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PróLOGO

En el contexto de la meta global de OIT de lograr trabajo decente para todos, 
la Agenda Global de Empleo establece áreas prioritarias en las que se debe 
actuar para alcanzar el objetivo de empleo pleno y productivo.1 El primero 
de esos elementos centrales es la acción dirigida a promover el comercio 
exterior y la inversión de modo de obtener empleo productivo y acceso a los 
mercados en los países en desarrollo.2

Se puede esperar que los beneficios de la liberalización del comercio tengan 
efectos positivos de largo plazo para una economía en términos de cantidad 
de empleos y salarios devengados. Sin embargo, el impacto inmediato en el 
empleo y los cambios distribucionales asociados a ello pueden llegar a ser 
negativos dependiendo de los factores específicos de un país, tales como el 
funcionamiento de su mercado de productos y laboral.

Comprender las implicaciones en el empleo del comercio y la inver-
sión extranjera es un paso necesario en el diseño de políticas sociales y de 
empleo que sean efectivas y coherentes para ayudar a un país a maximizar 
los efectos positivos del comercio en el empleo, y a abordar los desafíos que 
puedan surgir del ajuste económico. El presente estudio se llevó a cabo con 
este objetivo, y es parte de un esfuerzo aún más amplio para fortalecer la 
investigación sobre el comercio internacional y el empleo.

Chile es un país en donde la primera ola de liberalización del comercio 
durante las décadas de los 70 y los 80 estuvo asociada a considerables costos 
sociales y al deterioro económico de muchas empresas domésticas. Sin em-
bargo, desde la década de los 90 en adelante, los gobiernos democráticos 
continuaron con el proceso de integración a la economía global, y en la 

1 Al respecto, ver Implementing the Global Employment Agenda: Employment Strate-
gies in Support of Decent Work, 2006, el cual proporciona un marco de las políticas 
necesarias para hacer operativa la Agenda Global de Empleo.

2 También ver “Examen de los elementos fundamentales del Programa Global de Em-
pleo” órgano Directivo de la OIT, marzo de 2003, GB.286/ESP/1(rev.), 286ª Sesión y 
“visión general de la aplicación del Programa Global de Empleo”, órgano Directivo 
de la OIT, noviembre de 2007, GB.300/ESP/2, 300ª Sesión.
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actualidad su régimen comercial es uno de los más liberales del mundo. El 
estudio muestra que Chile ha empezado a cosechar ganancias del comercio 
exterior, luego de un difícil período de ajuste.

El progreso obtenido con la nueva ronda de negociaciones comerciales 
multilaterales ha sido lento. En este contexto, la estrategia de Chile se ha enfo-
cado a lograr acuerdos bilaterales con el mayor número de socios comerciales 
significativos. Tal como lo demuestra este estudio, ello no sólo ha generado 
un aumento del comercio en general sino que Chile también ha profundi-
zado su integración a la economía mundial, y en 2005 su economía llegó a 
ser más abierta que el promedio mundial. El notable desempeño comercial 
de Chile, junto a su gran atractivo como destino de la inversión extranjera 
directa (IED) en la región, ha estimulado el crecimiento y la diversificación 
de su cartera de exportaciones. 

Este estudio entrega una perspectiva general de la forma en que estos 
eventos se han ido desarrollando y evalúa los efectos del comercio exterior 
en el empleo, particularmente el efecto del intercambio comercial con países 
con los cuales Chile ha firmado acuerdos de libre comercio.

Sabemos que estimar los efectos del comercio exterior y de la inversión 
extranjera directa en el empleo es “más un arte que una ciencia”. A menudo los 
resultados son muy sensibles a supuestos teóricos y a métodos empíricos. 

Además de lo limitado de la información y las dificultades para cotejar 
los datos sobre comercio, producción y empleo, uno de los mayores desafíos 
que enfrentan los investigadores –y que el presente estudio reconoce– es la 
dificultad para distinguir entre las posibles causas de los cambios observados 
en los niveles de empleo. Asimismo, muchas otras políticas –incluyendo las 
políticas macroeconómicas y de mercado laboral– pueden afectar el nivel 
de empleo de una economía.

El presente estudio utiliza un método de estimación en base a la matriz de 
entrada-salida para Chile. Lo innovador de este estudio es que no sólo estima el 
impacto que el comercio ha tenido en el empleo en los sectores exportadores 
(“empleo directo”) sino que también estima los efectos secundarios (“empleo 
indirecto”) en los sectores que producen insumos o que suministran servicios, 
como parte de una cadena de producción. El estudio combina esto con un 
análisis más detallado de las características del empleo en los distintos sectores 
y cadenas de producción recurriendo a una cantidad de enfoques diferentes. 
En cuanto a la inversión extranjera directa, el estudio incluye una estimación 
del efecto en el empleo de las actividades del sector construcción asociadas a 
proyectos de inversión productivos.

El estudio encontró que:

•	 La creciente expansión del total de las exportaciones ha estado 
relacionada con un aumento del empleo directo y con un aumento 
aún mayor del empleo indirecto. En 2003, el impacto total de las 



PróLOGO 9

exportaciones en el empleo asalariado fue de 716 624 empleos, es 
decir, un aumento del 28.6% desde 1996.

•	 Los acuerdos comerciales bilaterales han generado nuevos empleos. 
El empleo asalariado generado por estos acuerdos comerciales se 
elevó de 241 000 en 1996 a 447 000 en 2003.

•	 En los últimos años las exportaciones en el contexto de las cadenas 
de suministro global han jugado un papel significativo en la creación 
de empleo. Ahora el empleo indirecto representa una mayor propor-
ción del total de empleos creados, subiendo de 38.6% del total de 
empleos en 1996 a 45.9% en 2003.

•	 Algunos sectores han experimentado resultados negativos debido a 
las importaciones (textiles, ropa y zapatos, muebles, productos manu-
facturados de metal y otros), mientras que otros han experimentado 
aumentos en el empleo (sectores metalúrgico, agricultura, ganadería, 
pesca, silvicultura, maderero y papelero y producción de vinos). Sin 
embargo, el efecto neto de los acuerdos comerciales en el empleo 
sigue siendo positivo.

•	 La inversión extranjera directa tiene un impacto considerable en la 
creación de empleo. En promedio, por cada US$ 1 millón en proyectos 
de inversión (sin considerar las fusiones o los flujos a corto plazo) se 
crearon 58.5 trabajos.

La imagen que emerge en el contexto del creciente número de acuerdos 
comerciales bilaterales y regionales es que el comercio exterior está gene-
rando un impacto positivo en el empleo y que también está teniendo efectos 
multiplicadores mediante encadenamientos productivos con el resto de la 
economía. El estudio estima que durante el período 2006-2010 habrá un 
continuo aumento del empleo como resultado del comercio exterior.

Con respecto a la calidad del empleo, el estudio ha encontrado que los 
sectores que tuvieron la mayor proporción de empleos indirectos dentro del 
total del empleo también fueron los que registraron una mayor brecha en el 
promedio salarial entre el empleo directo y el indirecto. El autor sugiere que 
los cambios en la estructura de la producción en algunos sectores –especial-
mente el aumento de la subcontratación (empleo indirecto) y la actividad de 
la cadena de suministro relacionada con la creciente apertura al comercio 
internacional– estuvieron vinculados al aumento de la desigualdad en los 
salarios. Otras dimensiones de la calidad del empleo también son importantes 
al considerar el impacto del comercio exterior. Por ejemplo, los trabajadores 
de los sectores exportadores más importantes enfrentan riesgos específicos 
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de salud (tal como los accidentes en la minería o el uso de pesticidas en las 
exportaciones del agro), que deben ser abordados aun cuando son difíciles 
de medir en los estudios cuantitativos.

Los resultados de este estudio subrayan la necesidad de abordar el empleo 
y las políticas sociales de una manera integral, que se enfoque no sólo en 
los efectos del empleo directo en los sectores exportadores, sino que tam-
bién considere los vínculos en la cadena de producción, de modo que los 
países puedan maximizar los efectos secundarios en la creación de empleos. 
Asimismo, el estudio ayuda a lograr una mayor comprensión de los desafíos 
en términos de igualdad que pueden surgir del comercio exterior, en donde 
se crea un mayor número de empleos en la cadena productiva, que en las 
empresas que producen directamente para la exportación.

 Guillermo miranda josé manuel Salazar-xirinachs
 Director Director Ejecutivo
 Oficina Subregional de la OIT Sector de Empleo
 para el Cono Sur de América Latina Oficina Internacional del Trabajo

Santiago, julio de 2008
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I.
INTrODUCCIóN

El presente estudio tiene como objetivo estimar el impacto sobre la creación 
de empleo derivado de las exportaciones destinadas a países con los cuales 
Chile ha suscrito acuerdos comerciales, así como indagar sobre sus carac-
terísticas principales y dimensionar el efecto de las Inversiones Extranjeras 
Directas sobre la creación de puestos de trabajo. El interés por este tipo de 
análisis ha adquirido creciente importancia en los últimos años debido al 
significativo aumento de los procesos de apertura comercial en el mundo.3 
En el ámbito nacional, esta investigación busca contribuir a identificar los 
efectos de la estrategia de inserción en los mercados internacionales, la que 
se ha profundizado en los últimos años con la suscripción de nuevos acuerdos 
comerciales con importantes economías a nivel mundial.

El desarrollo de un estudio de esta naturaleza enfrenta múltiples comple-
jidades metodológicas como también restricciones de información; aspectos 
centrales que condicionan la efectividad del método aplicado para identificar 
las relaciones entre las variables de comercio exterior con las actividades 
productivas, así como con el empleo asociado y sus atributos.

El método utilizado se basó en el uso de las matrices de Insumo Producto 
disponibles para la economía chilena para los años 1996 y 2003, el que 
permite identificar los efectos del comercio en las actividades productivas 
de exportación (o sustituidoras de importaciones), así como sus impactos 
en los sectores que registran encadenamientos productivos con la actividad 
económica principal. Dicho método también se aplicó para estimar los 
efectos sobre la actividad productiva de las Inversiones Extranjeras Directas 
(IED), para lo cual se depuró la IED total registrada de aquélla destinada a la 
compra y fusiones de empresas, con el objetivo de determinar sólo aquélla de 
carácter productivo. Dicha información, compatibilizada con la proveniente 
de las estadísticas de ocupación, permite, finalmente, estimar el efecto total 
sobre el empleo y su composición entre ocupaciones directas e indirectas. 

3 Prueba de ello es el reciente estudio Comercio y empleo. Los retos de la investigación 
sobre las políticas realizado en forma conjunta por la Organización mundial del 
Comercio y la Oficina Internacional del Trabajo, publicado en 2007.
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Adicionalmente, el uso de las encuestas de caracterización socioeconómica 
permitió extraer algunas características de los empleos identificados. En todo 
caso, por las características de la información de base utilizada, las estima-
ciones de empleo obtenidas sólo corresponden al de tipo asalariado, por lo 
que éstas deben considerarse como un límite inferior. Ello es especialmente 
relevante en el caso de los resultados obtenidos a partir del efecto de la IED, 
ya que el método empleado deriva en estimar el efecto en el empleo de la 
inversión en construcción, aunque sin considerar los impactos asociados con 
las etapas de operación y de producción asociadas con cada proyecto.

El alto grado de apertura que Chile exhibe en la actualidad tuvo su origen 
en el proceso de apertura comercial y financiera iniciado a mediados de los 
años setenta, por lo que se trata de un proceso que se ha consolidado en 
el tiempo y su profundización ha sido un objetivo explícito de los distintos 
gobiernos, desde la recuperación de la democracia en los inicios de los años 
noventa.

Sin embargo, dado que las exportaciones chilenas están basadas princi-
palmente en recursos naturales, existe la percepción de que éstas tendrían 
escaso impacto en el empleo, o bien que se trataría de ocupaciones de baja 
productividad y remuneraciones. Los resultados obtenidos en el presente 
estudio no permiten respaldar dicha afirmación, ya que éstos muestran que 
su efecto es significativo, que ha sido creciente en el tiempo, y se prevé que 
su importancia aumentará en el mediano plazo.

En efecto, el empleo asalariado asociado con las exportaciones totales 
en 2003 alcanzó a 716 624 puestos de trabajo, superando en un 28.6% el 
nivel registrado en 1996. Al comparar dichos resultados con investigaciones 
pasadas, se obtiene que por cada un millón de dólares exportados (de 2003), 
el empleo asalariado generado ha aumentado: desde 8.6 puestos de trabajo 
en 1979, a 20 ocupaciones en 1996, hasta 33.1 empleos en 2003. Lo anterior 
implica que el empleo total generado por las exportaciones representaba un 
15.8% del empleo asalariado en 1996 y que, en 2003, este coeficiente se 
incrementó a un 20.3% del total de los asalariados privados.

Por su parte, en cuanto al efecto de las Inversiones Extranjeras Directas 
(IED) sobre el empleo, se obtiene que éste es significativo sobre la creación 
de empleo, ya que por cada un millón de dólares de inversiones productivas 
depurada (de 2003) se generan 58.5 puestos de trabajo, principalmente di-
rectos. Sin embargo, dicho impacto ha disminuido en el tiempo, ya que en 
los años noventa tales inversiones generaban 92.8 empleos. Así, si bien el 
efecto de las IED sobre el empleo es significativamente mayor que el de las 
exportaciones, pese a la disminución registrada, su impacto en el total del 
empleo asalariado total es marginal (no supera el 2% del total en ninguno de 
los casos), ya que el total de las IED depuradas sólo equivalen a alrededor de 
un 5% del total exportado. Así, el impacto conjunto de las exportaciones y 
de las IED sobre el empleo asalariado se ha estimado en un 22%.
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Por su parte, el empleo asalariado generado por los acuerdos comercia-
les aumentó desde 241 mil puestos de trabajo en 1996 a 447 mil en 2003, 
con lo que su importancia sobre el empleo asalariado total generado por las 
exportaciones aumentó desde 43.3% en 1996 a 62.4% en 2003.

Para el período 2007-2010, y bajo escenarios que proyectan las tendencias 
registradas por el crecimiento de las exportaciones en los últimos años hacia 
los países con acuerdos comerciales, en los que se han excluido efectos que 
se han apartado de las tendencias de mediano plazo como el alto creci-
miento registrado en productos como el cobre en años recientes, se estima 
que el empleo asociado aumentará en un rango entre 223 mil y 446 mil 
nuevas ocupaciones. Ello implica que en el escenario más optimista (el que 
incluye la participación de China y japón como nuevos socios comerciales), 
el aumento de los nuevos puestos de trabajo permitiría duplicar el nivel ob-
servado en 2003. Estas previsiones, sin embargo, deben ser analizadas con 
mayor detalle, ya que incorporan implícitamente que existirá un proceso de 
inversiones consistente con la ampliación de la capacidad de producción, y 
que factores tales como la evolución del tipo de cambio real, no tendrán un 
comportamiento adverso al aumento previsto de la producción exportada.

junto con la determinación de dicho impacto agregado, se obtiene que 
la composición del empleo total vinculado con las actividades exportadoras 
se ha modificado en el tiempo. La importancia de los empleos indirectos ha 
aumentado en el empleo total, y ha pasado a concentrar un 45.9% en 2003; 
superior al 36.4% en 1996, lo que ha sido complementario con la mayor 
importancia que han adquirido las exportaciones con destino hacia países 
con los cuales se han suscrito acuerdos comerciales en el total exportado.

En cuanto a las características de las ocupaciones, dado que la estructura 
está constituida por empleo directo en las actividades principales y de tipo 
indirecto en los encadenamientos productivos, se presentan situaciones he-
terogéneas que no siguen un patrón común. En todo caso, si se consideran 
los niveles de remuneraciones para cada uno de los sectores analizados, así 
como las brechas salariales o el cuociente entre las remuneraciones medias 
de los empleos directos e indirectos, se observan mayores diferencias cuando 
la importancia del empleo indirecto en el total del empleo generado es relati-
vamente mayor. Este es el caso, por ejemplo, de las actividades de extracción 
de minerales metalíferos (cobre y hierro), donde predominan empresas 
grandes y altos salarios en la actividad principal y en los encadenamientos 
productivos conviven servicios especializados con actividades de comercio 
y transportes.

Lo anterior, pone en evidencia la necesidad de profundizar en esta 
dimensión a través de estudios especiales sobre los distintos encadenamientos 
productivos, en orden a caracterizar sus relaciones de producción para, 
identificar las demandas específicas de mano de obra y sus condiciones 
de trabajo.
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Este estudio, además de este primer capítulo de introducción, desarrolla 
en el segundo apartado una revisión de la estrategia de apertura seguida por 
el país en los últimos años, analizando con detalle los distintos acuerdos 
comerciales suscritos. En el tercer capítulo se analiza la información sobre la 
evolución de las exportaciones por destino y de las importaciones por origen 
además de aportar antecedentes sobre las inversiones extranjeras directas. La 
estimación del impacto de las exportaciones sobre el empleo se desarrolla en 
el capítulo cuarto, así como el análisis sobre sus características. Finalmente, 
en el último capítulo se sintetizan los principales resultados.



II.
APErTUrA Y ACUErDOS COmErCIALES

En materia de comercio exterior Chile adoptó una estrategia de apertura que 
se ha mantenido de un modo consistente en el tiempo y que ha buscado 
la especialización en la producción de aquellos bienes en que el país es 
más eficiente, ya sea por la presencia de ventajas comparativas naturales o 
adquiridas, así como el abastecimiento de los demás bienes desde quienes 
los producen mejor y a más bajo costo. La evidencia del reducido tamaño 
de la economía chilena sitúa al mercado externo en un lugar central en el 
desarrollo de la estrategia de inserción internacional.

1. DImENSIONES DE LA APErTUrA

El proceso de apertura señalado ha registrado diversas etapas: desde una 
apertura unilateral desde mediados de los setenta; seguida por un compromi-
so con el sistema multilateral y, desde 1993, la profundización de acuerdos 
bilaterales.

A. En el plano unilateral

Para Chile ha resultado clara la conveniencia de una apertura unilateral, 
pues por su intermedio se ha acelerado el crecimiento de las exportaciones 
tanto tradicionales como no tradicionales y a la vez se ha logrado estimular una 
mayor diversificación en términos de productos y mercados de destino.4

Durante los años setenta, en los inicios del proceso de apertura, Chile 
registraba elevados niveles arancelarios y una de las principales medidas 
adoptadas fue su reducción acelerada, en la segunda mitad de la década. 
Así, de un arancel nominal promedio superior a 100%, se llegó a un valor 
parejo de 11% en 1998, y a un arancel general de 6%, que rige desde el 1 
de enero de 2003.

4 Este punto se desarrolla en el Capítulo III.
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Complementariamente, y en el plano doméstico, se adoptó una política 
cambiaria orientada a reflejar los precios de mercado, con medidas destinadas 
a simplificar los procedimientos de las operaciones de comercio exterior, así 
como al desarrollo de instituciones y programas para la promoción de las 
exportaciones y la facilitación y atracción de la inversión externa.

Sin embargo, un proceso de apertura unilateral no tiene como contrapartida 
una apertura equivalente de los mercados de los socios comerciales ni una 
modificación de sus barreras aduaneras o técnicas ni tampoco elimina automá-
ticamente prácticas restrictivas. Y es esta constatación la que ha servido para 
desplegar la estrategia de construir acuerdos comerciales para el desarrollo 
pleno del intercambio comercial, ya que es crucial tener en consideración 
que aprovechar los beneficios del comercio internacional depende no sólo 
de las políticas internas que adopte un país, sino que muy fundamentalmente 
de las que adopten los países con los cuales comercia.

Desde esta perspectiva, los acuerdos comerciales contribuyen a desarrollar 
una apertura comercial recíproca que permite mejor aprovechar las ganan-
cias del comercio entre las partes, puesto que las negociaciones comerciales 
abren oportunidades de cooperación permanentes una vez que los países 
han identificado sus estrategias conjuntas. Además, permiten reducir costos 
de transacción, en la medida en que proporcionan un conjunto de reglas 
aplicables a sus miembros, destinadas a alcanzar estabilidad y transparencia a 
través de obligaciones específicas vinculantes que disminuyen los incentivos 
para romper los compromisos adquiridos.

B. En el ámbito multilateral

El interés de Chile para participar en acuerdos multilaterales se enfoca 
principalmente en beneficiarse de las concesiones económicas que se inter-
cambian entre sus miembros como, por ejemplo, de la no discriminación, 
trato nacional y cláusula de nación más favorecida, independientemente de 
su tamaño, peso relativo y del nivel de desarrollo.

En este plano se registran numerosos esfuerzos destinados a apoyar la 
liberalización del comercio exterior en distintos foros multilaterales. Así, 
Chile ha mantenido una activa participación en las rondas de negociaciones 
del GATT/OmC y es miembro de APEC.5 Adicionalmente, pertenece a dos 
agrupaciones de países que juegan un papel protagónico en negociaciones 

5 APEC: Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
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recientes; el Grupo Cairns,6 formado con ocasión de la ronda Uruguay, y el 
G20,7 que surge en la actual ronda de Doha.

La presencia de Chile en el ámbito internacional no es reciente, y se remon-
ta a 1947 con la suscripción del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros, 
GATT, junto a otros 23 países, con el propósito de incrementar el comercio 
mediante la reducción de los aranceles y las restricciones no arancelarias. 
El GATT es el antecesor de la actual Organización mundial del Comercio 
(OmC), que agrupa a 153

 
países8 y regula sobre el 90% del comercio mundial 

y opera vía rondas de negociaciones comerciales multilaterales de las que se 
han realizado ocho hasta la fecha; la última fue la ronda de Uruguay en 1995. 
Chile ha participado en todas y ello le ha significado mejorar las condiciones 
de acceso para una alta proporción de sus productos de exportación.

Por su importancia, para el caso de Chile, conviene destacar que los prin-
cipios que sustenta la OmC son, por una parte, los de la no discriminación 
que procura eliminar el trato discriminatorio en el comercio internacional a 
través de la “cláusula de la nación más favorecida” (NmF) y el “trato nacional”. 
El primero implica que un país no debe discriminar entre sus interlocutores 
comerciales: debe conceder a todos, en forma igualitaria, las condiciones 
de comercio más favorables. El segundo implica que tampoco debe haber 
discriminación entre los productos, servicios o ciudadanos propios y sus 
símiles del extranjero.

Un segundo principio básico es de la liberalización comercial, basada 
en la reciprocidad y las ventajas mutuas, de manera gradual y por medio 
de negociaciones. Este sostiene que la reducción de los aranceles y demás 
barreras comerciales es el principal medio para impulsar el comercio inter-
nacional. La reciprocidad implica que se debe procurar a las demás partes 
contratantes el mismo trato recibido de ellas. La excepción a este principio 
es el tratamiento preferencial a países en desarrollo, que considera provi-
dencias especiales, tales como menores exigencias y mayores plazos para 
implementar los acuerdos y compromisos asumidos y apoyo en asistencia 
técnica en temas específicos.

Adicionalmente, se promueve la consolidación de compromisos en materia 
de aranceles y apertura de mercados, desalentando el establecimiento arbi-
trario de obstáculos comerciales, y la competencia justa entre los miembros, 
y para ello se busca desalentar prácticas desleales, como las subvenciones a 
la exportación y el dumping.

6 Compuesto actualmente por 18 países que apoyan la eliminación de los subsidios y 
el libre comercio en bienes agrícolas.

7 Compuesto por 19 países que buscan la eliminación de los subsidios y aranceles de 
países desarrollados. Entre sus miembros están China, Brasil e India.

8 A julio de 2008.
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junto con el resto de los acuerdos multilaterales, suscritos al término de 
la ronda de Uruguay, también se suscribió el Acuerdo sobre la Agricultura 
(AsA), para reducir las distorsiones en el comercio de productos agropecua-
rios causadas por el proteccionismo y las subvenciones.9 Sin embargo, las 
negociaciones destinadas a asumir nuevos compromisos, que debían iniciarse 
en 1999, han registrado dificultades para alcanzar consensos, básicamente 
por las profundas diferencias respecto al alcance y velocidad de la reforma 
agrícola.

Por otra parte, en el ámbito de las iniciativas regionales en las que actual-
mente Chile participa, destaca el Foro de Cooperación Económica del Asia 
Pacífico, APEC, que se creó en 1989 a instancias de Australia y japón, con 
motivo de la primera reunión de economías representativas de Asia-Pacífico. 
Actualmente tiene 21 miembros: uno de Europa, cinco de América, nueve 
de Asia y seis de Oceanía. Chile participa desde 1994. Se trata de un foro 
consultivo intergubernamental de carácter no institucional para la discusión 
de temas de cooperación regional económica y sus principales objetivos son 
apoyar el crecimiento y el desarrollo de la región, contribuir a una mayor 
liberalización de la economía mundial, reforzar los efectos positivos resul-
tantes de la creciente interdependencia económica y reducir las barreras al 
comercio de bienes, servicios e inversiones.

El cumplimiento de dichos objetivos incluye la liberalización y facilita-
ción del comercio y de las inversiones, dentro de un marco de regionalismo 
abierto y en concordancia con los principios de la OmC. Se ha definido que 
la eliminación progresiva de las barreras al comercio de bienes e inversiones 
se realice en un esquema denominado “unilateralismo concertado”, ya que 
cada economía define su forma de liberalización, pero la realiza en conjunto 
con las otras economías de APEC. En ese contexto, dos son los principales 
instrumentos: Planes de Acción Colectiva y los individuales. Los primeros 
buscan materializar las medidas de facilitación del comercio, las cuales deben 
resolverse en forma conjunta por todos los miembros y comprenden las áreas 
de aranceles, medidas no arancelarias, telecomunicaciones, transportes, 
energía, turismo, inversiones, entre otros.

Los Planes de Acción Individual, por su parte, explicitan cómo cada eco-
nomía intentará alcanzar los objetivos de libre comercio e inversiones de 
APEC. Se considera el instrumento más eficaz de liberalización comercial y 
su avance y transparencia permite contar con un conocimiento actualiza-
do y real de los progresos en el proceso de liberalización. Chile presentó 
su Plan de Acción Individual, en noviembre de 1996, comprometiendo la 
rebaja unilateral de aranceles a 0% al año 2010, en condiciones recíprocas 
y equilibradas, para la mayor parte de los productos.

9 Para mayores detalles sobre el tema, véase ODEPA (2005).
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Finalmente, en materia de cooperación técnica y económica, los programas 
de cooperación han sido diseñados para apoyar el crecimiento de las econo-
mías de la región y ayudar a reducir la brecha existente entre los niveles de 
desarrollo de las mismas y contiene los programas de 13 grupos sectoriales 
en áreas identificadas prioritarias como: desarrollo de recursos humanos, 
ciencia y tecnología industrial, pequeña y mediana empresa, infraestructura 
económica y energía, entre otros.

Pese a la antigua y activa participación de Chile en las iniciativas mul-
tilaterales, el alcance de resultados enfrenta limitaciones derivadas de las 
dificultades propias para arribar a acuerdos entre un gran número de países. 
Así, por ejemplo, la cláusula de nación más favorecida, que es un pilar del 
sistema por medio del cual Chile se ha beneficiado de aperturas negociadas por 
otros países, es también un elemento limitante, ya que no se trata de un país 
productor importante a nivel mundial de un determinado bien. Sin embargo, 
ésta sigue siendo una opción prioritaria, y por su intermedio se han buscado 
nuevas oportunidades de negociación con aquellos países o grupos de países 
con los que más comercia (Estados Unidos, mercosur, el Asia-Pacífico y la 
Unión Europea) y que son, asimismo, los que han emprendido procesos de 
integración con repercusiones económicas muy significativas.

C. Los acuerdos bilaterales

Las mayores complejidades que se han ido agregando en el tiempo en las 
negociaciones comerciales al incorporar más dimensiones de comercio, como 
barreras técnicas, compras de gobierno, derechos antidumping, subsidios y 
derechos compensatorios, servicios, propiedad intelectual y algunos aspectos 
de las inversiones, entre otros, tienden a favorecer la estrategia de suscribir 
acuerdos bilaterales, desde el punto de vista de su efectividad.

Sin embargo, la evidencia disponible muestra que no siempre es posible 
incorporar todos los temas de interés,10 ya sea porque se considere que las 
reglas de la OmC, junto con las respectivas legislaciones nacionales abordan 
en forma satisfactoria estas materias, o bien porque simplemente no están en 
condiciones de hacerlo, por debilidades institucionales o de otra naturaleza. 
Así, el desempeño de Chile en este campo ha sido el de, en cada caso, evitar 
efectos discriminatorios desde otros países o bloques, asegurar y ampliar las 
oportunidades de negocios y evitar marginarse o protegerse del comercio 
internacional.

10 Por ejemplo, en el acuerdo con Canadá se incorporaron los más altos derechos y 
obligaciones existentes en materia de servicios e inversiones y un acuerdo laboral; 
pero al mismo tiempo no se incluyeron aspectos como propiedad intelectual, normas 
técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias, compras de gobierno y otros.
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En este plano, por otra parte, es necesario tener en cuenta que no existe 
un criterio único que permita definir con quién y qué negociar. Al respecto, 
el socio principal de un país puede ser considerado como candidato natural 
para negociar, pero en el caso de Chile existen varios socios principales. 
Otro criterio es el de considerar la condición geográfica, pues al respecto la 
evidencia empírica indica que dos países que mantienen una frontera común 
comercian un 82% más que dos países similares que no comparten límites, 
y que un 1% de aumento en la distancia reduce en un 0.6% el comercio 
(Frankel, 1997). Asimismo, la dimensión política también es reconocida por 
la literatura económica para explicar la formación de acuerdos regionales 
y, en el caso de Chile, tampoco ha estado ausente: “Hay mayores niveles de 
comercio entre países que son aliados estratégicos que entre aquellos que se 
consideran o son adversarios”.11

Es el nivel regional el que ha servido de base inicial para el desarrollo de 
acuerdos bilaterales, especialmente a partir de su participación en la actual 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), que reemplazó a la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), y en virtud de este 
compromiso, Chile firmó acuerdos con: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, méxico, Paraguay, Perú, Uruguay y venezuela, los que se denomi-
naron Acuerdos de Alcance Parcial (AAP).

Al respecto, es importante destacar que en el marco de ALADI Chile suscri-
bió con cada uno de sus miembros acuerdos de alcance parcial, circunscritos 
a listas limitadas de productos a los que se aplicaron rebajas arancelarias 
y fueron ampliamente utilizados en los años ochenta. Sin embargo, en los 
noventa, los acuerdos suscritos por Chile con estos países han sido más am-
plios, tanto en materia comercial como por la inclusión de nuevos temas, 
tales como: servicios, transporte, normas técnicas y compras gubernamenta-
les. De este modo, se han suscrito acuerdos que vinculan al país con cinco 
países de Centroamérica y los Estados Unidos y, siguiendo con el criterio de 
amplia flexibilidad, se han suscrito nuevos acuerdos con la Unión Europea, 
Corea del Sur, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y, en forma 
más reciente, China, entre otros.

Finalmente, y respecto del impacto económico de la política de apertura 
multilateral desarrollada por Chile, se dispone de una primera estimación 
realizada por Harrison, rutherford y Tarr (1997), los que evaluaron el impacto 
en el bienestar social, medido en términos de porcentaje anual del PIB, de las 
distintas opciones de política comercial disponibles para el país. Los autores 
muestran cómo se afecta el bienestar en la medida en que se van incorpo-
rando nuevos acuerdos, junto con examinar el impacto de dichas opciones 

11 mansfield (1993), citado en Saéz y valdés (1999).
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de política si se excluyen productos (por ejemplo, agrícolas sensibles), y si 
se rebaja el arancel de nación más favorecida desde 11 a 6%.

Las principales conclusiones obtenidas del estudio citado apoyan la es-
trategia seguida por Chile, ya que permiten afirmar que la mejor opción es 
la de integrar en los acuerdos a todos los productos y que la mejor estrategia 
es suscribir acuerdos con el mayor número de socios, como se presenta en 
el cuadro de síntesis siguiente.

CUADrO 1.1

CHILE: UNA ESTImACIóN DE LAS GANANCIAS DE BIENESTAr DErIvADAS DE 
ACUErDOS COmErCIALES
(porcentajes del PIB)

Cobertura de 
productos

Mercosur Nafta
Nafta y 

Mercosur

Nafta, 
Mercosur 
y Unión 
Europea

Nafta, 
MERCOSUR, 

Unión Europea 
y resto de 

Sudamérica

Canadá, 
México, 

MERCOSUR, 
Unión Europea 

y resto de 
Sudamérica

Sin excepciones –0.43 1.04 1.48 5.24 8.40 8.16

Con excepciones –0.43 1.04 1.48 2.02 2.48 0.44

Con excepciones y 
arancel 0

0.35 1.70 2.01 2.29 2.66 0.87

Sólo exclusión de 
productos agrícolas  
en acuerdo con
U. Europea

–0.43 1.04 1.48 2.02 5.48 3.90

Sólo exclusión de 
productos agrícolas  
en acuerdo con
U. Europea y 6%
de arancel.

0.35 1.70 2.01 2.29 5.71 4.44

Fuente: Harrison, rutherford y Tarr (1997), citados en Sáez y valdés (1999).

2. CArACTEríSTICAS DE LOS ACUErDOS COmErCIALES SUSCrITOS 
POr CHILE

A continuación se describen y analizan las principales características de 
los acuerdos comerciales vigentes.
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A. Carácter y tipología de los acuerdos comerciales12

De acuerdo con la estrategia de apertura comercial desarrollada por Chile 
a partir de 1990, uno de sus componentes principales ha sido la suscripción 
de Acuerdos de Complementación Económica y de Libre Comercio, los que 
se presentan en el cuadro 2.1 siguiente.

