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Situación Económica en Chile año 2019 
 

En el tercer trimestre del año 2019, la actividad económica creció 3,3% anual, mientras que la demanda interna lo hizo en 

2,4%. Con dos días hábiles más que el tercer trimestre del año 2018, el efecto calendario fue de 0,3 puntos porcentuales.  

Desde la perspectiva del origen, las mayores incidencias en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se observaron 

en los servicios personales y empresariales y, en menor medida, en la construcción. Adicionalmente, cabe destacar el 

desempeño positivo de la industria manufacturera y la contracción en el sector agropecuariosilvícola, siendo ésta la única 

actividad que cayó en el período.  

Por su parte, las cifras ajustadas estacionalmente1 dieron cuenta de un incremento de 0,7% del PIB con respecto al 

trimestre anterior. La mayor contribución se registró en la agrupación resto de servicios, donde destacó servicios 

personales. La minería e industria manufacturera también aportaron al resultado.  

Desde la perspectiva del gasto, el aumento en la actividad económica se explicó por la demanda interna y, en menor 

medida, por las exportaciones netas. La demanda interna reflejó los incrementos del consumo de hogares y la formación 

bruta de capital fijo (FBCF). Al igual que el trimestre anterior, la acumulación de existencias compensó parcialmente estos 

efectos, alcanzando una razón acumulada en un año de 0,9% del PIB a precios del año anterior. El consumo creció liderado 

por el gasto en servicios, que registró un dinamismo mayor que el trimestre anterior, en tanto, el consumo de bienes 

durables cayó. La FBCF presentó un aumento principalmente por construcción y otras obras y, en menor medida, por 

maquinaria y equipos. 

Respecto del comercio exterior, las exportaciones presentaron cifras positivas por primera vez en el año, creciendo 1,2%, 

en tanto, las importaciones cayeron por segundo trimestre consecutivo (-1,8%). En las exportaciones, los envíos de cobre 

crecieron, exhibiendo la mayor incidencia en el resultado. Los envíos frutícolas aumentaron y los industriales cayeron. Por 

otro lado, las importaciones se vieron incididas principalmente por menores internaciones de automóviles, camionetas y 

camiones, efecto parcialmente compensado por mayores compras de petróleo y gas natural.  

En términos desestacionalizados, la demanda interna cayó 0,3% con respecto al segundo trimestre, explicada 

principalmente por una menor variación de existencias. Lo anterior fue en parte compensado por el consumo y, en menor 

medida, por la FBCF. En tanto, las exportaciones netas también contribuyeron al crecimiento trimestral del PIB en términos 

desestacionalizados.  

El ingreso nacional bruto disponible real creció 2,1%. El menor crecimiento en relación al PIB, se explicó principalmente 

por la caída en los términos de intercambio y, en menor medida, por menores transferencias recibidas desde el exterior. 

Compensaron parcialmente las mayores rentas recibidas desde el exterior. El ahorro bruto total ascendió a 22,6% del PIB 

en términos nominales, compuesto por una tasa de ahorro nacional de 18,0% del PIB y un ahorro externo de 4,6% del PIB, 

correspondiente al déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos. En línea con la política de revisiones de las cuentas 

nacionales, la tasa de crecimiento del PIB se corrigió a la baja 0,1 puntos porcentuales en el primer trimestre, ubicándose 

en 1,5%, y no presentó revisiones en el segundo trimestre (1,9%).  

La tabla 1 presenta la evolución de los principales agregados macroeconómicos durante el tercer trimestre del año 2019. 

 

                                                           
1 Estas cifras corresponden a series corregidas de los efectos estacional y calendario 
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Tabla 1: Evolución trimestral principales agregados macroeconómicos 

    2018  2019 

  I II III IV  I II III 

                    

Producto interno bruto (PIB) -0,4 0,5 2,5 3,3   4,5 5,4 2,8 

  Minería -17,4 -5,5 8,3 6,8   18,9 5,4 -2,7 

  No minero 1,1 1,1 2 2,9   3,5 5,5 3,2 

PIB Desestacionalizado (1) -0,6 0,8 2,4 0,7   1,2 0,7 0,3 

  Minería -9,9 8,8 10,8 -1,8   0,5 -3,6 2,4 

  No minero 0,2 0,2 1,8 0,9   1,2 1,2 0 

Ingreso nacional bruto disponible real -0,4 3 4,1 4,3   5,6 4,8 1,4 

Demanda interna 2,5 3,6 2,2 4   4,1 6,1 4,6 

Demanda interna desestacionalizada(1) 1,4 0,9 0,4 1,6   1,7 1,9 -0,6 

Consumo total 2,4 2,8 2,5 3,1   3,4 4,2 3,5 

  Consumo de hogares e IPSFL (2) 2 2,5 2,2 3   3,8 4,4 3,8 

  Consumo Gobierno 5 0 3,7 3,4   1,9 3,5 2,3 

Formación bruta capital fijo  -2,3 -4,6 -0,9 2,7   3 7 7,1 

  Construcción y otras obras -4,7 -6,7 -5,9 -1,7   1,9 3,8 4,4 

  Maquinaria y equipo 1,8 -0,8 8,1 10,8   4,9 12,5 11,8 

Exportaciones de bienes y servicios -4,4 -4,4 2,7 2,5   7 7,5 1,7 

Importaciones de bienes y servicios  5,6 6,3 2 5,2   6 10,2 8,4 

Variación de existencias (3) -0,4 0,2 0,3 0,5   0,7 1 1,1 

    (Porcentaje del PIB, en términos reales) 

Inversión en capital fijo  20,4 20,8 21,3 23,7   20,1 21,1 22,2 

    (Porcentaje del PIB, en términos nominales) 

Inversión en capital fijo 20,4 21,1 21,1 23,4   19,5 21,3 22,7 

Inversión total 24 21,6 21,6 21,2   23,1 22,9 23,7 

Ahorro externo 1,9 2 1,7 0,5   0,5 3,3 4,9 

Ahorro nacional  22 19,6 19,9 20,7   22,6 19,6 18,8 

 

Fuente: Banco Central 

 

2 

                                                           
(1) La tasa corresponde a la variación respecto del periodo inmediatamente anterior.  
(2) Instituciones privadas sin fines de lucro  
(3) Corresponde a la razón de la variación de existencias a PIB, a precios promedio del año anterior, porcentaje últimos 12 meses. 
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Análisis del PIB por actividad económica  

El incremento de 3,3% en el PIB del tercer trimestre 2019 fue liderado por las actividades de servicios, en especial los 

personales y empresariales. En menor medida, también contribuyeron construcción e industria manufacturera. Por otro 

lado, la actividad agropecuario-silvícola mostró cifras negativas, siendo la única actividad que cayó en el trimestre. 

Sector Agropecuario – silvícola 

La actividad agropecuario-silvícola se redujo 1,8%, 

presentando resultados mixtos en las actividades que la 

componen. En efecto, cayeron silvicultura y agricultura, 

mientras que ganadería y fruticultura crecieron. Acorde 

a cifras ajustadas estacionalmente, la actividad aumentó 

marginalmente respecto del trimestre anterior (gráfico 

1). 

Silvicultura –que presentó la mayor incidencia a la baja 

en la actividad– vio reducida la producción de trozas de 

pino, en línea con la industria del aserrío. Por otro lado, 

la producción de trozas de eucalipto para pulpa 

aumentó, contrarrestando parcialmente lo anterior. 

En la actividad agrícola destacó la caída de la producción 

de cultivos anuales, reflejo de una menor demanda de 

remolacha por parte de la industria manufacturera. En 

contraste, la cosecha de hortalizas aumentó, en especial 

para consumo fresco. Respecto de la ganadería, las 

mayores contribuciones se encontraron en la producción 

de bovinos y cerdos. En contraste, la producción de aves 

y leche se contrajeron en el período. 

