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Prólogo

La inserción en el mercado internacional y la apertura de mercados, impulsada por el Perú 
con mucho dinamismo desde la década de �990, han puesto a la orden del día el despliegue 
de acuerdos y tratados comerciales, los cuales, más allá de cumplir un papel meramente 
comercial, son expresión de las fuerzas que van trazando nuestra ubicación en el nuevo 
escenario geopolítico internacional. Entre los postulados teóricos que están tras esta 
liberalización tenemos la importancia que se da a este tipo de mecanismos como propulsor 
del desarrollo de las fuerzas productivas y del crecimiento económico de un país, así como el 
efecto positivo que tiene en la superación de conflictos el impulsar un amplio despliegue de 
relaciones comerciales.

Chile ha sido, entre los países de la región, uno de los pioneros en plantear una apertura 
comercial y en consolidar un modelo de desarrollo exitoso. Tanto por su cercanía geográfica 
como por la larga historia de conflictos, tensiones y reencuentros que nos acompaña, Chile es 
un país emblemático en el desarrollo de nuestras relaciones internacionales.

Avanzar en el estudio de este vínculo y en el alcance que pueden tener los tratados de libre 
comercio en el marco general de las relaciones bilaterales y multilaterales forma parte de los 
retos en los que se inscribe el exhaustivo trabajo que, desde hace varios años, viene llevando 
a cabo el profesor Alan Fairlie Reinoso al frente de su equipo de investigación. En el libro 
que ahora publicamos, Relaciones económicas Perú-Chile: ¿integración o conflicto?, Alan 
Fairlie y Sandra Queija de la Sotta ofrecen un consistente análisis de los vínculos económicos 
—tanto comerciales como de inversión— entre ambos países, sobre la base del cual adelantan 
algunas conclusiones acerca de su impacto en el conjunto de la relación.

Esta es la segunda oportunidad en la que el Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, 
Políticas y Antropológicas (CISEPA) apoya el trabajo de este grupo de investigación. Lo hace 
en cumplimiento de su función de ser un canal que promueve el debate y la reflexión para 
buscar interpretaciones que respondan a nuestra realidad, profundizar nuestro conocimiento 
sobre los alcances de la globalización y la integración económica, y abrir perspectivas que 
hagan posible que el Perú logre un desarrollo integral. 

Augusto Castro
Presidente del Consejo Directivo

CISEPA-PUCP
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Introducción

El Perú impulsó como parte de su política de liberalización y apertura de los años noventa, un 
conjunto de acuerdos comerciales norte-sur y sur-sur sobre los que hemos reflexionado en otros 
trabajos*. Pero, adquiere particular relevancia el Acuerdo de Complementación Económica 
con Chile (ACE-�8) y las negociaciones posteriores que llevaron a un TLC con ese país. No 
sólo por la importancia del socio comercial, sino fundamentalmente porque existen elementos 
estratégicos  cruciales de índole geopolítica y geo-económica. Pero, lo que hace aún más 
compleja la relación, es la existencia de un problema de límites marítimos pendiente.

Frente a esa situación, la posición oficial del Perú ha sido la de llevar la relación por “cuerdas 
separadas”. Avanzar las relaciones económicas y de cooperación bilateral, dejando por otro 
carril el tema de límites para que no sean un obstáculo para alcanzar el objetivo de profundizar 
la relación bilateral. Esta densificación de intereses comunes, debería crear las condiciones 
para una solución armoniosa de cualquier diferendo.

Efectivamente, hay enfoques teóricos que postulan que una mayor relación comercial es un 
factor clave para la disminución de conflictos. Pero, se plantean algunas pre-condiciones 
para que esto ocurra: principalmente el hecho que ambos países se beneficien en base a  una 
relación simétrica. Desde el propio enfoque liberal se advierte que si se crean asimetrías 
pronunciadas, el efecto puede ser el inverso al previsto. Otros enfoques alternativos que 
provienen del realismo o neomarxismo, desarrollan modelos y estimaciones que destacan el 
rol determinante de las asimetrías en la generación de conflictos.

¿Cuál es el carácter de la relación económica con Chile?.Responder a esa pregunta constituye el 
objetivo central del libro. Luego del desarrollo teórico de los diferentes enfoques mencionados, 
se procede a realizar un análisis comparativo de diversas variables que presentan ambos 
países en los últimos 40 años. A continuación se analizan las relaciones de índole comercial: 
la importancia del comercio para cada uno de los socios, su evolución en los últimos años, un 
análisis desagregado con diferentes nomenclaturas estadísticas que llega al nivel de partidas.
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Allí se puede apreciar, que a pesar de los saldos positivos recientes de la balanza comercial 
para el Perú, persiste un desequilibrio acumulado a favor de Chile. Asimismo, hay una gran 
concentración en las exportaciones peruanas, que además son fundamentalmente de productos 
primarios y de empresas transnacionales. En Chile se encuentra la situación opuesta: mayor 
diversificación en sus exportaciones y mayor valor agregado de las mismas. De modo tal 
que los saldos positivos peruanos se basan en minerales y otros productos cuyo precio 
internacional ha subido excepcionalmente en los últimos años, mientras que Chile tiene sus 
saldos favorables en manufacturas y servicios.

Luego se hacen  estimaciones de algunos indicadores comerciales. Indices de diversificación,  
de intensidad, de ventajas comparadas, de complementariedad y de comercio intraindustrial. 
Allí se puede precisar que si bien Chile aún mantiene ventajas comparadas en productos 
primarios en su inserción mundial, ha tenido una importante diversificación y adquisición 
de ventajas en productos de mayor valor agregado. En la relación bilateral se manifiesta 
con nitidez su ventaja en productos manufacturados, mientras el Perú la tiene en productos 
primarios. Se aprecian algunos indicadores positivos de “complementariedad”(aunque con 
niveles bajos), pero se refieren al hecho que el Peru exporta materias primas y Chile les da 
valor agregado. 

Esto se ratifica con los resultados de los índices de comercio intraindustrial donde el que se 
encuentra (también niveles bajos) no es horizontal, de bienes finales, sino vertical. La relación 
es predominantemente intersectorial consolidando un patrón norte –sur a favor de Chile. Las 
asimetrías cuantitativas encontradas en el análisis de  variables agregadas, se agrava con los 
resultados que arroja el cálculo de los indicadores en el plano cualitativo, donde no se fortalece 
una saludable interdependencia sino que se produce una mayor dependencia de la economía 
peruana. Esto, dificultará - de mantenerse - las posibilidades del Perú de mejorar su inserción 
en la economía mundial como productor de manufacturas, servicios, bienes intensivos en 
capital humano y conocimiento.
 
A continuación se estudian las inversiones bilaterales. Frente a USD �,600 millones de 
inversiones chilenas en el Perú, las nuestras bordean los USD �0 millones en Chile. La 
presencia de inversiones provenientes de Chile en todos los sectores productivos del país y su 
especial dinámica  en los sectores  estratégicos  y de servicios, se analizan con detenimiento. 
Así, se estudia su participación y presencia en el mercado nacional, utilidades generadas y su 
impacto en el empleo, lo que permite hacer un balance preliminar ilustrativo del fenómeno. 
Pero, esa presencia y control es sustancialmente mayor. Se hace referencia a sectores como 
distribución, servicios aéreos, energía, industrial, etc. Las asimetrías son manifiestas y 
crecientes, y el trabajo cuantifica algunas de ellas.

Finalmente, se estudia el TLC recientemente firmado por los poderes ejecutivos de ambos 
países. Se comparan los compromisos asumidos con aquellos del ACE �8 y también con 
los del TLC con EEUU. Se puede apreciar que todas las demandas chilenas para cautelar 
sus intereses basados en profundizar los compromisos en servicios, inversiones, solución de 
controversias, fueron aceptadas. Además, con concesiones similares a las que se hicieron a la 
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mayor potencia  de  la Tierra. Los temas centrales para el Perú, como es el caso de propiedad 
intelectual, no han sido siquiera considerados para su discusión.

De forma tal que, el TLC lo que hace es consolidar las asimetrías que identificamos en el 
trabajo, y al profundizar los compromisos en temas como inversiones (nueva definición de 
inversión e inversionista, expropiación indirecta, etc), crea condiciones para la generación 
de nuevos conflictos. Al hacer un balance de los resultados empíricos que encontramos en el 
libro, nos parece que la tesis liberal no es la que se aplica para entender la situación bilateral, 
sino que al margen de la voluntad de sus impulsores, puede estar creando las condiciones para 
nuevos momentos críticos de la relación. Si esto es así, lo más recomendable sería abandonar 
la política de cuerdas separadas y proceder a resolver los problemas pendientes para retomar 
luego la relación económica, esta vez reduciendo las asimetrías. Sólo en ese nuevo contexto 
se podría pensar en la bondad de la tesis liberal para una relación tan complicada como la 
existente con el vecino del sur

Fairlie, Alan (�005). “Relaciones Comerciales con la Unión Europea en el Spaghetti-Bowl de 
la CAN”. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) y Secretaría 
General de la Comunidad Andina. En: www.latn.org.ar/pdfs/farlie_ue.pdf.

Fairlie, Alan (Edit.). (�006a) “Países Andinos Frente al TLC y la Comunidad Sudamericana 
de Naciones“. LATN, Fundación Friedrich Ebert. En: http://www.fes.org.pe/productoi.
php?e=1&c=3

Fairlie, Alan (�006b). “La Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea”. En: “América 
Latina y la Unión Europea. Estrategias para una Asociación Necesaria”. Icaria. Barcelona. 

Fairlie, Alan; Queija, Sandra; y Rasmussen, Milagros (�006c). “Tratado de Libre Comercio 
Perú – EEUU: Un Balance Crítico”. CISEPA, LATN. En: www.pucp.edu.pe/invest/cisepa/
docs/l_tlc.pdf

Fairlie, Alan (�007).”Acuerdos regionales en Sudamérica: entre la integración y la 
fragmentación”. En: Coyuntura: Análisis Económico y Social de Actualidad. Lima: CISEPA, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, año 3 número 10.
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Capítulo 1

Comercio y conflicto: Enfoques teóricos alternativos 

En la primera parte de este capítulo, se realiza una revisión de las principales teorías existentes 
que buscan explicar la relación entre la interdepencia económica y el inicio de una disputa 
militar entre dos países. Son tres las corrientes principales: la liberal, que sostiene que la 
mayor interdependencia económica entre dos países reduce la probabilidad de conflicto entre 
ambos; la neo-marxista, según la cual la tesis liberal no se cumple cuando las relaciones 
económicas entre dos países son asimétricas; y la realista que menciona que no existe una 
relación clara entre la interdependencia económica y el conflicto entre dos Estados.

Luego, se realiza un balance de los resultados a los que llegan los principales teóricos liberales. 
Se evidencia que incluso aquellos que apoyan la tesis liberal, encuentran algunos factores que 
pueden reducir el efecto pacificador de la interdependencia económica. 

Finalmente, se realiza un balance de los principales estudios que han buscado demostrar que 
la hipótesis liberal no es correcta, y señalan una serie de factores que pueden incrementar la 
probabilidad de conflicto entre dos países que se relacionan económicamente.

1.1 Teoría sobre Interdependencia Económica  y Comercio1

En las últimas décadas ha surgido un gran interés por determinar la relación existente entre 
la interdependencia económica�  y el conflicto entre países. Una hipótesis que ha cobrado 

� En base a Katherine Barbieri. “The Liberal Illusion Does Trade Promote Peace?”. En: http://www.press.umich.edu/titleDetail-
LookInside.do?id=16590; y David M. Hauser. “A Little Bit Louder Now: Signaling, Interests, and the Liberal Peace”. Universidad de 
Pittsburgh. �006

� Es importante señalar que una situación de interdependencia es aquélla en que los beneficios de estar enlazados y los costos de desen-
lazarse son aproximadamente los mismos para ambos asociados; cuando esos costos y beneficios son desiguales para los asociados, se 
trata de una situación de dependencia (UNCTAD, �000).
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importancia ha sido aquella que sostiene que un mayor intercambio económico entre países 
fomenta las relaciones políticas de cooperación. Sin embargo, los críticos de esta idea señalan 
que bajo ciertas condiciones la interdependencia económica más que fomentar la cooperación, 
puede generar una mayor discordia política entre los Estados. Otros sostienen que el 
intercambio económico entre Estados no tiene ningún efecto importante sobre la política de 
seguridad nacional.

En la literatura existen trabajos teóricos y empíricos sobre los efectos positivos de la 
profundización de los flujos comerciales y la suscripción de acuerdos regionales de integración, 
sobre  la reducción de las posibilidades de conflicto entre dos países. Pero, también se han 
modelado la existencia de asimetrías en tales intercambios, lo que ha modificado la tesis 
anteriormente señalada. 

En general, se pueden distinguir tres perspectivas dominantes sobre el efecto que tiene la 
interdependencia económica en el nivel de conflicto entre los Estados: 1) La proposición 
liberal que sostiene que el comercio promueve la paz; 2) el enfoque realista que señala que 
el comercio tiene un reducido impacto en alentar o disuadir a los líderes a tener un conflicto; 
y �) el enfoque neo-marxista, según el cual el comercio puede promover la paz pero sólo 
cuando las relaciones entre Estados son simétricas, mientras que las relaciones asimétricas 
incrementan la probabilidad de conflicto. 

Según la hipótesis liberal la apertura de los mercados internacionales y el incremento del 
intercambio económico inhiben las hostilidades de un Estado a otro. Se han dado diversos 
argumentos para sustentar esta hipótesis. 

El primer argumento sostiene que si el comercio y la inversión extranjera aumentan, existen 
pocos incentivos para perder estas ganancias económicas por intereses imperialistas o de 
expansión territorial. Así, las barreras a las actividades económicas internacionales estimulan 
intereses de conflicto entre dos Estados. El segundo argumento liberal menciona que 
la interacción entre dos países incrementa el contacto y promueve la comunicación entre 
los actores económicos privados de cada país, lo que se espera que fomente las relaciones 
políticas de cooperación. Otra idea, es que la apertura comercial genera beneficios económicos 
eficaces que determinan que los comerciantes y consumidores dependan de los mercados 
internacionales. Entonces debido a que las disputas rompen con las relaciones económicas, 
existen razones para presionar al sector oficial para que impida los conflictos militares. Así, 
el costo de oportunidad del conflicto es muy alto cuando existe un importante intercambio 
económico entre los países. Este último argumento ha sido la pieza central de la literatura 
liberal sobre el comercio y el conflicto.  

Los teóricos liberales también han desarrollado la idea de la “paz democrática”. Algunos, 
discuten la idea de que la sensibilidad de los líderes nacionales a los costes de interrupción 
del comercio depende del régimen del Estado. En los regímenes democráticos los líderes 
deben tener políticas públicas exitosas para permanecer en el poder, así como un desarrollo 
económico mayor que el obtenido en los regímenes autocráticos. Dado que el comercio 
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puede ayudar promover el crecimiento, los líderes democráticos deben evitar la interrupción 
comercial que acompaña un conflicto internacional en mayor grado que los autocráticos�.

Sin embargo, el punto de vista liberal ha tenido varios críticos, entre ellos los realistas y los 
neo-marxistas. Los primeros rechazan la idea de que las trabas al intercambio económico 
entre Estados pueda tener un efecto negativo sobre la seguridad. Sostienen que las ganancias 
del comercio no son acumuladas proporcionalmente por los Estados, y que la distribución de 
estas ganancias puede afectar las relaciones de poder entre Estados. 

La literatura realista sugiere que la influencia del comercio para determinar la incidencia 
de conflictos internacionales, está subordinada a otras consideraciones, como la decisión de 
los líderes  sobre ir o no al conflicto. El comercio es reconocido por los realistas como una 
herramienta que puede influir en el conflicto, en la medida que las relaciones comerciales 
con Estados que proveen bienes estratégicos son valoradas. Sin embargo, cuando los líderes 
enfrentan la posibilidad de conflicto no necesariamente evalúan las pérdidas potenciales de la 
ruptura de las relaciones comerciales.

Por ejemplo, autores realistas como Morrow (�999) ofrecen razones por las que el comercio y 
el conflicto no obran recíprocamente de la manera descrita típicamente.  Primero, el comercio 
debe ser reducido ex-ante donde existe riesgo de conflicto, si las firmas anticipan el contexto 
entre los Estados. La guerra y el conflicto son endógenos, los estados no se disuaden del 
conflicto si la amenaza del conflicto disuade el comercio.  En segundo lugar, el comercio se 
muestra débil en disuadir el conflicto, puesto que los factores que inhiben la agresión por un 
lado, animan la agresión en otros. 

De otro lado, los teóricos neo-marxistas rechazan la asunción liberal de que las relaciones 
comerciales son beneficiosas para todos los países, ya que según ellos la evidencia 
empírica ha demostrado la existencia de tensiones entre países que mantienen relaciones 
comerciales fluidas. Las relaciones comerciales asimétricas producen costos y beneficios 
desproporcionados, donde el Estado más dependiente incurre en grandes costos y menores 
beneficios. Bajo este enfoque, un componente natural de las relaciones comerciales es el 
potencial de usar la dependencia asimétrica como un método para presionar políticamente 
al socio comercial. Así, mientras que los liberales sostienen que el Estado más dependiente 
obtendrá los mayores beneficios de las oportunidades comerciales, los críticos sostienen que 
el comercio y la dependencia económica benefician al país más poderoso y conlleva a costos 
para el más débil.
   
La interdependencia económica entre dos países no siempre promueve relaciones pacíficas, 
debido a la existencia de asimetrías entre ambos países en una serie de factores (como la 
capacidad militar, el nivel de ingresos, la población, entre otros); así como a la influencia de 
ciertos factores geográficos como la contigüidad o distancia entre los países.  

� Christopher Gelpi y Joseph M. Grieco. Democracy, Interdependence, and the Sources of the Liberal Peace. Marzo, 
�005
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En general, se observa que las relaciones de interdependencia económica entre Estados no 
siempre son simétricas, lo que se traduce en relaciones de dependencia. Entre los países 
industrializados se observa un alto grado de interdependencia, mientras existe considerable 
dependencia de los países en desarrollo respecto a los países industrializados y mucha menor 
interdependencia entre los países en desarrollo� .

Así, en los últimos años se han desarrollado una serie de trabajos que buscan cuantificar a 
través de métodos econométricos la relación existente entre el conflicto y la interdependencia 
económica. Los resultados a los que han llegado los distintos autores han sido contradictorios, 
lo que tiene que ver en gran parte con el uso de diferentes técnicas de estimación. En la 
siguiente sección se busca realizar un balance de la literatura desarrollada en los últimos años 
sobre el tema, prestando especial atención a los modelos econométricos desarrollados y a los 
resultados de los mismos.   

1.2. La tesis liberal 

La primera generación de estudios que relaciona el crecimiento de los flujos comerciales 
con las relaciones pacíficas entre Estados, culminó con el resultado formal y estadístico de 
Polachek (�980)5  que demuestra que llegar a un conflicto armado es más inverosímil en épocas 
de crecimiento comercial. Polachek fue el primero en desarrollar un modelo microeconómico 
formal para determinar el vinculo entre el comercio y las relaciones pacíficas entre Estados. 

La idea fundamental del autor es que la interdependencia económica entre dos Estados disuade 
el conflicto, ya que al usar la fuerza los costos de oportunidad asociados a la pérdida de los 
beneficios comerciales son muy altos6.

Esta hipótesis es probada mediante un análisis de regresión múltiple de corte transversal para 
un periodo de diez años y una muestra de 30 países. Los resultados a los que llega el autor 
indican que, en promedio, duplicar el comercio entre dos países conduce a una disminución 
de �0% en el nivel de hostilidad entre ellos.

El modelo asume la teoría económica básica, según la cual los países maximizan su bienestar 
social. Dadas las diferencias tecnológicas y en las dotaciones de factores, un país puede 
aumentar su beneficio social especializándose en la producción de bienes en los que tenga 
ventajas comparativas, e intercambiándolos por bienes que produzca con menor eficiencia, así 
surge el patrón comercial entre países. Se asume que mayores niveles de conflicto dificultan 
el comercio, por lo que el costo del conflicto está asociado a la disminución del bienestar por 
las pérdidas potenciales de comercio (ver cuadro �.�).

� Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - UNCTAD. Mesa Redonda de Alto Nivel sobre 
Comercio y Desarrollo: Orientaciones para el Siglo XXI. �000.

5 Solomon Polachek. Conflict and Trade. EN: The Jornal of Conflict Resolution.Vol. 24 N°1. Marzo 1980. 55 – 78.
6 El autor considera el comercio internacional como una medida de la interdependencia económica.
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La data usada abarca el período de �958 – �967. Los resultados del modelo muestran una 
fuerte relación negativa entre el comercio y el conflicto. Se observa que un incremento de 1% 
en el comercio disminuirá el conflicto entre 0.15% y 0.19%.

Sin embargo, estos resultados no muestran la relación de causalidad, no se sabe si el comercio 
disminuye el conflicto o inversamente si es el conflicto lo que tiende a reducir el comercio. 
El autor soluciona este problema de endogeneidad estimando el modelo mediante el uso de 
Mínimos Cuadrados en dos etapas. Los resultados obtenidos coinciden con los anteriores, 
aunque muestran un mayor efecto del comercio sobre el conflicto. Se ve que al duplicar los 
flujos comerciales, el nivel de conflicto disminuye en cerca de 30%. 

Muchos otros estudios cuantitativos posteriores llegan a los mismos resultados hallados 
por Polachek. Autores como Erik Gartzke y Quan Li (�00�)7  encuentran que el comercio 

7 Erik Gartzke y Quan Li. War, Peace, and the Invisible Hand: Positive Political Externalities of Economic Globaliza-
tion. Mayo �00�
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bilateral está correlacionado con una reducción de los conflictos militares. Aunque, 
adicionalmente señalan que la integración asimétrica puede reducir los efectos pacificadores 
de la globalización.

Los autores analizan los componentes de tres literaturas que presentan diferentes enfoques 
sobre el tema del comercio y el conflicto. En primer lugar, analizan los estudios sobre la 
globalización económica, los cuales carecen de un concepto sofisticado sobre las causas 
de la guerra y requieren del uso de métodos estadísticos para analizar el impacto de la 
globalización sobre el conflicto. En segundo lugar, revisan los estudios sobre el análisis de 
la interdependencia y el conflicto, que proporcionan nociones sobre el papel del liberalismo 
económico en la generación de relaciones pacíficas, pero todavía tienen que explorar el nexo 
entre el Estado y el mercado detalladamente ya que se centran básicamente en el comercio. 
Finalmente, analizan las investigaciones sobre la lógica de la guerra y la paz, las que todavía 
tienen que ser aplicadas en el contexto de la integración económica. Cada una de estas tres 
literaturas constituye un componente analítico para el estudio del efecto de la globalización 
sobre la paz. Así, los autores integran estas tres literaturas ofreciendo una lógica acerca de 
porqué la globalización económica facilita la paz. 

Para Gartzke y Li (�00�), los postulados centrales de los estudios sobre la globalización 
son los siguientes: 1) los bienes y mercados financieros están cada vez más integrados en la 
medida que la producción se va descentralizando; �) la autonomía de la política económica de 
los Estados está reduciéndose con la expansión del poder de mercado y �) la globalización es 
simétrica e incompleta; los Estados difieren en cuanto al modo que se integran a la economía 
mundial. Así, las consecuencias del mercado para los Estados varían con la integración, lo que 
tiene especial importancia sobre las disputas militarizadas. 

Los autores mencionan que los estudios sobre la interdependencia y el conflicto ofrecen 
importante soporte estadístico para la intuición de que la relación económica entre Estados 
promueve la paz. Sin embargo, estos estudios ignoran la interacción entre los Estados y los 
mercados. 

Así, Gartzke y Li (�00�) toman de la literatura sobre interdependencia la expectativa de que la 
integración alienta la paz, a lo cual añaden la relación entre el Estado y el mercado enfatizada 
por los estudios sobre la globalización. Los estudios sobre globalización, interdependencia, y 
sobre el conflicto entre Estados ayudan a entender cómo la globalización influencia la política. 
Los estudios sobre globalización muestran un concepto negativo de las consecuencias 
políticas de la integración. En cambio, las investigaciones sobre interdependencia ofrecen un 
concepto más optimista de las externalidades políticas del comercio. Esta literatura se enfoca 
en el mercado de bienes, dejando de lado otros aspectos de la integración. La investigación 
de la interdependencia también se centra en los Estados como agentes internacionales 
predominantes. Los autores sintetizan y extienden los elementos de estas tres literaturas para 
demostrar en que medida la exposición de los Estados a los mercados de capitales globales 
puede producir interacciones políticas más pacíficas. 
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Los Estados deben luchar de vez en cuando para distinguir las condiciones estratégicas 
actuales de las demandas de sus competidores. Con todo, la guerra es solamente una solución 
potencial al problema de la información asimétrica. Así, la guerra fuerza a la revelación de 
la información privada pero a un alto costo. Existen otros métodos alternativos no violentos, 
aunque también son costosos, para que los Estados resuelvan sus diferencias sin requerir 
la fuerza militar. Sin embargo, históricamente han habido pocas alternativas a la guerra, no 
tanto porque los Estados han carecido de la capacidad de imponer costes ante sí mismos, sino 
porque existieron pocas alternativas también para los opositores. 

El imperativo de la competición anima a los agentes a que atiendan al equilibrio del poder. 
El proceso de dañar a un opositor revela la información necesaria para obtener negocios 
mutuamente aceptables. En un sistema con una integración económica limitada, la guerra no 
es sólo el árbitro final, sino que a menudo es el único árbitro disponible para los Estados.

Los mercados integrados se caracterizan por la capacidad de los capitales de moverse más 
libremente a través de las fronteras. La integración del mercado crea una tensión a los líderes 
entre los incentivos económicos para cooperar y los incentivos políticos para competir. Los 
Estados que participan en la economía global presentan costes de oportunidad para el inicio 
de un conflicto.

Así, Gartzke y Li (2003) determinan que bajo la teoría de la  globalización y el conflicto entre 
Estados se tiene la siguiente hipótesis:

H�: Un par de Estados que estén integrados en un Mercado global de capitales tienen menos 
probabilidad de experimentar disputas militares.

Sin embargo, basándose en los críticos de la idea de que la globalización fomenta la paz, los 
autores mencionan que la integración asimétrica tiene el potencial de aumentar el conflicto 
entre Estados conduciendo a la desigualdad y a la dependencia económica. Así, desarrollan 
la  siguiente hipótesis: 

H�: Un par de Estados asimétricos que se integran en los mercados globales de capitales son 
levemente más conflictivos que los Estados que se integran simétricamente.

Se desarrolla un modelo estadístico para probar las dos hipótesis planteadas por los autores 
(ver cuadro �.�). El modelo es probado para el periodo �950 – �99�. 
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Los resultados del modelo muestran que las asimetrías en las relaciones entre países pueden 
disminuir los efectos pacifistas de la integración económica. Sin embargo, el autor llega a 
la conclusión de que los Estados –sean simétricos o no- pueden desalentar el conflicto 
promoviendo mayores lazos económicos globales y fomentando la equidad del desarrollo.

Otro autor dentro de la corriente liberal es Sherman (�00�)8 , quien sostiene que existe 
abundante evidencia para apoyar la hipótesis de que la interdependencia económica reduce la 
probabilidad de conflictos militarizados.  

El autor señala que los flujos comerciales se ven influenciados por las expectativas de 
conflicto, por lo que la evidencia empírica existente presenta un problema de endogeneidad. 
Así, Sherman reexamina el efecto de la interdependencia sobre el conflicto corrigiendo este 
problema a través del uso de un modelo de variables instrumentales logit (ver cuadro �.�). 

8 Richard Sherman. New Evidence on Interdependence and Conflict. July, 2001
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En general, el estudio de Sherman (2001) difiere del resto de estudios que han tratado el efecto 
pacificador del comercio en dos puntos: 

�) Toma en cuenta el problema de endogeneidad entre el comercio y la expectativa 
de conflicto, estimando un modelo de ecuaciones simultaneas de los flujos comerciales y 
las disputas militares. La idea es estimar la interdependencia económica bilateral como 
una función de las variables relacionadas con la expectativa de conflicto, y luego usar esa 
información para estimar el efecto de la interdependencia sobre el conflicto.

�) Se desagrega la data separando las disputas entre aquellas en donde se usó la fuerza 
y aquellas en donde se hizo sólo una amenaza. La discusión teórica es que la interdependencia 
económica disminuye la probabilidad de guerra, con lo cual algunos conflictos militarizados 
leves no se extenderían.

La estimación del modelo se realiza sobre: �) todos los países disponibles, �)  todos los países 
políticamente relevantes (se excluyen a aquellos países en los cuales el conflicto armado es 

9 Bennett, D. Scott, and Allan C. Stam. �000. EUGene: Expected Utility Generation and Data Management Program. 
University Park, PA: Department of Political Science, Pennsylvania State University.
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una imposibilidad técnica), �) aquellos países contiguos (los que comparten una frontera de 
tierra o están separados por �50 millas de agua como máximo) y �) aquellos grupos de países 
en donde existe por lo menos una energía importante. 

Así, se desagrega el concepto de relevancia política estimando primero sobre países contiguos 
y luego sólo sobre aquellos relacionados en los que por lo menos existe una energía importante. 
Luego, para explorar las posibles diferencias entre los socios contenidos dentro de una sola 
región y aquellos que atraviesan regiones geográficas, se estiman ambos por separado. 
Finalmente, se explora la relevancia de los resultados estimando sobre aquellos socios que 
han experimentado por lo menos un conflicto militarizado durante el período de la muestra.

Los resultados mostraron que el efecto de la interdependencia económica como reductor del 
conflicto es bastante robusto sobre el sistema entero de estimaciones. Aunque, se evidencia que 
el efecto pacificador de la interdependencia es más débil en los países que se encuentran dentro 
de una misma región y aquellos que han experimentado antes algún conflicto militarizado.  

Así, el estudio de Sherman (2001) encuentra que el efecto de reducir el conflicto de la 
dependencia comercial es absolutamente fuerte, más fuerte de hecho que en las pruebas 
empíricas que no pueden explicar la endogeneidad.  La democracia, por otra parte, no tiene 
efectos constantes sobre la reducción del conflicto, por lo que la fuerza de la paz democrática 
parece ser exagerada en la literatura liberal.

Otros estudios encuentran que la tesis liberal se cumple pero sólo en determinadas situaciones. 
Philippe Martin y otros (�006)�0  demuestran que la intuición de que el comercio promueve la 
paz es sólo parcialmente verdadera incluso en un modelo en donde el comercio sea beneficioso 
para todos y los conflictos militares reduzcan ese comercio.

Según los autores, cuando la guerra ocurre debido a la presencia de información asimétrica, 
la probabilidad de conflicto es menor para los países que tienen mayores flujos comerciales 
entre sí, debido al coste de oportunidad asociado a la pérdida de las ganancias comerciales. 
Sin embargo, los países más abiertos al comercio global tienen una probabilidad más alta 
de guerra ya que la apertura comercial multilateral disminuye la dependencia bilateral en 
cualquier país dado. 

El objetivo de este estudio es responder a la siguiente pregunta: ¿si el comercio promueve 
paz, por qué la globalización (interpretada como liberalización comercial a nivel global) no ha 
cumplido con su promesa de disminuir el predominio de conflictos de un Estado a otro?.

Se prueban las predicciones teóricas de que el comercio bilateral y multilateral tienen efectos 
opuestos sobre la probabilidad de conflicto militar durante el período 1950-2000 usando la 
data del  proyecto Correlates Of War (COW). 

�0 Philippe Martin, Thierry Mayer y Mathias Thoenig.  Make Trade not War?. Abril, 2006
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Se considera la asimetría entre los países, para lo cual se usa un simple promedio aritmético 
del flujo bilateral de importaciones sobre el PBI. Para la apertura del comercio bilateral, se 
usa el promedio aritmético del total de las importaciones de los dos países (excluyendo las 
bilaterales) divididas entre el PBI. Se estima la probabilidad de conflicto a través del uso de 
un modelo logit. 

Los resultados a los que llegan los autores son robustos y son cuantitativamente sustanciales. 
Se tiene que históricamente, entre �960 y �000, la mayor apertura bilateral entre países 
separados por lo menos en �000 km ha conducido a una disminución de la probabilidad de 
conflicto militar en 22%. Sin embargo, durante el mismo período, el crecimiento de la apertura 
multilateral ha conducido a un aumento en esta misma probabilidad en 66%.

Se demuestra que dos países con un mayor comercio bilateral tienen una menor probabilidad 
de conflicto. Sin embargo, la apertura comercial multilateral tiene el efecto opuesto, cualquier 
par de países más abiertos con el resto del mundo disminuyen su grado de dependencia 
bilateral y esto da lugar a una mayor probabilidad de guerra bilateral. 

Una predicción teórica del modelo es que la globalización de los flujos comerciales cambia la 
naturaleza de los conflictos, disminuye la probabilidad de los conflictos mundiales (quizá el 
más costoso en términos de bienestar humano), pero aumenta la probabilidad de los conflictos 
locales. La razón es que la globalización disminuye la dependencia bilateral para todos socios 
comerciales y actúa como seguro contra el coste de oportunidad de un conflicto local. 

De este modo, el estudio llega a la conclusión de que la intuición de que el comercio promueve 
paz es correcta sólo parcialmente: el comercio bilateral al aumentar el coste de oportunidad 
de la guerra bilateral disuade de hecho la guerra bilateral. Sin embargo, la apertura comercial 
multilateral, al reducir el coste de oportunidad de ir a la guerra con cualquier país dado, 
aumenta la probabilidad de guerra entre cualquier par de países.

1.3. Críticos a la tesis liberal

Según algunos autores, la tesis liberal se cumple sólo en determinadas circunstancias, mientras 
que señalan la existencia de una serie de factores que pueden propiciar el conflicto entre dos 
países. Se han criticado los estudios empíricos sobre el comercio y el conflicto, debido a 
que generalmente usan data muy agregada que no rescata el patrón comercial de los socios, 
que puede ser muy asimétrico. Existen argumentos teóricos que señalan que el comercio de 
algunas mercancías tiene un mayor impacto en la probabilidad de conflicto. 

En este sentido, Dorussen (�00�)��  examina la relación entre el comercio y el conflicto a 
un mayor nivel de desagregación (nivel del sector industrial). Explora discusiones teóricas 
acerca de porqué la relación existente entre el comercio y el conflicto debe variar según las 
mercancías que se comercian.  

�� Han Dorussen. Heterogeneous Trade Interests and Conflict. Septiembre 2004
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El punto de partida para el desarrollo del modelo teórico es que el comercio reduce el conflicto 
entre dos países. Pero, se realiza un análisis más específico a un mayor nivel de desagregación, 
ya que ciertas mercancías son más importantes para la seguridad de los Estados. 

El autor mantiene la tesis liberal acerca de que los niveles más altos de comercio incrementan 
los costes previstos del conflicto. Sin embargo, busca demostrar que las mercancías que son 
más difíciles y/o más costosas de sustituir deben tener un mayor efecto sobre el conflicto. 

La dependencia de países en una relación comercial tiene que ver con un producto específico. 
El efecto del comercio sobre el conflicto depende de la elasticidad de substitución entre 
bienes, proveedores y consumidores. El comercio tendrá un menor efecto sobre el conflicto, 
si los exportadores o importadores esperan poder encontrar mercados alternativos.

Generalmente es más difícil cambiar el origen y destino de bienes manufacturados, porque 
estos tienen cualidades especificas de un país. El comercio en bienes primarios es relativamente 
fácil de diversificar, salvo por el caso de algunos bienes como la energía, el oro y minerales. 

De este modo, algunos bienes son más importantes para la seguridad de los Estados que 
otros. El comercio de bienes que tienen una importancia estratégica disminuirá la propensión 
al conflicto. Los bienes estratégicos tienen una menor elasticidad precio, y su comercio se 
relaciona más con una relación específica. 

El modelo de utilidad esperada desarrollado por los autores se basa en las siguientes 
Hipótesis:

H1: A mayor comercio entre Estados se hace menos probable el conflicto.

H2: El comercio influencia la probabilidad de conflicto donde:

H2.1: El conflicto es menos probable entre dos países que comercien sobre todo 
productos manufacturados (avanzados).

H�.�: El comercio en productos primarios y manufacturaros con bajo nivel de 
tecnología tiene una menor influencia en la probabilidad de conflicto. 

De otro lado, el análisis realizado también considera las teorías de la dependencia, que 
argumentan que el comercio entre naciones industrializadas y países de la (semi) periferia es 
bastante asimétrico por lo que tienen una mayor probabilidad de conflicto en sus relaciones, 
en comparación con los países industriales que son más simétricos. 

Los países industriales no sólo se distinguen de los periféricos por su nivel de desarrollo, 
sino también por los bienes que producen y comercian Los bienes primarios principalmente 
son producidos en la periferia, los bienes de consumo masivo en la semi – periferia, y los 
bienes intensivos en capital son producidos en los países industrializados. Por lo tanto, el 
patrón comercial varía entre socios.  Los países más adelantados comercian entre ellos bienes 
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similares, mientras que su comercio con países de la semi – periferia se concentra en sectores 
con ventajas relativas. 

El dominio tecnológico de los países más desarrollados les da una clara ventaja militar sobre 
los países menos desarrollados, lo que hace para ellos más atractivo el uso de la fuerza.  Sin 
embargo, las relaciones económicas entre los países industriales y la periferia contienen una 
semilla aún más importante para el uso de la fuerza militar, a saber las grandes inversiones de 
los países adelantados en los países de la periferia. En varias ocasiones la fuerza militar se ha 
utilizado para proteger inversiones contra la nacionalización y la interrupción del gobierno.

Por lo tanto, el efecto pacificador del comercio debe ser menos obvio si las relaciones 
comerciales se concentran en los sectores económicos que confían más en las inversiones 
extranjeras  El comercio que implica inversiones en los sectores industriales hace más 
probable que la fuerza se use para proteger estas inversiones. Las siguientes hipótesis resumen 
estas ideas:

H3: En relación a la simetría del comercio en la probabilidad del conflicto se tiene: 

H�.�: El comercio entre países simétricos (que comercian bienes manufacturados 
avanzados) hace menos probable la probabilidad de conflicto.

H�.�: La simetría del comercio en bienes primarios de bajo nivel tecnológico 
tiene una menor influencia sobre la probabilidad de conflicto.

H�.�: El comercio asimétrico entre bienes no manufacturados y bienes industriales 
conduce a un incremento de la posibilidad de conflicto.

La evaluación empírica de los efectos heterogéneos del comercio sobre el conflicto parte de 
un modelo de comercio y conflicto que incluye variables realistas y liberales. Las hipótesis 
son probadas usando una data desagregada al nivel del sector industrial para el periodo de 
�970–�997. 

El análisis se limita a aquella muestra de socios relevantes. Los socios relevantes son aquellos 
que tienen fronteras continuas o aquellos en donde al menos un país tiene un mayor estatus 
de poder. En general, estudios previos han mostrado que la probabilidad de conflicto es 
mayor entre países que se encuentran próximos o entre países que mantienen relaciones 
asimétricas.

El autor desarrolla seis variantes del modelo central (ver cuadro �.�) para calcular el efecto 
del comercio sobre el conflicto. Los dos primeros replican el modelo central de la paz 
triangular, introduciendo algunas desviaciones. Los modelos 3 y 4 incluyen flujos comerciales 
desagregados. El modelo � se centra en la composición del comercio, mientras que el modelo 
� también incluye la interacción entre la composición y los niveles de interdependencia 
económica. Todos estos modelos concluyen que el comercio reduce la probabilidad de 



��

conflicto, aunque dependiendo del patrón comercial. Sin embargo, el perfil comercial del 
comercio bilateral de ambos países se analiza más detalladamente en los modelos 5 y 6. 
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Los resultados hallados en el modelo se resumen en los siguientes puntos:

 -Si el comercio consiste en gran parte en productos manufacturados más avanzados, 
la probabilidad del conflicto se reduce más a fondo.

 -Se encuentra que al aumentar el nivel de interdependencia económica la probabilidad 
de conflicto se reduce; pero al incrementar la dominación (Salience) de cualquier sector la 
probabilidad de conflicto aumenta.



�5

 -La concentración del comercio en bienes primarios es menos útil para mantener las 
relaciones pacificas entre dos países,  mientras que el comercio en bienes manufacturados es 
más útil. 

 -Si el comercio se vuelve más asimétrico (lo que significa que un sector en 
particular se vuelve más o menos importante para exportar comparado con las importaciones) 
la probabilidad de conflicto se incrementa si el comercio total se mantiene constante. 
Equivalentemente, el efecto pacificador de incrementar el comercio se reduce si un país se 
vuelve más dependiente en un sector industrial en particular. 

 -En el modelo 6 se realizan 4 simulaciones. Según la simulación final, cuando el 
comercio se da entre países productores de alimentos y países productores de manufacturas 
avanzadas, el desarrollo industrial de este último parece aumentar la probabilidad de conflicto. 
Estos resultados provén cierto soporte a la hipótesis �.�.

De este modo, se tiene que las relaciones comerciales entre los países industrializados y 
los países semi-periféricos pueden contribuir a incrementar la probabilidad de conflicto. 
Particularmente, el comercio puede aumentar el riesgo de conflicto entre países que fabrican 
productos avanzados y los que poseen industrias básicas. Así, el conflicto es menos probable 
si el patrón comercial de ambos socios es simétrico.

Otros estudios han buscado demostrar que el impacto de pacificación de las interacciones 
comerciales no es igual de fuerte o no se extiende a todos los Estados, particularmente a 
aquellos que mantienen relaciones asimétricas.

Barbieri (�00�)��  sostiene que es más probable que las relaciones simétricas conduzcan a 
relaciones pacíficas; mientras que las relaciones asimétricas conducen a relaciones conflictivas 
con mayor probabilidad. La autora desarrolla las medidas para la simetría y las relaciones 
comerciales entre dos Estados, y enmarca la interdependencia como el producto de los dos. 
Los resultados de sus estudios demuestran que los mecanismos causales que generan la paz se 
encuentran en aquellas relaciones comerciales importantes y equilibradas entre dos países. 

Barbieri realiza un test empírico para analizar la hipótesis liberal sobre que el comercio es 
promotor de paz. Para ello utiliza una muestra de más de �00,000 observaciones de pares de 
países entre �870 – �99�.  En su test incluye proposiciones teóricas alternativas concernientes 
a la relación entre el comercio y el conflicto, incluyendo una relación negativa entre ambas 
variables, así como los lazos económicos diferenciados que relacionan a un estado con otro, 
los contingentes sobre si la dependencia es  simétrica o asimétrica, el aumento de los flujos 
comerciales que tienden a aumentar el conflicto, y ningún efecto significativo del comercio 
sobre conflicto de un Estado a otro.

�� Katherine Barbieri. The Liberal Illusion: Does Trade Promote Peace?  EN: University of Michigan Press. 2003.
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De este modo, en base a la evidencia Barbieri investiga las teorías divergentes sobre la 
relación entre la interdependencia y el conflicto.  Explora si la interdependencia afecta las 
características de los conflictos que se presentan entre los Estados. Además, examina el grado 
en que la hipótesis de que el comercio conduce a la paz encuentra soporte en la evidencia 
empírica. 

Para algunos, los resultados a los que llega Barbieri son polémicos, ya que encuentra que la 
interdependencia puede aumentar la probabilidad de que los Estados que comercian entre 
sí entren en un conflicto o guerra el uno con el otro –probabilidad que es mayor cuando los 
Estados no son simétricos-.  Los políticos, por lo tanto, necesitan manejar sus relaciones 
comerciales para obtener las ventajas de la apertura, pero al mismo tiempo deben estar atentos 
a la posibilidad de un conflicto.

De otro lado, Harvard Hegre (�00�)��  desarrolla un modelo que considera como las asimetrías 
en el poder militar afectan la relación entre el comercio y el conflicto. El modelo teórico 
y el análisis empírico desarrollado por el autor demuestran que los cambios en los flujos 
comerciales disminuyen el riesgo de conflicto, pero en mayor medida para los países de igual 
tamaño. Así, el comercio tiene un impacto más grande cuando este es importante para ambos 
países, esto es, cuando ambos países son similares. 

Para llegar a estos resultados, se desarrolla un modelo de utilidad esperada, que asume que los 
Estados van a ir siempre a la guerra si tienen algún incentivo y si las soluciones negociadas 
no son accesibles. El modelo se centra en la idea de que la relación entre el comercio y el 
conflicto dependen del tamaño de la asimetría entre dos países (ver cuadro 1.5).

�� Harvard  Hegre. Size Asymmetry, Trade, and Militarized Conflict. EN: Journal of Conflict Resolution.  Vol. 48 No. 
�, Junio �00�
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Los resultados obtenidos de estimar el modelo fueron los siguientes: la variable democracia, 
los indicadores de desarrollo y el coeficiente de distancia fueron estadísticamente significativos 
y negativos; mientras que la contigüidad y variable de tamaño fueron estadísticamente 
significativas y positivas. Estos resultados indican que mientras mayor sea la distancia entre 
dos Estados, menor será el riesgo de conflicto, o que mientras más contiguos sean los Estados 
la probabilidad de conflicto es mayor. Asimismo, cuanto más grandes sean los dos Estados es 

�� Jaggers,Keith, andTed Robert Gurr. �995.Tracking democracy’s thirdwave with the Polity III data. Journal of Peace 
Research �� (�): �69-8�.
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más probable el conflicto. La variable de tamaño captura las diferencias del comportamiento 
del conflicto entre los Estados más importantes y los de menor importancia, mostrando que 
los más poderosos tienen una mayor capacidad de interacción.

Otro importante resultado del estudio, que tiene que ver con la dependencia temporal de las 
variables, fue que las acciones hostiles son mucho más frecuente entre enemigos anteriores en 
conflictos militarizados que en Estados que nunca lo han sido. 

Este estudio, confirma teórica y empíricamente la hipótesis de que el comercio entre dos 
Estados reduce el conflicto, pero sólo para socios simétricos. Aquí, es importante hacer una 
distinción entre el efecto de las asimetrías comerciales y las de poder militar. En este estudio 
se han definido ambos aspectos de asimetría en términos del tamaño de la economía de un 
país, ya que esto se relaciona con otros conceptos de asimetrías.

El análisis no ha cubierto todos los aspectos concebibles de relaciones asimétricas entre los 
Estados. Es concebible que tomando en cuenta las diferencias en las exportaciones de ambos 
socios o la concentración de uno de ellos en el comercio de commodities, o las diferencias en 
el grado en que los Estados exportan manufacturas, puede llevar a diferentes conclusiones. 

En un estudio posterior, Harvard Hegre (�005)�5  busca demostrar, a través de un modelo 
gravitacional de comercio, que el conflicto militarizado es más común no sólo entre países 
más cercanos, sino también entre países de mayor tamaño (en términos del PBI y del nivel 
de población). El autor muestra que la inclusión de una serie de variables de tamaño en el 
modelo, aumentan significativamente la probabilidad de conflicto entre dos países.

La omisión de estas variables en otros estudios tiene serias implicancias. Si el tamaño en 
términos de PBI o población es un importante predictor del conflicto y es omitido como 
variable de control, entonces el impacto será calculado por variables como el comercio en 
términos del PBI, el PBI per capita, el ratio de capacidad de poder (denominado como “power 
capability ratio”), o el status de poder principal. Entonces, no sólo el tamaño del PBI de 
los países estará correlacionado con estos indicadores, sino que incluso forma parte de la 
definición de alguna de ellas. Las variables que son explicadas por la variable dependiente y 
están correlacionadas con la variable explicatoria, pueden verse afectadas por la omisión de 
variables.

En su modelo gravitacional, Hegre analiza incluye cinco variables principales: �) comercio 
bilateral / PBI, �) comercio total / PBI, �) cociente de capacidad, �) estatus de poder, y 5) 
ingresos promedios de un país. 

El modelo contiene variables que representan la distancia entre dos Estados y sus tamaños. 
Particularmente, países vecinos tienen los conflictos más frecuentes y más serios. Esto es en 

�5 Havard Hegre. Gravitating Toward War? The Gravity Model of Trade and the Liberal Peace. Mayo, 2005

CAPÍTULO �: COMERCIO Y CONFLICTO: ENFOQUES TEÓRICOS ALTERNATIVOS



��

RELACIONES ECONÓMICAS PERÚ – CHILE:  INTEGRACIÓN O CONFLICTO?

parte una oportunidad, ya que los países que están cerca pueden traer una cantidad suficiente 
de unidades militares. Así, la distancia aumenta los costes de traer unidades militarizadas. 
Además, los países vecinos también son más propensos a la guerra porque tienen más a 
menudo una motivación para luchar.  Los países también son más propensos a ir a conflictos 
militarizados serios mientras más grandes son. 

Los países escogen entre la política militar y la estrategia comercial. En el modelo usado (ver 
cuadro �.6) se asume que los países escogen entre acceder a los bienes o a los recursos de 
otros países por medio de la fuerza o través del comercio. 
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En general, el modelo gravitacional empleado, incluye una serie de variables que han sido 
omitidas por otros estudios, estas son: asimetría de poder, dependencia comercial bilateral, 
dependencia comercial total, desarrollo económico y el principal status de poder. Son pocos 
los estudios que usan todas estas variables simultáneamente. Así, el modelo gravitacional 
proporciona una buena descripción de la frecuencia de conflictos militarizados entre países. 

El autor encuentra que el conflicto militarizado no es sólo más frecuente entre los países 
que están geográficamente cerca, sino también entre países más grandes. Se demuestra que 
un sistema de variables de tamaño -basadas en población de los países y el producto interno 
bruto- aumenta perceptiblemente y fuertemente la probabilidad de conflictos militarizados 
entre los países. Incluyendo cuatro variables de tamaños se conduce a un incremento de la 
probabilidad cerca de �80 puntos. Los análisis empíricos presentaron aquí claramente la 
demostración que las variables del tamaño están asociadas a la probabilidad de conflictos 
militarizados entre los países. 

Según Gerald Schneider y Günther G. Schulze (2005)�6  un problema con las proposiciones 
liberales es la negación de un posible conflicto armado. Tomando en cuenta los efectos 
redistributivos de un conflicto, los autores ofrecen un modelo sector – específico sobre la 
relación entre el comercio y la guerra. El análisis demuestra que la liberalización comercial 
tiene una naturaleza condicional. La integración económica producirá paz tanto como los 

�6 Gerald Schneider y Günther G. Schulze. Trade and Armed Conflict: The domestic Foundations of Comercial 
Liberalism. �005
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votantes y los sectores productivos de la economía tengan la suficiente influencia sobre el 
gobierno para que este se mantenga haciendo frente a los posibles enemigos. 

Schneider y Schukza mencionan que el argumento liberal sobre el costo de oportunidad, que 
postula que el aumento del comercio reduce el atractivo de la guerra, no ofrece un mecanismo 
causal convincente. Por el contrario, una explicación convincente seria tratar la guerra y 
la apertura económica como instrumentos de política que los gobiernos pueden manipular 
simultáneamente. En su estudio, los autores intentan superar este problema y desarrollar micro-
fundaciones sólidas, para explicar cómo se toman las decisiones sobre guerra y comercio,  y 
cómo estas se influencian mutuamente.

Ambas tradiciones clásicas en la teoría comercial - Heckscher-Ohlin y Ricardo-Viner - 
sugieren que la interdependencia económica crea ganadores y perdedores a nivel doméstico. 
Se asume que las consecuencias de las políticas domésticas que la interdependencia económica 
tiene sobre la renta de grupos sociales pueden motivar  a los gobiernos a emprender políticas 
externas agresivas, aunque esto pueda disminuir la renta de la población en general. Los 
incentivos políticos que la interdependencia económica crea pueden explicar así algunas de 
las excepciones a la regla que el comercio cada vez mayor hace a los Estados más pacíficos.  
Así, los autores examinan la relación entre comercio y paz mediante un modelo estándar de 
Ricardo-Viner sobre el desarrollo de políticas comerciales. El análisis demarca las condiciones 
domésticas bajo las cuales la liberalización comercial conduce a la paz y bajo cuáles no lo 
hace.

Se  examinan las condiciones bajo las cuales un gobierno oportunista puede tener una razón 
para elegir una postura de política exterior más agresiva a pesar de los lazos comerciales. 
Para determinar los efectos redistributivos de la interdependencia sobre la probabilidad de 
conflicto, se adopta una aproximación específica del sector. 

Así, los autores desarrollan un modelo simple de factores específicos con bienes transables, 
donde el primer sector es importador y el segundo exportador. Se asume una economía 
pequeña abierta con competencia perfecta incapaz de ejercer cualquier influencia en los 
precios del mercado mundial. Se agrega a este marco un sector militar que usa los recursos de 
la economía. La capacidad del gobierno para redirigir los recursos al sector militar gravando a 
los sectores productivos de la economía depende del tamaño total de la economía y del nivel 
de hostilidad. Así, la optimización de la política económica determina el nivel de hostilidad, 
que depende del nivel de apertura de la economía.

El argumento se desarrolla en cuatro pasos: �) se introduce un modelo de política económica 
sobre las interacciones entre los dos sectores productivos; �) se agrega un sector militar; �) 
se describe el cálculo de la optimización política para determinar el nivel de  hostilidad de 
un gobierno con otro Estado; �) se deriva cómo el nivel óptimo de hostilidad cambia con un 
movimiento hacia un régimen comercial más liberal (ver cuadro �.7).
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Se demuestra que debido a que las hostilidades reducen la eficacia con la cual ambos sectores 
producen; las ganancias de aumentar la protección son bajas. Esto significa que la sociedad en 
su conjunto sufrirá el tener una menor protección, mientras mayor sea el nivel de hostilidad. 
En tiempos de guerra, la resistencia pública contra políticas proteccionistas por lo tanto será 
más pequeña que durante períodos pacíficos.

Debido a que la protección reduce la base del impuesto (Y) para los militares, las ganancias 
de aumentar los recursos para la hostilidad serán menores en esta economía.  Por lo tanto, no 
queda claro el hecho de que si un gobierno se liberaliza comercialmente será menos propenso 
al conflicto, en comparación con su contraparte que mantiene su economía cerrada. Si las 
políticas agresivas no se postulan simplemente, sino que se derivan de un proceso doméstico 
de optimización, entonces se muestra que la hipótesis liberal no es necesariamente correcta. 

La apertura aumenta la base del impuesto y por consiguiente también la renta de los militares. 
El sector de la exportación puede tolerar un aumento en hostilidades mientras las ganancias de 
la liberalización comercial excedan la renta perdida como consecuencia de la mayor hostilidad. 
En general, si el PBI aumenta, la población puede tolerar mayores niveles de hostilidad. Sin 
embargo, el sector importador sufrirá siempre con una mayor apertura comercial y con una 
política exterior agresiva. 

Si las hostilidades se reducen en el curso de la liberalización comercial, el cambio militar en la 
política depende de cómo el efecto positivo de la base de impuesto excede el efecto negativo 
de la imposición fiscal. La población recompensará una reducción en hostilidad con la ayuda 
política.
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Otra implicancia del modelo es que se evidencia una alianza tácita de los militares con el 
sector de exportación más que con el sector de importación. Esta posible alianza tácita en 
tiempos de interdependencia cada vez mayor funciona opuestamente a la manera tradicional 
en la cual las teorías de guerra se formulan. La expectativa típica de estas teorías es que el 
conflicto militarizado es una consecuencia de manejar mal la economía doméstica.  

Finalmente, se espera que los países democráticos sean menos propensos al conflicto que los 
autocráticos. Esto se debe al peso cada vez mayor que el gobierno atribuye a los intereses de 
la población cuando el nivel de democracia crece. El modelo sugiere que el nivel de hostilidad 
disminuirá como consecuencia del aumento de la democracia. 

Luego, para demostrar teóricamente que el poder doméstico de los militares condiciona el 
impacto pacificador que ejerce el comercio sobre el comportamiento de la política exterior, los 
autores aplican un modelo longitudinal logit de los conflictos militarizados de un estado a otro 
(militarized interstate disputes - MIDs) y de las características relevantes del país (ver cuadro 
�.8). La data usada en el modelo cubre el periodo de �950 – �99� e incluye información para 
��� países.
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Los resultados del modelo mostraron que la apertura comercial tiene un efecto significativo 
y negativo sobre el conflicto, sólo cuando se incluyen los dos niveles de hostilidad más 
altos. Esto respalda la noción teórica de que la apertura no necesariamente tiene un impacto 
negativo sobre la propensión del conflicto, su impacto dependerá de la naturaleza del equilibrio 
político, especialmente de la influencia de la sociedad civil y del sector militar. Se muestra 
la importancia de otras variables en el modelo teórico. Los gastos militares y el ser miembro 
permanente del Consejo de Seguridad tienen un impacto significativamente positivo en la 
probabilidad de conflicto. 

El análisis formal presentado en este estudio demuestra que es posible explicar sistemáticamente 
porqué un número relativamente grande de Estados que comercian libremente han seguido 
siendo relativamente agresivos aún con una interdependencia económica cada vez mayor. 

El mecanismo causal, se basa en la asunción de que el impuesto a la renta que el gobierno 
concede a los militares depende del nivel de la hostilidad y del nivel de la interdependencia. Un 
nivel cada vez mayor de interdependencia económica puede conducir a una política exterior 
cada vez más agresiva, siempre que la base del impuesto exceda el efecto de la imposición 
fiscal del aumento de las hostilidades. Un gobierno oportunista utilizará ambos instrumentos 
políticos simultáneamente, la agresividad y la apertura económica.

Se demuestra que en los regímenes menos democráticos, la ayuda del sector militar es 
importante para la supervivencia del gobierno. Las pruebas empíricas confirman que la fuerza 
del sector militar es una fuerza importante que interviene en el impacto pacificador de los lazos 
comerciales entre los Estados. Mientras más altos sean los gastos militares de un Estado, más 
alto es su riesgo de iniciar una guerra. El análisis estadístico muestra que la interdependencia 
económica sirve solamente como impedimento para que los niveles de conflicto aumenten. 

Un factor que ha sido identificado en muchos estudios como un importante determinante 
del conflicto ha sido la distancia entre ambos países. Según la hipótesis liberal, el comercio 
reduce el conflicto a un mayor grado cuando los socios están geográficamente cerca, pero 
tiene un mayor efecto en la cooperación cuando los países son más distantes�7.  Sin embargo, 
algunos críticos a esta idea mencionan que los países contiguos, que comparten una frontera 
o se encuentran ubicados uno cerca del otro, tienen una mayor probabilidad de conflicto 
(sin importar el nivel de sus relaciones comerciales) que aquellos países que se encuentren 
distantes.

Gledit y Buhaug�8  desarrollan un estudio que busca explicar el efecto del factor distancia 
en la probabilidad de conflicto. La interacción -positiva o negativa- entre dos Estados esta 
determinada en gran parte por la distancia entre las partes que interactúan. Los autores 
muestran que las disputas militarizadas se encuentran influenciadas por la distancia, ya sea 

�7 John Robst, Solomon Polachek y Yuan-Ching Chang.  Geographic Proximity, Trade and International Conflict/
Cooperation. Febrero �006

�8 Nils Petter Gledit  & Halvard Buhaug. The Death of Distance? The Globalization of Armed Conflict.
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medida como la contigüidad entre Estados, distancia mínima, distancia entre capitales o 
longitud de tierra fronteriza.

La interacción es el intercambio de información o valores entre dos Estados (el comercio y los 
lazos diplomáticos transmiten valores positivos, y la guerra es un valor negativo). Los autores 
se centran en el elemento de la oportunidad geográfica para iniciar un conflicto.

La Oportunidad es usualmente una variable proxy de la distancia entre países, lo que puede 
afectar la interacción entre países de varias maneras. En primer lugar, se tiene que a mayor 
distancia las relaciones conflictivas entre países resultan más costosas, ya que la transmisión 
de valores e información depende de esfuerzo humano, infraestructura física y medios de 
transporte, todo lo cual requiere inversión. Si bien no se puede asumir que el costo de la 
interacción es proporcional a la distancia, se puede decir que este aumenta con la mayor 
distancia entre países. Otra forma en que la distancia puede afectar la interacción entre países 
tiene que ver con el factor tiempo. Es claro que a mayor distancia mayor el movimiento de las 
fuerzas militares significara un mayor tiempo, y por ende un mayor costo. Finalmente, se tiene 
otro factor importante, denominado la oportunidad de intervenir de un país sobre el otro, que 
es inversamente proporcional a la distancia entre los países. 