Según la modalidad adoptada13 es posible distinguir, por una parte, los 
Acuerdos Comerciales Preferenciales o Acuerdos de Complementación 
Económica (ACE), los que normalmente mejoran franquicias arancelarias 
bilaterales que se concedieron recíprocamente en una generación anterior de 
acuerdos suscritos, durante los años ochenta, en el marco de la ALADI. A los 
anteriores, se han agregado los Acuerdos de Libre Comercio (ALC), los que 
son más ambiciosos que los anteriores, ya que establecen la eliminación de 
las tarifas, según tipo de bienes y plazos establecidos, y suelen incorporar me-
canismos de integración de los mercados de servicios y de las inversiones.

CUADrO 2.1

CHILE: ACUErDOS COmErCIALES, 1993-2006

País o Grupo Tipo de Acuerdo Fecha de firma Entrada en Vigencia

venezuela Acuerdo de Complementación Económica 02-04-1993 01-07-1993
Bolivia Acuerdo de Complementación Económica 06-04-1993 01-07-1993
Colombia Acuerdo de Complementación Económica 06-12 -1993 01-01-1994
Ecuador Acuerdo de Complementación Económica 20-12-1994 01-01-1995
mErCOSUr Acuerdo de Complementación Económica 25-06-1996 01-10-1996
Canadá Tratado de Libre Comercio 05-12-1996 05-07-1997
Perú Acuerdo de Complementación Económica 22-06-1998 01-07-1998
méxico Tratado de Libre Comercio 01-10-1998 01-08-1999
Costa rica Tratado de Libre Comercio 18-10-1999 15-02-2002
El Salvador Tratado de Libre Comercio 18-10-1999 03-06-2002
Guatemala Tratado de Libre Comercio 18-10-1999 Bilateral en negociación

12 Basado en mideplan (2003).
13 Se hace referencia sólo al tipo de acuerdos adoptados por Chile. En efecto, también 

existe la Unión Aduanera (UA): que se diferencia del Acuerdo de Libre Comercio en 
que los países miembros establecen un Arancel Externo Común (mercosur). El Mercado 
Común (mC), que suma las características de la Unión Aduanera, la libre movilidad 
de factores (Unión Europea). La Unión Económica (UE), que cuenta con las caracte-
rísticas de un mercado Común y además con una armonización macroeconómica 
de los países miembros en materia de política fiscal, monetaria, cambiaria y la Unión 
Monetaria (Um): que es una integración económica total, en la que varios países 
pasan a ser uno solo, pues tienen una sola moneda, iguales políticas económicas y 
las decisiones que se toman son aplicables para cada uno.
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País o Grupo Tipo de Acuerdo Fecha de firma Entrada en Vigencia

Honduras Tratado de Libre Comercio 18-10-1999
Falta concluir trámite 

parlamentario
Nicaragua Tratado de Libre Comercio 18-10-1999 Bilateral en negociación
Unión Europea Acuerdo de Asociación 18-11-2002 01-02-2003
Corea del Sur Tratado de Libre Comercio 15-02-2003 01-04-2004
Estados Unidos Tratado de Libre Comercio 06-06-2003 01-01-2004
AELC (EFTA) Tratado de Libre Comercio 26-06-2003 01-12-2004
China Tratado de Libre Comercio 18-11-2005 01-10-2006
P4 Acuerdo de Asociación 18-07-2005 17-10-2006
Panamá Tratado de Libre Comercio 27-06-2006 Aún no vigente
Perú Tratado de Libre Comercio 22-08-2006 Aún no vigente

Fuente: Direcon y www.sice.oas.org.

B. Programas de desgravación arancelaria y tratamiento de las inversiones

A continuación se presenta una visión global de los acuerdos en materia 
de liberalización arancelaria y tratamiento de las inversiones suscritos por 
Chile a partir de los años noventa. Cualquiera que sea el tipo de acuerdo 
suscrito, todos tienen en común que se estructuran teniendo un programa de 
liberalización arancelaria recíproca como eje central, lo que torna central 
para el análisis los cambios en los flujos de comercio bilateral de bienes 
exportables, sin perjuicio de la cada vez mayor importancia de los capítulos 
adicionales, especialmente en materia de inversiones.

En el cuadro 2.2 se presentan las principales características de los acuer-
dos comerciales suscritos por Chile en el período 1992-2005, en los que 
se destacan los programas de desgravación arancelaria; tanto de carácter 
general como específicos, las exclusiones acordadas y otras particularidades. 
Adicionalmente, se incorpora información sobre el capítulo que corresponde 
al tratamiento de las inversiones.

i) Acuerdos con los países Andinos: Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia 
y Perú

Los acuerdos suscritos con venezuela, Colombia y Ecuador fueron ne-
gociados en un corto período, entre 1993 y 1995, y muestran un formato y 
estructura muy similar. La negociación con Bolivia si bien es contemporánea 
con las anteriores, tiene un alcance y cobertura muy restringida y, en el caso 
de Perú, si bien es más amplia, es más reciente, pues comenzó a regir desde 
julio de 1998 y presenta un tratamiento arancelario más diferenciado en 
cuanto a ritmos y plazos de desgravación que los anteriores.

Cuadro 2.1 (continuación)
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Los niveles arancelarios iniciales a la entrada en vigor de estos cinco 
acuerdos tienen en común el que para Chile rige la desgravación de un 11% 
de su arancel nominal uniforme de la época. En contrapartida, con Bolivia se 
enfrentó a uno similar de 10%, mientras que venezuela, Colombia y Ecuador 
presentaron una estructura nominal común y simple de cuatro aranceles 
iniciales escalonados, según valor incorporado en el producto.

El formato de los acuerdos arancelarios con el grupo que conforman 
venezuela, Colombia y Ecuador es similar, aunque los listados de productos a 
que se acoge un mismo programa difieren para cada país en cuanto a cantidad 
y composición de glosas afectas. Estos incluyen un programa general de des-
gravación que afecta a todos aquellos productos que no figuran expresamente 
incluidos en las listas, a los que se le aplican los programas de desgravación. 
Adicionalmente le sigue un programa aplicado a los productos que forman 
parte de un anterior Acuerdo de Alcance Parcial (también llamado patrimonio 
histórico), suscrito bilateralmente en el marco de ALADI, cuyas preferencias 
arancelarias se respetan y mejoran hasta alcanzar una desgravación plena, 
con ritmos y plazos propios. En el esquema presentado se incluye en esta 
categoría a los programas de desgravación especial, más lentos que el pro-
grama general, debido a una mayor sensibilidad competitiva.

En una tercera categoría se consideran, cuando existen, los productos 
exceptuados, que cada país excluye de cualquier desgravación futura o, al 
menos, hasta una nueva negociación formal. Adicionalmente se incluyen 
programas específicos de desgravación aplicados a algunas actividades 
económicas.

Considerando el ritmo de desgravación establecido, se observa que las 
preferencias convenidas condujeron a un arancel cero a más tardar en enero 
de 1998, y que en el caso de los productos afectos al patrimonio histórico, los 
calendarios de desgravación se ciñeron a criterios casuísticos de desgravación. 
Ecuador, por ejemplo, otorgó de entrada un 100% de desgravamen a 394 
ítems arancelarios que ya desde antes beneficiaban a la oferta exportadora 
chilena. Colombia, por su parte, favoreció a Chile con 459 ítems, de los 
cuales a 442 le otorgó un 100% de desgravamen inmediato, mientras que 
los 17 ítems restantes quedaron plenamente desgravados en 1997. En el caso 
de venezuela, lo errático de la trayectoria de desgravación se comprueba 
conforme se observan glosas que congelan su desgravación para terminar 
descongelándose en forma abrupta al final del período, quedando plenamente 
desgravados a más tardar en 1997. Además, el programa de desgravación 
lenta o especial difiere con el general en que el arancel cero se alcanza sólo 
dos años más tarde.

Las listas, con excepciones de Ecuador, venezuela y Colombia incluyeron 
238, 211 y 520 ítems arancelarios, respectivamente. Sin embargo, en 1997 
con Colombia y en 1998 con venezuela, se establecieron diez nuevos progra-
mas de desgravación para todos aquellos ítems comprendidos originalmente 
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en la lista de excepciones, lo que eliminó las listas de excepciones previstas 
con ambos países.

Con Perú se convino una desgravación inmediata para el comercio recíproco 
a la entrada en vigencia del acuerdo, y consideró 2 600 ítems. Se establecieron 
a su vez programas de desgravaciones lentas a 5, 10, 15 y 18 años, por lo que 
la desgravación total de 100% regirá sólo a partir del 1 de julio de 2016. Se 
consideró, adicionalmente, un programa de liberalización para los productos 
del sector textil que consideró plazos de 3, 4, 5 y 8 años, por lo que la desgra-
vación total comenzó a regir a partir del 1 de julio de 2006.

Finalmente, en el Acuerdo entre Chile y Bolivia se convinieron concesiones 
arancelarias no recíprocas otorgadas por Chile para importaciones originarias 
de ese país (por 32 ítems), preferencias otorgadas por Bolivia (153 ítems) y 
preferencias otorgadas por Chile (201 ítems). A diferencia de los acuerdos 
anteriores, éste no fue objeto de profundización en su preferencia arancela-
ria; en cambio, en 1997 fue suscrito entre los países signatarios el Séptimo 
Protocolo Adicional del Acuerdo, a partir del cual el universo de preferencias 
arancelarias concedidas por Bolivia a Chile quedó compuesto por 306 ítems 
y las preferencias otorgadas por Chile a Bolivia por 393 ítems.

En definitiva, respecto de los países andinos, con la excepción de Perú, 
casi la totalidad de las glosas negociadas como desgravables han quedado 
con arancel cero.

ii) Mercosur: Argentina y Brasil

Cabe destacar que previo al ingreso de Chile al mercosur, a partir del 1 
de enero de 1992, entró en vigencia el ACE Nº 16 entre Argentina y Chile, 
el cual tuvo un gran impacto desgravador. En dicho acuerdo se ampliaron 
y consolidaron preferencias arancelarias que los países signatarios habían 
acordado con anterioridad, durante el decenio de los ochenta, en diversos 
Acuerdos de Alcance Parcial (Nº 26, Nº 5, Nº 16 y Nº 21).

El Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 suscrito posteriormente 
entre los Estados Partes del mercosur y Chile, entró en vigencia en octubre de 
1996. Este estableció la creación de una zona de libre comercio, a diez años 
plazo, mediante la adopción de un Programa de Liberalización Comercial 
aplicable a un universo de 6.933 productos originarios de los territorios de 
las partes signatarias. Se estableció, además, que la plena liberalización del 
universo arancelario en su totalidad no podrá exceder del año 2014.

Consideró una desgravación general complementaria con el de Patrimonio 
Histórico, ya que comparten el mismo plazo máximo de desgravación de ocho 
años (enero de 2004), abarcando para ambas partes un 90% de las glosas. En 
cuanto al patrimonio histórico, a diferencia del régimen general, se estableció 
un margen preferencial entre 40% y 100%, rigiendo este último incluso para 
algunos productos a partir de la vigencia del Acuerdo.
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Como en los casos anteriores, se estableció también un programa de des-
gravación lenta a diez años y para su aplicación se distinguió entre productos 
sensibles y sensibles especiales. Para los primeros (por ejemplo, metanol, ta-
bleros de madera, pañales, cajas de papel, aspiradoras y bicicletas) se acordó 
una desgravación inicial de 30%, congelada por tres años, para alcanzar la 
desgravación total en 2006. En cuanto a los productos sensibles especiales, 
se fijó un período de tres años sin desgravación, alcanzando también la des-
gravación total en 2006, en los que se considera el 3% de los productos con 
preferencias otorgadas por mercosur a Chile (208 ítems, como confecciones, 
calzados y refrigeradores) y 2,8% de los productos con preferencias otorgadas 
por Chile (194 ítems).

Adicionalmente, se establecieron programas de desgravación a 15, 16 y 18 
años, así como condiciones de acceso preferenciales en productos sensibles y 
con desgravación a 15 años. En muchos de los productos de alta sensibilidad 
existen condiciones especiales de acceso preferencial. A modo de ejemplo, los 
países del mercosur otorgan pluri o bilateralmente márgenes de preferencia 
significativos (entre 62% y 100%) para fruta fresca (uvas, cerezas, ciruelas) 
y, en determinados casos, cupos preferenciales en pasas, manzanas, peras, 
duraznos, vinos, pasta de tomates, vehículos automotores, etc. A su vez, Chile 
otorga cupos preferenciales en carne bovina, arroz, torta de soya, camiones, 
buses y chasis. Lo anterior implica que un número importante de productos 
accede al mercosur y a Chile con márgenes significativos de preferencias 
desde la entrada en vigencia del acuerdo.

Con posterioridad a la entrada en vigencia del acuerdo con el mercosur, 
por lo menos para el caso argentino, los efectos de productos desgravables 
con mayor respuesta elástica ya habían quedado atrás y entonces se iniciaba 
un nuevo ciclo de desgravación, en el que parte importante de los nuevos 
efectos exportadores favorables, por la estructura de los programas desgrava-
dores acordados, quedaron diferidos para el decenio siguiente.

iii) México

En el Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y méxico se 
convino consolidar a partir de la entrada en vigencia del acuerdo (1 de enero 
de 1992) un gravamen máximo común del 10% ad valórem aplicable a las 
importaciones de productos originarios de sus respectivos países. Al mismo 
tiempo, se redujo gradualmente de forma general el gravamen máximo común 
establecido.

Del mismo modo que en los casos anteriores, se aplicó un ritmo de des-
gravación arancelaria especial, más lento, y se continuó con las preferencias 
arancelarias establecidas en los Acuerdos de Alcance Parcial y regional suscritos 
entre Chile y méxico en el marco de la ALADI. También se consideró una lista 
de excepciones, que incluyó 92 ítems; la de méxico y la de Chile 100 ítems.
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A modo de balance se puede establecer que casi la totalidad de las glosas 
mexicanas sujetas a desgravación, primero en el ACE Nº 17 (1992) y después 
ampliadas mediante una reducción de la lista de excepciones, en el acuerdo 
de libre comercio de 1996, han quedado al 2001 en cero.

Conforme a lo establecido en el ACE N° 17 de 1991, la zona de libre 
comercio entre Chile y méxico comenzó a regir plenamente el 1 de enero 
de 1998. Dicho acuerdo dispuso la eliminación de todos los aranceles adua-
neros sobre bienes originarios de las Partes a la fecha de su entrada en vigor, 
con la salvedad de aquellos bienes comprendidos en las respectivas listas de 
excepciones, las cuales incluyen 99 ítems en el caso de Chile y 89 ítems en 
el de méxico. Los productos del sector silvoagropecuario exceptuados por 
Chile son los de alta sensibilidad vinculados a las bandas de precios; en el 
caso de méxico, lácteos, uvas, manzanas y maíz.

iv) Canadá

El tratado estableció en primer término el compromiso de eliminar los 
aranceles a los bienes originarios de la otra Parte, salvo para aquellos com-
prendidos en las respectivas listas de excepciones. Para alcanzar la eliminación 
de aranceles se estableció la liberación inmediata de la mayor parte del 
universo arancelario y un programa de liberación gradual para diferentes 
listas de productos.

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá consideró una desgra-
vación total de gravámenes a la importación para el comercio recíproco a 
partir de la fecha de entrada en vigencia del acuerdo (5 de julio de 1997) y se 
estableció, además, un programa especial de desgravación gradual a 3, 5, 6 
y 7 años, junto con la eliminación del reintegro a exportadores, a más tardar 
el 1 de enero de 2003 y una lista de bienes excluidos de las disposiciones 
sobre eliminación arancelaria, por un total de 96 ítems.

Así se puede concluir que casi la totalidad de las glosas canadienses sujetas 
a desgravación han quedado totalmente desgravadas al finalizar el 2001, y 
otros grupos al finalizar 2002, especialmente de aquellas glosas cuyo reintegro 
simplificado a exportadores chilenos tenía que ser eliminado como beneficio. 
El programa general de liberación concluyó en enero de 2003 y los programas 
especiales para un reducido número de ítems terminarán en 2014.

v) Centroamérica

El tratado estableció que cada Parte eliminará progresivamente sus aranceles 
aduaneros sobre todas las mercancías originarias y los programas de desgra-
vación son bilaterales entre Chile y cada país centroamericano. El programa 
de desgravación Chile-Costa rica fue aprobado en forma simultánea con la 
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suscripción del tratado; posteriormente se aprobó el programa de desgravación 
con El Salvador, y los demás se encuentran en fase de negociación.

vi) China

Se logró consenso para una desgravación inmediata del 92% de las ex-
portaciones de Chile a China, aplicable desde el primer día de vigencia del 
acuerdo. Para China este porcentaje asciende a un 50% del comercio actual 
y, además, se consideran desgravaciones a 1, 5 y 10 años para el acceso de 
los productos de Chile a China y plazos de 1, 2, 5 y 10 años para las exporta-
ciones de China a Chile. Asimismo, en función de proteger a ciertos sectores 
sensibles, se pactaron exclusiones de productos que alcanzan al 1% de las 
exportaciones chilenas y al 3% de los envíos de China a nuestro país.

Dentro de los productos chilenos a los que China otorgó desgravación inme-
diata y a cinco años y que se verán más beneficiados con el ALC, destacan el 
cobre y otros minerales, hortalizas, aceites de pescados, carnes de ave, cerezas 
frescas, duraznos frescos y nectarines frescos, tableros de maderas, salmón 
ahumado, quesos, duraznos en conserva, chocolates y pasta de tomate. En 
tanto, se logró que la desgravación de productos que habían sido declarados 
de alta sensibilidad por China, como los salmones frescos y congelados, uvas 
y manzanas, bajaran su desgravación desde 15 a 10 años.

Por su parte, los negociadores chilenos lograron que productos sensibles 
para Chile como los cementos, algunos químicos, guantes quirúrgicos, cier-
tos rubros del sector textiles y confecciones quedaran dentro de la categoría 
de diez años. Asimismo, dentro de las excepciones quedaron los productos 
agrícolas sujetos a bandas de precios (trigo, harina y azúcar), neumáticos, 
algunos rubros de textiles y confecciones, productos metalúrgicos y línea 
blanca. El número de productos excluidos por Chile alcanza a 152, todos 
ellos considerados sensibles por los sectores productivos nacionales.

vii)  Corea del Sur

El TLC negociado entre Chile y Corea del Sur dotó de considerables ventajas 
competitivas a los productos claves de la canasta exportadora chilena. Siendo 
éste el único tratado comercial negociado por Corea del Sur, los exportadores 
chilenos disfrutarán de rebajas arancelarias que estarán disponibles sólo para 
ellos, lo cual es especialmente válido para productos pesqueros, mineros, 
forestales, agropecuarios, industriales y agroindustriales.

El Tratado incluye una amplia gama de aspectos relacionados con el 
comercio y las inversiones, abordados con un enfoque similar al seguido 
con Canadá, méxico, Centroamérica, Estados Unidos y la Unión Europea. 
Precisando las obligaciones OmC, se establecieron disciplinas comerciales 
que tienden a garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, 
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incluyendo un sistema de solución de controversias fuerte y con capacidad 
de coacción comercial.

Las innovaciones respecto de experiencias anteriores fueron la búsqueda 
de compatibilidad con tratados comerciales posteriores, especialmente con 
la Unión Europea y, en algunas materias, se postergó la aplicación de alguna 
disciplina específica, a la espera de lo que ocurriese finalmente con otras 
negociaciones (con Estados Unidos, ciertos aspectos de la OmC y, eventual-
mente, en APEC).

En cuanto al régimen arancelario del Tratado, las exportaciones chilenas 
al mercado coreano se dividen en seis listas, dependiendo de los plazos de 
desgravación. Las listas corresponden a: desgravación inmediata, a 5, 7, 9, 10 
y 16 años (en este último plazo, con seis años de gracia). También se incluye 
una categoría sujeta a revisión después de finalizada la ronda de negociación 
de Doha en la OmC, así como productos sujetos a cuotas libres de arancel. En 
el caso de las importaciones procedentes de Corea, se negoció un calendario 
de desgravación que considera cinco listas: desgravación inmediata, a 5, 7, 
10 y 13 años (en este último plazo se incluyen cinco años de gracia).

Ambas partes acordaron además una lista reducida de productos sensibles 
que han quedado exceptuados de la desgravación arancelaria. Aquí se incluyen 
peras, manzanas y arroz chilenos, lavadoras y refrigeradores coreanos.

Si se analiza la situación de las exportaciones chilenas considerando estos 
cronogramas, se observa que el 87% de los ítems arancelarios tendrá una 
desgravación inmediata, una vez que entró en vigencia.

En desgravación lineal a cinco años se incluyó al 6.3% de los ítems, 
que constituyen un 2.9% del valor de las exportaciones chilenas. Luego, 
en desgravación a siete años, Corea del Sur ubicó el 53.5% del total de las 
ventas de Chile a ese mercado. En consecuencia, luego de siete años, Chile 
tendrá acceso libre de aranceles para el 97% del valor de las exportaciones 
al mercado coreano.

En materia de inversiones, el Tratado consolidó la actual certidumbre ju-
rídica respecto a las condiciones de acceso y establecimiento de la inversión 
extranjera en Chile. En el Tratado se consagra el derecho de acceso a los 
inversionistas de ambas Partes en bienes y servicios. En este caso, se siguió 
la lógica del Tratado con la Unión Europea en cuanto a conceder el trato de 
nación más favorecida para la etapa de postestablecimiento, y se resguardaron 
las facultades del Banco Central en materia monetaria y cambiaria, así como 
las capacidades del Comité de Inversiones Extranjeras para fijar los términos 
y condiciones de los contratos.

Finalmente, una de las principales dificultades que fue superada y dio 
paso al cierre de las negociaciones fue el tema de las inversiones en el sector 
financiero. Este quedó excluido del Tratado, pero ambas Partes acordaron 
evaluar la conveniencia de incorporar servicios financieros, luego de cuatro 
años de su entrada en vigencia.
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viii)  Efta

A través de este acuerdo, más del 90% de las exportaciones chilenas 
ingresarán a EFTA con arancel cero desde el primer día de la entrada en 
vigencia del acuerdo, cifra que se elevará a cerca del 96% en el caso de 
Noruega e Islandia.

Esta favorable perspectiva beneficiará a productos que son de gran trascen-
dencia en la oferta exportadora chilena, tales como cobre, metanol, maderas, 
pasta de madera, harina de pescado (para este producto se recibe el arancel 
cero bajo el concepto del mejor trato que se otorguen entre los países del 
EFTA. Este trato podría variar en la medida en que los socios de EFTA lo mo-
difiquen respecto de sí mismos), frutas y hortalizas, productos congelados, 
jugo de uva, pescados y nitrato de potasio, entre otros. Adicionalmente, están 
los productos para los cuales EFTA otorga el mejor trato que hoy entrega a su 
principal socio, la Unión Europea, por lo que será mejorada en las mismas 
condiciones que con la UE. En esta situación están, por ejemplo, el yogurt, 
las pastas alimenticias y galletas, entre otros.

respecto a la desgravación para los productos agrícolas, fueron acorda-
das tres categorías: desgravación inmediata (definida separadamente con 
cada país), desgravación parcial (con un porcentaje fijo de rebaja que no se 
modifica en el tiempo) y exclusiones. También existen cuotas para algunos 
productos sobre la base de las actuales cuotas OmC.

En relación a los productos industriales, la gran mayoría está en desgra-
vación inmediata, con unas pocas exclusiones (lista única para los cuatro 
países). Además, en el sector industrial Chile desgrava ciertos productos en 
cuatro y seis años, y en lo que se refiere a la pesca, ésta queda desgravada 
en forma inmediata para la gran mayoría de los productos.

Este acuerdo resulta ser atípico comparado con otros suscritos anterior-
mente, debido a tres factores. Primero, no obstante que la contraparte es un 
bloque económico, los países que lo componen tienen características naturales 
particulares y, consecuentemente, sensibilidades agrícolas distintas. Por la 
diversidad de sus políticas sectoriales, mantienen acuerdos diferentes en lo 
agrícola con la UE y demandaron lo mismo respecto de Chile. En segundo 
lugar, por tratarse de un conjunto de países con agricultura precaria y altos 
niveles de protección, los compromisos de desgravación son relativamente 
modestos, excluyen muchos productos y se circunscriben a liberalizaciones 
inmediatas y preferencias arancelarias permanentes. En tercer término, los 
compromisos de liberalización arancelaria de los productos agroindustriales 
con mayor valor agregado reciben un trato especial, que consiste en una 
desgravación parcial referida sólo al componente industrial del arancel.

En el plano de las importaciones, Chile se beneficiará con la importación 
libre de arancel de prácticamente la totalidad de los productos industriales, 
incluidos bienes de capital, medicamentos e insumos para la agricultura. Fuera 
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del ámbito industrial, los países del EFTA solicitaron acceso en el sector agrícola 
para una reducida lista de productos entre los que se encuentran, los caballos 
vivos, carnes de foca, carne de oveja ahumada, entre otros. Finalmente, un 
punto importante de este TLC es el hecho de haber incorporado una lógica 
de permanente actualización.

ix) Estados Unidos

Según lo acordado, cerca de 87% de las exportaciones de Chile a Estados 
Unidos gozará de desgravación inmediata, mientras que en ocho años dicho 
porcentaje se elevará a más de 95% y al cabo de 12 años todos los envíos 
no pagarán aranceles. En este último caso, se encuentran la agroindustria y 
el azúcar. Los lácteos quedaron limitados a una cuota que es nueve veces 
menor (3 500 toneladas) a la solicitada originalmente, provocando reclamos 
de las empresas del sector.

En materia de servicios, se acordaron disciplinas inspiradas en el Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios (GATS) de la OmC, particularmen-
te en lo referido a Acceso a mercados (restricciones no discriminatorias), 
reglamentación Doméstica y Transparencia.

En definitiva, los resultados de la negociación arancelaria y de otras dis-
posiciones de acceso a mercado son un logro, sin embargo, poco se avanzó 
en la eliminación de las barreras no arancelarias, las que son iguales o más 
relevantes que los propios aranceles en el acceso a los mercados estadouni-
denses. Ni los apoyos y subsidios que entrega el gobierno a los productores 
ni el mecanismo antidumping, que es usado recurrentemente y que ha pasado 
a convertirse en el principal mecanismo de protección, estuvieron en la mesa 
de negociaciones. Dada la asimetría existente en el número de barreras no 
arancelarias para acceder a los respectivos mercados (mucho más en Estados 
Unidos que en Chile), los productos norteamericanos encontrarán muy pocas 
barreras, a diferencia de los chilenos.

x) Unión Europea

El acuerdo negociado con la Unión Europea consideró seis categorías de 
desgravación arancelaria de las cuales sólo se excluye a algunos productos 
agrícolas (en casos donde está operando la banda de precio y en lácteos, 
entre otros) y pesqueros (conservas de jurel). Así, el 85.1% del total de las 
exportaciones a la UE ingresará sin arancel, desde el momento de la entrada 
en vigencia del acuerdo. A partir del cuarto año, el total de bienes beneficia-
dos con arancel cero representará un 96.2% del valor de las exportaciones 
chilenas a ese mercado.

Como excepciones a la desgravación arancelaria quedaron sólo el 0.3% 
del comercio con la UE. El acuerdo contempla una “Cláusula de revisión” 
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para estos productos, lo que significa que cada tres años, en conjunto con 
otros productos agrícolas (por ejemplo, aquellos con cuotas), se examinará 
la viabilidad de profundizar las concesiones arancelarias.

respecto de la apertura del mercado chileno, alrededor del 91% de las 
exportaciones europeas ingresarán con arancel 0% a partir de la vigencia 
del acuerdo. El resto del comercio europeo se desgravará en plazos que van 
desde cinco a diez años, resguardando productos sensibles, tanto agrícolas 
como industriales.

En síntesis, una reducción de menos de un punto en el arancel por año 
representa una situación razonable para los productores nacionales que com-
piten con importaciones y que presentan mayores sensibilidades, toda vez que 
cualquier actividad económica enfrenta, con o sin acuerdos comerciales, el 
desafío de incrementar su productividad en rangos parecidos. Por otra parte, 
rebajas arancelarias en las importaciones industriales beneficiarán a toda 
la producción nacional por la vía de abaratar insumos y bienes de capital 
importados desde la UE para la agricultura, agroindustria, vinos, minería, 
industria, pesca, construcción, transporte y servicios.

En cuanto a los beneficios arancelarios directos, Chile gozará de la 
rebaja del arancel efectivo pagado en la UE que actualmente es de 1.9%. 
Este arancel es consecuencia de la estructura actual de las exportaciones de 
Chile a la UE, concentrada en recursos naturales, especialmente en cobre. 
Al comparar el arancel efectivo que pagan las exportaciones chilenas, es 
decir, considerando el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), con el 
arancel Nación más Favorecida (NmF) que paga el resto del mundo en la 
UE, se observa que los recursos naturales pagan, en promedio, un arancel de 
0.61% versus 0.64% NmF; los recursos naturales procesados enfrentan un 
3.5% igual al arancel NmF y los productos industriales pagan 3.6% versus 
6.4% NmF. Dado que el grueso de las exportaciones industriales a América 
del Sur y Centroamérica está liberado del pago de aranceles, se concluye 
que se trata de oportunidades de mercado donde 2 o 3 puntos de arancel 
pueden hacer una diferencia importante.

Finalmente, un indicador más evidente de beneficio de este acuerdo serán 
las rebajas arancelarias para aquellos productos que actualmente enfrentan 
un arancel mayor que 0% en el mercado europeo. En el caso de la pesca, 
este arancel promedio es un 13%; en la industria 6.9% y en la agricultura, 
de un 10.4%. Adicionalmente, la UE aplica aranceles específicos para de-
terminados productos, los que se traducen en altos niveles de protección, 
alcanzando, por ejemplo, en el caso de la agricultura, niveles de hasta el 
60% en términos de ad valórem.

En definitiva, la estrategia de apertura desarrollada por Chile ha incrementado 
la importancia de los países de destino de las exportaciones con los cuales 
existen acuerdos comerciales lo que, además, ha sido acompañado por un 
impulso al crecimiento y diversificación de la canasta exportadora.



III.
EvOLUCIóN DEL COmErCIO ExTErIOr

DE CHILE: 1990-2005

1. LA APErTUrA AL COmErCIO INTErNACIONAL

Las expresiones “economía cerrada” y “economía abierta” se acuñaron 
para diferenciar entre economías autárquicas y economías con relaciones 
comerciales internacionales. En nuestros días, se ha convertido en un lugar 
común decir que vivimos en un mundo interdependiente y que todas las 
economías son abiertas. Esto significa que los países se especializan en la 
producción y exportación de determinados bienes y servicios en los cuales 
tienen una ventaja comparativa, a la vez que importan desde otros países 
las materias primas, equipos y bienes de consumo que no pueden producir 
competitivamente. Y es que si bien es cierto que en la actualidad todas las 
economías son abiertas, hay marcadas diferencias en el grado de apertura 
de unas y otras.

Entre 1990 y 2005, como se presenta en el cuadro 3.1, el intercambio 
comercial de bienes y servicios a nivel mundial se ha incrementado significa-
tivamente, pasando de US$ 4 256.4 a US$ 12 684.3 billones, lo cual implica 
un crecimiento nominal de 7.6% anual entre los años indicados, el que ha 
superado al 4.6% de incremento registrado por el PIB mundial en el mismo 
período,14 lo que representa, a su vez, un aumento del grado de apertura 
externa de las economías a nivel global, expresado mediante el aumento en 
el valor del coeficiente Exportaciones/PIB, desde 18.7% en 1990 a 28.5% 
en 2005.

Esta expansión del comercio entre países se explica en parte por el creci-
miento de las economías domésticas, lo cual se asocia con mayores demandas 
de bienes y servicios provenientes de otras economías, así como por el aumento 
de los precios de los bienes y servicios objeto de intercambio.

La evolución del grado de apertura de la economía mundial se aprecia en 
el comportamiento de los dos grandes bloques que la conforman: economías 

14 El PIB mundial se incrementó desde US$ 22 721.7 billones en 1990 a US$ 44 454.8 
billones en 2005. International monetary Fund, World Economic Outlook Database 
(2006), septiembre.
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avanzadas y economías emergentes. El grupo de las economías avanzadas lo 
integran, entre otros, Estados Unidos, japón, Alemania, Francia, reino Unido, 
Italia, Canadá, España, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Taiwán, 
Hong Kong, Israel, Singapur y otros 14 países de la Unión Europea. Los res-
tantes países miembros del FmI (152) conforman el bloque denominado de 
economías emergentes.

En 1990 las economías avanzadas generaron el 77.4% del PIB mundial y 
participaron en un 80.4% del comercio mundial, en tanto que en 2005 dichos 
coeficientes se redujeron a 76.6% y 69.1%, respectivamente. En cuanto al 
PIB, las economías avanzadas crecieron a un ritmo de 3.6% promedio anual 
en los últimos quince años, en tanto que las economías emergentes crecieron 
en un 4.8% promedio anual, mejorando su participación en el PIB mundial. 
Similar comportamiento se registró en materia de comercio, ya que mientras 
las economías avanzadas registraron un aumento de 6.5% anual, el de las 
economías emergentes fue significativamente superior; de un 10.9% anual, 
elevando con ello su participación en el comercio global desde un 19.6% 
en 1990 a un 30.9% en 2005.

