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Introducción
Una mirada desde Chile al neoliberalismo, 
las reformas laborales y el poder de clase

El neoliberalismo representa un proyecto económico, político e ideo-
lógico basado en la desorganización de las economías políticas, es 
decir, en la liberalización del mercado y en la promoción de la acción 
individual y la agregación espontánea de preferencias basada en el 
mercado (Harvey 2005; Streeck 2009). Baccaro y Howell (2017, 
177) sostienen que esta “desorganización” conlleva la eliminación 
de leyes que protegen los derechos laborales con el fin de ampliar 
el poder discrecional de los empleadores. Ambos autores muestran, 
además, cómo desde la década de 1980, el desmantelamiento de la 
legislación laboral protectora ha coincidido con un cambio en el 
equilibrio del poder entre clases; un cambio en el que sindicatos cada 
vez más débiles comenzaron a enfrentarse a organizaciones empre-
sariales radicalizadas, politizadas y “seguras de sí mismas”, deseo-
sas de liberalizar cada vez más los sistemas nacionales de relaciones 
laborales. Al subrayar la importancia del poder de clase, el análisis 
de Baccaro y Howell sugiere que para comprender la naturaleza del 
neoliberalismo se requiere examinar no solo la transformación insti-
tucional que condujo a su aparición y consolidación, sino que tam-
bién la dinámica de poder entre clases que configura su desarrollo 
posterior. 

Este libro estudia el neoliberalismo, el poder de clase y la legis-
lación laboral. Más específicamente, este libro estudia las reformas 
laborales “prosindicales” llevadas a cabo por gobiernos de cen-
tro-izquierda con el fin de explicar por qué la legislación laboral 
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proempresarial establecida durante el giro neoliberal es tan difícil 
de derogar. Enfocándose en reformas a la ley colectiva del trabajo 
(que regula los derechos de sindicalización, negociación colectiva y 
huelga), este libro sostiene que analizar el equilibrio de poder entre 
trabajadores y empresarios es crucial para entender los resultados de 
las reformas laborales prosindicales. La literatura existente sobre refor-
mas laborales ofrece explicaciones que ponen el énfasis en la voluntad 
de los gobiernos para llevar a cabo las reformas, en los efectos de los 
legados autoritarios, y en cómo los vínculos entre sindicatos y par-
tidos gobernantes de centro-izquierda definen los resultados de las 
reformas (por ejemplo, definen la probabilidad de que una reforma 
pro-sindical sea exitosa. Sin negar la importancia de tales factores, 
este libro sostiene que ellos deben entenderse junto con los procesos 
a través de los cuales los trabajadores y los capitalistas se organizan 
colectivamente para en la elaboración de políticas laborales. En otras 
palabras, este libro afirma que para estudiar el efecto de dichos fac-
tores es necesario examinar cómo los trabajadores y los empresarios 
construyen y movilizan poder asociativo para influir en las políticas 
gubernamentales. 

Este libro analiza las reformas laborales y el poder de clase a par-
tir del caso de Chile. Siguiendo la terminología de Baccaro y Howell 
(2017), Chile es un país en el que la implantación del neolibera-
lismo supuso un “ataque frontal” a la anterior legislación laboral. 
En Chile, este ataque tuvo lugar durante la dictadura de Augusto 
Pinochet (1973-1990) y se consagró mediante la promulgación del 
Plan Laboral de 1979. El Plan Laboral descentralizó la negociación 
colectiva restringiéndola únicamente al ámbito de la empresa, debi-
litó el poder de negociación de los sindicatos promoviendo la com-
petencia entre sindicatos dentro de las empresas y a nivel sectorial, y 
socavó el derecho a huelga permitiendo a los empresarios contratar 
trabajadores de reemplazo (“rompehuelgas”) durante las huelgas. La 
legislación autoritaria también socavó el poder de negociación de 
los sindicatos al promover la competencia entre sindicatos y “grupos 
negociadores”, los cuales pueden formarse para firmar instrumentos 
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de negociación colectiva independientemente de que la empresa ya 
tenga un sindicato (Feres 2009b; Rojas 2017). 

