i dad  l abora l  cons i s t en t e  con l a  e s t r a t eg i a  de  c rec im ien to  basada  en  l a
aper tura comercia l  y f inanciera con el exter ior y con el rol preponderante de los mercados
en  l a  a s i g n a c i ón  d e  l o s  r e cu r so s  p roduc t i v o s  (M in i s t e r i o  d e l  T r aba j o ,  2000) .  L o s
ins t rumentos  ac tua les  son bas tan te  l imi tados ,  de escasa  cober tura  y  ex iguas  pres tac iones .
Rev i saremos brevemente dos de e l los :  e l  subs id io de cesan t ía  y  l a  indemnizac ión por
años  de  se r v i c io .

Los  programas de as i s t enc ia  a l  desempleo ayudan a l  t raba jador desempleado que no
t i ene acceso a  un seguro de desempleo .  E l  Es tado o torga un subs id io f inanc iado con
recursos púb l icos ,  que cons i s t e  en una pequeña suma que se en t rega a l  desempleado
per iód icamente para en f ren tar  sus  neces idades bás icas .  Corresponde a una po l í t i ca  soc ia l
a s i s t enc ia l  y ,  por  lo  genera l ,  e s  un monto f i jo  que no guarda re lac ión con sa la r io  prev io ;
se accede a é l  por un t iempo de terminado y a sus bene f ic iar ios no se les  ex ige ser
imponen tes  de la  segur idad soc ia l 6  (Mizala y Romaguera, 1994).

III.   ACTUALES  INSTRUMENTOS  DE  PROTECCIÓN  FRENTE  AL
DESEMPLEO

1.     SUBSIDIO DE CESANTÍA, UNA PRESTACIÓN ASISTENCIAL

5 A través de estos programas se puede garantizar un empleo limitado, reorientando las inversiones
existentes para que no sea necesario incurrir en un déficit del presupuesto del Estado para
financiarlos. Se caracterizan por “autoseleccionar” a los trabajadores que participarán en el programa,
“evitando los onerosos y farragosos trámites administrativos, típicos de los mecanismos que eligen
a los beneficiarios de la asistencia social” (OIT, 2000).

6 Lo descrito corresponde a la generalidad de los casos. Hay excepciones, por ejemplo, en Alemania
y Austria el monto del beneficio guarda relación con el salario previo. En el caso de Chile, se
requiere que el beneficiario sea cotizante del sistema de seguridad social (Mizala y Romaguera,
1994).
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E n  C h i l e 7 ,  e s t e  subs id io  se  o torga  por  un máx imo de 12 meses  y  su monto es
decrec ien te :  $ 17 .338 mensua les  en los  pr imeros t res  meses  de cesan t ía ;  $ 11 .560 en t re
e l  t e rcer  y  sex to  mes ,  y  $  8 .669 en t re  e l  sex to  mes y  e l  año 8 . Pueden acceder a él sólo
los  que han s ido desped idos por causas  a jenas a  su vo lun tad ,  y  t engan a lo  menos 52
semanas o 12 meses –cont inuos o d i scont inuos– de impos ic iones en cua lqu ier  rég imen
p r e v i s i o n a l .  L a s  i n s u f i c i e n c i a s  d e  e s t e  s ub s i d i o  s on  e v i d en t e s :  b a j o  mon t o  d e  s u s
bene f i c ios  y  reduc ida cober tura .  En cond ic iones  económicas  es tab les ,  só lo  un 30% de
los  po tenc ia les  bene f i c iar ios  lo  u t i l i za  (Min i s ter io  de l  Traba jo ,  2000) .

Las  indemnizac iones por años de serv ic io  ( IAS) ,  de acuerdo con lo d i spues to por e l
Cód igo de l  Traba jo ,  deben pagarse en caso de desp ido por causa les  no imputab les  a l
t raba jador .  En los  casos en que los  t raba jadores  t i enen derecho a e l l as  cumplen un ro l
pro tec tor f ren te  a l  desempleo .

S in embargo ,  no ex i s te  consenso acerca de su na tura leza jur íd ica ,  ya  que se conc iben
como una sanc ión an te  un desp ido arb i t ra r io ,  como una forma de resarc i r  e l  daño
provocado por e l  despido,  como un premio a la an t igüedad de l  t raba jador en una empresa ,
como un sa lar io d i f er ido ,  como la  res t i tuc ión de lo apor tado por e l  t raba jador a l  mayor
va lor adquir ido por la  empresa ,  o como una pres tac ión de segur idad soc ia l ,  cuya f ina l idad
es proteger a l  t raba jador ante la cont ingencia de l  desempleo (Vare la ,  1996).

Los  t r aba j adore s  con t r a t ados  a  pa r t i r  de  agos to  de  1981 t i enen  derecho a  una
indemnizac ión de un mes por año de serv ic io ,  con tope de 11 años .  Para los  con tra tados
con anter ior idad a esa fecha d icho tope no ex is te .  A par t i r  de l  sép t imo año de an t igüedad
se puede sus t i tu i r  es ta  indemnizac ión por una a todo even to ,  pagadera an te cua lqu ier

2.     INDEMNIZACIONES POR AÑOS DE SERVICIO

7 El DFL Nº 150, de 1981, entre otras materias, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
las normas sobre subsidios de cesantía para los trabajadores de los sectores privado y público.

8 Entre 1985 y 1996 el subsidio se redujo en términos reales un 37,2% (Conte-Grand, 1997). En el
período hubo una significativa recuperación de los salarios reales. Por tanto, en términos relativos,
es aún más exiguo.
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causa de término de l  con t ra to de t raba jo ,  exc lus i vamente  en lo  que se  re f i e ra  a l  l apso
pos te r ior  a  los  pr imeros  se i s  años  de  ser v i c ios  y  has t a  e l  t é rmino de l  undéc imo año .  En
la prác t ica ,  es ta  opc ión ha s ido escasamente e jerc ida .

Además ,  ex i s te  una regu lac ión espec ia l  para los  t raba jadores de casa par t i cu lar .  En
lugar de la indemnizac ión mencionada t ienen derecho a una a todo evento ,  f inanc iada
con apor tes  de l  empleador y  depos i tada mensua lmente en una cuen ta ind i v idua l  de una
Admin i s t radora de Fondos de Pens iones .

La s  IAS  como mecan i smos  de  pro tecc ión f r en t e  a l  desempleo presen tan  a l gunas
ven ta jas  y  desven ta jas  en re lac ión con un s i s t ema de seguro de desempleo (Beyer ,  2000 a;
Con te -Grand ,  1997 ;  Cor tázar ,  Echeverr ía  y  Gonzá lez ,  1995 ;  Cos ta ,  1996 ;  TASC ,  1993 y
1996) .

En tre sus ven ta jas  como mecanismo de pro tecc ión f ren te a la  cesan t ía ,  permi te  que
las  empresas  que t i enen mayor tasa  de ro tac ión por desp ido en f ren ten un cos to más
a l to ,  lo  que ev i t a  los  subs id ios  cruzados .  A l  imponer a l  empleador un cos to  a l  momento
de l  desp ido ,  des incen t i va  los  desp idos  t empora les  o  l a  s imu lac ión de renunc ias  como
desp idos  para  ob tener  los  bene f i c ios  de l  seguro .  Además ,  a l  rec ib i r  e l  t raba jador  l a
indemnizac ión comple ta con independencia de la durac ión del  desempleo,  ex is ten menores
incen t i vos  para permanecer  desempleado .

E l  s i s t em a  i n d emn i z a t o r i o  t amb i é n  t i e n e  c omo  v i r t u d  f o r t a l e c e r  l a  p o s i c i ó n
negoc iadora de l  t raba jador f ren te a l  empleador ,  pues hace que e l  desp ido sea cos toso
para  es t e  ú l t imo 9 .  También las IAS protegerían a los trabajadores de mayor edad, quienes
a l  perder su empleo exh iben mayores d i f i cu l tades para re inser tarse labora lmente ,  además
de la  obso lescenc ia  de su cap i ta l  humano y  mayores  prob lemas para reca l i f i carse .

9 Cuando el empleador contrata un nuevo trabajador toma en cuenta estos costos y los traduce en una
menor remuneración líquida. Por su parte, el trabajador estaría dispuesto a recibir una menor
remuneración por el valor que le asigna a las indemnizaciones (TASC, 1996).
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Entre  las  desven ta jas  de las  indemnizac iones  se  pueden seña lar  l a s  s i gu ien tes :

· El  t raba jador con poco t i empo en una empresa no a lcanza a ob tener recursos
suf ic ientes para enfrentar e l  desempleo. Por e l lo no es tá adecuadamente cubier to .

· Puede empeorar las  re lac iones labora les ,  pues e l  t raba jador con mucho t iempo
t i e n e  f u e r t e s  i n c e n t i v o s  p a r a  h a c e r s e  d e s p e d i r  – a c c e d i e n d o  a  b u e n a
indemnizac ión– y e l  empleador a buscar que e l  t raba jador renunc ie y  as í  ev i tar
su pago .

· Su pago agud i za  los  prob lemas de la  empresa duran te  un c ic lo  reces i vo ,  a l
agravar  los  prob lemas de l iqu idez  y  poner  en pe l i g ro  su superv i venc ia .

· Tiende a d isminuir la movi l idad del  empleo,  ya que los t rabajadores más ant iguos
no se cambian a empleos mejores para no perder la  an t igüedad acumulada .

· Genera des incen t i vos  para que la  empresa inv ier ta  en la  capac i tac ión de los
t raba jadores ,  a l  incen t i va r  l a  suscr ipc ión de con t ra tos  de cor to  p lazo .

· No ex i s te  cer teza para e l  t raba jador de rec ib i r  la  indemnizac ión a l  momento de
perder su empleo :  puede ser  desped ido por una causa l  no indemnizab le 10 ; la
empresa puede no es tar  en condic iones económicas de pagar le o dec id i r  no
cumpl i r  con la ley  y  d i la tar  las  ges t iones jud ic ia les .  También puede no ex is t i r
su f i c i en te  f i s ca l i zac ión .

· Cuan to mayor  es  l a  an t i güedad de l  t raba jador  ex i s t e  un mayor  incen t i vo  para  e l
empleador de no aumentar  su remunerac ión ,  pues to que con e l lo  se ampl i f i car ía
e l  monto de una even tua l  indemnizac ión .

Los  ac tua l e s  mecan i smos de  pro tecc ión descr i to s  t i enen una escasa  cober tura  e
insu f i c i en te s  pres t ac iones  y ,  en  a l gunos  casos ,  generan incen t i vos  per ver sos  y  prob lemas
en e l  mercado de l  t raba jo .  Es ta cons ta tac ión ha l levado a las autor idades gubernamenta les
a  p l an tear  l a  neces idad de  for t a l ecer  y  per f ecc ionar  lo s  in s t rumen tos  de  pro tecc ión
mediante la creac ión de un seguro de desempleo.

10 En los últimos años, según el Instituto Nacional de Estadísticas, la mitad de los términos de contrato
ha sido por causales no indemnizables (Conte-Grand, 1997).
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Tamayo (1997) seña la  que e l  es tud io y  aná l i s i s  de las  po l í t i cas  púb l icas  comprende
las  s igu ien tes  fases :  iden t i f i cac ión y  de f in ic ión de l  prob lema,  formulac ión de opc iones
de so luc ión ,  adopc ión de una de e l l a s ,  imp lan tac ión y  eva luac ión de los  resu l t ados
obten idos .  E l  aná l i s i s  desar ro l l ado a  l a  po l í t i ca  púb l i ca  de  pro tecc ión a l  t r aba j ador
median te  un seguro de desempleo se  cen t rará  en las  pr imeras  t res  f a ses ,  pues to  que aún
no se ha l legado a su implan tac ión .

Como se  seña ló ,  l a  Ley  sobre  Seguro de Desempleo fue  f ru to  de l  t e rcer  in ten to
gube rnamen t a l  –de sde  l a  vue l t a  a  l a  democrac i a–  por  e s t ab l e ce r  un  mecan i smo de
pro tecc ión para qu ienes  p ierden su empleo .  Duran te  e l  gob ierno de l  Pres iden te  Ay lw in
se e laboró una in ic ia t i va ,  s in  que se  concre tara  su presen tac ión a t rámi te  l eg i s l a t i vo .  A
su  ve z ,  e l  gob ie rno de l  Pres iden te  F re i  p romov ió  un proyec to  de  l e y ,  que  in i c ió  su
t rami tac ión leg i s l a t i va  en 1997 y  se  arch i vó después de cas i  t res  años de t rami tac ión .
Para  conocer  los  con ten idos  y  l a s  razones  de su rechazo ,  se  ana l i za  brevemen te  cada
una de es ta s  in ic i a t i va s .

E l  1° de mayo de 1993 e l  Pres iden te Ay lwin anunc ió que su gobierno promover ía  la
creac ión de un seguro de desempleo ( La Época ,  02 /05/93) .  A  par t i r  de l  anunc io ,  se
buscó d i señar  un proyec to  que  conc i t a ra  e l  consenso de  t r aba j adores ,  empresar ios  y  e l
mundo po l í t i co .  E l  Min i s t ro de l  Traba jo ,  René Cor tázar ,  e laboró un an teproyec to sobre
e l  cua l  se d iscu t i r ía ,  in ic ia t i va conoc ida en sep t iembre de 1993.

Según Cor tázar ,  e l  gobierno en fren taba e l  desa f ío de adaptar la  leg i s lac ión a los
cambios  soc ioeconómicos  y  po l í t i cos .  En es t a  l ínea ,  l a s  re formas l abora les  pr i v i l eg i aban
e l  t ema de la  equ idad .  Pero ,  por o t ra  par te ,  hab ía  conc ienc ia  de que la  g loba l i zac ión y  e l
desarro l lo  t ecno lóg ico impac taban e l  mercado de l  t raba jo  y  es t e  proceso supon ía  rev i sar
a lgunos conceptos en mater ia  de pro tecc ión labora l .  Para e l  ex min is t ro ,  e l  carác ter
pro tec tor  de la  leg i s lac ión labora l  no es taba en cues t ión .  La pregunta era s i  hab ía que
proteger la  inamov i l idad o la  mov i l idad .  Antes ,  e l  tema de la  inamov i l idad era un va lor

IV.     HACIA UN SEGURO DE DESEMPLEO, UN LARGO CAMINO

1.     ANTEPROYECT O DE 1993



14

fundamenta l ;  s in embargo ,  en la  economía ac tua l  no bas ta  con pro teger la  inamov i l idad ,
y  la  idea de una cuen ta de ahorro ind iv idua l  para pro teger la  mov i l idad parec ía  una
acorde con es te  nuevo contex to (en trev i s ta  24/10/2000) .

Es  impor t an t e  des t aca r  que  l a  in i c i a t i v a  surg ió  desde  e l  gob i e rno y  no  de  lo s
t raba jadores  o los  empresar ios .  En lengua je  de Tamayo (1997) ,  e l  t ema en t ró en la
a g enda  po l í t i c a  o  i n s t i t u c i ona l  ( p rob l ema s  que  l o s  d i r e c t i v o s  púb l i c o s  con s i d e r an
pr ior i t ar ios  en un momento de terminado) ,  s in haber emanado de la  agenda s i s témica
(conjunto de problemas que preocupan a una soc iedad en un momento de terminado).