Complementariamente con lo anterior, se han observado cambios signifi-
cativos entre los grandes bloques económicos, ya que mientras que en 1990 
las economías avanzadas superaban levemente en apertura a las economías 
emergentes (19.5% versus un 16.2%, respectivamente), en 2005 esta situación 
se ha revertido, ya que las economías emergentes superan a las avanzadas: 
37.6% versus 25.8%, respectivamente. La evidencia disponible sugiere que en 
las economías emergentes, por la estrechez relativa de sus mercados, optaron 
por una estrategia de desarrollo hacia afuera, captando inversiones orientadas 
hacia el mercado mundial proveniente de multinacionales radicadas en los 
países avanzados, que se beneficiaron principalmente de los menores costos 

CUADrO 3.1

PIB, ExPOrTACIONES Y APErTUrA DE GrANDES BLOqUES DE LA ECONOmíA 
mUNDIAL

Bloques/Países

1990 2005

PIB Exportaciones Export/PIB PIB Exportaciones Export/PIB

(Bn. US$) (Bn. US$) (%) (Bn. US$) (Bn. US$) (%)

mundo 22 721.7 456.4 18.7 44 454.8 12 884.3 28.5

Economías 
avanzadas 17 582.4 3 422.3 19.5 34 034.6 8 768.2 25.8

Economías 
emergentes 5 139.3 834.1 16.2 10 420.2 3 916.1 37.6

Fuente: International monetary Fund, World Economic Outlook Database (2006), octubre.
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laborales prevalecientes en las economías de menor desarrollo económico 
relativo.

En el cuadro 3.2 se muestran las exportaciones e importaciones con re-
lación al PIB para un grupo seleccionado de países en 1990 y 2004, según 
la información disponible del Yearbook of National Accounts Statistics de 
Naciones Unidas.15 Al respecto, cabe tener en cuenta que, en general, es 
indiferente utilizar las exportaciones o importaciones como numerador del 
cuociente que mide el grado de apertura.

Los países seleccionados, tanto del bloque de economías avanzadas 
como del de economías emergentes, se presentan en orden decreciente en 
función del PIB en dólares que generaron en 2005. Dado que el criterio para 
clasificar los países en uno de los dos bloques es el ingreso per cápita, hay 
países emergentes con un PIB global superior al de países avanzados, como 
el caso de China, por ejemplo, que supera al de Canadá y a todos los que le 
siguen, mientras que el PIB de India es, por su parte, levemente inferior al de 
Corea, aunque superior al de Finlandia, Hong Kong e Israel.

En 1990 Estados Unidos exportó US$ 552 billones e importó US$ 630 
billones de bienes y servicios, ocupando el primer lugar mundial por su vo-
lumen de comercio, y le siguieron en importancia, Alemania, japón, reino 
Unido y Canadá. En 2005, Estados Unidos siguió ocupando el primer lugar 
a nivel mundial en exportaciones e importaciones, seguido por Alemania y 
japón, aunque el cuarto lugar fue ocupado por China, país que desplazó al 
reino Unido de esa posición, relegándolo al quinto lugar y dejando fuera del 
grupo a Canadá. No obstante lo anterior, China continúa clasificado como 
un país emergente, debido a que su ingreso per cápita en 2005 se situó en 
US$ 1 533, equivalente a apenas un 9.3% del ingreso per cápita de Corea 
del Sur, que fue la economía avanzada del grupo seleccionado con menor 
ingreso por persona en ese año.

El grado de apertura de las dos principales potencias económicas mundiales 
–Estados Unidos y japón– es significativamente inferior al promedio mundial, 
ya que estos países tienden a ser mucho más autosuficientes que los países 
de menor grado de desarrollo económico relativo. Pero esto no significa que 
a mayor tamaño del mercado (que podemos asociar a un mayor PIB global) 
el grado de apertura deba ser inferior. De hecho el grado de apertura de las 
economías avanzadas en 1990 fue mayor que el de las economías emergentes 
(ver cuadro 3.1). En 2005 el PIB de la Unión Europea ascendió a US$ 13 442 
billones, versus un PIB de US$ 12 456 billones de los Estados Unidos, y sus 
grados de apertura fueron 37.2% y 10.5%, respectivamente.

Hong Kong, una de las dos regiones administrativas especiales de China, 
es el único “país” entre los incluidos en el cuadro 3.2 en que el grado de 

15 Disponible en Internet: http://unstats.un.org/unsd/snaama/SelectionCountry.asp.
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apertura económica es superior a la unidad, independientemente de cómo se 
le mida. Hong Kong es una economía donde predomina el sector servicios, 
que concentra el 80% de la actividad económica de la isla. Si bien el tamaño 
de mercado de Hong Kong es inferior a los de China, India, Brasil y Argentina, 
es mayor que los de venezuela, Chile, Egipto y Burkina Faso, países a quienes 
supera con largueza en el grado de apertura de su economía. El tamaño de 
mercado de Alemania superó en 15 veces al de Argentina en el año 2005, 
en tanto que el grado de apertura, medido por el ratio Exportaciones/PIB, fue 
de 40.1% en Alemania y 24.6% en Argentina.

Ahora bien, Chile exhibe un grado de apertura de su economía superior 
al promedio mundial tanto en 1990 como en 2005. Si se mide el grado de 
apertura por el ratio (Export/PIB), el país experimentó un incremento cerca-
no a 10.1 puntos porcentuales entre los años indicados, incremento que se 
reduce a 6.1 puntos porcentuales, en caso de realizar la medición con el 
ratio (Import/PIB), lo que se explica por la persistente alza en el precio del 
cobre desde los meses finales de 2002 en adelante.

CUADrO 3.2

íNDICES DE APErTUrA ExTErNA EN ECONOmíAS AvANZADAS Y EmErGENTES
(porcentajes)

Economías
1990 2005

Export/PIB Import/PIB Export/PIB Import/PIB

Economías avanzadas

Estados Unidos 9.6 10.9 10.5 16.2

japón 10.4 9.5 14.3 12.9
Alemania 24.6 24.8 40.1 35.1
reino Unido 24.0 26.6 26.1 30.0
Canadá 26.0 26.0 37.9 34.1
Corea del Sur 28.0 29.0 42.5 40.0
Finlandia 22.7 24..0 38.7 35.2
Hong Kong 130.9 123.2 197.5 186.3
Israel 31.0 34.9 43.8 44.1

Economías emergentes

China 17.7 12.2 33.0 30.5

India 7.2 8.6 14.9 16.1
Brasil 7.9 6.1 16.5 12.7
Argentina 10.3 4.6 24.6 19.1
venezuela 39.5 20.2 33.5 18.4
Chile 33.1 29.4 43.2 35.5
Egipto 28.1 36.2 20.7 26.9
Burkina Faso 11.2 28.8 9.6 23.9

Fuente: United Nations (2005).
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En el gráfico 3.1 se muestra la evolución del grado de apertura de la 
economía chilena entre 1990 y 2005, período durante el cual se han sus-
crito más de 20 acuerdos comerciales orientados hacia el libre comercio 
que involucran a un total de 52 países. Este indicador se ha mantenido, con 
pocas excepciones, en el rango entre 25% y 30% en la última década del 
siglo pasado. Desde 1990, en el marco del restablecimiento del régimen 
democrático en Chile, se redefine la política de inserción internacional del 
país, que durante el período de la dictadura se caracterizó por una apertura 
comercial unilateral.

GráFICO 3.1

CHILE: APErTUrA DE LA ECONOmíA ENTrE 1990 Y 2005
(en porcentaje del PIB)
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Fuente: Elaboración propia según antecedentes del Banco Central de Chile.

Desde entonces, los esfuerzos han estado orientados a la búsqueda de 
acuerdos comerciales con diversos países y bloques, y también a aprovechar 
las instancias de negociaciones multilaterales, con el objetivo de profundi-
zar los avances logrados desde mediados de la década de los setenta. Los 
efectos de esta nueva política sobre el grado de apertura de la economía 
chilena se comenzaron a manifestar desde mediados de los años noventa, 
y se acentúan desde 2000 en adelante, en que el ratio Export/PIB se elevó 
primero al rango 30%-35% entre 2000-2002, para luego sobrepasar el 40% 
en el año 2005. Si bien el considerable aumento del precio del cobre en los 
años 2004 y 2005 influyó de manera determinante en este repunte del grado 
de apertura, la curva construida con el ratio Import/PIB confirma el sentido 
de estas tendencias.
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2. EvOLUCIóN DE LAS ExPOrTACIONES E ImPOrTACIONES

Desde finales de los años setenta, Chile ha liberalizado de manera creciente 
su comercio internacional, pasando así desde un modelo de industrialización 
por sustitución de importaciones a un modelo de exportaciones como motor 
de crecimiento económico. Sin embargo, dicho proceso si bien ha mantenido 
sus lineamientos centrales de liberalización, presenta importantes reestruc-
turaciones a lo largo de sus 30 años de implementación.16

En una primera etapa, desde fines de 1973, se inició la apertura externa 
con una drástica reducción de los aranceles, la eliminación de todas las res-
tricciones arancelarias y la unificación de los tipos de cambio existentes. La 
disminución del sesgo antiexportador, sumado a la acumulación de capaci-
dades existentes antes de la reforma, en cuya gestión el Estado había tenido 
un papel protagónico, así como la recesión interna de entonces, impulsaron 
un notable crecimiento exportador en la segunda mitad de los años setenta. 
Sin embargo, ésta culminaría en 1979, con un arancel de 10%, la fijación 
del tipo de cambio con fines de estabilización y un escenario desfavorable 
para las exportaciones.

Al crecimiento, que se mantendría hasta 1981, le seguiría en los dos años 
siguientes una significativa caída del producto derivada de la sobrevaluación 
del tipo de cambio, un creciente déficit comercial, masivo endeudamiento 
del sector privado y una crisis en los sectores financieros y externos. Después 
de la crisis de 1982, la política comercial se flexibilizó, al utilizar medidas 
antidumping, elevando los aranceles hasta un máximo de 35% en 1984 –nivel 
consolidado por Chile en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT)– para aquellas importaciones en las que se podía comprobar 
dumping y bandas de precios para productos agrícolas principales.

También en esta etapa de recuperación y crecimiento postcrisis, que se 
inicia con una significativa depreciación de la moneda nacional, se mantuvo 
el criterio de mantener un tipo de cambio reptante (crowding peg), que se 
sostuvo, aunque con variantes, hasta 1999. Esta fue complementada con una 
estrategia activa de promoción de exportaciones, y acompañada de otras 
reformas estructurales de la economía, como la segunda etapa de privatiza-
ciones en sectores no transables e incentivos a la inversión.

Entre estos últimos destacaron los dirigidos a favorecer la inversión ex-
tranjera y el uso de incentivos como la conversión de deuda externa que 
operó entre 1985 y 1991, con un sustancial subsidio implícito de 46% al 
inversionista extranjero que traía papeles de deuda externa de Chile, y que 
beneficiaron especialmente a los sectores de minería, industria forestal y de 

16 Los antecedentes que se presentan a continuación provienen de los estudios de Díaz 
y ramos (1998), Ffrench-Davis (2002) y Silva (2001).
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servicios, e indujeron importantes procesos de reestructuración y aumentos 
de productividad.17 Por su parte, el aprendizaje de la crisis de inicios de los 
años ochenta indujo una nueva etapa de regulación del sistema financiero, 
lo que contribuyó a que tanto la tasa de interés como el tipo de cambio pro-
piciaran la inversión productiva y la diversificación exportadora. En cuanto 
a las exportaciones, los sistemas de reintegro fueron perfeccionados, junto 
con otros mecanismos de promoción como:18

– Exención del Impuesto al valor Agregado (IvA) por exportaciones y 
recuperación de impuestos pagados por insumos incorporados a la ex-
portación. Este instrumento fue diseñado para evitar la doble tributación 
de los productos finales o exportación de impuestos.

– Devolución simplificada de impuestos a las exportaciones menores (pro-
ductos no tradicionales) mediante la devolución del 10 o del 5% del valor 
FOB exportado.

– Suspensión del pago del arancel y del IvA por insumos importados para 
ser utilizados en la producción de bienes para la exportación, dentro de 
un recinto declarado para el efecto.

– Pago diferido de derechos de aduana por la importación de bienes de 
capital. Este instrumento es de aplicación general y no exclusivo para los 
exportadores.

– recuperación de gravámenes aduaneros pagados por insumos importados 
incorporados a productos exportados.

También destacó el apoyo al sector exportador por la Fundación Chile, 
institución semipública, que desarrolló proyectos de transferencia de tecnolo-
gía, como el cultivo de salmones, que en los años noventa llegó a ser una de 
las mayores exportaciones chilenas y la más importante entre los productos 
no tradicionales.

Desde los años noventa, a la apertura unilateral le ha seguido un proceso 
de liberalización negociado bilateralmente, el que ha disminuido el arancel 
promedio efectivo hasta un nivel cercano al 2%, dejando así poco espacio 
para implementar nuevas políticas de liberalización unilateral. Las políticas 
comerciales, por su parte, debieron enfrentar un contexto muy diferente al de 
la década anterior, ya que las rondas de negociaciones del GATT y las normas 

17 Esta inversión llegó a constituir más del 20% de la formación bruta de capital fijo 
en el período 1987-1989 (Calderón y Griffith-jones, 1995). En los años noventa, la 
inversión extranjera como porcentaje del PIB pasó de un 4.5% en 1990 a un 15% en 
1999, aunque a lo largo del período osciló en un rango entre 3% y 9% (CIE, 2000), 
citados en Silva (2001).

18 Ffrench-Davis, Leiva y madrid (1991) y macario (2000), citados en French-Davis 
(2002).
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definidas por la Organización mundial de Comercio (OmC) restringieron la 
utilización de subsidios a las exportaciones en los países en desarrollo. Así, 
los esfuerzos se centraron en el fomento de las exportaciones, especialmente 
con la labor realizada por Prochile, suministrando información, apoyo y pro-
moción de productos nacionales en nuevos mercados. Tales políticas tuvieron 
éxito en facilitar el acceso al mercado de las empresas participantes, aunque 
estuvieron lejos alcanzar los resultados obtenidos en los años ochenta, en un 
contexto de devaluación real de 130%.

En el patrón de crecimiento del comercio durante los años noventa in-
fluyó considerablemente la Inversión Extranjera Directa (IED). Tales flujos se 
adicionaron a fuertes ingresos de cartera en esos años y fueron responsables 
en parte de la sobrevaluación del peso. Sin embargo, pese a lo anterior, el 
dinamismo exportador se mantuvo alto, debido a la mayor expansión del 
comercio mundial, al acceso en condiciones preferenciales a nuevos mer-
cados en virtud de diversos acuerdos comerciales y porque el coeficiente de 
inversión productiva sin precedentes anotado en el período dio cabida a un 
considerable incremento de la productividad del trabajo y de la competiti-
vidad externa.

Sin embargo, el proceso de apreciación cambiaria ha resultado un freno 
para el propósito de avanzar al desarrollo de exportaciones de manufacturas 
o productos más elaborados partiendo de los recursos naturales en que Chile 
presenta ventajas comparativas. Así, en los últimos años, se ha buscado la 
ampliación de la base exportadora; su consolidación, mediante el apoyo a 
empresas que pierden competitividad y el desarrollo de nuevos negocios o 
fomento dirigido a las fases más avanzadas de internacionalización de las 
empresas. Las nuevas reorientaciones se desprenden del programa 2000-2006, 
donde se plantea otorgar un nuevo impulso al desarrollo exportador; avanzar en 
la innovación tecnológica empresarial; estimular la producción pesquera con 
mayor valor agregado y fomentar la acuicultura, e incrementar la capacidad 
exportadora de bienes de capital, insumos y servicios para la minería.

El gobierno, a través de la dirección de Prochile, lanzó nueve instrumentos 
de promoción exportadora, con los que se propone responder a “las exigencias 
y necesidades creadas con la adopción de nuevos modelos tecnológicos y 
comunicacionales”19 con un horizonte de largo plazo. Este nuevo esfuerzo, 

19 Los instrumentos son: i) Centro de información virtual sobre comercio y marke-
ting electrónico para promocionar y comercializar productos a través de Internet;  
ii) Nuevas versiones de los portales institucionales en Internet dedicados a entregar 
información y otros servicios del organismo promotor; iii) Sucursal miami.com, 
oficina virtual de comercialización para PYmE del sector agrícola y agroindustrial, 
como plataforma para penetrar el mercado estadounidense; iv) Trade map Chile, 
sitio Internet de inteligencia de mercados; v) Cara a cara con japón, plataforma a 
través del uso de videoconferencia para resolver diversos problemas en los primeros 
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para el que se considera imprescindible la cooperación público-privada, se 
dirige a reorientar las políticas de promoción a las exportaciones considerando 
no sólo cómo vender lo que se produce sino cómo producir lo que se puede 
vender, con lo cual se ha puesto en el centro de la atención la necesidad de 
una reestructuración productiva y de la oferta exportadora y, entre los prin-
cipales desafíos, la permanencia en el mercado internacional de los agentes 
exportadores y la ampliación de la base de exportadores.

Las evaluaciones globales sobre el desempeño comercial han relevado 
tanto el notable crecimiento importador, así como persistentes déficits de 
cuenta corriente y una relativa disminución de la dinámica exportadora desde 
mediados de la década de los noventa. Este fenómeno respondería en parte 
a las condiciones macroeconómicas, apreciación del peso y altas tasas de 
interés, pero también de carencias estructurales (Díaz y ramos, 1998), como 
el déficit de inversión en factores calificados, tecnologías y capacitación, y 
las dificultades de acceso al mercado de capitales por parte de segmentos 
significativos de la producción.

A. El crecimiento de las exportaciones

El crecimiento de las exportaciones en los últimos treinta años superó 
holgadamente al crecimiento del producto (8.9% versus 5.1% anual, respec-
tivamente, en términos de quántum), lo cual se tradujo en un significativo 
incremento del coeficiente Exportaciones de Bienes y Servicios/PIB, el cual 
se elevó de 20.6% en 1976 a 35.0% en 2005.

En el cuadro 3.3, se muestra la evolución de algunos indicadores relevantes 
de las exportaciones chilenas durante el período 1976-2005, que se cotejan 
con el comportamiento del PIB real y de la Formación Bruta de Capital Fijo. 
Gracias a la apertura comercial el quántum de exportaciones de bienes y 
servicios se incrementó a una tasa promedio de 8.9% anual entre 1976 y 
2005, lo cual implica que el volumen de exportaciones chilenas creció 12 
veces durante el período indicado, en tanto que en dólares corrientes se 
multiplicó en 19.2 veces.

contactos de negocios; vi) Servicios de Información Sectorial (SICOS) es un modelo 
de comunicación estratégica electrónica para dar información selectiva a través de 
correo electrónico sobre Centroamérica, además de una serie de portales verticales, 
que agrupan empresas de un mismo sector para presentar la oferta nacional en una 
misma vitrina internacional, como son: vii) Chile Trip.cl: para dar a conocer el turis-
mo de intereses especiales; viii) Chile Universitario.cl: que reúne a las universidades 
chilenas y entrega información sobre su institucionalidad y principales actividades, 
incluidas las exportaciones de esta clase de servicios; ix) Chile Cine.cl: para respaldar 
las acciones de posicionamiento del país. Prochile (2000).
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CUADrO 3.3

CHILE: INDICADOrES DE ExPOrTACIONES, 1976-2005

Indicadores 1976 1993 2005
Variaciones porcentuales medias anuales

2005/1976 1993/1976 2005/1993

PIB real (1996 = 100) 33.1 79.6 141.4 5.1 5.3 4.9
Quántum Export. Bs. (1996 = 100) 15.3 72.2 182.8 8.9 9.6 8.1
Export US$ corr. (1996 = 100) 12.7 55.3 244.0 10.7 9.0 13.2
Export Bs/PIB(Precios 1996) 20.6 24.7 35.0
F.B.K.F. (1996 = 100) 25.8 70.0 156.4 6.4 6.1 6.9

Fuente: Banco Central de Chile.

Durante los años en que prevaleció la política de apertura comercial 
unilateral (1976-1993), el quántum de exportaciones creció en 9.6% anual, 
versus un 8.1% en el período en que se puso en vigor la política de nego-
ciación de acuerdos comerciales; diferencia que se explica debido a que en 
el primer subperíodo se partió de un bajo nivel de exportaciones. A pesar 
de lo anterior, en términos de valor, las exportaciones chilenas crecieron en 
9.0% anual entre 1976-1993 y en 13.2% anual entre 1993 y 2005, debido 
al importante mejoramiento de los precios de los principales productos de 
exportación en los últimos años.

Entre 1976 y 2005 el quántum de exportaciones sólo retrocedió una vez, 
en 1981, producto de una fuerte caída en los precios de exportación y por 
el importante atraso cambiario prevaleciente en la época, en que imperaba 
un tipo de cambio fijo y una inflación de dos dígitos. Sin embargo, en 1982-
1983, período en que la economía chilena experimentó un fuerte shock que 
se tradujo en una caída del PIB de 16.0% acumulado en los dos años, el 
quántum de exportaciones mantuvo su curso ascendente y, más adelante, 
con ocasión de la crisis asiática, pese a que la actividad económica del país 
se desaceleró fuertemente en 1998 y se hizo negativa en 1999 (–0,8%), nue-
vamente el quántum de exportaciones creció vigorosamente en esos años 
(7.3% en 1998 y 8.1% en 1999). Estos comportamientos revelan que los flujos 
de exportación del país han alcanzado un grado interesante de autonomía 
relativa respecto a los vaivenes de la economía interna.

Finalmente, la incidencia de las exportaciones sobre el resto de la economía 
se potencia en la medida en que se muevan en forma paralela a la formación 
bruta de capital fijo, como ha sido el caso desde 1984 en adelante. En efecto, 
entre 1984 y 2005 el quántum de exportaciones ha crecido en 7.5% anual 
y la inversión en 9.7% anual, lo que se tradujo en un crecimiento promedio 
del producto de 5.8% anual.

En el gráfico 3.2, por su parte, se muestra la evolución del valor de las ex-
portaciones chilenas en los últimos treinta años, y se observa que entre 1976 
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y 1993, período durante el cual estuvo en vigencia la política de apertura 
unilateral, las exportaciones aumentaron en términos absolutos en US$ 7 083 
millones, con un crecimiento promedio anual equivalente a 9.0%.

Como se analizó en el capítulo anterior, en 1993 se firmaron los primeros 
acuerdos con venezuela, Bolivia y Colombia, en el marco de la nueva polí-
tica comercial, y entre 1993 y 2005 las exportaciones chilenas aumentaron 
en US$ 31 375 millones, con una tasa de crecimiento equivalente a 13.2% 
promedio anual. Al mismo tiempo, la economía mundial creció a una tasa 
de 3.9% anual, en tanto que entre 1976 y 1993 lo hizo a un ritmo de 3.2% 
anual.

De este modo, un ciclo más expansivo de la economía mundial ha favorecido, 
ceteris paribus, el desarrollo del comercio internacional y la evolución de los 
precios internacionales de los principales productos chilenos de exportación 
entre los dos períodos considerados también ha influido positivamente en el 
crecimiento del valor de las exportaciones. Sin embargo, el comportamiento 
del tipo de cambio real, al menos entre 1993-1998 y en 2004-2005, ha sido 
un factor más bien moderador del crecimiento.

GráFICO 3.2

CHILE: ExPOrTACIONES DE BIENES, 1976-2005
(en MMUS$)
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Fuente: Elaboración propia según antecedentes del Banco Central de Chile.

En efecto, en el gráfico 3.3 se muestra la evolución del quántum de expor-
taciones chilenas hacia el exterior entre 1990-2005, cotejado con el índice de 
Tipo de Cambio real (TCr) observado, utilizando un año base común (2004) 
para ambas variables. Así, al incluir como variable el quántum de exportaciones 
en lugar de su valor, se ha dejado de lado la incidencia de las variaciones de 
precios de los productos que integran la canasta exportadora chilena.



54 CHILE. LOS ACUErDOS DE LIBrE COmErCIO Y SU ImPACTO EN EL EmPLEO

GráFICO 3.3

CHILE: íNDICES DE QUáNtUM DE LAS ExPOrTACIONES Y DE TIPO DE CAmBIO 
rEAL
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Fuente: Elaboración propia según antecedentes del Banco Central.

Entre 1990-1998 la incidencia del TCr sobre el quántum de exportaciones 
fue adversa, ya que el TCr decreció de manera persistente en el período, lo 
cual habría tenido el efecto de inhibir el crecimiento de las exportaciones. 
Sin embargo, dado que éstas efectivamente crecieron, lo hicieron a pesar 
del comportamiento del TCr. Por su parte, entre 1993-1998, el PIB mundial 
creció a un promedio de 3.5% anual, superior al 3.2% anual observado entre 
1976-1993, lo cual favoreció el crecimiento del quántum de exportaciones 
chilenas, aunque difícilmente puede explicar su elevada magnitud: un 9.4% 
anual.

Entre 1999-2003 las curvas del quántum de exportaciones y del tipo de 
cambio real registraron un comportamiento complementario y creciente, 
por lo que es posible conjeturar que la evolución del TCr en ese período sí 
contribuyó efectivamente al crecimiento de las exportaciones, junto a otros 
factores, como el dinamismo que registró la actividad económica mundial, 
de un 3.7% promedio anual. Finalmente, en 2004 y 2005 el quántum de 
exportaciones y el TCr registraron trayectorias disímiles, ya que mientras las 
exportaciones mantienen su senda de crecimiento, el TCr cayó en 9%. En 
estos años, el crecimiento del PIB mundial fue especialmente elevado (su-
perior al 5%), lo que combinado con la potencia conjunta de los acuerdos 
comerciales más importantes suscritos por Chile (Unión Europea, Corea del 
Sur, Estados Unidos) y el impulso de la economía China, provocaron aumentos 
significativos de las exportaciones.

Por su parte, la evolución de las importaciones en los últimos treinta 
años se presenta en el gráfico 3.4. Entre 1976-1993, período durante el cual 



III.  EvOLUCIóN DEL COmErCIO ExTErIOr DE CHILE: 1990-2005 55

predominó la política de apertura unilateral, las importaciones crecieron en 
términos absolutos en US$ 8 716 millones, con un crecimiento promedio 
anual equivalente a 12%; superior al 9% registrado por las exportaciones en 
similar período.

En el gráfico señalado, se aprecia que la curva generada a partir del valor 
absoluto de las importaciones guarda una estrecha relación con los ciclos de 
la economía. Es así como la profunda recesión registrada por la economía 
chilena en los años 1982-1983 se tradujo en una severa contracción de la 
actividad económica, acompañada de una severa devaluación de la moneda 
nacional, redujeron fuertemente la demanda por importaciones. Así, sólo 
hacia finales de los años ochenta, una vez que el proceso de recuperación 
se había consolidado, se logró retornar a las tasas de crecimiento de impor-
taciones previas a la crisis.

GráFICO 3.4

CHILE: ImPOrTACIONES DE BIENES, 1976-2005
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Fuente: Elaboración propia según antecedentes del Banco Central.

En cambio, entre 1993 y 2005, cuando se desarrolla una ambiciosa política 
de suscripción de acuerdos comerciales, las importaciones chilenas aumen-
taron en US$ 20 206 millones, con una tasa de crecimiento equivalente a 
9.5% promedio anual, inferior en este caso al 13.2% de aumento medio de 
las exportaciones.

Este resultado, contradictorio con el objetivo de profundizar el comercio 
que está presente en la estrategia de la suscripción de acuerdos comerciales, 
puede ser explicado por la relación procíclica entre las importaciones y la ac-
tividad económica. En efecto, la fuerte disminución de las tasas de crecimiento 
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de la actividad económica en 1998 y su posterior reducción verificada aún 
más tarde, provocadas por la crisis asiática de 1997-1998, provocaron una 
reducción de las importaciones y frenaron su mayor expansión hasta 2002.

B. Intercambio y acuerdos comerciales

La puesta en vigor de los acuerdos comerciales es un factor que induda-
blemente favoreció el desarrollo del comercio exportador e importador, y es 
el propósito de este estudio determinar sus magnitudes, así como sus efectos 
sobre el empleo y sus características.

A fin de facilitar la exposición, hemos clasificado en diez agrupaciones a 
los principales acuerdos comerciales firmados desde 1993 a 2005, que in-
cluyen, por orden cronológico, a los siguientes países individuales o grupos 
de países:

	venezuela, Bolivia, Colombia y Ecuador, con Acuerdos de Libre Comercio 
firmados en 1993-1994.

	mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y Canadá, con Acuerdos 
firmados en 1996.

	méxico y Perú, con Acuerdos firmados en 1998.
	Centroamérica (Costa rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), 

con Acuerdos firmados en 1999.
	Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, 

Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, malta, Polonia, Portugal, reino 
Unido, república Checa, república Eslovaca y Suecia), con ALC firmado 
en 2002.

	Corea del Sur, con Acuerdo firmado en 2003.
	Estados Unidos, con Acuerdo firmado en 2003.
	EFTA (European Free Trade Agreement, que incluye a Islandia, Liechtenstein, 

Noruega y Suiza), con Acuerdo firmado en 2003.
	China y P4 (Pacific Four, integrado por Nueva Zelanda, Singapur, Brunei 

y Chile), con Acuerdo firmado en 2005.
	India, con Acuerdo firmado en 2006.

Al revisar la información disponible es posible constatar que los efectos 
de los acuerdos comerciales en las exportaciones chilenas comienzan a ad-
vertirse con claridad, en la mayoría de los casos, después de su entrada en 
vigencia. No obstante, previo a ello, durante la negociación, comienzan a 
observarse comportamientos que sugieren que la firma de un acuerdo y su 
posterior entrada en vigencia formal constituye la etapa final de un proceso 
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de fortalecimiento y de expansión de relaciones comerciales y políticas ini-
ciado en años previos.

En el cuadro 3.4 se representa lo anteriormente expuesto en zona 
sombreada o de “vigencia efectiva”, la que en cada caso el año inicial de 
“vigencia” del acuerdo es el año anterior a su firma. En las últimas columnas 
se presenta la evolución de la relación entre exportaciones hacia países 
con acuerdos comerciales vigentes respecto de las exportaciones totales, 
considerando para su medición, por una parte, el criterio de considerar 
los efectos derivados de la aplicación sucesiva de los nuevos acuerdos y, 
por otra, incorporar a todos los países y grupos de países con los cuales 
Chile tiene acuerdos “vigentes” en 2005, en la medición de cada uno de 
los años considerados.

La información contenida en la columna %ExpAC/ExpTotal (1) mues-
tra, como era de esperar, un crecimiento sostenido en el tiempo debido 
a la incorporación al indicador del total de las exportaciones destinadas 
a los nuevos países con los cuales se han venido suscribiendo acuerdos 
comerciales. Así, se obtiene que mientras en 1992 apenas un 3.6% de las 
exportaciones se destinaban a países con acuerdos, en 2005 esta proporción 
alcanzó a un 74% de las exportaciones totales, lo que refleja el acelerado 
aumento de las exportaciones con destino a los acuerdos, del orden de un 
40.4% promedio anual en el período analizado.

Por otra parte, si se considera la evolución de las exportaciones conside-
rando a todos los acuerdos comerciales vigentes en 2005, se observa que 
este indicador alcanza un valor de 76.3% en 1990, para luego descender a 
un mínimo de 67.2% en 1996 y 1997, hasta alcanzar el 74% (destinadas a 
52 países) de las exportaciones totales en 2005. El comportamiento descrito 
se explica debido a que en los años noventa los acuerdos de comercio se 
suscriben con países o grupos de países de la región, los cuales no tienen un 
peso relativo importante en el total de las exportaciones chilenas, y tampoco 
existen espacios adicionales que permitan aumentar significativamente los 
flujos comerciales. En cambio, incrementos importantes en el indicador se 
obtienen en los últimos años de la serie, debido a que se ponen en vigen-
cia acuerdos con grandes economías como la Unión Europea, Corea del 
Sur, Estados Unidos, China e India, en los que se registran aumentos de 
las exportaciones del orden de 10% y 20% anual, que superan el 7.8% de 
aumento de las exportaciones totales desde 2000.

Según el dinamismo observado en el comportamiento de las exporta-
ciones vinculadas con cada acuerdo puesto en vigencia en el período es 
posible identificar tres situaciones respecto de los períodos previos. Por 
una parte, se observan tres casos en los cuales la tasa de crecimiento de las 
exportaciones es inferior a la vigente antes de su puesta en marcha. Son los 
casos de los acuerdos con países andinos, con mercosur y Canadá; méxico 
y Perú y EFTA, los que representan un 17.7% del total de exportaciones. 
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La explicación radica en que el crecimiento de las exportaciones en el 
período previo a dichos acuerdos es mayor debido a que el nivel absoluto 
de las exportaciones era muy bajo. Otra situación se presenta en aque-
llos que muestran una tasa de crecimiento medio anual que aumenta a 
partir de la vigencia de los acuerdos: es el caso de Centroamérica, Unión 
Europea, Corea del Sur, Estados Unidos y China y P4, las que se sitúan en 
un rango que duplica y quintuplica el crecimiento previo de las exporta-
ciones. Finalmente, se puede ver el caso de India, en el que no se observan 
aumentos significativos probablemente porque en este caso se trata de un 
acuerdo de carácter parcial, al que aún le falta el trámite parlamentario 
para su aprobación y puesta en marcha.

En cuanto a las importaciones provenientes de los acuerdos comerciales, 
la información se presenta en el cuadro 3.5, clasificada según cinco bloques 
de países que han suscrito acuerdos de libre comercio con Chile: mercosur 
(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), Nafta (Canadá, Estados Unidos 
y méxico), Unión Europea 24, Asia (Corea del Sur, China, India, Nueva 
Zelanda, Singapur y Brunei) y ALADI (excluidos méxico y mercosur).

En 1995, habiendo entrado en vigencia solamente los acuerdos comerciales 
suscritos con venezuela, Bolivia, Colombia y Ecuador, la participación de 
los cinco bloques con acuerdos actualmente vigentes en las importaciones 
totales se situó en 76.3%, retrocediendo a 71.7% al año siguiente, cuando 
se firmó el acuerdo con el mercosur. En 2005 la participación de estos cinco 
bloques en las importaciones totales alcanzaba a un 77.9%, más de seis 
puntos porcentuales por encima de la participación alcanzada en 1996.