Otra racionalidad para el conflicto armado entre vecinos tiene que ver con la existencia de 
recursos compartidos en el límite de sus territorios, como recursos de agua. Asimismo, otro 
factor importante tiene que ver con la innovación tecnológica, que reduce los costos de la 
interacción, incrementa su velocidad y el rango de vehículos para la integración. El intercambio 
de bienes, dinero, o información puede realizarse a un bajo costo, pero también el intercambio 
de “males” como bombas o soldados invasores. Así, se asume que la innovación tecnológica 
aumenta la interacción entre Estados. Sin embargo, no atenúa el factor de distancia, ya que 
con el fin de ahorrar costos los países preferirán interactuar con sus vecinos.

La globalización ha revitalizado la posición de que el factor de distancia es menos importante. 
La tecnología de guerra ha avanzado, los territorios son penetrados a través de ataques aéreos 
o guerra atómica. 

La globalización se relaciona con el rápido aumento comercial, la inversión extranjera, y otras 
formas de interacción económica. Algunos han señalado que las ventajas económicas de la 
globalización hacen económicamente irracional la guerra. Desde la visión de la globalización, 
la guerra entre Estados es cada vez más independiente de la distancia. La infraestructura 
electrónica desempeña un papel crucial en la guerra moderna. 

Si bien la escuela liberal sobre relaciones internacionales postula que la integración económica 
(en la medida que aumenta los flujos de inversión extranjera y de comercio entre países) debe 
aumentar la posibilidad de desarrollar una relación pacífica en el largo plazo, otras teorías 
han manifestado que las asimetrías entre los países disminuyen los efectos pacificadores de 
la integración. 
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Los autores resumen las diferentes teorías sobre el conflicto en cinco hipótesis:

H1: La incidencia de conflicto armado esta relacionada negativamente con la distancia 
entre las partes en conflicto.

H�: La caída de los costos absolutos de interacción conduce a un incremento de 
las gamas del conflicto armado y a la eliminación de las barreras absolutas para el 
conflicto.

H�a: La caída de los costos absolutos de interacción conducen a una caída de las 
relaciones entre la incidencia de conflicto armado y la distancia entre los países en 
conflicto (hipótesis de globalización)

H�b: La declinación de los costes absolutos de interacción no afecta los costes 
relativos y por lo tanto no influye en la relación entre el conflicto y la distancia entre 
los países (hipótesis de interacción).

H�: El número absoluto de países vecinos que no están en guerra aumenta en el 
tiempo.

H5: Mientras más viejos sean los países tenderán a ser más pacíficos.

La mayoría de los modelos que buscan determinar la relación entre la distancia y el conflicto 
postulan que los países más grandes tienen más probabilidad de ir al conflicto. Por ello, los 
autores consideran el tamaño de los países en su análisis. 

En el modelo se emplean varias medidas para la distancia. La variable de distancia entre 
Estados fue construida combinando data de distancias mínimas para el Estado próximo con las 
medidas de la distancia inter-capitales. El período de análisis cubierto por la data de distancia 
fue entre 1875-1998. Para comparar los efectos de la contigüidad de la tierra y del mar, los 
autores también incluyen la versión 3.0 de la data de contigüidad directos del “Correlates of 
War”. La medida final de la distancia para el análisis del conflicto entre Estados es la  longitud 
de la frontera de los Estados contiguos. 

Los resultados de la estimación se resumen en los siguientes puntos:

- Para testear la hipótesis �, se muestra  la relación entre la disputa militarizada y 
tres medidas de distancia (contigüidad de tierra, distancia entre Estados y longitud de 
la frontera). Se vio que la contigüidad de tierras y la longitud de la frontera tuvieron 
un efecto positivo sobre el nivel de disputa, mientras que la distancia entre Estados 
tuvo un efecto negativo. También se controló el nivel de poder de los países, donde 
se concluye que incluso las energías importantes parecen tener sólo una capacidad 
limitada de superar la tiranía de la distancia cuando se mueven más allá de sus vecinos 
inmediatos.
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- Para la hipótesis � sólo la medida de distancia entre Estados es relevante. Se 
muestra que la distancia entre países que entran en disputas es alrededor de �0,000 
km, mientras que la distancia máxima es cerca de �0,000 km.

- Para testear la hipótesis �, se analiza la distancia promedio entre todos los pares de 
países y la distancia promedio entre los países que han tenido conflictos. Se evidencia 
que la distancia entre los países que han tenido conflictos militares es mucho menor a 
la distancia del resto de países que interactúan. Si la hipótesis de la globalización fuese 
correcta, se esperaría encontrar un porcentaje pequeño de conflictos entre Estados 
cercanos. Sin embargo, se evidencia que la parte de MIDs que ocurren entre países 
contiguos y próximos está aumentando claramente. En los últimos años, se evidencia 
que los Estados más próximos han incrementado su probabilidad de conflicto 
militarizado. Esto es opuesto a lo predicho por la hipótesis de la globalización.

- En relación a la hipótesis �, se evidencia que el número de países contiguos sin MIDs 
se ha incrementado en un cierto plazo, particularmente después de la Segunda Guerra 
Mundial. Asimismo, también ha aumentado el número total de países contiguos con 
MIDs, aunque en menor medida. Algunos países continuos que ahora tienen conflictos 
son países que han tenido conflictos en periodos anteriores.

- En relación a la hipótesis 5, se muestra que esta es incorrecta. Así, se tiene que los 
países más viejos son más propensos a tener conflictos.

De este modo, se concluye que la oportunidad geográfica es un determinante importante de la 
interacción internacional, tanto positiva como negativa. No se ha encontrado ninguna evidencia 
que muestre que el efecto de la distancia sobre conflicto armado está desapareciendo, incluso 
con la rápida expansión de la globalización. 

Otros estudios, han manifestado que el efecto del comercio sobre el conflicto entre Estados, 
depende de los socios comerciales en particular. Rafael Reuveny y Heejoon Kang (�00�)�9  
desarrollan un modelo de ecuaciones simultaneas (SEM) entre el comercio bilateral (BT) y el 
conflicto y cooperación (CC) para determinar la relación entre ambas variables. Los autores 
consideran que esta relación puede darse de las siguientes formas: �) el comercio genera 
paz porque implica ganancias económicas, 2) el comercio causa conflicto porque implica 
competencia y mayor vulnerabilidad para enemigos potenciales, y �) es la hostilidad lo que 
reduce el comercio.

El modelo de cooperación y conflicto usado (ver cuadro 1.9) se basa en los trabajos de 
Polachek (�99�, �997) y Boulding (�96�). Polachek asume que el gobierno maximiza su 
utilidad en función del nivel de consumo y del nivel de conflicto con su socio comercial, 
pero no especifica por que el gobierno demanda conflicto. Boulding asume que CC emana 
del gobierno hacia otro país dependiendo de la CC enviada por el actor en periodos previos. 

�9Rafael Reuveny y Heejoon Kang. A simultaneos – Equations Model of Trade, Conflict and Cooperation. En: Review 
of International Economics, �� (�), �79 – �95. �00�.
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Pero esta aproximación no explica por que los países demandan conflicto o cooperación, o 
como empieza el proceso. Así, los autores combinan las dos aproximaciones para modelar la 
cooperación o el conflicto enviado de un país a otro como una elección en dos etapas. 
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De este modo, el modelo incorpora tanto comercio–conflicto, como las hipótesis económicas 
puras. La hipótesis del comercio y el conflicto será: el efecto de CC sobre el BT, así como 
el efecto de BT sobre CC, dependerá de los socios comerciales en particular. La hipótesis 
económica pura será: el efecto del valor total multilateral verdadero de las importaciones sobre 
el valor de BT será positivo; el valor total multilateral verdadero de las exportaciones sobre el 
valor de BT será ambiguo; y el valor de BT se incrementará cuando las tarifas caigan.   

Los autores estudian todas las posibles relaciones entre EEUU, Unión Sovietica, China, 
Japón y Alemania Occidental, para una data anual de �9�8 a �99�. El modelo es estimado 
separadamente para cada par de países. 

Los resultados mostraron que el efecto de la cooperación y el conflicto sobre el comercio 
bilateral cambian según los socios comerciales. En el caso del efecto del comercio sobre el 
conflicto y la cooperación, se vio que los países que exportan tienden a causar menos conflicto 
hacia sus importadores; mientras los países que importan tienden a causar más conflicto hacia 
los que les exportan.

Otros estudios señalan la relación existente entre el régimen comercial de un país y su política 
de seguridad. Según Skaperdas y Syropoulos (�00�)�0  los Estados soberanos se arman para 
defender intereses verdaderos o hipotéticos. Muchas formas de restricciones comerciales se 
han utilizado y continúan siendo utilizadas como extensiones de las políticas de la seguridad, 
mientras que algunas políticas de seguridad se pueden atribuir a la política comercial. El 
autor señala la existencia de una relación entre los regímenes comerciales y las políticas de 
seguridad.
 
La evidencia empírica no ha mostrado necesariamente la validez de la hipótesis liberal acerca 
de que el mayor comercio reduce la posibilidad de conflicto entre dos Estados. Aquello que 
puede interferir con la hipótesis liberal ha sido llamado por algunos la “externalidad de 
seguridad del comercio”. El comercio cambia los incentivos para armarse  a un grado en que 
el coste puede compensar las ventajas de la apertura. 

Los autores emplean un modelo simple (ver cuadro �.�0) que permite la posibilidad de 
inseguridad así como de comercio. Se examina un ambiente económico en cual dos países 
pequeños se disputan un recurso que se puede utilizar en la producción de bienes transables. 
Las demandas del recurso se desarrollan a medida que cada país se va armando. Se analizan 
los efectos de diversos regímenes comerciales en el bienestar de cada país y en la política de 
armarse. Los incentivos para armarse pueden ser muy diferentes en presencia de comercio 
que bajo autarquía. 

�0 Stergios Skaperdas y Constantinos Syropoulos. Guns, Butter, and Openness: On the Relationship Between Security 
and Trade. �00�
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La extensión del comercio y la interdependencia económica en los últimos 50 años, sumado 
a la ausencia de guerras importantes, puede dar la impresión de seguridad. Sin embargo, la 
inseguridad y contención entre Estados se mantiene en muchas partes de mundo. 

Los autores concluyen que la inseguridad y el armarse pueden tener efectos significativos 
indirectos sobre la postura comercial adoptada por los países afectados. Solucionar el 
problema de la inseguridad exige el desarrollo de dispositivos que reduzcan o eliminen la 
necesidad de armarse. Tales dispositivos no son fáciles de conseguir, y toman un largo plazo 
para concretarse. Así, el autor concluye que el comercio e interdependencia económica no son 
suficientes para reducir el conflicto.

Hasta este punto, los estudios presentados se han centrado en el análisis de la relación entre el 
comercio y el conflicto, así como en el efecto de otras variables sobre el conflicto, tales como 
la contigüidad entre los Estados y las asimetrías. Sin embargo, existen otros factores a tener 
en cuenta a la hora de identificar los determinantes del conflicto. Algunos teóricos argumentan 
que el hecho de pertenecer a un acuerdo comercial o a una institución comercial tiende a 
disminuir el conflicto.

Siguiendo con la hipótesis liberal algunos teóricos afirman que los Acuerdos Comerciales 
Preferenciales (ACPs) proporcionan importantes incentivos institucionales para prevenir el 
conflicto entre los Estados miembros, ya que crean beneficios económicos que compensan las 
ventajas de la agresión militarizada. 
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En este sentido, Hafner-Burton (�005)��  proporciona un acercamiento social alternativo sobre 
cómo las instituciones internacionales afectan el comportamiento del conflicto. Los ACRs 
hacen más que reducir las expectativas de ganancias económicas y reducir el oportunismo; 
también crean redes sociales jerárquicas entre los Estados que pueden suprimir o animar el 
conflicto bajo diversas condiciones. 

La hipótesis liberal se basa en la idea de que las instituciones comerciales disminuyen la 
probabilidad de conflicto a través de tres mecanismos: 1) aumentan el costo de oportunidad de 
la guerra creando expectativas racionales sobre las ganancias comerciales; �) proporcionan las 
estructuras institucionales que ayudan a resolver la disputa; y �) crean intereses compartidos 
e identidad como comunidad segura. 

Sin embargo, existen serias limitaciones a esta discusión liberal. Tal como menciona Hafner-
Burton, existen varios ejemplos de conflictos entre Estados miembros del mismo acuerdo o 
de la misma institución comercial. Algunos autores demuestran que aún cuando la guerra es 
costosa, es posible que dos países rivales prefieran ir a la guerra, impulsados por incentivos 
para mantener la información privada, problemas de compromisos después del acuerdo, entre 
otros temas. 

Además, las estructuras comerciales de la institución no se diseñan generalmente para ocuparse 
de los conflictos militarizados y la calidad de miembro no proporciona la información exacta 
sobre capacidades o resolución militar, ni crean necesariamente relaciones de confianza entre 
los Estados para superar problemas relacionados con los compromisos. De otro lado, las 
interacciones también pueden crear envidia sobre la distribución relativa de las ganancias, lo 
que puede animar el conflicto.

El estudio de Hafner-Burton, busca analizar la penetración de la red social para investigar 
cómo los Estados en el sistema internacional forman relaciones en calidad de miembros en 
instituciones de comercio internacional, como ACRs y en la OMC, y cómo estas relaciones 
crean una estructura internacional que puede dar lugar al conflicto. 

Los lazos institucionales ponen a los Estados en posiciones particulares de poder dentro de 
una red social. Aquí, el autor se centra en dos posiciones sociales particulares, en la influencia 
directa de un Estado sobre el otro y en su prestigio dentro de la red social. Ambas posiciones 
se relacionan con las jerarquías que son creadas entre Estados por la calidad de miembro en 
la institución comercial. Para cualquier par de Estados, la influencia relativa de un Estado en 
otro aumenta con el número de calidades de miembro. Estados que tienen mucha influencia 
sobre muchos otros Estados tienen un alto prestigio; esta calidad aumenta más lejos para los 
Estados que tienen influencia sobre otros Estados influyentes. 

��   Emilie Hafner-Burton. War, Trade, and Envy: Why Trade Agreements Don’t Always Keep the Peace. �005
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Las asimetrías de influencia o prestigio entre socios definen las posiciones relativas de dos 
Estados en la red social creada a través de las instituciones comerciales. Se presume que tales 
asimetrías aumentan el conflicto puesto que minan la confianza y promueven la envidia entre 
Estados. 

La relación comercial podría también provocar hostilidades entre los Estados porque las ga-
nancias no son proporcionales y las desigualdades en la distribución relativa de estas ganan-
cias podrían cambiar de puesto el equilibrio del poder de un Estado a otro.

En contraste con la hipótesis liberal, el autor menciona tres mecanismos por los cuales puede 
darse conflicto entre socios: 1) la expectativa de costes económicos no es suficiente para dis-
uadir el conflicto; 2) muchos ACPs no proveen las estructuras institucionales necesarias para 
reducir el conflicto; y 3) no todas las instituciones comerciales crean confianza.

De este modo, el autor desarrolla las siguientes hipótesis:

H�: La idea es que es más probable que los Estados miembros de una institución 
comercial entren en conflicto cuando un Estado tiene mucho más influencia que el 
otro; bajo estas condiciones, la disparidad en influencia es más probable conducir a 
la envidia que confianza, y por lo tanto, proporcionar los incentivos para el Estado 
envidioso al conflicto. Socios caracterizados por una gran disparidad de influencia 
tendrán mayor probabilidad de iniciar un conflicto.

H�: Un Estado con mucho prestigio –con un gran número de fuertes lazos- es particu-
larmente poderoso socialmente e importante en la red de instituciones comerciales. 
Es más probable que se forme confianza entre Estados que son igualmente presti-
giosos, mientras que la disparidad de prestigio conduce a la envidia y por lo tanto al 
conflicto. 

Las disparidades en la influencia y prestigio conducen a la envidia a través de dos mecanis-
mos: �) grandes diferencias en las características sociales crean las expectativas para el com-
portamiento; �) las disparidades crean asimetrías en la capacidad de los Estados para ejercer 
coerción social, sobornar, recompensar, o sancionar al otro. Estados más influyentes y más 
prestigiosos tienen más capital social para expender; mientras que los Estados menos in-
fluyentes tienen poca capacidad de responder a la coerción social y así que pueden elegir 
responder de una manera material con la acción militar.

Las hipótesis son probadas usando un modelo pooled de series de tiempo (ver cuadro �.��). 
Se usa data para los socios durante el periodo de �950 a �000. Para asegurar la comparación 
con los estudios que apoyan la tesis liberal, el autor basa su análisis en Mansfield y Pevehouse 
(2000) , que consideran los efectos de los ACPs sobre el conflicto.  Se observa una gran canti-
dad de ACPs entre �950 a �000. En la muestra se incluye a los miembros de GATT.
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Usando el Modelo como base se agregan las variables de INFLUENCED y PRESTIGED 
en un segundo modelo para testear la hipótesis de la red social acerca de la influencia y 
el prestigio. Los resultados mostraron que ser miembro de una institución comercial puede 
aumentar o disminuir el conflicto entre miembros.

Según la hipótesis liberal, el incremento de la información a través de mecanismos 
organizacionales tanto como la interacción social que genera un sentimiento de identificación 
mutua, disminuye el conflicto entre socios. Contrario a esta hipótesis, el autor encuentra 
circunstancias bajo las cuales el ser parte de una institución comercial puede aumentar 
perceptiblemente la probabilidad de conflicto entre miembros. Cuando los socios se caracterizan 
por tener disparidades de influencia o de prestigio dentro de la red de lazos comerciales que 
caracteriza la estructura de la economía política internacional, es más probable que los Estados 
entren en conflicto. 

La conclusión a la que llega el autor es que el ser miembro de una institución comercial no 
asegura automáticamente la paz entre los Estados. Existe una importante variación de los 
efectos que trae ser miembro de un acuerdo o institución comercial en el sistema internacional. 
Para muchos Estados ser miembros de un acuerdo o institución comercial puede aumentar el 
conflicto definiendo las jerarquías del prestigio. 

Es importante rescatar que una negociación comercial no siempre asegura la paz, y los 
mecanismos liberales no son aplicables universalmente. Tal como ha demostrado Hafner-
Burton, las instituciones comerciales también pueden crear disparidades relativas en el poder 
social entre los miembros, y estas disparidades tienen el poder de aumentar la probabilidad 
de conflicto.

En general, el grueso de estudios sobre la relación entre el conflicto y las relaciones 
económicas entre dos países se centran básicamente en el efecto de los flujos comerciales 
sobre la probabilidad de conflicto, dejando de lado la importancia de los flujos de inversión 
entre los dos países. 

Los teóricos liberales de la paz identifican que el crecimiento de la inversión extrajera 
directa (IED) promueve la paz disipando la información privada, aumentando los costos de 
oportunidad de conflictos, y proporcionando la forma alternativa de extraer bienestar. 

Polachek y otros (�00�)��  sostienen que no sólo las relaciones comerciales están aumentando, 
sino también  la cantidad de flujos de capital. La inversión extranjera directa (IED) ha 
experimentado el crecimiento más rápido en los años 80 y 90, y ahora se ha convertido en una 
fuerza económica importante que puede fomentar relaciones pacíficas globales.  

El estudio de los autores busca determinar en que medida los flujos de IED tienen un efecto 
sobre el conflicto y la cooperación entre Estados. Según los autores, la IED genera ganancias 

�� Polachek, Seiglie y Xiang. Globalización y Conflicto Internacional: ¿Puede la IED aumentar la paz como el 
comercio?. 2005
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económicas tanto para el país de origen como para el país anfitrión.  Si ambos países inician 
un conflicto, entonces es absolutamente posible que la inversión directa disminuya dentro de 
estos dos países. Por lo tanto, muchas de las ganancias se pierden. Entonces, para proteger sus 
ganancias, ambos gobiernos reducen el conflicto y promueven la cooperación.  

Un examen más cuidadoso de la ventaja comparativa de la IED puede dar razones más fuertes 
por las que se puede reducir el conflicto de un Estado a otro que con el comercio. Además, las 
multinacionales pueden utilizar su poder para empujar a ambos gobiernos a adoptar políticas 
cooperativas en lugar de conflictivas. De este modo, Polachek desarrolla un modelo de utilidad 
esperada para calcular el efecto de la IED sobre el nivel de conflicto (ver siguiente cuadro).
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Según los resultados del modelo, se esperaría que un aumento de la IED reduzca el conflicto 
o anime la cooperación. Una vez hallada esta relación, los autores exploran su evidencia 
empírica.

El modelo que trata la relación entre la IED y la interdependencia es un modelo simultáneo 
de dos ecuaciones. De acuerdo con la teoría, se espera que la IED y la interdependencia 
se influencien y se espera que ambos tengan un impacto positivo.  Por lo tanto, la IED y 
la interdependencia son variables endógenas. Solo mirando a ambas en un contexto de 
ecuaciones simultáneas se consiguen resultados imparciales (ver siguiente cuadro).

Los resultados del estudio confirmaron que la IED y las relaciones políticas entre ambos 
países están mutuamente relacionados. Pero como la IED puede tener un papel similar que 
el comercio no es obvio. Para resolver esta duda, los autores comparan los coeficientes o la 
elasticidad de la IED y el comercio con respecto a la variable de política de la relación (total) 
en un contexto similar. Así, los resultados a los que llegan indican que la IED tiene un efecto 
comparable al comercio en influenciar la interdependencia política.

De este modo, los autores llegan a la conclusión de que no es sólo el comercio entre dos 
Estados lo que promueve relaciones de paz, sino que también los flujos de inversión bilaterales 
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pueden tener un efecto similar. A conclusiones similares han llegado otros autores liberales, 
como es el caso de Gartzke, Quan Li  y Boehmer (�00�)��  y Hoon Lee (�005)�5 . 

De otro lado, autores como Souva (�00�)�6  discuten que la interdependencia comercial, así 
como la inversión extranjera, no siempre promueven la paz entre las naciones. Los efectos 
de la interdependencia dependen del tipo de mercancías que se comercian y de la relación 
política entre los Estados. Según el autor, los Estados dependientes de la importación de 
materias estratégicas y los Estados con recursos estratégicos son más probables de ser blanco 
de conflictos militarizados. 

En general, las pruebas empíricas han examinado básicamente sólo los efectos del comercio 
en las relaciones de un Estado a otro, dejando de lado otras formas importantes de interacción 
económica entre los Estados (tales como préstamos, concesiones, inversión directa, inversión 
de cartera o portafolio, entre otros). Los flujos comerciales entre dos Estados no explican toda 
la interdependencia económica, el comercio ha servido como una variable proxy para todas 
las otras formas de interacción económica, entre las que se encuentran la inversión extranjera 
directa�7.

De este modo, si consideramos la inversión directa como una medida de la interdependencia 
entre dos Estados, se tendría bajo la hipótesis neo-marxista que la asimetría entre dos países 
en relación a sus flujos bilaterales de inversión aumentaría la probabilidad de conflicto entre 
estos países.

1.4 Balance

Se han revisado las principales teorías acerca de la relación existente entre el conflicto y la 
interdependencia económica entre países. Por un lado se encuentra el enfoque liberal, según 
el cual la mayor interdependencia económica entre países reduce la probabilidad de conflicto. 
El principal argumento usado para defender esta hipótesis ha sido aquel que sostiene que el 
costo de oportunidad de un conflicto es muy alto cuando los países mantienen relaciones 
económicas importantes, ya que el conflicto conlleva a una pérdida de las ganancias de la 
relación. 

Existen otros enfoques críticos a la hipótesis liberal (principalmente neo-marxistas y realistas), 
los que señalan que la mayor interdependencia económica no siempre conlleva a relaciones 
pacíficas entre Estados, y han identificado una serie de factores que tienden a incrementar la 
probabilidad de conflicto.

�� Gartzke, Erik, Quan Li, and Charles Boehmer. “Investing in the Peace: Economic Interdependence and International 
Conflict,” International Organization 55(2): 391-438. 2001

�5 Hoon Lee. Foreign Direct Investment and Militarized Interstate Conflict. 2005
�6 Souva, Mark. Essays on Interdependence, Institutions, and International Conflict. 2002
�7 David M. Hauser. A Little Bit Louder Now: Signaling, Interests, and the Liberal Peace. �006
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Se presentó un balance de los principales estudios estadísticos desarrollados sobre el tema, 
distinguiendo aquellos que defienden el enfoque liberal de aquellos críticos a esta postura. 
El siguiente cuadro resume los principales hallazgos de los estudios presentados, señalando 
aquellas variables (dependientes e independientes) que cada autor incluyó en su modelo, así 
como el periodo de análisis y el tipo de modelo estadístico usado.

�8 Es una base de datos que provee la historia militar de los conflictos documentados ocurridos entre 1800 y 1999.
�9 MID (Militarized Interstate Dispute) es una base de datos que cubre el periodo entre �8�6-�99� y proporciona 

información sobre los conflictos en los cuales uno o más estados amenazan o utilizan la fuerza contra unos o más de 
los otros estados.    

�0 Esta variable es muy usada en este tipo de estudios y depende de las siguientes variables: gasto militar, personal militar, 
consumo de energía, población urbana, población total, producción de acero y hierro.

�� También se hace una estimación con una versión alternativa de la variable dependiente, Force, que toma el valor de “�” 
si la disputa militar implica el uso de la fuerza y “0” de otra forma.
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�� El autor examina la relación entre el comercio y el conflicto a un mayor nivel de desagregación, a saber en a nivel del 
sector industrial.

CAPÍTULO �: COMERCIO Y CONFLICTO: ENFOQUES TEÓRICOS ALTERNATIVOS



7�

RELACIONES ECONÓMICAS PERÚ – CHILE:  INTEGRACIÓN O CONFLICTO?

�� El autor examina la relación entre el comercio y el conflicto a un mayor nivel de desagregación, a saber en a nivel del 
sector industrial.



7�

En general, los diversos estudios han incluido una serie de variables en sus modelos,  tales 
como variable de asimetrías, variables relacionadas con el tamaño de los países (en términos 
de PBI y población), variables relacionadas con las políticas militares (como gasto en armas), 
ratio de capacidades relativas, régimen del Estado, distancia entre los países, entre otras.

Los autores liberales encuentran que la interdependencia económica entre Estados (aproximada 
ya sea a través de los flujos comerciales o de inversión) tiende a disminuir la probabilidad de 
conflicto. Aunque, algunos señalan que el poder pacificador de las relaciones económicas 
puede reducirse dependiendo de ciertos factores. Por ejemplo, para Erik Gartzke y Quan Li 
(2003) las asimetrías entre países disminuyen los efectos pacifistas de la interdependencia 
económica. Según Sherman (2001) el efecto pacificador de la interdependencia es más 
débil en los países que se encuentran dentro de una misma región o en aquellos que han 
experimentado antes algún conflicto militarizado. Asimismo, Philippe Martin y otros (2006) 
mencionan que el efecto pacificador de la interdependencia económica sólo se da cuando 
existe gran dependencia en las relaciones bilaterales, mientras que  la apertura comercial 
multilateral por el contrario puede generar conflicto.

De otro lado, los críticos a la hipótesis liberal encuentran que el mayor comercio entre países no 
conduce necesariamente a relaciones pacíficas. Algunos han resaltado que las asimetrías en el 
patrón comercial entre los socios puede incrementar la probabilidad de conflicto. Por ejemplo, 
Dorussen (2004) señala que el comercio entre países que fabrican productos avanzados y los 
que poseen industrias básicas puede aumentar el riesgo de conflicto. 

Asimismo, han señalado que las relaciones entre países asimétricos (en relación a su desarrollo 
económico, estatus de poder, capacidad militar, etc.) pueden generar mayor riesgo de conflicto. 

CAPÍTULO �: COMERCIO Y CONFLICTO: ENFOQUES TEÓRICOS ALTERNATIVOS
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A esta conclusión han llegado autores como Barbieri (�005) o Harvard Hegre (�00�), que 
sostienen que las relaciones económicas entre Estados asimétricos pueden aumentar la 
probabilidad de conflicto.

La distancia entre los países es otro factor que ha sido señalado como un determinante de 
la probabilidad de conflicto entre los Estados. Autores como Gledit y Buhaug  o Harvard 
Hegre (2005), señalan que países que están ubicados geográficamente cerca, son contiguos o 
comparten alguna frontera, tienen una mayor probabilidad de iniciar un conflicto. 

Otros factores señalados, han sido la capacidad militar de cada Estado, o el estatus de poder 
de uno sobre el otro En general, gran parte de los autores han empleado en sus estudios una 
variable (Ratio de Capacidades Relativas) para medir el equilibrio de poder entre los socios. 
Esta variable se construye en base a los siguientes indicadores: gasto militar, personal militar, 
consumo de energía, población urbana, población total, producción de acero y hierro. La idea 
es que las asimetrías de poder entre Estados incrementa la probabilidad de conflicto. Así, 
Schneider y Schulze (2005) señalan al gasto militar como una de las variables que pueden 
incrementar la probabilidad de conflicto.

Algunos críticos encuentran una dependencia temporal entre las variables empleadas en 
los modelos. Así, uno de los resultados a los que llega Harvard Hegre (�00�) es que las 
acciones hostiles son mucho más frecuentes entre países que han tenido conflictos militares 
anteriores. 

En general, los críticos a la hipótesis liberal sostienen que las relaciones económicas entre 
países asimétricos, se traduce en relaciones de dependencia. El comercio y la dependencia 
económica benefician al país más poderoso y conlleva a costos para el más débil. Así, un 
componente de las relaciones económicas es el potencial de usar la dependencia asimétrica 
como un método para presionar políticamente al socio comercial. 

Sobre la base de estos hallazgos, en las siguientes secciones se busca identificar las principales 
características de las relaciones económicas entre Perú y Chile; así como las asimetrías 
existentes entre ambos países. En el siguiente capítulo se muestra la evolución de una serie 
de variables (económicas y sociales) para Perú y Chile, con el fin de realizar un análisis 
comparativo entre las mismas.  
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Capítulo 2

Evolución de indicadores Perú – Chile: Análisis 
comparativo

En este capítulo, se presenta un análisis de las asimetrías existentes entre Perú y Chile, para 
lo cual se han realizado comparaciones entre una serie de indicadores económicos (actividad 
económica, comercio, inversión, etc.) y de desarrollo (tasas de mortalidad y natalidad, nivel 
de pobreza, educación, empleo, índices de tecnología, etc.). Así, se han construido series 
de tiempo de cada indicador para cada país, con el fin de analizar la evolución de cada 
economía 

Entre las variables económicas analizadas se tiene el PBI total y per cápita, la distribución 
sectorial del PBI y el nivel de reservas internacionales. También, se han analizado una serie 
de indicadores de comercio entre ambos países, para determinar las principales diferencias 
entre los flujos y composición de las exportaciones e importaciones, así como los principales 
socios comerciales de cada país. 

Además, se analizan los flujos de IED recibidos por cada país (1980 – 2004), donde se 
evidencia que los flujos recibidos por Chile han sido considerablemente superiores a los 
recibidos por Perú en los últimos años. En relación a los flujos de IED realizados por cada país 
(�980 – �00�), se observa que la capacidad de invertir en el extranjero de Perú es sumamente 
inferior a la de Chile. 

Por otra parte, se realiza una comparación entre los indicadores básicos de desarrollo de 
cada país, tales como población urbana (%), tasa de nacimiento y mortalidad, acceso a 
agua potable y servicios sanitarios adecuados, etc. Asimismo, se han revisan indicadores de 
educación (analfabetismo y tasa de inscripción primaria, secundaria y terciaria), empleo (tasa 
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de desempleo, empleo en industria y en servicios), migración, y tecnología e información. 
En general, en todos los indicadores analizados, las asimetrías a favor de Chile son 
considerables.

Finalmente, en el último punto de esta sección se hace una comparación entre el gasto militar 
de Chile y Perú; así como del personal militar con que cuenta cada país. Como vimos en el 
capítulo anterior, el poder militar constituye una variable importante en las relaciones entre 
ambos países.

2.1.  Producto Bruto Interno 
 
En general, a lo largo de la década del noventa el PBI de Chile y de Perú ha tenido un 
comportamiento similar, aunque la brecha entre ambas economías se ha ampliado. En �99� 
el PBI chileno (USD �6 mil millones) fue mayor al peruano (USD �6 mil millones) en �8%. 
Para el �00� esta diferencia se amplió considerablemente, siendo el PBI chileno (USD 9� mil 
millones) mayor al peruano (USD67 mil millones) en �0%. Así, entre �99� – �00�, el PBI de 
Chile creció en �0�.�% y el de Perú  en 86%. 

PBI per capita 

En el caso del PBI per capita, se tiene que a lo largo de la década del noventa el de Chile ha 
sido más del doble del peruano�� . Durante el �00�, el PBI per cápita chileno fue de USD 
5,800, mientras que el peruano fue de USD �,�00. Además, se evidencia un estancamiento en 
el PBI per cápita de Perú, que ha fluctuado alrededor de los USD 2,000 durante los últimos 
años. Mientras que, en Chile se ha pasado de USD 3,400 a USD 5,800 entre 1992 - 2004.

�� Durante el �00�, la población peruana bordeaba los �8 millones de habitantes mientras que en Chile se contabilizaron 
cerca de �6 millones de habitantes (CEPAL, �005).  
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Un estudio de la CEPAL (�00�)�5 , que analiza el nivel de crecimiento del PBI per cápita real 
de Chile en función al de Perú, encontró que el PBI real chileno superó en más del 70% al 
peruano en el año 2000 en comparación con lo que ocurría en la década del sesenta. Como 
vemos, desde inicios de los noventa las diferencias entre la economía chilena y la peruana se 
amplían en gran medida (ver siguiente gráfico).

�5 Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. Evoluciones contradictorias: PBI per cápita real en 
moneda doméstica y PBI per cápita en dólares de paridad. Junio de �00�

CAPÍTULO �: EVOLUCIÓN DE INDICADORES PERÚ – CHILE: ANÁLISIS COMPARATIVO
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Durante el �00� las economías de América Latina y el Caribe alcanzaron un crecimiento del 
PIB per cápita de �.�% en promedio�6 . En el caso de Chile, el crecimiento fue ligeramente 
superior al promedio (�.9%), mientras que en el caso de Perú el crecimiento fue inferior al 
promedio de la región (�.�%). En general, desde �970 el crecimiento promedio del PBI per 
cápita en Chile ha sido superior al de Perú. Entre �970 – �00� la variación promedio del PBI 
per cápita en Chile fue de �.8%, mientras que en Perú fue de -0.�%  principalmente por la 
desaceleración sufrida en los años 80. 

En los últimos dos años la brecha entre el PBI per cápita de Chile y Perú se ha seguido 
ampliando. Durante el año 2006, el PBI per cápita chileno ascendió a USD 8,570, lo que 
representó un incremento de 20% en relación al año anterior en que fue de USD 7,124. En 
el caso de Perú, el PBI per cápita es sumamente pequeño en comparación con la economía 
chilena, habiendo alcanzado el monto de USD 3,151 en el año 2006 (menor en USD 5,400 al 
PBI per cápita chileno). Además, la tasa de crecimiento del PBI per cápita en los últimos años 
ha sido menor en Perú en comparación con Chile.

�6  CEPAL. Panorama social de América Latina. �005
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Distribución sectorial del PBI

El principal sector de la economía peruana es el sector servicios (donde se incluyen otros 
servicios�7, comercio, construcción y electricidad y agua), que durante el �005 explicó el 
66% del PBI global de la economía. Ese mismo año, el segundo sector en importancia fue el 
manufacturero, que explicó el �7% del PBI global, seguido por el sector comercio (�5.5%), 
agropecuario (9.�%) y minería (7.�%). En general la composición del PBI no ha cambiado 
sustancialmente en los últimos años, salvo por el sector agropecuario y minero que ha crecido 
levemente en los últimos años.

En el caso del sector servicios, según datos desagregados al �00�, se tiene que las categorías más 
representativas fueron: Comercio (��.7%), Transporte y Comunicaciones (��.�%), Servicios 
prestados a las empresas (��.5%), y Servicios Gubernamentales (�0.�%), Construcción (8%) 
y Restaurantes y hoteles (7%) que en conjunto explicaron el 75% del rubro. Aunque, cabe 
mencionar, que en las cuentas de servicios prestados a las empresas, se incluye a los servicios 
conexos a la actividad financiera, por lo cual la cifra estaría totalmente sobreestimada�8.

 
La composición del PBI de la economía chilena es similar al de la economía peruana, la 
actividad más importante es el sector servicios, que durante el �005 explicó el 6�% del PBI. 
En segundo lugar se encuentra el sector manufactura que representó el �6% del PBI, seguido 
por la actividad minera (7,�%, principalmente por el cobre) y agrícola (�.5%).

�7 Incluye: Transportes y Comunicaciones, Servicios Financieros y Seguros, Alquiler de Vivienda, Servicios Prestados 
a Empresas, Restaurantes y Hoteles, Servicios Personales (Servicios Mercantes y no Mercantes prestados a Hogares, 
Salud y Educación Privada), y los Servicios Gubernamentales

�8 Triveño y Niño (2005) señalan en su estudio que si bien en el año 2002 los servicios prestados a las empresas 
representaron el 12.5% del PBI, después de restarse la participación de los servicios financieros auxiliares, estos sólo 
representaban el �.5% del PBI.

CAPÍTULO �: EVOLUCIÓN DE INDICADORES PERÚ – CHILE: ANÁLISIS COMPARATIVO
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Si bien en ambos países los sectores más importantes son los mismos, se evidencian algunas 
diferencias. En Perú, el sector agrícola explica el 9,�% del PBI global, mientras que en 
Chile apenas representa el �,5%. En el caso del sector servicios,  para Chile los sectores más 
importantes son los servicios financieros y servicios personales; mientras que para Perú el 
principal sector es comercio, básicamente por el comercio al por menor donde la mayor parte 
de trabajadores son subempleados y donde existe un amplio sector informal.

2.2.  Total de Reservas internacionales 

En el ámbito externo, las reservas internacionales de Chile durante el �00� fueron cercanas 
a los USD 16,000 millones, cerca de 24% mayores a las que alcanzó Perú ese mismo año 
(USD 12,176 millones).  Como vemos en el gráfico 2.6, las reservas internacionales en Chile 
crecieron sostenidamente desde mediados de la década de los 80 hasta el año 1997 (donde se 
registró el mayor pico), pasando de USD �,�5� a USD �7,57� millones. 

En el caso de Perú la crisis de mediados de los 80 significó una caída importante de las 
reservas. Entre �986 – �997 las reservas de Perú pasaron de USD �,�07 a USD �0,98� 
millones. Ambos países vieron reducir sus reservas entre �998 - �000, como resultado de la 
crisis internacional. Luego, desde el �00� ambos países han experimentado un crecimiento 
sostenido de las reservas, en el caso de Chile a una tasa promedio de �.6% y en el caso de 
Perú al ��.�%.
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Durante el año 2005, las reservas internacionales de Chile experimentaron un crecimiento de 
5.8%, pasando de USD 15,994 millones a USD 16,929 millones. Este mismo año, las reservas 
de Perú crecieron a una tasa de ��.7%, pasando de USD ��,�76 a USD ��,599 millones. Así, 
durante el año 2005 la brecha entre las reservas de Perú y Chile fue de USD 3,330 millones, 
a favor de Chile. Al segundo trimestre del �006 se observa un aumento de esta brecha, siendo 
esta de USD �,��9 millones. Este período las reservas de Chile crecieron a una tasa de 9.�% 
en relación al mismo período del año 2005; mientras que las reservas de Perú lo hicieron a una 
tasa de �.�% (ver siguiente cuadro)

CAPÍTULO �: EVOLUCIÓN DE INDICADORES PERÚ – CHILE: ANÁLISIS COMPARATIVO
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2.3. Indicadores de Comercio

2.3.1  Balanza Comercial de Bienes 
 
Durante la década del cincuenta, la balanza comercial de Perú con el resto del mundo fue 
negativa la mayor parte del periodo, mientras que la de Chile por el contrario fue positiva. En 
los sesenta la tendencia cambia y se observa un déficit sostenido en la balanza comercial de 
Chile durante los primeros años. Para finales de los setenta, Chile alcanzó su mayor déficit 
histórico de balanza comercial (USD 9��millones), mientras que Perú alcanzó su mayor 
superávit (USD �,67�millones). Sin embargo, esta situación es revertida a inicios de los 
ochenta.

Como  vemos en el siguiente gráfico, la balanza comercial de Perú con el resto del mundo 
desde 1980 ha sido deficitaria la mayor parte del tiempo, en general ha existido déficit a lo 
largo de la década del noventa hasta el año 2002 en que se alcanzó un superávit de USD 230 
millones. En el caso de Chile, se presentan menos períodos de déficit, y se tiene un superávit 
sostenido desde 1999. Durante el año 2004, la balanza comercial de Perú con el resto del 
mundo alcanzó un superávit de USD �,��6 millones, mientras que en Chile fue de  USD 
7,�5� millones.
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Según datos al �005�9, la balanza comercial de Chile alcanzó el monto de USD �0,�80 
millones, siendo casi el doble de la alcanzada por Perú en el mismo año, que fue de USD 
5,�6� (casi la mitad de la chilena). Así, la brecha en la balanza comercial entre ambos países 
con el mundo se ha venido ampliando en los últimos años. 

Exportaciones

Entre �980 – �00�, el monto de las exportaciones chilenas ha sido mayor al de las exportaciones 
de Perú, aunque la diferencia se ha ido ampliando en los últimos años. Entre 1980 – 1989, 
las exportaciones chilenas pasaron de USD �,705 millones a USD 8,5�� millones, es 
decir crecieron en 80%. Mientras que en ese mismo periodo las exportaciones de Perú se 
mantuvieron prácticamente constantes (pasando de USD �,�08 a USD �,��� millones). Así, 
mientras que a inicios de los 80 las exportaciones de Chile eran mayores a las peruanas en 
42%, para finales de la década la diferencia se amplia a 157%.

Durante la década del noventa, el nivel de las exportaciones chilenas continuaron en ascenso, 
pasando de USD 8,960 millones a USD �5,6�9 millones entre �990 – �999. En este periodo, 
las exportaciones de Perú consiguieron un mayor dinamismo que en el periodo anterior, 
pasando de USD �,088 millones a USD 6,866 millones, aunque las diferencias con Chile se 
mantuvieron.

�9  Estadísticas de la CEPAL

CAPÍTULO �: EVOLUCIÓN DE INDICADORES PERÚ – CHILE: ANÁLISIS COMPARATIVO
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En los últimos años las exportaciones de ambos países han crecido a un ritmo acelerado. Entre 
�000 – �00�, las exportaciones de Chile pasaron de USD �8,��� a USD �0,89� millones; 
mientras que las de Perú pasaron de USD 6,866 millones a USD ��,��� millones. Así, para 
el �00� el monto de las exportaciones chilenas fue mayor en ��8% (USD �8,�59 millones) 
al de las peruanas.    

En el año 2005, Chile registró exportaciones por un monto de USD 40,574 millones; mientras 
que las de Perú alcanzaron la cifra de USD �7,��7 millones. Así, las exportaciones fueron 
��5% mayores a las peruanas.

Durante el �00�, la tasa de crecimiento de las exportaciones chilenas alcanzó el nivel más alto 
desde �950, siendo de �8.8%. El Perú también se alcanzó un pico, con un crecimiento de �0%. 
Cabe mencionar que en Perú la tasa de crecimiento de las exportaciones ha sido positiva desde 
1999, mientras que en el caso de Chile está ha sido negativa en los años 2001 y 2002. 
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En el año 2005, las exportaciones chilenas experimentaron un crecimiento de 31%; mientras 
que Perú registró un mayor crecimiento, alcanzado una tasa de �8%. En general, en los 
últimos años se observan altas tasas de crecimiento en ambos países, como resultado en parte 
del aumento de los precios internacionales de los minerales.

2.3.2  Balanza Comercial de Servicios

En relación a la Balanza de servicios, se tiene que esta ha sido deficitaria en ambos países 
a lo largo del período comprendido entre �990 – �00�. Aunque, en el caso de Chile las 
exportaciones de servicios durante ese período han sido considerablemente mayores a las 
peruanas. Durante el año 2005, las exportaciones chilenas de servicios alcanzaron la suma 
de USD 7,�7� millones; mientras que las de Perú fueron de USD �,�79 millones. Así, las 
exportaciones de servicios por parte de Chile superan a las peruanas en cerca de USD 5, 000 
millones. 

En el caso de Perú, los servicios de viajes explican la mayor parte de sus exportaciones (cerca 
del 60% durante el �005); mientras que la participación de los servicios de transporte y otros 
servicios han perdido peso dentro de las exportaciones. En el caso de Chile por el contrario, 
son los servicios de transporte y otros servicios los que constituyen la mayor parte de las 
exportaciones.

CAPÍTULO �: EVOLUCIÓN DE INDICADORES PERÚ – CHILE: ANÁLISIS COMPARATIVO
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Estos datos sobre la balanza comercial de servicios sólo consideran los servicios transfronterizos, 
pero no las exportaciones de servicios a través de filiales en el extranjero. En el caso de Chile 
estas exportaciones bordearon los USD 6.000 millones durante el �00�, principalmente por 
los sectores comercio (��%), transporte (��%) y  energía (�0%)�0.  El principal país donde 
Chile exporta sus servicios, después de EEUU, es Perú; mientras que en el caso de Perú las 
exportaciones de este tipo de servicios son prácticamente nulas.

2.3.3 Análisis de las exportaciones de Perú y Chile 

2.3.3.1 Composición de las Exportaciones de Perú y Chile con el Mundo

Clasificación según de la UNCTAD

Según la clasificación empleada por la UNCTAD, la composición de las exportaciones con el 
mundo es similar en Perú y Chile. Como vemos en los siguientes gráficos, tanto Perú como 
Chile exportan principalmente minerales y metales, en ambos países este tipo de exportaciones 
genera alrededor de la mitad de las divisas. Aunque, en el caso de Chile las exportaciones del 
sector agrícola tienen una mayor importancia que en el caso peruano.

�0  Estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas de Chile
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Si bien el sector manufactura como porcentaje del total de exportaciones es menor en Chile 
que en Perú, la realidad es que el monto total de las manufacturas exportadas por Chile ha sido 
casi el doble de lo exportado por Perú durante el 2004. Como vemos en el siguiente gráfico, 
durante la década del 80 las divisas generadas por el sector manufactura eran similares en 
ambos países, lo que comienza a cambiar a inicios de los noventa. En �990 Chile exportaba 
USD 834 millones de manufacturas y Perú lo hacia por USD 609 millones. Para finales de la 
década, el monto de las exportaciones chilenas de manufacturas (USD�,�7� millones) ya era 
más del doble, aunque la brecha a disminuido levemente en los últimos años.

CAPÍTULO �: EVOLUCIÓN DE INDICADORES PERÚ – CHILE: ANÁLISIS COMPARATIVO
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En el caso de Chile, existe una mayor diversificación del número de commodities exportados 
en comparación con Perú, aunque la diferencia es poca. Entre �980 – �00�, el número de 
commodities exportados por Chile ha pasado de ��9 a ���, lo que implica un incremento de 
77%; mientras que en Perú el número de commodities exportados ha crecido en �7%, pasando 
de �6� a �9�. 
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Clasificación sectorial del Banco Mundial ��

En esta parte analizaremos la estructura de las exportaciones de Chile y Perú al mundo 
según la clasificación sectorial empleada por el Banco Mundial en su base de datos “World 
Development Indicators”, allí se consideran 5 grandes sectores que agregan los siguientes 
tipos de productos:

Como se puede observar en los gráficos a continuación, tanto el Perú como Chile mantienen 
una importante proporción de sus exportaciones al mundo concentradas en Minerales y 
Metales. 

En el caso peruano, la participación de este sector a lo largo del período considerado (�970-
�00�) se ha mantenido prácticamente constante, con un promedio de ��.7%, siendo las 
principales exportaciones: hierro, metales no ferrosos, productos de plata y cobre. En el caso 
de Chile, este sector ha representado en promedio el 58.�% de las exportaciones al mundo, 
siendo los productos más representativos el cobre y el hierro. Sin embargo, se observa una 
caída en la participación de este sector particularmente a partir del subperíodo �990-�995, a 
pesar de lo cual no deja de ser uno de los principales sectores exportadores.

��  Esta sección se basa en  estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas, la base de datos COMTRADE.
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Si bien el sector Minerales y Metales es el más representativo en ambos países, en el caso 
de Chile su importancia ha estado en declive, mientras que el sector Alimentos ha ganado 
espacio. Así, ocupa el segundo lugar con una participación promedio de �0.�%, donde los 
principales productos son carne, leche, fruta y pescado fresco y conservado. Este sector 
también es el segundo rubro de exportaciones en el caso peruano, con una participación 
promedio de �8.�%, siendo las exportaciones de: pescado fresco y preservado, café, alimento 
para animales, tubérculos y vegetales, las más representativas. 

El sector Manufacturas en Chile, tuvo a lo largo del período una participación de ��.�% sobre 
el total, siendo importantes las exportaciones de papel, químicos orgánicos y cables eléctricos. 
En el caso de Perú este tipo de exportaciones ha mostrado también una ligera expansión 
liderada por los productos textiles y de joyería, siendo la participación promedio del sector 
de ��.7%.   
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Debido al nivel de recursos energéticos, en la estructura exportadora de Perú se observan 
exportaciones del sector Combustibles, lo que no ocurre en el caso Chileno. Particularmente 
en el subperíodo �980-�989 la participación de este sector en las exportaciones peruanas fue 
importante, aproximándose al �0%. 

Se puede observar que ambos países han mantenido en los últimos 30 años una estructura 
de exportación liderada por los Minerales y Metales pero que han ido ganando espacio los 
Alimentos y Manufacturas, siendo el patrón de expansión de Chile más claro. Así, tanto Chile 
como Perú son países que se insertan al mercado mundial básicamente a través de materias 
primas. Pero, como veremos seguidamente, el patrón comercial entre ambos países muestra 
claras asimetrías a favor de Chile.

2.3.3.2 Composición de las exportaciones bilaterales entre Perú y Chile

Esta sección se analiza la composición del comercio bilateral entre Perú y Chile (según la 
clasificación sectorial del Banco Mundial) para el período comprendido entre 1970 – 2004. 
Con ello, se busca delinear el patrón comercial que se ha ido consolidando entre ambos países 
en las últimas décadas. Cabe mencionar que en el siguiente capítulo se presentan datos más 
recientes del comercio bilateral, y a un mayor nivel de desagregación. 

Respecto a la estructura de las exportaciones de Chile a Perú, tenemos que estas han estado 
compuestas principalmente por manufacturas. Entre �970 – �00�, las manufacturas han tenido 

CAPÍTULO �: EVOLUCIÓN DE INDICADORES PERÚ – CHILE: ANÁLISIS COMPARATIVO



9�

RELACIONES ECONÓMICAS PERÚ – CHILE:  INTEGRACIÓN O CONFLICTO?

una participación promedio de �5.�% en el total de las exportaciones. Además, se puede 
apreciar que esta participación ha tenido una tendencia creciente a lo largo del periodo, siendo 
mayor de 50% entre �00�- �00�. 

 

Otro sector importante de las exportaciones chilenas es el de alimentos, con una participación 
promedio de �5.6% en el período de análisis, siendo los principales productos: cereales, 
comidas preparadas y frutas. El resto de sectores en conjunto (materia prima agrícola, minerales 
y metales, combustibles y otros) tienen han mantenido una participación de alrededor de �0% 
desde �980. 

En relación con la estructura de las exportaciones de Perú a Chile, se evidencia que 
las manufacturas han perdido peso en el último período (�00� – �00�); mientras que los 
combustibles y minerales y metales explican cerca del 60% de las exportaciones en dicho 
período. La participación de los combustibles ha pasado de ser prácticamente nula entre �970 
– �995, a explicar más del �0% de las exportaciones entre �00� - �00�. En los últimos dos 
años (2005 y 2006) las exportaciones de manufacturas muestran una clara disminución, siendo 
los principales productos exportados minerales y combustibles.
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De este modo, en los sectores manufactura y alimentos, Perú mantiene una balanza comercial 
negativa con Chile. En cuanto al sector Materias Primas Agrícolas se observa que ha ido 
perdiendo participación tanto en las exportaciones de Chile a Perú, como en las de Perú a 
Chile. En los sectores Combustibles y Minerales y Metales, la balanza es positiva para el Perú, 
y su participación se ha incrementado. Como se verá con mayor detalle más adelante, son los 
productos correspondientes a estos sectores los que explican el superávit alcanzado con Chile 
en los últimos años. 
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Si observamos los valores de comercio por sector, tenemos que las exportaciones chilenas 
del rubro manufacturero han mostrado un incremento de ��% entre �995 - �00�, mientras 
que las exportaciones de Perú a Chile sólo crecieron en ��%. Así, la brecha en el nivel de 
exportaciones de manufacturas se ha ido ampliando considerablemente a favor de Chile. Al 
�00�, las ventas de manufacturas de Chile a Perú superaron en �5�% a las ventas de Perú a 
Chile. 
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En las exportaciones de Alimentos se aprecia que a partir de �979 Chile mantiene un marcado 
superávit frente a Perú, el cual alcanzó su pico en el año 2001 cuando monto a favor de Chile 
fue de USD �0� millones. 

Las exportaciones de materia prima agrícola no han mostrado una tendencia clara a lo largo 
del periodo. Pero, en los últimos años las exportaciones de Chile a Perú se han mantenido por 
encima de las de Perú a Chile, observándose una clara brecha. 
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El valor de las exportaciones de Metales de Perú a Chile ha mostrado un incremento constante 
entre �998 – �00�, con un crecimiento promedio de 80% en ese periodo, principalmente 
debido al mayor incremento de los últimos años (siendo el crecimiento del 2004 de 270%). 
En contraste, las exportaciones de metales de Chile a Perú han mostrado una tendencia 
decreciente desde �995 con una ligera recuperación en el �00�. 

A partir del año 1994, el Perú presenta superávit en el sector Combustibles, el cual alcanza su 
mayor valor en el año 2003 cuando se alcanza el monto de USD 135 millones.
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Podemos concluir que si bien hay intercambio intrasectorial en manufacturas, la balanza 
de dicho sector es positiva a Chile, lo cual también se observa en el sector Alimentos. El 
saldo sólo es positivo a Perú cuando tomamos las exportaciones de los sectores Minerales y 
Metales, y Combustibles. 

Si bien hemos alcanzado niveles mayores de comercio con Chile, particularmente respecto al 
nivel de exportaciones, la estructura de nuestras exportaciones no ha variado en gran medida, 
no se ha logrado consolidar exportaciones de mayor valor agregado. Lo que se observa es que 
durante los dos primero subperíodos era significativo el peso de las exportaciones de Materia 
Prima Agrícola y de Minerales y Metales y que si bien el peso de las Materias primas en las 
exportaciones a Chile cayó, el peso de los Minerales y Metales fue incrementándose al igual 
que en el caso de los Combustibles.

Así, el Perú no ha logrado alcanzar un patrón exportador cualitativamente mejor, sino que 
ha reemplazado las exportaciones de materias primas agrícolas por exportaciones de tipo 
extractivo como son los combustibles y minerales, las cuales se ven altamente influenciadas 
por los precios internacionales y son por lo tanto muy susceptible a sus cambios. 

En cuanto a la relación bilateral si bien había presencia relativa importante de exportaciones 
no tradicionales hasta los noventa, apreciamos con mayor nitidez la consolidación de un 
patrón norte – sur de comercio. Tenemos un déficit sistemático y creciente en el intercambio 
de manufacturas donde Chile afianza sus exportaciones, mientras el Perú lo hace en materias 
primas. 

2.3.3.3 Mercados de destino de las exportaciones42 

En el caso de Perú, desde �950 los principales socios comerciales han sido Europa y EEUU, 
aunque en un inicio América también fue importante. En �950 el �5% de las exportaciones 
peruanas se dirigían a la UE, el ��.5% a América y el �8.�% a EEUU). Para mediados de 
los años 70, otros socios empiezan a cobrar importancia como destino de las exportaciones 
peruanas, tal es el caso de Japón y otros países asiáticos. Así, para �980 el ��.7% de las 
exportaciones peruanas se dirigían a EEUU, el ��.5% a Europa, el ��.5% a América, el 9.5% 
a Japón y el �.�% a Asia (sin incluir japón). 

�� En esta sección se presentan los principales mercados de destino de las exportaciones de Perú y Chile para el periodo 
de �980 – �00�, los datos más recientes son presentados en el siguiente capítulo.
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Hacia mediados de los 80, se evidencia una caída en la importancia de América como socio 
comercial, así como una mayor importancia de Japón y Asia. Entre �990 – �995, la importancia 
de Europa como  destino de las exportaciones peruanas se incrementa sobrepasando a EEUU. 
Sin embargo, en los últimos años el mercado de EEUU se ha consolidado como el principal 
destino de las exportaciones peruanas. Durante el �00� el ��% de lo exportado por Perú fue a 
EEUU, seguido por Europa (�6.�%), América (�8,6%), Asia (�5.6%) y Japón (�.6%).
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En el caso de Chile, en un inicio el principal destino de las exportaciones era EEUU (en 
�95� el 5�.7% de las exportaciones chilenas se dirigían a EEUU, el �9% a Europa y el �5% 
a América). Desde mediados de los 50, Europa se convierte en el principal destino de las 
exportaciones chilenas, mientras que EEUU va perdiendo importancia. Entre �960 – �970, 
Europa captó en promedio el 5�% de las exportaciones, seguido por EEUU (�7.6%), América 
(9,6%) y Japón (8.�%) que fue cobrando importancia desde �965. En �980 Europa seguía 
siendo el principal destino de las exportaciones chilenas, aunque con un menor peso que el de 
años anteriores (39%).

Entre �985 – �990,  Europa siguió estando por encima de los otros destinos de las exportaciones 
chilenas. Pero ya para mediados de los 90, se evidencia una caída en el peso de Europa como 
mercado de destino de las exportaciones, ya que otros socios empiezan a cobrar importancia, 
como es el caso de Asia y América. Así, para el �00� las exportaciones chilenas ya no se 
encuentran concentradas en el mercado europeo. Este mercado capta el ��.�% de estas, 
seguido por Asia (��.�%), América (�6.9%), EEUU (�6.�%) y Japón (��.�%). 
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De este modo, mientras que en el caso de Perú los principales socios comerciales son EEUU y 
Europa, que juntos captan el 60% de sus exportaciones; en el caso de Chile las exportaciones 
se encuentran menos concentradas y los principales mercados de destino son Europa y Asia

2.3.4 Análisis de las importaciones de Perú y Chile 

2.3.4.1 Composición de las importaciones

La composición de las importaciones también es similar entre ambos países. La mayor parte 
de las importaciones de ambos países corresponde a las manufacturas (productos químicos, 
otros bienes manufacturados y maquinarias). 

Durante el �00� las importaciones chilenas de este rubro explicaron el 68.�% de las 
importaciones totales, mientras que en el caso de Perú las manufacturas representaron el 
65.6% de las importaciones totales. De otro lado, las importaciones de alimentos son más 
significativas para Perú que para Chile. Durante el 2004 el 12.7% de las importaciones 
peruanas fueron de alimentos, mientras que en Chile el 7.�% de las importaciones totales. De 
este modo, el estado de la seguridad alimentaría es más sensible en Perú que en Chile.  
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2.3.4.2 Mercados de origen de las importaciones 43

Sobre la procedencia de las importaciones del Perú, se tiene que entre �950 – �990 el principal 
socio fue EEUU, aunque desde �990 se evidencia una mayor importancia de América. Así, 
durante el año 2004, el 34% de las importaciones de Perú procedieron de América, seguido 
por EEUU (�0%), Europa (�0%) y Asia (��%).

�� En esta parte se presentan los principales mercados de origen de las importaciones de Perú y Chile para el periodo de 
�980 – �00�, los datos más recientes son presentados en el siguiente capítulo.

CAPÍTULO �: EVOLUCIÓN DE INDICADORES PERÚ – CHILE: ANÁLISIS COMPARATIVO



�0�

RELACIONES ECONÓMICAS PERÚ – CHILE:  INTEGRACIÓN O CONFLICTO?