Finalmente, en fruticultura destacó la cosecha de palta 

con destino exportaciones y consumo interno. En menor 

medida, la producción de kiwis también contribuyó al 

presentar un alto dinamismo. En contraste, la producción 

de cítricos cayó en respuesta a una menor demanda 

externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Agropecuario – silvícola 

 

Fuente: Banco Central 
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Gráfico 2: Pesca 

 

Fuente: Banco Central 

 

 

 

Sector Pesca 

La actividad minera creció 1,4%, dinamismo mayor al del 

primer semestre. En términos de incidencia, destacaron la 

mayor extracción de cobre y de minerales no metálicos. En 

contraste, la producción de hierro se redujo en el período. 

La actividad creció en términos trimestrales acorde a cifras 

desestacionalizadas (gráfico 2). 

La minería del cobre creció en respuesta a una mayor 

producción de concentrados, efecto que fue parcialmente 

compensado por un menor procesamiento de cátodos y 

ánodos. Esto se explicó por resultados disímiles en distintos 

yacimientos, prevaleciendo las mejores leyes del mineral y 

una baja base de comparación asociada a mantenciones 

registradas en el año anterior. 

La producción de minerales no metálicos fue explicada 

principalmente por el carbonato de litio, caliche y cloruro 

de sodio. Respecto del hierro, se registraron mantenciones 

que redujeron la producción. 

.

Sector Minería 

El crecimiento de 3,1% de la industria manufacturera fue 

liderado por la elaboración de alimentos, fabricación de 

productos metálicos, maquinaria y equipos y refinación 

de combustibles (gráfico 3). La actividad presentó una 

aceleración, según cifras ajustadas estacionalmente. 

La industria alimenticia reflejó el aumento en la actividad 

pesquera, en línea con una mayor producción de filetes 

de salmón y harina de pescado. Compensó en parte lo 

anterior una menor elaboración de azúcar. 

Por su parte, la industria de productos metálicos, 

maquinaria y equipos mostró un aumento generalizado 

de las actividades que la componen, destacando los 

servicios de reparación e instalación y la fabricación de 

productos metálicos y maquinarias con destino 

construcción, minería e industria alimenticia. 

 

 

Gráfico 3: Minería 

 

Fuente: Banco Central 
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Gráfico 4: Contribución de las actividades económicas al 

resultado de la industria manufacturera 

 

Fuente: Banco central 

 

 

Sector Industria Manufacturera 

El crecimiento de 3,1% de la industria manufacturera fue 

liderado por la elaboración de alimentos, fabricación de 

productos metálicos, maquinaria y equipos y refinación 

de combustibles (gráfico 4). La actividad presentó una 

aceleración, según cifras ajustadas estacionalmente. 

La industria alimenticia reflejó el aumento en la actividad 

pesquera, en línea con una mayor producción de filetes 

de salmón y harina de pescado. Compensó en parte lo 

anterior una menor elaboración de azúcar. 

Por su parte, la industria de productos metálicos, 

maquinaria y equipos mostró un aumento generalizado 

de las actividades que la componen, destacando los 

servicios de reparación e instalación y la fabricación de 

productos metálicos y maquinarias con destino 

construcción, minería e industria alimenticia. En la 

producción de combustible, se registró un aumento en 

los niveles de refinación de kerosene, diésel y gasolinas, 

consistente con mayores importaciones de petróleo 

crudo.

 

Sector Suministro de electricidad, gas, agua y 

gestión de desechos 

La actividad EGA registró una variación de 0,4%, reflejo 

de un aumento en todos sus componentes, con la 

excepción del suministro de gas (gráfico 9). Según cifras 

desestacionalizadas, EGA presentó una desaceleración 

en el tercer trimestre. 

El valor agregado en la generación eléctrica creció debido 

a un mayor uso de energías renovables, en particular 

hidráulica, solar y eólica. Lo anterior fue parcialmente 

compensado por el aumento en la utilización de insumos 

de mayor costo en la generación térmica, destacando el 

gas natural (gráfico 5). 

En el resto de la actividad se registró una caída en el 

suministro de gas, explicado por una menor 

regasificación, sustituida por mayores importaciones de 

gas desde Argentina. En tanto, aumentó la gestión de 

aguas y desechos. 

 

Gráfico 5: Suministro de electricidad, gas y agua 

 

Fuente: Banco central 
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Gráfico 6: Construcción 

 

Fuente: Banco central 

 

 

Sector Construcción 

La actividad construcción, mostró un mayor dinamismo 

que el trimestre anterior, creciendo 5,9%; obras de 

ingeniería y edificación explicaron principalmente este 

resultado. La actividad creció en términos trimestrales, 

según cifras desestacionalizadas (gráfico 6). 

Proyectos mineros impulsaron la construcción de obras  

de ingeniería. Adicionalmente, la edificación habitacional 

respondió a un aumento en la construcción de 

departamentos. En menor medida, la construcción no 

habitacional también contribuyó al resultado. 

Finalmente, las actividades especializadas aportaron 

marginalmente al crecimiento de la actividad. as. 

 

Sector Comercio 

El comercio creció 2,7% en el tercer trimestre, la mayor 

tasa observada en lo que va del año. Si bien el comercio 

automotor cayó, este efecto fue más que compensado 

por mayores ventas mayoristas y minoristas. Por otro 

lado, cifras desestacionalizadas dieron cuenta de una 

desaceleración en la actividad (gráfico 7). 

Respecto del comercio mayorista, todas sus líneas 

crecieron, destacando las ventas de maquinarias y 

equipos por su incidencia y dinamismo. En menor 

medida, las ventas de enseres domésticos y de 

materiales para la construcción también contribuyeron 

al resultado de la actividad. 

El comercio minorista presentó cifras positivas en la 

mayoría de sus líneas, destacando vestuario, calzado y 

equipamiento doméstico y farmacias. En contraste, las 

ventas en grandes tiendas y estaciones de servicio 

cayeron. 

Finalmente, el comercio automotor presentó una caída 

por menores ventas de automóviles, mientras que las 

mantenciones y ventas de repuestos aumentaron en el 

período. 

 

 

 

Gráfico 7: Comercio 

 

Fuente: Banco central 
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Gráfico 8: Transporte 

 

 Fuente: Banco central 

 

 

 

 

Sector Transporte 

El transporte exhibió un crecimiento de 4,5%, mayor al 

observado en la primera mitad del año, siendo el 

transporte aéreo y terrestre de carga los de mayor 

contribución. La actividad creció respecto al segundo 

trimestre, según cifras desestacionalizadas (gráfico 8). 

En el transporte aéreo, destacó el dinamismo del servicio 

de pasajeros en rutas nacionales e internacionales. Por 

otro lado, los servicios de carga y arriendo de aeronaves 

también contribuyeron al resultado. 

El transporte terrestre de pasajeros presentó cifras 

positivas en sus rutas urbanas e interurbanas. Asimismo, 

el transporte terrestre de carga fue impulsado por los 

servicios de carretera y tuberías; éste último explicado 

por mayores importaciones de gas desde Argentina.El 

crecimiento en transporte terrestre de carga estuvo en 

línea con el comportamiento observado de sus 

principales demandantes.  

 

Sector Comunicaciones y servicios de 

información 

La actividad comunicaciones y servicios de la información 

creció 2,1%, con ambos componentes contribuyendo al 

resultado. Según datos ajustados estacionalmente, la 

actividad también creció en términos trimestrales 

(gráfico 9). 