Sin embargo, para tener una mejor idea respecto del dinamismo de las 
importaciones según su origen, conviene advertir los cambios en las tasas 
de crecimiento interanuales observadas. En efecto, como se registra en el 
cuadro 3.5, el aumento promedio anual de las importaciones totales para 
todo el período fue de 7.5%; significativamente inferior al 16.4% registrado 
entre 2005 y 2001. Sin duda que el efecto de la recesión de finales de los 
años noventa afecta el promedio anual de todo el período y, en contrapar-
tida, cuando la recuperación económica se consolida en crecimiento, las 
importaciones totales se dinamizan.

En todo caso, es importante señalar que entre los años 2005 y 2001, el 
aumento de los volúmenes importados desde los países con acuerdos co-
merciales es levemente inferior al incremento del total de las importaciones: 
un 15.9%. Sin embargo, los mayores cambios en el ritmo de crecimiento 
(medido en puntos porcentuales) tienden a concentrarse en aquellos bloques 
de países con los cuales se pusieron en marcha acuerdos comerciales en 
los últimos años de la serie: países asiáticos, de América del Norte y con 
la Unión Europea.
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C. Principales orígenes y destinos

En el cuadro 3.6 se presenta información sobre las exportaciones clasificadas 
por principales sectores de origen para el período 1992-2005. Estas registraron 
un aumento desde US$ 9 773 millones en 1992 a US$ 38 414 millones en 
2005, con un crecimiento promedio anual equivalente a 6.7%.

Los componentes más dinámicos de esta expansión corresponden, en 
primer lugar, al sector denominado “Otras actividades mineras”, el que in-
cluye exportaciones de óxido de molibdeno, concentrado de molibdeno sin 
tostar, oro metálico, plata metálica, mineral de oro, mineral de zinc, hierro 
peletizado y hierro a granel, y que registró un aumento promedio anual de 
16,8% en el período. Entre 1992 y 2003 las exportaciones de este sector 
oscilaron entre US$ 250 y US$ 642 millones anuales, con una participación 
promedio en torno al 3% del total exportado. Sin embargo, en los últimos 
años, dichas exportaciones aumentaron en forma significativa a US$ 1 622 y 
US$ 3 376 millones en 2004 y 2005, respectivamente, de preferencia debido 
a mayores exportaciones de molibdeno, por lo que su participación en el 
total exportado pasó desde 3.4% en 1992 a 8.8% en 2005.

El sector de “Mineral de cobre”, que incluye concentrados de cobre, cobre 
para el afino, cátodos de cobre refinado y los demás cobres refinados también 
ha presentado un notable crecimiento: 12.2% promedio anual, y con ello ha 
aumentado su participación en el total exportado desde un 41.3% en 1992 a 
46.9% en 2005. De un modo similar al caso anterior, se ha verificado un fuerte 
aumento de los valores de exportaciones de cobre impulsado especialmente 
por el incremento de su precio en los mercados internacionales.

También registraron aumentos superiores al total de las exportaciones, 
que se ubican en la producción de manufacturas. En efecto, es el caso de 
la agrupación denominada “Química, petróleo, caucho y plástico”, la que 
incluye, entre otros, a las exportaciones de gasolina para motor de vehículo 
terrestre, petróleo diesel, fuel oil, óxido e hidróxido de molibdeno, nitrato 
de potasio, alcohol metílico y neumáticos para automóviles y que registró 
un incremento de 10.5% promedio anual.

En el resto de los sectores también se verifican aumentos en los montos 
exportados, aunque su crecimiento resulta inferior al del total de las expor-
taciones, razón por la cual su importancia en el total se reduce. Destaca en 
este caso el sector “agropecuario-silvícola”, el que disminuye su participación 
desde 10.9% en 1992 a 6.7% en 2005.

También destaca el de “Madera y muebles” al registrar un 9,1% promedio 
de aumento anual en el período, aunque presenta con una menor importancia 
relativa que los sectores anteriores en el total exportado. Por último, el sector 
de “Alimentos, bebidas y tabaco”, registró una tasa promedio de crecimiento 
de 7.3% y se mantiene en el segundo lugar en importancia respecto del total 
de las exportaciones, con una participación de 14% en 2005.
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CUADrO 3.6

ExPOrTACIONES DE BIENES POr SECTOrES DE OrIGEN
(en millones de dólares corrientes)

Años Cobre AgroSilvi
Otras 
Min

ABT MaMue PIM QPCP Otros Total

1992 4 035 1 070 328 1 749 412 690 477 1 013 9 773

1993 3 421 1 268 250 1 629 470 617 513 1 090 9 259

1994 4 315 1 380 355 1 950 574 922 678 1 288 11 460

1995 6 822 1 651 599 2 621 723 1 629 771 1 426 16 242

1996 6 024 1 811 396 2 808 724 953 738 1 669 15 122

1997 7 104 1 778 483 2 882 833 966 1 001 1 677 16 723

1998 5 063 1 848 473 2 833 731 962 1 001 1 575 14 486

1999 5 895 1 855 446 2 966 919 1 045 995 1 512 15 633

2000 7 448 1 745 505 3 002 932 1 441 1 397 1 546 18 016

2001 6 750 1 662 469 3 138 1 013 1 184 1 557 1 462 17 235

2002 6 411 1 836 520 3 268 1 154 1 117 1 465 1 394 17 164

2003 7 646 2 097 642 3 786 1 265 1 236 1 950 1 433 20 055

2004 14 691 2 390 1 622 4 591 1 726 1 631 2 362 1 814 30 827

2005 18 026 2 563 3 376 5 380 1 805 1 660 3 175 2 430 38 414

var. %
media anual

12.2 6.4 16.8 7.3 9.1 5.0 10.5 4.5 6.7

(en porcentaje del total de cada año)

Años Cobre AgroSilvi
Otras 
Min

ABT MaMue PIM QPCP Otros Total

1992 41.3 10.9 3.4 17.9 4.2 7.1 4.9 10.4 100

1993 37.0 13.7 2.7 17.6 5.1 6.7 5.5 11.8 100

1994 37.6 12.0 3.1 17.0 5.0 8.0 5.9 11.2 100

1995 42.0 10.2 3.7 16.1 4.5 10.0 4.7 8.8 100

1996 39.8 12.0 2.6 18.6 4.8 6.3 4.9 11.0 100

1997 42.5 10.6 2.9 17.2 5.0 5.8 6.0 10.0 100

1998 34.9 12.8 3.3 19.6 5.0 6.6 6.9 10.9 100

1999 37.7 11.9 2.9 19.0 5.9 6.7 6.4 9.7 100

2000 41.3 9.7 2.8 16.7 5.2 8.0 7.8 8.6 100

2001 39.2 9.6 2.7 18.2 5.9 6.9 9.0 8.5 100

2002 37.3 10.7 3.0 19.0 6.7 6.5 8.5 8.1 100

2003 38.1 10.5 3.2 18.9 6.3 6.2 9.7 7.1 100

2004 47.7 7.8 5.3 14.9 5.6 5.3 7.7 5.9 100
2005 46.9 6.7 8.8 14.0 4.7 4.3 8.3 6.3 100

Fuente: Elaboración propia según información del Banco Central de Chile.
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Si se considera el destino de las exportaciones también se advierten algunos 
cambios, como se observa en el cuadro 3.7. En efecto, junto con la expansión 
del volumen de exportaciones analizado previamente, se observan cambios en 
su composición según destinos, los cuales se concentran en las participaciones 
de la Unión Europea y de japón, los que si bien siguen liderando la demanda 
por nuestras exportaciones, al mismo tiempo su importancia se ha reducido 
de manera significativa entre 1992 y 2005. En ambos casos se han registrado 
disminuciones de 7.1 y 5.6 puntos porcentuales, respectivamente.

Como contrapartida, es posible observar el fuerte aumento de la parti-
cipación de China como receptor de exportaciones al aumentarla en 9.4 
puntos porcentuales, con lo cual ha alcanzado una importancia similar a 
japón en 2005. También presentan aumentos de participación como destino 
exportador, aunque con magnitudes cercanas a un tercio de la señalada, 
Corea del Sur y méxico.

Los países que no han suscrito acuerdos de libre comercio con Chile, que 
en 1992 participaron en un 11.6% de las exportaciones chilenas totales, se 
mantuvieron en torno a ese nivel hasta 1997. En 2005, en cambio, estos países 
absorbieron un 8.8% del total de exportaciones provenientes de Chile: 2.8 
puntos porcentuales menos que en 1992, lo que ratifica lo señalado en el 
apartado anterior, en el sentido que el intercambio comercial con los países 
(regiones) con los cuales Chile suscribió acuerdos comerciales, tendió a incre-
mentarse en términos absolutos y relativos respecto a los restantes países.

En cuanto a las principales agrupaciones de exportaciones, según su 
importancia en el total exportado, se observa que para el sector “Mineral 
de cobre” los destinos principales son la Unión Europea, China y japón, en 
los cuales se concentró un 56.7% de los envíos en 2005. Confirmando la 
tendencia observada a nivel de las exportaciones totales, cabe destacar que 
las participaciones de la Unión Europea y de japón (con este último país aún 
no se ha implementado un acuerdo comercial) han disminuido entre 1992 
y 2005, mientras que las de China y Corea del Sur se han incrementado en 
forma significativa en dicho período: desde alrededor de un 3.5% hasta 19.1% 
y 8.1%, respectivamente.

respecto de las exportaciones de “Alimentos, bebidas y tabaco”, segundo 
en importancia en el total exportado, los destinos principales en 2005 son 
la Unión Europea, japón y los Estados Unidos, concentrando un 61.5% del 
total. Del mismo que en el caso anterior, se observan cambios en la impor-
tancia relativa de los destinos, ya que pierden importancia la Unión Europea 
y japón en 7.3 puntos porcentuales, mientras que los principales incrementos 
se registran en méxico, Estados Unidos, Corea del Sur y China.

Al igual que en el caso antes citado, los principales destinos de las “Otras 
actividades mineras” son la Unión Europea, japón y los Estados Unidos, los 
que concentran un 71.1% del total. Sin embargo, en el período analizado 
se observa una fuerte disminución de la participación de japón, la que cayó 



64 CHILE. LOS ACUErDOS DE LIBrE COmErCIO Y SU ImPACTO EN EL EmPLEO

C
U

A
D

rO
 3

.7

Pr
IN

C
IP

A
LE

S 
G

rU
PO

S 
D

E 
Ex

PO
rT

AC
IO

N
ES

 S
EG

ú
N

 P
rI

N
C

IP
A

LE
S 

D
ES

TI
N

O
S

(e
n 

po
rc

en
ta

je
 d

el
 to

ta
l d

e 
ca

da
 a

ño
)

M
in

er
al

 d
e 

co
br

e

Ca
na

dá
Ch

in
a

Co
re

a 
de

l S
ur

U
SA

In
di

a
Ja

pó
n

M
er

co
su

r
M

éx
ic

o
Pa

íse
s s

/ A
C

U
E 

15
O

tro
s

19
92

0.
0

 3
.5

 3
.7

11
.1

 0
.0

18
.6

 9
.8

 0
.0

13
.0

36
.7

3.
6

20
05

3.
6

19
.1

 8
.1

 9
.8

 2
.5

11
.5

 5
.5

 2
.1

10
.8

25
.6

1.
3

Al
im

en
to

s, 
be

bi
da

s y
 ta

ba
co

Ca
na

dá
Ch

in
a

C.
 A

nd
in

a
Co

re
a 

de
l S

ur
U

SA
Ja

pó
n

M
er

co
su

r
M

éx
ic

o
Pa

íse
s s

/ A
C

U
E 

15
O

tro
s

19
92

1.
9

 1
.8

 5
.9

 0
.3

12
.8

24
.9

 6
.4

 2
.2

17
.0

24
.7

2.
0

20
05

2.
0

 4
.6

 6
.7

 2
.5

19
.2

20
.8

 2
.7

 6
.6

 9
.0

21
.5

4.
5

O
tra

s a
ct

iv
id

ad
es

 m
in

er
as

Ca
na

dá
Ch

in
a

C.
 A

nd
in

a
Co

re
a 

de
l S

ur
U

SA
Ja

pó
n

M
er

co
su

r
M

éx
ic

o
Pa

íse
s s

/ A
C

U
E 

15
O

tro
s

19
92

0.
2

 0
.3

 4
.2

 5
.9

 3
.2

53
.3

 3
.9

 0
.5

 2
.0

26
.5

0.
0

20
05

0.
4

 8
.6

 0
.3

 6
.8

11
.5

26
.8

 5
.9

 5
.3

 4
.4

29
.8

0.
2

Q
uí

m
ic

as
, p

et
ró

le
o,

 c
au

ch
o 

y 
pl

ás
tic

os

C.
 A

m
ér

ic
a

Ch
in

a
C.

 A
nd

in
a

Co
re

a 
de

l S
ur

U
SA

Ja
pó

n
M

er
co

su
r

M
éx

ic
o

Pa
íse

s s
/ A

C
U

E 
15

O
tro

s

19
92

1.
6

 1
.8

20
.4

 0
.9

23
.1

 3
.2

16
.8

 1
.8

 3
.7

24
.4

2.
2

20
05

6.
2

 1
.7

17
.2

 7
.6

22
.9

 2
.1

12
.9

 3
.7

4.
2

20
.1

1.
4

Ag
ro

pe
cu

ar
io

-si
lv

íc
ol

a C.
 A

nd
in

a
Co

re
a 

de
l S

ur
U

SA
Ja

pó
n

M
er

co
su

r
M

éx
ic

o
Pa

íse
s s

/ A
LC

U
E 

15
O

tro
s c

on
 A

C
--

--

19
92

5.
1

 2
.9

33
.5

 3
.8

 5
.8

 2
.7

11
.5

33
.4

 1
.4

--
--

20
05

5.
8

 0
.9

43
.9

 3
.1

 2
.6

 3
.7

10
.1

26
.5

 3
.4

--
--

To
ta

l

Ca
na

dá
Ch

in
a

C.
 A

nd
in

a
Co

re
a 

de
l S

ur
U

SA
ja

pó
n

m
er

co
su

r
m

éx
ic

o
Pa

íse
s s

/ A
C

U
E 

15
O

tro
s

19
92

0.
6

 2
.2

 5
.4

 2
.5

16
.2

17
.5

10
.1

 0
.9

11
.6

30
.9

2.
1

20
05

2.
8

11
.6

 5
.0

 5
.8

16
.9

11
.9

 6
.3

 4
.1

 8
.8

23
.8

3.
1

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
se

gú
n 

in
fo

rm
ac

ió
n 

de
l B

an
co

 C
en

tra
l d

e 
C

hi
le

.



III.  EvOLUCIóN DEL COmErCIO ExTErIOr DE CHILE: 1990-2005 65

en 26.5 puntos porcentuales, efecto que es compensado con el aumento 
de 8.3 puntos porcentuales de las participaciones de los Estados Unidos y 
China, así como también por aumentos menores de méxico y de la propia 
Unión Europea.

respecto de los destinos de las exportaciones de “Química, petróleo, 
caucho y plástico”, se observan menores cambios que en las producciones 
anteriores. En 2005, estas exportaciones tuvieron como destinos principales 
a Estados Unidos, Unión Europea, Países Andinos y mercosur, en los que se 
agrupó un 73,1% del total exportado. Sin embargo, es posible observar que 
tanto en el caso de la Unión Europea como en el del mercosur, su impor-
tancia como destino de este tipo de exportaciones se redujo (en 8.2 puntos 
porcentuales) y se incrementó la de Centroamérica y de Corea del Sur (en 
11.3 puntos porcentuales).

Finalmente, en el caso de productos agropecuario-silvícolas, que incluye 
exportaciones agrícolas, frutícolas, ganadería y maderas, los principales pro-
ductos son: uvas, manzanas, paltas, kiwis, arándanos y ciruelas, entre las frutas; 
maíz para la siembra y semillas de hortalizas, entre los productos agrícolas y 
madera en bruto tratada, en el rubro silvícola. Al respecto, es posible verificar 
que los principales destinos los constituyen los Estados Unidos y Europa, los 
cuales concentraron un 70% de la demanda por este tipo de producciones 
en 2005. La posición de Estados Unidos se ha consolidado como destino 
en este caso, puesto que aumentó su participación desde 33.5% en 1992 a 
43.9% en 2005, mientras que se verificaron caídas en la importancia relativa 
de la Unión Europea y mercosur y Corea del Sur, principalmente.

Del análisis precedente es posible concluir que se han verificado cambios 
importantes en los destinos de las exportaciones, según las agrupaciones de 
origen utilizadas, ya que se observa una diversidad de situaciones, puesto 
que en algunos casos se presenta estabilidad en sus destinos; en otras son 
fluctuantes, así como se registran destinos en continua alza, en desmedro 
de otros compradores.

Solamente en dos de los sectores analizados, quien se situaba como destino 
principal en 1992 mantuvo esa condición en 2005: la Unión Europea respecto 
de Mineral de cobre y de Estados Unidos respecto del sector “Agropecuario-
silvícola”. En los tres restantes sectores hubo cambios: japón fue desplazado 
por la Unión Europea en los sectores “Alimentos, bebidas y tabaco” y “Otras 
actividades mineras”, en tanto que Estados Unidos relegó a la Unión Europea 
al segundo lugar en el sector “Química, petróleo, caucho y plástico”.

Adicionalmente, en cuatro de los cinco sectores el porcentaje de partici-
pación del principal destino en 2005 fue inferior al que se registró en 1992, 
lo cual sugiere una diversificación de los destinos geográficos de nuestras 
exportaciones. Y, finalmente, en las 25 posiciones determinadas por los cinco 
sectores principales y los cinco países (regiones) con mayor participación en 
las exportaciones de cada sector en 2005, solamente en una oportunidad 
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una de esas posiciones fue ocupada por el grupo de países sin acuerdos 
comerciales suscritos con Chile: se trata del quinto sector en importancia 
(agropecuario-silvícola), donde el grupo de países sin acuerdo ocupó la 
tercera posición.

3. LAS INvErSIONES PrODUCTIvAS

En el cuadro 3.8, que presenta la distribución mundial de las entradas 
netas de IED en los últimos quince años, muestra que aproximadamente 
las dos terceras partes de las entradas netas de IED durante los últimos tres 
quinquenios se dirigieron hacia países desarrollados, principalmente hacia 
Europa. Del tercio restante que fluyó hacia los países en desarrollo, casi un 
60% fue captado por Asia y Oceanía y cerca de un 35% por América Latina y 
el Caribe. En los flujos señalados se incluyen nuevas inversiones productivas, 
así como fusiones y adquisiciones.

CUADrO 3.8

DISTrIBUCIóN mUNDIAL DE ENTrADAS NETAS DE INvErSIóN ExTrANjErA DIrECTA, 
1991-2005
(en millones de dólares)

 1991-19951 1996-20001 2001-20051 2004 2005

Total mundial 231.7 814.0 754.2 694.4 896.7
Países Desarrollados 148.8 601.2 514.6 414.1 573.2

– Estados Unidos 39.3 191.9 97.9 95.9 106.0

– Europa 93.2 364.5 377.6 258.2 449.2

     15 miembros originales de la UE 83.3 332.8 345.4 231.4 407.7

     reino Unido 14.9 67.7 80.2 77.6 219.1

     10 miembros adicionales de la UE 7.2 16.6 24.2 27.8 37.7

Países en Desarrollo 82.9 212.8 239.6 280.3 323.5

– áfrica 4.9 9.4 19.6 18.7 28.9

– América Latina y el Caribe2 22.4 83.0 65.7 68.9 72.0

– Asia y Oceanía 53.1 110.7 127.2 155.5 172.7

     China 22.8 42.7 54.8 60.6 60.3

– Europa Suroriental y CEI 2.5 9.7 27.1 37.2 49.9

     rusia 1.0 3.2 9.1 12.5 26.1

Fuente: UNCTAD, base de datos sobre inversión extranjera (www.unctad.org/fdistatistics).
Nota: No se incluyen los centros financieros. Las cifras de IED corresponden a las entradas de 
inversión extranjera directa, descontados los giros de capital realizados por los inversionistas 
extranjeros.
(1) Promedios anuales.
(2) Incluye los centros financieros.
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Las modalidades más utilizadas para movilizar estas inversiones son las 
fusiones y adquisiciones, y representaron cerca de las dos terceras partes de la 
IED mundial entre 1995-2004. En cambio, en los países en desarrollo, son las 
nuevas inversiones las que tienen mayor importancia. Asimismo, cerca de un 
60% de la IED mundial es destinada a los sectores de servicios, un tercio a las 
manufacturas y el resto a los recursos naturales; estructura que prevalece tanto 
en los países desarrollados como en los países en desarrollo, no obstante que 
en estos últimos la participación de las manufacturas es un poco mayor.

A. IED en América Latina y el Caribe

En el cuadro 3.9 se reproduce el ingreso neto de IED por subregiones de 
América Latina y el Caribe,20 y se observan dos tendencias principales: (i) un 
fuerte aumento de la IED durante la década de los años noventa, el que luego 
se revirtió parcialmente en el quinquenio siguiente, y (ii) que América del Sur 
supera en todos los períodos a méxico y la Cuenca del Caribe como destino 
de IED, aunque se ha visto afectada por una mayor volatilidad en los flujos 
de inversiones debido a que en muchos casos las entradas de capitales han 
estado vinculadas a privatizaciones materializadas en una sola operación.

CUADrO 3.9

AmérICA LATINA Y EL CArIBE: INGrESO NETO DE IED POr SUBrEGIONES, 1991-2005a

(en millones de dólares)

1991-19951 1996-20001 2001-20051 2004 2005

méxico 6 805 12 609 18 806 18 244 17 805
Centroamérica 659 2 340 2 251 2 729 2 745
Caribe 945 2 519 2 858 2 861 2 971
Subtotal méxico y Caribe 8 409 17 468 23 914 23 834 23 521
mercosur 6 445 36 757 19 883 22 822 20 399
Comunidad Andina 3 686 10 747 9 701 7 674 16 919
Chile 1 666 5 667 5 088 7 173 7 209
Subtotal América del Sur 11 797 53 171 34 672 37 669 44 526

Total América Latina y el Caribe 20 206 70 639 58 586 61 503 68 046

Fuente: CEPAL (2005).
a No se incluyen los centros financieros. Las cifras de IED corresponden a las entradas de 

inversión extranjera directa, descontados los giros de capital realizados por los inversionistas 
extranjeros.

(1) Promedios anuales.

20 Estas cifras difieren de las del cuadro 3.5 debido a que se excluyeron los centros 
financieros.
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En términos de los países de origen de la IED hacia América Latina y el 
Caribe, Estados Unidos consolidó su liderazgo al pasar de un 35% en el 
quinquenio 1996-2000 a un 40% en 2001-2005. El segundo lugar lo ocupa 
España, que retrocedió de un 23% en 1996-2000 a un 12% en 2001-2005 y 
en el tercer lugar están los Países Bajos, que incrementaron su participación 
de un 7% a cerca de 12% entre los períodos indicados.

En cuanto al destino sectorial de las inversiones, los servicios se mantienen 
al frente, aunque perdieron participación en el último quinquenio, al pasar 
de 58% en 1996-2000 a 54% en 2001-2005. Las manufacturas, en cambio, 
subieron su participación de 28% en 1996-2000 a 36% en 2001-2005. El 
sector de los recursos naturales, por su parte, redujo su participación de 
14% en 1996-2000 a 10% en 2001-2005.

En el cuadro 3.10 se presenta el ingreso neto de IED de los países de 
América del Sur, tomando como base los promedios de los últimos quin-
quenios y se muestra que Brasil encabeza a los países receptores, seguido 
por Chile, que desplazó a Argentina de esa posición en el quinquenio 2001-
2005. La Unión Europea y Estados Unidos son los principales inversionistas 
en el mayor mercado sudamericano. En cuanto al destino sectorial de la IED 
en Brasil, el sector servicios se mantiene como destino preferente.

En el quinquenio 2001-2005 Chile ocupó el segundo lugar en términos 
absolutos, detrás de Brasil, como país receptor de Inversión Extranjera 
Directa, aunque en términos relativos, ya sea con relación al PIB o al 
número de habitantes, Chile ocupó el primer lugar. En el bienio 2004-2005, 
específicamente, la IED neta canalizada hacia Chile resultó en promedio 
equivalente a un 7% del PIB anual, versus un 6% en Colombia, un 4% en 
Ecuador, un 3% en Uruguay y los demás países por debajo de 3% del PIB. 
En términos per cápita, la entrada neta de IED hacia Chile en 2005 fue de 
US$ 445 por habitante, versus US$ 221 en Colombia, US$ 188 en Uruguay, 
US$ 123 en Argentina, US$ 116 en Ecuador, US$ 112 en venezuela y los 
demás países por debajo de US$ 100 por habitante.

En 2005 Chile percibió ingresos por IED que sumaron US$ 7 208 millo-
nes, un 0.5% más que en 2004, y una parte importante de estas entradas 
correspondió a reinversiones en los sectores minería, transporte y comu-
nicaciones y energía eléctrica. En los últimos diez años el 60% de la IED 
captada por Chile se ha destinado al sector servicios, un 21% a recursos 
naturales y un 19% a manufacturas, y los países de origen de estas inver-
siones los encabeza España con un 30%, seguido por Estados Unidos con 
22.5% y Canadá 12.7%.



III.  EvOLUCIóN DEL COmErCIO ExTErIOr DE CHILE: 1990-2005 69

CUADrO 3.10

AmérICA DEL SUr: ENTrADAS NETAS DE IED, 1991-2005
(en millones de dólares)

 1991-19951 1996-20001 2001-20051 2004 2005

Mercosur 6 445.2 36 757.1 19 883.1 22 822.1 20 398.5

Argentina 3 781.5 11 561.1 2 980.6 4 273.9 4 662.0

Brasil 2 477.4 24 823.6 16 480.7 18 145.9 15 066.3

Paraguay 103.8 185.1 53.9 69.9 69.9

Uruguay 82.5 187.2 367.9 332.4 600.3

Comunidad Andina 3 685.5 10 746.7 9 701.1 7 674 16 918.5

Bolivia 158.4 780.2 271.1 62 6 -279.6

Colombia 911.9 3 081.1 3 946.2 3 117 10 192.1

Ecuador 368.1 692.4 1 370.1 1 160.3 1 530.2

Perú 1 304.2 2 000.8 1 794.0 1 816 2 518.8

venezuela 943.0 4 192.2 2 319.8 1 518 2 957.0

Chile 1 666.2 5 667.0 5 087.7 7 172.7 7 208.5

Total América Latina y el Caribe 20 205.8 70 638.9 58 586.2 61 503.2 68 046.3

Fuente: CEPAL (2005).
No se incluyen los centros financieros. Las cifras de IED corresponden a las entradas de in-
versión extranjera directa, descontados los giros de capital realizados por los inversionistas 
extranjeros.
(1) Promedios anuales.

B. Políticas para atraer inversión extranjera en América Latina y Chile

En el más reciente estudio de la CEPAL (2005) sobre la inversión extranjera 

se mencionan tres tipos de políticas para atraer inversión extranjera directa:  
(i) políticas pasivas, que se basan en las ventajas comparativas o en las 
favorables condiciones macroeconómicas del país (si ese es el caso);  
(ii) políticas activas, que están orientadas a la búsqueda de la eficiencia en 
la producción de bienes y servicios para la exportación y en la creación de 
encadenamientos productivos internos, con efectos beneficiosos sobre el PIB y 
el empleo, y (iii) políticas integradas, donde la política de inversión extranjera 
está coordinada e integrada con la política general de desarrollo. En casos 
excepcionales como los de Irlanda y Singapur, la IED ocupó el lugar de eje 
fundamental del desarrollo respecto del cual se alinean las demás políticas. 
En otros, la inversión extranjera directa ha impulsado el desarrollo de sectores 
de importancia estratégica.



70 CHILE. LOS ACUErDOS DE LIBrE COmErCIO Y SU ImPACTO EN EL EmPLEO

Sin perjuicio de las modalidades institucionales específicas de cada país, 
un elemento común e insustituible para la promoción de inversiones extran-
jeras es la creación de un organismo especialmente dedicado a esta tarea. De 
acuerdo a una investigación de la OCDE (2005), en 2004 existían al menos 160 
instituciones de este tipo a nivel nacional y más de 250 a nivel subnacional. 
Las dos terceras partes de estas instituciones se crearon en la última década 
del siglo xx, lo cual revela que se trata de un fenómeno reciente.

Los países de América Latina y el Caribe también se han incorporado a 
este proceso, si bien sus esfuerzos han sido más débiles que los aplicados por 
los países desarrollados, algunas economías en transición (república Checa 
y Hungría, principalmente) y países asiáticos en desarrollo (Singapur, Corea 
del Sur, China, malasia y Tailandia) en temas como definición de políticas 
explícitas de IED y su integración a las políticas de desarrollo, actividades 
de promoción y mecanismos de facilitación y focalización de actividades. 
A pesar de lo anterior, es un hecho que 30 de los 33 países de la región ya 
han establecido organismos de promoción de inversiones o instituciones 
equivalentes que centralizan las funciones de promoción. De 15 organismos 
investigados por la CEPAL, 12 fueron creados en 2001-2005, sufrieron cam-
bios de importancia o están en proceso de reorganización.

Este tipo de organismos de promoción desempeñan una amplia variedad 
de funciones, tanto las de carácter primario: análisis de oportunidades, imagen 
país, marketing focalizado, servicios al inversionista (la más utilizada) y se-
guimiento y servicios posteriores a la inversión, como las complementarias: 
mejora del entorno empresarial, asesoramiento de las autoridades, adminis-
tración de incentivos (la menos usada) y aumento de la competitividad de 
las empresas locales. Por su parte, las actividades de promoción en el exte-
rior, tales como participación en ferias, seminarios y visitas a empresas, son 
las menos frecuentes y a las que se les ha asignado una proporción menor 
del presupuesto. La excepción a esta norma la practican Chile, Costa rica 
y méxico, que realizan estas actividades con alta frecuencia y a su vez le 
asignan un alto presupuesto.

Chile mantuvo una política pasiva de captación de IED hasta el año 1999, 
amparado en su estabilidad macroeconómica. En 2000 dejó de lado este 
enfoque, otorgando al Comité de Inversiones Extranjeras un rol más activo en 
la promoción de inversiones. Adicionalmente, incorporó a la Corporación de 
Fomento de la Producción (COrFO) a cumplir funciones de promoción de 
inversiones, organizadas en torno a programas, focalizados tanto a nivel geo-
gráfico como sectorial. El Comité de Inversiones Extranjeras ha hecho grandes 
esfuerzos de recopilación, generación y difusión de información sobre el país 
que contribuya a despertar el interés de los inversionistas extranjeros. Se partió 
por elaborar la oferta país y darla a conocer a través de diferentes medios (fo-
lletos, documentos, sitios web), a la vez que organizando eventos de difusión 
en el exterior que contaron con la participación de empresarios locales.
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La instalación de oficinas o de representaciones en el exterior ha demostrado 
ser un instrumento imprescindible para la promoción de IED. Chile, Costa 
rica y Santa Lucía han implementado modelos exclusivos de promoción en el 
exterior. El modelo chileno, a través de COrFO, se basa en representaciones 
(contratos con empresas que cumplen las funciones de promoción): están 
operativas las representaciones de España (Barcelona), Suecia (Estocolmo) y 
Estados Unidos (Boston) y se está evaluando la contratación de representantes 
en Italia y Alemania. La CINDE de Costa rica tiene una oficina en Nueva 
York dedicada exclusivamente a la promoción de inversiones y Santa Lucía 
instauró un modelo de “oficinas virtuales”, atendido por una persona en 
Nueva York y otra en miami.

Otra característica importante del modelo chileno de promoción de IED 
es la celebración de convenios con los gobiernos regionales. La COrFO 
estableció el programa de Atracción de Inversiones regionales mediante 
un convenio de financiamiento compartido entre dicha institución y los 12 
gobiernos regionales, hecho que permitió la creación de equipos de trabajo 
regionales. Las oficinas dependen de la COrFO, pero el financiamiento es 
compartido con los gobiernos regionales.

En cuanto a los incentivos utilizados en América Latina y el Caribe para 
atraer IED, los principales son los regímenes de Zonas Francas (que incluye 
exenciones del impuesto a la renta), exenciones tributarias, ley de maquila y 
subsidios focalizados. Los primeros permiten el libre paso de bienes, exentos 
de los impuestos a la exportación e importación, a lo que se suman beneficios 
tributarios adicionales (rebajas de hasta 100% a los impuestos que gravan a 
las empresas y las remesas de utilidades). Colombia, Costa rica, Ecuador, El 
Salvador y Guatemala han utilizado este mecanismo como principal incen-
tivo de atracción.

En jamaica, Panamá, San vicente y las Granadinas, Santa Lucía y venezuela, 
en cambio, el principal incentivo es de índole tributaria, donde el monto de 
la exención o rebaja al impuesto a las utilidades de las empresas depende del 
sector al que se pretende apoyar. En méxico existe un decreto para el fomento 
y la operación de la industria maquiladora que permite el ingreso temporal 
de bienes sin el recargo de los impuestos asociados a este movimiento. Y los 
incentivos más importantes de este país que incluyen, entre otros, rebajas de 
impuestos locales, dotación de infraestructura de acceso, entrega o rebaja 
del precio de los terrenos y rebaja en el precio de los servicios básicos, son 
otorgados por los estados y municipios, los que operan en forma autónoma 
para negociar condiciones especiales con los inversionistas.