En Chile también en un inicio el principal país de origen de las importaciones fue EEUU, pero 
a diferencia del caso peruano, esto sólo duró hasta �980. A partir de �990, América comienza 
a cobrar importancia como origen de las importaciones chilenas. Así, durante el �00� el �7% 
de las importaciones chilenas provienen de América, seguido por Europa y EEUU (ambos con 
�6%) y Asia (��%). 
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2.4. Flujos de IED recibida 1980 – 2004 

Antes de 1990, tanto en Chile como principalmente en Perú los flujos de IED recibidos eran 
sumamente escasos. Durante el año 2004, la economía chilena recibió USD 7,603 millones 
de inversión extranjera,  lo que significó más de cuatro veces lo que recibió Perú ese mismo 
año (USD 1,816 millones). En general, los flujos de IED recibidos por Chile han sido 
considerablemente superiores a los recibidos por Perú en los últimos años.

En relación a los flujos de IED realizados por cada país, se tiene que la capacidad de invertir 
en el extranjero de Perú es sumamente inferior a la de Chile. Durante el �00�, Chile invirtió 
USD 9�� millones en el exterior –principalmente en países de la región como Perú, Argentina, 
Colombia, Brasil y el resto de Mercosur-, mientras que Perú tan sólo invirtió USD �0 
millones. 
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A inicios de la década del 80, el stock de IED recibido por Chile era comparable al recibido 
por Perú, sin embargo ya a inicios de los 90 el stock de IED recibido por Chile (USD �0,067 
millones) era considerablemente superior al recibido por Perú (USD �,��0 millones). Al �00�, 
el stock de IED recibida por la economía chilena fue de USD 5�,�6� millones, mientras que el 
recibido por Perú fue bastante inferior, alcanzando los USD ��,��0 millones.

Según datos para el año 2005, los flujos de inversión extranjera captados por Chile fueron de 
USD 6,667 millones, esto es, USD �,088 millones superiores a los captados por el Perú, que 
fueron de USD �,579 millones. En el caso de la invesión emitida, se tiene que el Perú apenas 
invirtió USD 60 millones en el extranjero; mientras que Chile invirtió  �5 veces este monto 
(USD �,��6 millones)

Respecto al stock de IED emitida, se tiene que Chile supera al Perú considerablemente. Al 
�00�, la inversión acumulada de Chile ascendió a USD ��,��0 millones; mientras que la de 
Perú fue de USD 87� mil.

2.5. Indicadores de desarrollo 

En relación a los indicadores de desarrollo básicos, es claro que existen marcadas diferencias 
entre ambos países, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
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• La tasa de natalidad y mortalidad es mayor en Perú, mientras que la esperanza de 
vida es 8 años más en Chile. La principal diferencia se da en a tasa de mortalidad infantil, que 
en Perú es de ��/�,000, mientras que en Chile es de 8/�,000.

• La oferta de servicios básicos en Perú es sumamente baja en comparación con Chile. 
En Chile el 95% de la población tiene acceso al agua potable y el 9�% a los servicios básicos 
sanitarios; mientras que en Perú el 8�% de la población tiene acceso a agua potable y sólo el 
6�% a servicios sanitarios.  

• Finalmente, las emisiones de CO� de Chile son más del doble de las de Perú. 

En el caso de otros indicadores, como los de educación, nivel de empleo, migración y 
tecnología, las diferencias entre ambos países también son grandes (ver cuadro �.7).
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• En relación a los indicadores de educación, en Perú la tasa de inscripción primaria es 
del �00%, mientras que la de Chile es de 86%. Sin embargo tanto en el caso de la inscripción 
secundaria como terciaria las tasas son mayores en Chile. Además, la tasa de analfabetismo es 
tres veces mayor en Perú (��%) en relación con Chile (�%), lo cual es un serio problema que 
afecta el desarrollo del capital humano.

• En Perú el nivel de desempleo es de �0%, mientras que en Chile es ligeramente 
inferior, siendo de 7%. Sin embargo, la tasa de trabajadores en la industria es mayor en Chile 
(��%) en relación a la de Perú (�8%),  mientras que el empleo en el sector servicios es mayor 
en Perú (7�%) que en Chile (6�%), lo que se relaciona con la importancia del empleo en el 
sector comercio minorista en Perú. 

• En relación a la situación migratoria de cada país, se tiene que mientras que en Perú 
se van del país cerca de 300,000 habitantes al año, a Chile ingresan 30,000 –de los cuales gran 
parte son inmigrantes peruanos-.

• Los indicadores de desarrollo de las tecnologías de la información indican que en 
Chile se ha logrado un mayor avance, ya que cuenta con más líneas telefónicas, teléfonos 
móviles, computadores y televisores por habitante. Aunque en Perú hay experiencias 
novedosas como las cabinas públicas de internet que subestiman los indicadores para el caso 
peruano.

2.6. Gasto Militar 

Existe una importante brecha entre el gasto militar ejecutado por Chile y por el Perú. Como 
vemos en el siguiente gráfico, entre 1990 – 2004 el gasto militar realizado por el Perú se ha 
mantenido estable, por debajo de los USD �,000 millones. En el caso de Chile, el gasto militar 
ha presentado una tendencia creciente, partiendo de menos de USD �,000 millones en  �990, 
hasta alcanzar una cifra cercana a los USD 4,000 millones durante el año 2004.
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Analizando el gasto militar como porcentaje del PBI entre �990 – �00�, se tiene que en el 
caso de Chile este fluctuó entre 3% y 4%; mientras que en el mismo período el gasto del Perú 
ha sido entre 1% y 2% del PBI. Además, se aprecia que desde el año 2001 el gasto militar del 
Perú como porcentaje del PBI se ha ido reduciendo, pasando de valores cercanos al �% del 
PBI, a representar casi el �% del PBI  durante el �00�. En el caso de Chile por el contrario, es 
en los últimos años ue el gasto alcanza valores cercanos al 4% del PBI.

En relación al personal militar como porcentaje de la fuerza laboral, se tiene que entre �990 
– �00� esta variable ha seguido una tendencia similar en ambos países.  Aunque, en el caso 
de Chile, el personal militar ha representado un mayor porcentaje de la fuerza laboral en 
comparación con el Perú. Durante el año 2004, el personal militar de Chile representó cerca 
del �% de la fuerza laboral; mientras que en Perú representó aproximadamente el �%. 
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2.7. Balance 

En el presente capítulo se mostraron una serie de indicadores para el Perú y Chile, con el fin 
de realizar una análisis comparativo entre ambas economías. Sobre la base de ello, podemos 
concluir lo siguiente:

En relación con el PBI de ambas economías, se aprecia la existencia de una 
importante brecha a favor de Chile, la cual se ha ido incrementando en los últimos años. En 
el caso del PBI per cápita la brecha es aún mayor, siendo el chileno superior en USD 5,�00 al 
peruano. Además, se evidencia un estancamiento en la tasa de crecimiento del PBI per cápita 
peruano, mientras que en el caso de Chile existe un importante dinamismo. 

Si bien la composición sectorial del PBI es similar en ambas economías, siendo 
el principal sector el de servicios, se aprecian algunas diferencias importantes. El principal 
subsector en Perú es el de comercio (principalmente por el comercio ambulatorio), mientras 
que en el caso de Chile destacan los servicios financieros y personales.

En comparación con el Perú, la economía chilena cuenta con un monto 
considerablemente superior de  reservas internacionales. Actualmente la brecha es de 
aproximadamente USD �,��9 millones.

Con relación a la balanza comercial de bienes, se vio que el superávit comercial de 
Chile con el resto del mundo fue casi el doble del superávit alcanzado por el Perú durante el 
año 2005. Desde inicios de los años ochenta, el monto de las exportaciones chilenas ha sido 
mayor al de las peruanas; y en los últimos años esta diferencia se ha ido ampliando. 

La balanza comercial de servicios con el resto del mundo ha sido deficitaria para 
ambos países. Aunque, se aprecia que el monto de las exportaciones de servicios por parte de 
Chile es considerablemente superior al alcanzado por el Perú. Además, en el caso de Perú los 
servicios de viajes explican más del 60% de las exportaciones; mientras que en Chile estas 
exportaciones se encuentran más diversificadas.

Analizando la composición de las exportaciones con el resto del mundo, se apreció 
una similitud entre ambos países. Sin embargo, cuando se analizó la composición de las 
exportaciones en el comercio bilateral, se vio que se ha ido consolidando un patrón norte 
– sur entre ambos países, donde las exportaciones de manufacturas por parte de Chile se han 
ido incrementando; mientras que en el caso de Perú el mayor dinamismo ha estado en las 
exportaciones de minerales y combustibles.

Respecto a los mercados de destino de las exportaciones de ambas economías,  
Chile presenta una mayor diversificación; mientras que en el caso de Perú se evidencia una 
importante concentración en el mercado de EEUU.

De otro lado, los flujos de inversión extranjera recibidos por Chile en la última 
década han sido superiores a los recibidos por la economía peruana.  En algunos años, la IED 
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captada por Chile incluso ha triplicado la captada por el Perú. En relación con los flujos de 
inversión emitidos, se tiene que el Perú prácticamente no invierte en el extranjero; mientras 
que Chile posee importantes inversiones. 

Se evidenció una importante brecha a favor de Chile en relación con los principales 
indicadores de desarrollo, con los niveles de educación, empleo, y tecnología.

Finalmente, se analizó la evolución del gasto militar de ambas economías. En el 
caso de Chile, el gasto ha sido creciente desde mediados de los noventa; mientras que en Perú 
se aprecia un estancamiento del mismo. Además, se vio que Chile destina casi el �% del PBI 
en gasto militar; mientras que Perú destina cerca del �%. Así, Chile ha dedicado importantes 
recursos para el sector militar en los últimos años, ha diferencia del Perú.

•

•
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Capítulo 3

Relaciones comerciales Perú – Chile

En el presente capítulo se realiza una sistematización de los flujos de comercio entre Perú y 
Chile. En primer lugar, se analiza la importancia que tiene para cada país el comercio bilateral, 
en función de los principales mercados con los que cada uno comercia. 

Luego, se revisa la composición del comercio bilateral entre Perú y Chile según distintas 
desagregaciones, con el fin de mostrar el patrón comercial existente entre ambos países. 
Así, se presenta un balance del comercio bilateral por actividad económica, por capítulos 
NALADISA y a un mayor nivel de desagregación (por productos). También, se identifican 
los principales productos comercializados entre ambos países (Perú exportador de materias 
primas y Chile exportador de manufacturas), y se muestra la evolución del intercambio 
comercial en estos productos.

Finalmente, se realiza el cálculo e interpretación de 5 índices de comercio entre Perú y Chile: 
1) Diversificación de Exportaciones,  2) Intensidad del Comercio, 3) Ventajas Comparativas 
Reveladas, �) Complementariedad y 5) Comercio Intraindustrial (Grubel y Lloyd). A través 
de estos índices es posible analizar con mayor detalle las asimetrías existentes en el comercio 
entre Perú y Chile. 

3.1 Participación de Chile en el Comercio de Perú

Durante los últimos años Chile se ha convertido en un socio comercial importante para nuestro 
país, tanto en destino de exportaciones como en origen de importaciones. En el primer caso 
se debe a las mayores ventas de dos sectores tradicionales: minería y petróleo, que además se 
han visto favorecidos por el incremento de los precios internacionales.
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Exportaciones Peruanas 

Durante el período �99�-�006 Chile estuvo entre los �5 principales destinos de exportación, 
pero es a partir del año 2000 cuando se vuelve el primero en el bloque sudamericano. En los 
años previos al 2000, Brasil, Colombia y Venezuela eran más importantes. 

En particular, a partir del �00� el mercado chileno cobra mayor importancia superando en el 
ranking de países destino a mercados como Japón y Suiza. En el �005 Chile se ubica como 
tercer mercado destino, por debajo de Estados unidos –primer socio comercial durante todo 
el período �99�-�005– y China.
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Así, Chile ha pasado de ser el comprador del �.97% de las exportaciones peruanas (�99�) a 
ser el receptor del 6.55% de las mismas en el año 2005. Según datos al III trimestre de 2006, 
la participación de Chile como destino de las exportaciones peruanas fue de 6.�%. Así, Chile 
se ubicaría en el quinto lugar como destino de las exportaciones peruanas (después de EEUU, 
China, Canadá y Suiza). 

Cabe señalar que las exportaciones a Chile han crecido a un ritmo mayor que las exportaciones 
totales. En el período �99�-�005 las exportaciones peruanas se cuadriplicaron, pasando de 
USD �,�90 millones a USD �7,��� millones (tasa de crecimiento promedio acumulado de 
��.��). En ese mismo período las exportaciones a Chile se incrementaron �� veces, pasando 
de USD 86 millones a USD �,�8� millones (tasa de crecimiento promedio acumulado de 
�5.�). Esto se explica por el mayor dinamismo de las exportaciones a Chile en lo últimos 
años.

Es a partir del año 2003 que las exportaciones a Chile dan un importante salto. Entre 2003 
– �006 la tasa de crecimiento promedio acumulada de las exportaciones fue de 5�%, lo que 
representó más  del doble de la obtenida entre �99� – �006. Sin embargo, como veremos 
en las siguientes secciones, el mayor nivel de exportaciones alcanzado a partir de �00�, se 
explica casi exclusivamente por las exportaciones de minerales de molibdeno en algunos años 
o por las exportaciones de aceites crudos de petróleo o  minerales de cobre en otros.

Importaciones peruanas 

Por el lado de las importaciones, Chile es el séptimo proveedor en importancia, ubicándose 
por debajo de otros países del bloque sudamericano como: Brasil, Ecuador, Colombia y 
Argentina. En el �005 nuestro principal proveedor fue EEUU, seguido de China.
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Durante los últimos 4 años Chile ha mantenido esa posición en el ranking de los países 
proveedores (en el �00� se ubicó incluso en el puesto 8). En el �005 explicó el �.7% de las 
importaciones totales.

De otro lado, según datos al tercer trimestre de �006 la participación de Chile como origen 
de las importaciones peruanas seria de 5.9%, lo que representa un aumento de �.� puntos 
porcentuales en relación al mismo período del año anterior. De este modo, la importancia de 
Chile dentro de las importaciones peruanas ha aumentado en el último año, ubicándose en el 
quinto lugar. 
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Si bien es cierto que Chile compra al Perú más que la CAN en su conjunto (durante el año 2005, 
las exportaciones a Chile representaron el 6.5% del total, mientras que las exportaciones a la 
CAN representaron el 6.�5%), las exportaciones al grupo andino son de mayor valor agregado. 
Además, Chile ha superado a la CAN como destino de nuestras exportaciones recién a partir 
del año 2005 (por ejemplo, en el 2004 el 6.25% de nuestras exportaciones se dirigieron a la 
CAN, y un 5.65% a Chile; en el �00� las cifras fueron 6.�% y �.57%, respectivamente) debido 
principalmente al incremento de las exportaciones de molibdeno y otras materias primas que 
se han visto favorecidas por los precios internacionales.

3.2 Participación de Perú en el Comercio de Chile 

Exportaciones chilenas

Desde la perspectiva de la economía chilena, Perú no constituye un mercado destino 
importante. Entre los mercados de destino de las exportaciones chilenas, Perú se encontró en 
el puesto número 14 durante el año 2005, ubicándose por debajo de Brasil que es el principal 
destino de las exportaciones chilenas en la región  (ocupando el puesto 6). 

Los principales mercados para las exportaciones chilenas son EEUU y países asiáticos como 
Japón, China y Corea del Sur.  Aunque, si bien EEUU es al igual que en el caso peruano 
el principal mercado de las exportaciones chilenas, este sólo recibe el ��.78% del total. La 
diferencia con el segundo mercado destino es muy pequeña (Japón es el segundo mercado 
destino y recibe el ��.97% de las exportaciones chilenas). De este modo, las exportaciones 
chilenas según el país de destino se encuentran más diversificadas que en el caso peruano.

CAPÍTULO �: RELACIONES COMERCIALES PERÚ – CHILE
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Durante el año 2005, Perú representó el mercado para 1.8% de las exportaciones chilenas. El 
2001 fue el año en el que Perú alcanzó una mayor significancia, siendo destino para el 3.73% 
de las exportaciones ubicándose como el país destino número ��. 

Según datos al tercer trimestre de �006, la participación de Perú como mercado de destino de 
las exportaciones chilenas fue de 1.6%, lo que significó una leve caída en relación al mismo 
período del año anterior.
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Cabe mencionar que para Chile el mercado peruano es importante como destino de sus 
exportaciones de manufacturas. Según datos a noviembre de �006, sólo tomando en cuenta 
las exportaciones de estos productos, el Perú hubiera sido el cuarto mercado de destino de las 
exportaciones chilenas, con una participación de 7,�%.  

Importaciones chilenas

El mercado peruano es de mayor importancia para Chile como origen de importaciones que 
como destino de exportaciones. Durante el año 2005, la participación de Perú como mercado 
de origen de las importaciones chilenas fue de �.7%, con lo cual se ubicó en el puesto 7 dentro 
de los países a los que Chile importa, encontrándose después de países como Argentina, EEUU 
y Brasil, que son los principales mercados. Al tercer trimestre de �006, la participación de 
Perú como origen de las importaciones chilenas fue de �%, lo que representó un leve aumentó 
en relación al mismo período del año anterior. 
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Se puede apreciar que hay una mayor diversificación relativa de los mercados de destino de 
las exportaciones e importaciones chilenas, lo que reduce su dependencia de un mercado 
particular. El Perú no tiene la misma situación, pero mantiene una diversificación también 
significativa en relación a otros países de Latinoamérica (el mercado de EEUU tiene mucho 
menor peso que para otros países andinos y centroamericanos). 

Pero, el dato más relevante es que Chile es más importante para el Perú como mercado de 
destino y proveedor, que el Perú para Chile. Aquí, se configura una primera asimetría en la 
relación bilateral, que se profundiza si se considera el tipo de comercio y las otras relaciones 
económicas bilaterales.

3.3 Comercio Bilateral Perú - Chile

En esta sección se analizan las cifras de comercio bilateral entre Perú y Chile durante los 
últimos 12 años (período 1994-2006.)

Como se había mencionado, las exportaciones a Chile se han mostrado muy dinámicas entre 
�99� – �006, pasando de USD 86 millones a USD �,�8� millones, con una tasa de crecimiento 
promedio acumulado para el período de 25.3 (ver siguiente gráfico.)

Observando la tendencia de las exportaciones en el período, notamos que estas empiezan a 
crecer a un ritmo más acelerado a partir del año 2003. Si tomando este año como punto de 
quiebre tenemos que la tasa de crecimiento promedio acumulado del sub-período �995-�00� 
fue de �7.8, mientras que la tasa del sub-período �00�-�006 fue de 5�.5. 

Como vemos, las tasas de crecimiento anual en el primer sub-período son pequeñas, a 
excepción de los años 1995 y 2000 donde las tasas son de 76.1 y 51.6 respectivamente; 
mientras que  durante el segundo sub-período se observan tasas anuales de crecimiento muy 
altas, particularmente en los años 2003 (65.5) y 2005 (81.5). 
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En el siguiente cuadro podemos apreciar que el mayor nivel de exportaciones alcanzado en los 
últimos años, se explica en gran medida por las mayores ventas de tres productos primarios 
(minerales de molibdeno, aceites crudos de petróleo y minerales de cobre.)

Durante el año 2003, más del 50% de las exportaciones a Chile fueron explicadas por dos 
productos: aceites crudos de petróleo (�6.�%) y minerales de molibdeno (�7.�%). Las 
exportaciones del primero crecieron 90.6% en relación al año anterior, mientras que las 
exportaciones del segundo lo hicieron en 158.6%. En el año 2004, estos productos continuaron 
explicando más del 50% del comercio, sólo que en proporciones distintas. 

CAPÍTULO �: RELACIONES COMERCIALES PERÚ – CHILE
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Es en el año 2005 que las exportaciones a Chile alcanzan la mayor tasa de crecimiento 
(8�.5%) de todo el período comprendido entre �99� – �006. Este salto no se explica por un 
mayor desempeño exportador, sino casi exclusivamente por las mayores exportaciones de 
minerales de Molibdeno, que tuvieron un crecimiento de �0�.7% y explicaron el 6�% de las 
exportaciones totales. Estas exportaciones se vieron favorecidas por el importante incremento 
de los precios internacionales.  El precio del molibdeno históricamente se ha mantenido en 
rangos entre los US$� y US$5 la libra, sin embargo, en �005 se ubicó en un valor promedio 
anual de US$ ��,7� la libra�� .

Durante el �006, las exportaciones a Chile experimentaron un crecimiento moderado 
(13.8%) en relación con los años previos.  Este año, se aprecia una disminución de 33% 
en las exportaciones de molibdeno, principalmente como consecuencia de la caída del 
precio internacional del mineral, que paso de ��.7 a ��.8 USD/lb (aunque el producto siguió 
manteniendo una participación importante). Asimismo, se observó un importante incremento 
de las exportaciones de aceites crudos de petróleo (��5%) y de minerales de cobre (�77%). 
Estos tres productos explicaron el 7�% de las exportaciones a Chile.

En general, se aprecia que desde el año 2003 las exportaciones peruanas a Chile han crecido 
básicamente como consecuencia de las mayores ventas de los productos tradicionales 
(específicamente en el sector minero y petróleo y derivados), mientras que las exportaciones 
de productos con mayor valor agregado han mostrado un crecimiento muy reducido (ver 
siguiente gráfico).  

��  Ver Anexo �.�
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Pero, el dato cualitativo central es que en el período previo al ACE con Chile las 
exportaciones no tradicionales eran más importantes que las tradicionales. Es a partir de �999 
y específicamente desde el año 2000, que esta situación se revierte dramáticamente. En años 
recientes se ha dinamizado el comercio a partir de exportaciones primarias peruanas con 
precios internacionales excepcionalmente altos 

Por el lado de las importaciones peruanas a Chile, también se dio un crecimiento durante el 
período de análisis, pero con una tendencia más uniforme que en el caso de las exportaciones. 
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, las importaciones desde Chile han pasado 
de USD ��6 millones a USD 85� millones entre �99� – �006. Se puede ver un crecimiento 
superior en los últimos tres años, período en el que prácticamente se han duplicado (las 
importaciones aumentaron de USD �7� a USD 85� millones).

Así, las importaciones de Perú provenientes de Chile han mostrado una tasa de crecimiento 
promedio acumulado de ��.9 durante el período. En cuanto a las tasas anuales de crecimiento, 
observamos que los años de mayor crecimiento han sido 1994 (38.4), 2000 (31.5), 2005 
(36.8) y 2006 (33.4). El crecimiento promedio en los dos últimos años (34.6) ha sido 
considerablemente superior al crecimiento promedio acumulado del período.

CAPÍTULO �: RELACIONES COMERCIALES PERÚ – CHILE
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A diferencia de lo que ocurre con las exportaciones de Perú a Chile, que han mostrado un 
mayor dinamismo como consecuencia de las mayores ventas de productos tradicionales, las 
exportaciones chilenas a Perú son básicamente de productos no tradicionales, por lo que han 
mostrado una tendencia más estable a lo largo de período.
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El mayor dinamismo de las exportaciones tradicionales en los últimos años ha llevado a un 
cambio de patrón en la balanza comercial. Así, hemos pasado de tener un déficit  promedio 
anual de USD ��� millones entre �99� - �00�, a mostrar un superávit promedio anual de USD 
370 millones en los últimos tres años. 

Este superávit es particularmente importante durante el año 2005, cuando las exportaciones 
superaron a las importaciones en USD 5�� millones, como consecuencia básicamente del 
importante aumento del precio internacional del molibdeno que incrementó el valor de estas 
exportaciones considerablemente. Durante el �006, también se  dio un superávit importante 
(USD 432 millones), aunque menor al conseguido el año anterior debido en parte a la caída 
del precio del molibdeno.
 
Sin embargo, a pesar de que las exportaciones se han mostrado más dinámicas que las 
importaciones –particularmente en los últimos años–, mantenemos un déficit comercial 
acumulado de USD �9� millones. Además, es importante tener en cuenta que el superávit 
comercial alcanzado con Chile responde en mayor medida a factores externos y no a un mejor 
desempeño exportador, por lo que podría no ser sostenible en el tiempo.

Además, debe observarse que cuando las exportaciones no tradicionales peruanas eran 
las más importantes a inicios de los noventa, teníamos un déficit en la balanza comercial 
bilateral. Al haberse consolidado el patrón primario – exportador del intercambio bilateral, el 
superávit actual caerá tan pronto se modifique la coyuntura internacional de precios altos, y se 
mantendrá un desequilibrio no sólo cuantitativo sino cualitativo en el comercio de productos 
no tradicionales y manufacturados.
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 En las siguientes secciones se muestra el comercio con Chile a un mayor nivel de desagregación, 
con el fin de mostrar el tipo de productos intercambiados y explicar más detenidamente el 
patrón comercial entre ambos países. 

3.4 Un Análisis Más Desagregado del Intercambio Comercial

En la primera parte de esta sección analizaremos el tipo de comercio que tienen Chile y Perú 
por actividad económica. En las siguientes secciones se analiza el comercio bilateral a un 
nivel de desagregación por capítulos NALADISA y por partidas comerciadas. Finalmente, se 
realiza un análisis de los principales productos que han caracterizado el comercio entre Perú 
y Chile.   

3.4.1 Comercio bilateral Perú – Chile por actividad económica

De acuerdo a las estadísticas de la Direcon�5 , las exportaciones de Chile a Perú según la 
Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) corresponden en mayor medida 
al sector industrial. Durante el año 2005, este sector habría explicado el 84.1% (USD 611 
millones) de las exportaciones chilenas a Perú, seguido por la minería (6.8%), el sector de 
servicios considerados de exportación (6.�%)�6  y la agricultura (�%). 

Ese año las principales exportaciones correspondientes a la industria provinieron de tres 
sectores, que en conjunto explicaron el 6�.5% de las exportaciones totales, estos son: productos 
químicos, petróleo y derivados, caucho y plástico (��.�%); industria alimentaria, bebidas, 
licores y tabaco (�5.�%); y Productos metálicos, maquinaria, equipos material eléctrico, 
instrumentos de medida y material de transporte (��.8%). 

�5 DIRECON. Comercio Exterior de Chile: Tercer trimestre �006. Noviembre �006
�6 Hay que tener en cuenta las diferencias de clasificación utilizadas, por lo que las cifras totales no necesariamente 

coinciden con las estadísticas presentadas anteriormente. 
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Al tercer trimestre del �006, la participación de los productos industriales en el total de 
las exportaciones chilenas a Perú habría sido de 88.6%, lo que significó un incremento de 
6 puntos porcentuales en relación con el mismo período del año anterior. Los principales 
sectores fueron: la industria de productos químicos, petróleo y derivados, caucho y plasticos 
(��%); Productos de metal, maquinaria, equipo eléctrico y materiales de transporte (��%); 
industria de Celulosa, papel, cartón, editoriales e imprenta (��%); la industria alimentaria, 
bebidas, licores y tabaco (��%); servicios de exportación (5%) y Minería (5%). 

CAPÍTULO �: RELACIONES COMERCIALES PERÚ – CHILE
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En el caso de las exportaciones de Perú a Chile, según estadísticas de ADEX�7  estas se 
encuentran concentradas en el sector tradicional. Durante el año 2005, las actividades 
comprendidas dentro de este sector explicaron el 8�.8% de las exportaciones; mientras que el 
sector no tradicional explicó apenas el �7.�%.  

�7  Área de Inteligencia Comercial ADEX. Relación Comercial Perú – Chile. �006
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En el sector tradicional destacan las exportaciones de las actividades mineras, que alcanzaron 
los US$ 794 millones (70.4% del total) durante el año 2005, lo que significó un incremento de 
147% en relación con el año anterior. Asimismo, destacan las exportaciones de petróleo con 
un monto de USD �09 millones (9.7% del total).

En el caso de las exportaciones no tradicionales, los principales tres sectores tuvieron una 
participación conjunta de 9.8% en las exportaciones totales, estos fueron: Sector siderúrgico y 
metalúrgico (�.8%); Sector químico (�.5%) y Metal – mecánico (�.�%).

Es importante notar que a pesar de haberse incrementado el monto de las exportaciones no 
tradicionales durante el año 2005, la participación de las mismas dentro de las exportaciones 
totales experimentó una importante caída con relación al año anterior, pasando de 21.6% a 
�7.�%. 

3.4.2 Comercio por Capítulos NALADISA�8

En esta sección se analiza el comercio bilateral entre Perú y Chile, a un nivel de desagregación 
por capítulos NALADISA. Esto corresponde a la Nomenclatura de la ALADI, que divide a los 
bienes comerciados en 97 capítulos.

Exportaciones de Perú a Chile

El análisis del intercambio comercial entre Perú y Chile por capítulos Naladisa, muestra un 
claro aumento de la concentración de las exportaciones peruanas en los últimos años. El nivel 
de concentración de las exportaciones de Perú a Chile es considerablemente superior al de las 
exportaciones chilenas a Perú.

La concentración de las exportaciones peruanas se ha ido acentuando a partir del año 2000. 
En los años previos (entre 1995 - 1999), el principal capítulo exportado no superaba el 11% 
de las exportaciones totales (salvo durante �995 que se observó una concertación superior al 
30%). Es a partir del año 2000 que el principal capítulo de exportación (combustibles) salta 
la barrera del 30% de participación en las exportaciones totales; y en los últimos 3 años se 
observa una mayor concentración (el principal capítulo –ya sea combustibles o minerales- 
mostraba participaciones superiores al �0%).

Analizando el tipo de exportaciones en cada período, tenemos que entre los años 1995-1997 
las principales fueron las del capítulo �6 (Minerales metalíferos); en �998 las del capítulo 
�8 (Productos químicos inorgánicos); en �999 del capítulo �5 (Grasas y aceites animales o 
vegetales); entre �000 - �00� fueron las del capítulo �7 (Combustibles y aceites minerales 
y productos de su destilación); y durante los dos últimos años, las principales han sido del 
capítulo �6. 

�8 Para esta sección se utilizaron los datos de la ALADI, que se encuentran disponibles hasta el tercer trimestre del año 
�006.
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Es importante notar que los años donde las exportaciones totales de Perú a Chile han mostrado 
un mayor crecimiento (1995, 2003, y 2005), coinciden con aquellos años en los que las 
exportaciones han estado más concentradas. Así, en los años 1995 y 2005 se observa una 
elevada concentración del capítulo 26 en las exportaciones; mientras que durante el año 2003 
el capítulo �7 concentró la mayor parte de las exportaciones. 

En el siguiente cuadro se analiza el desempeño de los capítulos a lo largo del período 1999 
– �005, para ello se calcula la tasa de crecimiento promedio acumulado durante el período, 
con el fin de determinar que capítulos han mostrado un mayor dinamismo. 
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Como se observa, entre los capítulos que más han crecido en el período se encuentran aquellos 
relacionados con  materias primas (capítulos 7�, �6, �5, y �7), que son también aquellos 
capítulos que ocupan los primeros lugares en el ranking de exportaciones durante el año 2005. 
Entre los capítulos de mayor valor agregado que han experimentado crecimiento durante el 
período se tienen a los capítulos �9, �9 y 6�, que actualmente explican una parte muy reducida 
de las exportaciones (ninguno tiene una participación mayor al 0.5% de las exportaciones 
totales realizadas a Chile en el �005).

Durante el año 2005, se alcanzó el mayor nivel de concentración de todo el período, siendo 
� los capítulos que explicaron cerca del 80% de las exportaciones. El principal capítulo 
exportado fue el de Minerales metalíferos, escorias y cenizas, que por si solo explicó el 68% 
de las exportaciones, seguido por el capítulo de Combustibles minerales, aceites minerales 
y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales (�0%). El tercer 
capítulo exportado (Fundición, hierro y acero) tuvo una participación de apenas �%, y le 
siguieron otros capítulos con menos de �% de participación (Grasas, aceites y ceras animales 
o vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas; Productos 
químicos inorgánicos y compuestos de metal; entre otros).

Este año se registraron exportaciones en 87 de los 97 capítulos NALADISA. De ellos, 62 
presentaron tasas de crecimiento positivas respecto al �00� y los otros �� negativas. Los 
capítulos que más crecieron fueron: Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados (6,�55%); 
Cobre y sus manufacturas (495%); Azúcares y artículos de confitería (460%); Cereales 
(��0%); Manufacturas de fundición, hierro o acero (�96%); Calzado, polainas y artículos 
análogos (�0�%); Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes (�0�%), Minerales 
metalíferos, escorias y cenizas (�89%); y Aparatos de relojería y sus partes (�80%). Sin 
embargo, de estos capítulos sólo el de Minerales metalíferos tiene una participación relevante 
en el comercio, mientras que el resto de capítulos en conjunto apenas representaron el �.96% 
de las exportaciones peruanas. 
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Los capítulos que experimentaron las mayores caídas fueron los siguientes: Animales vivos 
(-94%); Productos fotográficos o cinematográficos (-88%); Telas impregnadas, recubiertas, 
revestidas o estratificadas (-75%); Residuos y desperdicios de las industrias alimentarías 
(-7�.8 %); Cacao y sus preparaciones (-55%); Grasas y aceites animales o vegetales (-
��.6%); Alfombras y demás revestimientos para el suelo (-��.9%); y Reactores nucleares, 
calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos   (-��.�%). De estos capítulos, sólo tres 
son significativos: Grasas y aceites animales o vegetales;  Residuos y desperdicios de las 
industrias alimentarías y Artefactos mecánicos, que en conjunto explicaron cerca del �% de 
las exportaciones durante el 2005; mientras que un año antes explicaban cerca del 12% de las 
mismas.

Según datos al tercer trimestre del �006, la concentración de las exportaciones no habría 
variado en gran medida. Los dos principales capítulos (Minerales metalíferos y Combustibles 
minerales) habrían explicado el 7�.5% de las exportaciones peruanas. Aunque, se observa una 
reducción en la concentración de las exportaciones en el capítulo de Minerales, y un aumento 
en el capítulo de combustibles.

 

Exportaciones de Chile a Perú

A lo largo de todo el período �995-�005 se observa una escasa concentración de las 
exportaciones chilenas a Perú. El principal capítulo en cada año no ha superado el 20% de 
participación, con la única excepción del año 1995, cuando el capítulo Minerales metalíferos, 
escorias y cenizas representó el �7% del total de exportaciones.
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Entre �995 y �999 el principal Capítulo exportado por Chile fue el capítulo �6 (Minerales 
metalíferos); mientras que entre �00� - �00� el capítulo principal fue el �8 (Papel y cartón, y 
sus manufacturas), que durante los demás años que comprenden el período ocupó el segundo 
lugar. En los últimos años, el Capítulo de Combustibles minerales se ha vuelto importante.

En el siguiente cuadro se muestran las tasas de crecimiento promedio acumulado de las 
exportaciones chilenas por capítulo. Como vemos, los capítulos que ha mostrado un mayor 
dinamismo han sido  los siguientes: 

Podemos observar la presencia de capítulos que involucran un mayor valor agregado como 
son los productos químicos (capítulos �8 y �8), tejidos y productos a base de tabaco, que en 
conjunto representan más del 5% de las exportaciones chilenas.

Cabe mencionar que de los capítulos señalados en el cuadro, sólo 4 tienen una participación 
superior al 3% dentro de las importaciones procedentes de Chile durante el año 2005 (capítulos 
��, �7, �8 y �); mientras que el resto no supera el 0.7% de participación.

Asimismo, si bien los capítulos �8 y �9 (Papel  y cartón y sus manufacturas; y Plástico y sus 
manufacturas) no tuvieron tasas de crecimiento promedio destacables, su participación en de 
las importaciones es importante dado que durante todos los años que comprenden el período, 
se ubicaron por encima de los USD ��.5 millones y USD ��.5 millones, respectivamente 
(teniendo años pico en los que las importaciones llegaron a ser de USD 63 y US 55 
millones). 

CAPÍTULO �: RELACIONES COMERCIALES PERÚ – CHILE
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En cuanto a las exportaciones chilenas durante el año 2005, se observa un alto nivel de 
diversificación en comparación con las exportaciones peruanas. Ese año el 90% de las 
exportaciones de Chile a Perú se encontraron concentradas en �� capítulos; mientras que en 
el caso de las exportaciones de Perú a Chile el mismo porcentaje se concentró en apenas 8 
capítulos.

Como vemos, los 8 principales capítulos sólo concentran el 57% de las exportaciones. El 
principal capítulo (Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 
materias bituminosas; ceras minerales) tiene una participación del ��%; seguido por los 
capítulos de Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón (��%); 
Plástico y sus manufacturas (8%), Minerales metalíferos, escorias y cenizas (7%); Reactores 
nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o 
aparatos (6%); Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón 
para reciclar (5%); Abonos (�%); y Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados 
acuáticos (�%).

Durante el año 2005 se importaron desde Chile productos pertenecientes a 95 de los 
97 capítulos NALADISA. Ese año, 10 capítulos registraron incrementos respecto a las 
importaciones del �00�. Estos fueron: Manufacturas de espartería o cestería (�,�00%);  
Plantas vivas y productos de la floricultura (1,600%); Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 
alimenticios (9�%); Corcho y sus manufacturas (�8.5%); Combustibles minerales, aceites 
minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales (��.8%); 
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Carne y despojos comestibles (27.3%); Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas 
o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de 
estas materias (�0.8%); Cobre y sus manufacturas (7.7%); Productos químicos inorgánicos 
(1.4%); y Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de 
materia textil (1.4%). Cabe señalar que de estos 10 capítulos, sólo 4 registraron importaciones 
superiores al millón de dólares, siendo las más significativas las de Combustibles minerales 
(USD �8.8 millones). 

Un hecho que resalta es que tanto en el caso de las exportaciones de Perú a Chile como en 
el caso de las exportaciones de Chile a Perú, el capítulo �7 (Combustibles minerales) es 
uno de los principales. Esto se explica porque las exportaciones del capítulo �7 de Perú a 
Chile corresponden a la Partida �709 (Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso); 
mientras que las exportaciones chilenas a Perú de ese capítulo corresponden a la Partida �7�0 
(Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos, y preparaciones no 
expresadas ni comprendidas en otra parte). De este modo, como se verá con mayor detalle 
en las siguientes secciones, Perú le exporta a Chile crudo de petróleo; mientras que Chile le 
exporta a Perú el petróleo refinado con valor agregado (principalmente diesel). 

Según datos al tercer trimestre de �006, la concentración de las exportaciones chilenas en el 
principal capítulo habría aumentado. El capítulo �7 explicó el ��.8% de las exportaciones, 
seguido por los capítulos de Plásticos y sus manufacturas (9.7%); Papel y cartón y sus 
manufacturas (9.�%); y Reactores nucleares, calderas; máquinas mecánicas y sus partes 
(6.8%). Así, los principales 8 capítulos habrían explicado cerca del 65% de las exportaciones 
chilenas a Perú. 

CAPÍTULO �: RELACIONES COMERCIALES PERÚ – CHILE
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De este modo, una vez analizado el comercio bilateral según capítulo Naladisa, se puede 
concluir que existen importantes diferencias. En primer lugar, el grado de concentración 
reflejado en las exportaciones de Perú a Chile es considerablemente superior al grado de 
concentración de las exportaciones chilenas (las exportaciones peruanas se concentran 
en 8 de los 97 capítulos, mientras que las exportaciones de Chile a Perú no muestran una 
fuerte concentración). Aunque, al tercer trimestre del �006 se evidencia un mayor nivel de 
concentración en las exportaciones chilenas del capítulo �7, lo que -como se vera con mayor 
detalle en las siguientes secciones- se debe a las mayores ventas de diesel � por parte de la 
empresa chilena ENAP.

En segundo lugar, durante el año 2005 las exportaciones peruanas experimentaron incrementos 
en 6� capítulos, mientras que las exportaciones de Chile sólo registraron incrementos en �0 
capítulos. Este es un indicador interesante, pero no muestra una tendencia consistente, en 
cuyo caso serviría para por lo menos atenuar la asimetría señala. Pero, el monto exportado 
de la mayoría de los capítulos en los que Perú registró incrementos no fue significativo, sólo 
fueron importantes las exportaciones de algunas materias primas (principalmente minerales 
y combustibles). 

También se observa que los años en los que Perú ha mostrado un mayor crecimiento de sus 
exportaciones totales, coinciden con una mayor concentración de las exportaciones (ya sea en 
los capítulos de Combustibles minerales o Minerales), lo que se relaciona con mejores precios 
internacionales.  

Por último, existen diferencias en el tipo de comercio, las principales exportaciones de Perú 
a Chile, y aquellos capítulos de mayor dinamismo son de escaso o ningún valor agregado; 
mientras que las exportaciones de Chile a Perú se caracterizan por tener un mayor valor 
agregado y diversificación. Con el análisis más desagregado se confirma nuevamente las 
asimetrías que se presentan en el comercio bilateral

3.4.3 Comercio por Partidas49 

Exportaciones de Perú a Chile

Analizando la evolución del comercio entre Perú y Chile por partidas, se observa que la 
concentración de las exportaciones peruanas se ha incrementado considerablemente entre 
�99� - �006, particularmente en el sub-período de �999 – �005. 

En el siguiente cuadro se observa el peso de la principal partida dentro de las exportaciones 
totales. Como vemos, entre �999 – �005 la concentración  paso de �0%  a 6�.5%; mientras 
que en el período previo (�99� – �998) la concentración promedio fue de ��.�%. Durante el 
año 2006, la concentración de la principal partida (Aceites crudos de petróleo) siguió siendo 

�9  Nomenclatura nacional (datos del MEF)
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alta (35.8%), aunque considerablemente menor en relación con el año anterior. Los años de 
mayor concentración han sido �00� y �005, debido a las mayores exportaciones de minerales 
de molibdeno.

 Con excepción del año 1998, en todos los años del período el peso de la principal exportación 
supera el 10% del total, y a partir del año 2000 la concentración se vuelve marcadamente 
mayor, pasando de �5% a 6�% en el �005 y a �5.8% en �006.

Si analizamos la evolución de las exportaciones de las �0 principales partidas, notamos un 
crecimiento sostenido del nivel de concentración. Como vemos en el siguiente cuadro50, 
durante el período de �997 – �005 el nivel de concentración de los �0 principales productos 
paso de ��.�% a 90.6%. Entre los principales productos resaltan: los minerales de molibdeno, 
los aceites crudos de petróleo, minerales de cobre, las demás barras, y las grasas y aceites de 
pescado.  

50  En el Anexo �.� se muestra el valor de las exportaciones de los �0 principales productos entre �997 – �005.
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Observando la participación conjunta de las 20 principales partidas durante el año 2005, nos 
damos cuenta de que estas representan prácticamente el total del monto exportado (USD �,068 
millones de un total de USD �,��8 millones), a pesar de haberse registrado exportaciones en 
�,585 partidas arancelarias.

Realizando un ranking de las principales partidas de exportación, según el monto acumulado 
durante todo el período �997-�005, se tiene que los Minerales de molibdenos han ocupado 
el primer lugar (��.�% de las exportaciones, USD �,086 millones), seguido por los aceites 
crudos de petróleo (�6.0�%, USD 5�0 millones) y las demás barras, de los demás aceros 
aleados (�.75%, USD �60 millones). Estos tres productos en conjunto han explicado más del 
50% de las exportaciones durante todo el período. (ver cuadro �.7)

En general, no se aprecia mayores variaciones en la composición del comercio con Chile en 
todo el período analizado. Los �0 principales productos exportados se han caracterizado por 
ser materias primas, ya sean minerales (Plomo, Cinc, Molibdeno, Barras de acero, cátodos de 
cobre), combustibles (gas, petróleo), aceite y harina de pescado, o productos de tipo agrícola. 
Son pocos los productos que encierran mayor valor agregado, como: pastas alimenticias, 
libros, confecciones, o botellas. Estos últimos, tienen una participación muy escasa en el 
conjunto. 
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En el año 2005, destaca es el hecho de que el principal producto de exportación (minerales 
de molibdeno y sus concentrados sin tostar) representó el 6�.5�% del total de exportaciones 
destinadas a dicho mercado, superando incluso el grado de concentración observado el año 
previo que fue de ��.7%. Le siguieron en importancia aceites crudos de petróleo, minerales 
de cobre, las demás barras de acero y las grasas y aceites de pescado. En conjunto, estas 5 
partidas representaron el 8�.�% de lo exportado durante el �005.

CAPÍTULO �: RELACIONES COMERCIALES PERÚ – CHILE
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Durante el año 2006, también se observó un alto nivel de concentración de las exportaciones. 
Los �0 principales productos explicaron el 9�% de las exportaciones totales, cifra similar 
en relación con el año anterior. Se observó que los tres principales productos concentraron 
el 7�% de las exportaciones: Minerales de molibdeno (�5.7%), Aceites crudos de petróleo 
(�0.7%) y Minerales de cobre (�6.7%).  
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En general, no se aprecia ninguna variación en la composición de las exportaciones, los 
principales productos continúan siendo los mismos de años previos. Aunque, se evidencia 
un aumento de la participación de los minerales y combustibles en las exportaciones totales, 
siendo esta superior al 80%; mientras que en el período comprendido entre �00� – �00�  estos 
productos explicaban alrededor del 60% de las exportaciones totales. Esto, a pesar del hecho 
de que las exportaciones de Molibdeno cayeron considerablemente, debido principalmente al 
menor precio internacional del metal. 

De otro lado, las principales exportaciones con mayor valor agregado durante el año 2006 
fueron: �) manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero (Bolas y artículos similares 
para molinos), �) productos cerámicos (demás Placas y baldosas), �) productos editoriales 
(demás libros, folletos e impresos similares; e impresos publicitarios, catálogos comerciales 
y similares), 4) papel higiénico, 5) materias textiles y sus manufacturas (Cables de filamentos 
sintéticos; Fibras sintéticas discontinuas; Prendas y complementos de vestir, de punto, para 
bebés; y Demás redes de mallas anudadas); 6) productos de las industrias alimentarías, bebidas 
y tabaco (Demás Pastas alimenticias; Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada; y Tabaco 
rubio sin desvenar o desnervar); 7) Plásticos y sus manufacturas (Bombonas, botellas, frascos 
y artículos similares); y 8) productos de las industrias químicas (cápsulas fulminantes). Sin 
embargo, las exportaciones de estos productos en conjunto no fueron significativas, habiendo 
representado el �.69% de las exportaciones totales (USD �7.� millones).

Exportaciones de Chile a Perú

A diferencia de lo que ocurre con las exportaciones de Perú a Chile, las exportaciones de 
Chile a Perú no muestran un nivel de concentración tan elevado. La principal exportación 
entre 1993 – 2006, ha tenido una participación promedio anual de 7.7%. Sólo en los años 
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�000 y �006 se evidencian tasas relativamente elevadas de concentración, de ��.8% y �5.5% 
respectivamente. Estos años, la principal partida exportada fue la de Gasoils (Diesel). 

Se observa que la partida Papel en bobina, además de ser la principal importación durante los 
años 2004 y 2005, ha sido el principal producto en 1993, 1994, y 1999. Otros productos que 
ocuparon el primer lugar de las exportaciones chilenas al Perú fueron, la Pasta química a la 
sosa, las Demás preparaciones compuestas no alcohólicas, las Demás pastas alimenticias, los 
Gasoils, y los Demás aceites pesados. 

 
 
Al igual que en el caso de las exportaciones peruanas a Chile, en las exportaciones de Chile 
a Perú se evidencia un aumento del nivel de concentración de los �0 principales productos, 
habiendo pasado de ��% a �8% entre �997 – �0055�. Aunque, en el caso peruano la 
concentración es mucho mayor  (paso de �5% a 90% en ese período). 

5�  Ver Anexo �.�.
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En el siguiente cuadro se aprecian los principales �0 productos exportados por Chile a Perú 
según el monto acumulado entre �997 – �005. Entre los principales productos exportados 
durante el período destacan los siguientes: Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas (5.8%, 
USD ��� millones); Gasoils (�.9%, USD �9� millones); y Gasolina de motores (�.6%, USD 
�0� millones). Estos tres productos en conjunto han representado el ��.�% de las exportaciones 
chilenas entre �997 – �005; mientras que en el caso peruano los tres principales productos 
explicaban el 50% de las exportaciones acumuladas durante el mismo período. Además, en 
el caso de las exportaciones chilenas se aprecia una significativa participación de bienes con 
mayor valor agregado.

 

Durante el año 2005, las 5 principales partidas exportadas por Chile representaron cerca del 
20.5% del total importado  (USD 126 millones), y las 20 principales el 46.74%. Este año, las 
exportaciones de Perú a Chile de una sola partida (Minerales de molibdeno) representaron 
el 6�.5% de las exportaciones totales. Para una participación similar en las exportaciones de 
Chile a Perú, se tendrían que  sumar los montos de �7 partidas (las cuales acumulan el 6�.��% 
del total).
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La principal partida de exportación de Chile a Perú fue el Papel en bobinas o en hojas, la cual 
tuvo una participación de 5.08% sobre el total. Le siguieron en importancia los demás aceites 
de pescado (5.0�%), el nitrato de amonio para uso minero (�.77%), los demás pescados 
congelados (�.��%), y las gasolinas sin tetraetilo de plomo (�.��%). La diferencia del monto 
importado entre ellas es muy pequeña, cada una de estas partidas representaron entre 3.13 y 
5.08% del total importado desde Chile durante el �005.

Este año, entre las 50 principales exportaciones de Chile a Perú, encontramos un mayor 
número de productos con valor agregado como: papel, cartulinas, pañales, leche condensada, 
neumáticos, cigarrillos, conservas de duraznos,  margarinas, vinos, polipropileno y planchas 
de polipropileno, productos farmacéuticos, productos químicos, y productos de vidrio. 

Durante el año 2006, se evidencia un cambio importante en la composición de las exportaciones 
chilenas a Perú. La principal partida exportada fue la de Aceites combustibles destilados 
(Gasoil Diesel �), que alcanzó el monto de USD ��� millones, representando el �5.5% de 
las exportaciones totales. Otras exportaciones importantes fueron las siguientes: Papel prensa 
en Bobinas (�.�%), Demás gasolinas excepto para aviación (�.9%); Prolipropileno en formas 
primarias (�.�%); Nitrato de Amonio (�%); y Cátodos y secciones de cátodos de cobre 
(�.�%). 
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De este modo, se observa un mayor nivel de concentración de la principal partida (Diesel 
2) en relación con años previos. Asimismo, aumentaron otras partidas relacionadas con los 
combustibles, como es el caso de las Demás gasolinas excepto para aviación, que representó 
el 3.9% de las exportaciones. Esto se relaciona con las mayores ventas de gasolina refinada al 
Perú por parte de la empresa chilena ENAP. 

En general, el nivel de concentración no es alto ya que el resto de partidas explican cada 
una menos del �% de las exportaciones. Además, se observan exportaciones de mayor valor 
agregado como son: papel prensa en bobinas; cartulinas; pasta química de madera; cigarrillos; 
geomembranas; entre otras.
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Es importante tener en cuenta que una de las principales exportaciones de Chile a Perú son los 
servicios; mientras que en el caso de Perú este tipo de exportaciones son muy reducidas.  

En el siguiente cuadro podemos ver que durante el año 2006, el monto de las exportaciones 
de servicios de Chile a Perú fue de USD �6 millones. Si incluimos esta cifra dentro de las 
exportaciones chilenas totales al Perú, las exportaciones de estos servicios representarían el 
5.�% de dichas exportaciones. Así, los servicios representan la segunda principal exportación 
para Chile.

Se puede apreciar que la participación de los servicios dentro de las exportaciones totales ha 
aumentado considerablemente entre �999 – �006, pasando de �.6% a 5.�%. La tasa promedio 
anual de crecimiento durante el período fue de 59.4, siendo los principales años de expansión 
�00� y �00�, en los que se dieron tasas de crecimiento de 98.6 y �68.8 respectivamente.

3.4.4 Productos destacados 

Como se ha señalado en los puntos anteriores, las exportaciones de Perú a Chile se 
caracterizan por ser de un menor valor agregado que las exportaciones de Chile a Perú. En 
esta sección analizaremos los flujos de comercio de algunos de los productos que caracterizan 
el intercambio comercial entre Perú y Chile.

En el caso de las exportaciones de Perú a Chile, los principales productos que analizamos a 
continuación resaltando las tendencias de los últimos años son básicamente minerales y otras 
materias primas. 

3.4.4.1 Exportaciones de Perú a Chile

Molibdeno

Los minerales de molibdenos y sus concentrados sin tostar han adquirido a partir del año 2004 
una participación importante en las exportaciones de Perú a Chile. Como ya se mencionó 
este producto ha sido además el principal entre los años 1994-1997 y ha tenido una marcada 
concentración no sólo en el �00� y �005 sino también en �995 donde se observa un pico en 
la tendencia. 
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Durante la última década Chile ha sido el principal destino de las exportaciones peruanas 
de molibdeno. Entre �99� – �005, la participación promedio anual de Chile como mercado 
destino de las exportaciones de este mineral ha sido de 58%. Así, Chile ha ocupado el primer 
lugar como destino de las exportaciones de molibdeno durante todo el período, con excepción 
de los años1997, 1998 y el 2003. (en que Holanda fue el principal destino). 

Además de Holanda, otro mercado importante es China, destino al que empezamos a exportar 
recién desde �996, y que se viene disputando desde entonces el segundo lugar con Holanda. El 
2000 fue el año en el cual alcanzó su porcentaje de participación más elevado (30%).

Durante el año 2005, a pesar del importante aumento de las exportaciones peruanas de 
molibdeno a Chile, la participación de este mercado como destino se mantuvo prácticamente 
igual a la de años previos (alrededor de 60%). Según datos a Octubre de 2006, Chile sería el 
comprador del 6�% de las exportaciones peruanas de molibdeno, seguido por Holanda (�9%), 
y China (��%).
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En cuanto a empresas, el molibdeno es actualmente exportado por sólo 2: la Compañía 
Minera Antamina S.A. y por Southern Perú Copper Corporation, siendo el rol de esta última 
el predominante. Antamina exporta molibdeno recién desde el año 20025�, y su participación 
en las exportaciones a Chile ha sido de 5%, 2% y 6% (en los años, 2002, 2003, y 2004, 
respectivamente). En el último año alcanzó una participación más importante, 18%. 

En el período �99�-�006 la tasa de crecimiento promedio acumulada fue de �0, pero como se 
aprecia en el gráfico dicho comportamiento se explica por el crecimiento a partir del año 2003. 
De modo que para el sub-período �99�-�00� la tasa de crecimiento promedio acumulada fue 
de 25.7; mientras que para el sub período 2003-2005 fue de 209.9. y durante el año 2006 se 
observa una caída de ��%.

5�  Antamina a diferencia de Southern Perú, realiza exportaciones únicamente a Chile.



��9

Si consideramos las exportaciones de molibdeno no en términos de valor sino en función a 
los volúmenes (Tn), tenemos otra tendencia muy distinta. Como se observa en el siguiente 
gráfico, la tendencia es mucho más uniforme y no muestra un claro punto o año de quiebre, 
como si ocurre en el caso de las exportaciones según valor. 

 
Así, calculando la tasa de crecimiento promedio acumulada tenemos los siguientes resultados. 
Para todo el período es de �6.�%, para el primer sub-período es de �5.�% y para el segundo 
de �6.5%. De modo que no hay un claro cambio de tendencia o una aceleración de las 
exportaciones en términos de cantidad. El pronunciado crecimiento de las exportaciones de 
molibdeno responde fundamentalmente a un efecto del precio internacional, ya que si bien 
se observa crecimiento tanto en valor como en cantidad, el primero es mucho más dinámico 
que el segundo.

Al igual que el cobre, los precios del molibdeno (subproducto asociado a las minas de cobre) 
han venido creciendo de manera persistente multiplicándose por diez en los últimos 3 años, 
alcanzando valores de 33 dólares por libra durante el año 2005. Esta subida tuvo que ver 
con la mayor demanda por parte de China (específicamente por su mayor consumo de acero 
inoxidable). Aunque, durante el año 2006 se apreció una importante caída de 22% en el precio 
internacional, ubicándose en  ��.8 dólares por libra5�.

Así, este superávit en la balanza comercial puede ser más bien un espejismo de los precios 
internacionales antes que un crecimiento sostenido del comercio con Chile. El pico y la 
tendencia seguida por estos productos minerales (que son las principales exportaciones 
que realizamos al país del sur), se trasladan a la balanza comercial dándonos una ilusión de 
reversión de asimetrías y mejora en las relaciones comerciales. 

5�  Ver Anexo �.�.
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Finalmente, es importante tener en cuenta que el Perú no tiene la capacidad para procesar el 
molibdeno, por lo que le exporta a la empresa chilena Molymet los minerales sin tostar, para 
que esta les de un importante valor agregado5� y los reexporte a otros mercados. 
 
Actualmente, la capacidad mundial de tostación, se concentra en China (��%), EEUU (��%) 
y Chile (�9%). La principal empresa tostadora en Chile es Molymet (Molibdenos y Metales 
S.A.), empresa que no posee minas en Chile sino que trabaja a partir de sus compras de mineral 
y haciendo maquila.  Las exportaciones de esta empresa durante el año 2006, alcanzaron la 
cifra de USD �,��7 millones, siendo sus principales mercados de destino Europa, Asia y 
EEUU55. 

Aceites Crudos de Petróleo

Otra materia prima cuya participación es importante en las exportaciones a Chile son los 
Aceites crudos de petróleo. Esta partida constituyó la principal exportación durante los 4 años 
previos (�000-�00�) al “boom” del molibdeno, llegando a representar en el �00� el �8.5% de 
las exportaciones al mercado chileno. En los últimos tres años, ocupó el segundo lugar en el 
ranking de las exportaciones.

Este producto se exporta a Chile desde �998 y en el �005 –a pesar del descenso a las 
exportaciones– Chile representó el primer mercado destino, recibiendo el �7% de las 
exportaciones totales. Le siguieron en importancia EEUU y China. Entre �99� y el �999 
EEUU era el principal comprador, y a partir del �00� Chile cobra particular importancia, 
constituyéndose en el primer comprador.  (ver siguiente gráfico).

5� A partir del procesamiento del concentrado de molibdeno, Molymet obtiene como productos finales, óxido de molib-
deno en sus grados técnico y puro, ferromolibdeno, sales de molibdeno, renio metálico, perrenato de amonio y ácido 
perrénico.

55 Estadísticas Comerciales de Prochile.
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Otros destinos importantes para esta partida son Corea y Venezuela. Como se puede apreciar 
la participación de Chile ha sido creciente alcanzado niveles de  60.6% y 89.3% en los años 
�00� y �00�, respectivamente.

En el período �998-�005 se han registrado exportaciones por 6 empresas: Perupetro S.A., 
Pluspetrol Perú Corporation S.A., Pluspetrol Norte S.A., Daewoo International Corporation 
Sucursal peruana, Korea National Oil Corporation Suc. Peruana, y Sk Corporation Sucursal 
peruana. Sólo en 3 años se registran exportaciones en más de una empresa, es decir van 
reemplazándose entre ellas (en función a que empresa tiene el contrato de explotación 
otorgado por PerúPetro).
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Analizando la tendencia de las exportaciones tenemos que estas crecen de modo progresivo 
entre 1998 y el 2003, presentando un mayor dinamismo entre el 2002 y el 2003, año en el que 
alcanza un pico. Durante el �00� y �005 las exportaciones disminuyen.  De este modo hemos 
pasado a exportar USD � millones en �998 a exportar USD 87 millones en el �005 (con un 
pico de USD �58 millones en el �00�).

La tasa de crecimiento promedio acumulada en el período 1998-2005 fue de 58.17; y en el año 
pico, 2003, se registró un incremento de 109% respecto al año previo.
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A diferencia de lo que ocurre con el molibdeno, en el caso de los aceites crudos de petróleo 
no se observan tendencias marcadamente distintas entre lo que a las exportaciones en valor 
y en cantidad respecta. Como se puede ver en los gráficos ambas siguen patrones similares 
y las tasas no guardan tampoco grandes distancias. Así, la tasa de crecimiento promedio 
acumulada para las exportaciones en cantidad durante el período fue de 31.1, y en el año pico 
se experimentó las exportación fueron superiores al año previo en 72%.

Las Demás Barras de Acero

Otro partida que ha tenido una participación importante en nuestra exportaciones a Chile 
a pesar de no haber ocupado el primer lugar en ningún año, ha sido Las demás barras, 
simplemente laminadas o extrudidas en caliente de los demás aceros.

En el período �998-�005 hemos pasado de venderle a Chile USD �.9 millones  a venderles USD 
�7.7 millones en este producto. Entre �998 – �005 Chile ha sido el destino de prácticamente 
todas las exportaciones de este producto (recibiendo más del 98% de las exportaciones totales 
en cada año); mientras que antes de 1998 sólo se exportaba a los países andinos. 
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Las empresas que exportan esta partida son Empresa Siderúrgica del Perú y Moly-cop Adesur 
S.A 56 Esta última sólo registró exportaciones en los años 2003 y 2004, y su participación fue 
menor al 0.05%. 