E l  s i s t ema propues to  era  de cap i t a l i zac ión o ahorro ind i v idua l  y  se  complementaba
con  un  subs id io  f i s c a l  pa ra  l a s  p re s t a c ione s  de  t r aba j adore s  con  ren t a s  ba j a s .  Su s
bene f i c i a r ios  ser í an los  t raba jadores  depend ien tes  reg idos  por  e l  Cód igo de l  Traba jo
(sa l vo los  de casa par t i cu lar ,  que t i enen un s i s t ema indemniza tor io  a  todo even to) .  En
es te  proyec to  se  sus t i tu í a  l a  indemnizac ión por  años  de serv i c io  v i gen te  por  e l  s i gu ien te
s i s t ema de pres t ac iones :

· Indemnizac ión de un mes por año de serv ic io  con tope de 3 meses .
· Pres tac ión por desempleo cons i s ten te  en un g i ro mensua l  desde una subcuen ta

de desp ido ,  por un monto equiva len te  a un 50% de la  remunerac ión l íqu ida
promedio de los  ú l t imos 12 meses ,  más e l  7% de la  remunerac ión imponib le
para sa lud por e l  per íodo de los  cua t ro meses  s i gu ien tes  a  los  cub ier tos  por  l a
i ndemn i z a c i ón .  L a  p r e s t a c i ón  s e  f i n anc i aba  con  co t i z a c i one s  de  c a r go  de l
t raba jador y  de l  empleador ,  de un 2% de las  remunerac iones imponib les  cada
uno ,  has ta  por  t res  años de an t i güedad .

· S i  e l  sa ldo de la  subcuen ta  para desp ido permi te  f inanc iar  un per íodo de pago
de la  pres tac ión in fer ior  a  cua t ro meses ,  e l  t raba jador desped ido podrá ob tener
un créd i to por e l  monto que le fa l te  para comple tar cua tro meses de pago de l
bene f ic io .  Para e l lo  ex i s t i r í a  un Fondo de Créd i tos  para Cesan t ía ,  f inanc iado
con l a s  se i s  pr imeras  co t i zac iones .

· Se garan t i zar ía  un bene f ic io mensua l  no in fer ior  a l  75% de un ingreso mín imo
l íqu ido .  La d i f erenc ia  en t re  e l  50% de la  remunerac ión l íqu ida de l  t raba jador y
e l  monto mín imo garan t i zado la  cubr i r í a  un subs id io f i sca l .  A qu ienes  cumplan
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l a s  cond ic iones  para e l  subs id io a  ren tas  ba jas  se  l es  pagar ía  as ignac ión fami -
l iar .

· Indemnizac ión a todo even to ,  la  que se f inanc ia con una co t i zac ión de 4 ,1% de
las  remunerac iones imponib les  de cargo de l  empleador ,  desde e l  término de l
t e rcer  año y  even tua lmen te  has ta  e l  año 15 de an t i güedad .

· A par t i r  de l  término de l  tercer año de an t igüedad en e l  empleo ,  las  co t i zac iones
rea l i zadas por e l  t raba jador a la  cuen ta de desp ido ,  se  t rans fer i r ían en forma
b i anua l  a  su  cuen t a  de  aho r ro  vo l un t a r i o  en  l a  AFP ,  d e sde  donde  pod r í a
r e t i r a r l a s .

Para Co loma (1994) un aspec to re levan te  de la  propues ta  es  e l  v íncu lo en t re  e l
rég imen de indemnizac iones  por  desp ido y  e l  seguro de desempleo ,  que “ inh ibe  los
compor t am i en t o s  pe r v e r so s  que  pod r í an  conceb i r  emp l e ado r e s  y  t r aba j ado r e s  pa r a
de f raudar  un s i s t ema t íp ico de seguro de desempleo” ,  pues  e l  empleador tendr ía  s i empre
un cos to de despedir  y  e l  t raba jador un fuer te  incen t i vo para buscar ráp idamente empleo .

La adminis t rac ión de la subcuenta para despido,  la  subcuenta a todo evento y de l
Fondo de Créd i tos  para Cesan t ía  es tar ía  a cargo de las  AFP ,  las  que podr ían subcontra tar
con las  Ca jas  de Compensac ión par te  de la  admin i s t rac ión de l  s i s tema.  Según Cor tázar ,
Echeverr ía  y  Gonzá lez  (1995) ,  l a  ins t i tuc iona l idad ch i lena era adecuada para crear  un
esquema como e l  propues to a ba jo cos to ,  pues to que ex is ten las  AFP que manejan cuentas
ind i v idua les ,  t i enen capac idad de invers ión de fondos acumulados y  una in f raes t ruc tura
de a tenc ión a c l ien tes .

E l  en tonces pres iden te de la  Confederac ión de la  Producc ión y e l  Comerc io (CPC) ,
José  An ton io Guzmán ,  después  de l  anunc io pres idenc ia l  seña ló  cuá les  eran los  cr i t e r ios
de los  empresar ios  para en f ren tar  un proyec to :  no deb ía  represen tar  un incremento de
co s t o s  a  l a s  empr e s a s ,  no  d eb í a  a f e c t a r  s u  compe t i t i v i d ad ,  d eb í a  r e emp l a z a r  a  l a
indemnizac ión por años de serv ic io ,  deb ía  basarse  en la  cap i t a l i zac ión ind i v idua l  con un
c i e r to  apor t e  de l  s ec to r  empresa r i a l  y  admin i s t r a r se  por  in s t i t uc iones  pr i v adas  para
ev i t a r  que se  conv i r t i e ra  en un fac tor  de desequ i l ibr io  f i sca l  ( La Segunda  22/06/93, E l
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Mercurio ,  30 /06/93 ,  La Tercera ,  18/07/93) 11 . Además, esperaban que con él existiera
una mayor f l ex ib i l idad ,  pues cons ideraban e l  mercado labora l  exces i vamente r íg ido ( E l
Mercur io ,  29 /06 /93  y  30 /06 /93) .  Una  op in i ón  un  t an t o  d i s t i n t a  man i f e s t ó  Robe r t o
Fan tuzz i ,  pres idente de la Asoc iac ión de Expor tadores de Manufac turas (Asexma),  quien
v i s lumbró una c ier ta  par t i c ipac ión es ta ta l  en e l  f inanc iamien to y  des tacó la  ex i s t enc ia  de
v íncu lo en t re d icho s i s tema de pro tecc ión y  la  capac i tac ión labora l  ( La Segunda  03 /
05 /93) .

Las preocupaciones de los trabajadores frente a l  seguro de desempleo eran di ferentes .
Manue l  Bus tos ,  en tonces pres iden te  de la  Cen t ra l  Un i tar ia  de Traba jadores  (CUT) ,  seña ló
que los  t raba jadores  no se hab ían p lan teado e laborar  un s i s tema a l t erna t i vo a lo que
seña laba e l  Cód igo de l  Traba jo o es taba incorporado en los  conven ios co lec t i vos .  “Lo
que queremos es  que cuando e l  t raba jador quede desempleado cuen te  con un apoyo
económico que le  permi ta  subs i s t i r  por  un t i empo,  capac i t a r se  y  d i sponer de una o f i c ina
de  búsqueda de  fuen te s  ocupac iona le s”  ( El  Mercurio ,  26 /06 /93) .  A r t u ro  Mar t í ne z ,
en tonces  v icepres iden te  de la  CUT,  agregó que “e l  seguro propues to deber ía  es tar  l i gado
a  l a  i n d emn i z a c i ó n  y  n o  r e emp l a z a r l a ”  ( E l  Me rcur io ,  1 7 / 06 / 93) .  En  ma t e r i a  d e
admin is t rac ión de los  recursos de l  seguro ,  propugnaban la  par t i c ipac ión de t raba jadores
y  empresar ios ,  y  eva luaban en forma cr í t i ca  l a  exper ienc ia  de l a s  AFP a l  t ener  nu la
in jerenc ia  en la  admin is t rac ión de fondos de su prop iedad ( La Segunda ,  18 /08/93) .

Conoc ido e l  tex to de l  an teproyec to ,  la  CUT mani fes tó su desacuerdo “en espec ia l
po r  su  e s ca sa  cobe r t u r a  a l  de semp l eo ,  l a  nu l a  pa r t i c i pac ión  de  l a s  o rgan i z ac i one s
s ind ica le s  en su ges t ión y  e l  impac to  nega t i vo  sobre l a s  indemnizac iones  por  años  de
ser v i c io”  ( El Diario ,  07 /09/93) .

Como seña lamos ,  d icha in ic ia t i va  no se concre tó en un proyec to de ley .  Según Ar turo
Mar t ínez ,  e l  Pres idente Ay lwin acog ió las inquie tudes de la organizac ión s indica l  y  dec id ió

11 En la misma línea se pronunciaron Alfonso Mujica, de la Cámara Nacional de Comercio ( La Segunda
03/05/93, El Mercurio , 29/06/93 y 30/06/93); Víctor Manuel Jarpa, de la Cámara Chilena de la
Construcción (La Segunda  03/05/93); Pedro Lizana, encargado laboral de la CPC (El Mercurio , 03/
05/93), y la Cámara de Comercio de Santiago (Las Últimas Noticias , 23/06/93).
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suspender  e l  env ío  de l  p royec to  a  t r ámi t e  l eg i s l a t i vo 12 . El dirigente empresarial Pedro
L i zana p iensa que no se presen tó e l  proyec to porque no con taba con la  mayor ía  necesar ia
en e l  Senado (en t rev i s t a ,  18/10/2000) .  Para  e l  en tonces  Min i s t ro  Cor tá zar ,  e l  proyec to
no se  presen tó  porque no parec ió  opor tuno ace lerar  su avance cuando e l  gob ierno ya
t e rminaba .  No es t aban los  t i empos  po l í t i cos  para  un proyec to  de  esa  envergadura  y  se
op tó por  de jar  su ma ter ia l i zac ión a l  s i gu ien te  gob ierno (en t rev i s t a ,   24/10/2000) .

A.  Génes i s  y  t ramitac ión del  Proyec to

En agos to de 1996 e l  Min i s t ro de l  Traba jo y  Prev i s ión Soc ia l  en t regó a l  Pres iden te
Fre i  e l  proyec to  sobre pro tecc ión a l  t raba jador cesan te ,  conoc ido por l a  s i g l a  “Pro t rac” .
Se  some t ió  l a  propues t a  a  l a  op in ión  de  empresar io s  y  t r aba j adores ,  y  se  in i c ió  su
d iscus ión en sep t iembre de 1996 en una ins tanc ia  t r ipar t i t a  en e l  marco de l  Foro de
D e s a r r o l l o  P r o d u c t i v o13 . En ella se procuró aproximar las posiciones para faci l i tar su
pos ter ior  t rami tac ión leg i s la t i va  ( La Segunda ,  06 /01/97) .

En ju l io  de 1997,  cuando aún pers i s t í an d i f erenc ias  en t re  las  propues tas  de los
empresa r io s  y  l o s  t r aba j adore s 14 , el gobierno tomó la decisión de enviar al Congreso el
proyec to de ley ,  buscando que las  d i screpanc ias  se  reso l v i eran en d icha ins tanc ia .

2.     SISTEMA DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR CESANTE (PROTRAC)

13 Para Arturo Martínez no hubo discusión tripartita. “El Foro de Desarrollo Productivo fue para los
anuncios” y las negociaciones siempre fueron bilaterales. Según el dirigente, el proyecto fue muy
discutido pues no estaba en la línea de lo que querían, “era peor que el anterior”. Recuerda que los
empresarios “ya no estaban tan disponibles, no les interesaba el tema, estaban alejados del debate
y la directiva empresarial no participaba mucho” (entrevista 18/10/2000).

14 Las discrepancias eran similares a las suscitadas con el anteproyecto del gobierno de Aylwin. A los
trabajadores les preocupaba su participación en la administración ( La Época, 21/01/97; La Segunda
26/02/97) y mantener o mejorar el sistema de indemnizaciones (La Tercera, 22/02/97; La Segunda ,
26/02/97). A los empresarios les preocupaba especialmente el tema de los costos ( La Época, 18/03/
97).

12 Según Martínez, en esa época había conciencia que en el futuro el desempleo podía subir, voluntad
para hacer cosas, buen ambiente político y disposición de los empresarios; pero los trabajadores
no quisieron “embarcarse” pues la modalidad de protección propuesta por el gobierno no les
satisfacía, y “la Central en ese tiempo tenía más llegada” (entrevista, 18/10/2000).
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Duran te  l a  t rami t ac ión de l  proyec to  l a s  d i f e renc ia s  pers i s t i e ron .  Los  t raba jadores ,
pr inc ipa lmente represen tados por la  CUT,  cons ideraban que e l  s i s tema no cons t i tu ía  una
so luc ión rea l  para  l a  ac tua l  s i tuac ión de desempleo y  bene f i c i a r í a  a  los  empresar ios  en
desmedro de los  asa la r i ados ,  porque “se  abara tan los  desp idos”  ( El Mercurio ,  05 /09 /
98) .  Los  empresar ios ,  a  t ra vés  de  l a  CPC ,  ins i s t i e ron en que se  e l e vaban los  cos tos  de  l a
empre sa  y  s e  f r enaban  nue va s  con t r a t a c i one s  de  pe r sona l .  E l  M in i s t r o  de l  T r aba jo
mani fes tó  su preocupac ión en torno a la  ins i s t enc ia  empresar ia l  de reba jar  los  derechos
de los  t raba jadores  y  aumentar  sus  n i ve les  de despro tecc ión ( La Tercera  31/01/98) .

E l  gob ierno presen tó ind icac iones  a l  proyec to ,  a lgunas tend ien tes  a  per fecc ionar lo
y  o t ras  or ien tadas  a  hacer  pos ib le  su pron ta  ap l i cac ión f ren te  a  l a  cr i s i s  de desempleo
que  en f r en t aba  e l  p a í s 15 . Empresarios y trabajadores, si bien reconocieron las mejoras
in t roduc idas  con las  ind icac iones ,  pers i s t i e ron en una pos ic ión cr í t i ca  f ren te  a l  proyec to
(El Mercurio ,  02/03/99) ,  que se acentuó en e l  pr imer semes tre de 1999.

Los empresar ios  incrementaron sus  cr í t i cas  en re lac ión con la  opor tun idad de la
in i c i a t i v a .  Ind icaban que s i  e ra  pr ior i t a r io  absorber  desempleo ,  no deb ía  sub i r se  e l
cos to del  empleo ( La Tercera ,  12 /03/99 ,  13/03/99 y  09/07/99 y  El Mercurio ,  16 /07 /
99) .  Los  d i r i gen tes  de la  CUT so l i c i t aban que e l  proyec to fuese re t i rado ,  se  ins ta lara  una
mesa de d iá logo con t raba jadores  y  empresar ios  y  se  propus ie ra  un verdadero s i s t ema
de  seguro  de  desemp leo 16  no ligado a las indemnizaciones (El  Mercurio ,  1 3 / 0 5 / 9 9  y
09/07/99 y La Tercera ,  06 /07/99 y  09/07/99) 17 .

En t re  lo s  t r aba j adores  ex i s t í an  v i s iones  d i s t i n t a s .  Para  Migue l  R i ve ros ,  d i r i gen te
s ind ica l  de Mantos B lancos ,  “e l  proyec to gubernamenta l  permi t i rá  pro teger a t raba jadores
que hoy  no t i enen n ingún resguardo an te  una s i tuac ión de desp ido ,  como los  t emporeros”
(El Mercurio ,  15 /06/99) .

15 Empresarios y trabajadores fueron muy críticos con la intención del gobierno de agilizar la tramitación
del proyecto utilizando como justificación la crisis, ya que el sistema sólo tendría efecto después de
algunos años de funcionamiento (El Mercurio, 05/09/98 y La Tercera, 05/01/99 y 12/03/99).

16 Para el ministro del Trabajo no era posible crear un seguro clásico: "en una sociedad moderna como
la chilena no se establecerá un sistema que se ha venido aboliendo en todo el mundo" (El Mercurio,
17/04/99).

17 La Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Vitivinícolas y Pisqueros también rechazó el
Protrac. Para ésta, la solución era agilizar el procedimiento en los juicios laborales para que el
trabajador pudiese percibir sin demora la indemnización correspondiente (El Metropolitano, 13/07/
99).
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Con impor tan tes  aspec tos  en con f l i c to ,  en ju l io  de 1999 y  luego de dos años de
t rami tac ión ,  e l  proyec to fue aprobado por la  Cámara de Dipu tados .  Luego pasó a l  Senado,
ins tanc ia  donde se  conge lar ía  su t rami tac ión .