En comunicaciones, la telefonía móvil fue la principal 

incidencia; los servicios de voz y datos móviles explicaron 

este resultado. En contraste, la telefonía fija y de larga 

distancia continuó presentando tasas negativas. 

Por su parte, el procesamiento de datos, hosting y 

portales web fue la actividad de mayor contribución en 

los servicios de información. En menor medida, la 

programación informática también aportó al crecimiento 

de la actividad. 

 

 

 

 

Gráfico 9: Comunicaciones 

 

Fuente: Banco central 
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Sector Servicios Empresariales y Servicios Personales 

Los servicios empresariales y personales presentaron las mayores incidencias en el crecimiento del PIB, aumentando 4,3% 

y 4,2%, respectivamente. Ambas actividades aumentaron su producción en términos trimestrales, según cifras 

desestacionalizadas (gráficos 10 y 11). 

Los servicios empresariales fueron impulsados por las actividades profesionales,  científicas y técnicas y, en menor medida, 

por las de servicios administrativos y de apoyo. En las primeras, destacaron las actividades de arquitectura e ingeniería, 

asociadas a proyectos mineros, y en las segundas, el arriendo de maquinaria y equipos. 

En tanto, el dinamismo en servicios personales fue reflejo principalmente del desempeño de la salud privada y pública. La 

educación pública también aportó de forma positiva al resultado de la actividad.

Gráfico 10: Servicios Empresariales 

 

Fuente: Banco Central 

Gráfico 11: Servicios Personales 

 

Fuente: Banco Central 
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I. IMACEC 

La actividad económica de Chile presentó para el periodo enero—noviembre 2019 una variación acumulada de 1,2%. Los 

únicos descensos para este periodo en relación al año anterior, se presentaron los meses de octubre (-3,4%)  y 

noviembre (-3,3%), mientras que la mayor variación positiva se reflejó en el mes de agosto (3,6%). 

Gráfico 12: Evolución IMACEC 

 

Fuente: Banco Central 

II. Índice de Precio al Consumidor (IPC) 
En diciembre de 2019, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,1%, acumulando un  

3,0% en el año y un alza a doce meses de 3,0%. 

En el mes de diciembre 2019, cinco de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas 

en la variación mensual del índice, seis presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia. Entre las divisiones 

con alzas en sus precios destacó transporte (1,7%), con 0,222 puntos porcentuales (pp.), y vivienda y servicios básicos 

(0,6%), con 0,088 pp. Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron con 0,065 pp. en conjunto. A 

su vez, entre las divisiones que consignaron descensos mensuales en sus precios destacó alimentos y bebidas no 

alcohólicas (-0,5%), que incidió -0,106 pp.  

Gráfico 13: Evolución IPC 
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Fuente: Banco Central 

 

III. Empleo 
 

Para el periodo octubre – diciembre 2019, la tasa de desocupación masculina fue 6,5%, creciendo 0,3 pp. en un año, a raíz 

del alza de 1,2% de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,9% registrada por los ocupados. Por su parte, los desocupados 

aumentaron 6,1%, incididos, principalmente, por los cesantes (6,3%).  

La tasa de desocupación femenina alcanzó 7,7%, incrementándose 0,2 pp. en doce meses, producto de la variación de 

1,3% de la fuerza de trabajo, superior a la de 1,1% observada por las ocupadas. Al mismo tiempo, las desocupadas 

crecieron 3,8%, incididas únicamente por quienes buscan trabajo por primera vez. Por su parte, las tasas de participación 

y ocupación se situaron en 49,2% y 45,4%, disminuyendo 0,3 pp. y 0,4 pp., en forma respectiva. Las mujeres fuera de la 

fuerza de trabajo tuvieron un alza de 2,2%, influidas en mayor medida por las inactivas potencialmente activas (11,0%). 

 

Gráfico 14: Evolución tasa de desempleo 

 
Fuente: INE. 

 

En doce meses, la estimación del total de ocupados aumentó 1,0%, incidida tanto por los hombres (0,9%) como por las 

mujeres (1,1%). Según tramo etario, los incrementos más destacados se observaron en los segmentos 65 y más años 

(11,7%), 50-64 años (2,9%) y 25-49 años (0,1%). Según sector económico, la expansión de los ocupados fue influida por 

comercio (4,0%), actividades de salud (5,3%) y minería (11,9%), mientras que por categoría ocupacional el alza se observó 

en los trabajadores por cuenta propia (4,7%) y en los asalariados informales (4,3%), mientras que los asalariados formales 

no registraron variación. La tasa de ocupación informal alcanzó 30,4%, creciendo 0,7 pp. en doce meses. Por otro lado, los 

ocupados informales aumentaron 3,5%, incididos por los hombres (4,0%) y por los trabajadores por cuenta propia (6,7%). 
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Por otro lado, en doce meses, el aumento de los ocupados (1,0%), se fundamentó por comercio, con un incremento de 

4,0%, debido a comercio al por mayor y al por menor, excepto de vehículos automotores y motocicletas, seguido de 

actividades de salud con un alza de 5,3%, motivada por actividades de atención de la salud humana, y minería con un 

crecimiento de 11,9%, explicado por extracción y procesamiento de cobre. Los principales retrocesos se presentaron en 

comunicaciones (-18,0%), debido a actividades de programación y consultorías informáticas y otras actividades conexas, 

industria manufacturera (-2.6%), por fabricación de sustancias y productos químicos, y enseñanza (-1.7%). Tanto los 

hombres ocupados, que aumentaron 0,9%, como las mujeres ocupadas, que se expandieron 1,1%, fueron liderados por 

comercio con alzas de 3,9% y 4,2%, respectivamente. 

Gráfico 15: Variación a 12 meses de ocupados e incidencias, según rama económica. 

 

Fuente: INE. 

La incidencia corresponde a los 3 sectores económicos que registraron las mayores incidencias positivas en el último trimestre móvil. 
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IV. Índice de Producción Manufacturera 
 

En diciembre de 2019, la serie con ajuste estacional y corregida de efecto calendario del IPMan anotó un aumento mensual 

de 0,8% y un alza de 2,2% respecto al año anterior. La serie de tendencia-ciclo mostró una variación mensual anualizada 

de 5,4% en la evolución de largo plazo. 

En el período de análisis, el IPMan presentó un crecimiento de 4,2% en doce meses, explicado, en gran medida, por el 

aumento interanual de 15,3% en la fabricación de sustancias y productos químicos (división 20), que incidió 1,870 pp. en 

la variación del índice general. Esto último, ocasionado, principalmente, por una mayor elaboración de metanol, a raíz de 

una mayor disponibilidad de gas, importado y nacional, sumado a menores interrupciones para producir en el mes.  

Le siguió en incidencia positiva la fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.(división 28), con un alza de 31,5% y sumando 

1,173 pp. a la variación del índice, debido a una mayor demanda interna de productos para la explotación de minas y 

canteras.  

La tercera influencia positiva en el índice general provino de la fabricación de productos elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo (división 25), que se incrementó 11,1% e incidió 0,845 pp., debido, principalmente, a una mayor 

demanda de productos metálicos para uso estructural utilizados en nuevos proyectos de construcción en el sector minero. 

La principal incidencia negativa en el índice general provino de la fabricación de productos de caucho y de plástico (división 

22), con una disminución de 7,4% y restando 0,275 pp., originada por menores proyectos desde empresas mineras.  

En 2019, el IPMan registró una variación acumulada de 0,7%, que se explicó, en gran medida, por las alzas anuales en la 

fabricación de sustancias y productos químicos (división 20) y en la fabricación de productos elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo (división 25), que crecieron 5,5% y 6,1%, respectivamente. 

Gráfico 16: Evolución del Índice de Producción Manufacturera. 