Con el retorno a la democracia en 1990, los gobiernos de la 
coalición política de centro izquierda (la Concertación de Partidos 
por la Democracia) reconocieron la necesidad de reformar el código 
laboral. Para ello, los presidentes Patricio Aylwin (1990-1994) y 
Ricardo Lagos (2000-2006) propusieron proyectos de ley para 
modificar la legislación laboral. Sin embargo, aunque tales reformas 
mejoraron la protección de algunos derechos laborales individuales, 
ellas no afectaron los pilares centrales de la legislación pinochetista 
(Barrett 2001; Carnes 2014; Cook 2007; Feres 2009b; Murillo y 
Schrank 2005; Rojas 2017; Frank 2015). Como resultado, a pesar 
de la exitosa transición de Chile a la democracia, aún no se han 
cumplido las demandas centrales del movimiento sindical chileno. 
La negociación colectiva sigue teniendo lugar a nivel de empresa, y el 
poder de negociación de los sindicatos sigue siendo débil. Aunque las 
tasas de afiliación sindical han aumentado lentamente en la última 
década, probablemente debido a la revitalización del activismo sin-
dical observado desde fines de los 2000, en 2015 las tasas de afilia-
ción sindical y de cobertura de la negociación colectiva en Chile se 
encontraban entre las más bajas de todos los países de la OCDE 
(alrededor del 15 por ciento de los trabajadores asalariados estaban 
sindicalizados, mientras que solo el 7 por ciento estaban cubiertos 
por un convenio colectivo)1. Como se muestra en el Gráfico I, en 

1 Estimar el porcentaje de trabajadores cubiertos por un convenio colecti-
vo es difícil, y las cifras suelen diferir de una estimación a otra. Para Chile, 
las diferentes estimaciones varían desde alrededor del 7 al 17 por ciento 
(2015), dependiendo de la metodología utilizada para el cálculo (Visser 
2019; Durán y Gamonal 2019; Dirección del Trabajo 2017b). Aquí, uti-
lizo las estimaciones proporcionadas por Durán y Gamonal (2019). Estos 
autores demuestran correctamente que un porcentaje importante de los 
datos incluidos en las estimaciones más optimistas, representan a los traba-
jadores cubiertos no por un contrato colectivo según la legislación chilena, 
sino más bien por un convenio colectivo, que no es comparable a un acuerdo 
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2015 las tasas de afiliación sindical y de cobertura de la negociación 
colectiva en Chile estaban incluso por debajo de las encontradas en 
otros países latinoamericanos como Argentina, Brasil y Uruguay. 

Figura 1. Tasas de cobertura de la negociación colectiva y tasa de densidad 
sindical. Países de la OCDE, Argentina, Brasil y Uruguay (circa 2017)

Fuente: Autor, basado en datos de ICTWSS (Visser 2019). Los datos sobre la cobertura de 
la negociación en Chile se basan en las estimaciones de Durán y Gamonal (2019), y los de 
Uruguay en estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (ILOstat). Las líneas 
punteadas representan el valor promedio para cada eje.

Para hacer frente a estos problemas y a la demanda histórica de 
los y las trabajadoras de derogar la legislación de 1979, en 2014 
la presidenta socialista Michelle Bachelet hizo el último intento 
por reformar el Plan Laboral. Ella propuso un proyecto de ley para 
ampliar el poder de la negociación colectiva, empoderar a los sindi-
catos frente a los grupos negociadores y revocar las disposiciones que 
permitían a los empresarios reemplazar huelguistas. Algunos políti-
cos y dirigentes de partidos de centro-izquierda incluso afirmaron 
que aprovecharían esta oportunidad para proponer medidas para 

colectivo estándar en otros países. Para más información sobre la distin-
ción entre contratos y convenios colectivos, véase más abajo.