B. Los  e lementos  de l  s i s t ema propues to  y  las  op iniones  de  empresar ios
y  t rabajadores

Al  igua l  que en la  pr imera in ic ia t i va ,  se  proponía un s i s tema de ahorro ind i v idua l
con un subs id io  f i s ca l  para  l a s  ren ta s  ba ja s .  Es t a  moda l idad era  de l  agrado de los
empresar io s ,  pero  no sa t i s f ac í a  a  lo s  d i r i gen te s  s ind ica l e s .

L a s  pe r sona s  p ro t e g i da s  s e r í an  ob l i g a t o r i amen t e  l o s  t r aba j ado re s  depend i en t e s
reg idos por e l  Código de l  Traba jo 18 . Se excluía a los trabajadores de casa particular y a
los  t r aba jadores  con t ra t ados  por  obra  o  f aena  (en e l  t r ámi t e  l eg i s l a t i vo ,  a  lo s  ú l t imos  se
los  incorporó ,  pero con un t ra tamien to d i ferenc iado) .

Ex i s t i r ía  una Cuenta Ind iv idua l  de Cesan t ía  f inanc iada por e l  empleador con una
co t i zac ión de l  3 ,6% y  por  e l  t r aba jador  con un 0 ,8%. E l  Es t ado apor ta r í a  recursos  para
cubr ir  a los t raba jadores de ren tas más ba jas .  Los d ir igen tes s ind ica les p lan tearon reparos
a l a  co t i zac ión de l  t raba jador pues  cons t i tu i r í a  un “ahorro ob l i ga tor io” que aumentar ía
l a  carga  impos i t i v a ,  que ya  era  a l t a  produc to  de l a s  co t i zac iones  prev i s iona le s  y  de
s a l ud  (El Mercurio ,  02/03/99) 19 . A su vez, la CPC planteó que el financiamiento debería
ser  compar t ido en par te s  i gua les  por  e l  empleador y  e l  t raba jador  ( El Mercurio  02 /03 /
99 y La Tercera ,  24 /07/99) .

Es  prec i so  seña lar  que ,  sa l vo  para  los  t raba jadores  que rec iben e l  ingreso mín imo,
e l  porcenta je de contr ibución que es tab lece la ley no t iene mayor re levancia .  En de f in i t i va ,
la  proporc ión que sea de cargo de t raba jadores y empleadores dependerá de la e las t ic idad
prec io  re l a t i v a .

18 Los empresarios plantearon que la incorporación al Protrac fuese voluntaria, de modo que el trabajador
que ingresara al sistema renunciara a la indemnización por años de servicio (El Mercurio, 25/01/99).

19 Plantearon también su inquietud ante el eventual incumplimiento de los empleadores de la obligación
de cotizar, teniendo en cuenta la morosidad previsional existente (El Metropolitano, 13/07/99 y 26/
07/99).
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El  proyec to re formulaba e l  pago de las  indemnizac iones ex i s ten tes  y  ampl iaba la
p r o t e c c i ó n  p a r a  c a s o s  d e  t é rm i n o  d e  r e l a c i ó n  l a b o r a l  n o  c u b i e r t o s  p o r  d i c h a s
indemnizac iones .  En lugar de la obl igac ión de pagar una indemnizac ión comple ta 20  al
momento de l  desp ido ,  se  es tab lec ía  que e l  empleador deber ía  pagar la  d i f erenc ia  en t re
e l  monto acumulado ,  como resu l tado de su apor te  en la  Cuen ta  Ind i v idua l  de Cesan t ía ,  y
e l  monto de la  indemnizac ión por años de serv ic ios .  Jun to a  e l lo ,  por  un per íodo de
c inco meses ,  e l  t raba jador despedido podr ía  usar lo acumulado en d icha cuenta .

Para Manue l  Bus tos ,  d ipu tado y  ex pres iden te de la  CUT,  e l  seguro de desempleo era
un reordenamien to de l a s  indemnizac iones ;  pero des tacó que la  in ic i a t i va  permi t í a  e l
pago de indemnizac ión a las  v iudas  de los  t raba jadores  fa l l ec idos ,  a  qu ienes  renunc ien y
a quienes jubi len ( La Tercera ,  07 /07/99) .  Por  e l  con t rar io ,  los  empresar ios  p lan tearon
que con e l  proyec to la  s i tuac ión para la  empresa era más comple ja ,  porque en e l  esquema
v igen te e l  empleador no es taba obl igado a pagar indemnizac ión en caso de renuncia ( E l
Mercurio  25/01/99) .

La  admin i s t rac ión de los  fondos ,  de acuerdo con la  vers ión or ig ina l  de l  proyec to ,
e s t a r í a  a  cargo de l a s  AFP ,  pues  era  l a  menos  cos tosa  según cr i t e r ios  t écn icos .  S in
embargo ,  duran te la  t rami tac ión se rev i só d icha opc ión .  Inc luso la  in ic ia t i va  fue aprobada
en l a  Cámara  de  D ipu tados  s in  de f in i r  qu ienes  admin i s t r a r í an  e l  s i s t ema ,  ya  que  se
rechazó l a  admin i s t rac ión de  l a s  AFP y  no hubo vo tos  su f i c i en te s  para  aprobar  o t ro
a r r e g l o .  P o s t e r i o rmen t e ,  e n  e l  S e n ado ,  e l  E j e c u t i v o  p r opu so  qu e  e l  s i s t ema  f u e s e
adminis trado por dis t in tas ins t i tuc iones ,  como AFP, cajas de compensación, bancos, fondos
mu tuos  y  compañ ía s  de  seguros .

Los  empresar ios  cons ideraron pos i t i v a  l a  incorporac ión de o t ras  ins t i t uc iones  ( E l
Mercurio  02/03/99) ,  pero a la  d ir igenc ia de la  CUT no le parec ió adecuada ,  pues su
propues ta cons is t ía  en una ins tanc ia espec ia l  con par t ic ipac ión de l  gobierno,  t raba jadores
y  empresa r io s  ( El Mercurio ,  23 /01/99 y  02/03/99) 21 .

20 La propuesta inicial del gobierno consideraba reducir el tope la indemnización a cinco meses, pero
se accedió a los planteamientos de la CUT y se mantuvo el tope en 11 meses.

21 La Central Autónoma de Trabajadores manifestó su desconfianza en esta forma de administración,
que "servirá para que los dueños de 'entidades semejantes a las AFP' -encargadas de administrar
los $ 76.800 millones que se reunirán al año- 'hagan grandes negocios y llenen sus bolsillos'" (La
Nación, 25/07/99).
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E l  s i s t ema de pro tecc ión a  los  cesan te s  se  v incu la r í a  –s i gu iendo lo  propues to  por  l a
doc tr ina y  la  exper ienc ia comparada– con e l  acceso la  capac i tac ión a l  conceder a los
t raba jadores un acceso pre feren te y  becas para programas o acc iones de capac i tac ión
desarro l l ados por e l  Serv ic io  Nac iona l  de Capac i t ac ión y  Empleo (Sence) .  Además ,  se  l e s
incorporar ía  a l  s i s tema nac iona l  de in formac ión y  or ien tac ión ocupac iona l ,  median te e l
reg i s t ro en la  respec t i va  o f i c ina munic ipa l .  Es te  aspec to no susc i tó  deba te ,  pues todos
reconocían la  bondad de v incular seguro y capac i tac ión .

En s ín tes i s ,  los  pr inc ipa les  pun tos  con f l i c t i vos  que d i f i cu l t a ron ser iamen te  e l  avance
de la  in ic ia t i va  fueron la  modal idad de l  s i s tema de pro tecc ión (seguro c lás ico versus
cuen t a  d e  c ap i t a l i z a c i ón  i nd i v i dua l 22 ); la mantención o sustitución de la indemnización
por años de serv ic io  y ,  en caso de mantenerse ,  sus  topes  máx imos ;  los  montos  de las
co t i z ac iones  a l  s i s t ema y  lo s  porcen ta j e s  en que se  d i s t r ibu i r í an  en t re  t r aba jadores  y
empresar ios ,  y  l a  moda l idad e ins t i tuc iones que se har ían cargo de admin i s t rar  e l  s i s t ema.

Con e l  cambio de gob ierno se anunc ió la  presen tac ión de una nueva in ic ia t i va  sobre
la  ma ter i a  y  se  so l i c i tó  a l  Congreso arch i var  e l  proyec to  en t rámi te .

A. De l  anuncio  a  la  presentac ión  de l  proyec to

En marzo de 2000,  a l  comenzar e l  mandato de l  Pres iden te R icardo Lagos ,  se anunc ió
la  presen tac ión de un nuevo proyec to para es tab lecer  un seguro de cesan t í a .  E l  Min i s t ro
del Trabajo, Ricardo Solari ,  aclaró que este nuevo proyecto no desechaba el trabajo anterior
y  que t endr ía  en cuen ta  l a s  observac iones  de par lamen tar ios ,  s ind ica l i s t a s  y  empresar ios
(La Tercera ,  14 /03/2000 y  El Mercurio ,  15 /03 /2000) .

3.     PROYECT O DE LEY QUE ESTABLECE UN SEGURO DE CESANTÍA

22 Al existir divergencias y con la idea de contar con un "verdadero seguro de desempleo" a juicio de
los dirigentes de la CUT (El Mercurio, 13/05/99 y 09/07/99; La Tercera 09/07/99), no había ninguna
posibilidad de que el gobierno se allanara a ello y la discusión se centró en el aporte del Estado para
los trabajadores de menores ingresos.
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E l  gob ierno man i f e s tó  su in tenc ión de presen tar  a  l a  brevedad e l  proyec to  a  t rámi te
leg i s la t i vo ;  pero e l  in terés  de d i versas  organ i zac iones ,  en espec ia l  de t raba jadores ,  por
conocer  sus  de ta l l e s  y  que sus  op in iones  se  escucharán ,  s i gn i f i có pos tergar  por a lgunas
semanas su env ío a l  Congreso ( La Tercera ,  14 /03 /2000) .

S i  e l  gobierno promovía la  creac ión de un Conse jo de Diá logo Soc ia l  (CDS) que
incorporar í a  a  lo s  pr inc ipa l e s  ac tores  de l  mundo de l  t r aba jo  (para  dar  un se l lo  de
pa r t i c i p ac i ón  y  a cue rdo  a  l a s  dec i s i one s  r e l a t i v a s  a  l a  c r e ac i ón  de  emp l eo s  y  a  l a
pro tecc ión de l  t raba jo) ;  era  per t inen te  que en d icha ins tanc ia  se  conoc iera e l  nuevo
proyec to  y  l a s  organ i zac iones  apor t a ran sus  op in iones  ( La Tercera ,  15 /03 /2000) .

E l  CDS tendr ía  como pr imer tema e l  Seguro de Desempleo 23 . Se buscaba una mínima
base  de acuerdo y  empresar ios  y  t raba jadores  man i f e s t a ron una f a vorab le  d i spos ic ión
(El Mercurio ,  16 /03/2000 ,  21/03/2000 y  23/03/2000 y  El Metropoli tano ,  1 5 / 03 /
2000) .  En op in ión de l  D irec tor  Genera l  de la  OIT ,  e l  ch i leno Juan Somav ía ,  “es  c lave
que la  generac ión de los  seguros  de desempleo inc luya  e l  necesar io  d iá logo soc ia l” ,
pues “dicho ingrediente es e l  único que garant i za e l  éx i to” ( El  Mercurio,  15/03/2000) 24 .

S i  se  recuerdan las  d i f i cu l t ades  en f ren tadas  por  l a s  in ic ia t i vas  an ter iores ,  parec ía
necesar ia  la  búsqueda de consensos .  S in embargo ,  es te  proceso deb ía ser  compat ib le
con la  in tenc ión de l  gobierno de hacer más expedi to e l  t rámi te  de l  proyec to ,  respe tando
e l  ro l  de l  Congreso como e l  lugar  donde se deba ten y  aprueban las  l eyes .

En t re  l a  cons t i t uc ión de l  CDS y  l a  presen tac ión de l  proyec to  a l  t r ámi t e  l eg i s l a t i vo
se  produ jo una d i scus ión en torno a l  s i s t ema propues to .  Las  d i f e renc ias  expresadas  se
re fer ían bás icamente  a  los  mismos aspec tos  que las  in ic ia t i vas  an ter iores :  l a  a l t e rac ión
de l  rég imen de indemnizac iones por años de serv ic io ,  la  modal idad de l  seguro (cuentas
ind i v idua les  o so l idar idad) ,  los  apor tes  a l  f inanc iamien to y  l a  admin i s t rac ión de l  s i s t ema.
E l  debate se prolongó y e l  gobierno se encontró en una s i tuac ión comple ja ,  pues no

23 El Presidente Lagos asignó gran importancia a la formación de dicha instancia. En el acto de
constitución del Consejo señaló que con él "podemos emprender una alianza estratégica de largo
plazo" (El Mercurio, 23/03/2000).

24 Un estudio realizado por la OIT reveló que en los cuatro países europeos más exitosos en materia de
combate al desempleo (Austria, Dinamarca, Holanda e Irlanda) aparece como factor común el diálogo
social entre empresarios y trabajadores, previo a la elaboración del seguro de cesantía (El Mercurio,
15/03/2000).
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podía ex tender inde f in idamente las  negoc iac iones y ,  a l  mismo t iempo,  requer ía  prudenc ia ,
ya que no podía arr iesgarse a que e l  CDS fracasara en su pr imer tema, cuando en segundo
lugar  segu i r í a  l a  d i scus ión de l a s  re formas  l abora le s .

E l  gob ierno dec id ió presen tar  e l  proyec to a l  Congreso s in  un consenso comple to ,  a
la  espera de acercar pos ic iones duran te  e l  t rámi te  leg i s la t i vo .  Para és te ,  e l  deba te  hab ía
generado consenso en torno a es tab lecer un s i s tema de pro tecc ión f ren te  a la  cesan t ía  y
en los  cr i t er ios  propues tos .  E l  hecho de no tener una co inc idenc ia to ta l  no le  res taba
éx i to a l  d iá logo ( El Mercurio ,  13/04/2000 y  18/04/2000) .  S in embargo ,  para a lgunos
d i r i g e n t e s  s i n d i c a l e s  y  emp r e s a r i a l e s  l a s  i n s t a n c i a s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  r e s u l t a r o n
i n s a t i s f a c t o r i a s 25 . A pesar de ello, al momento del envío del proyecto, otros dirigentes
va loraron pos i t i v amen te  e l  proceso y  man i f e s t a ron sus  esperanzas  de per fecc ionar lo  en
e l  t rámi te  par lamentar io ( El Mercurio ,  18 /04/2000 y  La Tercera ,  18 /04 /2000) .

B.  Tramitación del  Proyecto  de Ley

El  proyec to fue env iado a l  Congreso Nac iona l  e l  19 de abr i l  de 2000 y  tuvo una ág i l
t rami tac ión .  En la  Cámara de Dipu tados se aprobó en agos to de 2000.  En e l  Senado,  se
aprobó en segundo t rámi te  en marzo de 2001 .  E l  t e rcer  t rámi te  en la  Cámara f ina l i zó  e l
4  de abr i l  de  2001 y  e l  17 de l  mismo mes l a  Comis ión Mix ta  evacuó su in forme ,  que se
aprobó a l  d ía  s igu ien te .  E l  proyec to despachado se remi t ió  a l  Pres iden te  de la  Repúbl ica
para su promulgac ión y  publ icac ión .