En cuanto al comportamiento de las exportaciones, se observa que estas han mantenido una 
tendencia bastante similar, tanto en términos de cantidad como de valor. Se presentó un pico 
en el año 2001, luego del cual experimenta una caída y luego retoma la tendencia creciente. 
En el último año las exportaciones en valor llegaron a superar el monto del año pico, más no 
ocurrió lo mismo con las cantidades exportadas (lo cual sugiere un incremento del precio en 
el último período).

La tasas de crecimiento promedio acumulada en el período �998-�005 fueron de �8.�5 para el 
caso de las exportaciones en valor y de ��.�� en el caso de las exportaciones en cantidad.

56 La primera cuenta con inversiones del Grupo Wiese, de Stanton Fundig LDC y de Acerco S.A. En el �00� Moly-cop 
Perú compró la participación de Acerco en SiderPerú y esta a su vez fue adquirida, al igual que la sucursal chilena, 
por un grupo Sudafricano
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Cinc en Bruto sin alear

Las exportaciones de cinc a Chile fueron particularmente importantes en el año 1998, 
cuando constituyeron la principal exportación. Sin embargo, sólo concentraron el 6% de las 
exportaciones de dicho año (a diferencia de lo observado en los últimos años, la concentración 
no fue particularmente importante). 

Las exportaciones de cinc, se ubican a lo largo del período �99�-�005 entre las �0 principales 
exportaciones a Chile. Entre �99� y �998 se ubicaron entre los � primeros lugares, y en los 
últimos 3 años ha oscilado entre el puesto 6 y 7.

En el �005 Chile constituyó el segundo mercado destino, ubicándose por debajo de Colombia. 
En los años previos ha ocupado la 4ta, 5ta o incluso 6ta posición, de modo que el 2005 es el 
año en el cual Chile cobró una mayor significancia.

Otros mercados importantes son Colombia y Venezuela; pero también exportamos a otros 
países de la región sudamericana como Argentina, Brasil, Ecuador y Bolivia. Fuera del bloque 
sudamericano constituyen mercados importantes países como EEUU y Japón, pero cabe 
destacar que esta partida es exportada a diversos mercados, pasando por Centro América e 
incluso África. Así, en el último año se tiene cuenta de exportaciones a más de 20 destinos.

Debido a la diversificación de los mercados Chile sólo tiene una participación de alrededor 
de �0%.
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Durante los últimos 12 años las exportaciones han pasado de USD 7.17 millones a USD 
��.8 millones; siendo la tasa de crecimiento promedio acumulada de 5.6. En general las 
exportaciones a Chile han oscilado entre los USD 7 y USD �� millones, pero en los dos 
últimos años estas lograron superar los USD 13 millones. 
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Sin embargo, a pesar de presentarse un pico respecto al período en los dos últimos años, ello 
no ocurre de igual manera con las exportaciones en cantidad. Como se observa en el gráfico 
se registra un pico en el �00�, pero en el �005 las exportaciones fueron de 9.9 miles toneladas, 
cifra inferior a la registrada en años previos. De modo que en este caso también podríamos 
asumir un efecto precio durante el �00557. 

 

Grasas y aceites de pescado y sus fracciones

En el caso de las exportaciones de esta partida, Chile constituye un destino importante 
particularmente a partir de 1998, año en el que fue nuestro principal comprador. Durante los 
años previos a 1998 se registran envíos a Chile, más no representa un socio fundamental (por 
ejemplo, en �997 ocupa el puesto 9 en el ranking de países destino). 

57 Más aún si notamos que durante el sub-período 2002-2005 (años de tendencia creciente en las exportaciones en 
USD) las exportaciones en valor registran una tasa de crecimiento promedio acumulada de ��.��, mientras que en el 
caso de las exportaciones en cantidad se obtiene una tasa de sólo �.9�.

CAPÍTULO �: RELACIONES COMERCIALES PERÚ – CHILE



�58

RELACIONES ECONÓMICAS PERÚ – CHILE:  INTEGRACIÓN O CONFLICTO?

Desde �998 Chile se mantienen entre los � principales compradores, ocupando el primer lugar 
(lo que también ocurrió en 1999, 2003 y 2004). En el último año, ocupó la tercera posición, 
adquiriendo el �6% de nuestras exportaciones.

Considerando que esta partida se exporta a múltiples mercados, Chile representa un destino 
importante; ya que como se puede apreciar entre �998 y el �005 adquiere más del �0% de las 
exportaciones (con excepción del último año).

En las exportaciones totales realizadas a Chile, esta partida se ha mantenido entre las 
principales 15, con excepción de los años 1995 y 1994. Más aún, entre 1998 y el 2005 estuvo 
entre los 5 principales productos de exportación, alcanzando la primera posición en �999 (con 
una participación del �0% respecto al total de exportaciones realizadas a Chile).
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A diferencia de los otros productos antes mencionados, esta partida es exportada por más 
de �0 empresas, siendo algunas de las más destacadas: Pesquera Hayduk S.A., Sindicato 
Pesquero del Perú S.A., Marvesa S.A.C. y Austral Group S.A.A. Estas � empresas representan 
en conjunto alrededor del 50% de las exportaciones de grasas y aceites de pescado a Chile.

Entre �99� y el �005 las exportaciones crecieron a una tasa promedio acumulada de �5.9%, 
pasando de USD �.� millones a USD �6 millones, teniendo una conducta muy cambiante a lo 
largo del período. Los puntos más bajos lo constituyen �99� y �995, cuando las exportaciones 
no llegan al USD � millón, en tanto que el �00� presentan un pico de USD �0.8 millones.
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Las exportaciones en términos de cantidad presentan una conducta también cambiante, con 
movimientos similares a las exportaciones en valor –las exportaciones en cantidad muestran 
una tasa de crecimiento promedio acumulada de ��.9; tasa muy similar a la de las exportaciones 
en valor, �5.9–. Como se aprecia, ambas curvas mantienen el mismo patrón, con excepción 
de los años 1999, 2000 y 2001, cuando las exportaciones en cantidad muestran un pico el 
cual no se aprecia en el gráfico de las exportaciones en dólares –es más en el año 2000 las 
exportaciones en dólares presentan un descenso, mientras que las exportaciones expresadas 
en toneladas se encuentran en un año pico–. 

3.4.4.2..  Exportaciones de Chile a Perú

Productos Forestales: Papel prensa en bobinas o en hojas

Uno de los principales productos que compra el Perú a Chile es el papel en bobinas. Entre 
1993 y el 2005 Chile ha sido nuestro principal proveedor, con excepción del año 1996 
cuando ocupó el segundo lugar ubicándose a bajo de EEUU. En el último año el 90% de las 
importaciones de papel tuvo a Chile como origen, le siguieron EEUU y Canadá.

En general el rol de Chile como proveedor de papel ha sido muy importante a lo largo de 
todo el período, como se aprecia en el gráfico 3.41. Sobretodo a partir del año 2000, cuando 
su participación supera el 80%. De modo que Chile tiene un rol dominante en el mercado de 
papel (ocupando cuando no el primero, el segundo lugar como prncipal producto exportado). 
Durante los dos últimos años, el papel en bobinas fue la principal importación procedente de 
Chile, también lo fue en �99�, �99�, y �999.
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Las empresas que importan papel desde Chile han sido más de 20 en cada año del período. 
Las más importantes son las empresas editoras de los principales medios de prensa escrita 
como es el caso de Empresa Editora El Comercio S.A., Editora La República S.A. Empresa 
Periodística Nacional S.A. (EPENSA). Estas � representan conjuntamente más del 50% de las 
importaciones realizadas; siendo la más importante la Empresa Editora El Comercio.  

Además de las empresas editoras, también son importadores destacados empresas 
comercializadoras como Kintos S.A., y la empresa Sparrow & Cia S.A.C (principal proveedor 
de Editora Perú); y empresas pertenecientes al rubro de actividades de impresión como 
Quebecor y Papelera Nacional (cuyas principales marcas son Loro, Justus y Sanit).  Todas 
empresas nacionales a excepción de Quebecor (EEUU – Canadá).

En el período en cuestión, las importaciones de papel han variado en un rango que se puede 
considerar estrecho, ya que pasamos de importar USD ��.� millones a importar en el último 
año USD 28 millones. Como se puede apreciar en el gráfico el año en el cual se registró el 
mayor valor de importaciones fue el �00� (USD �8.� millones), aunque este no fue uno de los 
años en que esta partida fue el principal producto de importación procedente de Chile. 

CAPÍTULO �: RELACIONES COMERCIALES PERÚ – CHILE



�6�

RELACIONES ECONÓMICAS PERÚ – CHILE:  INTEGRACIÓN O CONFLICTO?

La tasa de crecimiento promedio acumulada del período fue de 7.9, una tasa pequeña si la 
contrastamos con las tasas observadas en el caso de las exportaciones de Perú hacia Chile. 
Además, la tasa de crecimiento observada para las importaciones en función de cantidad fue 
de 6.54, y como se aprecia ambos gráficos muestran una tendencia muy similar a lo largo de 
los pasados 13 años.
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De modo que las exportaciones de papel realizadas por Chile a nuestro mercado se han 
mantenido un curso constante de crecimiento lento, pero al mismo tiempo constituye un 
producto representativo del intercambio bilateral.

Combustibles

A partir del año 2000, los combustibles han empezado a ganar importancia dentro de las 
importaciones de Perú a Chile. Hasta el año 1999, Chile nos vendía fundamentalmente 
insumos orientados a la industria y alimentos. Dicha composición se altera a partir del �000, 
debido a la significativa importación de combustibles.  

Las importaciones de hidrocarburos provenientes de Chile han pasado de menos de �% en �996 
hasta niveles superiores al 21% en el año 2000. El notable crecimiento en las importaciones 
de combustibles, responde principalmente a las mayores importaciones de Gasoils o Diesel 
�, como consecuencia de los mayores márgenes de preferencia contemplados en el ACE y el 
creciente precio internacional del crudo58.

En general, estos combustibles ingresaron inicialmente al mercado peruano con un margen 
preferencial del 20% y desde el año 2006  el ingreso al mercado peruano se encuentra liberado 
de aranceles. 

Ese año, los gasoils (diesel 2) fueron la principal partida, con una participación de 14.86% 
sobre el total de importaciones procedentes de Chile. Asimismo, desde la firma del ACE, este 
combustible ingresa al mercado peruano con un margen preferencial.

Durante el año 2001, los gasoils se mantuvieron como la principal partida importada desde 
Chile, explicando el 7.46% de las importaciones. Los siguiente dos años, esta partida ocupó 
el segundo lugar como principal partida importada, con una participación promedio de  7.�%. 
En el año 2004 las importaciones de diesel 2 desde Chile experimentan una importante caída, 
para luego subir el segundo lugar como principal partida importada durante el año 2005, y al 
primero en el año 2006.  

Asimismo, desde el año 2002 el Perú empieza a importar gasolinas desde Chile (Las demás 
gasolinas, excepto para aviación); y desde �00� se importa la partida Gasolina para vehículos 
terrestres de 97 octanos.

Actualmente, los combustibles se han posicionado como una de las principales importaciones 
peruanas desde Chile, básicamente en las siguientes partidas: Aceites y combustibles 
destilados (Gasoil Diesel); Las demás gasolinas, excepto para aviación; y Gasolina para 
vehículos terrestres de 97 octanos. 

58  Prochile. Estudio de Acceso al Mercado Peruano. �00�
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Como vemos en el siguiente cuadro, las exportaciones de Diesel desde Chile han pasado 
de  USD ��.� millones a USD ���.� millones entre �00� – �006, mostrando una tasa de 
crecimiento promedio anual de 163%. En los dos últimos años las exportaciones de esta 
partida hacia Perú han presentado las tasas de crecimiento más altas, siendo de �9�% y ��6% 
en los años 2005 y 2006, respectivamente. 

 

De otro lado, las exportaciones de la partida Las demás gasolinas excepto para aviación, han 
crecido a una tasa promedio anual de ��.5% entre �00� - �006, pasado de USD �0.8 millones 
a USD ��.5 millones. Asimismo, el monto importado de la partida Gasolina para vehículos 
terrestres de 97 Octanos fue de USD 14.1 millones durante el año 2006, lo que representó 
un crecimiento de 13.6% con relación al año anterior, en que el monto importado ascendió a  
USD ��.5 millones. 

Las exportaciones de combustibles desde Chile se han realizado básicamente a través de la 
empresa estatal ENAP, salvo en los años 2002 y 2003 en que la Refinería de Petróleo Concon 
también realizó exportaciones a Perú. 
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Según los datos de las empresas chilenas, entre �00� – �006 el monto de las exportaciones 
de los principales combustibles provenientes de Chile ha pasado de USD �6.6 millones a       
USD �77.9 millones, mostrando una tasa de crecimiento promedio anual de 7�%. Se puede 
apreciar que los años de mayor expansión han sido el 2005 y 2006, años en los que las tasas 
de crecimiento fueron de �00% y ���%, respectivamente. 

Como vemos, la importancia de Chile como proveedor de combustibles para el Perú se 
incrementó considerablemente a partir del año 2004. Ello se debe a que en marzo de 2004, la 
empresa estatal chilena ENAP Refinerías S.A constituyó una filial en Perú: la empresa Manu 
Perú Holding, que tiene básicamente como función  la importación de combustibles desde 
su matriz en Chile, para comercializarlos en el Perú.  Asimismo, desde agosto de �00�, la 
empresa chilena adquirió las acciones de la compañía Shell Perú S.A., fusionándolos con 
los activos de la compañía peruana Romero Trading. Así, ENAP Refinerías S.A. exporta sus 
productos a través de la empresa Manu Perú Holding y los distribuye en el mercado peruano 
a través de la compañía Primax (antes Shell Perú SA). 

Durante el año 2006, el 21% de las exportaciones de ENAP se dirigen a Perú, siendo el segundo 
mercado de destino de la empresa, después de EEUU que capta el ��% de las exportaciones. 
Un año antes, el Perú explicaba apenas el 12% de las exportaciones de la empresa, ubicándose 
muy lejos de EEUU que captó el ��%.

Por el lado de las importaciones peruanas, se tiene que entre �00� – �00� Petroperu ha sido 
una de las principales empresas peruanas en realizar importaciones desde Chile. Esta empresa 
ha explicado más del 9% de las importaciones totales desde Chile cada año, con excepción del 
año 2004. A partir del año 2005, la empresa Manu Perú Holding se ha posicionado como la 
principal empresa constituida en Perú que importa desde Chile.  Ese año la empresa importó 
USD 6� millones, lo que representó el �0.�% de las importaciones totales provenientes desde 
Chile. Según datos a noviembre del �006, la empresa chilena Manu Perú habría importado 
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USD �59 millones, con lo cual explicó que representó el �0.�% de las importaciones 
totales. Ese periodo la empresa Petroperu también realizó importaciones por un monto de 
USD �� millones. En conjunto estas dos empresas explicaron el ��.�% de las importaciones 
provenientes desde Chile.

Como hemos visto, entre los combustibles, una de las principales partidas importadas por 
Perú desde Chile es la de Diesel �. Según datos a Noviembre del �006, el �8% del Diesel 
importado provino de Chile, siendo el primer mercado de origen EEUU. Como vemos en el 
siguiente cuadro, en los años previos al 2005 la mayor parte de las importaciones de Diesel 
provenían de los países de la CAN   (principalmente Venezuela). Sin embargo, a partir de 
�005, Chile y EEUU se posicionan como los principales mercados. 

 

Demás pescados congelados

Esta es una partida que registra importaciones recién a partir de 1998 (durante los años previos 
no se importaba en absoluto) y que va ganando importancia sobretodo desde el �00�. En 
los últimos 4 años, esta partida se ha ubicado entre las 15 principales procedentes de Chile, 
alcanzó a ser en el último año la tercera importación más importante. 
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Chile es nuestro principal proveedor desde que se empezó a importar este producto, incluso 
en los primero años en los cuales los montos importados no eran significativos dentro del 
total de importaciones procedentes de ese país –como se observa en el gráfico, Chile es el 
origen de más del 70% de las importaciones, con excepción del año 2001–. En el 2005, Chile 
fue en origen del 9�% de nuestras compras de los demás pescados congelados (otros países 
proveedores son Japón, Panamá y China).

CAPÍTULO �: RELACIONES COMERCIALES PERÚ – CHILE
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Actualmente son �0 los importadores de esta partida, entre empresas, y personas naturales. 
Entre ellos destacan: Centre Carnes S.R.L, Negocios y Procesos Pesqueros S.A.C., Sociedad 
Pesquera del Sur S.R.Ltda., y Valco Trade S.A.C. De ellas, Sociedad Pesquera del Sur es la 
única que importa desde �998, aunque cabe mencionar que sus importaciones no superan el 
millón de dólares (en último año las importaciones realizadas ascendieron a USD 571 mil). 
Las otras 3 empresas mencionadas si superaron el millón de dólares durante el último año. Es 
más, Valco Trade y negocios y Procesos Pesqueros superaron los USD 5 millones.

Las importaciones de esta partida son importantes por el dinamismo que han mostrado en los 
últimos años, hemos pasado de importar USD 171 miles en 1998, a importar USD 17 millones 
durante el 2005. En el 2005 las importaciones crecieron en 124% respecto al año previo, y la 
tasa de crecimiento acumulada promedio �998-�005 es de 9�.�. 

En este caso también se observa que las importaciones en términos de cantidad han seguido 
la misma tendencia que las importaciones en valor, siendo las tasas de crecimiento acumulada 
promedio �998-�005 de �0�.8.
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Nota: en el caso de las importaciones que experimentan crecimiento, no se observa diferencia 
entre la evolución de las tendencias expresadas en valor y las expresadas en cantidad, lo 
que si ocurre en el caso de las exportaciones. Las exportaciones de Perú a Chile, que han 
permitido un mayor dinamismo y una balanza comercial posita en los últimos dos años son 
de tipo materias primas, más explícitamente exportaciones del sector minero las cuales a 
aparentemente se encuentran afectadas por los cambios de los precios internacionales. 

3.5 Índices59

3.5.1 Índice de Diversificación de Exportaciones

Los índices de diversificación de exportaciones utilizados son:

�. El número de bienes exportados al tercer dígito con valor mayor a US$ �00 mil.
2. El índice de concentración de Hirschmann-Herfindahl, cuyo rango va de 0 (mínima 

concentración) a � (máxima concentración)60.

Índices de diversificación de exportaciones mundiales

En el gráfico 3.46 se muestra la evolución del índice de diversificación consistente en el 
número de bienes exportados al tercer dígito con valor mayor a US$ �00 mil de Chile y Perú 

59 La metodología con la que fue construido cada índice se encuentra en el Anexo �.�
60 El Índice de Hirschmann-Herfindahl (HHI) es igual a la suma de las proporciones cuadráticas de todos los productos 

(Partidas arancelarias) exportados. Cuando un solo producto de exportación produce todos los ingresos, el índice es 
igual a �; cuando los ingresos de exportación se distribuyen equitativamente en un gran número de productos, el índice 
se aproxima a cero.
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hacia el mundo. Cabe destacar que desde inicios de los setenta hasta mediados de los ochenta, 
los índices de ambos países seguían una trayectoria similar, pero a partir de �986, Chile tomó 
ventaja, la cual ha mantenido a lo largo del tiempo.

El siguiente gráfico muestra el índice de concentración de Hirschmann-Herfindahl, el cual 
revela que la concentración de exportaciones de Chile y Perú al mundo ha disminuido. Sin 
embargo, resulta claro que esta disminución ha sido mucho más pronunciada para Chile. Para 
el Perú la concentración disminuyó regularmente durante la década de los setenta, pero se 
ha mantenido casi sin variación en los últimos 20 años. A pesar de la notable reducción de la 
concentración en Chile, esta continúa siendo mayor a la de Perú debido a la alta participación 
que tiene el cobre en sus exportaciones (en el �00� llegó a representar alrededor del �0% del 
valor total).
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Índice de Diversificación de Exportaciones entre Perú y Chile

La mayor diversificación de las exportaciones chilenas a Perú es algo que ha ido aumentando 
a lo largo de la década del noventa. Como se aprecia en el siguiente cuadro, ambos países 
empezaron la década de los setenta exportando bilateralmente aproximadamente el mismo 
número de bienes (al tercer dígito), pero a partir de �990 la diferencia se incrementó 
notablemente a favor de Chile. 
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Actualmente, las exportaciones chilenas a Perú muestran un alto nivel de diversificación tanto 
en partidas (�,�68) como en número de empresas que exportan (�,56�); mientras que en el caso 
de las exportaciones de Perú a Chile se evidencia una diversificación considerablemente menor, 
con un total de �585 partidas y �,0�5 empresas. Además, en el caso de las exportaciones de 
Perú, se tiene que unas pocas empresas transnacionales (mineras principalmente) concentran 
cerca del 80% de las exportaciones (según los datos �005 empresas peruanas concentran tan 
sólo el �0% del valor exportado a Chile).

 

Los índices de concentración de Hirschmann-Herfindahl calculados entre Chile y Perú 
siguen una trayectoria bastante similar durante casi todo el período analizado, pero a partir 
del año 2000, las exportaciones peruanas hacia Chile aumentan notable y sostenidamente 
su concentración. Esto ocurre debido al elevado incremento de la participación de las 
exportaciones de combustible de Perú hacia Chile, pasando de un promedio de �%, para el 
período �970-�00�, a un promedio de �0%, en el período �000-�00�.  
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Como vemos, entre �000 - �00� la concentración de las exportaciones peruanas se ha 
incrementado notablemente, alcanzando un índice de Hirschmann-Herfindahl superior a 0.4; 
mientras que en el caso de las exportaciones chilenas a Perú el índice es considerablemente 
inferior, con un valor cercano a 0.�5.  

3.5.2. Índice de Intensidad del Comercio

El índice de intensidad compara el peso que tienen las exportaciones de un determinado país 
hacia otro, con la participación mundial de importaciones de este último.

Si el cálculo del indicador arroja un resultado superior a la unidad, puede afirmarse que 
los países tienen un gran flujo de comercio bilateral tomando como base el porcentaje de 
participación de cada parte en el comercio mundial, indicando así un sesgo de las exportaciones 
del país hacia el socio en comparación con los estándares mundiales. 

Se trata de un indicador que puede mostrar la importancia relativa en el comercio entre dos 
países que tienen una participación pequeña en el comercio mundial, y los cambios en este 
índice a lo largo del tiempo reflejarán el incremento o disminución del comercio entre ambas 
partes.

En el caso Perú-Chile, el índice de intensidad durante el primer subperíodo (�98�-�990) tuvo 
un promedio de ��.�9, luego en el segundo subperíodo (�99�-�997) el promedio cayó a 8.��, 
para luego incrementarse en el último tramo del período a ��.��.
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Como se aprecia en el gráfico, entre los años 1983-1990, la intensidad del comercio bilateral 
presenta marcadas fluctuaciones. En 1983 el índice parte de 11.4, para alcanzar un pico de 
�9.�5 en �986, luego de lo cual empieza a caer ubicándose en un nivel de �0.66 en �990. Entre 
1991-1997, el índice muestra menores fluctuaciones, pero se ubica en niveles más bajos. 

A partir de �997 la intensidad comercial entre Perú y Chile muestra una tendencia marcadamente 
creciente, incrementándose año tras año (con excepción del año 2002), hasta ubicarse en un 
nivel superior al 20% durante el año 2003. 

Así, podemos decir que el índice de intensidad muestra que hay un claro sesgo de las 
exportaciones peruanas hacia el mercado chileno, particularmente luego de �997; ya que entre 
�998 y el �00� el índice se ha ubicado por encima de los �� puntos.

En relación al índice de intensidad por Capítulo, se observó que sólo �0 capítulos tuvieron 
un índice inferior a la unidad durante el año 2003. Del total de capítulos, fueron 33 los que 
obtuvieron un índice superior al índice total del año (20%), estos capítulos explicaron en 
conjunto el 8�% de las exportaciones de Perú a Chile y el �0% de las exportaciones de Perú 
al mundo. 

Entre los capítulos que obtuvieron los mayores índices se encuentran: Otros equipos de 
transporte (79); Tabaco y sus productos (��); Pasta y desperdicios de papel (�5); Caucho en 
bruto (��) y bebidas (��). Estos capítulos en conjunto representaron el �.�% de las exportaciones 
totales de Perú a Chile,  y el 0.�6% de las exportaciones de Perú con el mundo. 

Entre los productos con un índice alto y que tienen una participación superior al �% dentro 
de las exportaciones peruanas a Chile destacan 7 capítulos: Petróleo, productos derivados 
(��.6%); Menas y desechos de metales (�7.�%); Hierro y acero (�.�%); Hilados, tejidos, 
artículos confeccionados de fibras textiles (3.9%); Productos químicos inorgánicos (3.9%); 
Artículos manufacturados diversos (�.�%) y Manufacturas de minerales no metálicos  (�.�%). 
Estos capítulos en conjunto explicaron el 75.9% de las exportaciones de Perú a Chile, y el 
�6.8% de las exportaciones al mundo.
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De este modo, el sesgo de las exportaciones peruanas al mercado chileno es significativo 
básicamente en sectores primarios y extractivos; particularmente en los capítulos de Petróleo y 
sus derivados; y Menas y desechos de metales. En el caso del capítulo de petróleo y derivados, 
el �7% de las exportaciones peruanas se dirigen a Chile; mientras que en el de Menas y 
desechos de metales el 5.6%. 

CAPÍTULO �: RELACIONES COMERCIALES PERÚ – CHILE



�76

RELACIONES ECONÓMICAS PERÚ – CHILE:  INTEGRACIÓN O CONFLICTO?

3.5.3. Ventajas Comparativas Reveladas

El Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR), compara las exportaciones de un 
producto desde un país, normalizadas respecto al valor de sus exportaciones totales, con la 
participación de ese producto dentro del comercio mundial. 

Cuando el valor del VCR es superior a 100, significa que el país posee ventaja comparativa6�, 
mientras que un valor por debajo de 100, significa una desventaja comparativa.

En esta sección se analizan tanto las ventajas comparativas relevadas de Perú y Chile frente 
al mundo (o respeto del comercio mundial), como las ventajas comparativas del Perú en el 
comercio con Chile6�.

VCR  frente al Mundo

Para el año 2003, los resultados del índice de VCR de Perú frente al mundo, mostraron que las 
exportaciones peruanas poseen ventajas comparativas en �5 de los 69 sectores CUCI Revisión 
� agregada a � dígitos6�, los cuales se presentan en el siguiente cuadro6�:

6� Porque la participación del producto en el total de exportaciones del país es mayor que la participación del producto 
en el total de exportaciones del mundo.

6� En este caso comparan las exportaciones de un producto desde un país hacia el socio o subregión  (Chile para efectos 
de este análisis), normalizadas respecto al valor de sus exportaciones totales, con la participación de ese producto 
dentro del comercio bilateral total. 

6� Los datos se tomaron de la base BADECEL y del Handbook de UNCTAD. En el Anexo �.5 se muestra los nombre de 
cada sector CUCI a � dígitos.

6� Durante el período �98�-�005 el número de sectores con ventajas comparativas ha ido cambiando, pero en promedio 
han sido �5 los sectores con esta característica. 
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Como se puede apreciar, la VCR es significativa en los sectores 97, 41, 08, y 28, todos ellos 
sectores primarios o de escaso valor agregado. De los 15 sectores señalados, sólo el 57, 26, y 
5� son manufacturas, y en todos estos casos el índice es inferior a �00.

Observando el comportamiento de las VCR a lo largo del tiempo, tenemos que los �0 primeros 
sectores señalados en el cuadro, han mostrado ventajas comparativas a los largo del período 
�98�-�00� (salvo pocas excepciones que se presentan en el subperíodo �98�-�990). 
 
De otro lado, se puede observar que el Perú mantiene desventajas comparativas en 5� sectores, 
los cuales son mayoritariamente sectores de productos manufacturados, sobresaliendo los 
siguientes: 

En el caso de Chile, observamos que para el año 2003 tiene ventajas comparativas en 22 de los 
69 sectores. Al igual que Perú, Chile también muestra ventajas comparativas en �� sectores 
en el año 1983, pero a diferencia de éste, el incremento en el caso chileno ha sido mayor. Así, 
Chile  ha tenido un desarrollo más exitoso de su patrón de exportaciones.

De los �� sectores en los que Chile presenta ventajas, 6 corresponden a manufacturas (5�, 57, 
6�, 56, 6�, 5�), esto es � sectores más que en el caso peruano. Sin embargo, al igual que en el 
caso de Perú, se observa que los sectores con VCR más significativas, son de tipo primario.

CAPÍTULO �: RELACIONES COMERCIALES PERÚ – CHILE
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A lo largo de todo el período comprendido entre �98� - �00�, han sido �0 los sectores que 
han mantenido VCR. Estos sectores son: �8, 68, �5, 0�, 05, ��, ��, 08, 5�, 96, 57, 97, �9, y 
��.  Asimismo, se observa que los sectores 57 y �� (Bebidas y plásticos en formas primarias, 
respectivamente) obtienen ventajas comparativas recién a partir del año 1991.

De esta forma, tanto Chile como Perú han mantenido ventajas comparativas básicamente en 
sectores de tipo primario a lo largo de todo el período. Es recién a partir de los 90s, cuando 
empiezan a aparecer nuevos sectores con ventajas comparativas, particularmente sectores con 
mayor valor agregado. Sin embargo, se observan diferencias tanto en el número de nuevos 
sectores con ventajas comparativas frente al mundo (en ambos casos eran �� los sectores con 
ventajas en �98�) como en el tipo, ya que Chile ha conseguido tener mayores ventajas en 
sectores de manufacturas.

Otro factor a tener en cuenta son las VCR sectoriales entre ambos países. Como se mencionó 
el tipo de inserción en el comercio mundial de ambos países es de tipo primario (desde la 
perspectiva de la VCR)
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En estos �� sectores tanto el Perú como Chile presentan exportaciones competitivas, y en 8 
de los casos, Chile supera las ventajas de Perú. El Perú sólo es superior en: Alimentos para 
animales, Oro no monetario y en Aceites y grasas de origen animal.

CAPÍTULO �: RELACIONES COMERCIALES PERÚ – CHILE
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En el siguiente cuadro se muestran los sectores en los que Chile mantiene desventajas 
comparativas con el mundo, como vemos la mayoría de estos sectores son de manufacturas, 
muchos de los cuales también son sectores desventajosos para Perú.

Por ultimo cabe señalar que mientras Perú tiene claras desventajas en Pasta y desperdicios 
de papel y Carne y preparados de carne, Chile posee ventajas comparativas en este 
capítulo. Análogamente, en Prendas y Accesorios de Vestir, Perú mantiene ventajas, y Chile 
desventajas.

VCR de Perú en el comercio con Chile

A lo largo de todo el período comprendido entre �98�-�00�, se observa que son sólo 5 los 
sectores en los que Perú ha mantenido ventajas comparativas en su comercio con Chile. De 
estos, � son sectores primarios (Fibras textiles; Menas y desechos de metales; y Metales no 
ferrosos) y los otros dos sectores de manufacturas, ligadas a las confecciones (Hilados, tejidos, 
artículos confeccionados de fibras textil; y Prendas y accesorios de vestir). 

Una diferencia importante en las ventajas comparativas bilaterales respecto de aquellas 
que se tiene frente al mundo –además de la magnitud de los índices- es que las ventajas 
no son constantes. Los subsectores con ventajas varían mucho cada año, lo cual  podría 
reflejar situaciones de oportunidad de mercado coyunturales más que marcadas ventajas en el 
comercio con Chile.

En el año 2003, el Perú mostró ventajas comparativas frente a Chile, en 20 de los 61 sectores 
en los cuales se produjo comercio bilateral. A diferencia de las ventajas presentadas frente 
al mundo, el índice es poco significativo, sólo en 3 capítulos es superior a 200 (cifra que 
es aún poco significativa): Aceites y grasas de origen animal; Fibras textiles; y Pienso para 
animales. 
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Durante el año 2003, los 20 capítulos en los que Perú tuvo ventajas representaron en conjunto 
el �9% de las exportaciones a Chile. Aunque, el comercio fue muy reducido en la mayoría de 
los capítulos, siendo 7 los que tuvieron una participación mayor al �% de las exportaciones: 
Menas y desechos de metales (�7.�%); Petróleo y productos derivados (�.�%); Hierro y 
acero (4.4%); artículos confeccionados de fibras textiles (3.5%); Hilados, tejidos; Metales 
no ferrosos (�.�%); Prendas y accesorios de vestir (�.�%); y Productos químicos inorgánicos 
(�.�%). Estos capítulos en conjunto explicaron el �6.5% de las exportaciones; mientras que 
los �� capítulos restantes explicaron el �.5% de las mismas. De este modo, aquellos capítulos 
con ventajas comparativas y significativos dentro de las exportaciones peruanas son en su 
mayoría de sectores primarios, con excepción de: Productos químicos inorgánicos; Hilados; y 
Prendas y accesorios de vestir, que en conjunto explicaron el 7% de las exportaciones.

En general, los sectores listados han mostrado ventajas en el comercio bilateral durante los 
últimos 5 años, con algunas excepciones, como es el caso del sector 87, que muestra ventajas 
solo en el último año analizado. En los sectores 23 y 71 ocurre algo similar. 

Asimismo, existen sectores que gozaban de ventajas comparativas en los primero años 
del período (�98�-�990), las cuales se pierden a partir de los 90s. Son 5 los casos más 
sobresalientes; siendo de ellos dos sectores de manufacturas (Productos medicinales y 
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farmacéuticos; y Aceites esenciales y resinoides y productos de perfumería); y � de materias 
primas (Aceites y grasas de origen animal o vegetal, elaborados; Azúcares, preparados de 
azúcar y miel; y Café, té, cacao, especias y sus preparados). 

De otro lado, durante el año 2003 Chile mostró ventajas comparativas en 41 de los 61 sectores 
con comercio registrado. Ello representó el doble de sectores en los cuales Perú contó con 
ventajas. En conjunto, estos �� capítulos representaron el 56% de las importaciones de Perú 
a Chile. 
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Como se puede observar, �6 de los �� sectores son de tipo manufacturado. Estas manufacturas 
pertenecen al rubro de Maquinaria y equipo de transporte; Productos químicos; y Otras 
manufacturas. Otros �� sectores pertenecen a la categoría de productos alimenticios, � a la 
categoría de combustibles y por último � pertenecen a la categoría de productos agrícolas y 
materias primas.

Del total de los �� capítulos con ventajas, fueron �8 los capítulos que tuvieron una participación 
superior al �% en las importaciones de Perú a Chile. Estos capítulos representaron en conjunto 
cerca de la mitad de las importaciones desde Chile, siendo los principales: Manufacturas 
de caucho (6.8%); Cereales y preparados de cereales (�.9%); Legumbres  y  frutas (�.8%); 
Productos y preparados comestibles diversos (�.�%); Materias y productos químicos (�.0%); 
Plásticos en formas no primarias (�.9%); Pescados (�.�%); Manufacturas de metales (�.�%); 
Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos (�.�%), entre otros. Como vemos, en el caso de 
Chile la mayoría de capítulos que presentan ventajas comparativas y además son significativos 
en el comercio, corresponden a productos con mayor valor agregado.

De esta forma se observa una marcada diferencia frente a los sectores en los cuales Perú obtiene 
ventajas dentro del comercio bilateral. Los productos con ventajas de Chile contienen mayor 
valor agregado. Asimismo, los índices de VCR en este caso son bastante más significativos, 
alcanzando en el mejor de los casos un índice de 5��.9.

Cabe señalar sin embargo, que el 2003 es el año en el cual se presenta un número más elevado 
de sectores con ventajas comparativas. En los años previos (2000-2002), los sectores con 
ventajas eran �8.

En el siguiente cuadro, se muestran aquellos sectores en los que Chile ha mantenido ventajas 
comparativas durante los últimos 5 años. De estos 26 sectores, 15 son manufacturas y 9 
productos alimenticios. De modo que a pesar de que el número de sectores con ventajas 
comparativas fue menor en los años previos al 2003, el tipo de comercio con ventajas se 
mantiene; siendo los productos manufacturados la mayor parte.
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El número de sectores con ventajas en Chile, ha sido generalmente superior a los de Perú. 
Entre �98� y el �00�, el número de sectores con ventajas en Perú se mantuvo entre �6 y �9 
(�989), mientras que el número de sectores con ventajas en Chile estuvo entre �7 y ��. 



�85

Cabe señalar que las líneas de tendencia indican que mientras el número de sectores con 
ventajas por parte de Perú ha venido disminuyendo, el número de sectores con ventajas de la 
parte chilena ha venido incrementándose, particularmente desde �996.

Al igual que en el caso de Perú, los sectores que presentan ventajas para el caso chileno varían 
durante el período �98�-�00�, siendo la variación más marcada en los previos al 96. Solo hay 
un sector que ha mantenido ventajas durante todo el período: Productos lácteos y huevos de 
aves (0�).

De modo que lo que los índices revelan es una marcada diferencia en el tipo de comercio con 
ventajas. Por parte de Chile, sobresalen aquellos sectores con valor agregado (manufacturas y 
productos alimenticios) mientras que por parte de Perú predominan los sectores primarios. 

3.5.4. Índice de “Complementariedad”
 
El índice de complementariedad (C) evalúa la complementariedad comercial entre dos 
economías. Este índice toma en consideración tanto el patrón de exportación de una país “a” 
hacia el mundo, y los compara con el patrón de importaciones del país socio, país “b”, desde 
el mundo, a fin de ver si el tipo de comercio es complementario, o si por el contrario se trata 
de dos economía con patrones muy similares, y por lo tanto rivales.

El siguiente cuadro muestra los cálculos para el período �98�-�00�. Para este cálculo se 
utilizaron datos de comercio en nomenclatura CUCI a � dígitos. 
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Las cifras muestran que el índice de complementariedad entre la estructura exportadora del 
Perú y la estructura importadora de Chile se ha incrementado levemente entre �98� al �00�, 
pasando de 0.7� – 0.9�. El crecimiento a lo largo del período ha sido de �9%, con un índice 
promedio de 0.7�.  

Entre �98�-�990, el índice muestra una tendencia decreciente, pasando de 0.7� a 0.58, siendo 
la tasa de crecimiento promedio acumulado de -�.07.  Entre �99� – �997, el índice pasa de 
0.65 a 0.7�, con una tasa de crecimiento promedio acumulado de �.7�. A partir de �998, el 
índice experimenta crecimientos más acelerados, con una tasa promedio acumulada de 8.50.

De modo que es sólo en el último subperíodo (caracterizado por la mayor apertura) cuando la 
complementariedad se incrementa de forma significativa, en relación a los años previos. 

Los resultados obtenidos indican que a pesar de que el índice de complementariedad se 
incrementó particularmente luego de 1998 (año de la firma del ACE 38), y de que alcanzó 
su pico en el 2001 (C = 0.97), no se superó la barrera de la unidad, lo cual indicaría que 
existe rivalidad comercial entre Perú y Chile65. Las estructuras exportadoras e importadoras, 
respectivamente, no se están complementando.

Deteniéndonos en el último año (2003), observamos que el índice de complementariedad 
se sustenta sobretodo en la importancia relativa de los siguientes rubros (en orden de 
importancia): Pienso para animales (CUCI 08); Petróleo, productos derivados del petróleo 
y productos conexos (CUCI ��); Aceites y grasas de origen animal (CUCI ��); Menas y 
desechos de metales (�8); Prendas y accesorios de vestir (8�); Metales no ferrosos (68); Café, 
té, cacao, especias y sus preparados (07); y Legumbres y frutas (05). 

65 Se considera que cuando el índice de complementariedad supera la unidad, existe “menor” rivalidad comercial, lo que 
indicaría un potencial para incrementar el intercambio comercial entre dos países.
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Estos 8 rubros de manera conjunta explican el 8�% del valor del índice de complementariedad 
para el �00�. Además cabe notar que estos rubros concentraron el 75% de las exportaciones 
peruanas realizadas a Chile en el �00�, particularmente los sectores primarios: CUCI ��66  

y CUCI �8 (como se puede observar en el siguiente cuadro). El rubro que más aporta al 
índice de complementariedad, pienso para animales, tiene una reducida participación en las 
exportaciones realizadas a Chile; lo mismo ocurre con los demás rubros cuya participación 
no supera el 7%.

Por último cabe señalar que durante el período 1983-1990, el sector 33 ha sido el que más ha 
aportado al índice de complementariedad. Mientras que a partir de �99� en adelante (�99�-
2003), fue el sector 08 el más representativo (a excepción del año 1995, cuando este lugar fue 
ocupado por el sector �8, Menas y desechos de metales).

Tomando en consideración lo señalado en la sección anterior respecto a la importancia del 
Molibdeno en el comercio bilateral, se puede apreciar que el capítulo al que esta partida 
pertenece (CUCI �8) es uno de los que más aporta al índice de complementariedad.
 
Recordemos que Perú exporta molibdeno sin tostar, mientras que Chile le da valor agregado y 
lo exporta a otros mercados. Asimismo, Perú exporta a Chile crudo de petróleo mientras que 
Chile nos exporta diesel y gasolinas. De forma tal que la “complementariedad” consiste en 
que el Perú exporta materias primas y Chile las manufactura para terceras nacionales. 

3.5.5. Índice de Comercio Intraindustrial (Grubel y Lloyd)

Las exportaciones e importaciones simultáneas de productos pertenecientes a la misma 
industria se denomina comercio intraindustrial (CII), y el indicador más ampliamente usado 
para medir la magnitud este comercio es el índice Grubel y Lloyd. Este índice se basa en el 
grado de yuxtaposición de los flujos comerciales (“trade overlap”) a nivel de una industria. 

66 Especialmente las exportaciones del CUCI ��� (aceites de petróleo crudos), que fue la principal exportación a Chile 
en dicho año, representando el 39.2% del total.
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El índice de Grubel y Lloyd toma el valor � cuando el comercio se realiza entre los mismos 
sectores (intra-industrial) y 0 cuando se realiza entre sectores de actividad diferentes (inter-
industrial). De no existir comercio intraindutrial, las exportaciones o las importaciones de una 
industria serían iguales a cero, esto es, existe una especialización interindustrial plena; en el 
caso contrario se habla de una especialización intraindustrial plena.

En esta sección se construye el índice de Grubel y Lloyd para obtener el grado de comercio 
intraindustrial entre Perú y Chile en cada rubro agregado según la CUCI-� Revisión �, para el 
período comprendido entre �98� - �005.

Durante todo el período de análisis el índice promedio ha sido de ��.65%, lo que evidencia un 
bajo nivel de comercio intraindustrial entre Perú y Chile. Entre �98� – �00�, el índice mostró 
una tendencia positiva, pasando de 13.7% hasta alcanzar un pico de 45.86% en el último año. 
Sin embargo, a partir de �00� el índice comienza a decaer sostenidamente hasta alcanzar un 
nivel de �0.�% (nivel similar a los alcanzados a inicios de los noventa). 

Como se observa, en ninguno de los años del período el comercio intraindustrial ha sido 
significativo, ya que el índice no ha superado la barrera del 50%. Además, en los últimos 
años el comercio intraindustrial ha caído considerablemente, lo que evidencia el  carácter 
intersectorial fundamentalmente del comercio bilateral entre Perú y Chile.

En el siguiente cuadro se muestra el índice de comercio intraindustrial promedio de todo del 
período para cada uno de los capítulos comerciados; así como la participación promedio de 
cada uno de estos capítulos sobre el total del comercio. 
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Los capítulos que han tenido un índice Grubel Lloyd promedio mayor a 50% son sólo 7. Estos 
son: Manufacturas de minerales no metálicos, n.e.p; Abonos en bruto, excepto los del capítulo 
56, y minerales; Productos químicos inorgánicos; Artículos manufacturados diversos, n.e.p.; 
Aparatos, equipos y materiales fotográficos; Productos químicos orgánicos; y Productos 
animales y vegetales en bruto, n.e.p.  Sin embargo, estos capítulos sólo han representado en 
promedio el 8.7% de nuestras exportaciones a Chile entre �98� - �005. 

En general, son los capítulos con menores índices de comercio intraindustrial los que explican 
la mayor parte de las exportaciones de Perú a Chile. Por ejemplo, aquellos capítulos con un 
índice promedio inferior a �0% representan el 7�.�% de las exportaciones. 

En el siguiente cuadro se muestra el índice Grubel-Lloyd para aquellos Capítulos en los 
que este índice fue mayor a 50% durante el año 2005. Ese año fueron 19 los Capítulos que 
presentaron un índice de comercio intraindustrial significativo.  En conjunto estos capítulos 
explicaron el �6.6% de las exportaciones; siendo sólo tres los que tuvieron una participación 
superior al �%: Petróleo, productos derivados del petróleo (9.5%); Metales no ferrosos (�.�%); 
e  Hilados, tejidos, artículos confeccionados de fibras textil (1.5%). Así, si bien algunos 
capítulos alcanzan índices mayores a 80%, su participación dentro de las exportaciones 
peruanas no ha sido significativa. 
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En el caso del Petróleo y derivados, el mayor índice presentado durante el año 2005 se debe 
a que Chile importa de Perú el crudo de petróleo, y le exporta petróleo refinado, gasolinas y 
diesel. 
 
Se evidencia que desde �990 el índice ha aumentado en prácticamente todos los capítulos. 
En el capítulo �9 (Productos animales y vegetales en bruto, n.e.p.), hemos pasado de tener 
especialización interindustrial plena (sólo importábamos desde Chile más no exportábamos 
en dicha capítulo), a tener especialización intraindustrial. Caso similar es el del capítulo ��  
(Aceites y grasas de origen animal o vegetal, elaborados), con la salvedad de que en este 
último, en un primer momento sólo exportábamos. Ambos Capítulos explicaron apenas el 
0.��% de las exportaciones de Perú a Chile durante �005.

También se observan capítulos en los cuales hemos mantenido altos índices en todos los años 
citados en el cuadro. Este ocurre, por ejemplo en los capítulos: Artículos manufacturados 
diversos; Manufacturas de minerales no metálicos; Abonos en bruto, excepto los del capítulo 
56, y minerales; y Productos químicos orgánicos. Sin embargo, se evidencia que la participación 
de estos productos en las exportaciones totales de Perú a Chile ha ido decayendo, pasando de 
5.�7% a �.8�% entre �990 – �005.

Finalmente, se encuentran aquellos capítulos con especialización interindustrial plena, o con 
un muy bajo índice de especialización intraindustrial (menores a ��%) en el �005. 

Así, tenemos capítulos en los cuales a especialización interindustrial a favor de Chile (sólo se 
registran importaciones), como son: Carne y preparados de carnes; Tabaco y sus productos; 
Otro equipo de transporte; Pasta y desperdicios de papel; Abonos; Manufacturas de corcho y 
de madera; Papel, cartón y artículos de pasta de papel, de papel o de; Productos y preparados 
comestibles diversos; Azúcares, preparados de azúcar y miel; Corcho y madera; Plásticos en 
formas no primarias; y Legumbres y frutas. 

Así, la mayoría de los capítulos en los que Chile tiene especialización interindustrial 
corresponden a productos con valor agregado, tales como productos de papel y cartón; o 
productos de plástico (capítulo 58)67. Además, como se puede ver en el siguiente cuadro, estos 
capítulos tienen una participación importante en las importaciones de Perú, representando en 
conjunto el 46% de dichas importaciones durante el año 2005.

67 En este capítulo se encuentran los siguientes productos: Tubos, caños y mangueras de plásticos; Planchas, hojas, 
películas, cintas y tiras de plásticos; y Monofilamentos cualquiera de cuyas dimensiones transversales sea superior a 
1mm, varillas, bastones y perfiles, tratados o no en su superficie pero no tratados en otra formas, de plásticos

CAPÍTULO �: RELACIONES COMERCIALES PERÚ – CHILE



�9�

RELACIONES ECONÓMICAS PERÚ – CHILE:  INTEGRACIÓN O CONFLICTO?

De otro lado, los capítulos en los cuales hay especialización interindustrial a favor de Perú 
son: Cueros, pieles y pieles finas, sin curtir; Hulla, coque y briquetas; Menas y desechos de 
metales; Aceites y grasas de origen animal; Fibras textiles excepto las mechas (tops) y otras 
formas; y Pienso para animales (excepto cereales sin moler).

Como vemos, los capítulos en los que Perú tiene especialización interindustrial corresponden 
básicamente a productos primarios.  Además, se observa un alto grado de concentración de 
las exportaciones en un solo capítulo, el de Menas y desechos metales. Este capítulo explicó 
el 68% de las exportaciones durante el �005; principalmente debido a las ventas de minerales 
de molibdeno, que como vimos en las secciones anteriores, ese producto explicó el 60% de 
las exportaciones totales de Perú a Chile.  

Podemos concluir que actualmente el comercio intraindustrial entre Perú y Chile es muy 
reducido, existiendo grandes asimetrías a favor de Chile. Durante el �005, prácticamente todos 
los capítulos que presentaron un índice significativo, no representaron un monto importante 
dentro del comercio. Sólo tres capítulos tuvieron una participación superior al �% en las 
exportaciones peruanas.  
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En el caso del comercio interindustrial, se vio que Chile tenía especialización plena en una serie 
de productos con valor agregado, los cuales además tuvieron una participación significativa 
en las importaciones peruanas durante el �005. En el caso de Perú, la especialización plena 
se dio en productos básicamente primarios, y las exportaciones se concentraron en un solo 
capítulo: Menas y desechos metales.

Así, el dato positivo de un aumento de sectores de comercio intraindustrial no sólo se ve 
neutralizado por su bajo valor, sino fundamentalmente por el tipo de este comercio. No es 
aquel de intercambio de bienes finales en base a la producción de productos donde cada país 
concluye el proceso de elaboración (horizontal) sino más bien es uno en el que Perú manda 
materias primas o insumos para que Chile otorgue valor agregado en la fase final de la cadena 
productiva (vertical).

Por lo tanto, el comercio bilateral no sólo es fundamentalmente intersectorial, norte – sur (Perú 
materias primas, Chile manufacturas). Aún en el caso del reducido comercio intraindustrial 
existente, también se reproduce este patrón que obviamente no favorece una inserción 
internacional del Perú con exportaciones de mayor valor agregado. 

3.6 Balance de las asimetrías en el comercio bilateral

Durante los últimos años, Chile se ha convertido en un socio comercial 
importante para el Perú, particularmente como destino para nuestras exportaciones 
tradicionales. 

Desde la perspectiva chilena, el mercado peruano como destino de 
exportaciones no es importante. Sin embargo, si se toman en cuenta sólo las 
exportaciones de manufacturas, el Perú constituye un socio importante para Chile, 
ubicándose en el cuarto puesto como mercado de destino.

Entre �99� – �006, la tasa de crecimiento acumulada de las exportaciones 
peruanas a Chile fue de �5.�; mientras que en el subperíodo �00�-�006 esta tasa fue 
considerablemente superior, 5�.5. Así, desde �00� hemos alcanzado una balanza 
comercial positiva con Chile. Sin embargo, esto no ha sido producto principalmente 
de un mejor desempeño exportador sino, que se explica por las mayores ventas 
de productos minerales y combustibles que se han visto favorecidos por los 
precios internacionales. Además, hay que notar que aún mantenemos un déficit 
acumulado.

En cuanto al tipo de intercambio, observamos que Chile ha orientado sus 
exportaciones al Perú hacia una estructura basada en manufacturas y alimentos, 
mientras que nuestras exportaciones a Chile mantienen una estructura basada en 
materias primas y en sectores extractivos (Metales y Minerales, y Combustibles), sin 
mayor grado de valor agregado. Ello se corrobora al analizar la balanza comercial 
por sectores productivos, Chile mantiene superávit en Manufacturas, mientras que 
el Perú muestra superávit en Metales.

•

•

•

•
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Analizando el comercio bilateral por actividad económica, se encontró 
que cerca del 90% de las exportaciones chilenas a Perú se realizan a través del 
sector industrial (según clasificación CIIU). En el caso peruano, más del 80% de 
las exportaciones corresponden al sector tradicional, principalmente la minería y 
petróleo. 

De modo que si bien puede decirse que en los últimos años las relaciones 
comerciales con Chile nos han sido favorables en términos de montos globales, no 
podemos decir que el tipo de comercio y la calidad del intercambio se ha mejorado 
con los años, ya que la estructura no muestra mayores cambios.

Otro factor a considerar en el intercambio bilateral es el grado de 
concentración de las exportaciones. En el caso de Perú, las exportaciones están 
concentradas en 8 de los 97 capítulos; mientras que las exportaciones de Chile 
no muestran una fuerte concentración. Además, se evidencia un aumento de la 
concentración de las exportaciones peruanas en los últimos años; particularmente 
en el año 2005 cuando el 68% de las exportaciones se concentraron en un 
capítulo: Minerales metalíferos. En general, los años en que las exportaciones han 
mostrado las mayores tasas de crecimiento, han coincidido con años en los que las 
exportaciones han presentado niveles altos de concentración.

En cuanto a las partidas que caracterizan el comercio, se observa que 
las principales exportaciones de Perú a Chile, y aquellos capítulos de mayor 
dinamismo son de escaso o ningún valor agregado; mientras que las exportaciones 
de Chile a Perú se caracterizan por tener un mayor valor agregado y diversificación. 
Específicamente, la principal exportación del Perú en el 2006, los Minerales de 
molibdeno y sus concentrados sin tostar representó el �5.7% de las exportaciones 
totales hacia Chile. Le siguieron en participación: Aceites crudos de petróleo (�0.7%), 
Minerales de cobre (�6.7%), y Grasas y aceites de pescado (�.�%). Todos productos 
primarios o commodities. En cambio, por el lado de las importaciones procedentes 
de Chile, encontramos un mayor número de productos con valor agregado como: 
aceites combustibles destilados, gasolina para otros usos, exportaciones de servicios, 
papel prensa y polipropileno (un tipo de plástico), pañales, leche condensada, 
neumáticos, cigarrillos, conservas de duraznos,  margarinas, vinos, productos 
farmacéuticos, productos químicos, y productos de vidrio, entre otros.

Es importante detenerse en el caso de la principal exportación de Perú a 
Chile: Los Minerales de molibdeno y sus concentrados sin tostar. No sólo por la 
alta concentración mostrada en los tres últimos años (35.7%, 61.5 y 48% del total 
en el �00�, �005 y �006 respectivamente) sino además porque es justo en dichos 
años en los que alcanzamos superávits con Chile y porque su precio internacional se 
encuentra particularmente elevado. De modo que se pueden esbozar dos reflexiones: 
�) el superávit comercial con Chile se ha alcanzado sobre la base de la exportación 
de materias primas, lo cual no refleja una mejora cualitativa en el patrón de 
comercio bilateral, y 2) el precio internacional de los metales ha beneficiado nuestra 

•

•

•

•

•
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balanza comercial con Chile, por lo cual el superávit actual no necesariamente es 
sostenible. 

El hecho de tener un superavit comercial a la base de un commodity con 
altos precios internacionales no garantiza sostenibilidad en el tiempo, ni mucho 
menos beneficios multiplicadores procedentes de esta senda positiva (las materias 
primas de tipo extractivo no generan encadenamientos). Sería muy diferente si 
nuestro superávit con Chile estuviera basado en la exportación de productos con 
mayor valor agregado.  

Respecto a los índices elaborados, observamos que la concentración de 
las exportaciones peruanas se ha incrementado de forma importante en los últimos 
años; mientras que la concentración de las exportaciones chilenas a Perú se ha 
mantenido estable. Así, la brecha entre Perú y Chile, en cuanto a la concentración 
de sus exportaciones bilaterales, se ha ampliado considerablemente. 

El índice de intensidad muestra que hay un claro sesgo de las exportaciones 
peruanas hacia el mercado chileno68 particularmente luego de �997.

El índice de VCR muestra que los sectores con ventajas comparativas 
reveladas significativas frente al mundo, tanto en el caso de Perú como de Chile, 
son aquellos de tipo primario. Sin embargo, a partir de los 90s empiezan a adquirir 
ventajas en sectores con mayor grado de valor agregado, teniendo Chile mayor 
éxito que Perú en este cambio de estructura. 

Asimismo, cabe señalar que Perú tiene claras desventajas en Pasta y 
desperdicios de papel y Carne y preparados de carne, capítulos en los que Chile 
posee ventajas comparativas. 

Por otro lado, el cálculo de ventajas comparativas bilaterales mostró que la 
magnitud de los índices es muy inferior que los calculados frente al mundo, siendo 
además poco significativo. Aquí Chile muestra claras ventajas en los capítulos de 
manufacturas. En el caso de Perú, a pesar de presentar ventajas en capítulos con 
valor agregado, predominan los sectores primarios. Así que este índice confirma la 
estructura exportadora y tipo de inserción que cada país tiene, frente al mundo y en 
el comercio bilateral. 

En aquellos capítulos que encierran mayor valor agregado, las ventajas de 
Chile superan las nuestras, lo cual sugiere que el patrón exportador seguirá siendo 
de manufacturas por parte de Chile y de materias primas por parte de Perú.

•

•

•

•

•

•

•

68 Ello corrobora lo visto en las primeras secciones donde se indicaba que Chile ha llegado en el �005 a ser nuestro � 
mercado destino.
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Asimismo, se vio que la complementariedad entre la estructura exportadora 
del Perú y la estructura importadora de Chile ha mostrado variaciones a lo largo 
del período �98�-�00�. En un primer momento (�98�-�990) se observan caídas 
en el índice, el cual se recupera entre �99� y �997 (con una tasa de crecimiento 
promedio acumulado de �.7�) y alcanza una senda de crecimiento acelerado en 
el período �998-�00� (tasa promedio acumulada de 8.50). De modo tal que es en 
el período de mayor apertura, cuando la “complementariedad” se incrementó de 
forma significativa. Sin embargo, debemos señalar que aquellos capítulos que más 
aportan al índice de complementariedad, tienen una reducida participación en las 
exportaciones realizadas a Chile. En particular, el capítulo que aporta un tercio del 
valor del índice: Pienso para animales, sólo representa el �.�% de las exportaciones 
realizadas a Chile. En general, la “complementariedad” existente se refiere al hecho 
de que Perú le exporta materias primas a Chile y este les da valor agregado (como 
en el caso del Molibdeno y de los crudos de petróleo).

Finalmente, observamos que el comercio intraindustrial se ha venido 
incrementando hasta el año 2000, y que en los últimos 5 años mostró un retroceso 
alcanzado los niveles de �99�. Sin embargo, a pesar del incremento, el índice 
Grubel Lloyd es aún pequeño, manteniendo un promedio de 23.65%. Los capítulos 
con comercio intraindustrial representativo (mayor a 50%) son sólo 7. Además, los 
capítulos que presentan un índice superior a 50% no han tenido una participación 
relevante en el comercio, salvo en el caso de algunas materias primas.

•

•
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Capítulo 4

Flujos de inversiones entre Chile y Perú

Las inversiones chilenas en el Perú han mostrado una tendencia creciente durante los últimos 
años. Durante el año 2006 hemos ocupado el cuarto lugar como país de destino de las 
inversiones procedentes de chile, explicando el �5% de las mismas (principalmente en el 
sector de servicios). Actualmente la inversión acumulada de Chile en Perú bordea los USD 
4,600 millones, y representa cerca del 15% de los flujos totales. 

En el caso de Perú, los flujos de inversiones realizadas son prácticamente nulos. Según 
estadísticas del Comité de Inversiones Extranjeras de Chile, la inversión acumulada entre 
�975 - �005 proveniente del Perú habría sido de apenas USD ��.6 millones, lo que representa 
el 0.04% de los flujos totales percibidos por Chile en este período.  
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Así, el monto de las inversiones chilenas en Perú supera en cerca de �00 veces a las inversiones 
de Perú en Chile. En vista de que las inversiones peruanas en Chile son mínimas (orientadas 
básicamente el sector de restaurantes), en este capítulo nos detendremos a analizar únicamente 
las inversiones chilenas materializadas en el Perú. 

En la primera parte de esta sección, se ha realizado un análisis de los flujos totales de inversiones 
chilenas en Perú desde inicios de los años 90, según estadísticas chilenas y peruanas. Como 
veremos, las estadísticas peruanas muestran cifras muy reducidas con relación a los datos de 
las fuentes chilenas.