 

Fuente: INE. 
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V. Índice de Actividad del Comercio 
 

En diciembre de 2019, el IAC a precios constantes creció 0,6% en doce meses, debido al aumento en comercio al por 

mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas (división 46). Por el contrario, comercio al por mayor y al por 

menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas (división 45) y comercio al por menor, excepto el de 

vehículos automotores y motocicletas (división 47) presentaron una disminución interanual. En 2019, el IAC a precios 

constantes acumuló un crecimiento anual de 1,5%, como consecuencia del comportamiento positivo en la división 46, que 

aumentó 5,4%. 

 

Análisis por División: 

 

La división 46 (mayorista)  fue la que aportó (2,387 puntos porcentuales (pp.)) en el incremento interanual del IAC a precios 

constantes, al registrar un alza de 5,7%. El aumento en las ventas de esta división se explicó, en gran parte, por las 

contribuciones de venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales, clase 46501 (3,660 pp.); venta al por mayor de 

alimentos, bebidas y tabaco, clase 4630 (1,242 pp.), y venta al por mayor de otros enseres domésticos, clase 4649 (0,477 

pp.), con alzas de 10,5%, 6,3% y 3,3%, respectivamente.  

En tanto, la división 45, automotriz (-0,899 pp.) disminuyó 7,0% en doce meses, como consecuencia de la baja en la venta 

de vehículos automotores, clase 4510 (-8,936 pp.), que decreció 11,4%. Por el contrario, la venta de partes, piezas y 

accesorios para vehículos automotores, clase 4530 (1,904 pp.), aumentó 8,8%.  

Asimismo, la división 47, minorista (-0,919 pp.) anotó una baja interanual de 2,0%, debido, principalmente, al menor 

aporte generado por venta al por menor en comercios no especializados con predominio de la venta de alimentos, bebidas 

o tabaco, clase 47112 (-1,559 pp.); otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados, clase 47193 

(-0,778 pp.), y venta al por menor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y artículos de tocador en 

comercios especializados, clase 4772 (-0,558 pp.) ), que cayeron 6,5%, 3,4% y 6,6%, en cada caso. 

 

Gráfico 17: Evolución del Índice de Actividad del comercio a precios constantes. 

 

Fuente: INE. 
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VI. Comercio Exterior   

 

Intercambio Comercial: 
El intercambio comercial chileno, durante el año 2019, fue de 131.992 millones de dólares FOB, cifra que exhibió una 

variación negativa del 6,7%, en relación al año 2018. Esta disminución, se tradujo en una baja del monto del intercambio 

comercial del país de 9.486 millones de dólares FOB, respecto al año anterior. En relación a las exportaciones, éstas 

mostraron una caída de 6,5% durante este año, totalizando de esta manera 4.977 millones de dólares menos que el año 

2018. En tanto que las compras desde el extranjero presentaron una disminución en monto FOB equivalente al 6,9%, 

respecto al año anterior. 

El comercio exterior chileno se concentró principalmente con Asia, América y Europa, los cuales en conjunto 

representaron el 97,9% del intercambio comercial del país. El comercio con Asia durante el año 2019, representó el 43,9% 

del intercambio de Chile a nivel global, exhibiendo una contracción del 6,8%, respecto del 2018. Los principales socios 

comerciales en la zona asiática fueron China, Japón y Corea del Sur, los cuales concentraron el 86,5% del intercambio 

comercial con este continente. El 64,8% de las ventas al continente asiático corresponden a productos del sector minero, 

el que presentó una disminución del 7,9%, dentro de este sector destacan los minerales de cobre y sus concentrados; y 

de cobre, que en conjunto representan el 93,4% de los envíos al continente asiático. Por su parte, las ventas de productos 

no mineros a Asia disminuyeron un 3,7% respecto al año 2018; dentro de este grupo sobresalen, como los productos más 

exportados, la celulosa, los salmones y truchas; y las cerezas. El comercio de Chile con el continente americano alcanzó 

los 49.585 millones de dólares FOB, cifra equivalente al 37,6% del intercambio total a nivel global. El monto de las 

exportaciones con América disminuyó en un 6,6%, al igual que las importaciones, las que registraron una contracción del 

8,6%. El intercambio con Europa, durante el año 2019, alcanzó los 21.693 millones de dólares FOB, esto es, un 4,8% menos 

en relación al año 2018. El 52,7% del intercambio comercial con Europa, se realizó con los siguientes países: Alemania, 

España, Francia e Italia. Los envíos a este continente disminuyeron un 7,3%, mientras que las importaciones cayeron en 

un 2,3%. 

Tabla 3: Intercambio comercial por continente (millones de US$ FOB) 

 2018 2019 participación 
2018 

Variación 
2018/2017 Continente Exportación Importación Total Exportación Importación Total 

África 356,9 296,6 653,5 434,5 342,5 776,9 0,5% 18,9% 

América 23.072,4 30.674,5 53.746,9 21.556,6 28.028,7 49.585,3 38,0% -7,7% 

Asia 40.243,7 21.901,6 62.145,3 37.543,2 20.358,8 57.901,9 43,9% -6,8% 

Oceanía 336,7 373,3 710,1 332,9 310,0 642,9 0,5% -9,5% 

Europa 11.513,6 11.279,8 22.793,4 10.674,2 11.019,0 21.693,2 16,1% -4,8% 

Otros 637,3 791,9 1.429,2 642,1 749,7 1.391,8 1,0% -2,6% 

TOTAL 76.160,6 65.317,7 141.478,4 71.183,5 60.808,7 131.992,0 100,0% -6,7% 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 
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Exportaciones: 
Durante el año 2019, las exportaciones del país según 

monto disminuyeron un 6,5%, y en tonelaje un 11,0%, en 

relación al año 2018. El 54,9% de las exportaciones se 

dirigieron a China, Estados Unidos y Japón, todas 

economías con las cuales Chile posee acuerdos 

comerciales. El principal destino fue China, tras totalizar 

22.265 millones de dólares con una participación de un 

31,3% y un decrecimiento del 9,9%, respecto del año 

anterior. Estados Unidos ocupó el segundo lugar 

representando el 14,9%, en tanto que el tercer lugar fue 

ocupado por Japón con un 8,7%. Los destinos que 

registraron las mayores alzas en términos porcentuales 

respecto el 2018, fueron Taiwán con un 14,5%, Corea del 

Sur con un 6,9% y Perú con un 5,0%. 

Por otra parte, dentro de los principales veinte destinos 

de los productos y servicios chilenos, los mayores 

retrocesos, en relación al año 2018, se observaron con 

China con una baja en valor por 2.436 millones de 

dólares; Argentina con 528 millones de dólares menos y 

Japón con 425 millones de dólares. Respecto a la vía de 

transporte, se destaca que el 88,2% de la carga, según 

monto, fue transportada vía marítima, fluvial y lacustre, 

lo cual es equivalente al 96,5% de la carga en términos 

de toneladas, le siguen la vía aérea y la vía de transporte 

carretero/terrestre y, con un 6,3% y un 3,7% de 

participación, según monto, respectivamente 

Gráfico 18: Principales países de destino de las 

exportaciones Chilenas según monto FOB (MM U$). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 

Importaciones: 

Las importaciones totales del país durante el año 2019, 

alcanzaron los 64.625 millones de dólares, cifra un 6,6% 

menor a la registrada en el año 2018. Un 69,7% de las 

importaciones chilenas provinieron de China, Estados 

Unidos, Brasil, Argentina, Alemania, Japón, México y 

España, todos países que mantienen acuerdos 

comerciales con nuestro país.  