25 Según Arturo Martínez, "el problema es que uno puede participar, pero si no es escuchado y terminan
haciendo lo que ellos quieren, entonces no tiene sentido. Y lo que ha pasado en los gobiernos de la
Concertación es que invitan a conversar una y otra vez, le preguntan qué piensa, uno dice que no
está de acuerdo, y al final terminan haciendo lo que ellos tienen preconcebido". Para el dirigente
empresarial Pedro Lizana, "lo que ha hecho casi siempre el gobierno, y en este igual, aunque
cambió un poco, es que llama a unas reuniones, escucha opiniones, presenta un anteproyecto,
después hace pequeños cambios y cuando tiene el proyecto listo no lo presenta de nuevo, sino que
lo manda al Parlamento, y no hay posibilidad en esa etapa de intervenir para mejorarlo o para
hacerlo menos malo" (entrevista, 18/10/2000).
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E l  seguro aprobado busca a tender  los  requer imien tos  soc ia le s  de l a  cesan t í a  en
per íodos de desempeño normal  de la  economía y  también en c ic los de contracc ión ,  s in
pres ionar  los  recursos  f i sca le s .  Según e l  Gob ierno ,  permi t i rá  a  los  t raba jadores  op tar
por  me jores  empleos  y  cambiar  de  t raba jo ,  s in  t ener  que esperar  o  provocar  e l  desp ido
para perc ib i r  una indemnizac ión ,  y  desdramat i zará los  procesos de adap tac ión de las
empresas en per íodos de d i f i cu l tad económica ( El Mercurio ,  02 /04 /2000) .

Para ta les  propós i tos ,  se  crea un s i s t ema con f inanc iamien to t r ipar t i to  que bene f i c i a
a los cesan tes ,  cua lqu iera sea la  causa de l  término de la  re lac ión labora l .  Se o torgan
diversas pres tac iones ,  según la causa de l  término,  en una modal idad que combina cuentas
ind iv idua les  de cesan t ía  y  un fondo so l idar io para pres tac iones mín imas .  S i  b ien mant iene
la  indemnizac ión por años de serv ic ios ,  e l  empleador podrá imputar  a  e l l a s  lo  acumulado
en la cuenta ind iv idua l ,  produc to de sus co t i zac iones .

En es te  esquema mix to de seguro de desempleo e indemnizac iones se toma en cuen ta
la  rea l idad ch i lena –y la  de o t ros pa í ses  de Amér ica La t ina– que t iene una larga t rad ic ión
de pro tecc ión f ren te a l  desp ido a t ravés de l  pago de indemnizac iones .  Los t raba jadores
ven a es tas  ú l t imas como una conquis ta  h i s tór ica  que los  pro tege y  l es  o torga un mayor
poder  de negoc iac ión .  Por  e l lo ,  e s  po l í t i camen te  d i f í c i l  sus t i tu i r l a s  por  un seguro de
desempleo (Miza la ,  Romaguera y  Henr íquez ,  1998) .

La CUT no era par t idar ia  de a l terar  las  indemnizac iones ,  n i  acep taba t raspasar sus
bene f i c ios  a l  seguro de  cesan t í a  ( El Metropoli tano ,  15 /03/2000 y  El Mercurio ,  24/
03/2000 y  12/04/2000) .  E l  gob ierno –admi t i endo e l  va lor  de l a  indemnizac ión– sos t i ene
que és ta  “enc ierra  un margen de incer t idumbre ,  ya  que an te  s i tuac iones termina les  o
coyun tura les  no es  raro que e l  pago de l  bene f i c io  deba ser  negoc iado” y ,  además ,  “ la
indemnizac ión no se cance la  a  todo even to ,  pues s i  e l  t raba jador dec ide re t i rarse no la
r e c i b e” ,  po r  l o  que  con  e l  s e gu ro  l o s  t r aba j ado re s  e s t a r í an  me jo r  p ro t e g i do s  ( E l
Mercurio ,  16 /03 /2000) .

Es te  esquema mix to genera a lgunas  reservas  en los  empresar ios .  Para Pedro L i zana ,
lo deseab le es  que e l  t raba jador pueda optar  por a lgún t ipo de seguro o por mantener e l
s i s tema de indemnizac ión ac tua l  ( La Segunda ,  14/03/2000) .  Para la  CPC y  la  So fo fa ,  es
necesar io prec i sar  e l  cos to ad ic iona l  de es te  seguro para las  empresas ,  pues de ser muy

V.     ANÁLISIS DEL SEGURO DE CESANTÍA
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a l to podr ía repercu t i r  en la  demanda por t raba jo en un momento en que se neces i ta
reac t i var rápidamente la economía ( El Mercurio ,  14 /03/2000 y  16 /03/2000) .

Un esquema como e l  aprobado ev i t a  los  subs id ios  en t re  empleadores  con d i f e ren tes
grados de s in ies t ra l idad ,  pues to que e l  que más desp ide ,  más debe indemnizar .  Además ,
e l  hecho de que la  empresa deba pagar  indemnizac iones por años de serv ic io a l  desped i r
a  un t raba jador ,  puede min imizar  los  e fec tos  que los  seguros de desempleo t i enen sobre
la  demanda de t raba jo ,  en par t i cu lar  en lo  que se  re f i e re  a  desp idos  t empora les  (Miza la ,
Romaguera y  Henr íquez ,  1998) .

Las  personas pro teg idas  serán ob l iga tor iamente  todos los  t raba jadores  depend ien tes
o por cuen ta  a jena –reg idos por e l  Cód igo de l  Traba jo– que suscr iban un nuevo con tra to
de t raba jo .  Para los  t raba jadores que tengan contra to v igen te a la  fecha de promulgac ión
de la ley exis t irá la opción de ingresar al seguro, lo que en dicho caso genera la obl igación
de co t i zar .  Se  prevé  un t ra t amien to  espec í f i co  para  c ie r to  t ipo de t raba jadores  y  l a
exc lus ión de o t ros .

Los  t raba jadores  con t ra tados  a  p lazo o por  obra ,  t raba jo  o serv i c io  de terminado
t ienen un t ra tamien to espec í f i co ,  basado en las  par t icu lar idades de es tas  labores .  En
es te  caso ,  e l  t é rmino de la  re lac ión labora l  forma par te  de las  espec i f i cac iones de sus
c o n t r a t o s  y  n o rma lmen t e  s e  e n t i e n d e  q u e  e n  s u  ma y o r  s a l a r i o  ( e n  r e l a c i ó n  c o n
traba jadores de s imi lar  cap i ta l  humano) se incorpora la  pro tecc ión mone tar ia  para e l
pe r íodo  de  ce san t í a .  S in  embargo ,  “ inc lu i r  a  e s to s  t r aba j adore s  e v i t a r á  p ro fund i z a r
as ime t r í a s  de  cos tos  respec to  de l a s  o t ras  moda l idades  de  con t ra tos  que se  inc luyen en
e l  s i s tema” (Min is ter io de l  Traba jo ,  2000) .

E l  proyec to ,  en su tex to or ig ina l ,  só lo exc lu ía  exp l í c i t amente  a  los  t raba jadores  de
casa par t icular .  Luego se ampl iaron los suje tos no cubier tos :  los trabajadores con contra to
de aprend i za je ,  los  menores  de 18 años de edad y  los  pens ionados ,  sa l vo que la  pens ión
se hub iere  o torgado por inva l idez  parc ia l .

1.     PERSONAS PROTEGIDAS
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La exc lus ión de los  menores susc i tó  deba te  en la  Cámara de Dipu tados .  Se sos tuvo
que la  norma es  d i scr imina tor ia  porque se  l e s  permi te  t raba jar ,  pero no acceder  a l
seguro de cesan t í a .  A l  respec to ,  hay  que seña lar  que s i  b ien nues t ra  leg i s l ac ión permi te
t r aba j a r  a  l o s  menore s  de  18  año s ,  l a  t endenc i a  v a  en  e l  s en t i do  de  e l im ina r  e s a
pos ib i l i dad  y  p romover  su  i n se rc ión  y  r e t enc ión  en  e l  s i s t ema educac iona l .  I nc lu so
recientemente se e levó la edad mínima de admis ión al empleo 26 . Ahora, si la preocupación
es  e l  empleo de los  menores  de 18 años ,  será  más bara to  con t ra ta r los  s i  e s t án exc lu idos
de l  seguro .  La cr í t i ca ,  en tonces ,  deb iera ser  la  con trar ia :  su exc lus ión no es coheren te
con las  po l í t i cas  des t inadas  a  t e rminar  con e l  t raba jo in fan t i l .  Además ,  los  seguros  de
desempleo t i enen un impac to d i s t in to en los  jóvenes que en los  adu l tos .  Según seña lan
es tud ios  empír icos ,  l a  respues ta  a  l a  durac ión de l  desempleo con respec to  a  cambios  en
e l  n i ve l  de l  bene f i c io  es  mayor  en los  jóvenes  (Miza la  y  Romaguera ,  1994) .

E l  seguro de cesan t í a  es  para  los  t raba jadores  depend ien tes .  No se  cons idera  l a
p r o t e c c i ón  d e  l o s  t r a b a j a do r e s  i n d ep end i e n t e s  o  po r  c u en t a  p r op i a .  E s t e  t i p o  d e
traba jadores es tá  exc lu ido de la  cas i  to ta l idad de los seguros de desempleo (TASC,  1993) .
En un seguro de desempleo e l  r iesgo de compor tamien to ser ía  inmane jab le  s i  se  les
inc luyera .  Es ta  exc lus ión “s ign i f i ca  en la  prác t i ca  que muchos t raba jadores  de ba jos
i ng r e so s  queden  marg inados  de l  s i s t ema”  (Co loma ,  1996) 27 , al igual que un número
impor tan te  de t raba jadores  que rea l i za  pres t ac iones  de serv i c io  a  honorar ios .

Por muy b ien d iseñado y comple to que sea un seguro de desempleo ,  no es pos ib le
que  pro t e j a  a  l o s  t r aba j adore s  de l  s ec to r  i n fo rma l 28 . Para este grupo de trabajadores
hay que implementar  o t ro t ipo de po l í t i cas 29 .

26 Ley N° 19.684, publicada en el Diario Oficial del 3 de julio de 2000.
27 De acuerdo con los datos de la Encuesta Casen 1996, Wormald y Ruiz Tagle (1999) constatan que

mientras más pobres son los trabajadores, mayor es la proporción de los que trabajan sin un
contrato escrito.

28 En relación con América Latina, Chile tiene baja informalidad, con un 37,5% (OIT, 1999). Esta
medición incluye a los trabajadores por cuenta propia (excepto profesionales y técnicos), a los
trabajadores familiares no remunerados, a los de microempresas y los trabajadores de casa
particular. Una porción de trabajadores de microempresas tiene contratos formalizados y podrá ser
protegido por el seguro, y los trabajadores de casa particular que tienen formalizada su relación
laboral gozan de una protección a todo evento.

29 El Informe sobre Trabajo en el Mundo destaca que no más de una cuarta parte de los 150 millones
de desempleados del mundo se beneficia de algún seguro de desempleo. La inmensa mayoría son
trabajadores que tenían contratos en el sector estructurado. Quienes trabajan en el sector no
estructurado rural o urbano, carecen casi por completo de protección (OIT, 2000).



JUAN PABLO SEVER IN  CONCHA SEGURO DE  DESEMPLEO EN  CH ILE

27

E l  impac to  que  t end r í a  e s t ab l e c e r  un  s e gu ro  de  de s emp l eo  sob re  e l  g r ado  de
formal i zac ión de las  re lac iones  labora les  hay  que tomar lo en cuen ta  respec to de la  o fer ta
y  demanda de t raba jo .

Desde l a  o fer t a ,  l a  ex i s t enc ia  de l  seguro podr ía  l l e var  a  que los  t raba jadores  de l
sec tor  in formal  –que va loren pos i t i vamente  la  pro tecc ión– tengan mayores  incen t i vos
para  ex ig i r  l a  forma l i zac ión de sus  con t ra tos ,  lo  que supone una d i spos ic ión a  rec ib i r
menores ingresos a cambio de pro tecc ión .  Además ,  los  desempleados pro teg idos por e l
seguro podr ían ser  más se lec t i vos  respec to de las  pos ib i l idades de empleo .  Por e l  l ado
de la  o fer ta  t ambién podr ía  fomentar  la  in formal idad ,  en par t i cu lar  de qu ienes  perc iban
bene f ic ios  como desempleados y  t raba jen in formalmente para segu ir  perc ib iéndolos .

Desde la  perspec t i va  de la  demanda de t raba jo ,  l a s  empresas ,  en la  med ida que e l
seguro s i gn i f ique mayores  cos tos ,  t endr ían incen t i vos  para  no forma l i za r  l a s  re l ac iones
de t raba jo .  E l  impac to f ina l  dependerá de la  e las t i c idad-prec io re la t i va  de la  o fer ta  y  l a
demanda de trabajo 30 .

Se  ha exc lu ido impl íc i t amente a los  t raba jadores de l  sec tor  púb l ico deb ido a la
es tab i l idad de sus empleos (TASC, 1993).  Es ta exc lus ión se cues t ionó en espec ia l  en lo
que se re f iere a los func ionar ios a contra ta .  Se acep tó la  propues ta  de l  E jecu t i vo ,  en e l
en tend ido de que e labora una po l í t i ca para los  func ionar ios públ icos que ,  en t re o t ras
mater ias ,  inc luye las condic iones de l  cese de func iones 31 .

30 El gobierno ha estimado que el seguro tendría impacto en la formalización, que incidiría en el
funcionamiento del Fondo Solidario, atendidos los bajos ingresos de los trabajadores que se
formalicen (Informe de Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo y Previsión Social del Senado, 10/
10/2000).

31 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, del 17 de mayo de 2000 y del 9 de agosto de 2000.
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Se es tab lece un f inanc iamien to de carác ter  t r ipar t i to :  una co t i zac ión de l  0 ,6% de
las  remunerac iones imponib les  de cargo de los  t raba jadores 32 , una cotización del 2,4%
de las  remunerac iones imponib les  de cargo de l  empleador y  un apor te  de l  Es tado que
a s c ende r á  anua lmen t e  a  225 . 792  un i d ade s  t r i bu t a r i a s  men sua l e s ,  UTM ,  l a s  que  s e
enterarán en 12 cuotas mensua les de 18.816 UTM. 33

La modal idad de protección del seguro es mixta ,  ya que combina e l  ahorro indiv idual ,
( f ren te a la  cont ingenc ia de l  desempleo se usan los recursos acumulados en una cuenta
ind i v idua l ,  has ta  su l ími te)  y  un fondo so l idar io  que f inanc ia  l a s  pres tac iones  de qu ienes
es tán en una s i tuac ión más desmedrada .  Cada a f i l i ado contará con una cuenta persona l ,
la  Cuenta Indiv idua l  por Cesant ía (CIC) ,  que se f inanc iará con e l  0 ,6% de la remunerac ión
imponib le de l  t raba jador más e l  1 ,6%, de l  empleador .  Se contempla una co t i zac ión en la
CIC por un máximo de 11 años en cada re lac ión labora l .  S i  un t raba jador desempeña dos
o más empleos ,  se deberá e fec tuar co t i zac iones por cada una de las  remunerac iones y
l l e va r  sa ldos  y  r eg i s t ro s  separados .

E l  Fondo de Cesan t ía  So l idar io se f inanc iará con una par te  de la  co t i zac ión de l
empleador ,  de 0 ,8% de la remunerac ión imponib le ,  más e l  apor te es ta ta l .  La cot i zac ión a
es te  Fondo será inde f in ida (no ex i s t i rá  un per íodo máximo de co t i zac ión) .

En el caso de los contra tados a plazo o para una obra, trabajo o serv ic io determinado
no se es tab lece la  obl igac ión de rea l i zar  co t i zac ión para e l  t raba jador .  La co t i zac ión a
ca r go  de l  emp l e ado r ,  que  a l c an z a  a l  3% de  l a  r emune rac i ón  impon ib l e ,  s e  abona
ín tegramente a la  CIC ,  y  n inguna par te  a l  Fondo So l idar io 34 .

2.     FINANCIAMIENTO

32 Se considera "remuneración" la señalada en el artículo 41 del Código del Trabajo. Las cotizaciones
se calcularán sobre aquélla, hasta el tope máximo equivalente a 90 Unidades de Fomento.