Chile diseñó un esquema mixto de incentivos que combina rebajas tributa-
rias e incentivos financieros para promover inversiones focalizadas geográfica 
o sectorialmente. Se impulsa, además, un programa para atraer inversiones 
de alto contenido tecnológico basado en el otorgamiento de recursos no 



72 CHILE. LOS ACUErDOS DE LIBrE COmErCIO Y SU ImPACTO EN EL EmPLEO

reembolsables para el financiamiento de activos fijos, arriendos a largo plazo 
y formación de recursos humanos para este tipo de proyectos.

Los incentivos se pueden otorgar en forma automática o evaluando caso 
por caso. En la primera fórmula se establecen los requisitos que deben cumplir 
los proyectos para ser acreedores al incentivo, las empresas presentan sus 
proyectos y son evaluadas individualmente. Este sistema se aplica preferen-
temente en los países en que los incentivos se basan en regímenes de zonas 
francas, leyes de maquila o exenciones tributarias sectoriales. En el sistema 
de evaluación caso por caso, los incentivos se otorgan según el mérito del 
proyecto de inversión, de acuerdo a criterios preestablecidos. La ventaja de 
esta clase de incentivo es que permite focalizar el apoyo en función de los 
resultados esperados de los proyectos.

Además, dichos incentivos pueden ser de alcance general o centrarse en 
un sector determinado u otorgarse para lograr un objetivo específico. Los 
que se otorgan a las nuevas inversiones en zonas francas, por ejemplo, son 
de alcance general, mientras que, por ejemplo, uno destinado a alcanzar 
un fin específico puede adoptar la forma de un subsidio a la formación de 
recursos humanos del programa chileno de inversiones de alto contenido 
tecnológico.

Chile presenta un escenario mixto: por una parte el Comité de Inversiones 
Extranjeras promueve al país como plataforma de negocios, destacando las 
oportunidades de mercado que se abren con los acuerdos comerciales ya 
suscritos, y los que están en proceso de negociación. Por otra parte, la COrFO 
concentra sus actividades en los sectores industria alimentaria, tecnología 
(servicios habilitados por las TIC, desarrollo de programas informáticos y 
biotecnología) y el mercado de los bonos de carbono.

C. Atracción de IED en Investigación y Desarrollo (I+D)

La atracción de inversiones de carácter más avanzado, como I+D, requiere 
el diseño de incentivos más focalizados. Irlanda, por ejemplo, que ofrece la 
tasa tributaria más atractiva de la Unión Europea y de la OCDE para atraer 
IED, ofrece un conjunto de incentivos financieros adicionales para atraer 
inversiones en I+D, entre ellos apoyo financiero directo (grants) para con-
tratación, capacitación, investigación y desarrollo y adquisición de activos 
fijos. La república Checa, por su parte, estableció en 2004 un programa de 
incentivos para atraer inversiones en centros tecnológicos relacionados con 
actividades productivas: se subsidia hasta el 50% de los costos de inversión en 
los primeros cinco años o hasta dos años de salario de los nuevos empleados, 
así como hasta el 35% de los costos de capacitación específica y el 65% de 
los de capacitación general.

Un reciente informe de la UNCTAD (2005) sobre inversiones en el 
mundo señala que la I+D es el segmento de la cadena de valor menos 
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internacionalizado, pero es el que ha crecido más vigorosamente en los úl-
timos años. En el período 1995-2003 el gasto en I+D de las empresas suecas 
en el exterior aumentó del 22% al 45%, llegando a US$ 2 470 millones. 
Entre 1995-2002 las empresas japonesas aumentaron su gasto de I+D en el 
exterior de US$ 1 900 a US$ 3 300 millones, equivalente esta última cifra 
a un 4% del gasto total de las empresas japonesas en I+D. Entre 1995-2001 
las empresas alemanas incrementaron su gasto en I+D en el exterior en un 
130%, llevándolo a US$ 12 000 millones.

Los países desarrollados han sido tradicionalmente los principales des-
tinatarios de las inversiones en I+D, lo cual sigue vigente en nuestros días. 
Sin embargo, en la actualidad se observa una tendencia de las empresas 
transnacionales –lejos las principales inversionistas en I+D– a considerar a 
países en desarrollo como destino de estas inversiones, siendo los principales 
favorecidos China e India en Asia y Brasil en América Latina.

A pesar del enorme potencial que ofrecen las inversiones en I+D, una en-
cuesta reciente realizada por la UNCTAD (2005) revela que los organismos que 
promueven la IED en ALC no han fomentado activamente estas inversiones. 
Sus resultados muestran que sólo el 11% de los organismos de promoción 
de IED de América Latina y el Caribe procura activamente atraer inversiones 
en Investigación y Desarrollo, versus un 79% de los países desarrollados y 
un 94% de los países en desarrollo de Asia y Oceanía.

En todo caso, es necesario tener en cuenta que para facilitar las inversiones 
en I+D deben cumplirse ciertos requerimientos básicos, entre ellos el de una 
economía estable, dotación de infraestructura (sobre todo de información 
y telecomunicaciones), protección a la propiedad intelectual, un entorno 
empresarial proclive a este tipo de inversiones y la disponibilidad de investi-
gadores. Este último, tanto en términos de cantidad como de calidad de los 
conocimientos específicos, es el requisito fundamental que hace atractivo a 
un país para este tipo de inversión.

Finalmente, la UNCTAD desarrolló un índice para medir la capacidad 
de innovación de los países que se basa en dos indicadores: uno que mide 
la actividad tecnológica (que utiliza como variables el número de investiga-
dores, las patentes y las publicaciones técnicas, todas ellas expresadas en 
términos per cápita) y otro que mide el capital humano (en función de la 
tasa de alfabetismo y las matrículas en la educación secundaria y terciaria). 
Se presume que el índice de capacidad de innovación entrega una señal de 
la capacidad de los países de atraer IED en I+D. Sobre esta base y sobre un 
universo de 117 países investigados, Chile ocupa el lugar número 42, por 
encima de Brasil (49), Uruguay (52), Costa rica (58), méxico (59), venezuela 
(62), Perú (63), Colombia (68) y Ecuador (78), pero por debajo de Argentina 
(37). Suecia es el país líder en capacidad de innovación y Angola es el peor 
calificado.
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D. Los acuerdos comerciales y la atracción de IED hacia Chile

En el cuadro 3.11, se muestra el stock de IED acumulada como porcentaje 
del PIB en varios países seleccionados. Asimismo, muestra que el stock de 
IED acumulada por Chile se incrementó de US$ 10 067 millones en 1990 a 
US$ 54 464 millones en 2004. medida como porcentaje del PIB, la IED en 
Chile aumentó de 33.2% en 1990 a 58.2% en 2004, muy por encima del 
promedio mundial y del promedio de las economías en desarrollo.

En el gráfico 3.5, en tanto, se reproducen los flujos de Inversión Extranjera 
Directa hacia Chile entre 1990 y 2005, como porcentaje del PIB.21 En el 
quinquenio 1990 y 1994, que podemos considerar como un período sin 
acuerdos (recuérdese que solamente estaban vigentes en esa época los con-
venios firmados con venezuela, Bolivia y Colombia, de limitada importancia 
desde el punto de vista de los flujos de comercio e inversión), ingresaron al 
país US$ 5 777 millones (en dólares constantes de 1994) por concepto de 
IED, equivalente a un 2.6% del PIB acumulado en el período. El origen de 
esa inversión extranjera provino en un 84% de países que actualmente tienen 
acuerdos de libre comercio vigentes con Chile.

Entre 1995-2002 ya estaban en vigencia los acuerdos que Chile firmó 
con venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, mercosur, Canadá, méxico y 
Perú, con una significación en las exportaciones chilenas inferior al 20% y 
con una importancia marginal en materia de captación de IED hacia Chile. 
No obstante, en dicho período se logró captar un volumen de IED hacia el 
país que ascendió a US$ 41 580 millones (en dólares constantes de 2002), 
equivalente a un 8.5% del PIB acumulado en el período. El origen de esta 
inversión extranjera provino en más de un 90% de países que actualmente 
tienen convenios de libre comercio vigentes con Chile, especialmente de 
España, Estados Unidos, Canadá y el reino Unido.

Por su parte, entre 2003 y 2005 entraron en vigencia los acuerdos comer-
ciales más importantes para Chile desde el punto de vista del volumen de 
comercio de exportación e importación, así como de captación de IED. Como 
se aprecia en el gráfico anterior, en esos años se superaron, como porcentaje 
del PIB, las captaciones de inversión extranjera directa de los primeros años 
del siglo xxI, pero se lograron resultados inferiores a los observados durante 
el período 1995-2002.

Los flujos de IED hacia Chile alcanzaron un récord en 1999, pero en los 
años siguientes comenzaron a caer como consecuencia de un fuerte deterioro 

21 La información sobre los flujos anuales de IED hacia Chile se obtuvo del World 
Investment Report de la UNCTAD (años 1996 a 2006), en tanto que el PIB chileno 
en dólares se obtuvo del Banco Central de Chile (PIB nominal en pesos de cada año 
dividido por el tipo de cambio promedio ($/USD) observado en cada año).
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CUADrO 3.11

STOCK DE INvErSIóN ExTrANjErA DIrECTA rECIBIDA EN PAíSES
SELECCIONADOS, 1990-2004
(en porcentaje del PIB)

Países 1990 2000 2003 2004

Brasil 8.0 17.2 25.8 25.2
Chile 33.2 60.7 65.0 58.2
China 5.8 32.2 35.6 14.9
España 12.8 25.7 27.4 34.9
Estados Unidos 6.9 12.4 14.1 12.6
Francia 7.1 19.8 24.7 26.5
Hungría 1.7 49.3 51.8 60.7
India 0.5 3.8 5.4 5.9
Indonesia 34.0 40.4 27.5 4.4
Irlanda 71.5 144.1 129.7 126.3
malasia 23.4 58.5 57.2 39.3
méxico 8.5 16.7 26.5 27.0
Nueva Zelanda 18.2 45.0 49.1 51.5
reino Unido 20.6 30.4 37.4 36.3
Sudáfrica 8.2 33.9 18.5 21.7
república de Corea 2.1 7.3 7.8 8.1

Países en Desarrollo 14.7 29.3 31.4 29.1

Mundo 9.3 19.3 22.9 21.7

Fuente: UNCTAD (2005).

GráFICO 3.5

FLUjOS DE INvErSIóN ExTrANjErA DIrECTA HACIA CHILE
(en porcentaje del PIB)
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de las condiciones de desenvolvimiento de la economía mundial, causado 
por la crisis asiática, que afectó los flujos de IED hacia la mayoría de los 
países, con la excepción de China. Entre 2001-2003 el mercado de fusiones 
y adquisiciones –que se había convertido en la fuerza impulsora de la IED 
en el mundo y en Chile– también colapsó al enfrentar un ambiente de incer-
tidumbre en la economía global, que se reflejaba en caídas en el precio de 
las acciones, debilidad en los resultados de las corporaciones e importantes 
recortes en la expansión presupuestaria de las compañías multinacionales.

El repunte experimentado por la IED hacia Chile en 2004 y 2005 no se 
puede atribuir a la firma de los últimos acuerdos comerciales, ya que en esencia 
el origen de la IED hacia el país no ha experimentado cambios significativos 
en los últimos años. Sin perjuicio que la firma de estos acuerdos abre pers-
pectivas de una mayor afluencia de capitales externos en los próximos años, 
el tema principal con relación a esta materia tiene que ver con la calidad de 
las nuevas inversiones, en especial de las destinadas a I+D, no obstante que 
ello involucre un mayor tiempo.

E. Efectos sobre el empleo de la IED22

Con el objetivo de estimar el impacto de la IED sobre el empleo, la 
información disponible sobre IED materializada ha sido segmentada entre 
aquélla con impacto macroeconómico, de la que sólo representa cambios 
de propiedad o constitución de Fondos de Inversión que financian capital 
de riesgo productivo.

En efecto, para la estimación de los impactos de los flujos materializados 
de IED sobre el empleo deben tomarse en cuenta algunas consideraciones 
conceptuales asociadas con su depuración. En efecto, el Comité de Inversiones 
Extranjeras considera como inversión a todos los flujos materializados inde-
pendientemente de su carácter productivo; es decir, las compras de empresas 
por parte de capitales extranjeros son consideradas como inversión, aun 
cuando en muchos casos ello no implique incrementar la capacidad pro-
ductiva: que es el concepto preciso que se considera en teoría económica 
como inversión.

En el caso chileno, un conjunto significativo de inversiones se ha orientado 
a la compra de grandes empresas de sectores tales como telecomunicaciones, 
servicios financieros (bancos), empresas de utilidad pública (electricidad, 
sanitarias), entre otras. Por ello, y para efectos de las estimaciones de este 
estudio, se ha decidido excluir a los flujos principalmente financieros y a las 

22 Estas estimaciones han sido desarrolladas con el objetivo de complementar las obte-
nidas de los flujos de comercio exterior que se presentan en el capítulo siguiente, y 
están contenidas en velásquez, Frigolett y riffo (2008).
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inversiones que han implicado la compra de grandes empresas (en los casos 
en donde se pudo identificar este tipo de operaciones). Así, se considera 
que las inversiones restantes constituyen un saldo más preciso que permitirá 
evaluar los impactos sobre el empleo.

Los sectores con mayor incidencia en los flujos de IED productiva, es decir, 
que han implicado un incremento en la capacidad productiva son: minería, 
industria y obras de ingeniería. Para estos sectores se estimó cuánto de la IED 
corresponde a inversión e construcción y en maquinaria y equipos.

El procedimiento utilizado consistió en estimar las proporciones de ambos 
componentes para cada rama de actividad económica de acuerdo con la 
matriz de inversión derivada de la mIP 2003. Debido a que la inversión en 
industria y en obras de ingeniería se presenta con una mayor desagregación, 
se estimaron los coeficientes respectivos como un promedio ponderado. Una 
vez obtenidas dichas proporciones, se aplicaron a los flujos de IED de los tres 
sectores mencionados para obtener los valores en dólares. Se aplicó el tipo 
de cambio promedio para llevar las cifras a miles de pesos de 1996 y 2003. 
Dichos valores finales se aplicaron en el modelo de mIP desarrollado para 
el estudio para obtener los impactos en producción bruta, valor agregado y 
empleo directo e indirecto generado por los flujos de inversión extranjera 
directa para los períodos 1990-1999 y 2000-2006.

A continuación se presentan los resultados de acuerdo con cada uno de 
los principales sectores receptores de Inversión Extranjera Directa para el 
componente de construcción. El supuesto fundamental, en este caso, radica 
en que el efecto de la IED sobre el empleo se materializa en este tipo de 
actividades, y que cuando se trata de maquinarias y equipos, fundamental-
mente importadas, no se registra efecto empleo asociado. Tampoco es posible 
obtener una estimación en el empleo generado en las respectivas etapas de 
operación y de producción asociado con cada proyecto, por lo que se trata 
de una estimación que debe ser considerada como un límite inferior en la 
generación de empleo asalariado.
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– Para el período 2000-2006

El total de empleos generados en promedio para el período 2000-2006, 
se estima en 418 093, los que se distribuyen en 260 974 de carácter directo 
y 157 119 indirectos. En efecto, en el sector minería, para el promedio del 
período, el componente de construcción de la IED, que alcanzó a 2.4 billones 
de pesos, generó un número total de ocupados de 202 mil personas, de las 
cuales 118.7 mil correspondieron a empleos directos y 83.8 mil a empleos 
indirectos. El empleo asalariado total medio anual generado, se estima en 
59 728 puestos de trabajo y es un 7.4% inferior al promedio anual creado 
en el período 1990-1999.

El segundo sector con mayor impacto corresponde a las obras de ingeniería 
(correspondientes a inversiones dirigidas a los sectores eléctrico, obras hidráu-
licas y construcción). En este caso, para un monto global de 1.8 billones de 
pesos de componente de construcción de la IED, se generan 159 mil empleos, 
de los cuales 109 mil son directos y 50.1 mil indirectos. Finalmente, para 
el caso del sector industrial, se determinaron 723 mil millones de pesos en 
componente de construcción de la IED acumulada en el período 2000-2006, 
los cuales generaron un total de 56.2 mil empleos con una distribución de 
33 mil directos y 23.2 mil indirectos.

Según el estudio citado, en la generación de empleo directo e indirecto 
desagregado según productos requeridos como insumos para el componente 
de construcción de la IED acumulada en el período 2000-2006, destacan los 
servicios inmobiliarios y empresariales que dan cuenta de más del 20% del 
empleo indirecto en los tres sectores, superando el 30% en el caso de obras 
de ingeniería. Le siguen en importancia los productos metálicos que llegan 
casi al 40% en el caso de industria; los servicios comerciales, con cifras 
cercanas al 9%; los productos básicos de metales no ferrosos y, finalmente, 
los servicios de hotelería y restaurantes, principalmente en el caso de la mi-
nería. Este último fenómeno puede explicarse por la fuerte inmigración de 
mano de obra que generan los proyectos mineros de la zona norte, desde el 
resto del país.

– Para el período 1990-1999

Un ejercicio similar al anterior realizado para el período 1990-1999 per-
mite estimar que el total de empleos generados en promedio en el período 
2000-2006, fue de 645 125, los que se distribuyen en 396 956 de carácter 
directo y 248 169 indirectos. En primer término, en el sector minería, para el 
promedio del período 1990-1999, el componente de construcción de la IED, 
que alcanzó a 2.9 billones de pesos, generó un número total de ocupados 
de 398.3 mil personas, de las cuales 239.6 mil correspondieron a empleos 
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directos y 158.7 mil a empleos indirectos. El empleo asalariado medio anual 
generado se estima en 64 513.

El segundo sector con mayor impacto corresponde a las obras de ingenie-
ría (correspondientes a inversiones dirigidas a los sectores eléctrico, obras 
hidráulicas y de construcción). En este caso, para un monto global de 952 
mil millones de pesos de componente de construcción de la IED se generan 
135.5 mil empleos, de los cuales 92.0 mil son directos y 43.5 mil indirec-
tos. Finalmente, para el caso del sector industrial, se determinaron 882 mil 
millones de pesos en componentes de construcción de la IED acumulada en 
el período 1990-1999, los cuales generaron un total de 111.4 mil empleos 
con una distribución de 65.3 mil directos y 46.0 mil indirectos.

De acuerdo con el estudio citado, en la generación de empleo directo 
e indirecto desagregado según productos requeridos como insumos para el 
componente de construcción de la IED acumulada 1990-1999, destacan los 
servicios inmobiliarios y empresariales, que para este período dieron cuenta 
del 25% en minería, 31% en obras de ingeniería y 20% en industria. Le 
siguen en importancia los productos metálicos, que llegan un 37.5% en el 
caso de industria; 17.1% en minería, y 13.6% en obras de ingeniería. Una 
participación considerable tienen los servicios de hotelería y restaurantes en 
el sector minería, con un 13.8%. En el caso de obras de ingeniería e industria 
también se observa una participación significativa de los productos: vidrio, 
productos de vidrio y productos minerales no metálicos; productos básicos 
de metales no ferrosos, hierro y acero, y servicios comerciales, todos con 
una participación en torno a 6%.



Iv.
EFECTOS SOBrE EL EmPLEO DErIvADOS DE LOS 

ACUErDOS COmErCIALES

Este capítulo está destinado a cuantificar los efectos que la expansión de las 
exportaciones hacia los países con los cuales Chile tiene acuerdos comerciales 
ha tenido sobre el nivel de empleo y a proyectar su evolución para el período 
2007-2010. Adicionalmente, se analizan las características de los empleos 
generados, a partir de la información disponible sobre sus remuneraciones.

Como se señala en Díaz y ramos (1998), respecto de los efectos de la aper-
tura comercial, y en particular de los acuerdos comerciales, existe la creencia 
de que dado que las exportaciones chilenas están basadas principalmente 
en recursos naturales, éstas tendrían el carácter de enclave con poco arrastre 
sobre el resto de la economía y que, por lo tanto, generan poco empleo, 
o que cuando excepcionalmente generan mucho empleo son empleos de 
baja calidad y productividad, pagando salarios exiguos. En este apartado se 
presentará evidencia que permitirá discutir dicha afirmación.

1. APErTUrA Y DIvErSIFICACIóN ExPOrTADOrA

El cuadro 4.1 ilustra los cambios significativos que ha registrado la eco-
nomía chilena en cuanto a su mayor exposición al intercambio comercial 
con el exterior en los últimos 35 años, en el marco de un proceso que se 
inició con la apertura unilateral en la segunda mitad de los años setenta, y 
que ha sido profundizada desde inicios de los noventa con la suscripción 
de múltiples acuerdos comerciales, junto con una activa participación en 
instancias multilaterales.

Así, se observa que entre 1970 y 2005 se pasó de una estructura prácti-
camente monoexportadora, basada en el cobre y concentrada en muy pocos 
mercados, a otra donde han surgido innumerables nuevos productos y varias 
decenas de nuevos mercados de destino. Si bien los productos mineros, par-
ticularmente el cobre, representan actualmente la mitad de los ingresos por 
exportaciones, en el período de análisis ha tenido lugar un desarrollo creciente 
de las exportaciones de recursos naturales procesados y no procesados de 
tipo forestal, agrícola y pesquero, así como de productos manufacturados y 
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servicios no financieros. Como resultado de ello, las exportaciones no-cobre 
se elevaron de 24.5% en 1970 a 54.9% en 2005.

El número de productos exportados se multiplicó por más de 26 veces entre 
1970 y 2005 y casi se duplicó entre 1990 y 2005, mientras que los mercados 
de destino han aumentado en más de seis veces, logrando así una estructura 
de mercados más diversificada, en la que han ganado importancia los países 
asiáticos y de América del Norte, desplazando a la Unión Europea.

CUADrO 4.1

DIvErSIFICACIóN ExPOrTADOrA, 1970-2005

Indicadores 1970 1990 2005

1. Exportaciones (en mmUS$)
    a) Cobre
    b) No cobre

1 111.8
75.5%
24.5%

8 372.7
45.5%
54.5%

40 573.7
45.1%
54.9%

2. Nº de productos
    CUCI v.1 a 4 dígitos

200 2 796 5 307

3. mercados 31 122 190

4. Exportaciones según mercados
    de destino (% del total)
    a) Asia
    b) Unión Europea
    c) América Latina (sin méxico)
    d) Nafta

12%
61%
12%
15%

26%
37%
13%
18%

34%
22%
12%
22%

Fuente: Prochile.

Con el objetivo de identificar la importancia del comercio hacia los países 
o bloques vinculados con los acuerdos comerciales vigentes por grupos de 
bienes o de actividades productivas de origen, se diseñó una nueva clasifi-
cación de actividades productivas que reagrupa a las utilizadas en la matriz 
Insumo Producto (2003) y establece relaciones de equivalencia con las que 
provienen del Servicio Nacional de Aduanas, procesadas por la Direcon según 
el Sistema Armonizado Chileno (SACH) de comercio exterior, del Censo de 
Población (2002) y de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE-INE).

En el cuadro 4.2 se muestran los grupos de bienes según la clasificación 
adoptada, junto con la información sobre el grado de apertura entre 1996 
y 2003,23 y el peso que adquieren los países y bloques vinculados a los 

23 Se utilizan estos años, pues se dispone de las matrices Insumo Producto.
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acuerdos comerciales en sus exportaciones totales. Los grupos mencionados 
se muestran en orden decreciente, en función de la mayor importancia que 
ha adquirido la proporción de su producción bruta destinada a exportaciones 
entre los años señalados.

Puede observarse que en siete grupos el grado de apertura se incrementó 
en más de 10 puntos porcentuales, entre los que destacan en los tres primeros 
lugares bienes de origen agropecuario y agroindustrial. En efecto, las expor-
taciones de envasado y conservas de frutas y legumbres, como proporción 
de su producción bruta, alcanzaron un 76.5% en 2003, y a cerca de casi 
un 70% en el caso de las industrias vinícolas. En el caso de las actividades 
de matanza de ganado, preparación y conservas de carne, el aumento es 
especialmente significativo, ya que la proporción destinada a exportacio-
nes creció desde 2.2% en 1996 a 16% en 2003. Entre estos siete primeros 
grupos señalados, es preciso considerar la importancia de la pesca extractiva, 
cultivos y elaboración donde el coeficiente también alcanza a casi 70% en 
2003, y fuera de éstos, por su importancia, a las actividades de extracción de 
minerales metalíferos (de producción de cobre y hierro) y de carbón y otras 
actividades mineras, las que destinan un 81.6% y 66.2% de su producción 
a los mercados externos, respectivamente.

Si se considera, por su parte, la proporción de las exportaciones destinadas 
hacia países o bloques de países con los cuales se mantienen en vigencia 
acuerdos comerciales, se observan cambios respecto de la distribución 
señalada anteriormente. En efecto, los primeros siete grupos que lideran el 
aumento de las exportaciones a tales destinos registraron incrementos iguales 
o superiores a 20 puntos porcentuales en el período. Así, destacan la fabri-
cación de productos lácteos, de prendas de vestir, de productos de caucho y 
plástico, ediciones e impresiones, fabricación de muebles, de maquinaria y 
equipo y la silvicultura y de productos de la madera y papel.

Adicionalmente, es necesario considerar que los grupos de actividades 
que presentan las mayores proporciones de envíos de su producción a países 
con acuerdos comerciales no coinciden plenamente con los que la han 
aumentado entre los años 1996 y 2003. En esta situación se encuentran la 
industria vinícola, agricultura, ganadería, caza y servicios conexos, la fabri-
cación de muebles y la extracción de minerales metalíferos, lo que muestra 
evidencia de un mayor grado de diversificación de los envíos hacia destinos 
con acuerdos comerciales.
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2. EL ImPACTO EN LOS NIvELES DE EmPLEO

Considerando la creciente relevancia de la inserción y apertura externa 
de la economía chilena, así como del número de países y bloques de países 
que participan de los acuerdos comerciales, interesa ahora identificar cuál 
es el impacto de ésta en los niveles de empleo.

El método de estimación adoptado se basa en la utilización del instrumen-
tal de la matriz Insumo Producto (mIP), a partir del cual pueden realizarse 
estimaciones de las intensidades de uso de empleo, grados de apertura y 
remuneraciones medias.24 El Banco Central de Chile publicó en el mes de 
noviembre de 2006 la mIP nacional con base 2003, la que cuenta con una 
desagregación a 78 ramas de actividad económica. Con base en esta mIP y 
la del año 1996, se realizaron cálculos de las matrices inversas para ambos 
años, y así determinar los efectos productivos directos a indirectos.

El efecto indirecto sobre el empleo se genera a partir de la utilización que 
un sector económico de la producción de otros sectores, a modo de insumos, 
los cuales son a su vez generados mediante el uso de capital y trabajo. Así, el 
empleo indirecto es aquel que tiene lugar a través de la cadena de relaciones 
intersectoriales que se originan a partir del impacto directo generado por la 
producción de un sector económico determinado.

A. Estimación de niveles de empleo asalariado: 1996-2003

Para estimar los efectos directos e indirectos de empleo se utilizaron los 
multiplicadores del empleo, los que corresponden a la suma de efectos direc-
tos e indirectos asociados a un aumento del valor bruto de la producción, y 
se obtienen a partir de los coeficientes técnicos que se registran en la matriz 
de insumo producto.

Se requirió, en primer término, elaborar estimaciones de empleo pro-
medio para los años 1996 y 2003 en particular de la categoría Asalariados, 
dado que la más reciente información publicada sobre la mIP no contiene 
la estimación del ingreso mixto, lo que habría permitido estimar el empleo 
por cuenta propia.

Para la estimación de los niveles absolutos de empleo asalariado 1996 y 
2003, requeridos para la estimación de los coeficientes directos e indirectos 
de empleo, se recurrió a tres fuentes de información principales: el Censo 
de Población 2002, con una desagregación de 58 actividades, la Encuesta 
Nacional de Empleo (ENE) para los años 1996 y 2003, a un nivel de des-
agregación de 72 actividades, y la Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA) 

24 Este último factor también resulta de interés para el análisis de las características de 
los empleos generados.
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1996 y 2003, y se compatibilizaron las distintas clasificaciones de empleo 
de los dos primeros con la correspondiente a ramas de actividad de la matriz 
Insumo Producto (mIP) 2003.

Se optó por considerar la información por rama y categoría del Censo de 
Población en función de dos criterios. En primer término, el Censo de Población 
entrega un mayor número de asalariados que la ENE para el mismo período 
de medición y, por otra parte, dado que el nuevo marco muestral de la ENE 
indica que la encuesta antigua tendía a subestimar la categoría asalariados, 
se optó por la información censal.

Los valores absolutos de cada rama del Censo de Población 2002, asimi-
ladas a las categorías de la mIP, se proyectaron hacia el año 2003 y hacia 
atrás al año 1996, de manera de asimilar dichos valores a los años base 1996 
y 2003 de las mIP, y mediante las tasas de variación trimestrales según ramas 
de actividad económica desde julio-agosto 2002 hasta octubre-diciembre 
de 2003 de la ENE y de los cuatro trimestres 1996, se aplicaron a los datos 
censales.

Al nivel de la industria alimenticia y de bebidas se efectuaron estimacio-
nes más desagregadas, ya que el Censo de Población 2002 no entrega mayor 
apertura. Para lo anterior se utilizó la Encuesta Nacional Industrial Anual 
(ENIA) para los años 1996 y 2003 que cuenta con una desagregación com-
patible con las mIP 1996 y 2003. De las ENIA se obtuvo el empleo absoluto 
a nivel de cuatro dígitos de la CIIU rev. 2. Al total obtenido se le descontaron 
los propietarios (empleadores) quedando el total de asalariados como saldo. 
Luego se obtuvieron las participaciones de cada rama, las que se aplicaron 
a los datos agregados del Censo de Población para las industrias alimenticias 
e industria de bebidas. Las estimaciones obtenidas de asalariados para los 
años 1996 y 2003 se muestran en el cuadro 4.3.

El gráfico 4.1 presenta las variaciones porcentuales entre los años 1996 y 
2003, del empleo en cada rama y del producto generado, en cada caso.

En el período señalado, el empleo asalariado registró un aumento de sólo 
un 4.5%, lo que refleja el efecto de la significativa disminución de la creación 
de empleos verificada a finales de los años noventa, y una lenta recupera-
ción del empleo dependiente en los primeros años de la actual década, no 
obstante que todos los sectores productivos señalados registraron aumentos 
en la actividad económica.

La información muestra, además, que el aumento del empleo se registró 
en los sectores de transportes, comercio y servicios, mientras que en las ramas 
con mayor orientación respecto del comercio exterior, como agricultura, 
silvicultura, pesca, minería e industria manufacturera se registraron disminu-
ciones de empleo. Esto último también se ve reflejado a nivel de los grupos 
de actividades utilizadas según Códigos mIP y presentadas en el cuadro 4.3, 
y que ocupan las clasificaciones comprendidas entre Cr1 y Cr32, ya que se 
observa que sólo en siete de ellas el empleo aumentó.
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GráFICO 4.1

EmPLEO ASALArIADO Y PIB: vArIACIONES POrCENTUALES, 2003-1996
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Fuente: Elaboración propia según INE y Banco Central de Chile.

CUADrO 4.3

EmPLEO ASALArIADO PrOmEDIO SEGúN rAmAS, 1996 Y 2003
(número de personas y variación porcentual)

Código
MIP

Actividad Económica 1996 2003 Var %

Cr19 Industrias vinícolas 3 898 13 188 238.3

Cr40 Actividades conexas de transporte 38 067 67 796 78.1

Cr39 Transporte por vía aérea 7 561 12 448 64.6

Cr15 Fabricación de productos de panadería 20 897 32 734 56.6

Cr29 Fabricación de metales comunes 19 322 29 376 52.0

Cr41 Correo y telecomunicaciones 39 991 59 793 49.5

Cr9 matanza de ganado, prep. y conservas de carne 18 887 26 829 42.1

Cr43 Servicios empresariales y actividades inmobiliarias 315 944 440 941 39.6

Cr36 Hoteles y restaurantes 103 042 122 364 18.8

Cr46 Enseñanza 275 369 323 489 17.5

Cr45 Administración pública, defensa, planes de seguridad social 213 246 245 630 15.2

Cr11 Fabricación de aceite y grasas vegetales y animales 1 857 2 129 14.7

Cr27 Fabricación de productos de caucho y plástico 16 286 18 627 14.4

Cr37 Transporte por vía terrestre, transporte por tuberías 150 341 167 700 11.5
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Código
MIP

Actividad Económica 1996 2003 Var %

Cr49 Otras actividades de tipo servicio 146 050 159 964 9.5

Cr47 Actividades de servicios sociales y de salud 182 944 200 213 9.4

Cr35 Comercio 678 527 741 585 9.3

Cr26 Fabricación de sustancias y productos químicos 31 323 33 317 6.4

Cr30 Fabricación de productos elaborados de metal 53 864 54 684 1.5

Cr25 Actividades de edición e impresión 29 087 29 087 0.0

Cr4 Silvicultura, productos de la madera y papel 128 543 121 744 –5.3

Cr1 Agricultura, ganadería, caza y servicios conexos 398 889 377 339 –5.4

Cr34 Construcción 429 562 404 258 –5.9

Cr48 Actividades de esparcimiento, culturales y deportivas 46 503 42 056 –9.6

Cr42 Intermediación financiera, seguros y pensiones 114 603 103 204 –9.9

Cr31 Fabricación de maquinaria y equipo 34 590 30 500 –11.8

Cr13 Productos de molinería 6 238 5 443 –12.7

Cr38 Transporte por vía acuática 9 373 8 172 –12.8

Cr10 Envasado y conservas de frutas y legumbres 22 217 19 357 –12.9

Cr8 Extracción de minerales metalíferos 53 476 44 153 –17.4

Cr12 Fabricación de productos lácteos 15 240 12 456 –18.3

Cr33 Electricidad, gas y agua 40 912 32 895 –19.6

Cr17 Elaboración de productos alimenticios diversos 16 904 12 935 –23.5

Cr5 Pesca extractiva, cultivos, elaboración y servicios conexos 145 060 110 192 –24.0

Cr22 Fabricación de productos textiles 31 452 23 105 –26.5

Cr32 Fabricación de muebles, industrias manufactureras N.C.P. 66 249 47 355 –28.5

Cr28 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 22 906 15 293 –33.2

Cr7 Extracción de petróleo crudo y gas natural, y combustibles 4 176 2 788 –33.2

Cr6 Extracción de carbón y otras actividades mineras 25 929 15 567 –40.0

Cr20 Cervezas y bebidas no alcohólicas 18 572 10 771 –42.0

Cr24 Cuero y calzado 22 243 11 877 –46.6

Cr23 Fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles 57 084 27 305 –52.2

Cr21 Elaboración de productos de tabaco 1 152 360 –68.7

Cr14 Elaboración de alimentos preparados para animales 11 701 3 332 –71.5

Cr18 Destilación, rectif. y mezcla de bebidas espirituosas 8 824 2 470 –72.0
Cr16 Fabricación y refinería de azúcar 4 369 1 038 –76.2

 Total 4 083 272 4 267 862 4.5

Fuente: Elaboración propia según INE y Banco Central de Chile.
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B. Estimación de coeficientes de empleo directo e indirecto, según ramas 
1996-2003

Para la estimación de los impactos de los acuerdos comerciales se utilizó 
la información de exportaciones del Servicio Nacional de Aduanas, procesa-
das por la Direcon, la que permitió contar con valores FOB, países y grupos 
de productos clasificados según el Sistema Armonizado Chileno (SACH) de 
comercio exterior. Las bases disponibles cubren desde el año 1990 al 2005, 
y esta base de datos debió ser pareada con la información de las mIP y de las 
bases de empleo para obtener un clasificador de productos homogéneo.