En la segunda parte, se realiza un análisis sectorial de la inversión chilena en Perú. Para ello, 
se han identificado seis sectores donde existen importantes flujos de inversión chilena. Estos 
sectores son: sector industrial, servicios eléctricos, servicios portuarios, servicios aéreos, 
retail y servicios financieros. En cada sector se han identificado las principales empresas con 
capitales chilenos y la participación de las mismas en el mercado. Asimismo, se ha analizado 
la evolución de los ingresos percibidos por estas empresas, en comparación con el de las 
empresas con las que compiten.

4.1. Evolución de los flujos totales de inversión chilena 

Inversión chilena en Perú según fuentes chilenas69 

Los flujos de inversión chilena en el exterior crecieron sostenidamente entre 1990 – 1996, este 
último año las inversiones alcanzaron un pico de USD 6,368 millones. Sin embargo, entre 
�997 – �00� la inversión chilena mostró una disminución importante, pasando de USD �,7�� 

69 Dirección de Estudios de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Chile. Comercio Exterior de Chile año 2002. Febrero 2003; Comercio Exterior de Chile año 2003. 
Febrero �00�; y  Comercio Exterior de Chile Cuarto Trimestre �00�. Enero �005.
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a USD 453 millones. Esta tendencia se ha revertido a partir del año 2004, en que la inversión 
chilena experimentó un crecimiento de ���%, totalizando la cifra de USD �,56� millones.

Durante el año 2006, según cifras de la Camara de Comercio de Santiago, la inversión chilena 
en el exterior habría experimentado una fuerte expansión de 59%, alcanzando la cifra de USD 
�,�88 millones.

Entre �990 y �00�, la inversión acumulada de las empresas chilenas tuvo como principal 
destino a Argentina con un total de USD ��,586 millones (50.5%). En segundo lugar se 
encontraba Brasil que alcanzó la cifra de USD �,007 millones (��,9%), y en tercer lugar –muy 
de cerca a Brasil- se ubicó el Perú con USD �,7�� millones (��,9%) 70

Durante el año 2002, la inversión chilena en el exterior alcanzó un total de USD 769 millones. 
Los principales destinos fueron Ecuador (56,0%) y  Argentina (�6,�%). Luego se encontraron, 
en orden de importancia, México con un 9,5% (USD 7� millones), Perú con un 6,7% (USD5� 
millones), y Brasil con un �,5% (USD �7 millones). 

A partir del �00�, el Perú comienza a convertirse en uno de los destinos preferidos por los 
inversionistas chilenos. Esto se comprueba con el hecho de que la inversión desde este 
país mostró un mayor dinamismo en Perú respecto a los demás países, con un crecimiento 
de 60,8% alcanzando la cifra de USD 83,6 millones durante ese año. Más aún, durante el 
cuarto trimestre del �00� el 99% de las inversiones chilenas realizadas en el exterior fueron 
destinadas a Argentina (USD 79 millones) y a Perú (USD �7,5 millones). 

Durante el �00�, las inversiones de empresas chilenas en el exterior alcanzaron la cifra de  
USD�.56� millones, la más alta desde �998; revirtiendo así la tendencia a la baja que se venía 
observando desde hace ocho años. 

Durante ese año, la inversión chilena estuvo distribuida principalmente en 6 países, los que 
concentraron el 88% del total. El principal destino fue Argentina (USD 705 millones), seguido 

70  Cámara de comercio de Santiago.
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por Perú (USD ��� millones), EEUU (USD �5� millones), Mercosur (USD ��0 millones), 
Brasil y Colombia (USD 95 y 88 millones, respectivamente). 

En el tercer trimestre del �00� las inversiones chilenas alcanzaron el nivel de USD ��� 
millones, superando en 6 veces el registro de igual período del año anterior. Se apreció una 
tendencia a explotar oportunidades especialmente en los países vecinos, que de cierta manera 
les permite obtener una sólida posición frente a sus rivales latinoamericanos. Tal es el caso de 
las empresas del sector industrial, la que concentró el 5�% del monto de inversión detectada 
en el período7�.

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, los principales países de destino correspondieron 
a Argentina (�8%) y Perú (�7%). En este último país destacó la compra de los activos de Shell 
Perú por parte de Enap.

7�  Informe económico Semanal  Cámara de Comercio de Santiago (WWW.CCS.CL) �� octubre �00�                             
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Durante el cuarto trimestre del �00�, la  inversión chilena se concentró básicamente en tres 
países, Argentina, Estados Unidos y Perú, quienes recibieron  montos por USD �65, ��0 y �8 
millones, respectivamente.

De otro lado, se vio que en el �00� las inversiones chilenas estuvieron orientadas 
mayoritariamente al sector comercio, que registró US $5�5 millones, lo que se explica 
principalmente por la compra de la cadena de supermercados Disco por el grupo chileno 
Cencosud y la expansión de la cadena de multitiendas Falabella. Al sector energético se 
destinaron USD �9� millones, la industria fue receptora de USD ��9 millones, y el sector 
forestal captó USD 150 millones. Los sectores más dinámicos en este año fueron el de 
construcción, sector que casi septuplicó su registro del año 2003, el comercio que aumentó en 
�,5 veces, y energía y la industria que crecieron en �,5 veces cada una. La minería se expandió 
en un 60%, y tanto el sector forestal como el farmacéutico no anotaron registros durante el 
año 2003.

Es así que, las inversiones chilenas en el Perú han tenido un gran dinamismo durante  �00�, 
mostrando un crecimiento de 153% respecto del año anterior. En general, la inversión chilena 
se ha consolidado en tres mercados en América Latina: Argentina, Perú y Brasil. 

Durante el año 2005, la inversión chilena en el exterior alcanzó el monto de USD 1,502, lo que 
significó una leve caída de 3,7% respecto al año anterior.  En el primer semestre de ese año, 
la inversión alcanzó la cifra de USD 766 millones. Se mantuvo la tendencia de los últimos 
años, el sector Comercio lideró las operaciones, captando inversiones por USD 313 millones  
(��% del total). 

CAPÍTULO �: FLUJOS DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y PERÚ
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Entre los países de destino, las inversiones se concentraron en Brasil (�9%), Perú (�8%), 
Argentina (�7%) y Colombia (9%), que en conjunto explicaron el 9�% del total de las 
inversiones chilenas detectadas en el exterior en el período. Perú mostró un crecimiento de 
50% respecto del semestre anterior, gracias a inversiones en los sectores retail y minería. 

En el sector retail destacó el fuerte plan de inversiones de Falabella y Sodimac, así como los 
proyectos de Ripley y Farmacias Ahumada (Fasa); mientras que en el sector minero fueron 
importantes las inversiones correspondientes a exploraciones de Antofagasta Minerals.

Las inversiones detectadas de empresas chilenas en el exterior mostraron un importante 
crecimiento durante el primer semestre del �006 alcanzando los USD �,�00 millones (��% 
superior al mismo período del año anterior). La mayor parte de los flujos de inversión del 
semestre corresponden a nuevos recursos para fortalecer proyectos existentes, especialmente 
en los sectores energía, industria y comercio7�. 

Argentina, que había sido el principal destino de las inversiones chilenas, paso al quinto lugar, 
con tan solo el 9% de los montos totales detectados. Perú, en cambio, se ubicó en la primera 
posición, captando proyectos valorados en más de USD �70 millones (principalmente en los 
sectores de energía y retail, que representaron el �7% del total).

Para finales del año 2006, la inversión chilena en Perú alcanzó el monto de USD 367 
millones. De este modo, el Perú se ubicó como el cuarto mercado de destino de las inversiones 
provenientes de Chile, principalmente en los sectores de Comercio y Energía7�.

7�  Cámara de Comercio de Santiago. Informe económico semanal. Agosto �006
7� Camara de Comercio de Santiago. Informe económico semanal. Febrero �007
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En relación a la inversión acumulada entre �990 y el primer trimestre de �006, Argentina 
se mantiene como el principal destino de las inversiones chilenas en ese periodo, habiendo 
captado el 47% de los flujos totales; mientras que Perú ocupa la tercera posición –muy cerca 
de Brasil- habiendo captado el 14% de los flujos acumulados (ver siguiente cuadro).

A finales del año 2006, la inversión chilena materializada en el Perú alcanzó la cifra de US$ 
4,600 millones, lo que representó el 15% de los flujos totales de inversión chilena en el 
exterior. Actualmente, Chile posee cerca de �5� empresas constituidas en el Perú, orientadas 
en los distintos sectores de la economía (principalmente de servicios, como retail, energía, 
transporte y financieros)7�.

Inversión chilena en Perú según fuentes peruanas75

En el Perú, el registro que se tiene sobre los flujos de inversión se refiere a los distintos 
tipos de aporte al capital social en las empresas establecidas en el país, que son inversiones 
efectivamente realizadas y no corresponden a proyectos de inversión, flujos por préstamos, ni 
la valorización de mercancías u otros activos que no estén destinados al capital de la empresa 
local, que son considerados como inversión por otras fuentes informativas. 

Es por esto que algunas inversiones extranjeras importantes que se han efectuado en el país 
no están registradas aún o están parcialmente registradas. De este modo, es claro que las 
estadísticas con las que se cuenta en Perú subestiman las inversiones chilenas. Por ejemplo, 
según Proinversión la inversión chilena en el año 2004 fue negativa en USD 99 millones, 
mientras que según informes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile esta inversión 
fue de USD ��� millones.

7�  Direcon. Acuerdo de Libre Comercio Chile – Perú. Presentación. Enero, �007
75  Proinversión
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Al segundo trimestre del �006, los datos de Proinversión muestran que cerca del 70% de 
stock de IED en el Perú proviene básicamente de 4 países, España (31.7%), EEUU (18.2%) 
Reino Unido (��.7%), y Panamá (5.�%). El resto de la IED proviene de un total de �0 países, 
entre los que destacan Países bajos (5.�%)76  y Chile (�.�%), que es el principal inversionista 
Sudamericano en Perú. 

Como se muestra en el siguiente cuadro, los datos de Proinversión muestran cifras muy 
modestas en relación a los datos de las fuentes chilenas. Entre �99� – �006 (II trimestre)  la 
inversión acumulada de Chile en el Perú (sin considerar las salidas de inversión) habría sido 
de USD 6�� millones.

 

En el siguiente Cuadro, se ordena a los países teniendo en cuenta a la inversión, por el domicilio 
de la casa matriz.  Desde esta visión, España, Estados Unidos, Chile, Italia y Canadá explican 
el 74.57% de los aportes registrados. Sólo España y EEUU generan el 55.34% del total de los 
aportes acumulados, mientras que Chile se encuentra en tercer lugar, habiendo generado el 
8.�6% de estos aportes. 

76  Los capitales registrados en Panamá también son en parte de origen chileno
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Según datos al segundo trimestre del año 2006, la inversión chilena acumulada en el Perú  
se orientó básicamente en cuatro sectores, que juntos concentraron cerca el 9�% de las 
inversiones. En primer lugar se encuentra el sector industria, que captó el �0.5% del total, 
seguido por el sector comercio (25.4%), el sector energía (19.6%), y el sector financiero 
(�7.5%).

Como vemos, la mayor parte de las inversiones chilenas se orientan al sector de servicios. En 
el sector energía, destacan las inversiones de empresas eléctricas, así como las actividades de 
distribución de combustibles (a través de la chilena Primax). 

En el sector comercio se tienen las tiendas por departamento Ripley y Saga Falabella; así 
como cadenas farmacéuticas y actividades inmobiliarias en centros comerciales. Cabe 
mencionar que la  corporación chilena Ripley, obtiene el �6% de sus ingresos en el mercado 
peruano. Dentro del plan de inversión de la corporación, se han destinado US $ 7� millones 
para invertir en Perú durante el �006 y USD 56 millones en el �00777. La compañía chilena 
Falabella, además de participar en el negocio de hipermercados, a través de sus tiendas Tottus, 
y también cuenta con locales de Sodimac.

En la siguiente sección se presenta con mayor detalle un análisis de las inversiones chilenas 
en los principales sectores de destino.

77  Fit Research. Informe Quincenal Ripley Corp SA. Julio �005
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4.2.  Análisis sectorial de la inversión chilena en Perú

En esta sección se realiza un análisis desagregado de los flujos de inversión chilena en Perú, 
para cinco sectores económicos: sector energía (electricidad y distribución de combustible), 
transporte (puertos y aéreo), servicios financieros, retail e industria. En tal sentido, se identifican 
los principales inversionistas chilenos según sector de destino, así como la participación de los 
mismos en el mercado, entre otros indicadores como el nivel de ingresos de las empresas, el 
número de trabajadores que emplean y el monto de sus importaciones según país de origen. 

En el siguiente cuadro se muestran las principales inversiones chilenas registradas en 
Proinversión al año 2003. Como vemos, el monto total de estas inversiones alcanzó la cifra de 
USD 588 millones. De los cuales entre los principales inversionistas destacan los del sector 
financiero (Sociedad de Cartera del Pacífico, Solución Financiera de Crédito, Banco Serbanco, 
Banco Libertador, entre otros), sector industrial (Lucchetti, Indura, Laive, Industrias tricolor 
etc.), servicios de energía (Inversiones Distrilima y Compañía Peruana de Electricidad) y 
retail (Ripley). 
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Las principales empresas chilenas que operan en Perú obtuvieron ingresos por un total de 
USD 1,251 millones durante en año 2003. De los cuales las empresas que más han facturado 
han sido las del sector retail (Saga, Ripley y Boticas Fasa), seguidas por el sector industrial 
(Molitalia, Eckerd, Indeco, Laive, etc) y los servicios de transporte aéreo (gracias a la 
empresa LAN que prácticamente tiene el monopolio de los vuelos aéreos domésticos). La 
importancia de muchas de estas empresas dentro del sector en el que operan, será analizada 
en los siguientes puntos.

CAPÍTULO �: FLUJOS DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y PERÚ
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4.2.1 Servicios de Energía

4.2.1.1 Servicios de  generación, transmisión y distribución eléctrica

Regulación y normatividad del Sector Eléctrico

A inicio de los noventa, el Gobierno inició un intenso programa de promoción de inversión 
privada mediante la privatización y concesión de servicios públicos, incluidos los del sector 
eléctrico. Así, se reemplazo el monopolio estatal (que operaba los servicios eléctricos bajo 
integración vertical) por un nuevo esquema con operadores privados. 

La tareas de supervisión de las inversiones en el sector de electricidad y la regulación del 
mercado, corresponde a las siguiente instituciones:

- La Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas: Se 
encarga de otorgar los permisos de concesión o autorizaciones para la operación de 
los servicios eléctricos. En general, es el órgano encargado de desarrollar la política y 
marco normativo del sector.

- El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG): Tiene la función 
de fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y técnicas del sector eléctrico.

- El Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI): 
En relación al sector eléctrico, el Instituto se encarga de garantizar el cumplimiento 
de las leyes del mercado, así como  la defensa del consumidor y de empresas que 
pudieran verse afectadas por prácticas desleales. En general, es el responsable de 
aplicar la Ley de Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico, la cual permite 
la concentración horizontal y vertical en la actividad eléctrica con autorización del 
INDECOPI. 

A la fecha, las principales normas que regulan el desarrollo de las actividades del sector 
eléctrico en el Perú se muestran en el siguiente cuadro:
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La LCE y su Reglamento, establecen los principios generales para el desarrollo y regulación 
de las actividades eléctricas con la participación del sector privado. Establece la división de 
las actividades que comprende el sector eléctrico (generación, transmisión y distribución) 
para que una misma empresa no pueda desarrollar más una actividad. Así, la Ley controla sólo 
la integración vertical en las operaciones, dejando de lado la concentración en la integración 
horizontal, así como el control de operaciones por subsidiarias extranjeras.

Asimismo, la Ley establece la necesidad de concesión para el desarrollo de las actividades 
de generación de energía eléctrica (con potencia instalada mayor a �0 MW); transmisión 
de energía eléctrica (cuando las instalaciones afecten bienes del Estado); y distribución de 
energía eléctrica  (cuando la demanda supere los 500 KW). 

Existe un régimen de libertad de precios para los suministros que puedan efectuarse en 
condiciones de competencia y un sistema de precios regulados en aquellos que lo requieran. 
Aunque, en septiembre de �000, se aprobó el Reglamento para la comercialización de 
electricidad en un régimen de libertad de precios (D.S. N° 017-2000-EM), que modificó 
el Reglamento de la LCE. En este nuevo reglamento, se definen los criterios mínimos a 
considerar en los contratos sujetos al régimen de libertad de precios.

En relación a las tarifas, cabe señalar que a finales de 2004, la LCE fue modificada. Actualmente 
las tarifas son fijadas una vez al año (antes la fijación era semestral); se utiliza un horizonte 
temporal de 2 años para proyectar la oferta y demanda de energía (antes se usaba 4 años); y 
dentro de la proyección de las tarifas se incluye lo ejecutado el año anterior. Así, se espera 
disminuir el error que surge al proyectar valores.

CAPÍTULO �: FLUJOS DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y PERÚ
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De otro lado, el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas (D.S. Nº 
29-94-EM de 1994), tiene como fin normar la interrelación de las actividades eléctricas en los 
sistemas de generación, transmisión y distribución, con el medio ambiente, bajo el concepto 
de desarrollo sostenible. Para la solicitud de una Concesión, se debe presentar al MINEM un 
Estudio de Impacto Ambiental. Además, cada titular debe contar con un Auditor Ambiental 
Interno y cumplir con las disposiciones del PAMA. 

Asimismo, se dictaron las Normas Técnicas de Calidad de los Servicios Eléctricos en �997, 
con el objetivo de fijar los estándares mínimos de calidad de los servicios para asegurar un 
nivel óptimo en su prestación,  garantizando a los usuarios un suministro eléctrico continuo, 
adecuado, confiable y oportuno. También, se establecen las obligaciones de las empresas de 
electricidad y los Clientes que operan bajo el régimen de la Ley de Concesiones Eléctricas.

En vista de los vacíos de la LCE para regular las situaciones de concentración y competencia 
desleal en el mercado eléctrico, en Octubre de �995 se aprobó el D.S. Nº �7-95-ITINCI 
(Establecen supuestos de infracción a la libre competencia en las actividades de generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica). Este Decreto, regula en cierto grado la 
adquisición,  fusión o asociación por parte de una empresa eléctrica que tuviera una posición 
dominante.

A finales de 1997, se aprobó la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico (Ley 
N° 26876)78, que eliminó la prohibición a la integración vertical establecida inicialmente en la 
LCE. Así, las concentraciones de tipo vertical u horizontal que se produzcan en las actividades 
de generación, transmisión y/o distribución de energía eléctrica se sujetarán a un procedimiento 
de autorización por parte del INDECOPI, buscando evitar actos de concentración que 
impidan la competencia y la libre concurrencia en el mercado. Las concentraciones verticales 
necesitaran autorización del INDECOPI cuando se trate de empresas con una participación de 
mercado de más de 5% antes o después de la fusión; mientras que la concentración horizontal 
requerirá autorización cuando se trate de empresas con más de �5% de participación de 
mercado antes o después de la concentración.

De este modo, con la aprobación de esta Ley, se modificó el Artículo 122º del Decreto 
Ley No �58��,  según el cual las actividades de generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica no podrán efectuarse simultáneamente por un mismo titular. La finalidad 
de este artículo era evitar que un mismo titular de una concesión eléctrica ejerza directa o 
indirectamente, actividades eléctricas. Según el nuevo reglamento, esto se permitirá en la 
medida que no se genere una situación de competencia desleal en los mercados eléctricos.

Finalmente, en 2002 se dictó el  D.S. N° 087-2002-EF, que establece disposiciones 
reglamentarias de la Ley N° 26876, respecto a operaciones de concentración en el sector 
eléctrico. Este Reglamento contiene las disposiciones para la autorización previa de las 

78 En 1998 se aprobó el Reglamento de esta Ley (D.S. Nº 017-98-ITINCI), que contiene disposiciones sobre la Notifi-
cación y autorización de las Operaciones de Concentración en el sector eléctrico.



���

operaciones de concentración en el sector eléctrico que se produzcan como consecuencia de 
los procesos de promoción de la inversión privada a cargo de la Agencia de Promoción de la 
Inversión – PROINVERSIÓN y el procedimiento que regirá su evaluación.

Proceso de Privatización e intervención de las empresas chilenas 

Entre �99� y �00�, gran parte de las empresas eléctricas fueron privatizadas. El proceso se 
inicio en julio de �99�, con la venta del 60% de las distribuidoras de Lima (Luz del Sur y 
EDELNOR). Cabe mencionar que al inicio del proceso de privatización, las empresas chilenas 
tuvieron una importante participación. Años después muchas de las filiales chilenas vendieron 
el total o parte de sus acciones a otras empresas, reduciendo así su participación en el sector, 
aunque aún mantienen importante participación en el mercado.

Luz del Sur fue adjudicada por USD ��� millones a Ontario Quinta AVV (perteneciente a la 
canadiense Ontario Hydro y a la chilena Chilquinta). En 1999, cinco años después, el grupo 
chileno vendió sus activos a las empresas estadounidenses PSEG Global y Sempra Energy 
Group por USD 580 millones de dólares. 

En el caso de EDELNOR, la adjudicación fue por un monto de USD �76 millones a Inversiones 
Distrilima S.A., sociedad de inversiones constituida por la empresa chilena Enersis y su filial 
Chilectra S.A., que en conjunto obtuvieron un 32,6%. Asimismo, la empresa española Endesa 
adjudicó el �8,�% de EDELNOR. Luego, en �996 EDELNOR se fusionó con EdeChancay, 
convirtiéndose en una sola empresa con el nombre de EDELNOR. En �999 la empresa 
española ENDESA toma el control de ENERSIS, aunque los capitales chilenos siguieron 
manteniendo una participación en la empresa.

En octubre de �995, se privatizó la empresa generadora EDEGEL, una de las más importantes 
del país. El 60% de la empresa fue adjudicada por Generandes (que es 50% de la estadounidense 
Entergy Corp y ��% de la chilena Endesa79), por un monto de USD ��� millones de dólares. 
Cabe mencionar que al ser ENDESA Chile de propiedad de ENERSIS de Chile, terminó 
participando también, en el Consorcio Distrilima, concesionario de la empresa de distribución 
de Lima EDELNOR. Así, ENERSIS Chile pasó a controlar una empresa distribuidora, 
EDELNOR, y una empresa generadora, EDEGEL.

En junio de �996, fueron vendidas el 60% de las acciones de la empresa generadora EGENOR 
a la firma estadounidense Dominion Energy por un monto de USD 228 millones. Aunque, 
un año después la empresa estadounidense vendió cerca de la mitad de su participación a la 
firma chilena Gener en USD 123 millones. Luego, Dominion Energy y Gener vendieron sus 
respectivas participaciones a Duke Energy en �999. 

Finalmente, se adjudicaron una serie de otras empresas, en las que no participaron capitales 
chilenos, tales como la Empresa Eléctrica de Piura (adjudicada al Consorcio Cabo Blanco, 

79 Actualmente la empresa ENDESA de Chile, es mayoritariamente propiedad de ENERSIS, empresa dirigida por la 
española ENDESA y que también cuenta con capitales minoritarios chilenos
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encabezado por Endesa España); ETVENSA (adquirida por ENDESA España y Grupo 
Romero); entre otras adjudicadas por capitales peruanos (ver cuadro �.8).

Cabe mencionar que en 1997, la empresa española ENDESA adquirió mayoría accionaria 
del  holding chileno ENERSIS. Debido a esto, la empresa española logró una importante 
participación accionaria en la generación y en la distribución de eléctricidad en Lima. Esto 
motivo, en noviembre de �997, la aprobación de  la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del 
Sector Eléctrico.
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Propiedad actual de las empresas privatizada y participación de capitales chilenos

Desde la privatización de las empresas eléctricas en Perú a partir de �99�, la propiedad de las 
mismas ha cambiado. En un inicio, la participación de capitales chilenos en las principales 
empresas era alta (�6.6% en Luz del Sur, �5.5% en EDELNOR, �0% de EGENOR, y �6% en 
EDELGEL). Sin embargo, a partir de �999 se da una reorganización de en la propiedad de las 
empresas chilenas. El cambio más importante ocurre con la compra de la chilena ENERSIS  
(que tenía como filiales a ENDESA Chile y Chilquinta) por ENDESA España, aunque los 
chilenos siguen manteniendo participación en ENERSIS. 

Asimismo, la chilena Gener vende su participación en EGENOR a la firma estadounidense 
Duke; y Chilquinta vende su participación en Luz del Sur al consorcio estadounidense formado 
por PSEG y Sempra (ver siguiente cuadro).

La empresa Chilena ENERSIS, que tiene como subsidiaria a Chilectra y ENDESA Chile,  si 
bien se encuentra controlada por el grupo español ENDESA, aún mantiene una participación 
importante de capitales chilenos. Además, esta empresa se encuentra constituida bajo las leyes 
chilenas, por lo que Chile vendría a ser una plataforma de las inversiones de ENDESA España 
hacia Perú. 

CAPÍTULO �: FLUJOS DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y PERÚ
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Como vemos en el siguiente gráfico, el 60% de las acciones de ENERSIS SA. Son propiedad 
de la empresa ENDESA de España. Sin embargo, hay que notar que aproximadamente el 
�0% de las acciones se encuentran en manos de capitales chilenos (principalmente fondos de 
pensiones). 

De otro lado, ENERSIS tiene dos subsidiarias, ENDESA Chile y Chilectra. En el caso de 
Chilectra, la participación de ENERSIS es de �00%; mientras que en ENDESA Chile tiene 
una propiedad de 60% y  los fondos de pensiones chilenos tienen una participación de ��% 
(ver siguiente gráfico).  
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De este modo, se tiene el siguiente esquema que ilustra la propiedad de las principales 
empresas chilenas subsidiarias de ENDESA España. Como vemos, ENDESA España tiene 
el 60.6% de las acciones de ENERSIS. Debido a que ENERSIS tiene cerca del �00% de 
las acciones de Chilectra, la participación de ENDESA en esta última compañía es también 
cercana al 60%. En el caso de ENDESA Chile, la participación de ENDESA España es menor, 
ya que ENERSIS tiene el 60% de esta compañía.

EDELNOR

Actualmente, la mayoría accionaria de la empresa de distribución EDELNOR está en manos de 
Inversiones Distrilima, que posee el 60% de la empresa, mientras que el resto de la propiedad 
pertenece a los siguientes Fondos de Pensiones: AFP Horizonte –que posee �6% de capitales 
chilenos-, AFP Profuturo, AFP Unión Vida y AFP Integra (ver siguiente gráfico).

CAPÍTULO �: FLUJOS DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y PERÚ
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Debido a la participación accionaria que Inversiones Distrilima S.A. mantiene en EDELNOR, 
esta tiene el derecho a elegir a la mayoría de los miembros del Directorio y ejercer el control 
efectivo sobre la empresa. La composición accionaria de Inversiones Distrilima se muestra en 
el siguiente cuadro. Como vemos, la mayoría se encuentra en manos de ENDESA, aunque los 
capitales chilenos participan en empresas como ENERSIS, Chilectra y la Compañía Peruana 
de Electricidad (de la que Chilectra posee el 50.9% de las acciones).

  
EDEGEL 80

La empresa pertenece al grupo económico Generandes Perú S.A, que es propietario del 65% 
de las acciones. El resto de la propiedad se reparte entre las AFPs Integra, Horizonte, Profuturo 
y Nueva Vida (ver siguiente gráfico).

80  Ver CONASEV. EDELGEL, Memoria Anual �005. Lima, marzo de �005
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Entre los accionistas de Generandes se encuentra la Compañía Eléctrica Cono Sur S.A., que es 
una subsidiaria de ENDESA Chile. Como vimos anteriormente, ENDESA Chile es controlada 
por ENERSIS, que a su vez es controlada por ENDESA España. Al 31 de diciembre del 2005, 
la estructura accionaria de Generandes es la siguiente:

Cabe mencionar que en noviembre de �005, se aprobó  la fusión entre EDEGEL (empresa 
de generación) y ETEVENSA (empresa de distribución), por medio de la absorción de esta 
última por EDEGEL. Con esto, Endesa Chile contaría con una participación de mercado 
equivalente a un �� % (Memoria ENDESA �005).

Estructura del Mercado

En relación a la capacidad instalada en el sector eléctrico, se tiene que las empresas privadas 
en conjunto tienen una mayor participación que las empresas del Estado. En general, las 
empresas estatales poseen el �5% de la capacidad instalada del sector, seguidas por las 
empresas del grupo ENDESA (��%). 

CAPÍTULO �: FLUJOS DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y PERÚ
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De otro lado, en relación a la producción eléctrica en las empresas generadoras, se tiene 
que la principal empresa es la estatal Electroperú que tiene una participación de �0% en la 
producción total. En segundo lugar se encuentra la empresa EDEGEL, del grupo ENDESA, 
con una participación de �0%  (ver siguiente cuadro).
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El �8% de las ventas de energía por parte de las empresas distribuidoras, es realizada por el 
conjunto de empresas estatales. El 7�% restante es explicado básicamente por dos  empresas 
privadas, EDELNOR (��%) y Luz del Sur (��%).

CAPÍTULO �: FLUJOS DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y PERÚ
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Evolución de los ingresos de las empresas del sector eléctrico

Como vemos en el cuadro �.��, las seis principales empresas de electricidad (Luz del Sur, 
ELECTROPERU, EDELNOR, EDEGEL, ENERSUR y EGENOR) tuvieron ingresos 
cercanos a los USD �,500 millones durante el �00�, lo que representó el 70% de los ingresos 
totales del sector. En general, desde el año 1999 estas empresas concentran más del 80% de 
los ingresos del sector.

En el caso de las empresas eléctricas con capitales chilenos,  EDELNOR, EDEGEL, 
ETEVENSA y la Empresa Eléctrica de Piura, se tiene que estas han tenido entre �999 y �00� 
una participación promedio en los ingresos del sector de ��%. Así, estas empresas representan 
casi un tercio de los ingresos del sector, y la mitad de los ingresos de las empresas privadas.
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De otro lado, según datos al �005, las empresas del sector eléctrico (generadoras, transmisoras 
y distribuidoras) tuvieron ingresos por USD �,67� millones, de los cuales 65% correspondió 
a las empresas privadas Del total facturado, las empresas generadoras explican el 50%, las 
distribuidoras el �5% y las empresas transmisoras el 5%8�. 

Este año, las empresas de capitales chilenos facturaron USD 712 millones, lo que representó el 
�8% de los ingresos del sector. Las empresas más importantes son EDELNOR y EDELGEL, 
que tuvieron una participación en los ingresos totales de ��.6% y 8.7%, respectivamente.

8� MINEM. Anuario estadístico �005. Capítulo IX: Participación de las Empresas Privadas y Estatales en el Mercado 
Eléctrico Año 2005.

CAPÍTULO �: FLUJOS DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y PERÚ
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Trabajadores

Como vemos en el cuadro �.�6, el número de trabajadores de EDELNOR ha disminuido 
sostenidamente entre �00� y �005, pasando de 6�� a 5�6. En dicho periodo, la participación 
de EDELNOR en el total de empleo en las empresas de distribución ha pasado de �0,7% a 
��.6%.

En el caso de las empresas de generación, el mayor número de trabajadores entre las empresas 
con capitales chilenos se encuentra en EDEGEL, que en �005 ha empleado a �67 personas, 
mientras que ETEVENSA y la empresa eléctrica de Piura a 57 y �5, respectivamente. 
La participación de estas empresas en el empleo total de trabajadores en las empresas de 
generación a sido de �5.6% durante el �005. 
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Inversiones en el sector eléctrico

Entre �996 y �005, la inversión acumulada de las empresas de generación eléctrica ascendió 
a USD�,��9 millones , de los cuales la empresa EDELGEL explicó el �6% (USD 5�� 
millones) y ETVENSA  el �7% (USD ��8 millones).  Durante el �005, estas empresas de 
generación fueron las que más invirtieron, explicando el 8�% de las inversiones totales. Así, la 
empresa EDEGEL y ETVENSA invirtieron un total de USD �5 millones y USD90 millones, 
respectivamente.

En el caso de las empresas de distribución, la inversión acumulada entre �996 y �005 asciende 
a USD 9�� millones, de los cuales la empresa EDELNOR  explicó el ��%. Durante el �005, 
la inversión de la empresa fue de USD �8 millones, lo que representó un incremento de 50% 
en relación al año anterior (ver siguientes cuadros)

CAPÍTULO �: FLUJOS DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y PERÚ
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4.2.1.2 Comercialización de Combustible

En agosto del año 2004, la Empresa Nacional del Petróleo de Chile (ENAP) ingresó al 
mercado de distribución minorista de combustibles en el Perú. La empresa ENAP adquirió 
a través de su filial Manu Perú S.A. el 56,52% de la sociedad peruana Distribuidora Petrox 
S.A. (DIPESA, sociedad constituida en Perú, la cual corresponde a la fusión entre Shell Perú 
y Romero Trading Combustibles S.A.). 

Así, la empresa chilena ingresó al mercado mediante la adquisición de los activos de 
distribución de combustible de Shell. Más adelante, la compañía adquirida se fusionó con 
la empresa de capitales peruanos Romero Trading, con lo que ENAP quedó con un �9% y 
Romero Trading con un 51% de la compañía resultante. 

El monto de la transacción alcanzó los US $�� millones, lo que representó el ��,�% de la 
inversión proyectada por ENAP para el año 20048�. Los activos de Shell Perú adquiridos 
por ENAP consistieron en: �) Una red de �65 estaciones de servicio, la mayoría de ellas 
en Lima y en la región costera del país, con un volumen de ventas anuales de ���.000 m³ 
de combustibles durante el año 2003;  2) el negocio de distribución mayorista, destinado a 
abastecer la minería, pesca y manufactura; �) el negocio de “marine fuels” que abastece a la 
flota pesquera del Perú.; y  4) La distribución de lubricantes Shell a través de las estaciones 
de servicio adquiridas8�. 

Cabe mencionar que junto con la compra de la empresa por parte de ENAP, se suscribió 
un contrato de largo plazo de suministro de Combustibles y otros productos derivados de 
los hidrocarburos. Esto le permite a la chilena ENAP exportar a Perú productos de sus 
refinerías. 

Cabe mencionar que las importaciones de combustibles desde ENAP se realizan a través de 
la empresa Manu Perú Holding, que es una de las subsidiarias de la empresa chilena para 
realizar estas operaciones. Así, el grupo Manu Perú Holding importa gasolinas y diesel para el 
consorcio Enap Chile, que a su vez provee de combustibles a Primax en nuestro país. 

8� Fitch Ratings Corporates América Latina Sector Energía / Chile Análisis de Riesgo. Grupo de Empresas Enap (ENAP). 
Junio �005

8� ENAP pagina web
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Para ENAP, la adquisición de Shell Perú significó incursionar por primera en el negocio de 
la distribución minorista de combustibles, profundizar el proceso de integración productiva 
y comercial y asegurar un importante mercado para la exportación de sus productos 
refinados8�.

En general, la empresa chilena ENAP obtiene el abastecimiento de petróleo crudo 
mayoritariamente de países de Sudamérica (como Perú) y África. Luego, a través a de sus 
refinerías lo procesa y obtiene gasolinas y diesel. La mayor parte de  estos productos se 
distribuyen dentro de Chile, aunque en los últimos años las exportaciones de combustibles 
por parte de ENAP han aumentado, principalmente al Perú y EEUU85.

Primax: Abastecimiento de combustibles

A partir del año 2004, la filial chilena Manu Peru Holding constituida en el Perú, se ha 
convertido en la primera empresa importadora de hidrocarburos, específicamente gasolina 
y diesel provenientes de la empresa ENAP. Esta empresa, distribuye la mayor parte de los 
combustibles chilenos a través de la filial Primax.

Como vemos en el siguiente cuadro, las importaciones de combustibles por parte de esta 
empresa pasaron de USD 65� mil a USD 7� millones entre �00� – �005. Mientras que durante 
el año 2006, esta cifra se incrementó considerablemente alcanzando el monto de USD 160 
millones86. 

8�  ENAP Memoria Anual. �005
85  ENAP pagina web
86  Según datos de ADUANAS a noviembre del año 2006.
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De este modo, en los últimos años el Perú se ha convertido en uno de los principales mercados 
de destino de las exportaciones de la empresa ENAP. Durante el año 2005, el Perú explicó el 
��% de las exportaciones de la empresa, ubicándose después de EEUU que captó el ��%. Tan 
sólo un año después, la participación del mercado peruano se incrementó a 21%, ubicándose 
muy cerca de EEUU que captó el ��% de las exportaciones de la empresa. 

 
Pimax: Participación de mercado 

La empresa Primax desarrolla directa o indirectamente, operaciones de importación, 
industrialización, almacenamiento, depósito aduanero, distribución, transporte, 
comercialización al por mayor o menor y/o demás operaciones, actividades y servicios 
vinculados con el sector hidrocarburos, incluyendo gas natural, conforme a lo establecido con 
la Ley General de Hidrocarburos, sus Reglamentos, y demás disposiciones modificatorias y 
sustitutorias que se dicten o emitan en el futuro87.

Actualmente, la empresa Primax encabeza el mercado peruano de combustibles y lubricantes. 
La participación de mercado de esta empresa aumentó a un 30% en el año 2005, desde una 
cifra original del �0% al momento de la adquisición por parte de ENAP. Las principales 
divisiones comerciales de la compañía son las ventas minoristas, combustibles comerciales y 
combustibles marinos. Actualmente posee �69 estaciones de venta minorista88. 

Primax es la empresa que obtiene los mayores ingresos dentro del sector en que opera (venta 
de combustibles). Entre �00� y �00�, los ingresos de la empresa pasaron de US$ �5� millones 
a USD 434 millones. Durante el año 2005, se evidencia un importante crecimiento de las 
ventas de la empresa, alcanzando una facturación de USD 8�0 millones89 

87  ENAP Memoria Anual. �00�
88  Fitch Ratings.Sector Energía / Chile Análisis de Riesgo Grupo de Empresas Enap (ENAP). Junio �006
89  ENAP. Memoria �005.
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4.2.2. Servicios de Transporte

4.2.2.1 Servicios Portuarios

Marco Legal

En marzo de �00� se publicó la Ley del Sistema Nacional de Puertos (LSNP) y en el �00� 
su Reglamento, que regulan las actividades y servicios en los terminales, infraestructura e 
instalaciones del Sistema Portuario Nacional. Según la Ley, la infraestructura portuaria 
podrá entregarse en administración al sector privado, en plazos no mayores de 30 años, y en 
cualquiera de las modalidades siguientes:  Asociación, Arrendamiento, Concesión., Riesgo 
Compartido, Contratos de Gerencia o Societarios, entre otras previstas en la Ley.

Los procesos de promoción de la inversión privada en puertos se desarrollan bajo los 
procedimientos previstos en el Decreto Legislativo 67� (Ley de promoción de la inversión 
privada en empresas del Estado); y en el Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo 
N°059-96-PCM (sobre las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesiones al 
sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos) , dependiendo 
del esquema de asociación público-privada elegido. 

Según Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, las personas naturales o 
jurídicas que pretendan desarrollar actividades portuarias deberán obtener previamente una 
autorización para el uso de áreas acuáticas y franja costera y una habilitación portuaria.

Los servicios prestados en los puertos se orientan según los siguientes principios: �) libre y 
leal competencia entre los operadores de servicios, y �) libertad de acceso a la prestación de 

CAPÍTULO �: FLUJOS DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y PERÚ
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servicios y al desarrollo de actividades económicas en los puertos de titularidad pública, en 
los términos establecidos en la Ley y el presente reglamento.

Los servicios portuarios se clasifican en90: 

1) Servicios generales (como ordenación, coordinación y control del tráfico portuario 
marítimo y terrestre; señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación; 
vigilancia y seguridad; dragado; alumbrado; etc), que son prestados exclusivamente 
por el administrador portuario o tercerizados.

�) Servicios básicos, que se prestan bajo un régimen de libre competencia. Estos 
servicios, que permiten la realización de las operaciones de tráfico portuario, son los 
siguientes: �) Servicios técnico-náutico (Practicaje, Remolcaje, Amarre y desamarre 
de naves, Buceo); y  �) Servicios al pasaje; Servicios de manipulación y transporte de 
mercancías  (Embarque, estiba, desembarque, desestiba y transbordo de mercancías, 
Almacenamiento, Avituallamiento y Abastecimiento de combustible). 

Cabe mencionar que los servicios portuarios prestados en libre competencia se prestan de 
acuerdo a la oferta y demanda del mercado. La competencia desleal o abuso de posición 
de dominio del mercado son reguladas por el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) y el Instituto Nacional de Defensa 
del Consumidor y Propiedad Intelectual (INDECOPI). Aunque, como veremos más adelante, 
en algunos puertos y servicios existe alta concentración.

A mediados del �005, se aprobó el Convenio Marco de Cooperación mediante el cual la 
Autoridad Portuaria Nacional encarga a PROINVERSIÓN el desarrollo y ejecución del 
proceso de promoción de la inversión privada en infraestructura e instalaciones portuarias de 
titularidad pública, el que se llevará a cabo de acuerdo a los Planes de Promoción que aprueba 
la Autoridad Portuaria Nacional (R.S Nº 098-�005-EF).

A  la fecha se vienen realizando estudios para la implementación de lo siguiente:

-Promoción de la inversión privada en los puertos del Callao (Muelle Sur, Muelle 5 
y Muelle de Minerales), Paita, Salaverry, Chimbote, San Martín (Pisco) e Ilo. 
-El �0 de octubre de �005 se aprobó el Plan de Promoción del Nuevo Terminal de 
Contenedores del Callao (R. S. N° 136-2005-EF). 

Inversiones chilenas en el sector portuario

Desde inicio de los 90 las inversiones chilenas en los puertos peruanos y negocios 
relacionados, como el naviero y el marítimo, han ido en aumento. En una primera etapa, las 

90 En el anexo �.� se presenta una descripción de los servicios relacionados con el sector portuario que son brindados por 
las diferentes empresas del mercado.
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empresas chilenas adquirieron una serie de navieras nacionales, consiguiendo una importante 
participación en el mercado de manejo de carga. Así, la Compañía Sudamericana de Vapores 
(CSAV), del Grupo Claro de Chile, es accionista principal del Consorcio Naviero Peruano 
(CNP), y se han establecido importantes navieras chilenas como la Compañía Chilena de 
Navegación Interoceánica S.A (CCNI) –filial de Empresas Navieras S.A.de Chile-.

Luego, los capitales chilenos adquirieron una serie de agencias marítimas: Aminsa fue 
adquirida por SAAM; Marcargo por AGUNSA, Taylor Chile se encuentra establecida como 
Taylor Perú y Broom Chile como Broom Perú, ambas en el negocio Naviero y Marítimo. 
Asimismo, la empresa SAAM en sociedad con el grupo Romero tiene a la empresa Tramarsa, 
y se cuenta con la Empresa Marítima del Sur que es propiedad de Empreñar Chile

En relación al negocios portuario, las empresas chilenas tienen participación en empresas de 
estiba y desestiba, maquinaria de puerto y remolcaje. Por ejemplo,  IMUPESA fue adquirida 
por AGUNSA que se estableció como  terminal de almacenamiento. Tramarsa de SAAM Chile, 
se ha establecido como empresa de Remolcaje, Estibas y Operador Portuario. Asimismo las 
empresas Compañía portuaria Talcahuano del Perú (propiedad de CPT Chile) y Transoceánica 
se han establecido como empresas de Remolcaje9�.  

En la actualidad los grupos chilenos Claros, Von Apeen y en menor grado el grupo Urenda 
mantienen una participación mayoritaria en la actividad portuaria nacional. Estos importantes 
grupos chilenos, a través de sus filiales, operan dentro del sector portuario en Perú: 1) el grupo 
Claro controla la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), 2) el grupo Urenda dirige la 
compañía Empresas Navieras S.A. y 3) el grupo Von Apeen participa en inversiones Cosmos, 
Petrolera Transoceánica, entre otras empresas del sector9�.

Así, las empresas filiales de estos grupos dominan la prestación de servicios en nuestro 
litoral (embarque y desembarque de buques, y movimiento de grúas), y la empresa Petrolera 
Transoceánica controla la actividad de cabotaje (transporte de combustible). 

Grupo Claro

La CSAV es una compañía chilena de transporte marítimo, actualmente una de las más 
grandes de Latinoamérica, que ofrece los servicios de transportes de carga. Esta compañía 
tiene como subsidiaria a Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A (SAAM), que desde 
�99� estableció la subsidiaria peruana “Trabajos Marítimos S.A.” (TRAMARSA), que opera 
como Agencia Naviera y de Estiba en los puertos de Callao, llo, Matarani, Pisco, Chimbote, 
Salaverry, Chicama y Paita.

En general, la empresa CSVA cuenta con cinco filiales operando en Perú (TRAMARSA, CNP, 
Construcciones Modulares, Inversiones Misti, e Inversiones CNP) en los distintos rubros del 

9� PROCESOS DE LA INTERVENCIÓN CHILENA EN LOS ÁMBITOS MARÍTIMO Y PORTUARIO  Augusto W. 
Chávez . Secretario General Adjunto de FENTENAPU

9� Ver Anexo �.�
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sector portuario. Como vemos en el siguiente cuadro, estas filiales tendrían un capital total de  
S/.�6.� millones (cerca de USD 5 millones).

El Grupo Claro es socio del Grupo Romero y tiene capacidad de decisión en el directorio de 
TISUR SA, empresa que obtuvo la concesión del puerto de Matarani. Además, como socio 
mayoritario de Trabajos Marítimos (TRAMARSA), tiene presencia en la mayoría de los 
puertos peruanos. 

Grupo Urenda

Empresas Navieras S.A. es una sociedad de inversiones, que controla las siguientes filiales: 
Compañía Chilena de Navegación Interoceánica S.A. (CCNI),  Agencias Universales S.A. 
(AGUNSA) y Portuaria Cabo Froward S.A. (FROWARD), a través de las cuales participa en 
más de 80 empresas. 

Con estas inversiones, Empresas Navieras está en el negocio del transporte marítimo a nivel 
global, agente de naves, servicios a las cargas, representaciones de operadores de transporte, 
tanto marítimo como aéreo, inversiones en infraestructura portuaria y aérea, equipos terrestres 
y a flote, transporte terrestre, almacenaje y distribución de productos y, en general, en todo 
lo relacionado con el transporte y servicios a las cargas, tanto de importación como de 
exportación. 
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De sus tres filiales, AGUNSA es la única que opera en Perú a través de Agencias Universales 
Perú (que controla Modal Trade Perú y inmobiliaria Agemarpe SA) e Inversiones Marítimas 
universales SA - IMUPESA (Inversiones Marítimas universales deposito SA, Transuniversal 
Estibas SA, y Segetrans Perú SA). En general AGUNSA atiende la movilización de cargas en 
los puertos del Pacífico sudamericano, así como el transporte terrestre y la estadía transitoria 
de estas cargas en los terminales.

IMUPESA inició actividades en el Perú en �995, desarrollando actividades relacionadas con 
la prestación de servicios logísticos a importadores, exportadores y operadores de comercio 
internacional a través de la instalación de uno de los complejos aduaneros mas modernos del 
continente, destinado al manejo integrado de cargas transportadas por vía aérea, marítima y 
terrestre.

Grupo Von Appen

El grupo chileno Von Appen tiene �00% de las acciones de la empresa Cosmos y de Transtotal 
(desarrolla servicios portuarios y agencia marítima, y es brocker de carga). Asimismo, posee 
el 50% de la firma local Petrolera Transoceánica, que se dedica al transporte marítimo de 
hidrocarburos, y el �7% de los terminales portuarios Oceánica y Neptunia. Estas empresas son 
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formalmente peruanas, prestan una serie de servicios portuarios incluyendo el almacenamiento 
y operan en la mayoría de puertos nacionales. 

En general, estos grupos chilenos mantienen una participación importante dentro del mercado 
de servicios portuarios, principalmente en los puertos más importantes, como son el del Callao 
y Matarani. Los capitales chilenos se encuentran en todos los rubros del negocio portuario en 
el Perú, aunque la administración de los principales puertos peruanos –salvo Matarani- sigue 
estando en manos del Estado.

Ingresos de las principales empresas chilenas 

Como vemos en el siguiente cuadro, las empresas chilenas han obtenido durante �00� 
cerca de USD ��6 millones de ingresos por explotar los servicios portuarios. De estas, las 
principales inversiones pertenecen al Grupo Von Apeen, que habría obtenido USD 75 millones 
principalmente por sus filiales: petrolera transoceánica y Neptunia. 

Sector Portuario en Perú

En general, el actual marco jurídico de la actividad se basa en la liberalización de los servicios 
que se prestan en las infraestructuras de transporte portuario. Por ello, el grado de competencia 
intraportuaria en el Perú es alto, principalmente en los servicios, a excepción de algunos que 
por la exclusividad de infraestructura se prestan en monopolio.



���

Así, en algunos servicios, como el de agencias marítimas, agencias de aduanas y servicios 
de estiba y desestiba, existe un gran número empresas operando en el mercado; mientras 
que en otros como el de practicaje y remolcaje los competidores son menos. De acuerdo a 
información disponible hasta el año 2003, en el siguiente cuadro se muestra el número de 
empresas portuarias según los servicios que prestan.

En general, determinar la concentración del mercado portuario en las empresas chilenas es 
sumamente difícil debido a la ausencia de datos estadísticos a nivel nacional. Aunque se 
cuenta con información para algunos puertos en particular, el del Callao y el de Matarani.

En relación al movimiento de carga, se tiene que el puerto del Callao y Matarani son los más 
importantes del Perú. Como vemos en el siguiente cuadro, durante el �00�, el puerto del Callao 
explicó el 70.8% del movimiento total de carga, seguido por el puerto de Matarini con una 
participación de 8%. En general, ambos puertos concentran cerca del 80% del movimiento de 
carga en a nivel nacional, por lo que resulta importante analizar la participación de empresas 
chilenas en estos puertos.
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Puerto del Callao

Según datos al �00�, las empresas operarias de los servicios prestados en el terminal portuario 
del Callao se dividían en: �� agencias marítimas, �� empresas de estiba, 8 empresas de 
remolcaje, 9 empresas de practicaje, entre otras.

Sin embargo, pese a haber cierto grado de competencia al interior del puerto, se evidencia el 
predominio de ciertas empresas, las chilenas. Según distintas fuentes9�, las empresas chilenas 
controlan el 75% de los actividades y servicios del puerto del Callao y el �00% de los servicios 
de cabotaje.

En el Puerto del Callao se da una integración vertical entre navieras, agente general, agente 
marítimo y terminales de almacenamiento, donde se evidencia un predominio de las empresas 
chilenas. Así, tenemos que la mayoría de agentes marítimos son empresas chilenas (Cosmos, 
Tramarsa, Brooms, Océano, Portuaria Taylor y AGUNSA), al igual que en el caso de los 
terminales de almacenamiento (Tramarsa, Neptunia e IMUPESA). En el caso de los servicios 
de agente general, se observan las siguiente empresas chilenas: CNP, Transtotal, Broom, Ian 
Taylor y AGUNSA.

9�   La Republica, Fentenapu, entre otras
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En general, se observa un alto grado de concentración en los servicios de agenciamiento 
marítimo, donde las empresas chilenas tienen una participación superior al 60% (ver siguiente 
gráfico).
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En los terminales de almacenamiento también existe una alta concentración de empresas 
chilenas. La mayoría de depósitos autorizados en el Callao pertenecen a las siguientes 
empresas chilenas: Neptunia (�), AGUNSA, Tramarsa e IMUPESA.
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Puerto Matarani

El Puerto de Matarani en Arequipa, es el único puerto peruano que ha sido entregado en 
Concesión. La empresa Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR) es el actual concesionario. 
Esta empresa pertenece al  Grupo Romero,  que a través de Ramsa formó una subsidiaria, 
Santa Sofía, que opera a TISUR. El Grupo Romero se encuentra asociado con los principales 
inversionistas chilenos en el sector portuario (contando con inversiones en el puerto de Arica), 
por lo que distintas fuentes (como FENTENAPU) han mencionado que parte del capital de la 
empresa Santa Sofía sería de origen chileno. 

Si analizamos los servicios portuarios brindados en Matarani, tenemos que se estaría dando 
una integración vertical. Donde la empresa chilena TRAMARSA (en la que también participa 
el Grupo Romero), tendría una participación mayoritaria en el mercado.

Según datos al �00�, los servicios de remolcaje y practicaje en Matarani -que no son exclusivos 
del concesionario de la infraestructura- son prestados en su totalidad por TRAMARSA. Esto 
no ocurre en otros puertos, donde si bien la empresa la también tiene una presencia importante, 
su participación no alcanza el �00%. Así, en el caso de los servicios de practicaje en el puerto 
de Paita la empresa capta el 7�% del mercado, seguido por el puerto de Pisco (6�%), Salaverry 
(�7%), Callao (��%) y Chimbote (�0%).  
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En el caso del servicio de estiba y desestiba, TRAMARSA es la empresa dominante, ya 
que cuenta con alrededor del 50% de la participación de mercado. Desde la concesión la 
participación de esta empresa se ha incrementado, al igual que la participación de otras 
empresas importantes (como Canopus, Marítima Océano y Donelly), mientras que se evidencia 
una reducción en la participación de las empresas más pequeñas (Cromiun, agma, Cargomar, 
entre otras). TRAMARSA también cuenta con una importante participación en otros puertos 
(entre enero y julio del �00� contó con un �8% de las operaciones de estiba regular en el 
Callao, un �5% en Paita y ��% en Ilo) 9�

En cuanto a los servicios de agencias marítimas la concentración es menor en comparación con 
otros servicios del puerto de Matarani. En este rubro, la empresa TRAMARSA sigue siendo la 
más importante del mercado, con una participación de mercado de  ��%, pero es seguida muy 
de cerca por la empresa Faposa con �8%, seguidas por Marítima Océano (�7%) y Donelly 
(10%). En este servicio TRAMARSA también cuenta con una participación significativa en 
otros puertos (entre enero y julio del �00�, tiene una participación de �7% en Paita, �6% en 
el Callao y �5% en Ilo).

9�   GRADE
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Finalmente, en otros servios como el brindado por las agencias de aduana, la empresa RANSA 
del Grupo Romero cuenta con una participación de cerca de 60% en el �00�. Así, se aprecia 
un alto grado de concentración en este rubro, pero no por parte de las empresas chilenas. 

4.2.2.2 Servicios de transporte aéreo

Hasta �99�, el servicio aéreo fue prestado en el Perú básicamente por dos empresas peruanas, 
Faucett y AeroPerú. Estas empresas prestaban sus servicios por medio de un permiso 
de operación que obligaba al cumplimiento de una serie de requisitos (legales, técnicos y 
económicos). Además, las tarifas eran fijadas por la autoridad aeronáutica en base a un análisis 
de costos. 
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La liberalización del sector propició la entrada de una serie de empresas en los servicios 
aéreos domésticos. Sin embargo, a lo largo de la década del noventa muchas de estas empresas 
fueron cerrando.
 
Es en este contexto que a mediados de �999 inició sus actividades la empresa Lan Perú, 
subsidiaria de la empresa chilena LAN. En un inicio la participación chilena en la empresa 
fue de 49%, pero unos años después con la modificación del reglamento, la participación de 
capitales chilenos de la empresa aumentó al 70%. En una primera etapa Lan Perú operó sólo en 
el mercado doméstico,para luego operar en diversas rutas internacionales, fundamentalmente 
a los EE.UU.

Actualmente, la demanda de vuelos internos es cubierta por 7 empresas95, de las cuales la 
empresa chilena LAN Perú concentra el 75% del mercado. Asimismo, en el caso de los 
servicios de transporte nacional de carga, la empresa concentra el 6�% del mercado. En el 
caso del transporte aéreo internacional, la concentración de la empresa es menor, aunque 
sigue siendo, en conjunto con LAN chile, la principal empresa en el segmento de vuelos 
internacionales de pasajeros y transporte internacional de carga.

 Marco Regulatorio

Antes de la liberalización económica, la privatización y la desregulación de inicios de los 
noventa, los servicios de transporte aéreos se encontraban fuertemente regulados. La anterior 
Ley de Aeronáutica Civil (Ley ��88� de �988) otorgaba al Estado el control sobre el 
funcionamiento de estos servicios, así como las tarifas para el transporte de pasajeros y carga, 
las que eran fijadas por la Comisión Reguladora de Tarifas de Transporte (CRTT).

A inicios de la década de los noventa,  se dicto el Decreto Legislativo 670 (el que modificó 
una serie de artículos de la Ley ��88�) mediante el cual se suprimió el control que tenia el 
Estado sobre los servicios de transporte aéreo, dando libertad a las empresas para solicitar 
permisos de operación. Asimismo, se implantó la libre fijación de tarifas, eliminando la 
facultad del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) de aprobar las mismas.  
Aunque por razones de interés nacional el Estado tenía la posibilidad de fijar topes máximos 
de tarifas; o topes  mínimos en rutas de transporte internacional donde existieran situaciones 
de competencia desleal. Además, según la Ley, un inversionista extranjero no podía tener 
más del �9% del control de una aerolínea dedicada a vuelos domésticos. Esto facilitó a las 
empresas extranjeras asociarse con inversionistas nacionales para operar como empresas 
aéreas nacionales

Actualmente, los servicios de transporte aéreo se encuentran regulados por la Ley de 
Aeronáutica Civil y Ley de promoción de los servicios de transporte aéreo (ver siguiente 
cuadro) Según esta legislación, la aviación comercial estaría reservada para personas naturales 

95 LAN Perú, TANS, TACA-Perú, L.C. BUSRE, Aero Condor, Star Perú y Wayra (que inicio recientemente sus opera-
ciones)

CAPÍTULO �: FLUJOS DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y PERÚ



���

RELACIONES ECONÓMICAS PERÚ – CHILE:  INTEGRACIÓN O CONFLICTO?

y jurídicas peruanas, permitiendo durante los primeros seis meses un máximo de �9% de 
capitales extranjeros, después de los cuales la participación extranjera puede alcanzar hasta 
un 70%. 

Trafico aéreo regular de pasajeros

El trafico aéreo ha aumentado en los últimos  años, pasando de 4.3 millones a 5.2 millones de 
pasajeros entre �998 – �005. El mayor dinamismo se ha dado en los vuelos internacionales, 
mientras que el nivel de pasajeros en vuelos nacionales se ha reducido, esto debido a que las 
aerolíneas de vuelos nacionales compiten con las empresas de transporte terrestre.  
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Vuelos Internacionales

Actualmente existen �0 empresas extranjeras96 dedicadas al transporte aéreo internacional de 
pasajeros. La mayoría iniciaron sus operaciones durante la década del noventa, tales como 
American Airlines, Copa, Taca, LAN Perú, entre otros. Aunque, otras empresas importantes 
operan en Perú desde la década del cincuenta, como es el caso de la empresa chilena LAN 
Chile, KLM, Varig, entre otras.  

Durante el año 1998, siete empresas acaparaban el total de vuelos internacionales de pasajeros, 
siendo la empresa Aeroperu captaba la mayoría de pasajeros (�8%), seguida por Amercan 
Airlines (��%) y Lan Chile (��%). Sin embargo, la empresa Aeroperu dejó de operar en 
marzo de 1999, año en que las principales empresas fueron American Airlines que captaba el 
16% de pasajeros y Lan Chile que explicaba el 15% (ver siguiente gráfico). 

A finales del año 1999, Lan Perú, subsidiaria de la empresa Chilena LAN, inicia operaciones 
en el mercado de vuelos internacionales de pasajeros. En general, durante los años 2000 y 
�00�, la participación de Lan Perú en los vuelos internacionales fue baja, siendo las principales 
empresas American Airlines y Lan Chile (ver siguiente gráfico).

96  Ver Anexo �.�
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A inicios del �00�, la participación de Lan Perú en el mercado de vuelos internacionales de 
pasajeros comienza a incrementarse entre el 2002 (5%) y 2003 (6%). En estos años, Lan Chile 
mantiene su participación de ��%, con lo que junto a Lan Perú alcanza una participación total 
de 20% en el 2003, convirtiéndose ese año en la principal línea aérea en el mercado de vuelos 
internacionales, desplazando a American Airlines.



��5

Durante el �005, el holding chileno LAN captó cerca del �0% de la oferta de vuelos 
internacionales (de entrada y salida), gracias al mejor posicionamiento de su sucursal LAN 
Perú. Las operaciones internacionales de LAN en Perú se pueden dividir en dos segmentos 
principales: a Norteamérica y al resto de Latinoamérica. Los principales competidores en las 
rutas a Norteamérica son: American Airlines, Continental Airlines, y Delta Airlines; mientras 
que en las rutas a América latina son: Aerolíneas Argentinas, AeroMexico, Avianca, COPA, 
y TACA.