33 De acuerdo con el articulado transitorio, el aporte del Estado durante el primer año de operación del
Seguro ascenderá a 32.256 UTM; cifra se ajustará anualmente en función de la cobertura de los
cotizantes registrada en el año anterior. Este procedimiento se utilizará hasta el sexto año, inclusive.

34 En el proyecto considerado por el CDS la cotización era de 4,11%, pero al presentarlo al Congreso
se optó por una aporte empresarial parejo de 2,4%, lo que significó un conflicto con la CUT (El
Mercurio, 27/04/2000 y La Tercera 28/04/2000). Finalmente el gobierno presentó una indicación para
elevarla a 3%.
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En la  l e y  hay  una ser ie  de normas re la t i vas  a l  pago de las  co t i zac iones ,  a  l a s  que no
nos re fer i remos .  Só lo des tacaremos que los  empleadores  que no las  paguen ,  no podrán
perc ib i r  recursos  proven ien te s  de  ins t i t uc iones  púb l i ca s  o  pr i vadas ,  f i nanc iados  con
cargo a recursos f iscales de fomento product ivo, ni tendrán acceso a programas f inanciados
con cargo a l  Fondo Nac iona l  de Capac i tac ión admin is t rado por Sence .

Las  pres tac iones  de un seguro de cesan t í a  dependerán de los  ob je t i vos  que se  l e
as ignen .  Podr ían so lamen te  or ien tarse  a  ev i t a r  pr i vac iones  inadmis ib les  o ,  en e l  ex t remo
opues to ,  a  man tener ,  den t ro de c ier tos  l ími tes ,  e l  n i ve l  de v ida de los  bene f i c i a r ios
(Con te -Grand ,  1997) .  De acuerdo con lo seña lado por e l  gob ierno ,  se  busca “un s i s t ema
que permita que, cuando un trabajador pierda su empleo, encuentre un mecanismo efect ivo
para tener  un ingreso mien t ras  busca uno nuevo” ,  pero procurando que és te  se  a lcance
“s in  que se  des incen t i ve  l a  búsqueda de un nuevo empleo” .

CUADRO 1:  FINANCIAMIENTO DE LA CUENTA INDIVIDUAL Y DEL FONDO SOLIDARIO

Fondo Sol idar io

Cuenta Indiv idual  de Cesant ía

Norma General

Cot ización a cargo del
empleador de 3%

Contratados a plazo o
para una obra, trabajo o

serv ic io  determinado

0,6% de la remuneración
imponible de cargo del

trabajador
+

1.6%, como parte de la
cot ización del  empleador

Cot ización del  empleador,  de
0,8% de la remuneración

impon ib le
+

Aporte estata l

3.     PRESTACIONES
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En genera l ,  la  pro tecc ión de la  segur idad soc ia l  f ren te a o t ras  cont ingenc ias  es
mien t ra s  é s t a s  duren .  En e l  ca so  de l  desempleo  e l lo  no puede  se r  a s í ,  t an to  por  e l
r iesgo de compor tamien to de los  bene f ic iar ios  como por e l  r iesgo s i s témico que puede
carac ter i zar  a  es ta  con t ingenc ia  en per íodos reces i vos .  En los  seguros  de desempleo ,  l a
durac ión de las  pres tac iones  se  re lac iona con la  durac ión de l  per íodo de t raba jo prev io
o con la  durac ión promedio de l  desempleo (Conte -Grand ,  1997) .  En e l  caso ch i leno se
han t en ido en cuen ta  ambos cr i t e r ios .

E l  seguro de desempleo chi leno d is t ingue t res s i tuac iones d is t in tas :  la  norma genera l
para las  pres tac iones con cargo a la  CIC ;  las  normas espec ia les  que reg i rán para los
t raba jadores  con t ra tados a  p lazo o para una obra ,  t raba jo o serv ic io  de terminado ,  y  l as
normas re la t i vas  a  las  pres tac iones de l  Fondo de Cesan t ía  So l idar io .  An tes  de ana l i zar
es tas  s i tuac iones ,  hay  que des tacar  que las  pres tac iones  es tab lec idas  son incompat ib les
con e l  bene f i c io  de l  subs id io  de cesan t í a .

A. Pres tac iones  que  se  o torgarán con cargo  a  la  Cuenta  Indiv idual  por
Cesant ía  (C IC)

Para  t ener  derecho a  es t a s  pres t ac iones  se  requ iere  que e l  con t ra to  de t raba jo  haya
terminado por a lguna de la s  causa les  seña ladas  en los  ar t í cu los  159 ,  160 y  161 ,  o por
apl icac ión del  ar t ícu lo 171, todos del  Código del  Trabajo ,  con excepción de las causa les
N° 4 y  Nº  5 de l  ar t í cu lo 159 (venc imien to de l  p lazo o conc lus ión de l  t raba jo o serv ic io
que d io or igen a l  con tra to) ;  además de reg i s t rar  en la  CIC un mín imo de 12 co t i zac iones
mensua les  con t inuas o d i scon t inuas desde su a f i l i ac ión a l  seguro ,  o desde la  fecha en
que se devengó e l  ú l t imo g i ro .

E l  s i s t ema ex t i ende  l a  pro t ecc ión  f r en t e  a  causa l e s  de  t é rmino has t a  ahora  no
cubier tas .  E l lo  es  una consecuenc ia  de la  moda l idad de seguro escog ida ,  pues to que a l
crear cuen tas  de ahorro ind iv idua l  de propiedad de l  t raba jador ,  és te  podrá acceder a
d ichos fondos cua lqu iera que sea la  causa l  de término de la  re lac ión labora l .
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Las pres tac iones que se o torguen dependerán de la  causa l  de término.  Se d i s t inguen
l a s  s i gu i en t e s :

· Si  e l  contra to de trabajo termina por neces idades de la  empresa,
es tablec imiento o serv ic io o por el  desahucio del  empleador (art .
161 del CT):
El  t raba jador conservará  e l  derecho a la  indemnizac ión por años de serv ic ios .
S i n  emba r go ,  s e  impu t a r á  a  e s t a  p r e s t a c i ón  l a  p a r t e  d e l  s a l do  d e  l a  C I C
cons t i tu ida por  l a s  co t i zac iones  de l  empleador más su ren tab i l idad ,  deduc idos
los  cos tos  de  admin i s t r ac ión .
E l  t r aba j ador  podrá  hacer  g i ros  mensua l e s  de  su  C IC ,  t an tos  como años  de
co t i zac iones  y  f racc ión super ior  a  se i s  meses  reg i s t re  desde su a f i l i ac ión a l
Seguro o desde e l  ú l t imo g iro por cesant ía ,  con e l  l ími te de c inco g iros 35 .
E l  bene f ic io se in terrumpirá cuando se p ierda la  condic ión de cesan te an tes  de
ago ta r se  lo s  g i ros .  En es t e  e ven to ,  se  t endrá  l a  opc ión de  re t i r a r  e l  mon to  de  l a
pres tac ión a que se hubiese ten ido derecho en e l  mes s igu ien te  en e l  caso de
haber permanecido cesante o a mantener dicho saldo en la cuenta para un próximo
per íodo de  cesan t í a .  I gua l  opc ión t endrán los  que hab iendo t e rminado una
re lac ión de t raba jo ,  sean con tra tados en un nuevo empleo an tes  de devengar e l
pr imer g i ro y  aque l los  que hab iendo terminado una re lac ión labora l  man tengan
o t ra  v i gen te .

· Si  contrato de trabajo termina por mutuo acuerdo,  renuncia ,  caso
fortui to o fuerza mayor (art .159 Nº  1,2 y  6),  por causales imputables
al  trabajador (art .160),  o por despido indirecto(art .171):
E l  a f i l i ado podrá e fec tuar  e l  re t i ro  de los  fondos de la  C IC en g i ros  mensua les ,
d e  l a  f o rm a  s e ñ a l a d a  e n  e l  c a s o  a n t e r i o r ,  c o n  l o s  m i smo s  l ím i t e s  y  s e
in t e r rumpi rá  en  lo s  mi smos  casos .

35 Para quien tenga derecho a un solo giro, el monto corresponderá al total acumulado en la CIC. Para
el que tenga derecho a más de un giro, el monto del primero de éstos se determinará dividiendo el
saldo acumulado en la CIC por el factor correspondiente al número de giros a que tenga derecho
(con derecho a 2 giros el factor será de 1,9, con 3giros de 2,7, con 4 giros de 3,4 y  con 5 giros de
4,0). El monto del segundo, tercero y cuarto giro, corresponderá a un 90%, 80% y 70%, respectivamente,
del monto del primer giro. El monto del quinto giro corresponderá al saldo pendiente de la CIC. Si
tuviese derecho a menos de cinco giros, el último al cual tengan derecho corresponderá a dicho
saldo.
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· En caso de muerte del  trabajador (art .159 Nº3):
Los  fondos de l a  C IC se  pagarán a  l a  persona o personas  que e l  t raba jador  haya
des ignado an te la  Soc iedad Adminis t radora .   A fa l ta  de expres ión de vo lun tad
de l  t raba jador ,  e l  pago se hará a las  personas des ignadas en e l  inc i so 2º  de l
art ículo 60 del CT.

· Si  un trabajador se pensionare,  por cualquier causa:
Podrá d i sponer en un so lo g i ro de los  fondos acumulados en la  CIC .  A l  no
es tab lecerse que jun to con pens ionarse sea necesar io que se produzca e l  f in  de
la  re lac ión l abora l ,  podr ía  hacerse  uso de l  seguro de desempleo s in  encon t rarse
desempleado .  Se  es tar ía  generando un incen t i vo para que los  t raba jadores  se
pens ionen an t ic ipadamente .

B. Normas  espec ia les  para  t rabajadores  contra tados  a  p lazo  o  para  una
obra ,  t rabajo  o  se rv i c io  de te rminado

Es tos  t raba jadores  re t i rarán en un so lo g i ro e l  to ta l  acumulado en la  C IC ,  una vez
acredi tado e l  término de l  contra to de t raba jo y  un mín imo de se i s  co t i zac iones mensua les ,
con t inuas o d i scon t inuas desde su a f i l i ac ión a l  Seguro ,  o desde la  fecha en que se devengó
el  ú l t imo g iro a que hubieren ten ido derecho.

C.  P re s tac iones  con  cargo  a l  Fondo  de  Cesant ía  So l idar io

El  Fondo de Cesan t í a  So l idar io  busca proporc ionar  una pres tac ión bás ica  a  los
a f i l i ados  cuyos  r ecur sos  l e s  r e su l t en  in su f i c i en t e s  pa ra  ob t ener  una  pre s t ac ión  por
cesan t ía  por los  per íodos ,  porcen ta jes  y  montos que seña la  la  ley .  Los bene f ic ios  de es te
Fondo es tán des t inados a los  t raba jadores que cumplan los s igu ien tes  requis i tos :  reg i s t rar
12 co t i zac iones mensua les  con t inuas en e l  per íodo inmedia tamente  an ter ior  a l  desp ido ,
haber  s ido  desped ido  por  causa l e s  pre v i s t a s  en  lo s  a r t í cu lo s  159 N º  6  o  161 de l  Cód igo
de l  Traba jo ( fuerza mayor ,  neces idades de la  empresa o desahuc io de l  empleador) ,  y
es t a r  cesan te .
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Es ta pres tac ión es por c inco meses ,  que corresponde a l  promedio de durac ión de l
desempleo en Chi le 36 . El derecho a percibirla cesará al obtener un nuevo empleo. Además,
se  es tab lece que un t raba jador no podrá rec ib i r  pres tac iones –con cargo a l  Fondo de
Cesan t í a  So l idar io– más de dos veces  en un per íodo de c inco años .  Los  montos  de es ta
pres tac ión corresponden a un porcen ta je  decrec ien te  de l  promedio de las  ú l t imas 12
remunerac iones imponib les  devengadas ,  y  d icho porcen ta je  es  decrec ien te  mes a mes .
P a r a  d i c h a  p r e s t a c i ó n  s e  e s t a b l e c e n  v a l o r e s  s u p e r i o r e s  e  i n f e r i o r e s ,  l o s  q u e  s o n
dec r ec i en t e s 37 . Las característ icas indicadas apuntan a establecer incentivos para buscar
un nuevo empleo .

La  responsab i l idad de l  Fondo So l idar io  operará  una vez  ago tados los  recursos  de la
CIC ,  y  su apor te  corresponderá a la  d i ferenc ia en tre la  pres tac ión mensua l  a  que tenga
derecho e l  t raba jador con cargo a su CIC y aquél la  a que tenga derecho con cargo a l
Fondo de Cesant ía Sol idar io 38 .

CUADRO 2:  PRESTACIONES CON CARGO AL FONDO SOLIDARIO

Primero

Segundo

Tercer

Cuarto

Quinto

PORCENTAJE PROMEDIO
REMUNERACIÓN ÚLTIMOS 12 MESES

VALOR INFERIORMESES

50%

45%

40%

35%

30%

$65.000

$54.000

$46.000

$38.500

$30.000

VALOR SUPERIOR

$125.000

$112.500

$100.000

$ 87.500

$ 75.000

NOTA : LOS VALORES INFERIORES Y  SUPERIORES SE REAJUSTARÁN  EL 1º DE FEBRERO DE CADA AÑO, EN EL 100% DE LA VARIACIÓN  QUE  HAYA

EXPERIMENTADO EN  EL AÑO CALENDARIO  ANTERIOR  EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, DETERMINADO POR  EL INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADÍSTICAS O POR  EL ORGANISMO QUE LO REEMPLACE.

36 La duración promedio del desempleo durante la última década se estima entre tres y cinco meses
(Coloma, 1994; Cortázar, Echeverría y González, 1995; Beyer, 2000a).

37 En el proyecto sometido al Consejo de Diálogo Social, los valores inferiores entre el 2° y el 5° mes
eran más altos, pero el gobierno los redujo en razón de la rebaja de las cotizaciones, lo que
significó un conflicto con la CUT (El Mercurio, 27/04/2000; La Tercera, 28/04/2000 y El Metropolitano,
04/05/2000).

38 El valor total de los beneficios a pagar con cargo al Fondo de Cesantía Solidario en un mes determinado,
no podrá exceder el 20% del valor acumulado en el Fondo al último día del mes anterior.
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Como otra manera de ev i tar  e l  r iesgo de compor tamien to ,  se es tab lece que no habrá
derecho a la  pres tac ión concedida o cesará ,  s i  e l  cesan te rechaza ,  s in causa jus t i f i cada ,
la  ocupac ión que le o frezca la respec t i va Of ic ina Munic ipa l  de In termediac ión Labora l 39 ,
s i empre que e l la  le  hubiere permi t ido ganar una remunerac ión igua l  o super ior a l  50%
de la ú l t ima devengada en e l  empleo anter ior .  En la misma l ínea ,  se d ispone que tampoco
habrá derecho a pres tac ión o cesará la  conced ida ,  s i  se  rechaza una o fer ta  de beca de
capac i tac ión o frec ida y  f inanc iada por e l  Sence .

La ley ,  con e l  f in  de ev i t ar  f raudes a l  s i s tema,  es tab lece sanc iones pena les  para
qu i ene s  ob t engan ,  med i an t e  s imu l ac i ón  o  engaño ,  p r e s t a c i one s  con  ca r go  a l  Fondo
So l idar io y  para qu ienes fac i l i t en los  medios para la  comis ión de ta les  de l i tos .

CUADRO 3:  FONDO SOLIDARIO, RIESGOS Y MECANISMOS PARA ENFRENTARLOS

Riesgo Moral

Selecc ión Adversa

Riesgo Sistémico o de

desempleo masivo

MECANISMO PARA ENFRENTARLORIESGOS

n Número mínimo de contr ibuciones previas.

n Causal de cesantía específ ica.

n Tiempo l imitado de prestaciones.

n Montos decrecientes de la prestación.

n Limitación a su uso dentro de un período.

n Requisito de haber agotado fondos de CIC.

n Cesa s i  se rechaza t rabajo o beca.

n Obligatoriedad.

n Tasa de contribución que garantice equilibrio financiero en el largo plazo

(superávit en fases expansivas).

n Limitación de los beneficios en relación con los montos acumulados en el

Fondo.