La evaluación de los impactos de los acuerdos sobre el empleo se realizó 
a partir de un análisis ex post sobre lo ocurrido entre los años que sirven 
de base para las dos últimas matrices Insumo Producto disponibles: 1996 y 
2003, y sobre esta base se pueden observar las transformaciones ocurridas 
a nivel de los coeficientes técnicos directos e indirectos y sus efectos sobre 
el empleo.

Para vincular el empleo con la apertura externa, resulta útil resumir el 
estado de la apertura según grupos de productos y ordenarlos de acuerdo a 
su grado de apertura, expresado como la proporción de las exportaciones 
sobre la producción bruta total. Los resultados obtenidos se presentan en el 
cuadro 4.4, y se obtienen nueve ramas exportadoras, seis semiexportadoras 
y 31 ramas orientadas al mercado interno.

respecto de la intensidad de empleo, ésta se analiza considerando tanto 
el empleo directo generado y del empleo indirecto asociado, y para contar 
con un indicador de intensidad relativa se utilizó el empleo directo e indirecto 
generado por un incremento en la demanda final de mil millones de pesos 
de producción bruta.

Dicho incremento de la demanda final se traduce en un incremento de 
la producción bruta del propio sector más la producción bruta del resto de 
los sectores encadenados vía funciones de costos. A su vez, el incremento 
de la producción bruta se traduce luego en incrementos del valor agregado 
–directo e indirecto– donde, a partir de la estructura de los componentes de 
dicho valor agregado, se determinan las remuneraciones directas e indirec-
tas generadas. Como se conoce inicialmente el nivel de las remuneraciones 
medias puede determinarse el contenido de empleo directo e indirecto.

Al clasificar a las distintas ramas de actividad según su grado de apertura 
se obtienen tres grupos:

– Ramas exportadoras

Estas representaron en 2003 el 69.7% de las exportaciones totales, aunque 
sólo el 20% de la producción bruta total del país. Por su parte, en cuanto a la 
generación de empleo presentan en promedio un relativo balance entre los 
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CUADrO 4.4

ACTIvIDADES ECONómICAS SEGúN GrADO DE APErTUrA Y COEFICIENTES DE 
EmPLEO, 2003
(en porcentaje y número de personas)

Código Ramas de actividad Exportaciones/ 
P. Bruta

Estructura
de

exportaciones

Coeficiente directo 
de empleo

(trabajadores/ mil 
millones de $)

Coeficiente 
indirecto 

de empleo 
(trabajadores/ mil 

millones de $)

Cr38 Transporte por vía acuática 89.1 5.8 7 11
Cr8 Extracción de minerales metalíferos 81.6 31.4 7 22
Cr10 Envasado y conservas de frutas y legumbres 76.5 2.0 35 60
Cr19 Industrias vinícolas 69.6 2.7 21 50
Cr5 Pesca extractiva, cultivos, elaboración y servicios conexos 68.8 8.4 61 27
Cr6 Extracción de carbón y otras actividades mineras 66.2 4.2 15 22
Cr39 Transporte por vía aérea 58.8 3.6 11 19
Cr4 Silvicultura, productos de la madera y papel 45.3 9.6 45 22
Cr29 Fabricación de metales comunes 34.8 2.1 37 23
 Exportadoras  69.7 25 24
Cr31 Fabricación de maquinaria y equipo 27.8 1.6 25 22
Cr1 Agricultura, ganadería, caza y servicios conexos 24.9 4.5 130 24
Cr26 Fabricación de sustancias y productos químicos 24.2 3.7 14 24
Cr40 Actividades conexas de transporte 21.4 1.8 48 24
Cr22 Fabricación de productos textiles 20.8 0.4 63 28
Cr17 Elaboración de productos alimenticios diversos 20.2 0.8 26 38
 Semiexportadoras  12.8 62 25
Cr7 Extracción de petróleo crudo y gas natural, y combustibles 17.0 2.3 1 5
Cr9 matanza de ganado, prep. y conservación de carne 16.0 1.1 24 104
Cr32 Fabricación de muebles, industrias manufactureras N.C.P. 15.3 0.3 143 33
Cr27 Fabricación de productos de caucho y plástico 15.1 0.8 20 19
Cr35 Comercio 11.3 6.6 76 27
Cr11 Fabricación de aceite y grasas vegetales y animales 9.1 0.1 17 37
Cr24 Cuero y calzado 7.3 0.1 49 29
Cr21 Elaboración de productos de tabaco 6.5 0.0 4 47
Cr16 Fabricación y refinería de azúcar 6.5 0.0 8 91
Cr30 Fabricación de productos elaborados de metal 6.5 0.3 53 24
Cr12 Fabricación de productos lácteos 6.3 0.2 19 70
Cr23 Fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles 5.6 0.1 63 33
Cr13 Productos de molinería 5.2 0.1 19 77
Cr25 Actividades de edición e impresión 5.2 0.2 46 32
Cr28 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 4.9 0.3 18 19
Cr41 Correo y telecomunicaciones 4.6 0.6 31 25
Cr43 Servicios empresariales y actividades inmobiliarias 3.6 2.0 61 13
Cr37 Transporte por vía terrestre, transporte por tuberías 3.4 0.9 39 19
Cr42 Intermediación financiera, seguros y pensiones 3.0 0.6 29 15
Cr18 Destilación, rectif. y mezcla de bebidas espirituosas 2.8 0.0 35 64
Cr20 Cervezas y bebidas no alcohólicas 2.2 0.1 13 31
Cr15 Fabricación de productos de panadería 1.5 0.1 48 45
Cr36 Hoteles y restaurantes 0.6 0.0 86 49
Cr46 Enseñanza 0.5 0.0 102 20
Cr14 Elaboración de alimentos preparados para animales 0.4 0.0 5 57
Cr33 Electricidad, gas y agua 0.0 0.0 15 13
Cr34 Construcción 0.0 0.0 55 27
Cr45 Administración pública, defensa, planes de seguridad social 0.0 0.1 71 12
Cr47 Actividades de servicios sociales y de salud 0.0 0.0 77 16
Cr48 Actividades de esparcimiento, culturales y deportivas 0.0 0.3 62 23
Cr49 Otras actividades de tipo servicio 6.4 0.0 103 19
 Mercado interno  17.5 52 24
 Total  100.0 50 24

Fuente: Elaboración propia.
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empleos directos e indirectos generados por cada mil millones de pesos de 
producción bruta: 25 y 24, respectivamente. Ello implica que generan sólo 
la mitad de los puestos de trabajo que genera el resto de la economía, no 
obstante que se igualan en materia de empleos indirectos.

Las ramas con mayor intensidad de uso de empleo directo corresponden a 
pesca extractiva, cultivos y elaboración (61 ocupados); silvicultura, productos 
de la madera y papel (45 ocupados), fabricación de metales comunes (37 
ocupados) y envasado y conservas de frutas y legumbres (35 ocupados). En el 
caso del empleo indirecto destacan muy por sobre el promedio de las ramas 
exportadoras: envasado y conservas de frutas y legumbres (60 ocupados) y, 
en segundo lugar, la industria vinícola (50 ocupados).

– Ramas semiexportadoras

Estas actividades dieron cuenta, en 2003, del 12.8% de las exportaciones 
y del 10% de la producción bruta total, y muestran en promedio la intensidad 
de empleo directo más alta –62 ocupados, aunque mantienen la semejanza 
en el caso de los empleos indirectos– 25 contra 24.

En este grupo, las ramas más intensivas en empleo directo corresponden a 
agricultura ganadería y caza (130 ocupados), la segunda a nivel nacional en 
intensidad de empleo, y más atrás le siguen productos textiles (63 ocupados), 
y actividades conexas de transporte (48 ocupados). En cuanto al empleo in-
directo generado por estas ramas, no se registran grandes variaciones, siendo 
la rama de elaboración de productos alimenticios diversos la más relevante 
con 38 ocupados por mil millones de PB.

– Ramas mercado interno

Es el caso de aquellas predominantemente orientadas al mercado interno 
o doméstico, es decir con menos del 20% de su producción bruta orientada 
al exterior, dieron cuenta del 17.5% de las exportaciones y del 71% de la 
producción bruta total.

Estas ramas se asemejan a los promedios nacionales tanto en el caso 
del empleo directo como el indirecto, ya que en el primer caso generan 52 
ocupados y en el segundo 24. Sin embargo, exhiben también las mayores 
diferencias entre las ramas que la componen, ya que la mayor intensidad de 
empleo directo del país se presenta en el grupo fabricación de muebles y 
otras industrias (143 ocupados). Excluyendo esta rama orientada a bienes, las 
actividades más intensivas en empleo corresponden a servicios. En efecto, 
en cuanto a empleos directos destacan otras actividades de servicios (103 
empleos), enseñanza (102 empleos), hoteles y restaurantes (86 empleos) 
servicios de salud (77 empleos), comercio (76 empleos) y administración 
pública (71 empleos).
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También se observa una varianza importante en el caso de los empleos 
indirectos. En este caso las ramas más intensivas en empleo son matanza de 
ganado, preparación y conservación de carne (104 empleos), fabricación 
y refinería de azúcar (91 empleos); productos de molinería (77 empleos) y 
fabricación de productos lácteos (70 empleos).

C. Empleo requerido para el vector total de exportaciones

Al considerar el vector total de exportaciones en el modelo de estimación, 
el nivel de empleo asalariado total resultante para el año 1996, como se 
observa en el cuadro 4.5, es de 557.4 mil personas, el que se compone en 
342.3 mil directos y 215 mil indirectos. En el caso del año 2003, el empleo 
asalariado total resultante alcanzó a 716.6 mil personas, compuesto por 388 
mil directos y 328.6 indirectos.

La información se ha ordenado en orden decreciente en función del nivel 
absoluto de empleo total. Así, se observa que un 72.5% se concentra en los 
sectores de producción de cobre y hierro (extracción de minerales metalíferos), 
seguido por la pesca extractiva y cultivos, por la agricultura y ganadería y por 
la silvicultura y productos de la madera y papel.

La composición de los cambios en el empleo total, que alcanzó a un 
28.6%, se ilustra en el gráfico 4.2. Durante el período ocho grupos de acti-
vidades disminuyeron el empleo total, entre los que destacan las actividades 
de edición e impresión, de fabricación de prendas de vestir, de fabricación de 
aceites y grasas vegetales y del cuero y calzado, entre las más importantes, 
aunque su contribución al empleo total es relativamente menor.

En cambio, los mayores aumentos se originaron en las manufacturas, en 
las cuales destacan la matanza de ganado, preparación y conservas de carne, 
fabricación de metales comunes, industrias vinícolas, fabricación de sustan-
cias y productos químicos, de lácteos y de caucho y plástico, entre las más 
importantes, no obstante que su importancia en el empleo total considerado 
es relativamente menor.

Adicionalmente, de la información presentada se obtiene que la diferencia 
neta total entre los niveles de empleo asociados al total de las exportaciones 
entre ambas matrices fue de 28.6%, representando un aumento de 159 mil 
personas, la que se explica por un aumento global de los empleos directos 
de 13.4% y el mayor incremento de los empleos indirectos equivalente a 
un 52.8%.

El aumento de la proporción de los empleos indirectos sobre el empleo 
asociado con el total de las exportaciones entre los años analizados puede 
ser analizado en el cuadro 4.6, el cual muestra el nivel de la relación empleo 
indirecto-directo para cada uno de los grupos de bienes considerados en 
1996 y en 2003 y sus variaciones.
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GráFICO 4.2

vArIACIóN POrCENTUAL EmPLEO TOTAL vINCULADO CON ExPOrTACIONES, 
1996-2003

744.3170.7
167.8

155.6
86.5%

79.1
41.7

36.9
33.0
26.8

19.1
4.5

1.1
–1.6
–1.7
–9.3
–19.2
–20.8
–45.8
–49.8
–51.6

64040–60

Matanza de ganado, prep. y conserv. de carne
Fabricación de metales comunes

Industrias vinícolas
Fabricación de sustancias y productos químicos

Fabricación de prod. lácteos
Fabricación de productos de caucho y plástico

Agricultura, ganadería, caza y servicios conexos
Fabricación de otros productos minerales no metálicos

Silvicultura, productos de la madera y papel
Extracción de minerales metalíferos

Fabricación de productos textiles
Fabricación de muebles, industrias manufactureras N.C.P

 Fabricación de maqu. y equipo
Fabricación de productos elaborados de metal

Pesca extractiva, cultivos, elaboración y servicios conexos
Envasado y conserv. de frutas y legumbres

Elab. de productos alimenticios diversos
Cuero y calzado

Fabr. aceite y grasas vegetales y animales
Fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles

Actividades de edición e impresión

140 240 340 440 540 740

Fuente: Elaboración propia.

respecto de los posibles valores de este coeficiente, cuando éste registra 
un valor mayor (menor) a uno, indica que se generan más (menos) empleos 
indirectos que los creados en el propio sector. Así se tiene, por ejemplo, que 
a nivel agregado el total de los empleos directos supera al de los indirectos 
en los años 1996 y 2003, aunque al mismo tiempo se advierte que el peso 
de los empleos indirectos ha registrado un aumento entre estos años.

En cuanto a la mayor importancia relativa de los empleos indirectos, 
según los grupos de actividades económicas considerados, destaca en primer 
lugar la matanza de ganado y conserva de carne, junto con la fabricación de 
productos lácteos y la extracción de cobre y hierro (extracción de minerales 
metalíferos), la que, como se señaló con anterioridad, concentra el mayor 
nivel de empleo total y registra un aumento de la proporción de los puestos 
de trabajo ubicados en los encadenamientos productivos de la actividad 
principal. También porque superan al valor que obtiene dicha relación para 
el total de actividades, destaca la industria vinícola y un conjunto de activi-
dades de industrialización de alimentos, químicos, de caucho y plástico y 
de maquinaria y equipo.

Entre los sectores que presentan una menor relación entre empleos indi-
rectos respecto de los directos se sitúan la silvicultura, productos de la madera 
y papel, la pesca extractiva, cultivos, elaboración y servicios conexos y la 
agricultura y ganadería (ésta en el último lugar), los cuales registran una alta 
concentración de empleo total.
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Adicionalmente, es posible observar que el sector de extracción de minerales 
metalíferos es el que registra el mayor aumento del coeficiente entre los años 
señalados, lo que indica una alta intensidad de externalización de funciones 
durante el período. En cambio, el sector de las industrias vinícolas registra 
una reducción de la importancia de los empleos indirectos respecto de los 
directos, lo que sugeriría la presencia de cambios tecnológicos u organiza-
cionales que han derivado en una mayor concentración relativa del empleo 
en este sector y una menor vinculación con la producción y el empleo en el 
resto de los sectores con los cuales se relaciona.

D. Empleo requerido para vector de exportaciones hacia acuerdos 
comerciales

Al considerar sólo las exportaciones dirigidas a los países y bloques rela-
cionados con los acuerdos comerciales más relevantes, como se presenta en 
el cuadro 4.7, el total de empleo asalariado alcanzó a 241.6 mil personas, 
desagregado en 153.3 mil directos y 88 mil indirectos. Al año 2003, el total 
de empleo asalariado llegó a 447.1 mil personas, desagregado en 242 mil 
directos y 205.1 mil indirectos. La diferencia del total absoluto de empleos 
en el período considerado fue de 205 mil personas, lo que equivale a un 
aumento de 85%, superando a la registrada para el total de exportaciones.

Los niveles de empleo señalados se presentan en función del empleo 
absoluto total obtenido para el año 2003, en orden decreciente.25 En primer 
término, es posible observar que en 2003 se incorporaron a este conjunto 
de exportaciones seis grupos de actividades que no registraban envíos hacia 
los países con acuerdos comerciales en 1996, lo que es una consecuencia 
directa de la mayor diversificación de destinos, y la ampliación de la demanda 
externa por la producción doméstica de manufacturas.

Adicionalmente, se advierte que los sectores mayoritarios que concentran 
un 74.8% del empleo total son los mismos que generan un porcentaje similar 
en el caso de los puestos de trabajo asociados con las exportaciones totales: la 
producción de cobre y hierro (extracción de minerales metalíferos), seguido de 
la agricultura, ganadería, por la silvicultura, productos de la madera y papel y 
por la pesca extractiva, cultivos y servicios conexos. Ello es una consecuencia 
esperada de la estrategia de suscripción de acuerdos comerciales seguida en 
el período, ya que se han incorporado a ella los países y grupos de naciones 
que tienen una alta importancia en el comercio exterior del país.

25 Se consideró que por el muy reducido monto de exportaciones en 1996 hacia países 
y bloques comerciales principales de las ramas Cr27, Cr17, Cr22, Cr30, Cr25 y 
Cr28 los resultados de empleo podrían estar sujetos a distorsiones importantes.
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La composición de los cambios en el empleo total asociado se ilustra 
en el gráfico 4.3. En éste se observa que sólo en dos grupos de actividades 
productivas se registran disminuciones del empleo en el período: envasado 
y conservas de frutas y legumbres y en la fabricación de aceites y grasas 
vegetales y animales.

GráFICO 4.3

vArIACIóN POrCENTUAL EmPLEO TOTAL vINCULADO CON ExPOrTACIONES HACIA 
ACUErDOS COmErCIALES, 1996-2003
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Fabricación de muebles, industrias
Manufactureras N.C.P

Matanza de ganado, prep. y conserv. de carne
Fabricación de prod. lácteos

Industrias vinícolas
 Fabricación de maqu. y equipo

Fabricación de metales comunes
Fabricación de sustancias y productos químicos

Extracción de minerales metalíferos
Agricultura, ganadería, caza y servicios conexos

Total
Cuero y calzado

Pesca extractiva, cultivos, elaboración y servicios conexos
Silvicultura, productos de la madera y papel

Fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles
Envasado y conserv. de frutas y legumbres

Fabr. de aceite y grasas vegetales y animales

Fuente: Elaboración propia.

En cambio, las actividades productivas que registraron los mayores 
aumentos verificados en la fabricación de muebles, matanza de ganado 
y conservas de carne, productos lácteos e industrias vinícolas, salvo esta 
última, presentaban un nivel de empleo en el año 1996 relativamente menor 
respecto del total.

Por su parte, en cuanto a los componentes del empleo total, se verificó 
que el empleo asalariado directo vinculado a exportaciones con acuerdos 
comerciales como destino, representó en 1996 un 3.8% del total de empleo 
asalariado directo, mientras que dicho porcentaje se incrementó levemente 
a un 5.7% en 2003. respecto del empleo total, los puestos de trabajo di-
rectos registraron una disminución, al pasar de 63.6% en 1996 a 54.1% en 
2003, lo que implica como contrapartida que las ocupaciones desarrolladas 
en encadenamientos productivos con la actividad principal han aumentado 
su importancia, del mismo modo como se observó en el caso del empleo 
vinculado con el total de las exportaciones.
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El incremento de la proporción de los empleos indirectos en total del 
generado por las exportaciones con destino hacia los acuerdos comerciales, 
según grupos de actividad, se presenta en el cuadro 4.8. Para este grupo 
de actividades se observa una estrecha similitud con los coeficientes ob-
tenidos para el empleo vinculado con las exportaciones totales, lo cual es 
una consecuencia esperada que se deriva del significativo aumento de las 
exportaciones dirigidas hacia países con acuerdos comerciales respecto del 
total de los envíos. En el futuro, asumiendo que la suscripción de acuerdos 
continuará, especialmente con aquellos países con los cuales el comercio es 
y será significativo, estas relaciones serán cada vez más similares.

CUADrO 4.8

rELACIóN EmPLEO INDIrECTO-DIrECTO ASALArIADO ASOCIADA A ExPOrTACIONES 
HACIA ACUErDOS COmErCIALES, 1996-2003

Grupos de bienes 1996 2003 Variación
Cr9 matanza de ganado, prep. y conserva de carne 5.88 4.31 –
Cr12 Fabricación de productos lácteos 2.98 3.69 +
Cr8 Extracción de minerales metalíferos 1.69 3.18 +
Cr19 Industrias vinícolas 4.58 2.41 –
Cr11 Fabricación de aceite y grasas vegetales y animales 2.09 2.20 +
Cr26 Fabricación de sustancias y productos químicos 1.17 1.74 +
Cr10 Envasado y conserva de frutas y legumbres 2.15 1.69 –
Cr17 Elaboración de productos alimenticios diversos – 1.44
Cr28 Fabricación de otros productos minerales no metálicos – 1.06
Cr27 Fabricación de productos de caucho y plástico – 0.97
Cr31 Fabricación de maquinaria y equipo 0.75 0.90 +

Total 0.57 0.85 +
Cr25 Actividades de edición e impresión – 0.68
Cr29 Fabricación de metales comunes 0.57 0.63 +
Cr24 Cuero y calzado 0.44 0.59 +
Cr23 Fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles 0.34 0.52 +
Cr4 Silvicultura, productos de la madera y papel 0.45 0.50 +
Cr22 Fabricación de productos textiles – 0.46
Cr30 Fabricación de productos elaborados de metal – 0.45
Cr5 Pesca extractiva, cultivos, elaboración y servicios conexos 0.26 0.44 +
Cr32 Fabricación de muebles, industrias manufactureras 0.23 0.23
Cr1 Agricultura, ganadería, caza y servicios conexos 0.18 0.18 0

Fuente: Elaboración propia.

Confirma lo anterior el coeficiente obtenido para el total de las actividades 
consideradas, un 0.85 idéntico al obtenido para la relación entre los empleos 
indirectos respecto de los directos. Es importante considerar que respecto del 
registrado para el año 1996, en este caso resulta menor que para la estimación 
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sobre el total exportado: un 0.57 versus un 0.63, respectivamente, lo que su-
giere que la estrategia seguida en cuanto a ampliar en número de países con 
los cuales se mantienen acuerdos comerciales, no sólo ha tenido un efecto 
positivo sobre el empleo, sino que además éstos han impulsado la producción 
de bienes que en la actualidad generan relativamente más empleos localizados 
en encadenamientos productivos a la actividad principal.

E. Encadenamientos de grupos de actividades exportadoras, 1996-2003

Sobre la base de la información proveniente de la matriz Insumo Producto 
de 1996 y de 2003, así como de las estimaciones de empleo para los mismos 
años, se han estimado tanto las magnitudes de los empleos directos e indirectos 
asociados al vector de exportaciones para cada uno de los años señalados.

Dado que la información anterior incluye el empleo directo como el 
indirecto, resulta conveniente para el análisis identificar ambos componen-
tes por grupos de actividad. Esta se presenta en el gráfico 4.4, y es posible 
constatar el efecto diferenciado que presentan los grupos de actividad ex-
portadoras en cuanto a su composición. En efecto, en el caso del sector líder 
en empleo, de extracción de minerales metalíferos, por ejemplo, se observa 
que el componente indirecto es el mayoritario, lo que sugiere la existencia 
de encadenamientos productivos altamente intensivos en empleo. Lo propio 
se verifica con la pesca y la silvicultura, en términos absolutos y en algunas 
ramas agroindustriales como la de envasado de frutas y legumbres y las in-
dustrias vinícolas, términos relativos.

Con el objetivo de identificar las características de los eslabonamientos 
del empleo asalariado, en los cuadros 4.10 y 4.11 se presenta la composición 
de los efectos de empleo indirecto relacionados con los principales grupos 
de actividades exportadoras para los años 2003 y 1996, los cuales han sido 
ordenados en función del coeficiente “Empleo indirecto/Empleo directo (I/D), 
y donde se destacan aquellos eslabonamientos que representan desde un 3% 
del empleo indirecto total por grupo de actividad.

La distribución y el peso de las actividades económicas que constituyen los 
encadenamientos en cada caso son distintos al comparar las registradas en 2003 
y 1996. Sin embargo, considerando que la información más actualizada es la 
de 2003 y debido a que en este año los coeficientes entre empleo indirecto y 
directo de las exportaciones totales convergen con las de aquellas que tienen 
como destino los países con acuerdos comerciales, la descripción de los en-
cadenamientos resulta de mayor utilidad concentrarla en dicho año.

Los principales encadenamientos identificados se presentan en el cuadro 4.9, 
ordenados en función de su importancia en el total de empleos indirectos 
en 2003. En éste se advierte que, por ejemplo, en el caso de los encadena-
mientos de la producción de cobre, el empleo indirecto está principalmente 
localizado en actividades de servicios empresariales especializados, en el 
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comercio, el transporte y en el suministro de energía, y en la producción de 
insumos metálicos.

De este modo, la presencia de encadenamientos productivos en la producción 
de las exportaciones, que han aumentado su importancia en la generación del 
empleo total vinculados a éstas en los últimos años, incorpora un elemento 
adicional de complejidad para establecer con precisión cuáles son las carac-
terísticas de las ocupaciones vinculadas con el comercio exterior.

En efecto, esta constatación impone límites al análisis tanto por sectores 
productivos como al nivel de las empresas, pues la existencia de encadena-
mientos pone de manifiesto el conjunto de interrelaciones productivas entre 
sectores, y una mayor heterogeneidad de relaciones de trabajo que concu-
rren para producir un determinado bien exportado. De este modo, a lo largo 
de la cadena productiva pueden convivir empleos de alta productividad y 
remuneraciones con otros menos especializados y con menor productividad 
y condiciones de trabajo.

GráFICO 4.4

EmPLEO DIrECTO E INDIrECTO POr ACTIvIDADES ExPOrTADOrAS, 2003
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CUADrO 4.9

PrINCIPALES FUENTES DE GENErACIóN DE EmPLEO ASALArIADO INDIrECTO, 2003

Actividades principales Empleo en encadenamientos Por grupos de bienes

Cr8. Extracción de minerales 
metalíferos (minería del 
cobre y del hierro)

Cr43. Servicios 
empresariales 
y actividades 

inmobiliarias (45.9%)

Cr35.Comercio
(16.0%)

Cr37. Transporte 
ferroviario, camionero 
carga y otros (7.5%)

Cr33. Electricidad, gas 
y agua (4.6%)

Cr30. Fabricación de 
productos metálicos 

(4.2%)

Cr4. Silvicultura, productos 
de la madera y papel

Cr43. Servicios 
empresariales 
y actividades 

inmobiliarias (26.7%)

Cr35.Comercio
(23.6%)

Cr37. Transporte 
ferroviario, camionero 
carga y otros (20.2%)

Cr40. 
Telecomunicaciones y 

correo (6.1%)

Cr42. Intermediación 
financiera, seguros y 

pensiones (3.1%)

Cr5. Pesca extractiva, 
cultivos, elaboración y 
servicios conexos

Cr43. Servicios 
empresariales 
y actividades 

inmobiliarias (26.1%)

Cr35.Comercio
(23.6%)

Cr1. Agricultura, 
ganadería, caza y 
servicios conexos 

(18.1%)

Cr37. Transporte 
ferroviario, camionero 
carga y otros (4.8%)

Cr40. 
Telecomunicaciones y 

correo (4.2%)

Cr14. Elaboración de 
alimentos preparados 
para animales (3.4%)

Cr42. Intermediación 
financiera, seguros y 

pensiones (3.1%)

Cr19. Industrias vinícolas Cr1. Agricultura, 
ganadería, caza y 
servicios conexos 

(51.1%)

Cr43. Servicios 
empresariales 
y actividades 

inmobiliarias (18.1%)

Cr35.Comercio
(9.6%)

Cr37. Transporte 
ferroviario, camionero 
carga y otros (4.8%)

Cr1. Agricultura, ganadería, 
caza y servicios conexos

Cr35.Comercio
(36.6%)

Cr43. Servicios 
empresariales 
y actividades 

inmobiliarias (27.0%)

Cr37. Transporte 
ferroviario, camionero 
carga y otros (20.2%)

Cr5. Pesca extractiva, 
cultivos, elaboración 
y servicios conexos 

(4.3%)

Cr10. Envasado y conserva 
de frutas y legumbres

Cr1. Agricultura, 
ganadería, caza y 
servicios conexos 

(59.4%)

Cr43. Servicios 
empresariales 
y actividades 

inmobiliarias (12.9%)

Cr35. Comercio
(11.4%)

Cr37. Transporte 
ferroviario, camionero 
carga y otros (3.9%)

Cr9. matanza de ganado, 
prep. y conserva de carne

Cr1. Agricultura, 
ganadería, caza y 
servicios conexos 

(79.0%)

Cr35.Comercio
(6.6%)

Cr43. Servicios 
empresariales 
y actividades 

inmobiliarias (6.2%)

Cr26. Fabricación de 
sustancias y productos 
químicos

Cr43. Servicios 
empresariales 
y actividades 

inmobiliarias (26.1%)

Cr35. Comercio
(27.9%)

Cr37. Transporte 
ferroviario, camionero 
carga y otros (6.9%)

Cr4. Silvicultura, 
productos de la madera 

y papel (3.7%)

Cr29. Fabricación de 
metales comunes

Cr43. Servicios 
empresariales 
y actividades 

inmobiliarias (36.3%)

Cr35.Comercio
(36.6%)

Cr37. Transporte 
ferroviario, camionero 
carga y otros (6.9%)

Cr8. Extracción de 
minerales metalíferos 
(minería del cobre y  

del hierro)

Cr6. Extracción 
de carbón y otras 

actividades mineras 
(3.3%)

Cr31. Fabricación de 
maquinaria y equipo

Cr35. Comercio
(32.0%)

Cr43. Servicios 
empresariales 
y actividades 

inmobiliarias (29.4%)

Cr29. Fabricación 
de metales comunes 

(10.1%)

Cr37. Transporte 
ferroviario, camionero 
carga y otros (6.9%)

Cr12. Fabricación de 
productos lácteos

Cr1. Agricultura, 
ganadería, caza y 
servicios conexos 

(60.4%)

Cr43. Servicios 
empresariales 
y actividades 

inmobiliarias (13.5%)

Cr35. Comercio
(10.1%)

Cr37. Transporte 
ferroviario, camionero 
carga y otros (3.2%)

Cr4. Silvicultura, 
productos de la madera 

y papel (3.1%)

Fuente: Elaboración propia según cuadro 4.10.
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CUADrO 4.9

PrINCIPALES FUENTES DE GENErACIóN DE EmPLEO ASALArIADO INDIrECTO, 2003

Actividades principales Empleo en encadenamientos Por grupos de bienes

Cr8. Extracción de minerales 
metalíferos (minería del 
cobre y del hierro)

Cr43. Servicios 
empresariales 
y actividades 

inmobiliarias (45.9%)

Cr35.Comercio
(16.0%)

Cr37. Transporte 
ferroviario, camionero 
carga y otros (7.5%)

Cr33. Electricidad, gas 
y agua (4.6%)

Cr30. Fabricación de 
productos metálicos 

(4.2%)

Cr4. Silvicultura, productos 
de la madera y papel

Cr43. Servicios 
empresariales 
y actividades 

inmobiliarias (26.7%)

Cr35.Comercio
(23.6%)

Cr37. Transporte 
ferroviario, camionero 
carga y otros (20.2%)

Cr40. 
Telecomunicaciones y 

correo (6.1%)

Cr42. Intermediación 
financiera, seguros y 

pensiones (3.1%)

Cr5. Pesca extractiva, 
cultivos, elaboración y 
servicios conexos

Cr43. Servicios 
empresariales 
y actividades 

inmobiliarias (26.1%)

Cr35.Comercio
(23.6%)

Cr1. Agricultura, 
ganadería, caza y 
servicios conexos 

(18.1%)

Cr37. Transporte 
ferroviario, camionero 
carga y otros (4.8%)

Cr40. 
Telecomunicaciones y 

correo (4.2%)

Cr14. Elaboración de 
alimentos preparados 
para animales (3.4%)

Cr42. Intermediación 
financiera, seguros y 

pensiones (3.1%)

Cr19. Industrias vinícolas Cr1. Agricultura, 
ganadería, caza y 
servicios conexos 

(51.1%)