Vuelos domésticos

Durante la década de los 80, básicamente sólo operaron � empresas en el mercado de vuelos 
domésticos, Aeroperú y Faucett. A inicios de los años 90, con la aprobación del D.L N°670, 
ingresaron al mercado una serie de empresas. Para el año 1994, ya habían ingresado al mercado 
7 empresas, habiendo un total de 9 líneas aéreas operando.

Sin embargo, en el año 1997 dos de las principales líneas aéreas nacionales, Faucett y 
Americana de Aviación, dejan de operar; del mismo modo que Aeroperú dos años después. 
Con esto, las empresas Aero Continente, TANS Perú y LAN Perú (que inició sus operaciones 
a mediados de �999), se convierten en las principales líneas aéreas en el segmento de vuelos 
domésticos. Así, mientras que durante el primer semestre de �999, el 90% del mercado fue 
explicado por Aeroperú (�7%) y Aerocontinente (7�%); durante el segundo semestre de �999, 
el 95% del mercado se repartió entre las siguientes empresas: Aerocontinente (65%), TANS 
(��.�%) y LAN Perú (�0%).
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A inicios del año 2000, la empresa LAN Perú comienza a ganar importancia dentro del 
segmento de vuelos domésticos, con una participación de mercado de ��%, aunque las 
empresas líderes siguieron siendo Aerocontinente (50%) y TANS (��%). Durante el �00�, la 
participación de LAN Perú se incrementa en tres puntos porcentuales, llegando a ser de �6%; 
mientras que las empresas Aerocontinente y TANS reducen ligeramente su participación, cada 
un en dos puntos porcentuales (ver siguiente gráfico).

 

Entre �00� y �00�, la participación de mercado de LAN Perú siguió en aumento, sobrepasando 
a la empresa nacional TANS. Aerocontinente mantuvo el liderazgo hasta el año 2003, ya que 
un año después sus operaciones fueron suspendidas por la Dirección General de Aeronáutica 
Civil (DGAC), lo cual dejó el camino libre a la empresa chilena LAN Perú. 
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Desde el año 2004, LAN Perú se convirtió en la principal línea aérea en el mercado de 
vuelos domésticos de pasajeros. Esto, como consecuencia de los cambios en la estructura 
competitiva del mercado, que tuvieron lugar con la salida de la principal empresa. El vació 
que dejo la firma nacional Aerocontinente, fue aprovechado por la empresa LAN Perú, que 
amplió sus operaciones considerablemente, agregando su servicio en cuatro destinos nuevos 
e incorporando cinco aviones más a la flota97.

Así, durante el �00� la participación de LAN Perú en el mercado interior fue de ��%, mientras 
que para el �005 esta cifra se incrementó a 7�%.  De este modo, el mercado de vuelos nacionales 
de pasajeros es cubierto prácticamente en exclusividad por la empresa chilena LAN Perú

97  Unites States Securities and Exchange Comisión. Annual report on Form �0-F. Lan Airlines S.A. �005
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Transporte de Carga 

Actualmente, el holding chileno LAN, tiene una participación total de �6% en los servicios de 
transporte de carga internacional por vía aérea, de los cueles LAN Perú explica �6% y LAN 
Chile 10%.  Después de LAN se encuentran las siguiente compañías: KLM (14%), IBERIA 
(��%) y DELTA (9%).

En el caso del transporte nacional de carga, la empresa LAN Perú, tuvo una participación de 
mercado promedio entre 2000 y 2003 de 20%, mientras que las compañías Aerocontinente y 
TANS tuvieron una participación promedio de �6% y �9%, respectivamente (ver siguiente 
gráfico)



��9

Al igual que lo ocurrido en los servicios de transporte aéreo nacional de pasajeros,  la salida 
de Aerocontinente del mercado a determinado que LAN Perú se convierta en la principal 
empresa en el segmento de transporte de carga por vía aérea. La participación de mercado de 
LAN en este sector, paso de �5% a 6�% entre �00� y �005.
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Ingresos de las líneas aéreas

Durante el �00�, las empresas de transporte aéreo habrían obtenido un total USD 5�7 millones, 
lo que representó una caída de 13% en relación al año anterior, en que los ingresos fueron de 
USD 6�0  millones. 

Antes de cerrar, la empresa Aerocontinente era la línea aérea más importante del Perú. Durante 
el año 2003, la empresa facturó un total de USD 95 millones,  seguida por LAN Perú con USD 
86 millones y LAN Chile con USD 62 millones. Ese año los ingresos de LAN (Perú y Chile) 
representaron �7% de los ingresos del total de líneas aéreas. 
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Es claro que desde la salida del mercado de Aerocontinente, la participación de LAN en los 
ingresos totales del sector han aumentando considerablemente. Durante el �00�, los ingresos 
de las principales líneas aéreas fueron aproximadamente de USD 690 millones, de los cuales 
LAN Perú explicó el ��% al obtener ingresos por USD �60 millones (casi el doble de los 
obtenidos un año antes); mientras que LAN Chile explicó el 9% al obtener ingresos por USD 
6� millones. Así, el holding chileno LAN, explico el ��% de los ingresos del sector durante el 
2004, mientras que Aerocontinente (que operó hasta la mitad de dicho año) explicó tan sólo 
el �7%98. 

Para el año 2005, no se cuenta con datos sobre los ingresos totales del sector, por lo que no 
es posible determinar la participación total de LAN. Sin embargo, se puede deducir que esta 
participación ha aumentado considerablemente, ya que los ingresos de LAN Perú han pasado 
de USD �60 millones a USD �88 millones entre �00� y �005. 

Importaciones de la empresa LAN Perú

Lan Perú SA. es una empresa de servicios, por lo que el moto de sus importaciones es bajo, 
habiendo sido de USD �07 mil durante el primer trimestre de �006.  La principal fuente de 
importaciones de la empresa es Chile, desde donde se importa el 60% del total. Básicamente 
las importaciones para estas empresas comprenden insumos y productos para complementar 
los servicios que brindan.  La mayoría o todos los accesorios e indumentaria utilizada por la 
empresa al realizar los servicios en el Perú son importadas desde Chile

98  Datos de Perú Top Publications
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4.2.3 Sector Financiero 

Los servicios financieros son uno de los principales sectores donde se han orientado las 
inversiones chilenas en el Perú.  Según estadísticas de la Cámara de Comercio de Santiago, el 
�5.5% de la inversión acumulada de Chile en Perú, entre �990 – �000, se orientó a este sector. 
Así, a lo largo de la década del noventa las inversiones chilenas se orientaron a los distintos 
sectores financieros (ver siguiente cuadro). 

Las AFPs concentraron parte importante de las inversiones chilenas, donde se dieron 
inversiones de las siguientes empresas chilenas: AFP Próvida (con participación en AFP 
Horizonte), AETNA (que tenía participación mayoritaria en AFP Integra), Banmedica (AFP 
Megafondo), Inversiones Financieras (AFP Unión), etc.  Aunque, muchas de estas empresas 
han cambiado de propiedad en los últimos años, quedando en la actualidad inversiones 
chilenas sólo en AFP Horizonte.

Asimismo, se dieron inversiones en otros segmentos del mercado financiero, entre las 
que destacan las siguientes: �) Inmobiliaria Altas Cumbre (Banco del Trabajo), �) Genera 
Corredores de Seguros Ltda.. (Solución financiera de crédito, actualmente propiedad del 
Banco del Crédito), �) Inverfal (Financiera CMR, actualmente del Grupo chileno Falabella), 
�) Inversiones en tiendas por departamento Ltda. e Inversiones Padebest Ltda.,  cada una 
con 50% de participación en FINANCOR, �) Sociedad Empresas Conosur (Banco del País, 
actualmente liquidado), 5) Grupo Progreso (American Leasing), entre otras.
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En la actualidad, las inversiones chilenas más importantes dentro del sector financiero en Perú 
son las financieras CMR y Financor, el Banco del Trabajo y American Leasing. Asimismo, 
existen otras inversiones de menor escala como la empresa Altas Cumbres Compañía de 
Seguros de Vida, Leasing Total SA. y AFP Horizonte (en la que la participación chilena es 
reducida)
 
4.2.3.1  Financieras  

Financiera CMR

Las operaciones que realiza la Financiera CMR, están normadas por la Ley de Banca y 
Seguros. La financiera está facultada para recibir depósitos de terceros e invertirlos junto 
con su capital en colocaciones, otorgar avales y fianzas, adquirir y negociar certificados 
de depósito, efectuar todo tipo de operaciones de intermediación financiera y de servicios 
bancarios, así como otras actividades permitidas por Ley.

Financiera CMR inició sus operaciones a inicios del año 1997, con la compra de la cartera 
de Prosefin SA, que financiaba parte de las ventas de los establecimientos de Saga Falabella. 
La financiera es propiedad del Grupo chileno Falabella, que a través de su filial Inversiones y 
Servicios Falabella posee el 98.55% de la compañía.

El negocio de la empresa está orientado principalmente a al financiamiento de personas 
naturales (que representan el 9�.�% de su cartera), a través del otorgamiento de créditos 
para compras con la Tarjeta CMR en las tiendas vinculadas al Grupo (�� locales de Saga 
Falabella, � Hipermercados Tottus y � de Sodimac), así como en otros establecimientos con 
los que existen convenios. Además de los créditos de consumo, la financiera también otorga 
créditos para adquirir casas en el programa Mivivenda e Hipotecarios y  para la adquisición de 
automóviles nuevos con empresas lideres del mercado (Suzuki, Subaru, Hunday, Ford, otros), 
los que representan el 6.9% de su cartera99.

Financiera Cordillera (Financor)

Las actividades que desarrolla Financor se ubican dentro del CIIU N°6519, que corresponde 
a las actividades bancarias comerciales y de seguros.  La Financiera se encuentra regulada 
por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros Ley N° 26702, que establece las condiciones de 
funcionamiento de la empresa. 

Financor es propiedad del Grupo chileno Ripley, que posee el �00% de las acciones a través 
de sus filiales Inversiones en Tiendas por Departamento Perú SA e Inversiones Padebest Perú 
SA, ambas con participación igualitaria. 

99 Apoyo & Asociados. Perú Titulización de Tarjetas de Crédito Patrimonio en Fideicomiso. Tarjetas �005 CMR Mayo, 
�006
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La financiera consiguió la autorización para operar en Octubre de 1999, luego de la 
transformación del ex-Banco Solventa a empresa financiera. Unos meses después, en marzo 
del �000, inició sus operaciones después de comprar la cartera de la empresa Colocadora SA 
(que financiaba parte de las compras de los clientes de Ripley) por un monto de USD 10.3 
millones�00. 

Al igual que la Financiera CMR, la  principal actividad de Financor es el financiamiento 
a personas naturales a través del crédito para compras en las tiendas Ripley y otros 
establecimientos con los que existen  convenios (como Supermercados Peruanos, Wong, 
Metro, Ace Home Center, Boticas Torres de Limatambo, Inkafama, Grifos Mobil, Repsol, 
Clínica San Felipe, Clínica Montesur, entre otros). Adicionalmente, la Financiera ofrece una 
gama de seguros de vida respaldados por la compañía de seguros Pacífico Peruano Suiza. 

Cabe mencionar que a parte de la Tarjeta Ripley Clásica (que es la que permite adquirir 
productos y servicios en las Tiendas Ripley y establecimientos afiliados), Financor cuenta 
con la Tarjetas Ripley Gold y Ripley Silver en co-branding con MasterCard, las que están 
orientadas a los sectores más adinerados y pueden ser usadas en el exterior. Asimismo, en 
mayo de 2005 la financiera lanzó al mercado el Crédito de Consumo en dos modalidades: 
Crédito Flexible, préstamos personales de libre disponibilidad, y Crédito de Consolidación 
de Deuda, préstamos personales destinados a la compra de deuda de otras instituciones 
financieras. Esto ha contribuido al aumento de los ingresos de Financor.
 
La Tarjeta Ripley ofrece una variada gama de Seguros respaldados por Pacífico Peruano 
Suiza y Latina Seguros como resultado de una Alianza estratégica realizada con la empresa. 
Nuestros afiliados pueden acceder a cualquiera de nuestros seguros con la certeza de poder 
conseguir una amplia cobertura con cuotas muy competitivas.

Mercado

En relación a los créditos de consumo, se tiene que para finales del año 2005 existían en el 
mercado más de cinco millones de tarjetas emitidas. Las entidades con mayor número de 
tarjetas en circulación son la Financiera CMR y Financor, que cuentan con �,08� y 9�7 miles 
respectivamente. Después de estas financieras se encuentran las tarjetas Visa (917 miles), 
Mastercard (587 miles) y Amex (��� miles). 

�00  Apoyo & Asociados. Institución Financiera. Financiera Cordillera (Financor). Agosto �006
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La mayor penetración de las tarjetas CMR y Ripley se debe a su orientación hacia los 
segmentos de menores ingresos. Aunque, debido a esto las colocaciones son relativamente 
bajas, en comparación con otras instituciones colocadoras de créditos de consumo que tienen 
menor penetración.

En los últimos años, la mayor competencia entre instituciones financieras, así como la 
orientación de CMR y Financor a los estratos bajos y medios, ha determinado una disminución 
en la participación de los créditos con tarjeta colocados por las financieras. Así, a diciembre 
de �00�, CMR y Financor tenían una participación de mercado de �0.�%, la que se redujo a 
�7.0% en �005 (ver siguiente cuadro).
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Pese a la reducción en de la participación de mercado, el saldo del portafolio de tarjetas de 
crédito de CMR ha venido creciendo sostenidamente en los últimos años. Entre 2000 y 2004, 
la tasa anual de crecimiento fue de �5%; mientras que en �005 esta ascendió a �7.8%. En el 
siguiente gráfico se puede ver la tendencia creciente del portafolio de tarjetas de crédito de 
CMR, que ascendió a S/. 6�9 millones (USD �88 millones) a diciembre de �006.

Del mismo modo que con la tarjeta CMR, las colocaciones de Financor han crecido 
sostenidamente desde el inicio de sus operaciones. Entre �000 y �00�, las colocaciones han 
pasado de USD 20 millones a U$ 104 millones (ver siguiente gráfico); y en el año 2005 han 
alcanzado los USD ��6 millones.
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Del total de las colocaciones de la Tarjeta CMR durante �005, la mayor parte fue generada por 
el consumo en las tiendas del Grupo (Saga, Tottus y Sodimac).  Aunque, esta participación se 
ha ido reduciendo en los últimos años, pasando de 70.7% a 49.6% entre 2001 y 2005. Esto se 
debe al aumento de los establecimientos afiliados a la tarjeta (ver siguiente cuadro).

Resultados Financieros

Desde el inicio de sus operaciones, las financieras chilenas han aumentado sostenidamente 
sus ingresos financieros. En el caso de CMR, la utilidad neta también ha experimentado un 
crecimiento sostenido; mientras que Financor ha presentado caídas en sus resultados netos en 
2002 y 2004. En general, ambas financieras han tenido mejores resultados al cierre del 2005, 
experimentando las mayores tasas de crecimientos de sus ingresos y utilidades desde �00� 
(ver siguiente cuadro).
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Los ingresos financieros de CMR ascendieron a USD 80 millones al cierre del 2005, superiores 
en �9.5% a los registrados durante el �00�. Estos ingresos están compuestos casi en su 
totalidad (95.5%) por los intereses y comisiones por cartera de créditos, cuenta que mostró 
un crecimiento de �0.9% respecto del �00�, debido al mayor volumen de colocaciones�0�. 
Además, se esperan mayores colocaciones en los próximos años, gracias a la apertura de 
nuevas tiendas (recientemente se ha inaugurado una nueva tienda en Chiclayo).

De otro lado, la utilidad neta de CMR ascendió a USD �6.5 millones al cierre del �005, lo que 
representó un incremento de 17.1% en relación al año anterior. En general, la utilidad neta de 
CMR ha crecido sostenidamente en los últimos años a una tasa promedio anual de 18.85% 
entre �00� y �005. 

�0�  Apoyo & Asociados. Institución Financiera CMR. Marzo, �006
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Las mayores utilidades registradas por Financiera CMR se sustentan en el crecimiento sostenido 
de su cartera como resultado de la aplicación de los planes estratégicos de negocios elaborados 
y los lanzamientos de productos, campañas, programas (CMR Puntos) y promociones. Estas 
utilidades han permitido mostrar indicadores de rentabilidad superiores a los registrados por 
el sistema de banca de consumo�0�.

En el caso de Financor, durante el �005 se evidenció un crecimiento de �0.�% en los ingresos 
financieros, los que alcanzaron la cifra de USD 57.7 millones. Los mayores ingresos se 
sustentan en el crecimiento de las colocaciones en �6.6% (gracias a la rentabilización 
por cliente), en el lanzamiento de los productos de Préstamo Personal (crédito Flexible y 
consolidación de deuda) y en el lanzamiento de la tarjeta de crédito Silver�0�.

Asimismo, las utilidades netas durante el año 2005, experimentaron un crecimiento de 88%, 
el mayor alcanzado desde el inicio de las operaciones de Financor. En general las utilidades 
netas fueron casi el doble a las alcanzadas el año el anterior. Este crecimiento se sustenta en 
el incremento de los ingresos operativos, el menor nivel de provisiones para colocaciones 
atrasadas y una mejora en los indicadores de eficiencia de la compañía�0�.

�0�  CONASEV. Memoria Anual. Financiera CMR. �005
�0�  CONASEV. Memoria Anual. Financiera Cordillera. �005
�0�  CONASEV. Memoria Anual. Financiera Cordillera. �005
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Personal

Durante el año 2005, el personal total empleado por Financiera CMR fue de 848 personas, 
de las cuales 349 se desempeñaron en cargos permanentes, mientras que las 499 restantes lo 
hicieron en labores temporales. Asimismo, el mayor número de empleados (�9�) se encuentran 
desempeñando funciones administrativas. En general, el número de trabajadores a aumentado 
en los últimos años, aunque debido principalmente al mayor  número de puestos temporales. 

De otro lado, Financiera Cordillera a empleado un total de 880 trabajadores durante el �005, 
lo que muestra un reducción en relación al año 2003 en que el total de empleados era de 892. 
Desde el inicio de sus operaciones en 2001, la financiera a aumentado su personal en casi el 
doble, lo que se relaciona con  el mayor número de colocaciones.
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4.2.3.2.  Leasing

Actualmente, en el sector de Leasing, se encuentran operando dos empresas chilenas, American 
Leasing y Leasing Total. La primera es una importante empresa del sector, que cuenta con una 
participación importante en el mercado; mientras que la segunda, por el contrario, explica una 
pequeña parte del mercado.

América Leasing S.A. fue constituida el 27 de marzo de 1995 con el fin de realizar operaciones 
de arrendamiento financiero. Es la única entidad especializada de tamaño de cartera relevante 
que no está vinculada a ningún grupo financiero local. El Grupo chileno Santa Cruz - Yaconi 
mantiene, a través de empresas vinculadas, el 85% de las acciones de la empresa. 

De este modo, los principales accionistas son Inversiones y Asesorías el Colorado Ltda.. 
(��.6%) e Inversiones Sur S.A. (�8.�%), ambas empresas chilenas vinculadas al grupo chileno 
Santa Cruz -Yaconi. De otro lado, Inversiones Baracaldo S.A. (6%), Inversiones Nogaleda 
Ltda. (6%) y Compañía de Rentas e Inversiones San Ignacio S.A. (6%), son todas empresas 
chilenas controladas por empresarios vinculados al Grupo Santa Cruz – Yaconi –Noguera. 

Del mismo modo, Inversiones Marvin S.A. (5.�66%) es una empresa chilena, cuyo accionista 
principal es la empresa Compañía de Rentas e Inversiones Terranova Limitada, vinculada al 
Grupo Santa Cruz – Yaconi – Noguera�05.

La actividad económica de la empresa está comprendida dentro de la Ley de Arrendamiento 
Financiero (Decreto Legislativo Nº 299), sus normas modificatorias (Ley Nº 27394) y 
las precisiones a los alcances a dicha Ley (Decreto Legislativo Nº 9�5). Así mismo, las 
operaciones de ALSA se encuentran normadas por la Ley de Banca y Seguros (Ley Nº 
�670�). La normativa vigente establece que el arrendador debe considerar las operaciones de 
arrendamiento financiero como colocaciones�06.

�05  Class & Asociados. American Leasing. Información Financiera al �� de Marzo �006.
�06  Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. Informe de Clasificación. American Leasing. Junio 2006
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De otro lado, Leasing Total S.A. es una empresa financiera constituida en Diciembre de 
�997, cuyo objeto social, al igual que American Leasing, es la realización de actividades de 
arrendamiento financiero. La empresa es propiedad del Grupo Progreso de Chile.  Tiene como 
mercado objetivo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que brindan sus servicios a 
grandes compañías, principalmente vinculadas al sector minero, servicios y construcción.

Mercado 

Al cierre del primer semestre del �006, las colocaciones totales de leasing alcanzaron los S/. 
5,737 millones (USD 1,760 millones), lo que significó un incremento de 24.8% en relación al  
mismo periodo en el año anterior. En general, la tendencia negativa de los últimos años en las 
colocaciones se revirtió en el segundo semestre del año 2004.

Cabe mencionar que un elemento que influyó en la reducción de la cartera de leasing tuvo 
que ver con las modificaciones a la normativa a partir del 2000. Mediante las modificaciones 
efectuadas a la Ley de Arrendamiento Financiero a fines del 2000 e inicios del 2001�07, se 
estableció que las operaciones de leasing realizadas serián tratadas como un crédito comercial 
por el arrendador y como un activo para el arrendatario, el cual podrá depreciarlo linealmente 
durante el plazo del contrato. Esta Ley se hizo extensiva a los contratos de arrendamiento 
financiero bajo convenios de estabilidad tributaria a partir de enero del 2003 (Ley Nº 27804 de 
2002).  Otro hecho tuvo que ver con la aprobación de la Resolución SBS N° 1343- 2003 que 
modificó el registro contable de las operaciones de arrendamiento financiero�08. 

El número de empresas que realizan operaciones leasing en el mercado se ha reducido en 
los últimos años, pasando de 18 a 15 entre 2004 e inicios del 2006 (en el 2005 cerraron el 
BankBoston y el Standard Chartered; mientras que en el �006 se dió la reorganización simple 

�07 Ley Nº 27394 que modificó la Ley del Impuesto a la Renta y el Decreto Legislativo Nº 299 y el Decreto Legislativo 
Nº 9�5.

�08 Pacific credit rating. Leasing Total S.A. Informe con información financiera al 31 de marzo de 2005
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de Wiese Sudameris Leasing con su matriz, el Banco Wiese Sudameris).. De este modo, 
existen en el mercado �5 empresas que efectuaban operaciones de leasing en el mercado (9 
bancos, 1 financiera y 5 empresas exclusivas de arrendamiento financiero). 

A junio de �006, en el caso particular de las empresas especializadas (donde se ubican 
Leasing Total y American Leasing), el saldo de las operaciones de arrendamiento financiero 
fue de USD 410 millones, lo que significó una caída de 10.4% respecto a junio de 2005. 
Esto tiene que ver con la absorción de la empresa Wiese Leasing por su casa matriz el Banco 
Wiese Sudameris, reduciendo la cartera consolidada de las empresas especializadas. Así, las 
empresas especializadas no logran recuperar los niveles de colocaciones mostrados en años 
anteriores�09

En general, como podemos apreciar en el siguiente cuadro, las colocaciones de los bancos han 
experimentado un considerable crecimiento entre �995 y �005, pasando de USD �99 millones 
a USD �,0�5 millones; mientras que las empresas leasing han pasado de USD �58 millones  a 
USD �7� millones en ese periodo. Hasta �00�, la participación de las empresas especializadas 
en el mercado fue mayor a la de los bancos, pero desde entonces se evidencia una reducción 
sostenida de tal participación.

De este modo, a junio de 2006, el mercado de arrendamiento financiero estaría explicado 
en su mayoría por las operaciones de los Bancos, que poseen una participación de 76.7% 
en los montos totales de las operaciones leasing; mientras que las empresas especializadas 
explicarían el 23.3% restante (ver siguiente gráfico)

�09  Apoyo & Asociados. Análisis de Riesgo. Leasing Total S.A. Setiembre �006
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Por otro lado, a junio �006, el número de los contratos leasing fue de ��,�57, lo que represento 
un incremento en relación al cierre del año anterior, en que los contratos fueron 10,763. Del 
total de contratos, las instituciones bancarias tienen la mayor participación (6�.�%), aunque 
esta es menor en relación al monto de los contratos. Esto se debe a que las empresas leasing 
prestan una mayor atención a las PYMES, con las cuales se realizan mayor número de 
operaciones pero de menor monto.

Respecto a la participación de mercado de las empresas especializadas, Credileasing ocupó el 
primer lugar con el 6�.5% de las operaciones. El segundo y tercer lugar lo ocuparon América 
Leasing y Citileasing, con participaciones de �7.6 y 5.�%, respectivamente.

En relación a la porción de mercado explicada por las empresas exclusivas de arrendamiento 
financiero, se tiene que las principales empresas son Credito Leasing y América Leasing, que 
explican el 6�% y �8% de ese mercado respectivamente; mientras que Leasing Total a penas 
explica el 1% (ver siguiente gráfico)
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Como vemos en el siguiente gráfico, la participación de América Leasing en el mercado de 
las empresas especializadas a crecido sostenidamente desde �00�, pasando de menos de �0% 
a casi �0% entre �00� y junio de �006.  Sin embargo, la empresa líder en este segmento es 
Credileasing con un 57.�% de las colocaciones netas durante �005, y de 6�.5% a junio de 
�006.
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El saldo de los contratos de América Leasing al cierre de �005 fue de USD �0� millones, lo 
que equivale a una participación de 6.8% en el mercado total de arrendamiento financiero 
peruano y de ��% en el segmento de empresas especializadas. Entre �995 y �005, el monto de 
los contratos de la empresa han crecido a una tasa promedio anual de 60%, pasando de USD 
6 millones a USD �0� millones (ver siguiente cuadro)

Nivel de Ingresos

Durante el 2005, América Leasing tuvo ingresos financieros por USD 8.6 millones, lo que 
significó un incremento de 28% en relación al año anterior en que los ingresos fueron de USD 
6,7 millones. Entre 2001 y 2005,  los ingresos de la firma han crecido a una tasa promedio 
anual de 6.7%; mientras que los gastos han crecido a una tasa de 8.5% promedio anual en ese 
período (principalmente por el crecimiento de los gastos en 5�% durante el �005).

La utilidad neta de la empresa durante el �005 ha alcanzado la suma de USD �.6 millones, 
esto es, casi seis veces mayor a la alcanzada durante el año anterior que fue de USD 239 mil. 
En general, entre �00� y �005, la utilidad neta de la empresa ha crecido a una tasa promedio 
anual de 170%, principalmente por los mejores resultados obtenidos durante el año 2005.
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Al cierre del primer semestre del 2006, Leasing Total registró ingresos financieros por S/.1.77 
millones (USD 5�0 miles), mostrando un incremento de �0.�% en relación a lo registrado 
a junio �005. Este crecimiento se explica por el aumento de las colocaciones. Como vemos 
en el siguiente cuadro, los ingresos de la empresa han crecido sostenidamente ha una tasa 
promedio anual de ��.5% entre �00� y �005, pasando de S/. �.� millones (USD 6�5 mil) a S/. 
�.9 millones (USD �.� millones). 

En relación a la utilidad neta, se evidencia una fuerte caída durante el 2004, año en que la 
utilidad fue negativa alcanzando la suma de S/. 7�8 mil. Sin embargo, en el �005 la empresa 
incrementa considerablemente su utilidad a S/. 99� mil (USD �00 mil).

 

Respecto a la concentración por sector económico de la empresa, al cierre del primer semestre 
del �006, la cartera fue explicada básicamente por tres sectores: Transporte (�0.�%), Comercio 
(��.0%) y Actividades Inmobiliarias y de Alquiler - Outsourcing (�0.�%). 

4.2.3.3.  Sector Bancario

El Banco del Trabajo se estableció en el Perú a finales del año 1994, con el fin de operar 
como Banca Múltiple orientada a otorgar créditos de consumo principalmente a los estratos 
medio y bajo de la economía. Actualmente, la composición accionarial del Banco de Trabajo 
se encuentra constituida en un 95% por Inversiones Altas Cumbres, que es una empresa 
propiedad del Grupo chileno Cummins.

El Banco centra sus operaciones básicamente en siete negocios: microfinanzas, créditos de 
consumo, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, depósitos, seguros y remesas. 

En relación a las ventas por producto, se evidencia que el segmento más importante del banco 
a diciembre del �005, es la venta de créditos a través de tarjetas de establecimientos que 
representan el �0.�% de los productos del Banco. También son importantes la de venta de 
créditos a microempresarios, que representan el �8.�% de las ventas totales, seguidos por las 
ventas a través de la Tarjeta Mastercard (��.�%). 
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Mercado

En relación a las entidades especializadas en brindar créditos de consumo, se tiene que el 
Banco del Trabajo es la principal institución dentro de este sector, con una participación de 
mercado de �5%. En general, este sector se encuentra representado principalmente por cuatro 
instituciones financieras especializadas: MiBanco, Banco del Trabajo, Financiera Cordillera 
y Financiera CMR. Como vemos, en el sector de créditos de consumo se encuentran tres 
empresas chilenas que en conjunto tienen una participación de mercado de 76%: Banco del 
Trabajo (�5%), CMR (��%) y Financiera Cordillera (�8%). 

En el caso de las financieras CMR y Cordillera, la mayor parte de las colocaciones se dan a 
través de las tarjetas de crédito; mientras que en el caso del Banco del Trabajo las colocaciones 
se dan en mayor medida a través de prestamos (5�%), seguido por las tarjetas de crédito (�7%) 
y los créditos hipotecarios (�8%).
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En relación al segmento de créditos de consumo, si analizamos la posición del Banco del 
Trabajo dentro del sistema financiero total (no sólo del sector de consumo, donde se encuentran 
Mibanco, CMR, Financiera Cordillera y Banco del Trabajo), se tiene que este se ubica en 
la quinta posición del sistema, con una participación total de 7.2% durante el año 2005 y 
contando con más de ���,000 clientes. (ver siguiente cuadro).

CAPÍTULO �: FLUJOS DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y PERÚ
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En el sector de tarjetas de crédito, el Banco cuenta con dos tipos diferentes: la tarjeta de 
crédito de marca compartida con diferentes establecimientos y la Tarjeta Mastercard – Banco 
del Trabajo. Entre las tarjetas compartidas, las principales son la tarjeta Hipermercados Metro 
y la tarjeta “Gamarra Card”. 

Durante el �005, el Banco se ubicó en cuarto lugar dentro de las instituciones emisoras de 
tarjetas de crédito, con un total de 558 miles tarjetas emitidas que le han permitido tener una 
participación de mercado de ��% (ver siguiente cuadro). En este segmento, las empresas con 
mayor penetración son las financieras chilenas CMR y Financor, que en conjunto poseen el 
�5% del total de tarjetas emitidas.

Según datos a junio de �00�, el Banco del Trabajo tenía una participación de ��% en el 
segmento de prestamos a microempresas dentro del sistema Bancario. De este modo, después 
del Banco de Crédito, el Banco del Trabajo es la institución más importante dentro de este 
sector (ver siguiente gráfico).
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De otro lado, la participación del Banco del Trabajo en el total de créditos a microempresarios, 
según datos a diciembre de �005, fue de ��%. Con esto se ubica como la tercera institución 
dentro de este segmento, después del Banco de Crédito (�0%) y Mibanco (��%). 

CAPÍTULO �: FLUJOS DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y PERÚ
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Agencias y Personal

El incremento en la fuerza de ventas y de la red de oficinas a nivel nacional respecto a años 
anteriores, le ha permitido al banco ubicarse en el primer lugar de las colocaciones entre las 
instituciones similares dedicadas a créditos de consumo, tal y como se vio anteriormente.

Al cierre del �005, el Banco del Trabajo contaba con una red de 77 agencias ubicadas en zonas 
donde predomina la presencia de estratos medio y bajo, que son el sector objetivo del banco. 
Del total de agencias, �5 se encuentran en Lima y �� están ubicadas en provincias.

En los últimos se evidencia un aumento del número de agencias, pasando de 57 a 70 entre 
�00� y �00�. En general el aumento de las agencias se ha dado principalmente en la ciudad de 
Lima, donde se ha pasado de �� a �5 agencias entre �00� y �005; mientras que en provincias 
sólo se han aumentado 6 agencias en ese período.

Al cierre del año 2005, el personal en planilla del Banco del Trabajo totalizó 3,112 
trabajadores entre ejecutivos (�%), personal administrativo (55%) y ventas, formación juvenil 
y practicantes (��%) . Entre �000 y �005 el personal del banco ha crecido a una tasa anual de 
7.5% en promedio.

4.2.4. Retail Peruano

Regulación

En general, no existe normativa específica aplicada al sector. El comercio de servicios de 
distribución al por mayor y al por menor (retail) se realiza principalmente por medio de la 
presencia comercial. De este modo, el régimen general de las inversiones extranjeras afecta 
de manera decisiva el establecimiento de firmas extranjeras en el país.

En Perú el régimen sobre inversión extranjera es bastante liberal. La legislación peruana 
consagra el principio de igualdad de trato entre el capital extranjero y nacional, en tal sentido 
se permite la entrada de inversión extranjera en todos los sectores sin necesidad de autorización 
previa. 
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El sector de distribución también se ve afectado por la regulación nacional en materia de 
salud y seguridad,  planificación urbana y  protección ambiental.  También existen algunas 
restricciones relacionadas con el horario de apertura de las tiendas, así como las ordenanzas 
municipales sobre construcción y planificación urbana.  Otra legislación pertinente es la que 
se refiere a las políticas de competencia (limitaciones verticales, las restricciones a la fijación 
de precios  y a la promoción), y a la legislación relativa al mercado laboral��0.  

Cabe mencionar que en Perú los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia. Así, los operadores de establecimientos 
comerciales deben enfrentar una serie de políticas diferenciadas tanto a nivel nacional como 
regional y local, en relación a los requisitos para su establecimiento y funcionamiento. 

En relación a la  apertura y funcionamiento de los establecimientos, las municipalidades tienen, 
entre otras, las siguientes funciones: �) otorgar licencias para la apertura de establecimientos;  
�) establecer normas al comercio ambulatorio; �) regular las normas respecto del acopio, 
distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas; �) otorgar licencias 
de construcción; 5) dar permisos para modificar el área del establecimiento comercial, 
6) autorizar la ubicación de anuncios y avisos publicitarios; y 7) Regular el horario de 
funcionamiento.

De este modo, en el Perú las municipalidades son las encargadas de otorgar la respectiva 
licencia para el funcionamiento de un local, y de acuerdo a las normas legales vigentes existen 
una serie de barreras burocráticas para la obtención de dicha licencia. 

Así,  el trámite para la obtención de la licencia de funcionamiento definitiva puede llegar a 
durar más de 6 meses, lo cual afecta el desarrollo de las actividades comerciales. Aunque, 
la duración de los trámites varía entre las municipalidades, y algunas han hecho avances 
importantes para la simplificación en la duración del proceso���.

Finalmente, todos los establecimientos de autoservicios dedicados a la venta de abarrotes, 
deben cumplir con el Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Autoservicios de Alimentos 
y Bebidas, que fue decretado en Diciembre del �00�. 

El sector de distribución, también se ve afectado por las distintas políticas de competencia 
aplicadas, tales como la aplicación de salvaguardas. La aplicación de esta medida a los textiles 
ha tenido un claro impacto sobre los servicios de distribución al por menor, específicamente 
sobre las tiendas por departamento. En Perú, sólo existen dos cadenas de tiendas por 
departamento, Saga Falabella y Ripley, ambas de capitales chilenos. Estas empresas, como 
se muestra en la siguiente sección, son de las principales importadoras de textiles chinos en 
Perú. Lo cual les ha permitido vender muchos productos textiles –especialmente en los días 

��0 OMC. S/C/W/�7. �0 de junio de �998
��� Programa de Promoción Municipal Para el Desarrollo Empresarial (PROMDE).  Manual para la simplificación admin-

istrativa de la licencia municipal de funcionamiento.  �00�
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de grandes ofertas o remates���  a precios bajos que entran a competir con la industria nacional 
de textiles. 

De otro lado, la política de defensa al consumidor también tiene implicancias sobre el sector 
de distribución. En Perú, el Texto único Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor (D. 
S. N° 039-2000-ITINCI) recoge las principales normas que deben tener en consideración los 
operadores de los servicios de distribución en relación a los consumidores. 

Asimismo, existen normas relacionadas con el tipo de publicidad que pueden emplear las 
empresas (Decreto Legislativo N° 691), y con las prácticas monopólicas restrictivas a la libre 
competencia (Decreto Legislativo N° 701).

Finalmente, los proveedores de servicios de distribución también deberán respetar la Ley 
Sobre Represión de la Competencia Desleal (Ley N° 26122). Esta Ley prohíbe cualquier 
acto de competencia desleal���, como aquellos destinados a crear confusión, reproducir, 
imitar, engañar, inducir a error, denigrar, desacreditar la actividad, productos, prestaciones o 
establecimientos ajenos, efectuar comparaciones inapropiadas, violar secretos de producción 
o de comercio, y aprovechar indebidamente la reputación ajena.
  
Principales inversiones chilenas 

Las inversiones chilenas en el retail peruano se encuentran en una serie de sectores, 
principalmente en los supermercados, tiendas por departamento, cadenas farmacéuticas y 
centros comerciales.

Uno de los grupos chilenos con mayor presencia en el retail peruano es el grupo Falabella, que 
actualmente cuenta con diez tiendas por departamentales (Saga Falabella), tres Homecenters 
(Sodimac) y cuatro supermercados Tottus. Este grupo, también mantiene una participación 
minoritaria en la cadena chilena de farmacias Ahumada, que opera en Perú a través de 
FASA, siendo una de las cadenas farmacéuticas con mayor participación en la venta de 
medicamentos.

En Perú también opera otra cadena de farmacias de capitales chilenos, INKAFARMA. Hasta 
el 2005 esta cadena era filial de la empresa chilena Salcobrand, pero ese año esta empresa 
vende su participación de 50% en USD �0 millones a un importante empresario chileno, 
también accionista de Salcobrand.

De otro lado, aparte de Saga Falabella en Perú también se encuentra otra cadena chilena de 
tiendas por departamento, Ripley Internacional SA, que es filial del holding Ripley Corp. En 

��� En Perú, los establecimientos comerciales pueden realizar ofertas en cualquier momento del año, por lo que es común 
que las tiendas por departamento realicen estas ofertas

��� Un acto de conducta desleal se refiere a toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desen-
volvimiento de actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en las actividades 
económicas.
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general, el mercado de tiendas por departamento, que se encuentra concentrado en la capital, 
se reparte entre estos dos grupos chilenos.

También, existen importantes inversiones chilenas en centros comerciales. Tal es el caso de 
la empresa chilena Parque Arauco, que en enero de �006 compró a la Sociedad Inmuebles 
Panamerica de Perú el �5% del Shopping Center MegaPlaza Norte, situado en Lima.  
Asimismo, el accionista mayoritario de Centros Comerciales del Perú SA (CCP), es la empresa 
Inmobiliaria Alto Lima SA, que pertenece al grupo chileno Cummins.

4.2.4.1 Tiendas por Departamentos

En el Perú, el mercado de tiendas por departamento es atendido básicamente por dos 
operadores: Saga Falabella, que inició sus operaciones en el año 1995, y la empresa Ripley  
Corp, que opera desde el año 1997. Ambas empresas son de capital chileno y en conjunto 
explican el 8�% del mercado de las actividades comprendidas dentro del CIIU 5��9 (Venta al 
por menor de otros productos en almacenes no especializados)

Saga y Ripley se desarrollan en el Sector de Tiendas por Departamentos siendo sus 
rubros principales moda, electrodomésticos y deco-hogar. La estrategia de las tiendas por 
departamentos en el Perú, ha sido la expansión de sus puntos de venta, para así lograr aumentar 
su participación en el mercado. Aunque, la estrategia de Saga Falabella a diferencia de Ripley 
ha sido la de incursionar en los mercados de provincias.

Saga Falabella 

La empresa ingresó al Perú en �995, como socio mayoritario de la cadena de tiendas por 
departamento SAGA, que tenía dos establecimientos en Lima (San Miguel y San Isidro).  
Hasta �00�, la empresa estuvo controlada por el Grupo chileno Solari Falabella, pero en 
Octubre de ese año se fusiona con Sodimac, empresa de la familia Del Río (Grupo chileno 
Dersa). Así, en la actualidad, la compañía está controlada en un 87,7% por ambos grupos 
chilenos, Solari con 66.2% y Dersa con 21.5% (ver siguiente gráfico).

CAPÍTULO �: FLUJOS DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y PERÚ
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Como vemos en el siguiente cuadro, durante el �005 el negocio de Falabella en Perú explicó 
el ��.�6% de los ingresos totales de la empresa, siendo considerablemente superiores a los 
ingresos generados en Argentina (ver siguiente gráfico)

En general, los importantes ingresos generados en Perú tienen que ver por una parte con 
la mayor apertura de tiendas en zonas antes no consideradas. A partir del �00�, la empresa 
comienza la expansión a provincias, con la apertura de tres locales en el norte del país. Durante 
el �00� se inaugura una tienda en Arequipa y la empresa Falabella incursiona en el negocio 
de los hipermercados a través de la creación de Tottus, abriendo el primer local en el Cono 
Norte de Lima. 
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De este modo, Saga-Falabella cuenta en la actualidad con siete tiendas en la ciudad de Lima: 
Miraflores (recientemente inaugurada), San Isidro, Jockey Plaza, San Miguel, Centro de Lima 
(La Merced y Lima-Centro) y una nueva tienda en el Centro Comercial Mega Plaza ubicado 
en el Distrito de Independencia. En provincias existen cuatro tiendas: Trujillo, Chiclayo 
(ambas de no más de �00 metros cuadrados o formato “express”), Piura (donde se inauguró la 
primera tienda departamental, pasando del formato “express” al de tienda por departamentos) 
y Arequipa (centro comercial)���. 

Ripley 

La empresa Ripley del Grupo chileno Calderon ingresa al mercado peruano en �997, siendo 
la primera tienda abierta por la empresa fuera de Chile.

Ripley cuenta con 8 puntos de venta en una superficie total de 84,698m2. De éstos, 5 operan 
bajo el formato de tiendas por departamento tradicional, una bajo el formato Max, orientado 
al autoservicio y bajos precios (inaugurada en 2000). Asimismo, en verano la compañía 
incorpora una tienda de �.500 m² en el balneario de Asia��5. Finalmente, en diciembre de 
�005 la empresa abrió su última tienda, con un área de ��.600 m�,  ubicada en el en el nuevo 
centro comercial Plaza Lima Sur del popular distrito de Chorrillos, siendo la primera tienda 
por departamentos que llega a esta zona de la capital. 

 

La compañía espera seguir incrementando sus puntos de ventas en los próximos años. Se 
estima que en 10 años, triplicaría el número de locales. Es muy probable que  muchos de los 
locales serían abiertos en provincia - siguiendo la estrategia de Saga Falabella-, donde existe 
un gran mercado potencial poco aprovechado en las ciudades principales.

���  Saga Falabella. Memoria Anual �00�. �005
��5  Feller-Rate. Clasificadora de Riesgo . Abril 2005
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Nivel de Ventas

Las tiendas por departamento se encuentran clasificados con el CIIU N° 5219, que corresponde 
a las ventas al por menor de otros productos en almacenes no especializados. Bajo esta 
clasificación, se encontrarían 56 empresas dentro del Top de las 10,000 principales empresas 
del Perú, las que habrían obtenido ingresos aproximados de  USD 70�.69 millones al cierre de 
�00�. Del total de ingresos, cerca del 80% correspondería a las dos empresas chilenas, Saga 
Falabella y Ripley Corp.

En general, el nivel de ventas de Saga Falabella se ha ido incrementando en los últimos años, 
pasando de S/. 5�� a S/. �,005 millones (USD �9� millones) entre �999 - �00�. Durante el 
año 2003, las ventas netas –que incluyen las ventas de Hipermercados Tottus- tuvieron un 
crecimiento de ��.90%,  siendo éste muy superior al registrado por el sector comercio el cual 
presentó un crecimiento acumulado del �.56%. Este crecimiento se explica en parte por el 



�79

incremento en las ventas en Lima y en el norte del país (Trujillo, Chiclayo y Piura) y por el 
primer año de operaciones del Hipermercado TOTTUS��6. 

Sin embargo, durante el �00� se evidencia una leve caída en el nivel de ventas. Que se explica 
en parte por la entrada en vigencia de las salvaguardas a las confecciones de origen chino, lo 
que ocasionó problemas logísticos en las tiendas ya que se produjeron desabastecimiento de 
las mercaderías trayendo como consecuencia pérdidas en ventas��7.

Del mismo modo, las ventas de Ripley también muestran un incremento sostenido en los 
últimos años. Durante el periodo de 1997-2002, el nivel de ventas a pasado de USD 50 
millones a cerca de USD 230 millones (ver siguiente gráfico). 

��6  CONASEV. Saga Falabella. Memoria Anual �00�
��7  CONASEV. Saga Falabella. Memoria Anual �00�
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Según últimos datos, las ventas de Ripley  durante el �00� fueron de USD �6�.8 millones, 
mientras que en el �00�, estas aumentaron ligeramente a USD �7� millones (Top Publicaciones 
�005). Este incremento sostenido de las ventas, entre otras cosas, se relaciona con la expansión 
del área de los puntos de venta desde que inició sus operaciones. De otro lado, el menor 
crecimiento entre �00� y �00�, estaría relacionado con las salvaguardas impuestas a los 
textiles chinos, al igual que en el caso de Saga Falabella.

Un hecho importante que ha contribuido al aumento de las ventas de las tiendas por 
departamento ha sido el desarrollo del negocio financiero, donde destaca el crecimiento de 
los créditos tanto de la Tarjeta Ripley, como de la Tarjeta CMR de Saga Falabella. La mayor 
penetración de CMR se debe a su acceso a segmentos de menores ingresos.

En Perú, la empresa Ripley cuenta con más de � millón de tarjetas, de las cuales 580 mil se 
encuentran activas y �50 mil mantienen saldos. Durante el �00�, las colocaciones alcanzaron 
los USD 108 millones (ver siguiente gráfico).
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El otorgamiento de crédito es realizado por Financiera Cordillera que comenzó sus operaciones 
en el año 2000. La Tarjeta Ripley puede ser utilizada tanto en las propias tiendas, como en más 
de 9,000 comercios asociados. Asimismo, los poseedores de la tarjeta pueden realizar avances 
en efectivo en las tiendas y en más de 850 cajeros automáticos de todo el país. 

De otro lado, la Financiera CMR de Saga Falabella inició sus operaciones en enero de 
1997 con la compra de la cartera de Prosefin SA. La financiera se dedica principalmente al 
financiamiento de personas naturales, a través del crédito para compras mediante el uso de 
la tarjeta de crédito en las tiendas vinculadas al Grupo y otros establecimientos con los que 
la Financiera mantiene convenios. Asimismo, con la finalidad de diversificar su cartera, ha 
ingresado al segmento de créditos hipotecarios y automotrices, en efectivo y para viajes. 

CMR Falabella se creó como una tarjeta de uso exclusivo en las tiendas por departamento 
Saga. Sin embargo, hoy es aceptada en diversos establecimientos y sirve como medio de pago 
de variados servicios. Por ello, desde el �000 la participación de Saga Falabella en las ventas 
con tarjeta ha ido disminuyendo en relación a otros establecimientos y servicios que se pueden 
adquirir por medio de la tarjeta (ver siguiente cuadro).
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Durante el �00�, el portafolio total de la Financiera CMR ascendió a S/. 5�7.� millones, de 
los cuales S/. ��8 millones se destinaron a Saga (ver siguiente cuadro). Al cierre de marzo 
�005, el portafolio total de la Financiera ascendió a S/. 560 millones, de los cuales el 9�% 
corresponde a cuentas por cobrar de tarjetas de crédito��8 

��8  Apoyo & Asociados. Patrimonio en Fideicomiso Tarjetas �005 CMR. Mayo �005
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Importaciones Chinas de Saga y Ripley

Algunos gremios industriales han expresado que las importaciones de textiles y confecciones 
chinas generan daños a la industria nacional. Esta industria ha venido atravesando un período 
de crisis en los últimos años, sus ventas han disminuido, los ingresos han caído y se habría 
perdido más de �0 mil empleos. Estos problemas tendrían como causa principal un incremento 
en las importaciones de textiles provenientes de China, que habrían desplazado de una 
forma desleal a la producción peruana��9. Ante esto, se planteo como solución la aplicación 
salvaguardias a las importaciones chinas.

En el año 2002 la Tienda por Departamento Ripley S.A. importó confecciones chinas por 
USD �8,5� millones, mientras Saga Falabella S.A. lo hizo por USD ��,7� millones. Si se 
calculan las importaciones chinas de confecciones en miles de kilos, se tiene que durante el 
�00� Tiendas por Departamento Ripley S.A. y Saga Falabella ocuparon el primer y segundo 
lugar con �,�8� y 9�� kilos, respectivamente��0. 

En general, las empresas Ripley y Saga se ubican entre las principales empresas importadoras 
del Perú, lo que se relaciona en gran medida a la importación de prendas de vestir chinas.

��9 APOYO. Notas Sobre la Aplicación de Salvaguardias a las Importaciones de Textiles y Confecciones Chinas. Octubre 
�00�

��0 MAXIMIXE Impacto de las Importaciones de Confecciones Chinas en la Industria Peruana. �00�
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Como vemos en el siguiente cuadro, durante el �005 las importaciones de SAGA provenientes 
de China representaron el 60% del total importado por la empresa, lo que significó un monto 
total de USD �6 millones. 

Se estima que en el año 2002 el mercado interno de confecciones ascendió a USD 307 
millones. Entre �999 y �00� la producción de prendas dirigidas al mercado interno contrajo 
su cuota de mercado de 58,�% a �8%, debido al persistente ingreso de prendas de China a 
bajos precios.
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Entre �999 y octubre del �00� habrían perdido su empleo �09,8�0 trabajadores en el 
sector nacional de confecciones. Lo cual responde en gran parte a la presencia masiva de  
importaciones de confecciones chinas. 

De este modo, las tiendas por departamento Ripley y Saga Falabella  -que abastecen su 
demanda con la importación de confecciones y prendas de vestir provenientes de China a 
precios módicos-, constituyen una fuerte competencia para el emporio comercial de Gamarra 
-principal centro de comercialización del rubro textil en Lima- en ciertas épocas del año 
(cuando se realizan ofertas especiales por fiestas o fin de temporada)���. 

Gamarra es uno de los principales centros de comercialización –mayorista y minorista- de 
productos textiles del país, que agrupa tanto a informales como formales, incluso las cadenas 
Ripley y Saga Falaballa tienen puntos de venta en dicho centro.  Durante el �00�, las ventas de 
Gamarra (conformadas por confecciones, telas y calzado) alcanzaron los USD 800 millones, y 
se espera un crecimiento de �5% para el �005 –este mayor dinamismo del sector se explicaría 
por el establecimiento de salvaguardas a los textiles-���. 

4.2.4.2 Supermercados

La tendencia mundial en relación a los supermercados ha sido la transición entre una industria 
fragmentada con muchos comercios familiares de pequeña escala, hacia una industria global 
con una cantidad reducida de operadores. En cuanto a los países desarrollados, se tiene que 
en EEUU los �0 mayores minoristas poseen el 55% del mercado; en Francia el 80% del 

��� Documento de trabajo sobre los principales resultados hallados en la Encuesta a los Empresarios de Gamarra”  
Preparado para PROMPYME por  El Centro de Consultoría de la Universidad del Pacífico  2004

��� Serie de Perfiles de Mercado: Indumentaria Perú / Ecuador. Mayo 2005
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mercado se lo reparten los mayores 5 minoristas; mientras que en  Alemania y Reino Unido, 
los mayores minoristas tienen el 60% del mercado ���

En el caso de Perú, la tendencia ha sido más lenta, ya que si bien la participación de los 
supermercados se ha ido incrementando sostenidamente en los últimos años, en la actualidad 
esta participación dentro del mercado nacional es apenas de ��%; mientras que los mercados 
y bodegas familiares captan el 88% restante. Si se considera sólo la ciudad de Lima, el 
índice de penetración de los supermercados es superior, alcanzando el �5% durante el �00� 
(Perú Top Publications, �005), lo que corresponde básicamente a tres cadenas. Esto último 
evidencia un mayor dinamismo del sector en la capital, que hacia el �000 concentraba el �0% 
del mercado���. 

En Perú, las tres grandes cadenas de supermercados que existen sólo tienen operaciones en 
Lima. Estas cadenas han venido incrementado su participación en el mercado, debido en parte 
a la tendencia de abrir supermercados en los Conos de la ciudad y  a la diferenciación de los 
servicios prestados según el estrato social al que se dirige. 

Durante los 90 el sector empieza a lograr un importante desarrollo, consolidándose el sector 
de supermercados en torno a dos operadores –con presencia únicamente en la capital-
, el Grupo de Supermercados Wong con una participación promedio de mercado de 70% 
y Supermercados Santa Isabel (ahora Supermercados Peruanos) con el �0% durante los 
noventa��5. Además, desde el año 2002 la cadena Tottus, del grupo chileno Falabella, entró a 
este mercado incrementando sostenidamente su participación cada año. 

La dinámica de los supermercados se refleja en un mayor nivel de ventas y en la apertura de 
nuevos establecimientos. Al tercer trimestre del �00� existían 6� locales, con un área total de 
venta de ��6,070 m�. Asimismo, el volumen de ventas se incrementó en ��% durante �00�, 
en 11.25% durante 2003 y en más del 12% en el año 2004��6.

En los últimos años, los supermercados han tenido que desarrollar distintos formatos, 
diferenciados por precio y servicios, para poder llegar a los distintos sectores de la población. 
En general, el formato a través del cual se realizan el mayor número de ventas es el de los 
hipermercados.

El principal operador dentro del sector de supermercados en Perú, es el grupo nacional Wong, 
seguido por la empresa Supermercados Peruanos, de capital mayoritariamente peruano 
(aunque en un inicio de capital chileno). Estas cadenas compiten con la empresa chilena 
Hipermercados Tottus.

��� BID. Evaluación de los Proyectos FOMIN – Funcionamiento de Mercado: Promoción de la Competencia y Protección 
del Consumidor. Diciembre, �00�

��� Subdirección de Inteligencia de Mercados de Proexport de Colombia . Supermercados en Perú, un negocio creciente 
y lleno de oportunidades. Diciembre �00�

��5 Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. Informe de Clasificación Wiese Sudameris Sociedad Titulizadora S.A. 
Bonos de Titulización Wong & Metro – Segunda Emisión. Lima, Perú �0 de julio de �005

��6 MINTRA. Boletín de estadísticas ocupacionales. Comercio al por menor. III trimestre  �00�.



�87

Principales Operadores

En Perú, los supermercados se encontrarían bajo la clasificación CIIU N° 5211, que corresponde 
a la Venta al por menor de almacenes no especificados con surtido compuesto.  Dentro del 
ranking de las �0,000 principales empresas del Perú (publicado por Top Publicaciones), 
existen 56 empresas bajo esa clasificación, las cuales habrían facturado cerca de USD 1,142 
millones durante el año 2004.  De este total, el Grupo Wong, Supermercados Peruanos y 
Tottus habrían tenido una participación cercana al 90%, lo cual evidencia la concentración del 
mercado en estos tres operadores.

Supermercados Wong es una empresa  familiar que opera desde �98�.  En �99�, el Grupo 
constituyó la cadena de Hipermercados Metro, con una política de bajos precios. Desde 
inicios de �005, el FMO de Holanda participa con el �.�% de las acciones del Grupo Wong, 
brindando un importante respaldo para el crecimiento de las operaciones��7.

En abril �005, el Grupo lanzó un nuevo formato “Eco Almacenes”, bajo el respaldo de la 
marca Metro, orientado principalmente a ofrecer precios bajos y dirigido a los sectores de 
menores ingresos.

La estrategia de la empresa Wong ha estado orientada al aumento de su número de locales y 
expansión del área de venta. Aunque, en  los últimos años la expansión se ha desacelerado, 
habiéndose inaugurado un Supermercado Metro y un Eco almacen entre �00� y �005. De 
este modo, el Grupo Wong cuenta con �9 locales, de los cuales �� pertenecen al formato de 
supermercados Wong, 9 Hipermercados Metro, 7 Supermercados Metro y � Eco almacén. 

��7 Equilibrium Clasificadora de Riesgo. Informe de Clasificación Wiese Sudameris Sociedad Titulizadora. Bonos de 
Titulización Wong & Metro.  Julio de �005.
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Supermercados Peruanos inició sus operaciones en �99� con el nombre de Supermercados 
Santa Isabel, cuando la cadena de supermercados chilena, Santa Isabel, adquirió los 
establecimientos pertenecientes a la empresa peruana Scala.  Posteriormente, la cadena se fue 
expandiendo mediante la adquisición de otras cadenas peruanas.

En 1997, los accionistas principales de la casa matriz chilena transfirieron el 37% de su 
empresa a la firma argentina Velox Retail Holdings. En 1998, el grupo holandés Royal Ahold, 
adquirió el 50% de Velox y formó un joint venture denominado Disco Ahold International 
Holding (DAIH). Ahold fue incrementando su participación hasta adquirir el �00% de las 
acciones de Santa Isabel en mayo de �00� ��8

En 2003, Ahold vendió las operaciones que mantenía en Perú al grupo financiero peruano 
Interbank y el fondo de inversiones Compass Capital Partners Corp. Así, la empresa paso a 
llamarse Supermercados Peruanos. 

Actualmente, la empresa esta constituida por ��% de acciones de Interbank, �8% de acciones 
de Interseguros Compañía de Seguros de Vida y 39% de la empresa Compass Capital 
Partners Corp��9. En estas tres compañías tiene participación el Grupo Rodríguez Pastor, de 
capital peruano. De este modo, el 60% del capital de Supermercados Peruanos es netamente 
peruano��0. 

Supermercados Peruanos es la segunda  cadena  del país, cuenta con �5 locales en Lima���: 
�� Supermercados Santa Isabel, ��  Hipermercados Plaza Vea, � Vivanda y, 7 Minisol (ver 
siguiente cuadro). Los supermercados se inauguraron desde el inicio de  operaciones de la 
Empresa, mientras que el formato de hipermercados fue introducido en septiembre �00� con 
la apertura del Plaza Vea ubicado en el Centro Comercial Jockey Plaza.  

��8 Conasev. Memoria Anual �00�. Supermercados Santa Isabel S.A.
��9 Conasev
��0 Innovad Consulting Group.
��� La empresa opera bajo tres formatos  (con cuatro marcas): supermercados (Santa Isabel y  Vivanda), hipermercados 

(Plaza Vea) y tiendas de  descuento (Minisol).
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Hipermercados Tottus inicia sus operaciones en Perú en el año 2002, cuando la empresa 
chilena Saga Falabella incursiona localmente en el sector de los supermercados. Así, a finales 
de 2002 se inaugura la primera tienda en el Mega Plaza. Un año después, se abre la segunda 
tienda en la zona más comercial de San Isidro. Durante el �00�, se inauguró el tercer local 
en el distrito de San Miguel. Finalmente, en Abril del �006 se abrió un cuarto local, Tottus 
Atocongo, en el distrito popular de San Juan de Miraflores.

La empresa Tottus, sólo opera bajo el formato de hipermercados, lo que le permite ofrecer 
un gran surtido de productos a menores precios. La empresa, tiene como sector objetivo a los 
estratos socio económicos B y C. 

Actualmente, Hipermercados Tottus es la cadena local con el mayor índice de crecimiento 
previsto, tanto en número de tiendas como en crecimiento del negocio. Cabe mencionar que 
en Perú, la empresa Saga Falabella creó los Power Centers, focos de comercio donde Sodimac 
y Tottus se favorecen mutuamente al ser ambas tiendas de destino. 