39 Estas oficinas pueden cumplir una importante función al relacionar demanda y oferta de trabajo,
mediante la entrega de información de puestos vacantes a los trabajadores, y a las empresas acerca
de los candidatos para cubrirlos.
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S i  comparamos l a s  pres t ac iones  de l  seguro de cesan t í a  con l a s  que proporc iona e l
subs id io  v i gen t e ,  e s  pos ib l e  aprec i a r  que  con e l  s eguro  se  a l canzará  una  cober tu ra
sus tanc ia lmen te  mayor  y  pres tac iones  por  montos  super iores .  E l  seguro ,  en rég imen ,
br indar ía  una cober tura a todos los  t raba jadores  dependien tes  reg idos por e l  Cód igo de l
Traba jo ,  mien t ras  que e l  subs id io  só lo  pro tege  a  qu ienes  han s ido desped idos  por  causas
a jenas  a  su vo lun tad .  Ex i s t i r í a  un número impor tan te  de t raba jadores  que hoy no es tán
proteg idos a t ravés de l  subs id io ,  y  que con e l  seguro de cesant ía acceder ían a pres tac iones
med ian te  los  fondos acumulados  en su C IC .

De acuerdo con s imulac iones  rea l i zadas  por  e l  Min i s t e r io  de l  Traba jo  y  Prev i s ión
Soc i a l 40 ,  para los trabajadores que t ienen derecho a prestaciones del fondo sol idario y
donde se cons ideran d i f eren tes  n i ve les  de remunerac ión has ta  un c ier to  n i ve l 41  y distintos
per íodos de an t i güedad en e l  empleo ,  en todos los  casos los  montos  que rec ib i r í an los
cesan tes  –en caso de permanecer en esa condic ión por c inco meses– ser ían super iores  a
los  montos  sumados de c inco meses  de subs id io  de cesan t í a .

Por ú l t imo,  hay  que menc ionar que los  a f i l i ados a l  Seguro que perc iban pres tac iones
por cesan t ía ,  mantendrán la  ca l idad de a f i l i ados a l  rég imen de pres tac iones de sa lud .
Además ,  los  t raba jadores que tengan derecho a las  pres tac iones de l  Fondo de Cesan t ía
So l idar io ,  y  que a l  momento de quedar cesan tes  perc ib ían as ignac iones  fami l i a res  en
ca l idad de bene f ic iar ios ,  tendrán derecho a cont inuar impetrando es te  bene f ic io por los
mismos montos  que rec ib ían .

40 Presentadas a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social del Senado.
41 A quienes recibían sobre esos niveles de remuneración probablemente tampoco les interesaría

acceder a las prestaciones del fondo solidario  de cesantía.
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CUADRO 4:  RESUMEN DE PRESTACIONES

F inanc iadas  con
c a r g o  a l  F o n d o

d e  C e s a n t í a
So l i da r i o

F i n a n c i a d a s  c o n  c a r g o  a  l a  C u e n t a  I n d i v i d u a l  p o r  C e s a n t í a

N o r m a  G e n e r a l

C o n t r a t o  t e r m i n a
c a s o  f o r t u i t o  o
f u e r z a  m a y o r  o

po r  neces idades
de  l a  empresa  -

d e s a h u c i o  d e l
e m p l e a d o r ,  y
r e c u r s o s  e n

C I C  s e a n
i n s u f i c i e n t e s .

T raba jado res
c o n t r a t a d o s  a
p lazo  o  pa ra

una  obra ,
t r a b a j o  o
s e r v i c i o

d e t e r m i n a d o

Ac red i t ada  l a
te rm inac ión  de l

c o n t r a t o  d e
t raba jo .

S i  un  t r aba jado r
se  pens ionare ,
p o r  c u a l q u i e r

causa .

En  caso  de
muer te  de l
t r a b a j a d o r .

Té rm ino  po r
m u t u o  a c u e r d o ,
r e n u n c i a ,  c a s o

f o r t u i t o  o  f u e r z a
mayo r ,  po r
c a u s a l e s

i m p u t a b l e s  a l
t r a b a j a d o r ,  o
po r  desp ido

i n d i r e c t o

C o n t r a t o
te rm ina  po r

n e c e s i d a d e s  d e
l a  e m p r e s a  o
d e s a h u c i o  d e l

e m p l e a d o r .

P res tac i ón  po r
c e s a n t í a  p o r  u n
p e r í o d o  m á x i m o
d e  c i n c o  m e s e s ,

la  que  será  un
p o r c e n t a j e

d e c r e c i e n t e  d e
la  remunerac ión
promed io  de  los

ú l t i m o s  1 2
m e s e s .

R e t i r a r á n  e n  u n
s o l o  g i r o  e l  t o t a l
a c u m u l a d o  e n  l a

C u e n t a
Ind i v i dua l  po r

C e s a n t í a .

Pod rá  d i spone r
en  un  so lo  g i ro
de  los  fondos

acumu lados  en
l a  C I C .

F o n d o s  d e  C I C
s e  p a g a r á n  a

qu ien  e l
t r aba jado r
des igne .

A  f a l t a  d e
exp res ión ,

a  l as  pe r sonas
des ignadas  en
a r t .  6 0  i n c .  2 °

C T .

Re t i r o  de
fondos

acumu lados  en
C I C ,  a  t r a v é s

de  g i ros
m e n s u a l e s ,

( l í m i t e  c i n c o
g i r o s ) .

I n d e m n i z a c i ó n
menos  l o

acumu lado  en
CIC  po r

c o t i z a c i o n e s  d e
e m p l e a d o r .
Re t i r o  de

f o n d o s  d e  C I C
med ian te  g i r os

m e n s u a l e s ,
( m á x .  c i n c o ) .
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El tema de la adminis t rac ión fue foco de debate en todas las in ic ia t i vas .  Para e l
gob ierno de Lagos lo  impor tan te  era que las  cuen tas  las  ges t ionarán “en t idades con
capac idad en es te  ámbi to y  que garan t icen e l  menor cos to de admin i s t rac ión pos ib le” .
An tes  de someter  e l  proyec to a l  Conse jo de Diá logo Soc ia l ,  e l  Min i s t ro So lar i  seña ló que
ninguna ent idad de es te t ipo había s ido descar tada ,  n i  tampoco la pos ib i l idad de crear
un nuevo organ i smo ( El Mercurio ,  15 /03 /2000) .

F ina lmente ,  se op tó por un organ ismo único ,  denominado Soc iedad Admin is t radora
de Fondos de Cesan t ía ,  que ac tuará como recaudadora de las  co t i zac iones y  pagadora de
las  pres tac iones .  Deberá cons t i tu i r se  como una soc iedad anónima de nac iona l idad ch i lena
o agenc ia  de una ex t ran jera cons t i tu ida en Ch i le ,  de g i ro ún ico ,  cuyo ob je to exc lus i vo
será  admin i s t r a r  e l  Fondo de  Cesan t í a  y  e l  Fondo de  Cesan t í a  So l idar io ,  y  o torgar  y
admin is t rar  las  pres tac iones y  bene f ic ios  que es tab lece la  ley 42 .

La adminis trac ión se adjudicará mediante una l ic i tac ión públ ica .  Quedaron facul tados
p a r a  p r e s e n t a r  p r o p u e s t a s  y  f o r m a r  l a  s o c i e d a d  a d m i n i s t r a d o r a ,  l a s  c a j a s  d e
compensac ión ,  l a s  admin i s t radoras  de fondos f i sca l i zadas  por la  Super in tendenc ia  de
Va lores  y  Seguros ,  l as  en t idades bancar ias ,  l as  compañías  de seguros ,  l as  AFP ,  y  o t ras
personas jur íd icas  nac iona les  y  ex t ran jeras  que cumplan con los  requ i s i tos  es tab lec idos
en las  bases de l ic i tac ión que se d ic ten .

Según las  au tor idades ,  se  ha op tado por es te  s i s t ema porque asegurar ía  un cos to  de
admin is t rac ión más ba jo para los a f i l i ados a l  aprovechar economías de esca la  y  ev i tar
recurr i r  a  gas tos  de  comerc ia l i z ac ión como los  de l  s i s t ema de AFP ( Qué Pasa ,  01 /04 /
2000) 43 .  De acuerdo con lo sos tenido por e l  Minis ter io del Trabajo (2000), “diversos

4.     ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO DE CESANTÍA Y FISCALIZACIÓN

42 A esta sociedad se le aplicarán las normas que el proyecto prevé y, en lo pertinente, las normas del
DL. 3.500, de 1980 (que regula el sistema de AFP).

43 Según el Ministerio de Hacienda, las simulaciones elaboradas "revelan que los costos totales de la
empresa de giro único, incluyendo una rentabilidad anual del 15%, van desde las 164 mil UF en el
primer año a las 355 mil UF en 2010. La variación anual se explica por la incorporación de sucursales
en el primer cuatrienio, incrementos de personal para atender a los beneficiarios y crecimiento del
número de prestaciones otorgadas por el sistema. En un análisis unitario mensual, el costo asciende
a $ 501 por afiliado para el primer año hasta $ 217 por afiliado en el año 2010" (Informe Comisión, 10/
10/2000).
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pa íses  que han implementado S i s temas de Segur idad Soc ia l  (pr inc ipa lmente en e l  ámbi to
de pens iones) ,  donde se ha combinado la  admin i s t rac ión pr i vada con un s i s t ema de
competencia ex ante basada en e l  mecanismo de l ic i tac ión”,  en genera l  “han obtenido
resu l t ados  pos i t i vos ,  sobre  todo en lo  re f e ren te  a  reduc i r  lo s  cos tos  admin i s t ra t i vos
pagados  por  lo s  t r aba j adores  co t i z an t e s  a  lo s  re spec t i vos  S i s t emas” .

Los  empresar ios  han rechazado e l  admin i s t rador  ún ico porque es t iman que “ l a
competenc ia permanente en tre una var iedad de ins t i tuc iones asegurará las  gananc ias de l
fondo” ,  y  que “ l a s  empresas  o  consorc ios  se  van a  esmerar  por  t ener  me jores  cos tos  y
dar  mayores  ven ta j a s  a  qu ienes  depos i t an” ( El Metropoli tano ,  25 /03 /2000) .

Para  l a  Asoc iac ión de AFP (2000) ,  l a  admin i s t rac ión por un operador ún ico no
ser ía  l a  me jor  opc ión desde e l  pun to de v i s t a  de los  cos tos ;  además ,  presen tar í a  una
ser i e  de  desven ta j a s  en inver s iones ,  ca l idad de l  se r v i c io ,  in f l ex ib i l i dad con t rac tua l  y  un
r iesgo po tenc ia l  de permanente negoc iac ión en t re es te  operador y  la  au tor idad .  Para la
o r g a n i z a c i ó n ,  l a  o p c i ó n  d e  emp r e s a s  e n  c ompe t e n c i a ,  q u e  p u ed an  a p r o v e c h a r  s u
in f raes t ruc tura  ins t a l ada y  economías  de  ámbi to ,  permi t i r í a  o torgar  un me jor  ser v i c io  a
los  t raba jadores y  a  un menor cos to 44 .

Por su par te ,  e l  pres idente de la  CUT sos tuvo que la  organizac ión s ind ica l  es  enemiga
de que las  en t idades  f inanc ieras  s igan incurs ionando en e l  campo de los  bene f i c ios
soc ia le s  de los  t raba jadores ,  pues  “a l  f ina l ,  e l  negoc io es  de e l los  en desmedro de los
bene f i c ios ,  y  es to  es  un prob lema de fondo ,  un prob lema ideo lóg ico” .  Qu ieren “que e l
Es tado juegue un ro l  mayor en e l  tema de la  segur idad soc ia l ,  e l  desempleo es  par te  de
la segur idad soc ia l  y  e l  Es tado no puede hacerse e l  ‘ leso ’  y  entregar le a ent idades pr ivadas
es ta  responsab i l idad” (en t rev i s t a ,  18/10/2000) .

Los países de América La t ina que han implementado seguros de desempleo, en genera l
han en tregado su admin is t rac ión a organ ismos públ icos .  En tre las  excepc iones podemos
me n c i o n a r  a  C o l omb i a  y  P e r ú ,  q u e  e s t a b l e c i e r o n  s i s t em a s  d e  a h o r r o  i n d i v i d u a l
admin i s t rados por en tes  pr i vados en compe tenc ia  (S i l va ,  1999 ;  OIT 2000) .

44 En cálculos de la misma organización, el costo mensual por cotizante del operador único sería más
de ocho veces superior al de las AFP en un sistema de competencia. Esta diferencia se explicaría
por el uso de la infraestructura existente de las AFP (Asociación de AFP, 2000).
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L a  s u p e r v i g i l a n c i a ,  c o n t r o l  y  f i s c a l i z a c i ó n  d e  l a  S o c i e d a d  A d m i n i s t r a d o r a
corresponderá a la  Super in tendenc ia  de AFP .  Además ,  ex i s t i rá  una Comis ión de Usuar ios ,
in tegrada por representantes de los empleadores ,  de los trabajadores cot izantes y pres id ida
por un académico univers i tar io , que podrá conocer los cr i ter ios empleados por la sociedad
para admin i s t rar  los  fondos .  La ex i s t enc ia  de es ta  comis ión permi t i rá  incrementar  la
leg i t imidad públ ica de l  s i s tema (Min is ter io de l  Traba jo ,  2000) .  E l  Ins t i tu to L iber tad y
Desarro l lo  (2000 b) presen tó reparos a la  ex i s tenc ia  de es ta  comis ión porque ,  a  su ju ic io ,
será  “ inev i t ab le  que se  produzcan con f l i c tos  en t re  és ta  y  l a  Super in tendenc ia  de AFP” .

S e gún  Héc t o r  Humere s  (2000) ,  s e  r e conocen  cua t r o  p r i n c i p i o s  r e c t o r e s  de  l a
segur idad soc ia l :  universa l idad (subje t i va y obje t i va) ,  in tegr idad o su f ic ienc ia ,  so l idar idad
y  un idad .  Además ,  hay  o t ros  dos  pr inc ip ios  respec to  de  los  cua le s  no hay  acuerdo acerca
de s i  son o no or ien tadores :  l a  subs id ia r i edad y  l a  red i s t r ibuc ión de los  ingresos .  O t ros
d i s t inguen ,  además ,  e l  pr inc ip io de un i formidad .  A con t inuac ión ,  rev i saremos e l  s i s t ema
de seguro propues to  a  l a  luz  de  d ichos  pr inc ip ios .

Por universal idad en tendemos que l a  segur idad soc ia l  debe cubr i r  a  todas  l a s
personas f rente a toda cont ingencia soc ia l .  Desde una perspec t i va subje t i va ,  debe proteger
a todas  l a s  personas  en es tado de neces idad y ,  desde una perspec t i va  ob je t i va ,  debe
cubr i r  todos los  r i e sgos  o con t ingenc ias  soc ia le s 45 .

E l  p ro y e c t o ,  d e sd e  l a  p e r s p e c t i v a  ob j e t i v a ,  e f e c t i v amen t e  t i e nde  a  una  ma yo r
un i versa l idad ,  pues  busca median te  pres tac iones  de segur idad soc ia l  pro teger  f ren te  a  l a
cont ingencia de la cesant ía ,  que has ta ahora carec ía de una adecuada protecc ión 46 . No

5. EL SEGURO DE CESANTÍA  FRENTE A LOS PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

45 Se consideran contingencias o hechos causantes de estados que merecen ser protegidos por la
seguridad social, la enfermedad, la maternidad, la invalidez, la vejez, la muerte, la viudez, la orfandad,
los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, el desempleo y las cargas familiares
(Humeres, 2000).