China se posicionó como el principal abastecedor, 

concentrando el 22,8% de las importaciones, 

presentando una disminución del 4,7%, respecto del año 

2018. Un 79,1% de los productos importado desde este 

país fue ingresado bajo el Tratado de Libre Comercio 

suscrito con Chile. Con un 19,8% de participación, se 

ubica Estados Unidos, en el segundo lugar, con 12.789 

millones de dólares en envíos hacia Chile con una 

disminución del 3,9%, respecto al 2018. El 82,3% de las 

importaciones provenientes de Estados Unidos fueron 

ingresadas bajo el Tratado de Libre Comercio. 

Finalmente, de los medios de transporte, la vía marítima, 

fluvial y lacustre sigue siendo la más utilizada, 

movilizando el 88,1% de las toneladas internadas al país, 

lo que en monto CIF equivale al 77,1% de las 

importaciones. 

Gráfico 19: Principales orígenes de las importaciones 

Chilenas 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
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VII. Mercados Financieros 
 

Luego de la crisis social, las tensiones en los mercados financieros y cambiaros se dispararon con la intervención del Banco 

central. La volatilidad más reciente se debe a la contingencia global especialmente por la incertidumbre que se ha 

generado por el coronavirus como un riego creciente. 

 

Gráfico 20: Mercados  Financieros (Índice de 1 octubre 2019 = 100) 

 

Fuente: Banco Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               19            
   

Situación Económica Región de Valparaíso 2019 
I. Producción Manufacturera 

En diciembre, el Índice de Producción Manufacturera creció 6,6% en doce meses, esto a pesar del negativo efecto 

calendario, debido a que diciembre 2017, contó con dos  días hábiles menos en la comparación interanual. El acumulado 

del año alcanzó un 2%.  Siete divisiones resultaron positivas, siendo las que más incidieron en el indicador Derivados del 

petróleo, Productos de tabaco, y productos de caucho y plástico. Por el contrario, la división que incidió de forma negativa 

en el indicador, correspondió a Maquinarias y equipos eléctricos. 

La división Derivados del petróleo, registró una incidencia positiva de 4,290 puntos porcentuales (pp.), donde resaltó el 

producto Petróleo diésel, explicado por paralizaciones programadas para diciembre 2017. La división Productos de tabaco 

registró una incidencia positiva de 1.573 puntos porcentuales (pp.), donde destacó el producto Cigarros, habanos, cigarros 

pequeños y cigarrillos que contengan tabaco o sucedáneos de tabaco, asociado a incremento en la demanda.  La división 

Productos de caucho y plástico, registró una incidencia positiva de 0,782 puntos porcentuales (pp.), donde sobresalió el 

producto Revestimiento de caucho, situación que se explicó por un aumento en la demanda. 

En tanto, un comportamiento opuesto a los anteriores presentó la división Maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p 

registrando una incidencia negativa de 0,642 pp, donde desatacó el producto transformadores eléctricos, situación 

asociada a una alta base comparativa. 

Gráfico 21: Índice de producción manufacturera – Región de Valparaíso. 

 

  Fuente: INE 

Gráfico 22: Variación 12 meses producción manufacturera – Región de Valparaíso. 

 

Fuente: INE 
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II. Mercado  Laboral 
 

En el trimestre móvil octubre- diciembre 2019, la tasa de desocupación en la Región de Valparaíso fue 6,9%, registrando 

nula variación en doce meses, y aumentando 0,6 puntos porcentuales (p.p) en comparación al trimestre anterior. 

 Los Desocupados totalizaron 62.370 personas para el trimestre, evidenciando un alza de 2,4% (1.440 personas 

adicionales), debido al aumento de la Fuerza de Trabajo (2,8%) por sobre el incremento de Ocupados. La tasa de 

participación regional (59,1%), experimentó un ascenso de 0,8 pp. en un año, mientras que la tasa de ocupación (55,0%), 

registró similar aumento de puntos porcentuales en doce meses.  

El incremento anual de los Ocupados en 2,9% fue incidido por el aumento en Enseñanza (25,5%) y Hogares como 

Empleadores (14,8%). Por otra parte, el sector que más restó a la dinámica regional fue Alojamiento y Servicio de Comidas 

(-14,7%). Según categoría ocupacional, el principal ascenso se observó en los Asalariados (3,9%), mientras que 

Trabajadores por Cuenta Propia registró el principal descenso en el mismo período (-1,2%).  

Como se puede observar en el siguiente gráfico, las mayores tasas de desocupación se presentaron  los meses de marzo–

mayo y abril- junio 2017, con una tasa de 8,3%, mientras que la tasa de desempleo más baja se presentó en el mes de 

julio–septiembre (6,1%). 

Gráfico 23: Tasa de desempleo – Región de Valparaíso. 

 

Fuente: INE 
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III. Exportaciones Región de Valparaíso: 
Las exportaciones registradas por la Región de Valparaíso totalizaron 6.088,4 millones de dólares durante el año 2019, 

presentando una variación negativa de 7,6% en doce meses. 

El sector que anotó la mayor participación durante el año fue Minería con un 62%, sin embargo registro el mayor retroceso 

del período, equivalente a 410,8 millones de dólares menos a los registrados durante el año 2018, incidido principalmente 

por el sector cobre y hiero que registró 360,7 millones de dólares menos; le siguió el sector Industria con un 22% de 

participación, restando 39,3 millones de dólares a lo registrado en el año 2018; el sector Silvoagropecuario por su parte 

anotó una participación de un 15, restando 47,5 millones de dólares a lo registrado en el año 2018, disminución incidida 

principalmente por la actividad frutícola.  

A nivel global, la mayor cantidad de exportaciones regionales tuvieron como destino a Asia, totalizando 3.659 millones de 

dólares, lo que correspondió al 60,9% de los envíos durante el año 2019. 

Durante el año 2019 China fue el destino más popular de las exportaciones regionales, registrando 2.484,2 millones de 

dólares, equivalentes al 41,3% del total exportado.  

Tabla 4: Exportaciones región de Valparaíso 2018 – 2019 (millones de US$ FOB) 

año 2018-2019 dic ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic 

Exportaciones 
(MMUS$) 

450,7 715 445,5 636,8 520 480 456,8 604,9 417,5 478,6 423,8 383,9 445,6 

Variación 
interanual (%) 

-1,3% 86,5% 21,1% 58,0% -9,4% -21,4% -22,3% -46,2% -23,0% 7,6% -20,5% -20,4% -1,1% 

Exportaciones 
acumuladas 

(MMUS$) 
6.505,2 715,0 1.160,5 1.797,3 2.317,3 2.797,3 3.254,1 3.859,0 4.276,5 4.755,1 5.178,9 5.562,8 6.008,4 

Variación 
acumulada (%) 

4,2% 86,5% 54,5% 55,7% 34,1% 19,6% 11,1% -4,8% -6,9% -5,6% -7,1% -8,1% -7,6% 

 

Gráfico 24: Exportaciones por continente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE. 

 

 

8,8% 

10% 

1,7% 

0,1% 

0,1% 

60,9% 
11,7% 

Otros: 6,7% 



               22            
   

Expectativas económicas expertos  
 

Se desarrollaron una seré de entrevistas a expertos regionales obteniendo los siguientes resultados: 

 

Lisardo Gómez, Director de la Escuela de Negocios Internacionales, Universidad de Valparaíso 

 

1. ¿Cómo cree será la situación económica general del 

país durante el año 2020? 

Bastante compleja, con una recesión producto de la 

contracción de la actividad, caída en las ventas, en los 

niveles de producción, aumento del desempleo, menor 

inversión real, etc. 

2. ¿Cuáles cree usted son los tres principales 

problemas que enfrenta el país en la actualidad? 