Cr43. Servicios 
empresariales 
y actividades 

inmobiliarias (18.1%)

Cr35.Comercio
(9.6%)

Cr37. Transporte 
ferroviario, camionero 
carga y otros (4.8%)

Cr1. Agricultura, ganadería, 
caza y servicios conexos

Cr35.Comercio
(36.6%)

Cr43. Servicios 
empresariales 
y actividades 

inmobiliarias (27.0%)

Cr37. Transporte 
ferroviario, camionero 
carga y otros (20.2%)

Cr5. Pesca extractiva, 
cultivos, elaboración 
y servicios conexos 

(4.3%)

Cr10. Envasado y conserva 
de frutas y legumbres

Cr1. Agricultura, 
ganadería, caza y 
servicios conexos 

(59.4%)

Cr43. Servicios 
empresariales 
y actividades 

inmobiliarias (12.9%)

Cr35. Comercio
(11.4%)

Cr37. Transporte 
ferroviario, camionero 
carga y otros (3.9%)

Cr9. matanza de ganado, 
prep. y conserva de carne

Cr1. Agricultura, 
ganadería, caza y 
servicios conexos 

(79.0%)

Cr35.Comercio
(6.6%)

Cr43. Servicios 
empresariales 
y actividades 

inmobiliarias (6.2%)

Cr26. Fabricación de 
sustancias y productos 
químicos

Cr43. Servicios 
empresariales 
y actividades 

inmobiliarias (26.1%)

Cr35. Comercio
(27.9%)

Cr37. Transporte 
ferroviario, camionero 
carga y otros (6.9%)

Cr4. Silvicultura, 
productos de la madera 

y papel (3.7%)

Cr29. Fabricación de 
metales comunes

Cr43. Servicios 
empresariales 
y actividades 

inmobiliarias (36.3%)

Cr35.Comercio
(36.6%)

Cr37. Transporte 
ferroviario, camionero 
carga y otros (6.9%)

Cr8. Extracción de 
minerales metalíferos 
(minería del cobre y  

del hierro)

Cr6. Extracción 
de carbón y otras 

actividades mineras 
(3.3%)

Cr31. Fabricación de 
maquinaria y equipo

Cr35. Comercio
(32.0%)

Cr43. Servicios 
empresariales 
y actividades 

inmobiliarias (29.4%)

Cr29. Fabricación 
de metales comunes 

(10.1%)

Cr37. Transporte 
ferroviario, camionero 
carga y otros (6.9%)

Cr12. Fabricación de 
productos lácteos

Cr1. Agricultura, 
ganadería, caza y 
servicios conexos 

(60.4%)

Cr43. Servicios 
empresariales 
y actividades 

inmobiliarias (13.5%)

Cr35. Comercio
(10.1%)

Cr37. Transporte 
ferroviario, camionero 
carga y otros (3.2%)

Cr4. Silvicultura, 
productos de la madera 

y papel (3.1%)

Fuente: Elaboración propia según cuadro 4.10.
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CUADrO 4.10

GENErACIóN DE EmPLEO ASALArIADO INDIrECTO, 2003
(en porcentaje del empleo indirecto total de cada uno de los grupos vinculados
con exportaciones)

 CR9 CR12 CR8 CR19 CR11 CR26 CR10 CR17 CR28 CR27 CR31 CR25 CR29 CR24 CR23 CR4 CR22 CR30 CR5 CR32 CR1

I/D 4.31 3.69 3.18 2.41 2.20 1.74 1.69 1.44 1.06 0.97 0.90 0.68 0.63 0.59 0.52 0.50 0.46 0.45 0.44 0.23 0.18

CR1 79.0 60.4 0.8 51.1 22.9 2.3 59.4 28.6 0.9 1.1 0.8 0.9 0.8 11.6 2.9 2.4 16.0 1.1 18.1 2.7 0.0

CR4 0.5 3.1 0.8 3.9 1.8 3.7 2.6 3.2 3.8 2.6 1.6 27.5 0.9 2.0 1.0 0.0 2.3 1.4 1.6 16.0 1.9

CR5 0.6 0.5 0.1 0.4 7.6 1.7 0.5 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.0 0.2 4.3

CR6 0.1 0.1 0.5 0.2 0.4 0.3 0.1 0.4 6.9 0.1 0.5 0.0 3.3 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.1 0.4 0.3

CR8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.6 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 0.2 0.0

CR9 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 3.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.6 0.0 0.2

CR14 0.3 0.2 0.0 0.2 0.7 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 3.4 0.0 2.0

CR22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.5 0.1 0.2 0.1 4.3 2.4 0.1 0.0 0.1 0.0 5.6 0.1

CR23 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1

CR24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 1.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.6 0.1

CR25 0.2 0.4 1.1 0.8 0.7 1.3 0.7 0.8 1.1 1.2 1.4 0.0 1.0 1.1 1.2 1.1 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8

CR26 0.4 0.8 1.6 0.6 0.7 0.0 0.4 0.8 1.7 4.3 1.4 1.3 2.1 2.4 0.5 2.6 0.9 1.4 1.7 1.9 2.3

CR29 0.1 0.3 1.0 0.2 0.3 1.0 0.1 0.4 1.2 1.9 10.1 0.5 0.0 0.4 0.3 0.3 1.0 17.2 0.4 4.6 0.5

CR30 0.2 0.2 4.2 0.2 0.7 1.1 0.1 0.4 1.3 0.4 2.4 0.3 2.1 1.5 0.7 0.4 0.8 0.0 1.0 0.8 0.6

CR33 0.3 0.4 4.6 0.4 0.6 0.9 0.4 0.6 2.2 1.6 1.0 0.9 2.9 0.8 0.6 2.7 1.2 1.3 0.9 1.1 1.1

CR34 0.3 0.5 1.1 0.5 1.0 1.2 0.4 0.9 1.5 1.3 1.2 1.3 1.3 1.1 1.0 1.1 0.9 1.0 0.8 0.7 1.2

CR35 6.6 10.1 16.0 9.6 19.4 27.9 11.4 17.2 20.7 35.7 32.0 20.9 25.0 22.1 45.7 23.6 36.8 28.8 19.9 23.1 36.6

CR37 1.8 3.2 7.5 3.6 4.9 6.9 3.9 5.8 13.4 6.5 4.3 5.9 6.9 3.6 3.6 20.2 4.2 5.4 4.8 7.3 7.2

CR40 0.4 0.8 2.5 1.9 2.2 2.8 1.6 1.7 2.8 2.2 1.8 1.9 3.0 1.7 2.9 6.1 2.1 2.0 4.2 2.3 1.7

CR42 0.3 0.5 1.4 0.9 1.2 1.9 0.8 1.0 1.9 2.7 1.8 1.8 1.7 1.9 1.6 3.1 1.8 1.6 3.1 2.0 1.4

CR43 6.2 13.5 45.9 18.1 25.3 35.8 12.9 26.7 30.4 29.7 29.4 25.2 36.3 32.4 27.4 26.7 23.2 27.3 26.1 21.8 27.0

CR49 0.2 0.5 0.6 0.6 0.8 1.3 0.2 0.7 1.7 1.0 1.4 4.4 0.8 1.2 0.9 1.2 0.5 1.1 1.0 0.6 0.6

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia.
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CUADrO 4.10

GENErACIóN DE EmPLEO ASALArIADO INDIrECTO, 2003
(en porcentaje del empleo indirecto total de cada uno de los grupos vinculados
con exportaciones)

 CR9 CR12 CR8 CR19 CR11 CR26 CR10 CR17 CR28 CR27 CR31 CR25 CR29 CR24 CR23 CR4 CR22 CR30 CR5 CR32 CR1

I/D 4.31 3.69 3.18 2.41 2.20 1.74 1.69 1.44 1.06 0.97 0.90 0.68 0.63 0.59 0.52 0.50 0.46 0.45 0.44 0.23 0.18

CR1 79.0 60.4 0.8 51.1 22.9 2.3 59.4 28.6 0.9 1.1 0.8 0.9 0.8 11.6 2.9 2.4 16.0 1.1 18.1 2.7 0.0

CR4 0.5 3.1 0.8 3.9 1.8 3.7 2.6 3.2 3.8 2.6 1.6 27.5 0.9 2.0 1.0 0.0 2.3 1.4 1.6 16.0 1.9

CR5 0.6 0.5 0.1 0.4 7.6 1.7 0.5 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.0 0.2 4.3

CR6 0.1 0.1 0.5 0.2 0.4 0.3 0.1 0.4 6.9 0.1 0.5 0.0 3.3 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.1 0.4 0.3

CR8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.6 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 0.2 0.0

CR9 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 3.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.6 0.0 0.2

CR14 0.3 0.2 0.0 0.2 0.7 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 3.4 0.0 2.0

CR22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.5 0.1 0.2 0.1 4.3 2.4 0.1 0.0 0.1 0.0 5.6 0.1

CR23 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1

CR24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 1.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.6 0.1

CR25 0.2 0.4 1.1 0.8 0.7 1.3 0.7 0.8 1.1 1.2 1.4 0.0 1.0 1.1 1.2 1.1 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8

CR26 0.4 0.8 1.6 0.6 0.7 0.0 0.4 0.8 1.7 4.3 1.4 1.3 2.1 2.4 0.5 2.6 0.9 1.4 1.7 1.9 2.3

CR29 0.1 0.3 1.0 0.2 0.3 1.0 0.1 0.4 1.2 1.9 10.1 0.5 0.0 0.4 0.3 0.3 1.0 17.2 0.4 4.6 0.5

CR30 0.2 0.2 4.2 0.2 0.7 1.1 0.1 0.4 1.3 0.4 2.4 0.3 2.1 1.5 0.7 0.4 0.8 0.0 1.0 0.8 0.6

CR33 0.3 0.4 4.6 0.4 0.6 0.9 0.4 0.6 2.2 1.6 1.0 0.9 2.9 0.8 0.6 2.7 1.2 1.3 0.9 1.1 1.1

CR34 0.3 0.5 1.1 0.5 1.0 1.2 0.4 0.9 1.5 1.3 1.2 1.3 1.3 1.1 1.0 1.1 0.9 1.0 0.8 0.7 1.2

CR35 6.6 10.1 16.0 9.6 19.4 27.9 11.4 17.2 20.7 35.7 32.0 20.9 25.0 22.1 45.7 23.6 36.8 28.8 19.9 23.1 36.6

CR37 1.8 3.2 7.5 3.6 4.9 6.9 3.9 5.8 13.4 6.5 4.3 5.9 6.9 3.6 3.6 20.2 4.2 5.4 4.8 7.3 7.2

CR40 0.4 0.8 2.5 1.9 2.2 2.8 1.6 1.7 2.8 2.2 1.8 1.9 3.0 1.7 2.9 6.1 2.1 2.0 4.2 2.3 1.7

CR42 0.3 0.5 1.4 0.9 1.2 1.9 0.8 1.0 1.9 2.7 1.8 1.8 1.7 1.9 1.6 3.1 1.8 1.6 3.1 2.0 1.4

CR43 6.2 13.5 45.9 18.1 25.3 35.8 12.9 26.7 30.4 29.7 29.4 25.2 36.3 32.4 27.4 26.7 23.2 27.3 26.1 21.8 27.0

CR49 0.2 0.5 0.6 0.6 0.8 1.3 0.2 0.7 1.7 1.0 1.4 4.4 0.8 1.2 0.9 1.2 0.5 1.1 1.0 0.6 0.6

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia.
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CUADrO 4.11

GENErACIóN DE EmPLEO ASALArIADO INDIrECTO, 1996
(en porcentaje del empleo indirecto total de cada uno de los grupos vinculados
con exportaciones)

 CR9 CR19 CR12 CR10 CR11 CR8 CR17 CR26 CR27 CR28 CR25 CR31 CR29 CR4 CR24 CR30 CR22 CR23 CR5 CR32 CR1

I/D 5.88 4.58 2.98 2.15 2.09 1.69 1.50 1.17 1.04 0.98 0.88 0.75 0.57 0.45 0.44 0.42 0.34 0.34 0.26 0.23 0.18

CR1 76.5 50.2 59.9 59.6 22.6 1.0 29.3 2.0 1.3 1.1 1.1 1.2 1.1 2.4 13.8 1.1 3.7 1.9 11.5 1.1 0.0

CR4 0.9 5.7 3.4 3.1 3.3 1.1 6.4 4.4 3.1 4.3 23.5 2.1 1.5 0.0 2.8 2.4 4.3 2.1 3.3 21,0 3.2

CR5 1.1 0.7 1.0 0.8 18.6 0.1 0.7 2.9 0.3 0.5 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.0 0.2 7.5

CR6 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 2.8 0.6 0.8 0.4 10.3 0.1 0.6 1.1 0.3 0.2 0.4 0.5 0.2 0.2 0.5 1.4

CR8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0 0.9 8.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0

CR14 1.4 0.9 1.3 1.1 2.2 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 10.3 0.0 10.4

CR22 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 1.5 0.3 0.3 0.3 0.2 0.5 2.6 0.4 0.0 26.4 1.3 2.2 0.2

CR26 0.5 0.9 0.7 0.5 0.5 0.6 1.5 0.0 2.7 1.3 1.7 0.7 0.8 1.5 1.3 1.2 2.8 1.0 1.1 1.8 3.4

CR29 0.1 0.1 0.6 1.3 0.3 1.9 0.4 0.4 1.3 0.5 0.3 9.6 0.0 0.4 0.2 17.2 0.4 0.1 0.8 2.2 0.3

CR30 0.3 0.4 0.9 2.6 1.5 2.5 1.0 1.0 6.3 0.7 0.7 4.7 1.2 2.2 0.9 0.0 1.0 0.4 3.8 2.8 0.9

CR33 0.4 0.6 0.7 0.7 1.0 7.2 1.0 1.7 2.7 3.3 1.3 2.1 5.4 2.5 1.6 2.7 3.4 1.7 1.5 1.6 1.8

CR34 0.3 0.7 0.4 0.5 0.8 2.2 0.9 1.5 2.0 1.2 1.7 1.4 1.7 1.3 1.4 1.5 1.5 1.0 0.9 0.9 0.7

CR35 5.3 8.9 8.3 8.1 13.7 19.3 13.1 19.6 23.2 19.5 19.3 20.1 17.1 21.6 22.5 18.3 22.7 16.6 18.1 17,7 23.9

CR36 0.6 1.1 0.8 1.2 1.1 2.8 1.4 2.5 2.9 2.6 2.4 3.3 2.8 2.4 3.1 2.9 4.2 2.9 1.8 2.2 1.8

CR37 2.2 4.8 4.1 3.3 5.8 7.7 6.3 7.0 6.6 13.6 6.7 4.9 7.5 21.7 5.4 6.1 4.9 4.2 6.8 7.9 8.6

CR42 0.3 1.0 0.5 0.7 1.2 1.4 1.1 1.8 3.1 2.6 1.2 2.7 1.2 3.1 1.5 1.7 1.8 1.5 3.0 1.4 1.4

CR43 5.7 12.7 11.2 8.8 16.9 35.0 22.1 33.5 28.5 23.8 23.9 29.6 33.9 23.9 24.9 26.7 31.6 25.4 17.6 23,0 22.7

CR45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CR46 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.8 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

CR49 0.6 3.0 1.0 1.6 1.9 1.2 2.7 8.0 4.0 5.4 8.5 5.4 4.2 5.2 4.4 5.6 4.1 3.8 5.4 4.3 1.4

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia.
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CUADrO 4.11

GENErACIóN DE EmPLEO ASALArIADO INDIrECTO, 1996
(en porcentaje del empleo indirecto total de cada uno de los grupos vinculados
con exportaciones)

 CR9 CR19 CR12 CR10 CR11 CR8 CR17 CR26 CR27 CR28 CR25 CR31 CR29 CR4 CR24 CR30 CR22 CR23 CR5 CR32 CR1

I/D 5.88 4.58 2.98 2.15 2.09 1.69 1.50 1.17 1.04 0.98 0.88 0.75 0.57 0.45 0.44 0.42 0.34 0.34 0.26 0.23 0.18

CR1 76.5 50.2 59.9 59.6 22.6 1.0 29.3 2.0 1.3 1.1 1.1 1.2 1.1 2.4 13.8 1.1 3.7 1.9 11.5 1.1 0.0

CR4 0.9 5.7 3.4 3.1 3.3 1.1 6.4 4.4 3.1 4.3 23.5 2.1 1.5 0.0 2.8 2.4 4.3 2.1 3.3 21,0 3.2

CR5 1.1 0.7 1.0 0.8 18.6 0.1 0.7 2.9 0.3 0.5 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.0 0.2 7.5

CR6 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 2.8 0.6 0.8 0.4 10.3 0.1 0.6 1.1 0.3 0.2 0.4 0.5 0.2 0.2 0.5 1.4

CR8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0 0.9 8.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0

CR14 1.4 0.9 1.3 1.1 2.2 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 10.3 0.0 10.4

CR22 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 1.5 0.3 0.3 0.3 0.2 0.5 2.6 0.4 0.0 26.4 1.3 2.2 0.2

CR26 0.5 0.9 0.7 0.5 0.5 0.6 1.5 0.0 2.7 1.3 1.7 0.7 0.8 1.5 1.3 1.2 2.8 1.0 1.1 1.8 3.4

CR29 0.1 0.1 0.6 1.3 0.3 1.9 0.4 0.4 1.3 0.5 0.3 9.6 0.0 0.4 0.2 17.2 0.4 0.1 0.8 2.2 0.3

CR30 0.3 0.4 0.9 2.6 1.5 2.5 1.0 1.0 6.3 0.7 0.7 4.7 1.2 2.2 0.9 0.0 1.0 0.4 3.8 2.8 0.9

CR33 0.4 0.6 0.7 0.7 1.0 7.2 1.0 1.7 2.7 3.3 1.3 2.1 5.4 2.5 1.6 2.7 3.4 1.7 1.5 1.6 1.8

CR34 0.3 0.7 0.4 0.5 0.8 2.2 0.9 1.5 2.0 1.2 1.7 1.4 1.7 1.3 1.4 1.5 1.5 1.0 0.9 0.9 0.7

CR35 5.3 8.9 8.3 8.1 13.7 19.3 13.1 19.6 23.2 19.5 19.3 20.1 17.1 21.6 22.5 18.3 22.7 16.6 18.1 17,7 23.9

CR36 0.6 1.1 0.8 1.2 1.1 2.8 1.4 2.5 2.9 2.6 2.4 3.3 2.8 2.4 3.1 2.9 4.2 2.9 1.8 2.2 1.8

CR37 2.2 4.8 4.1 3.3 5.8 7.7 6.3 7.0 6.6 13.6 6.7 4.9 7.5 21.7 5.4 6.1 4.9 4.2 6.8 7.9 8.6

CR42 0.3 1.0 0.5 0.7 1.2 1.4 1.1 1.8 3.1 2.6 1.2 2.7 1.2 3.1 1.5 1.7 1.8 1.5 3.0 1.4 1.4

CR43 5.7 12.7 11.2 8.8 16.9 35.0 22.1 33.5 28.5 23.8 23.9 29.6 33.9 23.9 24.9 26.7 31.6 25.4 17.6 23,0 22.7

CR45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CR46 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.8 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

CR49 0.6 3.0 1.0 1.6 1.9 1.2 2.7 8.0 4.0 5.4 8.5 5.4 4.2 5.2 4.4 5.6 4.1 3.8 5.4 4.3 1.4

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia.
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F. Efecto empleo asociado con importaciones y efecto neto

En esta sección se estima el impacto de importaciones asociadas con los 
acuerdos comerciales en el empleo. Para ello, se utilizó la matriz Insumo 
Producto de 2003 con el objetivo de simular la producción y empleo re-
queridos para generar internamente los bienes importados desde los países 
y bloques vinculados a los acuerdos más relevantes. El supuesto implícito 
utilizado implica que el nivel de empleo estimado equivale a la pérdida 
potencial asociada a las importaciones.

El vector de importaciones utilizado consideró una depuración previa, 
donde se excluyeron aquellos bienes no competitivos con producción na-
cional. En particular se consideraron las ramas Cr7 (Extracción de petróleo, 
gas natural y combustibles) Cr26 (Fabricación de sustancias y productos 
químicos) y Cr31 (Fabricación de maquinaria y equipos). Por otra parte, se 
excluyeron aquellos bienes para los que las importaciones desde los países 
y bloques asociados a los acuerdos comerciales son marginales.

Como se observa en el cuadro 4.12, la estimación del empleo asalariado 
vinculado a bienes importados desde los países con acuerdos comerciales 
para el año 2003, alcanza a 162 mil personas, desagregadas en 117 mil 
empleos directos y 46 mil empleos indirectos.

Los productos en los cuales se concentra el nivel de empleo estimado 
corresponden por una parte a rubros vinculados a textiles, vestuario y calza-
do, en segundo término a agricultura, ganadería y caza y, en tercer lugar, a 
silvicultura, madera y papel.

Al comparar con el empleo asociado a exportaciones dirigidas a los países 
y bloques con acuerdos comerciales, se estima el empleo neto generado, el 
cual en el caso bajo análisis registra un saldo positivo de 273 mil personas, 
como se presenta en el cuadro 4.13. Puede observarse, además, que los 
bienes donde el saldo es negativo se concentran en los rubros textil, vestuario 
y calzado; productos elaborados de metal y fabricación de muebles y otras 
industrias. En tanto, los principales saldos positivos se encuentran en mine-
ría metalífera; agricultura, ganadería y caza; pesca, cultivos y elaboración; 
silvicultura, madera y papel y, finalmente, industrias vinícolas.

Sobre los resultados obtenidos en cuanto al desplazamiento de la produc-
ción nacional y del empleo por el efecto de las importaciones, es necesario 
tener en cuenta que no se han considerado al menos dos efectos que, 
eventualmente, tenderían a compensarlos: la transformación de empresas 
productoras que no logran mantenerse en el mercado y que derivan en uni-
dades de comercialización de bienes importados y el efecto de las mayores 
importaciones sobre la actividad del comercio y de los servicios asociados. 
Además, junto con los efectos señalados es necesario considerar que dado 
que la apertura comercial, en este caso, es un proceso que se inició hacia 
finales de los años setenta, es razonable asumir que la gran mayoría de los 
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ajustes en la estructura productiva, y con ellos las pérdidas de empresas y 
de puestos de trabajo, ya se han materializado a lo largo de los años. Lo 
anterior sugiere que para determinar en la actualidad el impacto efectivo 
de las importaciones sobre la producción y el empleo se requiere realizar 
un análisis a un nivel altamente desagregado que permita verificar efectos 
sobre actividades productivas específicas que se ven enfrentadas a nuevas 
importaciones activadas por los acuerdos comerciales.

Por las razones señaladas, las estimaciones obtenidas en este caso deben 
ser consideradas como un límite superior, en términos de pérdidas de empleos 
asociadas al aumento de las importaciones.

G. Proyecciones de empleo: 2006-2010

Para proyectar el empleo asalariado asociado con la evolución de la activi-
dad exportadora destinada a los países con los cuales se mantienen acuerdos 
comerciales, se construyeron dos escenarios (véase cuadro 4.14).

Escenario 1: Tendencia exportaciones reales ajustadas, 1996-2005

En este caso se extrajo la tendencia registrada por el crecimiento real 
de las exportaciones durante el período 1996-2005 para cada uno de los 
grupos de actividad exportadora. Suponiendo constantes los coeficientes 
de empleo directo e indirectos obtenidos de la matriz Insumo Producto de 
2003, y extrapolando dichas tasas de crecimiento real observadas (para el 
caso de las exportaciones mineras, se asumió sólo un crecimiento de 4%) se 
obtuvo el empleo anual, y sobre esta base se proyectó el empleo total para 
el período señalado.

mediante el procedimiento descrito, se estima que el empleo total asa-
lariado asociado a los acuerdos comerciales aumentará en 245 453 puestos 
de trabajo.

Escenario 2: Tendencia exportaciones reales ajustadas, 1996-2005

En este escenario, el punto de partida es considerar los coeficientes de 
empleo por grupos de actividades asociados al incremento de un 1% de las 
exportaciones destinadas a los países con acuerdos comerciales en 2003.

Sobre la base señalada, se asumen tres trayectorias de crecimiento real de 
las exportaciones, considerando los promedios totales que se habían registrado 
entre 1996 y 2003, 2003 y 2005 y finalmente una hipótesis de crecimiento 
superior a dichos promedios.

– un 10% anual: similar al promedio observado entre 1996-2005
– un 15% anual: similar al promedio observado entre 2003-2005, y
– un 20% anual: que asume un escenario de aumento significativo.



112 CHILE. LOS ACUErDOS DE LIBrE COmErCIO Y SU ImPACTO EN EL EmPLEO

C
U

A
D

rO
 4

.1
4

Pr
O

YE
C

C
Ió

N
 D

E 
Em

PL
EO

 A
SO

C
IA

D
O

 A
 E

xP
O

rT
AC

IO
N

ES
 C

O
N

 D
ES

TI
N

O
 H

AC
IA

 A
C

U
Er

D
O

S 
C

O
m

Er
C

IA
LE

S,
 2

00
6-

20
10

G
ru

po
s 

de
 b

ie
ne

s

Es
ce

na
ri

o 
1

Es
ce

na
ri

o 
2

Te
nd

en
ci

a 
ex

po
rt

ac
io

ne
s 

re
al

es
 

aj
us

ta
da

s 
19

96
-2

00
5

Em
pl

eo
an

ua
l 

pr
oy

ec
ta

do

Em
pl

eo
 

20
06

-2
01

0 
pr

oy
ec

ta
do

Em
pl

eo
 1

%
 

ex
po

rt
ac

io
ne

s 
A

C
 2

00
3

H
ip

ót
es

is
 c

re
ci

m
ie

nt
o 

an
ua

l 2
00

6-
20

10
 

10
%

15
%

20
%

A
gr

ic
ul

tu
ra

, g
an

ad
er

ía
, c

az
a 

y 
se

rv
ic

io
s 

co
ne

xo
s

10
%

9 
28

8
46

 4
39

92
9

46
 4

39
69

 6
59

92
 8

78
Si

lv
ic

ul
tu

ra
, p

ro
du

ct
os

 d
e 

la
 m

ad
er

a 
y 

pa
pe

l
15

%
10

 2
96

51
 4

82
68

6
34

 3
22

51
 4

82
68

 6
43

Pe
sc

a 
ex

tra
ct

iv
a,

 c
ul

tiv
os

, e
la

bo
ra

ci
ón

 y
 s

er
vi

ci
os

 c
on

ex
os

15
%

9 
82

4
49

 1
18

65
5

32
 7

45
49

 1
18

65
 4

90
Ex

tra
cc

ió
n 

de
 m

in
er

al
es

 m
et

al
ífe

ro
s

4%
4 

29
5

21
 4

76
1 

07
4

53
 6

91
80

 5
36

10
7 

38
2

m
at

an
za

 d
e 

ga
na

do
, p

re
p.

 y
 c

on
se

rv
a 

de
 c

ar
ne

20
%

2 
53

1
12

 6
57

12
7

6 
32

9
9 

49
3

12
 6

57
En

va
sa

do
 y

 c
on

se
rv

a 
de

 fr
ut

as
 y

 le
gu

m
br

es
5%

98
7

4 
93

4
19

7
9 

86
8

14
 8

02
19

 7
36

Fa
br

ic
ac

ió
n 

de
 p

ro
du

ct
os

 lá
ct

eo
s

20
%

53
3

2 
66

3
27

1 
33

1
1 

99
7

2 
66

3
El

ab
or

ac
ió

n 
de

 p
ro

du
ct

os
 a

lim
en

tic
io

s 
di

ve
rs

os
15

%
34

0
1 

69
8

23
1 

13
2

1 
69

8
2 

26
4

In
du

st
ria

s 
vi

ní
co

la
s

15
%

3 
86

2
19

 3
11

25
7

12
 8

74
19

 3
11

25
 7

48
Fa

br
ic

ac
ió

n 
de

 p
ro

du
ct

os
 te

xt
ile

s
5%

96
48

2
19

96
4

1 
44

6
1 

92
9

Fa
br

ic
ac

ió
n 

de
 p

re
nd

as
 d

e 
ve

st
ir,

 a
do

bo
 y

 te
ñi

do
 d

e 
pi

el
es

5%
83

41
6

17
83

2
1 

24
8

1 
66

4
C

ue
ro

 y
 c

al
za

do
5%

34
17

0
7

34
0

51
0

68
0

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

ed
ic

ió
n 

e 
im

pr
es

ió
n

20
%

18
9

94
3

9
47

1
70

7
94

3
Fa

br
ic

ac
ió

n 
de

 s
us

ta
nc

ia
s 

y 
pr

od
uc

to
s 

qu
ím

ic
os

20
%

2 
92

6
14

 6
29

14
6

7 
31

4
10

 9
71

14
 6

29
Fa

br
ic

ac
ió

n 
de

 p
ro

du
ct

os
 d

e 
ca

uc
ho

 y
 p

lá
st

ic
o

20
%

51
8

2 
58

9
26

1 
29

5
1 

94
2

2 
58

9
Fa

br
ic

ac
ió

n 
de

 o
tro

s 
pr

od
uc

to
s 

m
in

er
al

es
 n

o 
m

et
ál

ic
os

10
%

55
27

3
5

27
3

41
0

54
6

Fa
br

ic
ac

ió
n 

de
 m

et
al

es
 c

om
un

es
15

%
1 

96
9

9 
84

7
13

1
6 

56
4

9 
84

7
13

 1
29

Fa
br

ic
ac

ió
n 

de
 p

ro
du

ct
os

 e
la

bo
ra

do
s 

de
 m

et
al

10
%

15
6

77
8

16
77

8
1 

16
6

1 
55

5
Fa

br
ic

ac
ió

n 
de

 m
aq

ui
na

ria
 y

 e
qu

ip
o 

15
%

78
4

3 
92

1
52

2 
61

4
3 

92
1

5 
22

8
Fa

br
ic

ac
ió

n 
de

 m
ue

bl
es

, i
nd

us
tri

as
 m

an
uf

ac
tu

re
ra

s
5%

32
5

1 
62

7
65

3 
25

5
4 

88
2

6 
51

0

To
ta

l
 

49
 0

91
24

5 
45

3
4 

46
9

22
3 

43
2

33
5 

14
7

44
6 

86
3

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a.



Iv.  EFECTOS SOBrE EL EmPLEO DErIvADOS DE LOS ACUErDOS COmErCIALES 113

En cada caso se obtienen las respectivas magnitudes para cada uno de 
los grupos de actividad, lo que en términos agregados deriva en un rango 
estimado de creación de empleos, que va desde 223 432 a 446 863 empleos, 
para el período considerado.

Estas previsiones, sin embargo, deben ser analizadas con mayor detalle, 
ya que incorporan implícitamente que existirá un proceso de inversiones 
consistente con la ampliación de la capacidad de producción requerida para 
sostener el aumento previsto de las exportaciones, y que factores tales como 
la evolución del tipo de cambio real tendrán un comportamiento consistente 
con la evolución prevista. Lo anterior pone en evidencia la necesidad de 
incorporar en el modelo de análisis variables de carácter macroeconómico 
que se tornan centrales para anticipar con propiedad la evolución futura del 
comercio exterior y de sus efectos.

3. CArACTEríSTICAS DE LOS EmPLEOS GENErADOS

En esta sección se analizan las características de los empleos asociados 
con las actividades productivas que están relativamente más vinculadas con 
el comercio exterior. Este análisis considera la perspectiva de la Organización 
Internacional del Trabajo y su concepción de “trabajo Decente”, contenido 
esencial de su misión. Para abordar esta tarea, la OIT considera que el desa-
rrollo económico y social son dos aspectos fundamentales del progreso, los 
cuales se expresan en sus cuatro objetivos básicos: el cumplimiento de las 
Normas Internacionales del trabajo; el mejoramiento de las condiciones de 
empleo e ingresos; la ampliación de la protección social y el fortalecimiento 
del diálogo social, y el tripartismo.

Al respecto, conviene tener en cuenta que, si bien a nivel nacional es 
posible construir un conjunto de indicadores que permiten capturar dicho 
concepto, importantes dificultades se presentan a niveles desagregados (o 
por ramas específicas de actividades económicas), ya sea porque se requiere 
de encuestas especiales o bien una de un tamaño muestral tal que permita 
obtener resultados significativos.

El análisis que se desarrolla a continuación enfrenta restricciones adi-
cionales a las señaladas, ya que como se identificó en la sección anterior, 
el empleo vinculado con la producción exportada se localiza en cadenas 
producción que comprometen la participación de distintos segmentos de los 
sectores productivos. Así, el análisis del empleo por sectores de actividad eco-
nómica se torna insuficiente para caracterizar este conjunto de ocupaciones, 
ya que, por una parte, no existen sectores ni menos grupos de actividades 
como las utilizadas en esta investigación que puedan ser identificadas como 
exportadoras netas, así como tampoco es posible observar las características 
específicas de los empleos de un sector productivo que forma parte de un 
determinado encadenamiento. Al respecto es preciso tener en cuenta que el 
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aumento del empleo vinculado con la actividad de exportación en el país ha 
sido complementario con un aumento del empleo indirecto, tanto en términos 
absolutos como en su importancia en el empleo asalariado total.

El problema señalado no es subsanable con la información disponible ni 
con la metodología empleada, básicamente porque se trabaja con promedios 
sectoriales o bien de grupos de actividades económicas que no permiten 
alcanzar el nivel de detalle que este propósito requiere. En efecto, un mayor 
nivel de desagregación de la información proporcionada por la CASEN 
2003, al nivel del tipo ocupaciones desarrolladas no es posible por falta de 
significación estadística.