46 Sólo existía la prestación asistencial del subsidio y las indemnizaciones para limitadas causales.



40

obs t an t e ,  e s  opo r t uno  pun tua l i z a r  que  l a  p ro t e c c i ón  no  cub re  l a  con t i n g enc i a  de l
desempleo de aque l los  que buscan t raba jo por pr imera vez 47 .

E n  l o  qu e  s e  r e f i e r e  a  l a  un i v e r s a l i d ad  s ub j e t i v a ,  e s t e  p r i n c i p i o  h ab r í a  s i d o
cons iderado en la  reg la  genera l  que seña la  que es tarán pro teg idos por las  normas de l
s eguro  t odos  l o s  t r aba j adore s  depend i en t e s  r eg idos  por  e l  Cód i go  de l  T raba jo .  S i n
embargo ,  hay  a l gunas  exc lus iones ,  cuya  jus t i f i cac ión se  rev i sa  brevemen te :

l Trabajadores  de  casa  par t i cular .  Como ya  se  seña ló ,  e l los  ya  gozan de un
s i s tema de pro tecc ión f ren te a es te  r iesgo .

l T r a b a j a d o r e s  s u j e t o s  a  c o n t r a t o  d e  a p r e n d i z a j e .  E s t a  f o rm a  d e
contra tac ión busca fomentar la  capac i tac ión y  e l  acceso a l  empleo de personas
de ba ja ca l i f i cac ión ,  es tab lec iendo incent i vos para que las  empresas u t i l i cen –
con cier tos l ími tes– es ta modal idad. Detrás de su exclus ión es tar ían es tas mismas
ra zones .

l Menores de 18 años de edad . Su exc lus ión se fundamenta en una pol í t ica
que busca e l iminar  e l  t raba jo in fan t i l  y  promover la  inserc ión y  re tenc ión de
los menores en e l  s i s tema educac iona l .  No obs tan te ,  la  exc lus ión puede produc ir
incen t i vos  perversos  para  l a  demanda de t raba jo ,  que puede pre fe r i r  con t ra t a r
menores  por  sus  menores  cos tos  prev i s iona le s .  Ta l  ve z  resu l t a r í a  me jor  l im i t a r
su par t i c ipac ión en e l  seguro só lo en lo  que se  re f i e re  a  la  cuen ta  ind i v idua l .
De ese modo,  la  d i f erenc ia  de cos tos  ser ía  menor ,  con lo que se reduc i r ían los
incen t i vos  a  su con t ra tac ión .  A l  no par t i c ipar  de l  fondo so l idar io  –s in  co t i zar
n i  r e c i b i r  p r e s t a c i one s  de  é l –  s e  r educ i r í an  l o s  i n cen t i v o s  pa r a  bu sca r  e l
desempleo o la permanencia en é l .

l P e n s i o n a d o s  ( s a l v o  l o s  p o r  i n v a l i d e z  p a r c i a l ) . Ya  s e  e n cu en t r a n
pro teg idos  por  l a  segur idad soc ia l  a l  de j a r  l a  fuer za  de  t raba jo  por  ve j e z  o
i n v a l i d e z .

47 Resulta obvio que no se les proteja, ya que la modalidad del seguro implica que los beneficiarios
han hecho aportes para financiar las prestaciones. En ninguno de los países de América Latina que
cuentan con seguro -con distintas modalidades- se protege a quienes buscan trabajo por primera
vez (Silva, 1999).
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En relación con la universal idad, subsis te e l problema de trabajadores independientes
e  in formales .  Pero como ya se  seña ló ,  su cober tura  en t raña gran d i f i cu l t ad .

E l  pr inc ip io de  in tegr idad  se  re f i e re  a  que las  pres tac iones  sean “su f i c ien tes
para a tender la  con t ingenc ia  soc ia l  respec t i va  y  capaces  de so luc ionar  e l  caso soc ia l” .
En cuanto a su monto “se es t ima que debe ser de ta l  ca l idad que permi tan a la  persona
cont inuar v iv iendo en condic iones re la t i vamente s imi lares a las que tenía cuando dis frutaba
de su capac idad de t raba jo” (Humeres ,  2000) .  No se t ra ta  de que e l las  sean de idén t ico
va lor ,  pues e l lo podr ía incent i var  la  sa l ida de l  empleo o la  permanenc ia en e l  desempleo .
La  proporc iona l idad t i ene l ími t e s :  e s  aconse jab le  pro teger  a  t ravés  de l a  segur idad soc ia l
has t a  un c i e r to  n i ve l  de  ren ta .

E l  seguro provee de una pro tecc ión proporc iona l  a  los  ingresos  an ter iores  a  l a
pérd ida de l  empleo a l  garan t i zar  pres tac iones bás icas  que son decrec ien tes  en e l  t i empo.
En sus  va lores  mín imos para e l  pr imer mes equ i va len a l  65% de l  ingreso mín imo mensua l
y  para  e l  5°  mes  a  un 30% de l  mismo.  S i  b i en sus  va lores  son ba jos ,  son sus t anc ia lmen te
mayores  a  los  montos  de l  subs id io  de cesan t í a .  En re lac ión con e l  n i ve l  de  ren ta  has ta  e l
cua l  se br inda pro tecc ión ,  por una par te es tá  la  l imi tac ión de los va lores máximos de
pres t ac iones  con cargo a l  fondo so l idar io  y ,  por  o t ra  par t e ,  e s t á  e l  tope  máx imo a l
monto de las  remunerac iones  sobre e l  que se  ca lcu larán las  co t i zac iones  a l  s i s t ema (90
UF) .

La so l idar idad  como pr i nc i p i o  e s t á  p r e s en t e  med i an t e  l a  c r eac i ón  de l  Fondo
Sol idar io ,  f inanc iado con co t i zac iones de los  empleadores y  apor tes  de l  Es tado .  Es tos
ú l t imo s  p r o v i e n e n  d e  f o ndo s  g e n e r a l e s  d e  l a  n a c i ó n  y  t o do s  l o s  c i u d ad ano s  h a n
contr ibu ido median te  e l  pago de impues tos .  Desde e l  punto de v i s ta  de la  economía ,  es ta
so l idar idad se jus t i f i ca  por las  ex terna l idades nega t i vas  de l  desempleo despro teg ido .

En re lac ión con e l  pr inc ip io  de unidad ,  s i  b i en  ha y  c i e r t o  con s en so  sob r e  s u
e x i s t e n c i a ,  h a y  d i f e r enc i a s  s ob r e  s u s  imp l i c anc i a s .  Ha y  qu i ene s  l o  conc i b en  como
uni f i cac ión orgán ica o admin i s t ra t i va  – fundamentada en par t i cu lar  en la  ex i s t enc ia  de un
r iesgo ún ico ,  economías  de esca la  y  s impl i f i cac ión de es t ruc turas– has ta  qu ienes lo  ven
como la  neces idad de un s i s t ema in tegra l ,  aunque pueden par t i c ipar  múl t ip les  ges tores .
Es ta s  d i s t in t a s  concepc iones  es tuv ie ron presen tes  en e l  deba te  de l  proyec to .  E l  gob ierno
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op tó ,  por  l a s  r a zones  re señadas ,  por  un  organ i smo ún ico  que  admin i s t r a ra  todo e l
s i s t ema .

Según e l  pr inc ip io de uniformidad ,  en la  cober tura a las  personas no hay normas
de pr i v i l eg io  para a lgunas  o de per ju ic io  para o t ras .  En e l  s i s t ema propues to ,  todos los
t raba jadores  t endrán e l  mismo t ra t amien to  jur íd i co f ren te  a  su  derecho a  pres t ac iones ,
s in  que ex i s t an  d i scr iminac iones  arb i t ra r i a s  a l  respec to .  S in  per ju ic io  de lo  an ter ior ,  se
con templan normas d i f e renc iadas  para  los  t raba jadores  con t ra t ados  a  p la zo ,  por  obra ,
t raba jo o serv ic io de terminado;  pero con e l lo se a t iende a las  espec ia les  carac ter í s t i cas
de es ta  forma de pres tac ión de serv ic ios .

E l  pr inc ip io de subsidiariedad  e s  en tend ido como aqué l  en v i r tud de l  cua l  se
de l imi ta  la  acc ión de l  Es tado f ren te  a  los  ind i v iduos y  los  grupos in termedios ,  a l  sos tener
que e l  pr imero só lo debe ac tuar en aque l lo que los  segundos no puedan rea l i zar  por s í
mismos .  Humeres (2000) sos t i ene que gran par te  de la  doc t r ina “cons idera que (es te)
no cons t i tuye un pr inc ip io or ien tador de la  Segur idad Soc ia l ,  por es t imar que se opone
a la  ine lud ib le  responsab i l idad fundamenta l  que le  cabe a l  Es tado en es ta  mater ia” .  No
obs tan te ,  a f i rma que es te  pr inc ip io “ impl ica abr i r le  un ampl io campo a la  in ic ia t i va
pr i vada y  par t e  de  l a  premisa  de de l imi t a r  l a  acc ión de l  Es t ado ,  cons t i tu yéndose en
garan te  de la  ac t i v idad par t i cu lar  encaminada como ayuda a los  más déb i les” .

En lo  que respec ta  a  es te  pr inc ip io ,  l a  in ic ia t i va ,  como hemos v i s to ,  no prevé  una
admin i s t rac ión es ta t a l ,  s ino que a  t ravés  de una soc iedad de derecho pr i vado ,  pero e l
Es tado conserva su facu l tad de f i sca l i zar .  S i  b ien Ch i le  es  uno de los  pocos pa í ses  en
América Lat ina que entrega la adminis trac ión de un seguro de desempleo a manos pr ivadas ,
d icha opc ión no es  nueva en nues t ro pa í s 48 .

Se d iscute que la redis tr ibución de los ingresos  sea un pr inc ip io or ien tador de
la segur idad soc ia l .  S i  lo fuera ,  se contar ía con un ins t rumento poderoso por los enormes
recursos  que mane ja  e l  s i s t ema de  segur idad soc ia l .  La  red i s t r ibuc ión de  los  ingresos  se
p r o d u c e  e n  l a  m ed i d a  q u e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  ma y o r e s  i n g r e s o s  c o n t r i b u y e n  a l

48 Existen las cajas de compensación, las mutualidades de empleadores de la Ley de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales, las administradoras de fondos de pensiones y las instituciones
de salud previsional.
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f inanc iamien to de los  bene f ic ios  de los  de menores  ingresos ,  o en la  medida que e l
Es tado des t ina recursos para f inanc iar  pres tac iones para qu ienes se encuen tran en peor
s i tuac ión. Como bien des taca Humeres (2000), “de la apl icac ión conjunta de la su f ic iencia
y  l a  so l idar idad se  produce como consecuenc ia  la  red i s t r ibuc ión de l  ingreso nac iona l” .

En  e l  ca so  de l  s eguro  de  ce san t í a  e s t ab l ec ido ,  s i  b i en  se  p roduc i r í a  un  c i e r to
fenómeno red i s t r ibu t i vo  grac ias  a  l a  operac ión de l  fondo so l idar io ,  dada l a  magn i tud y
durac ión de los  bene f i c ios  es t a r í a  l e jos  de a l t e rar  s i gn i f i ca t i vamen te  l a  d i s t r ibuc ión de l
ingreso en e l  pa í s .
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Es te  es tud io ha ten ido dos focos fundamenta les :  e l  aná l i s i s  de l  proceso que permi t ió
formular  una po l í t i ca  púb l i ca  de pro tecc ión a l  t raba jador cesan te  en Ch i l e ,  y  l a  rev i s ión
y eva luac ión de la  in ic ia t i va  que es tab lece un seguro de cesan t ía ,  rec ien temente aprobada .
A con t inuac ión ,  se  recogen a lgunos de los  ha l l a zgos  de es te  es tud io y  se  esbozan a lgunas
de sus  imp l i cac iones .

E l  o r i g e n  d e  e s t a  po l í t i c a  no  s e  l i g ó  a  d emanda s  o  p r eo cupa c i on e s  s o c i a l e s
pr ior i t ar ias ,  s ino que fundamenta lmente a la  percepc ión de una neces idad soc ia l  por
par te  de la  au tor idad gubernamenta l .  A l  no responder a una demanda soc ia l  pr ior i tar ia ,
requir ió del e laborador de pol í t icas un importante es fuerzo para comunicar adecuadamente
e l  sen t ido y  la  opor tun idad de la  po l í t i ca ,  jun to con convencer de su per t inenc ia  y  bondad
a los  ac tores  re le van tes .  Es to  es  par t i cu larmen te  comple jo  en e l  caso de l  seguro de
desempleo en un pa ís  donde pr ima una cu l tura de es tab i l idad en e l  t raba jo y  donde
ahora se  busca pro teger  l a  mov i l idad .

A l  reconocer  que la  par t i c ipac ión de los  ac tores  soc ia les  br inda mayor t ransparenc ia
y  l e g i t im idad  a  l a s  po l í t i c a s  púb l i c a s ,  l a  au t o r i d ad  gube rnamen t a l  i n co rpo ró  a  l a s
organ i zac iones  s ind ica l e s  y  empresar i a l e s  a  l a  d i scus ión pre leg i s l a t i v a  de  los  proyec tos .
E l lo permi t ió per fecc ionar las  in ic ia t i vas  y  do tar  a es ta  po l í t i ca de mayor acep tac ión
en t re  los  ac tores  invo lucrados ,  jun to con generar  en la  comunidad más conc ienc ia  sobre
su neces idad .

S i  b ien hay que reconocer los bene f ic ios de la  par t ic ipac ión y e l  d iá logo en la
e laborac ión de las  po l í t i cas ,  t ambién hay que tomar en cuen ta la  demora que puede
acarrear a l  proceso de e laborac ión y  a su implementac ión .  La búsqueda de consensos de
los  ac tores  invo lucrados en una po l í t i ca  no puede ex tenderse  s in  l ími tes  y  es  necesar io
ponderar adecuadamente e l  momento de reso lver en torno a e l la  con e l  concurso de las
ins t i tuc iones  democrá t i cas .

VI.     A MODO DE CONCLUSIÓN

1.     EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE GENERACIÓN DE LA POLÍTICA
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En e l  caso de l  seguro de desempleo ,  t ranscurr ieron ocho años desde la  de tecc ión
de la  neces idad de leg i s l a r  has ta  que e l  Congreso adop tó una dec i s ión .  E l  p lazo no es
inocuo pues  en es tos  años muchos t raba jadores  perd ieron sus  empleos  y  no con taron
con una pro tecc ión adecuada f ren te a su es tado de neces idad .

Por  ú l t imo ,  a l  e l abora r  po l í t i c a s  púb l i ca s  –en  e spec i a l  aque l l a s  que  requ i e ren
aprobac ión leg i s la t i va– hay que tomar en cuen ta  los  t i empos po l í t i cos  y  económicos .  En
e l  proceso rev i sado se puede aprec iar  con mer id iana c lar idad que no es  lo  mismo in ic iar
y  sos tener e l  deba te sobre una pol í t i ca cuando un gobierno comienza que cuando termina
y se aprox iman las  e lecc iones .  Tampoco da lo mismo proponer una pol í t i ca cuando hay
un contex to de bonanza económica ,  que cuando hay cr i s i s  o recuperac ión .