Incertidumbre, falta de acuerdos y no comprensión del 

fenómeno desde los distintos actores en especial 

autoridades e instituciones principalmente políticas. 

 

3. ¿Cuáles son sus proyecciones para los siguientes 

indicadores (año 2020)? 

 

 Crecimiento PIB (%): rango -0,5 a 0,5. 

 Tipo de Cambio (Peso/Dólar US): rango: 790 a 820. 

 Inflación (%): rango 3%  a 3,5%. 

 TPM: rango 1% a 1,5%. 

 Tasa de desempleo: rango 10% a 12%. 

 Inversión: Caída rango 4% al 6% del PIB. 

 

4. ¿Cómo cree será la situación económica general de 

la región de Valparaíso durante el año 2020? 

Compleja, mucha incertidumbre, continuará la 

postergación de proyectos de inversión importantes, 

aumento en el desempleo, mayor caída en la actividad. 

 

 

 

5. ¿Cuáles cree usted son los tres principales 

problemas que enfrenta la Región en la actualidad? 

 

Falta de sinergias sector público- privado, falta de 

modelo de proyección, invariabilidad de la matriz 

productiva, falta de certeza jurídica. 

6. ¿Cuáles son sus proyecciones para los siguientes 

indicadores (año 2020)? 

•       Tasa de desempleo: 10-12% 

•        Inversión: -6% 

7. ¿Cuáles son, a su parecer, los principales desafíos 

para la Región? 

 

 Lograr acuerdos público-privados. 

 Generar un modelo de desarrollo regional vía 

triple hélice (público – privados y educación 

superior). 

 Generar planes intersectoriales. 

 Facilitar el emprendimiento. 

 Conceder ayuda “real” a las Mipymes.
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Alejandro Maureira Butcher, Economista. 

 

1. ¿Cómo cree que será la situación económica general 

del país durante el año 2020? 

La situación económica este año, dependerá de la 

violencia y el proceso constituyente, principalmente y 

temo no ser tan optimista en relación con el desempeño 

económico y espero estar equivocado con respecto a 

ello.  

Otros “movimientos”, como el estudiantil y “No más 

AFPs” comenzaron en la misma fecha que el Estallido y la 

violencia se apoderó de ellos, al igual que lo sucedido 

desde octubre. Luego las vacaciones interrumpieron las 

marchas las que volvieron en marzo del año 2019 mejor 

organizadas. Si seguimos la misma lógica, en marzo del 

año 2020 volverá la violencia y las tomas “forzadas” lo 

que acotará el crecimiento. 

Conjuntamente, tenemos un proceso constituyente que 

implica incertidumbre, acotando adicionalmente el 

crecimiento y más aún si la posibilidad de una asamblea 

constituyente se instala. 

La buena noticia viene del fin de la guerra comercial 

entre EE.UU. y China, lo que mejora las expectativas del 

precio del cobre y disminuye el precio del dólar, junto a 

mejorar las expectativas para el comercio internacional.  

Entonces, la situación económica general, dependerá del 

control sobre la violencia y el resultado del proceso 

constituyente principalmente y ello ocurrirá bajo un 

escenario internacional favorable. En el mejor escenario 

la violencia será acotada y la asamblea constituyente irá 

perdiendo fuerza, con ello el PIB tendrá una expansión 

del entre 1 a 1,5%. Con violencia y asamblea 

constituyente proyecto un PIB entre -0,3% y 0%. 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál cree usted que son los tres principales 

problemas que enfrenta nuestro país en la 

actualidad? 

Los tres principales problemas que enfrenta el país son la 

violencia, la asamblea constituyente y la gestión hídrica. 

La incapacidad de las autoridades de separar a los 

manifestantes de los violentistas ha sido el gran 

problema que enfrenta al país. Debemos defender el 

legítimo derecho a manifestarse y las autoridades deben 

cuidar a quienes lo hacen, no hacerlo o impedir que las 

personas se reúnan y manifiesten pacíficamente se llama 

represión. Sin duda es un desafío separar a violentistas 

de manifestantes y mientras no se logre los ánimos 

seguirán polarizados generando el silencio mayoritario 

que justifica, hasta cierto punto, la violencia de unos 

pocos. 

La asamblea constituyente es razón suficiente para que 

la inversión se detenga y ello es por las experiencias 

negativas que ello ha generado en cada uno de los países 

donde se ha instalado. 

La gestión hídrica es tercer año consecutivo que está 

entre los temas más importantes a resolver. En el 

presupuesto 2020 se contemplan proyectos de embalses 

y otros queda ver si se ejecutan ya que muchos de ellos 

han sido postergados en varias oportunidades y las 

autoridades no han implementado una campaña o 

medidas para cuidar el agua desde ahora, especialmente 

en las grandes ciudades. La situación hídrica en la zona 

central es crítica. 
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3. ¿Cuáles son las proyecciones económicas para los 

siguientes indicadores? 

 

 PIB (%)  

Crecimiento Económico (% 
PIB) 

Con 
violencia 

Sin 

Violencia 

Con asamblea constituyente -0,3 0 

Sin asamblea constituyente 0,8 1,5 

Rango del PIB -0,3% a 1,5% 

 Tipo de cambio CLP/USD    $700 

 Inflación (%)   3,0% 

 TPM    1,75% 

 Tasa de desempleo (%)  11% 

 Inversión   -8% 
 

4. ¿Cómo cree será la situación económica de la región 

de Valparaíso el año 2020? 

Creo que la situación en la región será muy compleja 

debido a la sequía principalmente. Si bien la violencia es 

una de las variables más relevante a nivel nacional creo 

que ella quedará contenida en la ciudad de Valparaíso. La 

sequía por su parte está afectando las actividades 

agrícolas, hortofrutícolas, pecuarias y vitivinícolas, así 

como las actividades industriales y su desarrollo. Si bien 

hay inversión fiscal no veremos sus resultados este año y 

a priori se observa que las autoridades están esperando 

que llueva a partir de marzo y se acumule nieve en la 

cordillera. Espero que ello ocurra, pero, qué pasará si no 

sucede y tenemos un año “seco”.  La situación hídrica en 

la región es crítica y se está haciendo por cuidar los 

recursos hídricos, especialmente en las comunas que 

conforman el Gran Valparaíso. 

En relación con la violencia, todo apunta a que la ciudad 

de Valparaíso seguirá siendo la zona más afectada del 

país por lo que no veo mayor reactivación del comercio, 

sino todo lo contrario.  

5. Cuáles cree usted son los tres principales problemas 

que enfrenta la región en la actualidad? 

La sequía, la violencia y la falta de incentivos tributarios 

para generar empleos de valor agregado son los 

principales problemas que enfrenta nuestra región.  La 

sequía tomará un rol protagónico y la violencia estará 

acotada a la ciudad de Valparaíso principalmente. Ambos 

son problemas coyunturales que se suman al problema 

estructural de poder generar empleos de valor agregado 

y para ello necesitamos incentivos tributarios.  

El 52% de la población de la región vive en las cinco 

comunas que conforman el Gran Valparaíso y cuentan 

con estudios, principalmente lo que implica que se 

requieren empleos de calidad para las regiones de 

Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa 

Alemana. 

El presupuesto nacional considera la construcción de 

embalses y canales para superar los problemas hídricos 

de largo plazo, si bien la iniciativa es muy buena ella no 

creará los empleos de calidad que la ciudadanía necesita 

y el dilema es que toda expansión del gasto generará 

empleo de obras principalmente y lo que necesitamos es 

que las industrias y los servicios instalen sus operaciones 

en la Región y ello se logrará sólo con incentivos 

tributarios. 

6. ¿Cuáles son sus proyecciones económicas para los 

siguientes indicadores? 