De este modo, el número total de locales en operación, entre supermercados e hipermercados, 
asciende a 72 para finales del 2005. De estos, 33 son del Grupo Wong, 35 de Supermercados 
Peruanos y � de Tottus, con un aproximado de áreas totales de venta de ��6,779 m², 6�,909 
m² y 5�,000 m², respectivamente . Como vemos, el área de venta de Hipermercados Tottus 
es similar a la de Supermercados Peruanos, pese a contar un número de establecimientos 
considerablemente menor. 

Nivel de Ventas

El nivel de ventas de las principales empresas de supermercados���, que se clasifican con CIIU 
N° 5211, ha ido aumentando en los últimos años, pasando de USD 945 a USD 1,142 millones 
entre �00� y �00�. En general, durante este periodo, las principales cadenas de supermercados 

��� Las que se encuentran dentro del ranking de las �0,000 principales empresas del Perú (publicado por Top 
Publicaciones)
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han tenido una participación en el total de ventas cercana al 90%.  Durante el año 2004 
las tres principales cadenas tuvieron una participación de 89% (Grupo Wong de 57.�%, 
Supermercados Peruanos de ��.5% y Tottus de 7.�%); mientras que el resto de empresas (5� 
en total) tendrían una participación de ��.�%.

En los últimos años, los tres principales operadores de supermercados han venido mostrando 
un crecimiento sostenido en su nivel de ventas, como resultado de la expansión de locales 
hacia zonas antes desatendida, sumada al crecimiento de la demanda  interna y la permanente 
expansión de los créditos de  consumo.  Así, las ventas anuales del sector se incrementaron en 
9.7% en promedio durante los últimos tres años, alcanzando aproximadamente los USD1,015 
millones en el �00����

En el caso de Supermercados Peruanos, se evidencia una caída del nivel de ventas entre el 
�00� y el �00�, lo que estaría directamente relacionado con el cierre de algunas tiendas y 
la reconversión de otras. De otro lado, se aprecia que la tasa de crecimiento de las ventas 
de  hipermercados Tottus es superior a la del promedio del sector (en el periodo �00�-�00�, 
el sector creció a una tasa promedio de 8.�%, mientras que la empresa lo hizo a una tasa de 
��0%,  pasando de un nivel de ventas de USD �7 millones a USD 8�$ millones).  

Según últimos datos, al cierre del primer semestre del �005, las ventas  totales del sector 
alcanzaron la suma de US $5�9.8  millones���. El Grupo Wong se mantiene como líder de 
las cadenas de supermercados en la capital, con alrededor del  60.5% del mercado (��.�% de 
E.Wong  y �8% de Metro). Por su parte, Supermercados Peruanos alcanza una participación 
de �8.�% del mercado a través de sus tres formatos: Hipermercados Plaza Vea (�8.5%), 
Supermercados Santa  Isabel (9.�%) y tiendas de  descuento Minisol (0.5%). El grupo 
chileno Falabella, a través de  su formato Hipermercados Tottus, posee el ��.5%  restante del 
mercado��5.

��� Apoyo & Asociados. Bonos de Titulización Supermercados Peruanos  S.A. Septiembre �005. http://www.aai.com.pe/, 
y CONASEV Memoria Anual �00�. Supermercados Santa Isabel S.A. Apoyo & Asociados. Bonos de Titulización 
Wong & Metro.  Octubre �005, Abril �00�  y Octubre �00�.

��� Class & Asociados Clasificadora de Riesgo. Supermercados Peruanos. Septiembre del 2005
��5 FitchRatings Perú. Análisis de Riesgo Supermercados Peruanos S.A. �005
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Desde que Hipermercados Tottus inició sus operaciones en el �00� ha ido aumentando 
sostenidamente su participación en el mercado, pasando de �% en el �00� a ��,5% al I 
semestre del 2005 (ver siguiente gráfico). Según menciona la empresa chilena��6, Tottus de 
Los Olivos, en Cono Norte, es el hipermercado que más vende en Perú.

Según cifras a Diciembre de �005, las ventas de las tres cadenas de supermercados habrían 
sido de USD�,0�0.95 millones, de los cuales el 60.�% fue explicado por el Grupo Wong, 
seguido por Supermercados Peruanos (�7.6%) y por Hipermercados Tottus (��.5%). De este 
modo, la empresa chilena Tottus habría factura cerca de USD ��0 millones durante el �005, 
lo que significa un incremento de 62.5% en relación al año anterior que los ingresos fueron 
de USD 80 millones. Así, la tasa de crecimiento de la empresa chilena es considerablemente 
superior a la de las cadenas nacionales. 

��6  Falabella. Memoria Anual �00�
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En general, las preferencias del consumidor peruano están orientadas principalmente al 
formato de los hipermercados, que ofrecen mayor variedad y menores costos. Por ello, el 
formato del Grupo Wong que más vende es el de Metro, y en el caso de Supermercados 
Peruanos es el de Plaza Vea. Además, a esto se debe notable crecimiento de las ventas de 
Hipermercados Tottus desde el inicio de sus operaciones.    

Tottus: Nivel de importaciones

Como se muestra en el siguiente cuadro, las importaciones realizadas por la empresa Tottus 
durante �005 alcanzan el monto de USD 6.5 millones. La mayor parte de estas importaciones 
provienen de países la China (5�%), la India (�7%) y el Brasil (7%).
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4.2.4.3 Mercado Farmacéutico

En el mercado farmacéutico peruano existen cerca de 7,000 establecimientos dedicados a 
la venta al por menor de medicamentos. Sin embargo, la consolidación del mercado en los 
últimos años ha determinado que más del 40% del mercado se encuentre repartido entre 
cinco cadenas de farmacias. De estas cadenas, Boticas FASA (del grupo chileno Ahumada) 
e InkaFarma (del empresario chileno Alejandro Weinstein) controlan el �6% del mercado 
minorista farmacéutico de Perú. Después de estas compañías, se encuentran las siguientes 
firmas de capital peruano: Boticas BTL, Boticas y Salud, y Boticas Arcángel,  que tienen una 
participación aproximada de �8% en conjunto ��7

La empresa chilena Fasa opera en Perú desde �996, a través de su subsidiaria Boticas Fasa. 
Esta empresa es filial de Farmacias Ahumada, empresa controlada por el Grupo chileno 
Codner que tiene un ��% de participación en Fasa. Entre otros accionistas, se encuentra el 
grupo chileno Falabella que tiene una participación de 20% (ver siguiente gráfico). 

De otro lado, la cadena Inkafarma también inició sus operaciones en �996. Esta empresa 
ingreso al mercado peruano como subsidiaria de la empresa chilena Multifarm en alianza con 
operadores peruanos. Más adelante, la cadena chilena Salco Farmacias adquiere participación 
en Multifarm, con lo cual Inkafarma se convierte en filial de Salcobrand S.A.

A mediados  del año 2005, la firma SalcoBrand vende la participación que tenía en la cadena 
de farmacias peruana Inkafarma en USD �0 millones. El comprador fue un importante 
empresario chileno, Alejandro Weinstein, uno de los principales socios de Salcobrand.

��7 Flora Muroi. Drugs and Pharmaceuticals NTERNATIONAL COPYRIGHT, U.S. & FOREIGN COMMERCIAL 
SERVICE AND U.S. DEPARTMENT OF STATE, �005.
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Como vemos en el siguiente cuadro, entre �999 y �00�, la apertura de locales por parte de 
las cadenas farmacéuticas chilenas se ha incrementado considerablemente, siendo las cadenas 
con mayor número de locales. En el caso de Inkafarma se ha pasado de �5 a 69 en ese periodo; 
mientras que Boticas Fasa ha pasado de �� a ��5 locales. La mayoría de los locales de estas 
empresas se encuentran ubicados en la capital, aunque mantienen un numero importantes de 
locales en provincias en relación a otras cadenas como Boticas BTL o Boticas & Salud.  

Actualmente, Boticas Fasa es la cadena con mayor número de locales, con un total de ��5 
establecimientos (ver siguiente cuadro). En el caso de Inkafarma, el número de locales es 
menor, contando con 76 locales ubicados principalmente en Lima, aunque con una fuerte 
presencia en provincias.

Nivel de ventas

Durante el año 2002, el mercado farmacéutico peruano ascendió a USD 430 millones, de 
los cuales el 65% se concentra en la ciudad de Lima��8. Este año, las principales cadenas 
farmacéuticas, Inkafarma y Boticas Fasa, obtuvieron en conjunto una participación de mercado 

��8 Fitch Ratings Corporates América Latina. “Farmacias Ahumada S.A.: Fasa”. Análisis de riesgo. Agosto �00�. En:  
http://www.firchratings.cl
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de 23.2% .  Un año después, el mercado farmacéutico experimentó un crecimiento de 15%, 
alcanzando los USD �97 millones y  la concentración de las ventas en Lima aumentó a cerca 
del 70%. Durante este año, la participación de las empresas chilenas aumentó al 25.7%

Según datos al �00�, la empresa Inkafarma habría facturado más de USD 80 millones con lo 
que alcanza una participación de mercado de �5% y con una proyección de USD 90 millones 
para �005. En el caso de Boticas Fasa, los ingresos al �00� habrían sido de aproximadamente 
USD 67 millones, lo que representa una participación de mercado de cerca de ��.5%. Así, 
durante el �00� la participación de las cadenas farmacéuticas chilenas en el mercado nacional 
sería de aproximadamente 27.5%, lo que significa un aumento de dos puntos porcentuales en 
relación al año anterior.

4.2.4.4 Centros Comerciales

En los últimos años, gracias al incremento de la capacidad de consumo, así como a la expansión 
del crédito, se ha dado una importante expansión del mercado de centros comerciales en el 
Perú, principalmente en la ciudad de Lima. Estos centros en su mayoría poseen las llamadas 
tiendas “anclas” (tiendas por departamento –saga y ripley-, hipermercados, cines y “home 
centres”), así como tiendas menores. 

Las inversiones chilenas en este sector son importantes, y se han venido incrementado en los 
últimos años. El primer operador de capitales chilenos en el sector de centros comerciales fue 
la empresa Centros Comerciales del Perú S.A. (CCPSA), constituida en octubre de �995 para 
construir un centro comercial en el Perú sobre parte del terreno de Hipódromo de Monterrico. 
Este centro comercial, el Jockey Plaza Shopping Center,  fue inaugurado en abril de �997.  
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Actualmente, CCPSA es subsidiaria del Grupo Chileno Altas Cumbres (familia Cummins), 
a través de las empresas Inmobiliaria del Alto Lima e Inversiones Puerto Nuevo SA, quienes 
poseen el 78.75% y ��.�5% de las acciones respectivamente (ver siguiente cuadro). 

La empresa se dedica principalmente a la prestación de servicios inmobiliarios de centros 
comerciales destinados a la distribución y venta de toda clase de productos mercantiles, así 
como a la prestación de servicios inmobiliarios a través de la propiedad, administración y 
organización de ferias, eventos culturales, musicales y deportivos.

El Centro Comercial Jockey Plaza es uno de los más importantes de Lima. A la fecha, el 
centro posee un área total de �68,96� metros cuadrados, contando con más de 7�,�80 metros 
cuadrados de área arrendable y con más de �,500 estacionamientos. Asimismo, cuenta con 
��8 tiendas menores, 8 tiendas intermedias, � tiendas por departamento (Saga y Ripley), �� 
salas de cines, un hipermercado y un “food court” con �� restaurantes, entre otros locales��9. 

Las tiendas menores generan la mayor parte de los ingresos del grupo (�0.��%), seguidas por 
las tiendas mayores (�8.��%) y las tiendas exteriores (�6,8�%) – como el supermercado Plaza 
Vea, Cines, restaurantes, librerías, entre otros-. Durante el año 2005 la empresa tuvo ingresos 
de USD 24 millones, lo que representó un incremento de 3.71% en relación al año anterior. El 
65% de los ingresos provienen del arriendo de locales��0. 

De otro lado, las ventas del Centro Comercial han sido de aproximadamente USD ��8 
millones durante 2005,  lo que significó un incremento de 11% respecto al año anterior. El 
flujo de vehículos generado a diciembre 2005  (623 mil vehículos en promedio mensual) han 
realizado transacciones de �.� millones mensuales. El valor promedio de cada transacción al 
�� de Diciembre fue de $ �9.5�. Es decir, el Jockey Plaza Shopping Center se posiciona como 
el mall más requerido por los consumidores ���

��9  Class & Asociados SA.  Agosto �006
��0  Conasev. Centros Comerciales del Perú. Memoria Anual. �005
���  Conasev. Centros Comerciales del Perú. Memoria Anual. �005
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Desde Abril de �006 opera el Centro Comercial Plaza Atocongo, construido y controlado por 
Malls Perú, operador de centros comerciales del grupo chileno Falabella. Este centro ubicado 
en la zona sur de Lima cuenta con un área construida de ��,500 m�, siendo el único centro 
comercial de estas dimensiones en la zona. Asimismo, cuenta con dos tiendas ancla del grupo 
Falabella: la tienda de artículos de mejoramiento para el hogar Sodimac y el hipermercado 
Tottus.

Asimismo, en enero de �006, la empresa chilena Parque Arauco compró a la Sociedad 
Inmuebles Panamérica de Perú el �5% del Shopping Center MegaPlaza Norte, situado en 
Lima. Este centro, que es uno de los más importantes de Lima, tiene entre sus principales 
operadores a los hipermercados Tottus y Sodimac, ambos del grupo Falabella; y Ripley Max. 
Además, en los próximos meses se espera la apertura de una nueva tienda por departamentos 
Saga Falabella.

4.2.5. Inversiones en el sector industrial

Si bien es cierto es que las principales inversiones chilenas en el Perú se encuentran en el 
sector servicios, también existen importantes inversiones en las actividades relacionadas con 
la industria. En este sector, además de existir importantes empresas chilenas, existen empresas 
de otros países que utilizan a Chile como plataforma de inversiones hacia Perú, tal es el caso 
por ejemplo de la empresa Nestlé. 

A. Empresas Carozzi S.A.

Empresas Carozzi S.A. está presente en Perú desde �995 cuanto construyó la planta de galletas 
Costa Perú, y dos años después adquirió Molitalia SA. En diciembre de 2000, Empresas 
Carozzi adquirió el �00% de Industrias Ambrosoli S.A, con lo que entró al segmento de 
chocolates, caramelos, mentas y postres, jugos y refrescos en polvo.

Actualmente la compañía opera en Perú a través de su filial Industrias Molitalia SA, que 
luego de haber absorbido Costa Perú S.A. y Ambrosoli Perú concentra todas las actividades 
productivas. Así, la empresa se encuentra presente en el mercado a través de sus marcas 
Molitalia (pastas y salsas de tomate), Costa y Ambrosoli (galletas, wafers, bizcochos, 
chocolates, caramelos y golosinas).

Empresas Carozzi es una compañía vinculada al grupo chileno Bofia, manejada en un 76% por 
capitales chilenos. Esta empresa mantiene una participación de 99% en Industrias Molitalia 
SA, a través de sus filiales Inversiones Iberoamérica S.A. 
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Actualmente, la empresa cuenta con una importante red de sucursales en todo el país, lo que 
le ha permitido posicionarse entre las tres mayores empresas de alimentos en el mercado 
peruano. 

Mercado 

Durante �005, los ingresos totales de Empresas Carozzi SA alcanzaron los USD 6�7 millones, 
de los cuales la división de Perú explicó el ��%, lo que representa un total de USD ��8 
millones (25% más en relación a lo obtenido el año anterior).  En general, después de Chile 
la división más importante de la empresa es la de Perú, que produce ingresos superiores a los 
conseguidos en otros países como Argentina (ver siguiente gráfico)
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En Perú, la mayor parte de los ingresos de la empresa durante el �005 fueron explicados por 
el segmento de Pastas y Sémolas, que representó el ��% de los ingresos totales (USD �� 
millones), seguido por el rubro de Confites (27%) y Harinas (21%).

En general, la participación de la empresa en los distintos sectores ha aumentado en los 
últimos años, salvo por el caso de las galletas dulces. Durante 2003 la empresa explicaba 
el 32% del mercado de caramelos, (mostrando un crecimiento importante en relación al año 
anterior en que la participación de mercado fue de ��%), el �0% del mercado de pastas, y ��% 
del mercado de chocolates. 
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Para el año 2005, Industrias Molitalia S.A. tuvo una participación de mercado de 35% en el 
segmento de pastas, siendo la segunda principal empresa. En el segmento de caramelos se 
encuentra en la primera posición, con una participación de �5% del mercado; y la segunda en 
los segmentos de chocolates, explicando el �6% del mercado. En el segmento de galletas su 
participación alcanza a 9%; sin embargo, en segmentos específicos como bizcochos, waffers 
y de mayor calidad, su participación es mayor���. 

Importaciones 

Las importaciones de Industrias Molitalia desde la casa matriz en Chile han crecido 
sostenidamente en los últimos años. Entre 2003 y 2004, las importaciones pasaron de    USD 
3.2 millones a USD 4.7 millones, lo que significó un incremento de 58.8%; mientras que entre 
�00� y �005, el crecimiento de las importaciones fue de �6.�%, pasando de    USD �.7 a USD 
6.5 millones.

���  Feller-Rate. Informe de Clasificación Industrias Alimenticias Carozzi S.A. Abril 2006
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B. Conglomerado Watt´s

El conglomerado Watt’s S.A. es controlado por la familia chilena Larraín Peña, que posee el 
49,62% de la compañía. Las empresas del grupo tienen como actividad principal la elaboración 
y comercialización de productos de consumo masivo alimenticios y vitivinícolas, tanto para 
consumo doméstico como industrial. 

En Perú el conglomerado chileno Watt´s es propietario de Watt´s Alimentos Perú SA, a través 
de su empresa Comercial Victos Manuel SA que posee el 99.99% de esta compañía. Asimismo, 
el grupo posee el 37.35% de las acciones de la empresa Laive S.A. (ver siguiente gráfico). 

El conglomerado estableció la filial Watt’s Alimentos Perú en 1996, operando como 
distribuidora y comercializadora de los productos Watt’s. En 2004, La filial dejó de ser 
operativa, por lo que actualmente sus productos se comercializan a través de Laive S.A.

Laive es una de las principales empresas de alimentos en Perú, fabricando una amplia variedad 
de productos, como lácteos, embutidos y jugos. Asimismo, comercializa los productos 
producidos de la marca Watt’s (margarinas, leche sin lactosa y concentrados). La empresa 
Laive es una de las principales en los rubros de quesos, mantecas y leche fresca, así como en 
embutidos, yogures y jugos. Sus marcas son Laive, Swiss, La Preferida y Watt’s���

Actualmente la empresa posee cinco plantas en Perú, de las cuales tres se encuentran ubicadas 
en la ciudad de Lima y las restantes en el departamento de Arequipa. En las plantas de Lima 
se producen lácteos, quesos y cárnicos (se procesan embutidos de las marcas Laive y La 
Preferida). La planta de acopio se halla en la irrigación de Majes, y en la ciudad de Arequipa 
se encuentra la planta de quesos. 

���  Feller-Rate. Informe de Clasificación Watt´s. Junio 2006
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Mercado

El mercado lácteo se encuentra  dominado por tres empresas: Gloria S.A. -que es la empresa 
líder en el mercado-, Nestlé y Laive. Según datos al �005, la empresa Laive habría tenido una 
participación de �.8% en el segmento de leche evaporada, �5% en leche fresca y �6% en leche 
UHT (ver siguiente cuadro)

De este modo, la participación de Laive en el mercado de lácteos es relevante en los segmentos 
de Leche fresca y Leche UHT. Sin embargo, la participación de Laive ha caído entre �00� y 
�005, manteniéndose Gloria SA como la empresa líder del sector.
 
En relación al mercado de Yogurt, la empresa Laive posee una participación de �8.5% según 
datos al �005, siendo su unico competidor la empresa Gloria, que es líder en el sector con una 
participación de 75%. También hay que notar que al igual que en el caso del mercado lácteo, 
la participación de Laive ha caído entre �00� y �005. (ver siguiente cuadro).
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En el caso del mercado de Jugos Néctares, la concentración de la oferta es menor. En este 
sector, la empresa líder es Frugos con una participación de mercado de ��.5%, seguida por 
la empresa Laive que explica el ��.�% del mercado. Entre �00� y �005, la participación de 
Laive en el mercado cayó en �.6 puntos porcentuales, lo que se explica principalmente por la 
entrada de un nuevo competidor al mercado, Pulp.

Uno de los segmentos donde la empresa tiene mayor participación de mercado, es el de los 
embutidos. Actualmente en Perú existen operando siete empresas en este rubro, de las cuales 
la empresa Laive es la que tiene el mayor público objetivo, dirigiéndose a las clases media 
– alta, media, media – baja y baja a través de sus marcas Laive y La preferida.

CAPÍTULO �: FLUJOS DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y PERÚ
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Según datos al �00�, la participación de la empresa Laive en el mercado de embutidos  es de 
50%, lo que se explica principalmente por el ��% de participación que posee a través de su 
marca La preferida (orientada a sectores más bajos), que es la marca líder en el mercado.
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El mercado de quesos en Lima está liderado por la empresa Laive, que según datos al �00� 
posee una participación de mercado de �5%, seguida por la empresa Gloria (�5.5%)  y Sancor 
(7.8%). Asimismo, en este sector es importante la participación de pequeñas empresas, las 
cuales en conjunto poseen el ��% de mercado (ver siguiente cuadro) 

Finalmente, Laive es la empresa líder en el mercado de Mantequillas en Lima. Según datos 
al �00�,  la participación de la empresa en el mercado era de 88.�% , seguida de lejos por las 
marcas Gloria (�.6%) y Plusa (�.6).  

 

Nivel de Ingresos

Durante el año 2005, las ventas anuales de la empresa se incrementaron en 1.1%, pasando de 
S/.�96 millones (USD 57.7 millones) a S/. �98 millones (USD 60 millones). En el siguiente 
cuadro se muestra el valor de las ventas según la planta de elaboración del producto. Como 
vemos, la mayor parte de los ingresos provienen de las plantas de Lima UHT y Santa Clara. 

CAPÍTULO �: FLUJOS DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y PERÚ
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Sobre la evolución del valor de las ventas en toneladas métricas, se tiene que estas han 
crecido sostenidamente entre �00� y �00�; mientras que en �005 se experimentó una caída, 
principalmente por la menor importación de margarinas y quesos (ver siguiente cuadro)
 

Importaciones de la empresa

Durante el año 2005, las importaciones de la empresa Laive alcanzaron los USD 6.7 millones, 
cifra que se ha incrementado a USD 9.7 a junio de �006. El principal país de origen de las 
importaciones de la empresa es Chile, habiendo una gran cantidad de productos elaborados 
en este país que son vendidos en el mercado doméstico bajo una marca reconocida como 
peruana.

Para el año 2005, las importaciones de LAIVE provenientes de Chile alcanzaron la cifra de 
USD � millones, lo que representó el 6�% del total importado; mientras que a julio de �006 la 
empresa viene importando más de USD 7 millones provenientes de Chile, lo que representa 
el 8�% del total importado.  
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Personal

A Diciembre de �005, el número total de trabajadores en planilla de la empresa fue de 687, de 
los cuales la mayor parte se encuentran laborando en las plantas de Lima (60� en total). Como 
vemos en el siguiente cuadro, el número de empleados habría aumentado en �5 entre �00� y 
�005, mientras que los operaciones habrían disminuido en 5. En general el nivel de empleo en 
la empresa se ha mantenido estable en los últimos años.

CAPÍTULO �: FLUJOS DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y PERÚ
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C. Industrias Vencedor

Industrias Vencedor S.A. se dedica a la fabricación, distribución, comercialización y venta 
de pinturas, resinas y productos químicos afines y sus derivados. La principal accionista de 
Industrias Vencedor S.A. es la empresa Industrias Tricolor Perú S.A. que posee el 8�% de 
la empresa. A su vez, Industrias Tricolor de Perú, es filial de la empresa chilena Industrias 
Tricolor SA (ver siguiente gráfico).

En 1993, se creó en Perú la filial chilena Industrias Tricolor Perú S.A., adquiriendo ese mismo 
año el 99,9% de la participación de Industrias Vencedor S.A. Durante el año 2005, Industrias 
Tricolor Perú S.A. llegó a tener el 50,05% de la participación accionaría de la empresa Tintas 
Gráficas, por lo cual ésta adquirió el carácter de filial chilena.

Mercado

La producción de Industrias Vencedor del Perú, representa aproximadamente la mitad de 
la producción total de Industrias Tricolor. Según datos al �00�, la empresa es la líder del 
sector de pinturas en Perú, contando con una participación de mercado cercana al �0%. Su 
competidor más cercano es Tecnoquímica, que posee una participación de mercado de ��% 
aproximadamente���.

���  Fitch Ratings. Chile – Industrial Análisis de Riesgo Industrias Tricolor S.A. (Tricolor). Mayo �005
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Ingresos

Durante �005, las ventas netas de la empresa Vencedor habrían sido de S/. 8� millones, lo 
que significó un incremento de 11% en relación al año anterior. En relación a la composición 
de las ventas, se tiene que el principal producto son las pinturas, que explican el 75% de las 
ventas totales.
 

Personal

Durante el año 2005 la empresa Vencedor habría empleado un total de 319 trabajadores, lo 
que no representó un incremento sustancial en relación al año anterior en que el personal 
ascendió a ��� personas. Del total de empleados durante el �005,  el 7�% fueron empleos 
estables; mientras que el �6% restante fueron empleos temporales.

CAPÍTULO �: FLUJOS DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y PERÚ
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D. Enaex SA

Enaex S.A. es una empresa encargada de la fabricación de explosivos principalmente 
para proveer a empresas mineras, aunque también provee explosivos para obras civiles, 
prospecciones sísmicas y aplicaciones especiales, y exporta materias primas para la fabricación 
de explosivos. 

Durante el año 2000, Enaex adquiere el 56,55% de la empresa Sudamericana de Explosivos 
Samex S.A. (Perú) a Austin Powder International, inaugurando en diciembre de ese año la 
nueva planta de nitrato de amonio Prillex. En 2003, Enaex y Dyno Nobel fusionan sus filiales 
en Perú creando una nueva compañía denominada Dyno Nobel-Samex, con participaciones 
de �8,56% y 50,5%, respectivamente��5.

La empresa Enaex es manejada desde �990 por el grupo empresarial chileno Sigdo Koppers 
(formado por 6 accionistas), que posee el 5�.5% de la propiedad. El resto de la propiedad de la 
empresa se encuentra en manos de la compañía norteamericana Austin Powder Co (16,11%), 
fondos de pensiones (�7,5%), entre otros accionistas (��,85%).

��5  Fitch Ratings Sector Industrial/ Chile Análisis de Riesgo Sigdo Koppers S.A. (SK). Julio �005
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��6  Enaex. Memoria Anual �005
��7  Banchile Corredores de Bolsa S.A.

Mercado

En los últimos años, la participación de Enaex en el mercado peruano ha ido en aumento; 
mientras que en el año 2002 alcanzó una participación de 40%, en 2004 la filial Enaex alcanzó 
una participación de �6% en el sector industrial. 

En �005 alcanzó una participación en el mercado Peruano superior al 50% del total de 
ventas de explosivos en Perú, con una facturación aproximada de USD 60 millones, lo que 
significó un crecimiento de 23% respecto al año anterior. Este importante crecimiento se 
debe principalmente a que en Abril de �005, la empresa comenzó a suministrar explosivos y 
servicios de tronadura a la Minera Yanacocha��6.

Las principales empresas con las que compite Dyno Nobel – Samex en Perú son las peruanas 
Exsa y Famesa. Sin embargo, la empresa líder es la chilena, que en �005 ha tenido una 
participación de 56% del mercado, mientras que Exsa y Famesa tuvieron una participación de 
25% y 12% respectivamente, en ese año (ver siguiente gráfico). 

 

De este modo, Enaex a través de su filial Dyno Nobel Samex, es la empresa líder del mercado 
peruano con una participación cercana al 77% en minería de tajo abierto y aproximadamente 
un �0% en minería subterránea��7.
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Para los próximos años las expectativas de Enaex en el mercado peruano son muy altas. En el 
�006 se espera un crecimiento en las ventas de ��% en relación al �005, principalmente por 
licitación ganada en Southern Perú por un contrato a tres años. Asimismo, existen expectativas 
dentro del sector  minero en general, debido a las expansiones en minas actualmente en 
explotación: Yanacocha, Antamina, Cerro Verde, Toquepala, Cuajone y proyectos mineros 
con altas posibilidades de concretarse en el mediano plazo. Entre estos están Las Bambas 
(USD �.000 millones), Toromocho (USD �.�00 millones), La Granja (USD �.000 millones); 
Michiquillay (USD �.000 millones), Alto Chicana (USD �50 millones), lo que da una inversión 
total estimada de USD 10.000 millones para los próximos años��8.

Importaciones 

Durante el año 2005, las importaciones de la empresa Dyno Nobel Samex (Perú) ascendieron 
a USD  �� millones, de los cuales el 70% provinieron de Chile (USD �9 millones), el �0% 
de Francia y el 7% de Rusia (ver siguiente cuadro). De este modo, la mayor parte de las 
importaciones de la empresa provienen de Chile, específicamente desde las empresas 
propietarias de la filial peruana. 

Las importaciones de la filial peruana, Dyno Nobel Samex, desde Chile provienen básicamente 
de sus empresas propietarias, Dyno Nobel Chile SA y ENAEX SA. Durante el �005, las 
importaciones provenientes de ambas empresas en conjunto sumaron USD �7,7 millones. 
Esto significó un importantes incremento de 47% en relación al año anterior, en que el 
monto importado fue de USD �8.8 millones. En general, las importaciones han mantenido 
un crecimiento sostenido entre �00� y �005, con una tasa promedio de �5% (ver siguiente 
cuadro).

��8  Enaex. Memoria Anual �005
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��9  Banchile Corredores de Bolsa S.A. Enaex. Aumento de Capital, Septiembre �006

La  mayoría de las importaciones provienen de la empresa Enaex SA, de la cual se importó 
un monto de USD �5.� millones durante el �005, lo que representó un incremento de �6.7% 
en relación al año anterior. Las importaciones desde esta empresa han pasado de USD13.3 a 
USD �5.� millones entre �00� y �005, mostrando una tasa de crecimiento promedio anual de 
��%. 

En general, el principal cliente de exportación de Enaex S.A. es Dyno Nobel Samex en 
Perú, quien se abastece de nitrato de amonio Prill para la fabricación de ANFO y otros 
productos��9.

Finalmente, las importaciones provenientes de Dyno Nobel Chile SA, fueron de USD �.5 
millones durante el 2005, logrando un aumento de más de 600% en relación al año anterior en 
que el monto importado fue de USD �5� mil.

E. Madeco

La empresa INDECO S.A. opera en el sector metal mecánico, manufactura y comercializa 
toda clase de cables y conductores para la electricidad y de telecomunicaciones. Esta empresa 
es subsidiaria de la empresa chilena MADECO S.A. (ver siguiente cuadro).
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En �99�, Madeco incursionó en el mercado peruano a través de la compra de Triple-C 
(productor de cables). En 1994, la filial Triple-C de la Compañía se fusionó con Indeco S.A., 
una de las empresas líderes en el mercado peruano de alambres y cables. La nueva operación 
combinada retuvo el nombre de Indeco S.A. En 1996, la Compañía adquirió, a través de su 
filial Alusa, una participación del 25% en dos empresas de envases flexible en Perú (Peruplast 
S.A. y Tech Pack S.A.), consiguiendo aumentar dicha participación en 50% en el año 2007.

Participación de Mercado y Competencia 

La Compañía es líder del mercado en la mayoría de los segmentos de productos de la industria 
de cables: desnudos, termoplásticos y termoestables de cobre, cables de construcción, alambres 
magnéticos y cables para telecomunicaciones de cobre. El principal competidor peruano de 
Indeco era la empresa Conductores Eléctricos peruanos (Ceper), que quebró a fines de 2001, 
y cerró sus instalaciones en �00�. Actualmente, compite con Conductores Eléctricos Lima 
(Celsa) que fabrica solamente cables de construcción y termoplásticos de cobre. 

En el cuadro siguiente observamos la participación de Indeco en la industria peruana de 
alambres y cables de cobre durante los tres últimos años. Como vemos, la empresa es la 
principal del sector, con una participación de mercado de 65% durante �00�; mientras que su 
competidor más cercano (Celsa) apenas tiene una participación de 9 % en el mercado. 

Según mencionan los representantes de Indeco, en Perú los principales competidores a menudo 
enfrentan dificultades financieras para sostener sus operaciones, y los competidores pequeños, 
dificultades para conseguir un adecuado suministro de alambrón de cobre, principal materia 
prima requerida para la producción�50.

Asimismo, la empresa posee el 50% de participación en Peruplast y Techpack, empresas 
líderes en el mercado peruano de envases flexibles, con una participación de mercado conjunta 

�50  United States Securities and Exchange Comision. Formulario �0-F.  Memoria Anual Madeco. �005
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de 62% en el año 2004. Peruplast imprime envases mediante la técnica de huecograbado 
y Techpack mediante flexografía. Ambas empresas poseen un accionista mayoritario y la 
Compañía participa mediante un convenio de accionistas�5�.

Nivel de ventas e Ingresos 

Durante �00� las ventas de la empresa alcanzaron los S/. ��7 millones (USD 98 millones), lo 
que representó un incremento de 61% respecto al año anterior, debido al mayor volumen y a 
la mayor cotización del cobre y del aluminio. Las ventas en el mercado nacional representaron 
el 55% de las ventas totales de la empresa, alcanzando un monto de S/.�85 millones (USD 5� 
millones), lo que significó un crecimiento de 42% en relación al año anterior. Las ventas en el 
exterior experimentaron un crecimiento de 90% durante �00�, alcanzando la cifra de S/.�5� 
millones (USD �� millones). 

En relación a las ventas por unidades, se tiene que entre �00� – �00�, estas pasaron de �9,�8� 
a ��,�98 unidades, lo que representó un crecimiento de �5%.  En el caso de las ventas en el 
mercado nacional, se evidencia una reducción  de las unidades vendidas, a pesar del importante 
incremento del valor de las ventas. En general, la empresa incrementó sus despachos  como 
consecuencia del crecimiento de las exportaciones (�0%).

�5�  United States Securities and Exchange Comision. Formulario �0-F.  Memoria Anual Madeco. �005
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Los productos de Indeco abastecen básicamente a los sectores de telecomunicaciones, energía 
y minería. Asimismo, gran parte de las ventas se destina a distribuidores, minoristas y al 
mercado de exportación. El �5% de las ventas de Indeco corresponde a la exportación de sus 
productos, el ��% de las ventas se realiza a través de distribuidores, el �0% de las ventas se 
destina al sector de telecomunicaciones y el 9% al sector energía (ver siguiente cuadro).
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Exportaciones e Importaciones

Las importaciones a precio CIF realizadas por la empresa Indeco durante �005, ascendieron 
a USD �� millones. Los principales países de origen de estas importaciones son Colombia 
(�0.78%), EEUU (�5.7%) y Argentina (��%). 

Personal

Durante �00�, la empresa contaba con un total ��5 empleados permanentes y 95 empleados 
temporales, ninguno de los cuales estaba sindicalizado. A marzo de �005, el número de 
empleados prácticamente no ha variado; mientras que en los años 2002 y 2003 el número de 
empleados era de 253 y 255 respectivamente, ligeramente mayor al de los últimos años.

F. Sector Agroindustrial: Empresas Iansa

La empresa agroindustrial Iansa inició sus operaciones en Perú a inicios de �006 constituyendo 
la filial Iansa Perú. Esta filial formó la empresa ICATOM S.A., dedicada a la producción de 
concentrado y otros derivados de tomate, y a la exportación de estos a Europa y Estados 
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Unidos (países con los que Perú mantiene ventajas arancelarias). La empresa tiene como 
propietario mayoritario a la Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A., que tiene una 
participación de �5,��% en el capital. 

 
Icatom, la filial de Empresas Iansa en Perú, posee una planta procesadora de tomate con  una 
capacidad de 35.000 toneladas métricas al año situada en el valle de Ica, donde se produce: 
pasta de tomate tradicional, pasta orgánica y tomate fresco. En el año 2005 agregó una nueva 
línea comercial: la instalación de viveros para la producción de plantines de hortalizas. Este 
proyecto de vivero incluye cultivos de páprika, espárragos y alcachofas para terceros, además 
de almácigos de tomate para uso propio. Se espera que esta actividad signifique ventas de 
alrededor de USD 5 millones durante �006.

La producción de pasta de tomate tradicional durante �00� alcanzó el volumen de �0,�50 
toneladas, cuya materia prima fue obtenida en una superficie de cultivo de 600 hectáreas. 
En la líneas de pasta orgánica y de tomate fresco se produjeron un total de �,��0 toneladas 
exportadas en su totalidad a los mercados de Japón, Europa y Canadá. El tomate fresco es 
distribuido en los supermercados de Lima bajo la marca Incatom.
 
Ingresos 

Las  ventas de Icatom se han mantenido estables en los últimos años, aunque con una leve 
caída durante �005. Las ventas totales de tomate tradicional y orgánica llegaron a USD 7,� 
millones en �00�, lo que representó un aumento de ��% en relación a �00�. Durante �005, 
las ventas fueron de USD 7,1 millones, menores en USD 200 mil en relación al año anterior 
(ver siguiente gráfico).
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Las ventas de ICATON durante �005, representaron sólo el �% de las ventas totales de la 
empresa IANSA, que tiene como principal producto el azúcar y subproductos, y los jugos 
concentrados (ver siguiente gráfico)

 
A junio de �006, los ingresos de Icatom alcanzaron la cifra de USD 5.� millones, por lo que se 
espera cerrar el año con un importante incremento en relación a 2005. Durante este periodo, 
los ingresos de Icaton han pasado a significar el 3% de los ingresos totales de IANSA, que 
fueron de USD 170 millones (ver siguiente gráfico).
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Al cierre de �005 la empresa operaba con un total de �7 trabajadores permanentes. En general, 
el mayor número de trabajadores son temporales, los que son incorporados mediante empresas 
contratistas.

4.3 Balance

En la primera parte del Capítulo sobre inversiones, se realizó un análisis de los flujos 
agregados de inversión chilena en el Perú según sector de destino. Para ello, se consultaron 
tanto fuentes chilenas (Cámara de comercio de Santiago, Direcon, entre otras), como peruanas 
(Proinversión). 

Un hecho relevante, es que ambas fuentes difieren en gran medida. Según las fuentes chilenas, 
la inversión acumulada de Chile en Perú sería alrededor de USD �,600 millones; mientras que 
las cifras de Proinversión muestran un stock de inversión considerablemente inferior, de USD 
6�� millones. Esto se debe a que las estadísticas de Proinversion subestiman las inversiones 
chilenas en Perú, por lo que una mejor aproximación del monto de estas inversiones esta en 
las fuentes chilenas.

La inversión acumulada de Chile ha tenido como principal destino a Argentina, país que 
ha captado el 47% de los flujos totales. Perú ocupa la tercera posición habiendo captado 
el 15% de estos flujos. Sin embargo, si analizamos los flujos anuales de inversión chilena, 
tenemos que Argentina pierde importancia como destino de las mismas en los últimos años, 
mientras que Perú se viene consolidando como uno de los destinos preferidos por los capitales 
chilenos.     
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En general, las inversiones chilenas en Perú se han orientado principalmente al sector de 
servicios (básicamente a los servicios financieros, sector comercio –especialmente comercio 
al por menor o retail- y energía); aunque también existen importantes inversiones en el sector 
industrial. 

En este sentido, con el objetivo de determinar la magnitud de la inversión chilena en la 
economía peruana, en la segunda parte del Capítulo, se realizó una análisis desagregado de 
los flujos recibidos según sector de destino. En este punto, se identificaron como prioritarios 
los siguientes sectores: energía, servicios financieros, retail y sector industrial, por ser los 
sectores que han captado los mayores flujos de inversión chilena. Asimismo, se analizaron las 
inversiones en los servicios portuarios y servicios de transporte aéreo, por ser actividades que 
presentan una concentración importante de capitales chilenos.    

En cada uno de los sectores identificados como prioritarios, se identificaron las principales 
inversiones chilenas existentes, y la participación de las mismas en el mercado. Asimismo, 
se analizó la evolución de los ingresos percibidos por las empresas en los últimos años, así 
como el nivel de empleo generado por estas y el monto de sus importaciones. Con este análisis 
se ha buscado determinar de manera más precisa la importancia y calidad de las inversiones 
chilenas en los sectores prioritarios, así como la existencia de conflictos con los capitales 
nacionales. Es importante mencionar que para algunas empresas no se consiguieron datos 
suficientes sobre todas las variables. 

En el siguiente cuadro se resumen los principales hallazgos encontrados. Se muestran las 
principales empresas chilenas que operan en los distintos sectores analizados, así como la 
participación de mercado de las mismas, entre otras observaciones.

CAPÍTULO �: FLUJOS DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y PERÚ



���

RELACIONES ECONÓMICAS PERÚ – CHILE:  INTEGRACIÓN O CONFLICTO?



���

 
Servicios de Energía

Servicios de  generación, transmisión y distribución eléctrica

Al inicio del proceso de privatización de las empresas eléctricas, los capitales chilenos tuvieron 
una importante presencia. Si bien años después muchas de las filiales chilenas redujeron 
su participación en el sector con la venta de Enersis a Endesa de España, la presencia de 
inversiones chilenas en el mercado sigue siendo importante. De este modo, existen capitales 
chilenos en importantes empresas eléctricas del  Perú, tales como: EDELNOR, EDEGEL, 
ETEVENSA y la Empresa Eléctrica de Piura

Actualmente, las empresas del Grupo Endesa poseen el ��% de la capacidad instalada del 
sector eléctrico, participación cercana al �5% que poseen las empresas del Estado. EDELGEL 
es la segunda empresa en el segmento de generación eléctrica, con una participación de 
mercado de �0%; mientras que el ��% de las ventas de energía es realizada por EDELNOR 
(��%). 
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En relación con los ingresos del sector, se tiene que las empresas eléctricas con capitales 
chilenos, han tenido entre �999 y �00� una participación promedio de ��%. Durante �005, 
estas empresas facturaron en conjunto USD 7�� millones, siendo las más importantes 
EDELNOR y EDELGEL.

En los últimos años las principales inversiones chilenas se han dado en el sector eléctrico. 
Durante �005, las inversiones de EDELGEL y ETVENSA explicaron el 8�% de las inversiones 
totales de las empresas de generación. En el caso de las empresas de distribución, EDELNOR 
explicó el ��% de la inversión acumulada entre �996 y �005. 

Servicios de distribucion de combustibles

Desde mediados del año 2004, la empresa nacional chilena ENAP entró al mercado peruano 
de ditribución de combustibles bajo la marca Primax. Asímismo, constituyó en Perú la filial 
Manu Perú Holding, que tiene como función la importación de combustibles desde ENAP.

Actualmente, la empresa Primax es la líder en el mercado de distribución de combustibles, con 
una participación de �0%. La gasolina y el diesel que distribuye esta empresa son importados 
desde Chile a través de Manu Perú Holding, que se ha convertido en la principal empresa 
importadora desde Chile.

Servicios de Transporte

Servicios Portuarios

Un sector estratégico donde existen importantes inversiones chilenas, es el de los servicios 
portuarios. Actualmente, la presencia de capitales chilenos en los principales puertos del Perú, 
Callao y Matarani, es significativa. Cabe mencionar que estos puertos, concentran cerca del 
80% del movimiento de carga en a nivel nacional. 

En una primera etapa, las inversiones chilenas consiguieron una importante presencia en los 
servicios de carga, a través de la adquisición de navieras nacionales. Luego, invirtieron en 
agencias marítimas. Actualmente, las empresas chilenas tienen participación en empresas de 
estiba y desestiba, maquinaria de puerto y remolcaje. 

Son tres los grupos chilenos (Claro, Von Apeen y Urenda) que mantienen una participación 
mayoritaria en las actividades portuarias del Perú. Las filiales de estos grupos dominan la 
prestación de servicios portuarios, y la empresa Petrolera Transoceánica controla la actividad 
de cabotaje. El Grupo Claro es uno de los más importantes, se encuentra asociado con el 
Grupo Romero, teniendo participación en TISUR SA, empresa que maneja el puerto de 
Matarani. Además, a través de su filial TRAMARSA, tiene presencia en la mayoría de los 
puertos peruanos. 
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Las empresas chilenas estarían controlando el 75% de las actividades y servicios del puerto 
del Callao y el �00% de los servicios de cabotaje. En este puerto, la mayoría de agentes 
marítimos son empresas chilenas, al igual que en el caso de los terminales de almacenamiento 
y servicios de agente general.

Servicios de transporte aéreo

Actualmente el servicio de transporte aéreo de pasajeros y carga en vuelos nacionales, 
se encuentra dominado por la empresa chilena LAN (LAN Chile y LAN Perú que inicio 
operaciones en �999).  Asimismo, la empresa también mantiene una participación importante 
en el segmento de vuelos internacionales. 

Desde su inauguración en �999, la empresa LAN Perú ha comenzado a ganar importancia 
dentro del segmento de vuelos domésticos. El interés de la empresa chilena en crear una 
nueva línea área orientada al mercado domestico, responde a la salida de las principales 
empresas nacionales del mercado en el año 1997, lo que generó un exceso de demanda de 
los servicios. 

Desde el año 2004, LAN Perú se ha consolidado como la principal línea aérea en el mercado 
de vuelos domésticos de pasajeros, gracias a la salida del mercado de la empresa peruana 
Aero Continente que hasta ese año había dominado el mercado. Actualmente, LAN Perú 
prácticamente tiene el monopolio de vuelos domésticos de pasajeros, con una participación 
cercana al 7�%,.  

En el caso de los vuelos internacionales de pasajeros, la empresa LAN -a través de Lan Chile y 
Lan Perú- ha aumentado considerablemente su participación en el mercado, pasando de ��% 
a �9% entre �998 – �005. Así, casi un tercio de los vuelos internacionales son explicados por 
la chilena. 

La empresa chilena también tiene una participación importante en los servicios de transporte 
de carga por vía aérea. En el caso de los vuelos internacionales, LAN posee una participación 
�6% en estos servicios; mientras que en los vuelos nacionales la participación de la empresa 
es de 6�%.

Así, LAN Chile es la principal línea aérea del Perú, dominando el mercado de vuelos 
domésticos y con una participación importante en el de vuelos internacionales, tanto de carga 
como de pasajeros. De este modo, el holding chileno LAN, explico el ��% de los ingresos 
del sector durante el �00�, alcanzando la cifra de USD �6� millones. Cabe mencionar que 
los ingresos de LAN Perú han pasado de USD �60 millones a USD �88 millones entre �00� 
y �005. 

CAPÍTULO �: FLUJOS DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y PERÚ
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Sector Financiero 

Según estadísticas de fuentes chilenas, el �5.5% de la inversión acumulada de Chile en Perú se 
orientó a al sector financiero; siendo las AFPs en un inicio las que concentraron la mayor parte 
de las inversiones. Actualmente, las inversiones chilenas más importantes son las financieras 
CMR y Financor, el Banco del Trabajo y American Leasing.

Las financieras chilenas se han convertido en las entidades con mayor número de tarjetas en 
circulación para créditos de consumo, principalmente orientados a los segmentos de menores 
ingresos. La mayor parte de los consumos se realizan en las tiendas de los grupo (Falabella 
y Ripley), aunque en los últimos años ha crecido el número de establecimientos afiliados. 
De este modo, estas financieras tienen una gran influencia en el segmento de  créditos de 
consumo.

En general, desde el inicio de sus operaciones, las financieras chilenas han aumentado 
sostenidamente sus ingresos. Durante el año 2005, los ingresos de ambas empresas en conjunto 
sumaron USD ��8 millones.

De otro lado, en el sector de Leasing, se encuentran operando dos empresas chilenas, American 
Leasing y Leasing Total. El mayor número de operaciones de estas empresas es realizado con 
las PYMES, por lo que el monto de las operaciones es pequeño. 

Actualmente, si bien la principal empresa dentro del mercado de arrendamiento financiero, es 
la empresa Credito Leasing (que posee una participación de 6�%), la segunda es la empresa 
chilena América Leasing, (al poseer una participación importante de �8%). Además, hay que 
notar que la participación de América Leasing en el mercado de las empresas especializadas a 
crecido sostenidamente desde �00�, pasando de menos de �0% a casi �0% entre �00� y junio 
de �006.

Asimismo, entre �995 - �005, el monto de los contratos de la empresa han crecido a una tasa 
promedio anual de 60%, pasando de USD 6 millones a USD �0� millones. De este modo, la 
influencia de la empresa chilena dentro del mercado de crédito para las PYMES es importante, 
y se espera un mayor dinamismo en los próximos años.

Otra empresa chilena importante en el sector es el Banco del Trabajo. Esta es la principal 
institución dentro de las entidades especializadas en brindar créditos de consumo, con una 
participación de mercado de �5%.

En este sentido, hay que notar que el sector de créditos de consumo presenta una alta 
concentración en tres empresas chilenas, las que en conjunto tienen una participación de 
mercado de 76%: Banco del Trabajo (�5%), CMR (��%) y Financiera Cordillera (�8%). 

En relación a la emisión de tarjetas de crédito, el Banco es la cuarta principal entidad del 
sector, con una participación de mercado de ��%. Siendo las empresas con mayor penetración 
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las financieras, que en conjunto poseen el 45% del total de tarjetas emitidas. Así, las empresas 
chilenas en conjunto poseen el 57% del total de tarjetas de crédito emitidas.

Otro segmento importante para el Banco es el de prestamos a microempresas, donde posee 
una participación de ��% dentro del sistema Bancario. Así, después del Banco de Crédito, 
el Banco del Trabajo es la institución más importante dentro de este sector. En el caso de 
créditos a microempresarios, la participación del banco es de ��%, ubicandose como la tercera 
institución dentro de este segmento. 
De este modo, la influencia de las empresas chilenas en el mercado de créditos de consumo a 
sectores menos adinerados y de prestamos a microempresas y microempresarios es sumamente 
importante.

Retail Peruano

Uno de los principales sectores en el que se han orientado las inversiones chilenas en Perú 
ha sido el comercio minorista o retail. En este sector, destacan importantes inversiones en 
los segmentos de supermercados, tiendas por departamento, cadenas farmacéuticas y centros 
comerciales.

El segmento de  tiendas por departamento se encuentra liderado por dos empresas chilenas, 
Saga y Ripley. En conjunto ambas empresas explican el 8�% del mercado de las actividades 
comprendidas dentro del CIIU 5��9�5�. 

Desde el inicio de sus operaciones, estas empresas han incrementado considerablemente el 
número de establecimientos, y en el caso de Saga se han inaugurado tiendas en provincias. 
Actualmente, Saga cuenta con �� tiendas (� ubicadas en provincias); mientras que Ripley 
cuenta con 8 puntos de venta (todos ubicados en la capital).

El nivel de ventas de ambas empresas se ha ido incrementando sostenidamente desde el 
inicio de sus operaciones. En el caso de Saga, los ingresos han pasado de USD �60 a USD 
�9� millones entre �999 – �00�; mientras que las ventas de Ripley han pasado de USD 50 
millones a cerca de USD �7� millones entre �997-�00�. Cabe mencionar, que el desarrollo 
del negocio financiero (a través de la constitución de financieras) ha contribuido al aumento 
de las ventas. 

Actualmente, las empresas Ripley y Saga se ubican entre las principales empresas importadoras 
del Perú, siendo China el principal origen de sus importaciones. Esto se debe en gran medida a 
la importación a bajos costos de prendas de vestir chinas, lo que ha causado daños importantes 
a la industria nacional de confecciones. 

De otro lado, en el sector de los supermercados se tiene que el mercado se encuentra concentrado 
en tres operadores, dos de los cuales son de capitales nacionales (Wong y Supermercados 
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Peruanos) y el otro de capitales chilenos (Tottus).  El líder en el mercado es Wong con una 
participación de 60% en las ventas del sector, seguido por Supermercados Peruanos (�7.6%) 
y Tottus (��.�%).

Si bien los capitales nacionales son los líderes del sector, hay que notar que desde que inicio 
sus operaciones en �00�, Tottus ha aumentado sostenidamente su participación en el mercado, 
pasando de �% a �% entre �00� – �00�, y de 8% a ��.�% entre �00� – �005. De este modo, 
Tottus es la cadena con mayor índice de crecimiento previsto, tanto en número de tiendas 
como en crecimiento del negocio. 

En general, el sector de supermercados ha mostrado un crecimiento importante durante los 
últimos años.  Durante el año 2005, las ventas de las tres cadenas de supermercados habrían 
sido de USD �,0�0 millones, de los cuales Tottus habría factura cerca de USD ��0 millones, lo 
que representó un incremento de 62.5% en relación al año anterior. Esto se debe a la apertura 
de nuevos locales por parte de la firma chilena, siendo el área de venta de Hipermercados 
Tottus similar a la de Supermercados Peruanos, pese a contar con menos establecimientos. 

De este modo, si bien el actual líder del sector es la cadena Wong, la tasa de crecimiento 
de las ventas de hipermercados Tottus es superior a la del promedio del sector. Por ello, 
se podría esperar que en los próximos años, con la apertura de nuevos establecimientos, 
Tottus incremente considerablemente su participación en el mercado desplazando a las firmas 
nacionales.

Otro segmento importante del sector retail donde existen inversiones chilenas es el mercado 
farmacéutico. Actualmente, más del �0% de este mercado se encuentre repartido entre 
cinco cadenas de farmacias, de las cuales las dos principales son cadenas chilenas (Boticas 
FASA e InkaFarma). Estas cadenas cuentan con un número importante de locales en Lima y 
provincias.

Según datos al �00�, la empresa Inkafarma habría facturado más de USD 80 millones; mientras 
que los ingresos de Boticas Fasa fueron de USD 67 millones. Así, en conjunto ambas cadenas 
tienen una participación de mercado de aproximadamente �7.5%. 

Finalmente, las inversiones chilenas en el retail peruano también se han orientado a los centros 
comerciales. Una de las principales inversiones en este segmento ha sido la empresa Centros 
Comerciales del Perú S.A. (CCPSA), que desde �995 opera uno de los principales centros 
comerciales, el Jockey Plaza Shopping Center. Asimismo, desde el año 2006 los capitales 
chilenos operan el Centro Comercial Plaza Atocongo y el �5% del Shopping Center Mega 
Plaza Norte.

La estrategia de estos centros comerciales es contar con las llamadas tiendas “ancla”, las que 
en su mayoría pertenecen a capitales chilenos, tales como: tiendas por departamento (Saga y 
Ripley); tienda de artículos de mejoramiento para el hogar (como Sodimac del grupo chileno 
Falabella) y supermercados (como Tottus).
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Industria

Dentro de las actividades relacionadas con la industria, se han identificado importantes 
inversiones chilenas en la economía peruana, donde destacan las industrias alimentarias. 
En general, las empresas identificadas en este sector tienen una presencia importante en el 
mercado, algunas incluso han logrado posicionarse como las líderes del segmento donde se 
desempeñan.
 
En primer lugar, se identificó a Empresas Carozzi S.A, que a través de sus marcas Molitalia, 
Ambrosoli y Costa se ha convertido en una de las tres mayores empresas de alimentos en el 
mercado peruano. La empresa es la segunda en el segmento de pastas, con una participación de 
mercado de 35% para el año 2005; mientras que en el segmento de caramelos se encuentra en 
la primera posición, con una participación de �5%; y en la segunda posición en los segmentos 
de chocolates, explicando el �6% del mercado. 

Los ingresos generados por las operaciones en Perú, representan el ��% de los ingresos totales 
de Empresas Carozzi. Durante �005, los ingresos en Perú fueron de USD ��8 millones, lo que 
representó un crecimiento de 25% en relación a lo obtenido el año anterior.  Cabe mencionar, 
que las importaciones de Industrias Molitalia del Perú desde la casa matriz en Chile han 
crecido sostenidamente en los últimos años

Otra inversión chilena importante dentro del sector alimentario, es el Conglomerado Watt´s, 
que actualmente comercializa sus productos a través de Laive SA, una de las principales 
empresas de alimentos en Perú. Laive posee cinco plantas, desde donde fabrica y comercializa 
una amplia variedad de productos (lácteos, embutidos, jugos, margarinas, etc). La empresa 
es líder en el segmentos de embutidos (gracias a su marca la Preferida), así como en los 
segmentos de mantequillas y queso, donde compite con la empresa de capitales nacionales, 
Gloria.  

Durante �005, las ventas de Laive en el mercado peruano alcanzaron al cifra de USD 60 
millones. Las importaciones de la empresa desde Chile se han incrementado significativamente 
durante el primer semestre de �006, habiendo alcanzado la cifra de   USD 7.7 millones. En 
relación al empleo generado por la empresa, se tiene que el número total de trabajadores es de 
687, laborando principalmente en las plantas de Lima. 
 
De otro lado, en el segmento de pinturas se ha identificado a la filial chilena Industrias Vencedor 
del Perú, que es la empresa líder del sector con una participación de mercado cercana al �0%, 
siendo su competidor más cercano la empresa Tecnoquímica que posee una participación de  
��%.  

Las ventas de Industrias Vencedor, que representan cerca de la mitad de las ventas totales de 
la empresa chilena, alcanzaron la cifra de USD 25 millones durante el 2005, lo que significó 
un incremento de 11% en relación al año anterior. 
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Asimismo, en el segmento fabricación de explosivos se ha identificado a la empresa chilena 
Enaex SA (que opera en Perú como Dyno Nobel Samex), que se encarga principalmente de 
proveer explosivos a empresas mineras. Esta empresa es actualmente la líder del sector, con 
una participación de mercado superior al 50%; mientras que las empresas peruanas con las 
que compite Exsa y Famesa tienen una participación de �5% y ��%, respectivamente.

La empresa ha tenido una facturación aproximada de USD 60 millones durante el año 2005, 
lo que significó un crecimiento de 23% respecto al año anterior y se espera un incremento 
de las ventas durante el año 2006 debido a las licitaciones obtenidas con las mineras más 
importantes del país. 

El nivel de importaciones que realiza la empresa es considerablemente alto y se ha mantenido 
un crecimiento sostenido de las mismas. Durante el año 2005, el monto importado ascendió 
a USD  �� millones, de los cuales el 70% provinieron de Chile, básicamente de las empresas 
dueñas  Dyno Nobel Chile SA y ENAEX SA.

Dentro del sector metal mecánico se ubica la empresa INDECO (Filial de la chilena Madeco), 
que manufactura y comercializa toda clase de cables y conductores para la electricidad y 
de telecomunicaciones. Actualmente, la empresa es líder en la mayoría de  segmentos de 
productos de cables, con una participación de mercado de 65%; mientras que su competidor 
más cercano, la empresa peruana Celsa, tiene una participación de 9 %. Cabe mencionar que 
la empresa chilena también tiene participación en Peruplast y Techpack, empresas líderes 
en el mercado peruano de envases flexibles, con una participación de mercado conjunta de 
6�%.

Las ventas de la empresa en Perú, representan más del 50% de las ventas totales de Madeco, 
habiendo facturado USD 5� millones durante �00�. En relación al nivel de ingresos obtenidos, 
las importaciones de insumos de la empresa alcanzan una importante suma de USD �� 
millones.  Finalmente, el nivel de empleo generado por la empresa durante el año 2004, fue de 
��0 empleados en total (��5 permanentes y 95 temporales).

De otro lado, existen importantes inversiones chilenas en el sector agroindustrial del Perú. 
Estas inversiones se ubican principalmente en los departamentos de Ica y Trujillo, y se orientan 
en su mayoría a la producción de uvas, paltas y espárragos. Además, cabe resaltar que, tal 
como ha manifestado la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) de Chile, diversas empresas 
agroexportadoras chilenas llegarían a fin de año al Perú para invertir en la adquisición de 
terrenos para realizar cultivos, principalmente de frutas y hortalizas.

En este sector, una empresa importantes es Icatom, filial de la chilena Empresas Iansa. Icatom 
cuenta con una planta procesadora de tomate en Ica, donde produce pasta de tomate tradicional, 
pasta orgánica y tomate fresco. Asimismo, desde el año 2005 ha ingresado en el segmento de 
cultivos de páprika, espárragos y alcachofas. El principal producto de la empresa es la pasta 
de tomate tradicional, que se elabora a partir de la materia prima obtenida en una superficie 
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de cultivo de 600 hectáreas. Asimismo, una de las diez principales empresas exportadoras de 
espárragos, Frusan, es de capitales chilenos; y dos de las más grandes productoras de uva de 
mesa también.