En un t raba jo rea l i zado por un equipo técn ico de la  OIT ,  coord inado por Conte -
Grand (1997) ,  se  proponen c inco cr i t e r ios  de eva luac ión de los  s i s t emas de pro tecc ión
a los  cesan te s :  mon tos  de  bene f i c ios  deseab le s  a segurados ,  incen t i vos  correc tos ,  máx ima
cobe r t u r a ,  f i n anc i am i en t o  no  de f i c i t a r i o  e  i n t e g r a c i ón  con  f o rmac i ón  p ro f e s i ona l  y
ser v i c ios  de  empleo .  Rev i semos s in t é t i camen te  e l  seguro propues to  a  l a  luz  de  e l lo s :

A.  Montos  de  benef ic ios  deseables  asegurados

E l  s i s t ema  p ro v ee  de  una  p ro t e c c i ón  p roporc i ona l  a  l o s  i n g r e so s  an t e r i o r e s  y
g a r a n t i z a  u n  n i v e l  d e  p r e s t a c i o n e s  b á s i c a s .  S i  b i e n  s u s  v a l o r e s  s o n  b a j o s ,  s o n
sus tanc ia lmen te  mayores  que los  montos  de l  subs id io  de cesan t í a .  Para  los  t raba jadores
que no son e leg ib les  para e l  fondo so l idar io ,  l a s  pres tac iones  de qu ienes  hayan ten ido
poca an t igüedad en sus empleos podr ían ser insu f ic ien tes  para en fren tar  es ta  cont ingenc ia
s i  e l l a  se  pro longara  por  a lgunos  meses .

2.     EN RELACIÓN CON EL SISTEMA DE PROTECCIÓN PROPUESTO
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B.  In cen t i vos  co r re c to s

En genera l ,  e l  s i s t ema propues to t i ene una adecuada es t ruc tura de incen t i vos .  E l
esquema mix to seguro- indemnizac iones a tenúa las  desven ta jas  de cada uno.  A l  ser  los
fondos de prop iedad de l  t raba jador ,  se  es t imula un compor tamien to más responsab le
f ren te  a  seguros  con f inanc iamien to es ta ta l .  En re lac ión con e l  fondo so l idar io ,  que en
teor ía  podr ía  en f ren tar  los  prob lemas c lás icos de los  seguros ,  hay mecanismos adecuados
para  ev i t a r lo s .

C.  Máx ima  cobe r tu ra

De acuerdo con e l  d i seño de l  s i s t ema en rég imen ,  es ta rán pro teg idos  por  l a s  normas
de l  seguro de cesan t í a  todos los  t raba jadores  depend ien tes  reg idos  por e l  Cód igo de l
Traba jo .  S i  b ien hay a lgunas exc lus iones e l las  tendr ían una adecuada jus t i f i cac ión .  S í
habr ía  prob lemas con los  menores  de 18 años ,  pues –como se seña ló– su exc lus ión
generar ía  incen t i vos  para la  demanda de t raba jo a l  hacer menos cos tosa su con tra tac ión .
Queda pendien te e l  tema de los independien tes  e in formales pero ,  como se d i jo ,  es te  es
un problema práct icamente inmanejable .

D.  F inanc iamiento  no  de f i c i tar io

El  es tab lec imien to de un s i s tema basado en cuen tas  de cap i ta l i zac ión ind i v idua l
min imiza e l  r iesgo de dé f ic i t ,  ya que las  pres tac iones se f inanc ian con lo acumulado en
las  cuen tas .  Hay  incen t i vos  y  sanc iones  para  que los  empleadores  abonen a  l a s  cuen tas
de los  t raba jadores  l a s  respec t i vas  co t i zac iones .

En re lac ión con e l  fondo sol idar io ,  e l  s i s tema t iene un adecuado diseño para enfrentar
e l  r i e sgo  s i s t émico  de l  desemp leo  mas i vo .  Por  una  par t e ,  s e  e s t ab l ec ió  una  t a sa  de
con t r ibuc ión para garan t i zar  e l  equ i l ibr io  f inanc iero en e l  l a rgo p lazo :  los  superáv i t  de
la s  f a ses  expans i vas  f inanc iar í an los  dé f i c i t  en l a s  f a ses  reces i vas .  Y ,  además ,  ex i s t i r í a
una l imi tac ión de los  bene f ic ios  en re lac ión con los  montos acumulados en e l  fondo.
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E.  In teg rac ión  con  fo rmac ión  pro fe s ional  y  s e rv i c io s  de  empleo

Se es tab lece un v íncu lo con los  serv ic ios  de empleo u o f i c ina de in termediac ión
labora l  de las  munic ipa l idades .  OMIL .  Con e l lo  se  fac i l i t a r ía  l a  re inserc ión labora l  de
l o s  de s emp l eados .  Además ,  s e  p r e v é  que  l o s  t r aba j ado re s  c e s an t e s  puedan  accede r
p r e f e r en t emen t e  a  b e c a s  d e  c ap a c i t a c i ón ,  y  s e  c ond i c i on a  l a  c on t i n u a c i ón  d e  l a s
pres t ac iones  de l  fondo so l idar io  a  su acep tac ión .

E l  proceso de d iá logo soc ia l  l l evado a cabo,  aunque ex tenso en e l  t i empo,  permi t ió
que los  ac tores  soc ia les  inc idan en e l  d i seño de es ta  po l í t i ca  públ ica ,  jun to con con tr ibu i r
a per fecc ionar e l  proyec to de ley d iscu t ido en e l  Congreso Nac iona l ,  ins tanc ia democrá t ica
que en de f in i t i v a  re so l v ió  sobre  e s t a  in i c i a t i v a .

E l  seguro de cesant ía aprobado toma en cuenta la t rad ic ión de protecc ión de los
t raba jadores  f ren te  a l  desp ido ,  a  t ravés  de l a s  indemnizac iones  por  años de serv i c io ,  y
me jora  su pro tecc ión .  En t rega  bene f i c ios  de  mon tos  razonab les  en proporc ión a  l a s
remunerac iones  an te r iores ,  super iores  a  los  ex i s t en te s ,  s in  desa len ta r  l a  re inserc ión
labora l .  En genera l ,  posee una adecuada es t ruc tura de incen t i vos ;  su cober tura a lcanza a
todos  los  t raba jadores  reg idos  por  e l  Cód igo de l  Traba jo  con excepc iones  jus t i f i cadas  y
con  moda l i d ade s  e spec í f i c a s  pa r a  c i e r t a s  f o rmas  de  t r aba j o ;  e s t á  v i n cu l ado  con  l a
c ap a c i t a c i ó n  l a bo r a l  y  c on  s e r v i c i o s  d e  emp l e o  p a r a  l a  r e i n s e r c i ó n  l a bo r a l ,  y  s u
f inanc iamien to se  d i señó para no ser  de f i c i t a r io .

3.     EN SÍNTESIS
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BENEFIC IARIOS .
Fernando Díaz Mujica .

Estud io  de  Caso  N°  13
GESTIÓN TERRITORIAL  DEL FOMENTO PRODUCTIVO :   UNA
OBSERVACIÓN A LA PYME FORESTAL DE LA REGIÓN DEL
BÍO-BÍO .
L i l iana Cannobbio F lores .

Estud io  de  Caso  N°  14
LA  RE FORMA  PREV I S IONAL  BOL I V I ANA  Y  E L  CA SO  DEL
INCENTIVO AL TRASPASO.
Luis  Gonza lo Urcu l lo  Coss ío .

Estud io  de  Caso  N°  15
GÉNERO ,  SALUD Y  POL ÍT ICAS  PÚBL ICAS ,  DEL  B INOMIO
MADRE-HI JO A LA MUJER INTEGRAL .
Ale jandra Faúndez Meléndez.

Estud io  de  Caso  N°  16
ESTUDIO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN SECTORIAL EN BOLIVIA.
Ju l io  Waldo López Apar ic io .

Estud io  de  Caso  N°  17
LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO EN ECUADOR. EL CASO DEL
S ISTEMA DEL OLEODUCTO TRANSECUATORIANO.
Luis  Es teban Lucero Vi l larrea l .

Estud io  de  Caso  N°  18
LA GESTIÓN COLECTIVA DEL DERECHO DE AUTOR Y LOS
DERECHOS CONEXOS:  INSTRUMENTO DE PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD.
Marvin Francisco Discua S ingh .
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Estud io  de  Caso  N°  19
ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES  PARA PROMOVER LA PERMA-
NENCIA DE PROFESIONALES CALIFICADOS EN EL SERVICIO PÚBLICO
PERUANO. EL CASO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
Juan Car los  Cortázar Ve larde .

Estud io  de  Caso  N°  20
LA CRISIS DE LAS UVAS ENVENENADAS.
Claudio  Rodo l fo  Rammsy Garc ía .

Estud io  de  Caso  N°  21
LOS DETERMINANTES DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE HAITÍ
(ELEMENTOS PARA EL DEBATE).
Michel-Ange Pantal .

Estud io  de  Caso  N°  22
REGULACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS DE SALUD:  LA EXPERIENCIA
EN CHILE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES DE SALUD
PREVISIONAL, (ISAPRES).
Ceci l ia Má, Yajaira Rivera, Livia Sánchez.

Estud io  de  Caso  N°  23
LA REFORMA A LA JUSTICIA CRIMINAL EN CHILE:  EL CAMBIO DEL
ROL ESTATAL.
Juan Enr ique Vargas  V iancos .

Estud io  de  Caso  N°  24
EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA EN EL PROCESO DE
PRIVATIZACIÓN VENEZOLANO.
David Mieres  Va l ladares .

Estud io  de  Caso  N°  25
CONCERTACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA EN ARGENTINA (1984 -
1996).
Ale jandro Es teban Rodríguez .

Estud io  de  Caso  N°  26
POLÍTICA AMBIENTAL EN COSTA RICA:  ANÁLISIS DEL PROYECTO DE
USO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LAS
COMUNIDADES RURALES DE LA REGIÓN CHOROTEGA.
Georg ina Paniagua Ramírez .

Estud io  de  Caso  N°  27
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EQUIDAD EN LAS POLÍTICAS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR.  UN ESTUDIO SOBRE LOS PROCESOS DE
SELECCIÓN Y FINANCIAMIENTO.
S ix to  Car ra sco  V i e lma .

Estud io  de  Caso  N°  28
LA PRIVATIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL PERÚ.
Leopo ldo  Arosemena Yabar-Dáv i la .

Estud io  de  Caso  N°  29
DESCENTRALIZACIÓN EN BOLIVIA PARTICIPACIÓN POPULAR Y
POLÍTICA PARA UNA COMPATIBILIZACIÓN CON LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO NACIONAL.
José Antonio Terán Carreón.

Estud io  de  Caso  N°  30
LA POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES DE MÉXICO:
EFECTOS EN EL CASO DE LA RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - CHILE.
Ana Mar ía Güémez Perera .

Estud io  de  Caso  N°  31
LA LEY N° 19.490:  IMPLICACIONES Y PROYECCIONES DEL MANEJO
DE UNA CRISIS:  EL CASO DEL PERSONAL NO MÉDICO DE SALUD.
Claudia Muñoz Salazar.

PUBLICADOS EN 1998

Estud io  de  Caso  N°  32
LA POBREZA, LA DESIGUALDAD Y LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ DE
HOY:  UNA APROXIMACIÓN CUANTITATIVA
Nelson  Shack  Ya l ta .

Estud io  de  Caso  N°  33
PROGRAMA CHILE - BARRIO  ¿UNA PROPUESTA DE
INTERVENCIÓN PÚBLICA INNOVADORA EN ASENTAMIENTOS
PRECARIOS?
María  Gabr ie la  Rubi la r  Donoso .

Estud io  de  Caso  N°  34
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, INNOVACIONES  NECESARIAS
EN   EL  SISTEMA DE SALUD OCUPACIONAL DEL PERÚ
Ceci l ia  Má Cárdenas .

Estud io  de  Caso  N°  35
EL ROL REGULADOR DEL ESTADO EN OBRAS VIALES CONCESIONADAS
Ricardo  Cordero  Vargas .

PUBLICADOS EN 1999
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Estud io  de  Caso  N°  36
MODERNIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENCIÓN A NIÑOS
Y ADOLESCENTES EN VENEZUELA: EL CASO DE LAS REDES LOCALES
DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Luzmari  Mart ínez Reyes .

Estud io  de  Caso  N°  37
CULTURA CIUDADANA:  LA EXPERIENCIA DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ
1995 - 1997
Pablo Franky Méndez.

Estud io  de  Caso  N°  38
POLITÍCAS DE CAPACITACIÓN JUVENIL Y MERCADO DEL TRABAJO EN
VENEZUELA ( 1990 - 1997 )
Urby Panto ja Vásquez .

Estud io  de  Caso  N°  39
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LA CORRUPCIÓN COMO UN MODO
DE CONSOLIDAR LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS:  EL CASO ARGENTINO
I rma Miryám Monastero lo .

Estud io  de  Caso  N°  40
EL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL Y LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE EMPLEO EN CHILE: DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y
PROPUESTA PARA MEJORAR SU GESTIÓN
César  Chanamé Zapa ta .

Estud io  de  Caso  N°  41
REFORMA AL SISTEMA DE REMUNERACIONES DE LOS DOCENTES DEL
SERVICIO  DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN BOLIVIA
Teresa  Reinaga  Jof fré .

Estud io  de  Caso  N°  42
LA NEGOCIACIÓN DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN CHILE
( 1983 - 1989 )
Jus to Tovar Mendoza.

Estud io  de  Caso  N°  43
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN
SUPERIOR, UNIVERSIDADES ESTATALES Y UNIVERSIDADES PRIVADAS
CON APORTES 1981 - 1989  Y  1990 - 1998
Ju l io Castro Sepúlveda .

Estud io  de  Caso  N°  44
INDICADORES DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA: ALGUNAS PROPUESTAS PARA EL SISTEMA DE
ACREDITACIÓN CHILENO
Danae de los  Ríos  Escobar .

Estud io  de  Caso  N°  45
POLÍTICAS DE COMPETITIVIDAD EN REGIONES A LA LUZ DE LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO CHILENA
Jorge  Menéndez  Gal legos .

Estud io  de  Caso  N°  46
ANÁLISIS DE LAS SEÑALES ECONÓMICAS EN LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
EN BOLIVIA
Jorge Ríos  Cueto .

Estud io  de  Caso  N°  47
POTENC IA L IDADES  DE  LA  DESCENTRAL I ZAC IÓN F ISCAL EN
VENEZUELA
Edgar Ro jas  Ca lderón .

Estud io  de  Caso  N°  48
ANALISIS DE LA REFORMA DE PENSIONES EN EL SALVADOR
I rma Lorena Dueñas  Pacheco .

Estud io  de  Caso  N°  49
EVALUACIÓN  DE  LA  POLÍ T I CA  REGULATOR IA  DEL  SECTOR
HIDROCARBUROS EN BOLIV IA
Tatiana Genuzio Patzi .

Estud io  de  Caso  N°  50
PARTIC IPACIÓN CIUDADANA EN EL ESPACIO LOCAL :   HACIA LA
CONSTRUCC IÓN DE UNA NUEVA C IUDADAN ÍA EN CHILE
Rober to  Godoy Fuentes .

Estud io  de  Caso  N°  51
GESTIÓN DE BILLETES EN EL  BANCO CENTRAL
John Vela Guimet.

Estud io  de  Caso  N°  52
EL CRÉDITO COMO INSTRUMENTO P ARA FINANCIAR EL ACCESO
Y LA  MANTENCIÓN DE ESTUDIANTES  EN LAS  INST ITUC IONES
DE EDUCACIÓN SUPER IOR EN  CH ILE
Juan Salamanca Velázquez .

PUBLICADOS EN 2000
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Estud io  de  Caso  N°  53
EL  NUEVO MODELO DE JUST IC IA  PENAL  ADOLESCENTE DE
N I CARAGUA
Raque l  de l  Carmen Agui r re .

Estud io  de  Caso  N°  54
LA  GEST ION ESTRATEG ICA  EN  E L  GOB IERNO MUN I C I PAL DE
LA CIUDAD DE LA PAZ
Humber to  Ro s so  Mora l e s .

Estud io  de  Caso  N°  55
EDUCAC IÓN SUPERIOR EN N ICARAGUA :  ¿EF IC IENC IA   EN   LA
A S I G N A C I ÓN   Y ADMIN I STRAC IÓN  DE  LOS  RECURSOS DE L
E S TADO?
Emi l i o  Po r t a  Pa l l a i s .

PUBLICADOS EN 2001