 Inversión             -7,5% 

 Tasa de desempleo regional        12% 

 

7. ¿Cuáles son, a su parecer, los principales desafíos 

para la región? 

El principal desafío de la región es la reactivación 

económica y para ello se debe tener claridad sobre 

dónde estarán los incentivos. A priori, sabemos de la 

expansión de San Antonio y la reactivación minera por el 

precio del cobre. Los incentivos fiscales determinarán las 

áreas que se reactivarán primero. ASIVA tiene un rol muy 

importante para negociar, a favor de la región, las áreas 

y los tipos de incentivos necesarios para reactivar la 

producción y lograr nuevas áreas de desarrollo 

económico. Conjuntamente, el desafío estará en la 

flexibilidad laboral necesaria que acompañe y de 

sustento al crecimiento regional. 
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Piero Moltedo, Economista Universidad Santo Tomas. 

1. ¿Cómo cree será la situación económica general del 

país durante el año 2020? 

A diferencia de muchos años, la situación económica de 

Chile estará marcada por sucesos internos y no externos, 

la crisis social desde luego será la agenda y aspectos 

políticos y económicos derivados de ésta serán noticia 

permanente, fuente de incertidumbre y de vaivenes. El 

contexto externo se aprecia favorable para el precio del 

cobre con una guerra comercial EEUU- China más 

ponderada, por lo que este año 2020 dependerá 

principalmente de nosotros. 

2. ¿Cuáles cree usted son los tres principales 

problemas que enfrenta el país en la actualidad? 

A mi entender, los principales problemas son: 1) la caída 

en la confianza de consumidores e inversionistas; 2) la 

transformación de la economía hacia un estado de 

bienestar, con posibilidades de caer en demagogias, 

populismos o fantasías ajenas a la realidad de un país con 

fuerte restricción presupuestaria y 3) la ignorancia de las 

personas. Se dice que “Chile despertó” cuando yo lo 

siento que ronca: crisis valórica. Me detengo en este 

punto porque todos somos responsables de nuestra 

cultura, somos un país donde se mira bien quien más 

consume, donde el delincuente es un héroe, donde la 

“chispeza” al evadir es considerado como una virtud, en 

fin no sigo porque me da vergüenza escribir esto de mi 

país. 

3. ¿Cuáles son sus proyecciones para los siguientes 

indicadores (año 2020)? 

•       Crecimiento PIB (%): 1,3%. 

•       Tipo de Cambio (Peso/Dólar US): 730.  

•       Inflación (%): 3-3,2%. 

•       TPM: 1,5%. 

•       Tasa de desempleo: 9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cómo cree será la situación económica general de 

la región de Valparaíso durante el año 2020? 

Peor que el promedio nacional, toda vez que nuestros 

sectores industriales tales como turismo, construcción y 

comercio están muy afectados. 

 

5. ¿Cuáles cree usted son los tres principales 

problemas que enfrenta la Región en la actualidad? 

1) Escaso turismo en Valparaíso y en Viña del Mar 

producto de una delincuencia generalizada. 

2) Paralización de proyectos inmobiliarios. 

3) Algunos políticos incompetentes y otros 

oportunistas. 

 

6. ¿Cuáles son sus proyecciones para los siguientes 

indicadores (año 2020)? 

 Tasa de desempleo: 8%, “controlado” 

principalmente por actividades esporádicas y 

desinterés en trabajar. 

 

7. ¿Cuáles son, a su parecer, los principales desafíos 

para la Región? 

Tantos, pero me concentro sólo en uno: que las medidas 

que se tomen para el crecimiento no se concentren sólo 

en Santiago. 
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Cristian Martínez, Jefe Área/Carrera Negocios  y Gabriel Navarro, académico economía Universidad Andrés Bello.

1. ¿Cómo cree será la situación económica general 

del país durante el año 2020? 

La situación económica general del nuevo Chile se ve 

compleja. La inversión real o bruta, motor de la 

economía, con su efecto multiplicador, está en función 

de las expectativas de ganancias de los empresarios y 

estas últimas no se perciben como positivas tras la crisis 

social actual y se estima que permanecerán en iguales 

condiciones, a lo menos, mientras dure el proceso para 

elaborar una nueva carta fundamental para el país, si así 

fuera. 

Obviamente, la falta de inversión afectará el crecimiento 

(la producción), el empleo, el ingreso y la demanda 

agregada (el consumo) de la población chilena, pudiendo 

incluso hacernos caer en un ciclo recesivo el 2020.  

Así las cosas, si agregamos a la ecuación una baja 

productividad en los procesos productivos nacionales, se 

termina por configurar un panorama desalentador para 

la economía chilena para el presente año. 

2. ¿Cuáles cree usted son los tres principales 

problemas que enfrenta el país en la actualidad? 

a) La desigualdad que crea condiciones de conflicto 

social, Chile es el país peor evaluado de la OCDE, en este 

concepto, con un coeficiente de GINI de 0,47. 

b) La crisis de confianza que existe en el país a todo nivel 

(incluidas sus instituciones). 

c) Una clase política y empresarial que está al debe en la 

búsqueda del bien común y con un claro déficit en 

responsabilidad social.  

3. ¿Cuáles son sus proyecciones para los siguientes 

indicadores (año 2020)? 

 Crecimiento PIB (%): El PIB real crecerá solo un 1% el 
2020 y se necesita crecer mucho más para para 
enfrentar los gastos permanentes que demandará de 
la agenda social, de lo contrario, se incrementará el 
déficit fiscal, aumentará el endeudamiento país, lo 
que afectará la clasificación de riesgo país. 

 Tipo de Cambio (Peso/Dólar US): El T/C alcanzará los 
$760 por dólar hacia fines del 2020, lo que encarecerá 
los productos importados. 

 Inflación (%): 3,5% anual, con la consecuente pérdida 
del poder adquisitivo del dinero, afectando a los más 
pobres. 

 TPM: 1,50% hacia fines de año. 

 Tasa de desempleo: 9%. 

 Inversión: -3,6%. 
 

4. ¿Cómo cree será la situación económica general de 

la región de Valparaíso durante el año 2020? 

El panorama económico de la región de Valparaíso, se 

visualiza más complejo que a nivel nacional, por las 

mismas razones descritas a nivel país; pero agravadas 

por las condiciones previas que registraba la región. 

5. ¿Cuáles cree usted son los tres principales 

problemas que enfrenta la Región en la actualidad? 

a) La pobreza, la falta de trabajo y el trabajo informal. 

b) Los impactos del cambio climático (la falta de agua 

y el calentamiento global) que están afectando las 

actividades agropecuarias e incluso poniendo en 

riesgo el consumo humano del vital elemento, lo 

que exige tomar medidas con urgencia. 

c) Los niveles de contaminación de ecosistemas que 

está impactando negativamente la salud de la 

población, la disponibilidad de recursos marinos y 

agropecuarios, lo que, además, crea un círculo 

vicioso al potenciar las condiciones para el cambio 

climático. 

 

6. ¿Cuáles son sus proyecciones para los siguientes 

indicadores (año 2020)? 

• Tasa de desempleo: Se espera que la tasa de 

desempleo en la región supere la tasa nacional, 

alcanzando los 2 dígitos (entre 11 y 12%). Es 

decir, la tasa regional estará empujando hacia 

arriba la tasa nacional de desempleo. 

• Inversión: Otro tanto ocurrirá con la inversión 

regional que caerá más que la inversión nacional 

(entre 4 y 5%).  
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7. ¿Cuáles son, a su parecer, los principales desafíos 

para la Región? 