Lo anterior, pone en evidencia la necesidad de profundizar en esta di-
mensión a través de estudios especiales sobre los distintos encadenamientos 
productivos, en orden a caracterizar sus relaciones de producción para, 
sobre dicha base, identificar las demandas específicas de mano de obra. Es 
por ello que los resultados que se presentan a continuación sólo permiten 
avanzar parcialmente en la caracterización de los empleos asociados con la 
producción destinada al comercio con el exterior.

Las fuentes de información utilizadas comprenden la Encuesta Socioeconómica 
CASEN de 2003, así como la matriz Insumo Producto de 2003. Se ha optado 
por anclar el análisis en un año determinado, a fin de evitar incorporar un 
mayor número de variables relativas al ciclo económico, el que presentó 
fluctuaciones importantes en el período para el cual existe este tipo encues-
tas. En particular, el año 2003 marca el fin del estancamiento relativo del 
crecimiento del empleo y de tasas de desempleo relativamente altas.

Por último, y dada las restricciones señaladas, se ha optado por concentrar 
el análisis de las características del empleo en los distintos encadenamientos, 
utilizando la distinción entre empleo directo e indirecto, buscando indagar 
acerca de los condicionantes de los niveles de salarios por grupos de activi-
dades que se derivan de la matriz IP de 2003, y adicionalmente se presenta 
información proporcionada por la CASEN 2003, ajustando a ella la clasifi-
cación de actividades que se ha construido para este estudio.

A. remuneraciones según grupos de actividad

Una primera aproximación al análisis de las características del empleo 
generado puede realizarse a partir del nivel y de las brechas de remunera-
ciones promedio que se derivan de la combinación de la información de la 
mIP y del empleo. En el cuadro 4.15 se presenta información sobre éstas y 
se incorpora el coeficiente entre los salarios medios de los empleos directos 
respecto de los indirectos, ponderados por la proporción del empleo de 
cada sector sobre el total, el cual permite ordenar los sectores de actividad 
en orden decreciente.
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Para el promedio de los grupos considerados,26 la relación entre los 
salarios medios según tipo de ocupación directa respecto de las indirectas 
es levemente menor a la unidad: 0.90; es decir, que las remuneraciones 
promedio de estas últimas actividades superan a las registradas para los 
trabajadores directos, debido a la mayor ponderación en el total del empleo 
de grupos de actividades que presentan mayores salarios medios en las 
actividades indirectas. Este es el caso de sectores como la silvicultura y 
productos de la madera y papel, la pesca extractiva, cultivos y servicios 
conexos y agricultura, ganadería, caza y servicios conexos presentan una 
relación inversa; es decir, que en promedio, los salarios de los sectores 
que constituyen sus encadenamientos son mayores que los pagados en la 
actividad principal.

En cambio, en el resto de los casos se presenta una relación inversa a la 
señalada, particularmente en la extracción de minerales metalíferos (cobre 
y hierro), sector que lidera la brecha de los salarios directos respecto de los 
indirectos, así como en las industrias químicas, de maquinaria, la agroin-
dustria, la industria vinícola y otras manufacturas.

En el gráfico 4.5 siguiente, se ilustran para los diferentes grupos de activi-
dad los respectivos índices que relacionan el empleo indirecto respecto del 
directo, así como los niveles de remuneraciones medias entre los empleos 
directos e indirectos.

Al respecto, los resultados obtenidos sugieren que existe una relación 
positiva entre ambos coeficientes, ya que mientras aumenta el peso de los 
empleos indirectos se registra al mismo tiempo un mayor nivel de salarios 
de los empleos directos respecto de los indirectos, en los grupos de activi-
dades económicas considerados.

En efecto, si se considera el caso de los grupos que presentan las mayo-
res proporciones de empleo indirecto respecto del directo en 2003 (véase 
cuadro 4.10), como: matanza de ganado, preparación conservas de carne 
(Cr9), fabricación de productos lácteos (Cr12), extracción de minerales 
metalíferos (Cr8), industria vinícolas (Cr11), fabricación de sustancias y 
productos químicos (Cr26), envasado y conservas de frutas y legumbres 
(Cr10), elaboración de productos alimenticios diversos (Cr17), fabrica-
ción de otros productos minerales no metálicos (Cr28) y fabricación de 
maquinaria y equipo (Cr31), todos ellos presentan una relación de salarios 
directos respecto de los indirectos mayor al promedio.

26 Sólo se consideran los sectores de actividades que presentan una mayor proporción 
relativa de su producción hacia países con los cuales se mantienen acuerdos de 
comercio.
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GráFICO 4.5

rELACIóN ENTrE íNDICES EmPLEO Y rEmUNErACIONES DIrECTOS E INDIrECTOS, 
2003
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Fuente: Elaboración propia según cuadro 4.15.

B. remuneraciones medias directas e indirectas por quintiles

Información adicional sobre las características de los empleos estimados 
se puede obtener al considerar los salarios medios de los empleos directos e 
indirectos del primer y último quintil, por actividades productivas. Estos se 
presentan en el cuadro siguiente y se ilustran en el gráfico 4.6.

El coeficiente que relaciona los salarios medios de los quintiles extremos 
sirve de indicador de las diferencias entre las remuneraciones existentes, 
en cada caso. Así, si el nivel de las remuneraciones es representativo de los 
niveles de productividad, entonces cuando dicho coeficiente alcanza altos 
valores relativos, ello será indicativo de la existencia de altas diferencias de 
productividad.

La información contenida en el cuadro 4.16 muestra dichos coeficientes 
aplicados sobre las remuneraciones medias de los empleos directos e indirec-
tos. En la última columna se muestra el coeficiente construido a partir de los 
dos anteriores, el cual sirve de criterio para ordenar la información en forma 
decreciente. La fila correspondiente al “total” en todos los casos corresponde 
al promedio ponderado de los grupos de actividades consideradas.

Como es posible observar, las mayores diferencias de salarios se registran 
al nivel de los empleos indirectos, lo que se asocia con la presencia de di-
versos tipos de actividades productivas a lo largo de los encadenamientos, a 
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pesar de que los coeficientes alcanzan los mayores valores en el caso de la 
industria de sustancias y productos químicos (4.25) y de edición e impresión 
(4.06), al nivel de los empleos directos. Ello se explica porque el mayor valor 
en el caso de los empleos indirectos se obtiene en extracción de minerales 
metalíferos (3.13), y es en esta actividad que se concentra el 50.4% de los 
empleos indirectos, de modo que su importancia en el total es determinante 
en la obtención del coeficiente promedio.

En el gráfico 4.6 se ilustran las posiciones que ocupan los distintos sec-
tores productivos al considerar las diferencias salariales entre los quintiles 
extremos para los empleos directos e indirectos. Como es posible observar 
en nueve de los grupos de actividades el diferencial de salarios referido es 
mayor entre los empleos directos, sin embargo, en estos sectores sólo está 
concentrado un 26.3% de los empleos directos y un 21.7% de los empleos 
indirectos.

GráFICO 4.6

rELACIóN ENTrE SALArIO mEDIO DEL v qUINTIL rESPECTO DEL PrImEr qUINTIL 
POr GrUPOS DE ACTIvIDADES, 2003
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Fuente: Elaboración propia según cuadro 4.16.

En cambio, en los siete grupos de actividades que presentan un coeficiente 
inferior a uno; es decir, en los que las diferencias salariales entre quintiles 
extremos de los empleos indirectos son superiores a las registradas entre los 
empleos directos, se concentra una proporción mayoritaria de los empleos 
generados por los acuerdos comerciales, ya que estos agrupan a un 73.7% 
de los empleos directos y un 78.3% de los indirectos. Dichos grupos son 
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heterogéneos en cuanto a la naturaleza de su producción, pues se trata de 
sectores como extracción de minerales metalíferos, silvicultura y productos 
de la madera y papel y la agricultura, entre los más importantes.

C. Otras características de los empleos directos e indirectos

En el cuadro 4.16, se presenta información que proviene de la Encuesta 
CASEN 2003, sobre la estructura del empleo asalariado directo e indirecto de 
los diferentes grupos de actividades, considerando las variables de: tamaño de 
empresa, género, tramos de horas semanales trabajadas y tipo de contrato.

La información referida se presenta para cada uno de los grupos de acti-
vidad cuya producción se destina en una proporción significativa hacia las 
exportaciones, lo que permite apreciar diferencias entre el valor que adoptan 
las variables mencionadas al nivel de los empleos directos y el que se registra 
en los principales sectores productivos que conforman los encadenamientos 
con la actividad principal.

Las variables utilizadas en este caso típicamente guardan relación con el 
nivel de los salarios y se tornan en sus condicionantes. En efecto, las regu-
laridades principales se manifiestan al nivel del tamaño de las empresas; ya 
que es esperable que el nivel de los salarios presente una asociación positiva 
con el tamaño y éste con la productividad, con la mayor proporción de hom-
bres respecto de mujeres, y que relativamente extensas jornadas de trabajo, 
así como la existencia de contratos de corta duración se relacionen con un 
menor grado de protección. No obstante lo anterior, es necesario tener en 
cuenta que para arribar a conclusiones definitivas al respecto, es también 
necesario controlar por otras variables como el tipo de ocupación específica 
que se realiza o el nivel de educación o de calificación laboral, entre otras. 
Sin embargo, lo anterior implica un nivel de desagregación de los resultados 
que, dado el tamaño de la muestra utilizada, no es posible de utilizar sin 
incurrir en pérdidas de significación estadística.

De la información contenida en el cuadro 4.16, es posible distinguir situa-
ciones diversas que se presentan al nivel de los distintos grupos de actividad 
identificados.

a) Extracción de minerales metalíferos (minería del cobre y hierro). El empleo 
directo está concentrado en empresas grandes (en un 77.8%), mientras que 
en sus encadenamientos, representados por los sectores de los servicios 
empresariales, del comercio, del transporte y de las manufacturas de pro-
ductos elaborados de metal, la importancia del empleo desarrollado en las 
micro y pequeñas empresas es mayoritaria. La excepción a lo anterior se 
registra en el sector de electricidad, gas y agua, el que también presenta 
una alta concentración de empresas de mayor tamaño.
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 El empleo en la minería es desarrollado principalmente por hombres, los 
que en una proporción cercana al 90% registran jornadas de trabajo entre 
40 y 48 horas, y un porcentaje no despreciable también labora más de 49 
horas en una semana, aunque en proporciones menores a las verificadas 
en los sectores del comercio y el transporte. En cuanto al tipo de contrato 
predominante, no se observan diferencias significativas entre el empleo 
directo y los indirectos, ya que es el de carácter indefinido el mayoritario 
en todos los casos.

b) Pesca extractiva, cultivos y agricultura, ganadería y servicios conexos. Estos 
sectores presentan rasgos similares, ambos forman parte de sus respectivos 
encadenamientos y se diferencian marcadamente de las características 
señaladas en la minería del cobre. En efecto, el tamaño de las empresas 
que predomina en estas actividades es el de la microempresa y que alcanza 
a un 55.5% y 52.8%, respectivamente. más atomizada es la agricultura, 
pues además concentra un 21.5% del empleo en pequeñas empresas, 
mientras que en la pesca extractiva y cultivos un 24.7% del empleo directo 
se localiza en empresas grandes.

 A las actividades pesqueras de extracción y de cultivos se encuentran 
asociados los servicios empresariales, el comercio, la propia agricultura, 
el transporte y actividades conexas, así como los servicios de intermedia-
ción financiera, aunque este último presenta una estructura de tamaño de 
empresas significativamente distinta a los sectores mencionados, ya que 
el empleo se concentra en forma mayoritaria en las empresas de mayor 
tamaño (un 71.3% del total).

 Tanto en la pesca como en la agricultura predomina el empleo masculino y 
tienden a presentar jornadas de trabajo relativamente extensas. Por último, 
en la agricultura es mayoritario el contrato por faena en el caso del empleo 
directo, mientras que en los sectores que conforman su encadenamiento 
predomina el contrato indefinido. En la pesca, en cambio, si bien la mayor 
importancia se registra en los contratos indefinidos (un 56.1% del total 
del empleo directo), también tienen importancia los contratos a plazo o 
por faena, si se les compara con las proporciones que se verifican en los 
empleos indirectos.

c) Silvicultura, productos de la madera y papel. En este grupo de actividades 
la distribución del empleo presenta una estructura más homogénea según 
tamaño de empresas, con predominio de las más grandes (36.6%).

 Por género, el predominio de los hombres es ampliamente mayoritario, 
lo que se presenta como una diferencia importante respecto del resto 
de los sectores, con la excepción del transporte terrestre. Finalmente, la 
modalidad de contrato en la silvicultura y productos de la madera es el 
de plazo fijo, lo que marca una diferencia significativa con los servicios 
empresariales, el comercio, transporte y los de intermediación financiera, 
que constituyen el empleo indirecto.
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d) Varias manufacturas. En estas actividades se presenta una alta heterogenei-
dad según las variables consideradas. Por una parte, en la fabricación de 
sustancias y productos químicos, adquieren importancia las empresas de 
tamaño mediano y grande, así como en las de elaboración de productos 
alimenticios diversos. Una situación opuesta se presenta en la fabricación 
de otros productos minerales no metálicos, de prendas de vestir, así como 
en la producción de productos elaborados de metal y en la fabricación 
de muebles.

 En términos de su composición por género, el único sector que presenta 
mayoría de mujeres en su componente directo del empleo es el de prendas 
de vestir, y en cuanto a las horas trabajadas y al tipo de contratos no se 
observa un único rasgo predominante.

En definitiva, si se observan las principales características al nivel de cada 
uno de los grupos de actividades en términos de empleos directos y de las 
características de los empleos asociados a sus encadenamientos, se advierte 
que en aquellos sectores que presentan una mayor proporción de empleos 
indirectos y una mayor brecha salarial, tienden a corresponder con aque-
llos que muestran una mayor proporción de empleos directos en empresas 
de mayor tamaño relativo, y en las que la participación de los hombres es 
también significativa, respecto de los que se desempeñan en sus respectivos 
encadenamientos.
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v.
COmENTArIOS FINALES

El desarrollo de la presente investigación ha permitido identificar un con-
junto de transformaciones y efectos asociados con la persistente y creciente 
inserción de economía chilena en los mercados internacionales. Como se 
deriva de los antecedentes presentados, el alto grado de apertura que Chile 
exhibe en la actualidad tuvo su origen en el proceso de apertura comercial 
y financiera iniciado a mediados de los años setenta, por lo que se trata de 
un proceso que se ha consolidado en el tiempo, y su profundización ha sido 
un objetivo explícito de los distintos gobiernos, desde la recuperación de la 
democracia en los inicios de los años noventa.

junto con el evidente crecimiento de las principales magnitudes asociadas 
con el comercio y las inversiones con el exterior, la economía chilena ha 
registrado significativos cambios en la generación de nuevas capacidades 
exportadoras que permitió pasar entre 1970 y 2005, desde una estructura 
prácticamente monoexportadora, basada en el cobre y concentrada en muy 
pocos mercados, a otra donde han surgido innumerables nuevos productos 
y varias decenas de nuevos mercados de destino. El número de productos 
exportados se multiplicó por más de 26 veces entre 1970 y 2005 y casi se 
duplicó entre 1990 y 2005, mientras que los mercados de destino se han 
diversificado, aumentando en más de seis veces, entre los que han ganado 
importancia los países asiáticos y de América del Norte, desplazando a la 
Unión Europea.

Si bien los productos mineros, particularmente el cobre, representan 
actualmente la mitad de los ingresos por exportaciones, en el período de 
análisis ha tenido lugar un desarrollo creciente de las exportaciones de 
recursos naturales procesados y no procesados de tipo forestal, agrícola y 
pesquero, así como de productos manufacturados y servicios no financieros. 
Como resultado de ello, las exportaciones no-cobre se elevaron desde 24.5 
en 1970 a 54.9 en 2005.

Un segundo aspecto a destacar radica precisamente en la estrategia segui-
da por el país en materia de inserción económica en los mercados externos. 
Esta ha jugado un rol central en la estrategia de desarrollo y se apoya en la 
evidencia del reducido tamaño de la economía chilena y en los beneficios 
que, en consecuencia, se derivan de la opción de profundizar la apertura: 
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especialización en la producción de aquellos bienes en que el país es más 
eficiente, ya sea por la presencia de ventajas comparativas naturales o adqui-
ridas, así como abastecerse de los demás bienes desde quienes los producen 
mejor y a más bajo costo.

Si bien dicho proceso de apertura se inició a mediados de los años setenta, 
éste adoptó un carácter unilateral; es decir, no tuvo como contrapartida una 
apertura equivalente de los mercados de los socios comerciales, restringién-
dose así las posibilidades de aprovechar plenamente sus beneficios, puesto 
que ello depende no sólo de las políticas internas que adopte un país, sino 
que muy fundamentalmente de las que apliquen los países con los cuales 
comercia. Y ésta ha sido la base sobre la cual se ha desarrollado una nueva 
fase de apertura desde los inicios de los años noventa, orientada a profundi-
zar la apertura mediante una activa participación en instancias multilaterales 
y, especialmente, bajo la modalidad de construir acuerdos comerciales. 
Estos últimos permiten mejor aprovechar las ganancias del comercio entre 
las partes, puesto que abren oportunidades de cooperación permanentes 
y permiten reducir costos de transacción mediante el establecimiento de 
reglas y obligaciones específicas destinadas a proporcionar estabilidad a los 
compromisos adquiridos.

La experiencia de Chile en esta materia revela que a partir de los primeros 
años de los noventa se desarrollaron acuerdos bilaterales al nivel regional, 
que se conocen como Acuerdos de Complementación Económica (ACE), los 
que actualmente vinculan al país con cinco países de Centroamérica y los 
Estados Unidos y Canadá, y siguiendo con el criterio de amplia flexibilidad 
se han suscrito nuevos acuerdos con la Unión Europea, Corea del Sur, la 
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y recientemente con China 
y japón. Al respecto, evaluaciones disponibles sugieren que la estrategia 
seguida por Chile ha sido positiva, puesto que la opción de integrar en los 
acuerdos al mayor número de productos y suscribirlos con el mayor número 
de socios, tiene mayores efectos positivos sobre el bienestar. Adicionalmente, 
el mayor grado de apertura, habría permitido a la economía evitar mayores 
costos frente a episodios recesivos, así como propiciar una mayor rapidez 
en su recuperación.

Un tercer aspecto, que ha constituido el eje principal de esta investiga-
ción, es el de cuantificar los efectos que ha tenido sobre el nivel de empleo 
la expansión de las exportaciones hacia los países con los cuales Chile tiene 
acuerdos comerciales, junto con proyectar su evolución para el período 
2007-2010 y analizar sus características.

Previo al examen de los resultados es necesario tener en cuenta que estos 
se han obtenido sobre la base de un conjunto de supuestos estrechamente 
asociados con la metodología adoptada para obtenerlos. Por ejemplo, estos 
se obtienen al comparar dos años específicos que tienen características di-
ferentes respecto del ciclo económico, lo que puede incidir en el valor de 
coeficientes claves de la estimación. Por otra parte, al mismo tiempo en que 
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se suscriben acuerdos comerciales, un conjunto de variables económicas 
entre los países están variando (crecimiento, precios relativos, paridades 
cambiarias, efectos de políticas internas, entre otros), de modo que no es 
posible aislar completamente el efecto de una sobre otra, como se pretende 
en este estudio. Si bien se trata de limitaciones propias de la imposibilidad de 
incorporar todos los efectos relevantes al análisis y que se expresan además 
en forma simultánea en la realidad, en este caso es imprescindible tenerlas 
para analizar los resultados y las conclusiones obtenidas.

Los resultados principales obtenidos en este ejercicio se presentan a 
continuación:

CUADrO 5-1

ESTImACIóN DEL EmPLEO TOTAL GENErADO POr ExPOrTACIONES Y POr LA 
INvErSIóN ExTrANjErA DIrECTA, 1996 Y 2003
(en número de personas y porcentaje de totales)

Años Empleo total Empleo directo Empleo indirecto

Por el total de exportaciones
1996 Nº de personas 557 393 342 322 215070

% del total 100 61.4 38.6
2003 Nº de personas 716 624 388 026 328 598

% del total 100 54.1 45.9

Por la Inversión extranjera directa
1996 Nº de personas 64 513 39 696 24 817

% del total 100 61.5 38.5
2003 Nº de personas 59 728 37 282 22 446

% del total 100 64.2 37.6

Por exportaciones y por Inversión extranjera directa
1996 Nº de personas 621 906 382 018 239 887

% del total 100 61.4 38.6
2003 Nº de personas 776 352 425 308 351 044

% del total 100 54.8 45.2

Sobre el total de exportaciones vinculadas con Acuerdos
1996 Nº de personas 241 600 153 300 88 000

% del total 100 63.5 36.4
2003 Nº de personas 447 100 242 000 205 100

% del total 100 54.1 45.9

N° empleos por cada
mmUS$ 1 exportado (de 2003) 20.0 (1996) 33.1 (2003)

N° empleos por cada
mmUS$ de Inversión Extranjera 
Directa (de 2003)

92.8 (1996) 58.5 (2003)

% empleo asalariado
– por exportaciones
– por IED

1996
17.6
15.8
 1.8

2003
22.0
20.3
 1.7

Fuente: Elaboración propia.
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1. Efecto significativo de las Inversiones Extranjeras Directas (IED) sobre 
el empleo. En el cuadro 5.1 se muestra que el efecto del total de la IED 
depurada y considerando el impacto de las inversiones en construcción, 
generó un total de 59 728 empleos anuales promedio para el período 
2000-2006, lo que representó un impacto equivalente a un 7.4 inferior 
al generado por inversiones similares en el período 1990-1999.

2. Menos empleos generados por Inversiones Extranjeras Directas depuradas. 
En efecto, al comparar los resultados obtenidos, que muestran que por 
cada mmUS$ 1 de este tipo de inversiones, se crearon 92.8 empleos en 
promedio anual en el período 1990-1999, mientras que en las inversiones 
productivas externas generaron sólo 58.5 puestos de trabajo en promedio en 
el período 2000-2006. Ello implica que, por una parte, el efecto de las IED 
sobre el empleo es significativamente mayor que el de las exportaciones, 
pese a la disminución registrada y, a pesar de ello, su impacto en el total 
del empleo asalariado es marginal (no supera el 2 del total en ninguno 
de los casos), ya que el total de la IED depurada equivale a alrededor de 
un 5 del total exportado.

3. Efecto significativo de las exportaciones sobre el empleo. En el cuadro 5.1 
se muestra que el efecto del total de las exportaciones sobre el empleo 
asalariado en 2003 alcanzó a 716 624 puestos de trabajo, superando en 
un 28.6 el nivel registrado en 1996.

4. Más empleos generados por exportaciones. Al comparar dichos resultados 
con investigaciones pasadas, se obtiene que por cada un millón de dólares 
exportados (de 2003), el empleo asalariado generado ha aumentado: desde 
8.6 puestos de trabajo en 1979, a 20 ocupaciones en 1996, hasta 33.1 
empleos en 2003. Lo anterior implica que el empleo total generado por 
las exportaciones representaba un 15.8 del empleo asalariado en 1996 
y que en 2003 este coeficiente se incrementó a un 20.3 del total de los 
asalariados privados.

5. Aumenta el efecto de los acuerdos comerciales. El empleo asalariado 
generado por los acuerdos comerciales aumentó desde 241 mil puestos 
de trabajo en 1996 a 447 mil en 2003, con lo que su importancia sobre 
el empleo asalariado total generado por las exportaciones aumentó desde 
43.3 en 1996 a 62.4 en 2003.

6. El efecto neto sobre el empleo derivado de los acuerdos comerciales es 
positivo. Si al efecto anterior se le descuenta el proveniente de las impor-
taciones con origen en los acuerdos comerciales, bajo el supuesto de que 
la producción y empleo requeridos para generar internamente los bienes 
importados equivale a la pérdida potencial asociada a las importaciones, 
se obtiene que se pierden 162 mil puestos de trabajo, monto inferior al 
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total generado por las exportaciones. En todo caso, esta estimación debe 
ser considerada como un límite superior de pérdidas de empleo, ya que en 
ésta no se han incorporado los efectos de la transformación de empresas 
productoras en comercializadoras, o el efecto de las mayores importaciones 
sobre las actividades del comercio y de los servicios asociados, así como 
el que se deriva de que la gran mayoría de las pérdidas de empresas y 
ocupaciones derivadas de la apertura comercial ya se han materializado 
a lo largo de los años.

 Por las razones señaladas, las estimaciones obtenidas en este caso deben 
ser consideras como un límite superior, en términos de pérdidas de em-
pleos asociadas al aumento de las importaciones.

7. Aumenta la importancia de los empleos indirectos en el total generado. 
La composición entre empleo directo e indirecto presenta cambios res-
pecto de la verificada en 1996. En efecto, se observa un aumento de la 
importancia del empleo indirecto, ya que éste pasó de representar un 
38.6 del total en 1996 a un 45.9 en 2003. Al considerar sólo las expor-
taciones dirigidas a los países y bloques relacionados con los acuerdos 
comerciales, la proporción de empleo indirecto sobre el total pasó desde 
36.4 en 1996 a 45.9 en 2003. La convergencia entre las proporciones 
señaladas para 2003, en 45.9 del total, muestra que el aumento más que 
proporcional de los empleos indirectos en el total generado por las ex-
portaciones es un fenómeno asociado al aumento de la importancia de 
las exportaciones con destino a los países con los cuales se han suscrito 
acuerdos comerciales.

8. Se estima un aumento del empleo para 2007-2010. Bajo escenarios que 
proyectan las tendencias registradas por el crecimiento de las exporta-
ciones en los últimos años hacia los países con acuerdos comerciales, y 
excluyendo los efectos de alto crecimiento de algunos productos como 
el cobre, se estima que el empleo asociado aumentará en un rango entre 
223 mil y 446 mil nuevos empleos, lo que implica que en el escenario más 
optimista (que incluye la participación de China y japón, por ejemplo), 
el aumento en el empleo permitiría duplicar el nivel observado en 2003. 
Estas previsiones, sin embargo, están sujetas a un comportamiento con-
sistente de variables claves como el tipo de cambio real, o al crecimiento 
efectivo de la inversión productiva requerida para sostener el aumento de 
la producción prevista, entre otras variables.

La distinción entre empleo directo e indirecto identificada con anterioridad, 
permite relevar la existencia e importancia de los encadenamientos produc-
tivos vinculados con los sectores exportadores: commodities industriales que 
provienen de recursos naturales (cobre, celulosa, harina de pescado, productos 
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agroindustriales), productos manufacturados tradicionales (metalmecánica, 
plásticos, confecciones, calzado) y productos industriales basados en recursos 
naturales (papel, muebles y madera, salmón, jugos).27

En la organización de las actuales cadenas de producción y de comercializa-
ción, si bien han influido factores institucionales,28 el efecto más importante 
ha provenido de la propia apertura comercial y de sus características. En 
efecto, ésta generó una serie de cambios profundos en la estructura produc-
tiva, debido: a) procesos de desarticulación de las industrias tradicionales 
por la apertura y el efecto de recesiones que causaron la quiebra de muchas 
empresas, así como la discontinuación de la producción nacional de un gran 
número de productos, b) por la disminución de la integración vertical pro-
vocada por las importaciones de muchos productos intermedios y c) por el 
auge de las cadenas productivas basadas en recursos naturales, que tuvieron 
una expansión rápida orientada a los emergentes mercados de exportación 
(commodities industriales: por ejemplo, celulosa o harina de pescado, y los 
demás productos industriales como papel, muebles y madera).

Ahora bien, el reconocimiento de la existencia de dichos encadenamien-
tos condiciona fuertemente el análisis de las características de los empleos 
generados por las exportaciones, ya que no se concentran en un único sector 
productivo, sino que se localizan a lo largo de un conjunto heterogéneo de 
relaciones intersectoriales y dependen de sus propias características en cuanto 
a su intensidad de capital, así como al tipo de proceso productivo (continuo 
o discontinuo) que se utilice.

Con el objetivo de tener una aproximación general a sus características, se 
ha adoptado la distinción entre empleo directo e indirecto, la que se aplica 
sobre los niveles y brechas salariales según la clasificación de actividades 
utilizada en este estudio y, adicionalmente, se genera información sobre 
aquellas características del empleo que actúan como sus condicionantes. 
Los principales resultados obtenidos muestran que:

1. La brecha salarial (o la relación entre el salario medio directo respecto 
del indirecto, ponderados por su importancia en el empleo de los grupos 
considerados) es de 0,9, lo que indica que, en promedio, para la eco-
nomía chilena las remuneraciones medias de quienes se desempeñan en 

27 Las características de los encadenamientos identificados se extraen de Abramo, 
montero y reinecke (1997).

28 Por ejemplo, la abolición en 1974 del Impuesto a la Compraventa y la introducción 
del Impuesto al valor Agregado eliminó el desincentivo a la externalización de ser-
vicios y etapas productivas. Además, en 1979 se derogó una ley del año 1968 que 
prohibía que “los trabajos inherentes a la producción principal y permanente de una 
industria” fueran ejecutados a través de contratistas o concesionarios. véase, Abramo, 
montero y reinecke, 1997.
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empleos indirectos son levemente mayores a las percibidas por trabajadores 
ocupados en empleos directos. Sin embargo, esta situación varía según 
grupos de actividades económicas consideradas, ya que dicho indicador 
es superior a la unidad en la extracción de minerales metalíferos, así como 
en las industrias químicas y de maquinaria, la agroindustria, la industria 
vinícola y otras manufacturas. En estos casos, los salarios medios de las 
ocupaciones directas superan al promedio de las remuneraciones pagadas 
en empleos indirectos.

2. Brechas menores al promedio se presentan en la silvicultura y productos 
de la madera y papel, la pesca extractiva, cultivos y servicios conexos y 
agricultura, ganadería, caza y servicios conexos, presentan una relación 
inversa; es decir, en promedio los salarios de los sectores que constitu-
yen los encadenamientos son mayores que los pagados en la actividad 
principal.

3. Existe una relación positiva entre brecha salarial y el coeficiente empleo 
indirecto/empleo directo. En general, mientras mayor es el peso de los 
empleos indirectos en el empleo total, la brecha salarial tiende a ser 
mayor.

4. Un caso de alta brecha salarial lo constituye el sector de extracción de 
minerales metalíferos (minería del cobre y hierro). El empleo directo 
está concentrado en empresas grandes (en un 77.8), mientras que en sus 
encadenamientos, representados por los sectores de los servicios empre-
sariales, del comercio, del transporte y de las manufacturas de productos 
elaborados de metal, la importancia del empleo desarrollado en las micro 
y pequeñas empresas es mayoritaria. La excepción a lo anterior se registra 
en el sector de electricidad, gas y agua, el que también presenta una alta 
concentración de empresas de mayor tamaño.

El empleo en la minería es desarrollado principalmente por hombres, los 
que en una proporción cercana al 90 registran jornadas de trabajo entre 40 y 
48 horas, y un porcentaje no despreciable también labora más de 49 horas en 
una semana, aunque en proporciones menores a las verificadas en los sectores 
del comercio y transporte. En cuanto al tipo de contrato predominante, no se 
observan diferencias significativas entre el empleo directo y los indirectos, ya 
que es el de carácter indefinido el mayoritario en todos los casos.

En comparación con otros sectores, la subcontratación en minería se 
caracteriza por el alto nivel tecnológico de las empresas contratistas y en al-
gunas modalidades éstas asumen amplias responsabilidades sobre la compra 
de insumos y la coordinación de las tareas. Entre éstas destacan los servicios 
de ingeniería, así como las maestranzas que proveen estructuras metálicas 
y calderería pesada a la minería del cobre. Sin embargo, también existe la 
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subcontratación de actividades de menor especialización a empresas en 
donde las condiciones de trabajo suelen ser más precarias.

En contraste con el caso anterior, la pesca extractiva, cultivos y la agricultura, 
ganadería y servicios conexos, por ejemplo, presentan rasgos similares entre 
ellos. En efecto, el tamaño de las empresas que predomina en estas actividades 
es el de la microempresa y que alcanza a un 55.5 y 52.8, respectivamente, 
aunque más atomizada es la agricultura, pues además concentra un 21.5 del 
empleo en pequeñas empresas, mientras que en la pesca extractiva y cultivos 
un 24.7 del empleo directo se localiza en empresas grandes.

A las actividades pesqueras de extracción y de cultivos se encuentran 
asociados los servicios empresariales, el comercio, la propia agricultura, el 
transporte y actividades conexas, así como los servicios de intermediación 
financiera, aunque este último presenta una estructura de tamaño de empresas 
significativamente distinta a los sectores mencionados, ya que el empleo se 
concentra mayoritariamente en las grandes empresas (un 71.3 del total).

Tanto en la pesca como en la agricultura predomina el empleo masculino 
y tienden a presentar extensiones de jornadas de trabajo relativamente ex-
tensas. Finalmente, en la agricultura es mayoritario el contrato por faena en 
el caso del empleo directo, mientras que en los sectores que conforman su 
encadenamiento predomina el contrato indefinido. En la pesca, en cambio, 
si bien la mayor importancia se registra en los contratos indefinidos (un 56.1 
del total del empleo directo), también tienen importancia los contratos a 
plazo o por faena, si se les compara con las proporciones que se verifican 
en los empleos indirectos.

En definitiva, si se observan las principales características al nivel de cada 
uno de los grupos de actividades en términos de empleos directos y de las 
características de los empleos asociados a sus encadenamientos, se advier-
te que aquellos sectores que presentan una mayor proporción de empleos 
indirectos y una mayor brecha salarial, tienden a corresponder con aque-
llos que muestran una mayor proporción de empleos directos en empresas 
de mayor tamaño relativo, y en las que la participación de los hombres es 
también significativa, respecto de los que se desempeñan en sus respectivos 
encadenamientos.
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