Definir actividades económicas donde la región tenga 

ventajas competitivas y promover el desarrollo de 

empresas en dichas actividades v.gr.: 

I. Crear las condiciones para una región portuaria 

con características propias del siglo XXI, que permita el 

atraque de buques de gran calado o generar estaciones 

de transferencia en alta mar para la carga/descarga de 

mercaderías. 

II. Crear empresas de menor tamaño que 

desarrollen turismo de clase mundial, con guías 

bilingües, para desarrollar turismo de sol y playa, 

aventura o de fines específicos (ruta del vino o litoral de 

los poetas, etc.). 

III. Impulsar el área de servicios especialmente 

educacionales para la generación de profesionales que 

se requiere en el presente y el futuro, con actividades de 

extensión que promuevan la cultura al alcance de todos 

los habitantes y realizando investigación y desarrollo 

(I+D) para generar productos (nuevos o vigentes) en la 

forma más eficiente posible.  

IV. Promover el desarrollo de empresas 

agroindustriales que le den valor agregado a los 

productos del agro, la silvicultura y la pesca (sujeto a la 

solución de disponibilidad del recurso hídrico).   

V. Fomentar la incorporación de tecnología para 

aumentar la competitividad de los productos nacionales. 

VI. Promover la sustentabilidad de los procesos 

productivos regionales. 

La idea es fortalecer la creación de nuevas fuentes 

laborales de calidad y reducir los niveles de inequidad, 

cesantía y pobreza existentes en la región, favoreciendo 

las condiciones para la paz social presente y futura. 

  

Ana María Vallina, Economista Universidad Católica de Valparaíso. 

8. ¿Cómo cree será la situación económica general 

del país durante el año 2020? 

La situación general del país va a ser una tasa de 

crecimiento menor al 2019, especialmente por el grado 

de destrucción que se han dado por lo que hay menos 

disponibilidad de factores de producir, la probable 

contención de inversión por incertidumbre y el retardo 

de proyectos nuevos, por lo que en cuanto a 

disponibilidad de capacidad productiva sería menor. 

Podríamos tener una recesión técnica, a marzo o a junio 

(porque se necesita la caída del PIB por  2 trimestres 

consecutivos para ser recesión), hacia fines del año como 

baja el nivel de comparación podríamos tener algo de 

crecimiento, pero el nivel del PIB puede ser menor que 

años anteriores. El turismo, especialmente extranjero, 

puede tener una fuerte caída, por lo que el verano la 

actividad tendría una caída.  El empleo tiene dos puntos 

críticos, el turismo y el comercio detallista, que la baja de 

ventas se puede deber a expectativas pesimistas o a 

cambio en el patrón de compra, ya sea por  pedidos  

 

 

 

entregados en los hogares o importaciones directas de 

consumidores, de todas formas habría un cambio en el 

empleo. Puede ser que el comercio internacional mejore 

pero probablemente con nuestros productos más 

tradicionales. Productos más complejos pueden sufrir si 

los compradores externos dejan de ver a Chile como un 

proveedor confiable.  Mientras más tiempo duren 

manifestaciones y acciones como interrupción de la vida 

cotidiana, implica que las instituciones están 

debilitándose y por lo tanto la capacidad de respuesta y 

recuperación de la economía chilena es cada ve menor. 

Esto puede hacer que profesionales y personas con 

postgrados, o expertos en distintos temas, decidan irse a 

trabajar fuera de Chile, lo que disminuiría aún más la 

capacidad de producción.  En ese sentido, no 

correspondería necesariamente a un ciclo productivo 

sino una baja en la capacidad y menor nivel del PIB. 
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9. ¿Cuáles cree usted son los tres principales 

problemas que enfrenta el país en la actualidad? 

La concentración económica, que hace que muchos 

mercados sean oligopolio, eso hace que produzcan 

menos para alcanzar precios mayores y por lo tanto el 

nivel de empleo disminuye. 

Las pensiones, porque la rentabilidad a nivel mundial de 

los instrumentos financieros ha disminuido y por lo tanto 

quienes han estado toda su vida laboral en el sistema de 

AFP, van a tener pensiones bajísimas, con suerte del 50% 

de su sueldo, eso creerá una población de 3era edad con 

bajísimos ingresos. 

Falta de provisión de bienes públicos y de supervisión de 

la economía para asegurar una mayor competitividad, 

tanto para evitar colusiones como para mejorar acceso a 

financiamiento, a mercados, etc. para Pymes, que 

previeran y analizaran los problemas que se pueden 

ocasionar a largo plazo, pensando en la calidad de vida 

de las personas. Por eso, los problemas han explotado y 

las soluciones no están claramente definidas 

10. ¿Cuáles son sus proyecciones para los siguientes 

indicadores (año 2020)? 

•       Crecimiento PIB (%): entre -1% a 1% 

•       Tipo de Cambio (Peso/Dólar US): 770 

•       Inflación (%): entre  2% a 6% 

•       TPM: se mantiene. 

•      Tasa de desempleo: 8%. 

•        Inversión: -15% 

 

11. ¿Cómo cree será la situación económica general de 

la región de Valparaíso durante el año 2020? 

Más baja que el resto de Chile, por poco turismo, un 

comercio exterior relativamente estancado, y podrían 

llegar menos estudiantes universitarios de afuera de la 

región dado que las universidades públicas están en 

paro, terminando el año académico de manera anormal, 

con un Valparaíso con mucha violencia, la parte agrícola 

con problemas de sequía y menores posibilidades de 

producción. 

12. ¿Cuáles cree usted son los tres principales 

problemas que enfrenta la Región en la 

actualidad? 

a) Falta de diálogo y disonancia en temas entre los 

distintos actores económicos de la región, 

muestra falta de liderazgo. 

b) Incapacidad para aprovechar todas las 

capacidades disponibles en Valparaíso porque se 

dejó de mirar el futuro y colaborar en mejorar la 

calidad de vida. 

c) Centralismo. 

 

13. ¿Cuáles son sus proyecciones para los 

siguientes indicadores (año 2020)? 

 Tasa de desempleo: 11%. 

  Inversión: -20% 

14. ¿Cuáles son, a su parecer, los principales desafíos 

para la Región? 

Que todas las partes decidan preocuparse que la región 

como un todo surja, dejarse de pelear entre provincias, 

comunas, etc.  Que tengamos mejores resultados en 

cooperación público privado, que haya una mayor 

relación entre empresas, trabajadores, universidades; 

servicios públicos más capaces y eficientes y que se 

preocupen de aportar a la región. Mayor compromiso de 

las empresas con el desarrollo regional y no que solo se 

trasladen a Santiago. La construcción de un tren rápido, 

mejorar el apoyo a emprendedores y desarrollo de una 

red turística más robusta. 
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CUADRO COMPARATIVO 
 

  
Piero 

Moltedo 
Alejandro 
Maureira 

Lisardo 
Gómez 

Cristián 
Martínez y 

Gabriel 
Navarro 

Ana María 
Vallina 

PIB 1,3% -0,3% a 1,5% -0,5% a 0,5% 1% -1% a 1% 

TIPO DE CAMBIO 730 700 790 a 820 760 770 

INFLACIÓN 3% a 3,2% 3% 3% a 3,5% 3,5% 2% a 6% 

TPM 1,5% 1,75% 1% a 1,5% 1,5% se mantiene 

TASA DE DESEMPLEO 9% 11% 10% a 12% 9% 8% 

INVERSIÓN - -8% 
-4% a -6% del 

PIB 
-3,6% -15% 

REGIÓN DE VALPARAÍSO           

INVERSIÓN - -7,50% -6,0% -4% a -5% -20% 

TASA DE DESEMPLEO 8,0% 12% 10% a 12% 11% a 12% 11% 

 

 

 