De este modo, se han analizado las principales inversiones chilenas en los distintos sectores 
de la economía identificados como prioritarios. Como vemos, las empresas chilenas se han 
posicionado como las líderes en los sectores donde operan. 

Sin embargo, también es importante notar que además de existir importantes empresas 
chilenas en los distintos sectores, existen importantes inversiones de empresas de otros países 
que utilizan a Chile como plataforma de inversiones hacia Perú. 

Chile como plataforma de inversiones hacia Perú

Chile como parte de su política de Estado se ha promocionado como plataforma de inversiones 
de las empresas transnacionales de América Latina. Así, se presenta como un país atractivo 
para las empresas que están invirtiendo por primera vez en la región, debido a su estabilidad 
política y económica, así como a un ambiente claro de negocios. 

En los últimos años, Chile está avanzando en su objetivo de convertirse en plataforma de las 
inversiones extranjeras hacia otros mercados de América Latina, particularmente hacia Perú. 
Son varias las empresas que han comenzado a instalar sus sedes corporativas en Santiago. 

Empresas como la británico-holandesa Unilever, la suiza Nestlé, Beiersdorf de Alemania, 
Packard Bell de capitales japoneses, entre otras, están usando a Chile para exportar a otros 
mercados alrededor de la región y en el resto del mundo.

Hacia fines de 2002 Chile aprobó la Ley sobre Plataforma de Inversiones (Ley N°19.840) 
orientada a remover determinadas barreras a la inversión internacional. Esta Ley contiene 
normas tributarias especiales para empresas de capital extranjero que realicen inversiones 
desde Chile hacia el extranjero, reemplazando a la Ley de la Renta para las empresas que 
califiquen en esta categoría. De este modo, los inversionistas extranjeros ya no tiene que pagar 
impuestos en Chile sobre las ganancias que obtengan de activos en otros países. 

Las principales características de la Ley Plataforma de Inversiones son:  �) exime del impuesto 
a la renta a las sociedades con capital extranjero, constituidas en Chile, por rentas generadas 
en otros países; �) los que se acojan deberán tener por objeto exclusivo la realización de 
inversiones en el país y en el exterior; �) Los accionistas que posean �0% o más de la propiedad 
de dichas sociedades no podrán tener residencia en Chile; �) Podrán adquirir acciones de 
estas sociedades personas domiciliadas en el país, si  no poseen más del 75% del capital o 
utilidades; 5) El capital aportado por el inversionista extranjero deberá tener su fuente de 
origen en el exterior; 6) Elimina el secreto bancario a los acogidos; 7) Las inversiones deberán 
realizarse en empresas constituidas y establecidas en el extranjero; 8)  Se define como renta 
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de fuente chilena la venta de acciones de una persona jurídica constituida en el extranjero, 
efectuada a una persona constituida en el país�5�. 

Asimismo, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha adoptado medidas que facilitan los 
procedimientos para operar en Chile a las empresas extranjeras interesadas en establecer aquí 
sus presidencias regionales�5�, utilizando para ello las posibilidades que ofrece la legislación 
concerniente a hacer del país una plataforma regional de inversiones. Así, el SII ha emitido 
la Circular 52 (Octubre de 2005), con el fin de orientar sobre las obligaciones de carácter 
tributario y administrativo que afectan a las empresas extranjeras�55.

Esta nueva normativa sumado a la serie de tratados internaciones que Chile ha suscrito, 
han determinado que Chile se convierta en un país plataforma de inversiones extranjeras en 
diversos sectores de la economía.

En relación a los servicios de transporte aéreo, se tiene que inversionistas extranjeros usan a 
Chile como plataforma regional desde donde vender sus servicios, tales como Delta Air Lines 
y Air France, ambas empresas que operan en Perú. En el sector bancario, la estadounidense 
Citigroup ha decidido situar un nuevo centro regional de desarrollo de software en Santiago. 

En general, el sector servicios es uno de los principales donde las multinacionales utilizan 
a Chile como plataforma para operar y exportar servicios a los países de América Latina. 
Actualmente existen más de 60 multinacionales dentro de esta categoría. Esto, se relaciona 
principalmente con los centros de desarrollo de software, operaciones de servicios compartidos 
(centralización de servicios internos, como contabilidad y administración financiera, para 
subsidiarias en diferentes países), call centers, sedes corporativas de alcance regional y centros 
de soporte tecnológico�56.

Las empresas que ya operan centros de servicios compartidos en Chile incluyen a BHP 
Billiton, Unilever, Zurich Group, Sodexho, Nestlé y recientemente Xerox. Además, otras 
multinacionales han empezado a situar sus oficinas corporativas en Chile, tales como: Fluor 
Corp, PPL, Hydro Québec, Organon, Clorox, entre otras.

En el siguiente cuadro podemos apreciar algunas de las empresas extranjeras que han venido 
usando a Chile como plataforma de inversiones a Perú en particular y al resto de países de la 
región en general.

�5�  UST. Informe Área de Negocios N°4. 2002
�5� Se entiende como presidencia regional al conjunto de ejecutivos y directores regionales que se establecen en Chile 

para dirigir, supervisar y coordinar las políticas comerciales para empresas ubicadas en otros países de la región u otras 
latitudes.

�55 SII fortalece estrategia de País Plataforma simplificando la instalación en Chile de Presidencias Regionales de 
empresas extranjeras. En: www.cinver.cl

�56 Chile: Plataforma de  Servicio. En: www.doingbusinessinchile.cl
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Capítulo 5

El TLC con Chile

5.1 Antecedentes�57  

Recientemente, el Perú ha suscrito la “ampliación” del Acuerdo de Complementación 
Económica que se venía negociando con Chile. Sin embargo,  por sus contenidos este 
constituye un TLC  que excede los alcances de los acuerdos de complementación económica 
de ALADI y por lo tanto debió pasar por una discusión en el Congreso, tal como ocurrirá en 
Chile.(aún cuando no tenga todos los capítulos acordados).

El Perú ya tenía cerca del 90% del comercio liberalizado con el ACE �8, así como un superávit 
comercial en los últimos 3 años gracias al molibdeno que por sí sólo explica alrededor del 
60% de nuestras exportaciones(�005), que luego Chile re-exporta a China y otros países 
asiáticos con mayor valor agregado. En ese sentido, se corre el riesgo que la supuesta 
complementariedad entre nuestras dos economías se base en la consolidación de un patrón 
norte-sur de comercio (Perú exportando productos primarios, Chile manufacturados).

A la asimetría acumulada del comercio, se suma una mayor en inversiones y en el comercio 
de servicios. Chile tiene inversiones del orden de los USD �,600 millones, mientras que las 
inversiones peruanas son ínfimas, y aún se mantienen una serie de restricciones para entrar 
a Chile, tal como han señalado los presidente de la Cámara de Comercio y de la S.N.I.  De 
este modo, es claro que los capítulos de inversiones y servicios son los de mayor interés para 
Chile, junto con el mecanismo de solución de controversias que garantice el cumplimiento de 
las medidas adoptadas. Son justamente los que se han negociado con concesiones similares a 
las que se hicieron a EEUU.

�57 Esta sección se base en los siguientes artículos escritos por Alan Fairlie: Primero TLC, Sigue Camisea? (La República, 
Octubre de �006); Riesgos de la relación bilateral con Chile y No al “Acuerdo de Complementación ampliado” con 
Chile
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En este TLC, el Perú ha dado nuevas concesiones a Chile en inversiones, servicios, solución 
de controversias y los otros capítulos de interés para Chile, mientras  que se ha excluido 
propiedad intelectual que era el capítulo más importante para el país (Europa identifica a 
Chile como los países con mayor piratería, y EEUU lo acaba de poner en su lista negra), y 
se ha dejado para más adelante servicios financieros y reconocimiento de títulos. Asimismo, 
se anuncia que para el año 2007 se adelantará la liberalización de bienes (donde quedan 
esencialmente productos sensibles peruanos) y se buscará el ingreso de productos de la zona 
franca de Iquique (lo que afectará enormemente a la industria nacional y regional).

Uno de los temas más sensibles, ha sido la ampliación y reformulación del capítulo de 
inversiones, que analizamos en detalle más adelante.

Se ha mencionado como un logro en el capítulo de inversiones el hecho de que Perú haya 
conseguido trato nacional para sus inversiones en Chile. Sin embargo, la realidad es que la 
inversión que acepte Chile bajo el DL 600, tendrá el mismo beneficio y protección que aquella 
que ingresa bajo el capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales, que 
no requiere tratamiento especial, pero este país mantiene todos los mecanismos discrecionales 
vigentes (lo cual sigue siendo un impedimento para cualquier inversión peruana). El beneficio 
para Perú es teórico, ya que con USD �� millones en restaurantes no se llega al capital mínimo 
establecido en el DL 600, y se espera un máximo hasta USD �0 millones (versión de la 
Cámara de Comercio Peruano – Chilena).

De otro lado, la exclusión de un capítulo de propiedad intelectual en el TLC, va en contra de 
los intereses del Perú ya que no evitará la piratería de nuestros productos (especialmente la 
biopiratería) por parte de Chile. En general, se han dado una serie de conflictos en relación a 
esto, y no sólo en el tema del pisco, sino también en el caso de las paltas, aceitunas, orégano, 
chirimoya, la papa, etc. El mayor problema potencial se refiere a la biodiversidad.      

Se ha mencionado como beneficioso el establecimiento de normas para la protección de la 
seguridad social de los migrantes en los dos países. Sin embargo, esto no forma parte de los 
TLC y tiene otro ámbito de negociación, por lo que no puede ser considerado como un beneficio 
del acuerdo. Los intereses ofensivos del Perú fueron el reconocimiento de títulos y servicios 
profesionales y servicios financieros. Sin embargo, no se ha hecho ninguna concesión en estos 
temas, el primero se discutirá en un año, y el segundo en seis meses (no necesariamente se 
aceptarán). Si bien se  ha conseguido algo en el tema de movilidad temporal de personas, esto 
es básicamente para hombres de negocios y técnicos en sectores como restaurantes, software 
y telefonía pero no en servicios profesionales que eran los de mayor interés.

El  mecanismo de solución de controversias establecido (similar al del TLC con EEUU) reduce 
los márgenes de maniobra del estado nacional e incrementa las posibilidades de conflictos 
comerciales.

También es un tema sensible el de facilitación aduanera (considerando lo pactado en los 
tratados internacionales vigentes), otros temas de acceso a mercados, y el capítulo de compras 
del Estado que negociarán el �007. El Perú ya ha concedido a EEUU los incentivos que se 
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daban a la Pymes y a la industria nacional (con lo cual se pierden en la práctica), y  se pretende 
algo similar con Chile.

Dadas las asimetrías existentes especialmente en servicios e inversiones, Chile ha conseguido 
su objetivo principal con un beneficio neto que aseguran con el mecanismo de solución de 
controversias.  Con este TLC se ha buscado consolidar la asimetría entre ambos países, así 
como reducir el margen de maniobra del Estado para las políticas de apoyo a la industria 
nacional o de reserva a la presencia del capital chileno, entre otras cosas.

En los siguientes puntos de esta sección, se realiza un análisis de los principales capítulos del 
TLC identificados como sensibles para Perú, estos son: inversiones y comercio transfronterizo 
de servicios, y las medidas disconformes con estos capítulos listadas por cada país, así como 
el capítulo de solución de controversias. Esto se hace comparativamente en relación a los 
acuerdos previos suscritos con Chile y al TLC con EEUU.

Pero, primero se analiza la desgravación vigente por el ACE �8 donde casi la totalidad del 
comercio está libre. Esto se ha tratado de ocultar, pretendiendo vender la imagen de  novedad 
en este campo cuando el tema no ha formado parte del TLC

El Acuerdo de Complementación Económica Perú – Chile -  ACE 38

El Acuerdo de Complementación Económica Nº �8 suscrito entre la República de Chile y 
la República de Perú en el marco de la ALADI contempla la desgravación de 69�0 partidas 
(NALADISA 96) arancelarias, las cuales siguiendo los cronogramas (anexo Nº � del acuerdo), 
se empezaron a liberalizar a partir del �ero de Julio de �998.

CAPÍTULO 5: EL TLC CON CHILE
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Así, un �7.5% de las partidas fueron liberalizadas de manera inmediata – a la entrada 
en vigencia del acuerdo – y para el �006 estarían liberalizadas el 85.�5% de las partidas 
(5,668), según lo establecido en los cronogramas del Acuerdo. El número de partidas que 
se liberalizaran recién hacia el año 10 del acuerdo es de 729 (2008), y las más sensibles, las 
cuales se desgravarán a partir del año 15 en adelante suman 294 (4.2%).
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De las 294 partidas sensibles – aquellas que se desgravan a partir del año 15 – los sectores más 
sobresalientes son: Grasas y aceites animales o vegetales; Papel, cartón y sus manufacturas; 
Plástico y sus manufacturas; Productos farmacéuticos; Calzado y artículos análogos; Azúcares 
y artículos de confitería; Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; Leche y productos lácteos; 
Maquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; y Cereales.

CAPÍTULO 5: EL TLC CON CHILE
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Cabe señalar que el Acuerdo no contempla la liberalización de las mercaderías usadas (artículo 
7) y que no afecta los derechos específicos derivados del Sistema de Franja de Precios vigente 
en Chile�58, y de los Derechos Específicos Variables vigentes en Perú�59 (artículo ��). 

Así, según los cronogramas de liberalización mencionados, Chile ya tiene libre acceso para el 
85.15% de las partidas, y de no adelantarse la desgravación tendría pleno acceso para el año 
�0�6. Las partidas que faltan ser desgravadas corresponden, entre otras, a los sectores Papel, 

�58 Su sistema de franja de precios incluía partidas de las siguiente categorías de productos: Trigo y harinas de trigo (� 
partidas NALADISA), Semillas oleaginosas (��), Aceites vegetales comestibles (��), y Azúcar (�). Este sistema de 
bandas de precios se ha venido desmantelando a raíz de la negociación del TLC con los EEUU y de la disputa ante la 
OMC con Argentina, que obtuvo un fallo a favor.

�59 Al momento de la firma del ACE los productos cubiertos bajo el Derecho Específico Variable eran: Arroz (8 partidas 
NALADISA), Azúcar (�), Maíz (7), Lácteos (�5) y Trigo (6). Este último producto fue retirado de este mecanismo en 
Agosto de �998. 
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cartón y sus manufacturas; Plástico y sus manufacturas;  y Productos farmacéuticos; siendo 
los dos primeros sectores que concentran el �9% de las exportaciones de Chile a Perú.

Chile pretende ahora, adelantar para el �007 la desgravación de partidas sensibles para el Perú 
y que se acepte el ingreso de mercancías exportadas desde sus zonas francas. Pero, mientras 
tanto, ha conseguido profundizar compromisos logrando sus objetivos prioritarios referidos a 
las disciplinas (especialmente inversión y servicios).

5.2 Análisis de los principales capítulos sensibles en el TLC Perú - Chile

5.2.1 Análisis comparativo: APPRI y Capítulo de inversiones del TLC con Chile

El Artículo 11.28 (Definiciones) del TLC con Chile contiene definiciones sobre lo que se 
considera como inversión e inversionista mucho más amplias en relación a las contenidas 
dentro del APPRI (Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones). 
Cabe mencionar que estas definiciones son las mismas que las usadas en el TLC con EEUU.

Así, dentro del TLC con Chile se considera como inversión todo activo de propiedad de un 
inversionista o controlado por el, directa o indirectamente, que incluye incluso la expectativa 
de obtener ganancias o utilidades, o la asunción de riesgo.  Mientras que en  el APPRI se 
considera como inversión a aquella efectivamente realizada, y no se menciona nada acerca de 
activos controlados indirectamente por un inversionista, o expectativas de ganancia o asunción 
de riesgo. En cuanto a las formas que puede adoptar una inversión, en el TLC se mencionan 
algunas adicionales a las contenidas en el APPRI, tales como: �) bonos, obligaciones, otros 
instrumentos de deuda y préstamos de una empresa; �)  futuros, opciones y otros derivados; 
�) derechos otorgados de conformidad con la legislación nacional, entre otros.

Al igual que lo ocurrido con el TLC con EEUU, el hecho de considerar como inversión a los 
derechos otorgados de conformidad con la legislación interna, significa que si un gobierno 
revoca una licencia (protegida mediante la legislación interna), por cualquier razón, estaría 
sujeto a ser demandado bajo un proceso de resolución de controversias entre inversionista y 
Estado contemplado en este capítulo�60.

En cuanto a la definición de inversionista, en el APPRI se consideraba como tal a los sujetos que 
hayan efectuado o efectúen inversiones en el territorio. Mientras que en el TLC se consideran 
incluso a aquellos sujetos que tienen el propósito de realizar una inversión. De este modo, el 
inversionista es considerado como tal, antes de realizar efectivamente la inversión, lo cual –al 
igual que lo ocurrido con el TLC con EEUU- no es conforme con la normativa andina.

�60 Henry  Mora Jiménez. “�0� Razones para Oponerse al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados 
Unidos”. Escuela de Economía, Universidad Nacional. Septiembre de �00�
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En relación al Ámbito de Aplicación (Artículo ��.�) del Capítulo, el TLC contiene una serie de 
criterios adicionales a los contenidos en el APPRI. Así, mientras que en el APPRI la aplicación 
del capítulo se da sobre las inversiones efectuadas antes o después de su entrada en vigencia; 
en el TLC se menciona adicionalmente que el Capítulo se aplica a las medidas que se adopten 
o mantengan relativas a los inversionistas, inversiones y en lo relativo a los artículos sobre 
Requisitos de Desempeño e Inversión y Medioambiente a todas las inversiones en el territorio 
de la Parte. Adicionalmente se menciona que el Capítulo se aplica a las medidas respecto a 
la fianza cuando constituya una inversión cubierta; y  a una empresa estatal cuando ejecute 
cualquier autoridad  gubernamental.

De este modo, el Capítulo se aplica a cualquier medida que adopte o mantenga una Parte. Así, 
cubre cualquier nuevo acto que ejecute el Estado (sea a nivel regional o nacional), que tenga 
algún efecto sobre las inversiones cubiertas. Esto podría incluir por ejemplo: procedimientos 
para la adopción de una ley, procesos administrativos para dar un permiso, resultado de juicios 
en los tribunales nacionales, entre otros.

El TLC con Chile incluye una de las medidas más sensibles contenidas en el TLC con EEUU, 
la de expropiación indirecta. En el TLC con Chile, esta medida es tratada del mismo modo 
que en el TLC con EEUU. 

En el APPRI, al igual que en el TLC, se impide la adopción de medidas que priven, directa o 
indirectamente, a un inversionista de la otra Parte de una inversión. Sin embargo, en el APPRI 
se menciona que estas medidas se pueden adoptar si son conformes con la Ley, salvedad 
que no se menciona en el TLC.  Así, en el TLC medidas conformes con la Ley pueden ser 
interpretadas como expropiaciones.

Además, el TLC incluye en su Anexo ��–D, que salvo en circunstancias excepcionales, 
no constituyen expropiaciones indirectas los actos regulatorios no discriminatorios de 
una Parte destinados a salvaguardar el bienestar público (como la salud, la seguridad y el 
medioambiente). 

De otro lado, en el Artículo �7.� (sobre Tributación) del Capítulo �7 (Excepciones) del TLC, 
se menciona que el artículo sobre expropiación podría aplicarse a una medida tributaria que 
se alega como expropiatoria.

De este modo, al igual que lo ocurrido en el TLC con EEUU, en el TLC con Chile las medidas 
aplicadas por el Estado, aún las no discriminatorias, orientadas a proteger el medio ambiente, 
la salud u otros intereses sobre el bienestar público, quedan dentro del alcance de lo que 
significa una expropiación.  

Esto es de especial preocupación en el caso del medio ambiente, ya que las medidas tributarias 
usadas para protegerlo pueden ser consideradas como expropiaciones indirectas, debido a que 
el Capítulo sobre Excepciones prima sobre el Capítulo de Inversiones del TLC, particularmente 
sobre el Articulo ��.�� (Inversión y Medioambiente), que menciona que nada de lo dispuesto 
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en este Capítulo será un impedimento para adoptar medidas para asegurar que la inversión se 
efectúe tomando en cuenta el medio ambiente.

En relación al tratamiento otorgado a las inversiones, el APPRI contiene los principios de 
Trato Nacional (TN) y Nación Más Favorecida (NMF), de igual forma que el TLC. Sin 
embargo, en el TLC la aplicación de estos principios se da desde la etapa de establecimiento 
de la inversión. Pero, como menciona Capriles (Diciembre, �00�), en la etapa de admisión y 
establecimiento de una inversión,  aún no se ha producido la  transferencia de ningún activo al 
territorio del país donde se va a invertir. Por ello, la aplicación de los principios de TN y NMF 
en esta etapa es contraria a la normativa andina�6�.

Además, en relación al Principio NMF, el APPRI menciona que si una Parte da ventajas a 
inversiones de una tercera parte en virtud de un convenio de creación de un Aérea de Libre 
Comercio, Unión Aduanera, mercado común, o acuerdo para evitar doble tributación, dicha 
Parte no esta obligada a conceder las ventajas a inversionistas de la otra Parte, salvedad que 
no ha sido planteada en el TLC.

Según se menciona en el APPRI, se debe garantizar un tratamiento justo y equitativo a los 
inversionistas de la otra Parte. En el TLC se incluye un Artículo sobre el Nivel Mínimo de 
Trato (Artículo ��.�) que se debe otorgar a las inversiones cubiertas, el que va más allá de 
lo contenido en el APPRI. En el TLC se menciona que este principio será conforme con 
el derecho internacional consuetudinario y será interpretado de conformidad con el Anexo 
10-A. Este anexo menciona que el “derecho internacional consuetudinario” (que se refiere a 
todos los principios que protegen los derechos económicos e intereses de los extranjeros) debe 
seguirse como una obligación legal. Pero, no queda claro qué nivel de trato mínimo, según el 
derecho internacional consuetudinario, debe ser aplicado por el gobierno.

El TLC contiene algunos principios adicionales a los contenidos en el APPRI, como es el 
caso del Artículo 11.6 (Requisitos de Desempeño) y el Artículo 11.7 (Altos Ejecutivos y 
Directorios). Ambos principios han sido tratados de igual forma que en el TLC con EEUU.

En el caso de las Transferencias, tanto el APPRI como el TLC mencionan que se permitirá a 
los inversionistas de la otra Parte que realicen la transferencia de los pagos relacionados con 
las inversiones. Sin embargo, en el TLC se menciona adicionalmente que: �) se permitirá que 
las transferencias de ganancias en especie se ejecuten según un acuerdo entre la Parte y la 
inversión de otra Parte; �) no se podrá exigir que se efectúen transferencias, ni se sancionará en 
caso de que no realicen (esto es adicional al TLC – EEUU); �) se podrá impedir la realización 
de una transferencia por medio de la aplicación equitativa de leyes relacionadas con quiebra, 
emisión de valores, futuros o derivados, infracciones penales, reportes financieros; y garantizar 
el cumplimiento de laudos. 

�6�Los países de la CAN, consideran que hay inversión cuando existe un aporte al capital social de una empresa 
(Decisión �9�). De igual modo, la normativa nacional considera que existe una inversión cuando existen activos 
comprometidos en actividades tendientes a producir rentas en el territorio.
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Adicionalmente, el  Artículo ��.9 (Transferencias) del TLC es interpretado de conformidad 
con el Anexo ��-C (Pagos y Transferencias), que menciona que Cada Parte se reserva el 
derecho de mantener o adoptar medidas para velar por la estabilidad de la moneda y el normal 
funcionamiento de los pagos internos y externos.

De otro lado, el mecanismo de Solución de Controversias Inversionista – Estado contenido en 
el APPRI y en el TLC presenta algunas diferencias. La primera etapa en ambos acuerdos es 
la de consultas entre las partes. La diferencia radica en la segunda etapa, donde en el caso del 
APPRI, si no se llega a una solución en la etapa de consultas se somete el asunto al tribunal 
de la Parte en donde se efectuó la inversión o al CIADI; y la decisión arbitral será definitiva 
y obligará a ambas Partes.

En el TLC, de no llegarse a una solución en la primera etapa, se somete el asunto a Arbitraje. En 
esta etapa, se conforma un Tribunal integrado por tres árbitros (uno designado por cada una de 
las partes y el tercero, el árbitro presidente, será designado por acuerdo de las partes). Cuando 
el Tribunal dicte un laudo definitivo desfavorable al demandado podrá otorgar únicamente: (a) 
daños pecuniarios y sus intereses; y (b) restitución de la propiedad. No podrá ordenar que una 
parte pague daños que tengan carácter punitivo. Cuando el demandado incumpla o no acate un 
laudo definitivo se volverá a establecer un tribunal arbitral para solucionar el desacuerdo.

Finalmente, en el TLC se incluyen una serie de Artículos adicionales a los contenidos en el 
APPRI. En primer lugar, se tiene el Artículo ��.�� (Formalidades Especiales y Requisitos de 
Información), según el cual se podrá adoptar o mantener medidas que prescriban formalidades 
especiales conexas a una inversión cubierta, tales como el requisito de que las inversiones 
se constituyan conforme a las leyes, siempre que dichas formalidades no menoscaben este 
Capítulo. Asimismo, según el Artículo,  se podrá exigir a los inversionistas que proporcionen 
información referente a esa inversión, exclusivamente con fines informativos o estadísticos. 

En segundo lugar, el Artículo ��.�� (Inversión y Medioambiente) busca en teoría salvaguardar 
el medio ambiente de los potenciales daños originados por las inversiones. Sin embargo, 
recalca que las medidas adoptadas para proteger el medio ambiente deben ser compatibles con 
el Capítulo de inversiones. Por ello, no queda claro de que manera se podrán aplicar medidas 
para la protección ambiental, teniendo en cuenta los principios de expropiación indirecta o la 
supresión de requisitos de desempeño, entre otras obligaciones del Capítulo.

También se incluyen una serie de Anexos adicionales –algunos de los cuales se han mencionado 
anteriormente-, como son: Derecho Internacional Consuetudinario (Anexo ��–A); Deuda 
Pública (Anexo ��–B); Pagos y Transferencias (Anexo ��-C); Expropiación ( Anexo ��–D); 
Término del Tratado Bilateral de Inversiones (Anexo ��–E); Decreto Ley 600 de Chile - 
Estatuto de la Inversión Extranjera (Anexo �� – F); Posible Órgano o Mecanismo Bilateral de 
Apelación (Anexo ��–G); Entrega de Documentos a una Parte de Conformidad con la Sección 
B (Anexo ��– H).
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5.2.2 Comercio Transfronterizo de Servicios

En general el Capítulo sobre comercio transfronterizo de servicios del TLC con Chile, es 
prácticamente igual al del TLC con EEUU, con algunas excepciones que se irán viendo más 
adelante.
 
Según el Artículo 12.13 (Definiciones), el comercio transfronterizo de servicios en el marco 
del TLC con Chile, se refiere al suministro de un servicio a través del Modo 1, 2 y 4, pero no 
incluye el suministro de un servicio en el territorio de una Parte por una inversión cubierta 
(Modo �). De este modo, los servicios brindados a través de la presencia comercial�6�, son 
cubiertos dentro del capítulo de inversiones. Esto, supone una mutilación a la clasificación 
contenida en el AGCS de la OMC, donde la definición de servicios cubre los cuatro Modos de 
suministro. Además, el capítulo sobre inversiones incluye principios como el de expropiación 
indirecta, principio mínimo de trato, etc., los que no se encuentran en el Capítulo de 
inversiones.

Según el Artículo ��.� (Ámbito de Aplicación), el capítulo se aplica a aquellas medidas 
que afecten el comercio transfronterizo de servicios. En general, el Capítulo cubre todos 
los sectores de servicios y a todo nivel de gobierno, con excepción de los servicios aéreos, 

�6�La Presencia Comercial tiene relación con la inversión extranjera directa (IED), pues se da cuando una empresa de un 
país ubica una filial o subsidiaria en otro para prestar sus servicios en él.
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financieros, los subsidios a proveedores de servicios y los  servicios suministrados en ejercicio 
de facultades gubernamentales.
 
Se enfatiza el hecho de que el capítulo no otorga ninguna obligación respecto a las personas 
que quieran ingresar al mercado laboral de la otra parte, o a aquellas que tengan un empleo 
permanente. De este modo, no se reivindica ningún derecho para los inmigrantes peruanos, ni 
siquiera cuando estos tengan un trabajo permanente.

De otro lado, del mismo modo como sucede en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios 
(AGCS) de la OMC, la definición de “servicios suministrado en el ejercicio de facultades 
gubernamentales”, implica a todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales 
ni en competencia. Esto quiere decir que existe la posibilidad de que algunos de los servicios 
gubernamentales ofrecidos de manera comercial queden sujetos a las disposiciones del TLC.

La liberalización de los servicios bajo el TLC con Chile, se da en el marco de los principios de 
Trato Nacional (Artículo ��.�) y Trato de Nación Más Favorecida (Artículo ��.�). Además, el 
Artículo ��.5 (Restricciones Cuantitativas No Discriminatorias) suprime todas las restricciones 
numéricas de acceso al mercado (como limitaciones al número de proveedores, valor total de 
transacciones, número de personas empleadas en un determinado sector de servicios, etc.) 
y también suprime las exigencias de tipos específicos de persona jurídica. De este modo, el 
capítulo flexibiliza la Ley sobre Contratación de Extranjeros (salvo para los sectores donde se 
han hecho reservas). Además, esto podría tener efectos negativos sobre determinados sectores 
donde existen exigencias especiales, como el caso de las agencias de viaje extranjeras, las 
cuales para operar en Perú deben estar asociadas con agencias nacionales�6�. 

Un punto que puede tener serias implicancias negativas sobre la regulación de algunos 
servicios por parte del Perú, es la eliminación de la posibilidad de exigir la presencia local 
a las inversiones en servicios (Artículo ��.6: Presencia Local).  De este modo, se impide al 
Estado poder exigirles responsabilidad por sus actos a los proveedores de servicios (salvo las 
excepciones contempladas en el Anexo). 

Un tema importante para el Perú, es que con el TLC con Chile se logren reducir las restricciones 
a la entrada de profesionales peruanos. En este sentido, en el TLC se incluye un Anexo sobre 
Servicios Profesionales, que busca el desarrollo de estándares y otorgamiento de licencias 
Temporales.

�6� El D.S. N° 026-2004-MINCETUR estableció requisitos adicionales a los del reglamento anterior, para que las agen-
cias de viaje extranjeras puedan operar en el Perú.
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El anexo señala el compromiso de los países por establecer un Grupo de Trabajo que revise 
una serie de temas relacionados con el ingreso de profesionales de una parte al mercado de 
la otra parte. A diferencia del TLC con EEUU, este Grupo no prioriza ninguna profesión en 
especial, cosa que se identificará más adelante.

Sin embargo, del mismo modo como sucedió en el TLC con EEUU, no existe ninguna 
concesión que promueva de forma efectiva el comercio de servicios profesionales desde Perú 
a Chile. Sólo se ha establecido que cada país “alentará” la elaboración de normas mutuamente 
aceptables para estandarizar los procedimientos para el otorgamiento de licencias, así como 
para la provisión de licencias temporales. No existe ningún compromiso real para otorgar 
licencias temporales de trabajo a aquellos peruanos que deseen trabajar en Chile, sólo existe 
un compromiso de las partes en alentar la implementación de estos mecanismos.

Además, como hemos visto antes, en el Articulo sobre el Ámbito de Aplicación del Capítulo, 
se menciona de forma explicita que nada en este Capítulo deberá interpretarse como una 
obligación respecto a las medidas migratorias de cada país (incluyendo entrada temporal). 
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Por ello, no resulta claro en que medida se estaría favoreciendo el comercio de servicios 
profesionales entre ambos países, partiendo del hecho de que no existen obligaciones para 
los países en cuanto a sus leyes migratorias. Además, podrían estarse omitiendo muchos otros 
temas que limitan una exportación real de estos servicios.

Un factor clave para fomentar la exportación de servicios profesionales de Perú a Chile, es 
el reconocimiento de títulos profesionales. En el TLC, como vemos en el siguiente cuadro, 
no se ha planteado nada concreto en relación a esto, simplemente se establece que un tiempo 
después de la entrada en vigencia del Acuerdo, las partes se reunirán para negociar un capítulo 
sobre reconocimiento mutuo de certificados de estudios y títulos, cosa que puede tardar mucho 
tiempo antes de llegar a un acuerdo. Además, se ha restringido la aplicación del principio 
de Nación Más Favorecida sobre el reconocimiento mutuo, lo que limita un tratamiento 
igualitario entre Perú y otros países por parte de Chile.
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Cabe mencionar que en el TLC con Chile se han incluido algunos Artículos que no fueron 
incluidos en el TLC con EEUU. Tal es el caso del Articulo ��.� sobre Subsidios, el cual 
establece que las Partes intercambiarán información sobre todos los subsidios o donaciones 
que distorsionen el comercio transfronterizo de servicios. Además, si los resultados de 
cualquier negociación desarrollada en un foro multilateral en el cual ambas Partes participen 
entran en vigor, este artículo deberá ser modificado, previa consulta entre ellas.

De otro lado, en el Artículo ��.9 (Reglamentación Nacional) en el TLC con Chile se menciona 
que con objeto de asegurar que las medidas relativas a las normas técnicas no constituyan 
obstáculos innecesarios al comercio de servicios, cada Parte procurará asegurar que las 
medidas que adopte o mantenga: (a) estén basadas en criterios objetivos y transparentes, tales 
como la competencia, la calidad del servicio y la capacidad para suministrar el servicio; (b) no 
sean más gravosas de lo necesario para asegurar la calidad del servicio; y (c) no constituyan de 
por sí una restricción al suministro del servicio, en el caso de los procedimientos en materia de 
licencias. Esto no estaba presente en el TLC con EEUU, y limita en cierta medida la aplicación 
de algunas normas que pueden considerarse como obstáculos al comercio transfronterizo de 
servicios.

5.2.3.  Análisis de las Medidas Disconformes a los Capítulos de Inversiones y Servicios

A. Medidas listadas en el Anexo I

En el Anexo I , Perú y Chile listan una serie medidas existentes en varios sectores que no 
están sujetas a alguna o todas las obligaciones impuestas por los Capítulos de Inversiones 
y Comercio Transfronterizo de Servicios, como son: Trato Nacional (TN), Trato de Nación 
Más Favorecida (NMF), Presencia Local (PL), Requisitos de Desempeño (RD) o Altos 
Funcionarios y Directorios (AFD).

En la lista de Perú se repiten prácticamente todo los sectores presentados en el TLC con 
EEUU, salvo por el sector de la Marina mercante, donde se mantuvieron restricciones de TN 
y AFD. Así, en el TLC con EEUU se mantuvieron las siguientes limitaciones para la inversión 
extranjera: para obtener la licencia para brindar los servicios de marina mercante el 5�% del 
capital social debe ser de propiedad de peruanos; el Presidente del Directorio, la mayoría de 
Directores y el Gerente General deben ser peruanos; y para obtener la licencia de Práctico se 
requiere ser peruano. De este modo, en el TLC con Chile no se a salvaguardado este sector, 
que es de especial importancia, dada la creciente penetración de la inversión chilena en los 
servicios relacionados con los puertos.

En cuanto a los sectores repetidos en el TLC con EEUU, se tiene que en la mayoría se 
mantienen medidas sobre la inversión y sobre el comercio transfronterizo de servicios. Estos 
sectores son los siguientes: �) Servicios de radiodifusión, que es el sector más protegido, 
manteniendo restricciones de TN, PL, NMF y RD; �) Servicios Audiovisuales, en los 
que se plantea la obligación de establecer una producción nacional mínima de �0% en la 
programación; 3) Servicios jurídicos, específicamente los notariales, que sólo pueden ser 
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brindados por peruanos; y �) Servicios de seguridad, donde se plantea que los vigilantes y 
altos ejecutivos de empresas de servicios de seguridad deben ser peruanos. 

Asimismo, se han planteado restricciones al Comercio Transfronterizo de Servicios para los 
Servicios de arquitectura, donde existen requisitos de colegiación para ejercer la profesión; y 
restricciones a la inversión en todos los sectores, en los que se mantiene el D.L. N° 757  (Ley 
Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada)�6�.

De otro lado, en el Anexo I del TLC con Chile, Perú a listado una serie de sectores adicionales 
a los presentados en el TLC con EEUU, principalmente los relacionados con el sector 
transportes. En estos sectores, las medidas son en su mayoría restricciones de trato nacional 
aplicadas al comercio transfronterizo de servicios.

Así, se han planteado medidas para restringir el comercio transfronterizo de servicios en los 
siguientes sectores: 

�6� Según esta Ley, en 50 Km de fronteras, los extranjeros no pueden poseer minas, tierras, bosques, aguas, combus-
tibles ni fuentes de energía (salvo por necesidad pública).
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�) Pesca y servicios relacionados con la pesca: Los armadores de embarcaciones 
pesqueras de bandera extranjera deberán: 1) presentar una carta fianza, 2) contar 
con el Sistema de Seguimiento Satelital, �)  los que cuenten con permiso de pesca, 
deben llevar a bordo a un observador técnico científico designado por el Instituto 
del Mar del Perú (IMARPE), y �) contratar un mínimo de �0% de tripulantes 
peruanos.

�) Servicios de producción audiovisual artística nacional: Toda producción 
audiovisual artística nacional deberá estar conformada como mínimo por un 80% 
de artistas nacionales.

�) Servicios de publicidad comercial: La publicidad comercial que se haga en el 
Perú deberá contar como mínimo con un 80% de artistas nacionales.

�) Servicios de almacenes aduaneros: Sólo las personas naturales o jurídicas 
domiciliadas en Perú pueden solicitar autorización para operar almacenes 
aduaneros.

5) Telecomunicaciones: Se prohíbe la realización de call-back con el fin de 
obtener una llamada de retorno con tono de invitación a discar, proveniente de una 
red ubicada fuera del territorio nacional.

6) Transporte acuático: El transporte acuático turístico deberá ser realizado por 
personas naturales o personas jurídicas constituidas y domiciliadas en el Perú. Sólo 
ciudadanos peruanos podrán inscribirse en el Registro de Trabajadores Portuarios.

7) Transporte terrestre: El transportista deberá acreditar documentalmente 
que cuenta con terminales terrestres, estaciones de ruta, paraderos y oficinas 
administrativas en el territorio de Perú. Los vehículos chilenos, habilitados por Perú 
de conformidad con el ATIT, que realicen transporte internacional por carretera no 
podrán realizar transporte local (cabotaje) en territorio peruano.

8) Servicios de investigación arqueológica: Los proyectos de investigación 
arqueológica dirigidos por un arqueólogo extranjero, deberán contar en la 
codirección científica del proyecto, con un arqueólogo con experiencia acreditada 
de nacionalidad peruana e inscrito en el Registro Nacional de Arqueólogos. 

9) Servicios relacionados con la energía: Para celebrar contratos de exploración, 
las empresas extranjeras, deberán establecer sucursal o constituir una sociedad y 
nombrar mandatario de nacionalidad peruana. Las personas naturales extranjeras 
deberán estar inscritas en los Registros Públicos y nombrar apoderado de 
nacionalidad peruana
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�0) Servicios de auditoría: Las sociedades de auditoría se constituirán única 
y exclusivamente por contadores públicos colegiados residentes en el país y 
debidamente calificados por el Colegio.

Asimismo, se han planteado medidas, principalmente de trato nacional y presencia local, para 
restringir el comercio transfronterizo de servicios y la inversión en los siguientes sectores: 

�) Todos los sectores: Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros, 
artículos 1, 3, 4, 5 (modificado por Ley N° 26196) y 6.

2) Servicios de arrendamiento o alquiler de aeronaves: Los contratos de fletamento 
con empresas extranjeras, serán autorizados cuando se inicien operaciones aéreas 
en una nuevas rutas; cuando exista restricción legal que impida que una aeronave 
de empresa peruana pueda operar; o cuando exista impedimento técnico de una 
aeronave que pueda implicar una paralización de las operaciones regulares. Por 
necesidad pública se podrá autorizar a los explotadores de servicio de transporte 
aéreo nacional a celebrar contratos de fletamento de aeronaves con empresas 
extranjeras para prestar servicios dentro del territorio nacional.

�) Transporte aéreo: La Aviación Comercial Nacional está reservada a personas 
naturales y jurídicas peruanas (con domicilio en Perú,  la mayoría de los directores 
y gerentes de nacionalidad peruana o por lo menos el 5�% del capital social de la 
empresa de propiedad peruana).

�) Transporte acuático: Por lo menos el 5�% del capital social de la persona jurídica 
deber ser de propiedad de ciudadanos peruanos. El Presidente del Directorio, la 
mayoría de Directores y el Gerente General deben ser de nacionalidad peruana y 
residir en el Perú. Las naves de bandera nacional deben contar con capitán peruano 
y al menos con el 80% de tripulación peruana. Los siguientes Servicios  deberán 
ser prestados por peruanos, con naves y artefactos navales de bandera peruana: (�) 
Servicios de abastecimiento de combustible, (�) Servicio de amarre y desamarre, 
(�) Servicio de Buzo, (�) Servicio de avituallamiento de naves, (5) Servicio de 
Dragado, (6) Servicio de practicaje, (7) Servicio de recojo de residuos, (8) Servicio 
de remolcaje, y (9) Servicio de transporte de personas.

En el caso de Chile, en la mayoría de sectores listados existen restricciones de trato nacional 
para el comercio de servicios transfronterizos, tales como: �) en todos los sectores al menos 
el 85% de los trabajadores deben ser chilenos; �) servicios de investigación; �) Impresión, 
edición e industrias asociadas; �) Servicios legales; 5) Servicios profesionales, técnicos y 
especializados, específicamente los servicios auxiliares de la administración de justicia; 6) 
agentes y Despachadores de Aduana; 7) Servicios especializados; 8) Servicios deportivos, 
pesca y caza industrial, y de esparcimiento; y 9) Transporte terrestre por carretera.
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De otro lado, Chile también ha planteado medidas para restringir la inversión y el comercio 
de servicios transfronterizos en una serie de sectores. Acá, los sectores donde se han puesto 
las mayores restricciones han sido: comunicaciones, pesca, transporte aéreo y transporte por 
agua (ver siguiente cuadro)

Finalmente, en la lista de Chile también se han planteado algunas medidas restrictivas a la 
inversión, principalmente de trato nacional, en los siguientes sectores:
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B. Medidas listadas en el Anexo II

En el Anexo II se encuentran una lista de sectores en los que se puede mantener o adoptar 
medidas nuevas o más restrictivas que sean disconformes con las obligaciones impuestas por 
los capítulos de inversiones y de servicios transfronterizos.

En este Anexo, Perú a restringido los mismos sectores que se pusieron en el TLC con EEUU, 
así como otros adicionales. En cuanto a los sectores que también se listaron en el TLC con 
EEUU, se tiene que todos presentan medidas restrictivas tanto para el comercio transfronterizo 
de servicios, como para la inversión, estos sectores son los siguientes: �) en  todos los sectores 
se podrá adoptar cualquier medida que otorgue trato diferente a países de conformidad con 
cualquier tratado internacional; �) Asuntos sobre minorias; �) Pesca artesanal; �) Industrias 
Culturales; 5) Artesanía; 6) Industria audiovisual; 7) apoyo del gobierno para el desarrollo y 
producción de diseño de joyería, artes escénicas, artes visuales, música e industria editorial; 
y 8) Servicios Sociales.
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Adicionalmente a las medidas planteadas en el TLC con EEUU, en el Anexo II del TLC 
con Chile se han listado una serie de otros sectores, en los que se limita en mayor parte 
el comercio transfronterizo de servicios. Tal es el caso de los servicios públicos de agua 
potable y alcantarillado, en los que se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier 
medida con relación al suministro de estos servicios, pero en los que no se impone ninguna 
restricción futura a las inversiones. También, se encuentran los siguientes servicios: �) 
telecomunicaciones, en los que se plantean restricciones de trato nacional y requisitos de 
desempeño para la obtención de la concesión; 2) educación, donde existen restricciones de 
TN, PL y NMF; y �) Transporte por carretera, donde se plantean restricciones de presencia 
local, para suministrar servicios de transporte terrestre dentro del territorio de la República 
del Perú (cabotaje). Finalmente, para una larga lista de sectores de servicios se mantienen 
restricciones cuantitativas no discriminatorias, en particular lo establecido en la Ley para la 
Contratación de Trabajadores Extranjeros
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De otro lado, en relación a las restricciones sobre la inversión y el comercio de servicios 
transfronterizos, se ha planteado para todos los sectores la posibilidad de mantener o adoptar 
cualquier medida que otorgue trato diferente a países de conformidad con cualquier tratado 
internacional, en vigor , suscrito con anterioridad o que se suscriba después este Acuerdo en 
materia de: a) aviación; b) pesca; c) asuntos acuáticos, incluyendo salvamento.

En el caso de las restricciones a la inversión, se ha establecido para todos los sectores que 
al vender o disponer de participación en el capital de una empresa del Estado, se reserva el 
derecho de  imponer limitaciones sobre la propiedad de tal participación y sobre la habilidad 
de los dueños de tal participación de controlar cualquier empresa resultante, por inversionistas 
de Chile o de un Estado no Parte.

En cuanto a la lista de reservas a futuro de Chile, se han dictado medidas -básicamente de trato 
nacional, presencia local y nación más favorecida- para restringir el comercio de servicios 
en los siguientes sectores: �) Transporte por carretera (cabotaje); �) Servicios relacionados 
con la construcción; �) Comunicaciones; �) Servicios relacionados con el medio ambiente 
(producción y la distribución de agua potable, la recolección y disposición de aguas servidas, 
y servicios sanitarios); y 5) Educación.

En relación a las inversiones, se han planteado medidas restrictivas –principalmente de trato 
nacional, para los siguientes sectores: �) en todos los sectores, Chile se reserva el derecho 
de adoptar cualquier medida relativa a requisitos de residencia para la propiedad de tierras 
costeras por inversionistas de la otra Parte; y al vender o disponer de participación en el 
capital o activos de una empresa del Estado, se reserva el derecho de prohibir o imponer 
limitaciones sobre tal participación por inversionistas de Perú; �) Comunicaciones; y �) 
Finanzas gubernamentales (adquisición de instrumentos de deuda emitidos por el Banco 
Central o por el Gobierno de Chile).

Asimismo, Chile a mantenido reservas a las inversiones y el comercio de servicios en una serie 
de sectores, donde los sectores más protegidos son: los asuntos relacionados con poblaciones 
autóctonas y los servicios sociales (seguro o seguridad de ingreso, servicios de seguridad 
social, bienestar social, educación pública, capacitación pública, salud y atención infantil), en 
los que se han aplicado todas las medidas restrictivas (TN, PL, NMF, RD y AFD), así como 
los asuntos sobre minorías social o económicamente en desventaja al igual en los que se 
mantienen las medidas de TN, PL y NMF. 

Finalmente, se mantienen los principios de NMF para todos los sectores, en done Chile 
se reserva el derecho de otorgar un trato diferente a países de conformidad con cualquier 
tratado internacional. Asimismo, se reservan los principios de TN y NMF para las actividades 
relativas a la pesca (incluyendo desembarque, el primer desembarque de pesca procesada en 
el mar y acceso a puertos chilenos y el derecho de controlar las concesiones marítimas); y los 
principios de TN, PL y NMF para el transporte internacional por carretera desde Chile, en 
el cual el prestador de servicios deberá ser chileno, estar legalmente constituido en Chile o 
contar con más del 50% de su capital social en manos de chilenos.

CAPÍTULO 5: EL TLC CON CHILE
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5.2.4  Mecanismo de Solución de Controversias

En el ACE, el mecanismo de solución de Controversias entre Estados, se aplicaba a las 
controversias que surgían entre los Países en relación a la interpretación, aplicación, o 
incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo. En cambio, en el TLC el 
mecanismo de solución de controversias se aplica a una serie de circunstancias adicionales. 

En primer lugar, se aplica cuando se considere que una medida existente o en proyecto podría 
ser incompatible con obligaciones del presente Acuerdo. En segundo lugar, se aplica cuando 
una Parte considere que una medida existente o en proyecto menoscaba los beneficios que 
razonablemente pudo haber esperado recibir bajo algunos Capítulos�65. Esto implica que 
incluso los Proyectos de Ley pueden ser sujetos a este mecanismo, y además no sólo se somete 
a disputa las medidas que vayan en contra del Acuerdo, sino también aquellas medidas que 
menoscaben los beneficios esperados del acuerdo, lo cual puede tener interpretaciones muy 
amplias.
 
De otro lado, el proceso de solución de controversias del TLC tiene una mayor duración que el 
del ACE, lo cual implica mayores costos.  En la primera etapa, la de consultas y negociación, 
no hay mayor diferencia entre ambos acuerdos. Las diferencia comienzan en la segunda etapa, 
en la que interviene Comisión Administradora (CA) de no solucionarse el conflicto en la etapa 
de consultas. En este segunda etapa, en el ACE la CA interviene máximo a los veinte �0 días 
a partir del inicio de las consultas; mientras que en el TLC la Comisión interviene dentro de 
los �0 días después de la solicitud de consultas. 

En una tercera etapa se da la intervención del Tribunal Arbitral (TA), que en el ACE tiene 
�0 días desde su constitución para emitir su laudo (prorrogable �0 días). Los laudos serán 
inapelables, pero se podrá interponer un recurso de aclaración o solicitar información sobre 
la forma de cumplirlo. Cuando corresponda, el laudo contendrá medidas específicas a 
cumplir (adecuación de las normas con el Acuerdo, dar de nuevas concesiones, suspensión 
de concesiones equivalentes a los perjuicios, retiro parcial o total de concesiones). Después 
de �0 días del laudo, si no se cumpliere con este, el País demandante podrá adoptar medidas 
compensatorias temporales (suspensión de concesiones u otras equivalentes).

De otro lado, en el TLC el TA no emite un laudo definitivo enseguida, primero debe presentar 
un informe preliminar a las partes, dentro de los 90 días siguientes a su constitución. Las 
Partes podrán presentar observaciones por sobre el informe preliminar dentro de los �5 días 
siguientes. Después de esto, el TA tiene 30 días para la presentación de su informe final. Si 
en este informe se determina que la Parte demandada no ha cumplido con las obligaciones 
del Acuerdo o que una medida causa anulación o menoscabo de los supuestos beneficios del 
Acuerdo, la decisión será eliminar el incumplimiento o el menoscabo. 

�65 Comercio de Mercancías; Régimen de Origen; Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio; Obstáculos 
Técnicos al Comercio; y Comercio Transfronterizo de Servicios.
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Este informe final será definitivo y no será apelable. Pero, si hay desacuerdo en cuanto a la 
implementación de medidas destinadas a cumplir con la decisión del TA, esta diferencia se 
resolverá nuevamente con intervención del TA, el que distribuirá su informe dentro de 60 
días.

Si la Parte demandada no cumple, la Parte reclamante podrá suspender concesiones u otras 
obligaciones derivadas del Acuerdo. La compensación y suspensión de beneficios sólo se 
aplicarán hasta que se haya suprimido la medida incompatible o si las Partes lleguen a una 
solución.

Finalmente, si la Parte demandada considera que ha eliminado la disconformidad deberá 
comunicar a la otra Parte la medida adoptada. En caso de desacuerdo la Parte demandada podrá 
someter dicha cuestión al TA. Si no hay desacuerdo o el TA decide que la Parte demandada ha 
eliminado la disconformidad, la Parte reclamante restablecerá las concesiones.

5.3 Balance 

El TLC suscrito entre Perú y Chile utilizó como base el ACE �8 y sus Protocolos Adicionales. 
Sobre esto se incorporó una serie de capítulos (Solución de Controversias, Inversiones, 
Comercio de Servicios, etc.), y se perfeccionaron las Disciplinas Comerciales establecidas. 
Además, el Tratado incorpora una Cláusula de Futuras Negociaciones para los servicios 
financieros, las compras públicas, el  reconocimiento mutuo de títulos y tratamiento de las 
zonas francas.

Según menciona la Direcon�66, además de los capítulos adicionales y el perfeccionamiento de 
las disciplinas comerciales, el TLC contempla la profundización arancelaria en �80 productos, 
tales como: leche en polvo, quesos, maíz, aceite de oliva, chocolates, confites, dulce de leche, 
vinos, medicamentos, calzados, cocinas. Estos productos representan una parte importante de 
las exportaciones de Chile a Perú.

La Direcon ha resaltado la importancia de negociar ciertos Capítulos en el TLC. En el caso 
de Solución de Controversias, mencionan que el Capítulo recoge los avances internacionales 
en la materia, lo cual permite una resolución más expedita de cualquier eventual diferencia.  
En el Capítulo de servicios, se buscó eliminar las barreras discriminatorias o restrictivas al 
comercio, con el fin de aumentar las exportaciones chilenas de servicios. Aquí, se resaltaron 
los siguientes servicios: distribución (farmacias, tiendas por departamento, supermercados 
etc.), servicios de construcción, servicios tecnológicos, servicios profesionales, entre otros.  

Finalmente, la Direcon mencionó la importancia de negociar un Capítulo de inversiones. Este 
Capitulo sustituye al acuerdo previo (el APRRI), modificando la aplicación de una serie de 
principios (Trato Nacional y Nación más favorecida); así como generando mayor certeza 
jurídica a los inversionistas. Asimismo, se incluye un artículo sobre transferencias de activos 
relacionados con la inversión (aportes de capital, utilidades, pagos por regalía etc.); sobre 

�66  Direcon. Acuerdo de Libre Comercio Chile – Perú. Presentación. �007
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expropiación indirecta y un Nivel Mínimo de Trato (trato a los inversionistas de acuerdo al 
derecho internacional).

Es claro que para Chile, los Capítulos sobre inversión y servicios del TLC son los de mayor 
interés, dadas las asimetrías existentes con Perú en esos temas. Asimismo, el capítulo de 
solución de controversias es importante para los chilenos en la medida de que provee un 
ambiente propicio para que las empresas chilenas puedan invertir libremente en Perú, 
restringiendo al gobierno peruano la aplicación de medidas regulatorias para salvaguardar los 
intereses nacionales. La evaluación que hace la Direcon, confirma la satisfacción de la tarea 
cumplida, de haber conseguido que todas sus demandas queden plasmadas en el TLC (tal 
como  hemos analizado en esta sección).

En el TLC con Chile, el Capítulo de inversiones presenta grandes similitudes con mismo 
Capítulo del TLC con EEUU. Existen artículos prácticamente iguales en ambos Tratados 
(TN, NMF, NMT, entre otros), mientras que las diferencias son mínimas y en temas muy 
puntuales.

El TLC con Chile contiene definiciones de inversión e inversionista mucho más amplias 
que las contenidas dentro del APPRI. Se considera como inversión incluso la expectativa de 
obtener ganancias o la asunción de riesgo; y como inversionistas incluso a sujetos que tienen 
el propósito de realizar una inversión. 

El Capítulo incluye –al igual que el TLC con EEUU- una de las medidas más sensibles sobre las 
inversiones, la expropiación indirecta. Así, se restringe el margen de maniobra del Estado para 
aplicar medidas orientadas a proteger el bienestar público (incluso las no discriminatorias). 
Además, la aplicación de los principios de TN y NMF se da desde el establecimiento de la 
inversión, lo que es contrario a la normativa andina. 

En el caso del mecanismo de Solución de Controversias Inversionista – Estado, el Capitulo 
plantea la conformación de un Tribunal Arbitral, dejando sin efecto la legislación interna. 

Finalmente, hay varios Anexos adicionales, como el referente al Estatuto de  Inversión 
Extranjera de Chile, régimen sobre el cual no se aplica el Capítulo. Esto sólo favorecería a los 
chilenos, ya que para acceder a este régimen especial se debe realizar una inversión de US$ 
50 millones, cuando la inversión peruana total bordea los US$ �0 millones.

De otro lado, en el caso del Capítulo sobre comercio transfronterizo de servicios del TLC 
con Chile, se vio que este es prácticamente igual al del TLC con EEUU, salvo por algunas 
excepciones que no significan un cambio sustancial.

En primer lugar, el Capitulo no se aplica a aquellos servicios suministrados a través de 
presencia comercial�67, ya que estos quedan cubiertos dentro del capítulo de inversiones. En 

�67 La Presencia Comercial tiene relación con la inversión extranjera directa (IED), pues se da cuando una empresa de un 
país ubica una filial o subsidiaria en otro para prestar sus servicios en él.
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el caso del movimiento de personas (Modo �), el Capítulo menciona explícitamente que no 
existe obligación respecto a las personas que ingresen al mercado laboral. 
 
Además de contener los principios de TN y NMF, en el TLC se suprimen todas las restricciones 
numéricas de acceso al mercado y las exigencias de tipos específicos de persona jurídica.  
Un tema con serias implicancias negativas sobre la regulación de algunos servicios, es la 
eliminación de la exigencia de presencia local a las inversiones. 

Para el Perú un tema clave en el TLC era reducir las restricciones a la entrada de profesionales 
a Chile. Sin embargo, no existe ninguna concesión que promueva esto de forma efectiva. Los 
países sólo se comprometen a “alentar” la elaboración de normas mutuamente aceptables, 
estandarizar los procedimientos para el otorgamiento de licencias y proveer licencias 
temporales. Finalmente, no se ha planteado nada concreto en relación al reconocimiento de 
títulos profesionales. 

En el caso de las medidas disconformes a los Capítulos de inversiones y servicios señaladas 
por cada país, se vio una clara asimetría en los compromisos hechos a favor de Chile. 

En el Anexo I, la lista de Perú es prácticamente la misma que la presentada en el TLC con 
EEUU, salvo por que omite al sector de la Marina mercante, lo que puede generar dificultades 
dada la creciente penetración de la inversión chilena en servicios relacionados con puertos. 
Asimismo, el Perú ha listado varios sectores adicionales a los presentados en el TLC con 
EEUU, en los cuales la mayoría son restricciones de TN aplicadas al comercio de servicios

En el caso de Chile, la mayoría de sectores listados presentan restricciones de TN para el 
comercio Transfronterizo. Aquí se incluyen restricciones al comercio de servicios profesionales, 
lo que dificulta aún más el ingreso de trabajadores peruanos al territorio chileno.

En el Anexo II, el Perú listó los mismos sectores protegidos en el TLC con EEUU, en los que 
se pusieron medidas para restringir el comercio de servicios y la inversión. Adicionalmente, en 
el TLC con Chile se listaron otros sectores (agua potable y alcantarillado, telecomunicaciones, 
educación y Transporte por carretera) donde se limita el comercio de servicios sin imponer 
restricciones a las inversiones. 

En Chile se han dictado medidas -básicamente de TN, NMF y presencia local- para restringir 
el comercio de varios servicios. También ha planteado medidas restrictivas a la inversión 
(principalmente de TN) para una serie de sectores, y se limita la participación de inversionistas 
peruanos en empresas estatales vendidas. Asimismo, se restringe las inversiones y el comercio 
de servicios en varios sectores, y se mantiene el principio NMF en conformidad con cualquier 
Tratado internacional para todos los sectores. 

Finalmente, el mecanismo de solución de Controversias entre Estados aplicado en el TLC 
presenta grandes divergencias con el contenido en el ACE. En el TLC, este mecanismo se 
aplica a una serie de circunstancias adicionales, donde incluso los Proyectos de Ley pueden 
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estar sujetos al mismo.  Además, el proceso del TLC tiene una mayor duración que el del 
ACE, lo cual implica mayores costos.

En suma, se han profundizado los vínculos y la protección a las inversiones chilenas, al sector 
servicios, solución de controversias. Así, la posibilidad de conflictos comerciales se incrementa 
y tiene nuevos instrumentos, con el agravante que se le está otorgando el rango de Tratado 
Internacional, con lo cual el escalamiento  potencial es sumamente peligroso. Rápidamente 
un problema con una empresa específica chilena, puede transformarse en un conflicto entre 
Estados en torno al cumplimiento de un tratado internacional (ya ocurrió en el pasado reciente, 
aún sin el TLC). Al consolidarse las asimetrías, los impulsores del TLC no están creando un 
deseable clima de distensión, nos están encaminando a futuros enfrentamientos con riesgos 
para el Perú que antes no estaban en el horizonte.
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Reflexiones Finales

El Perú, como otros países, ha impulsado una serie de acuerdos regionales norte-sur y sur-sur, 
lo que implica una participación simultánea en diferentes foros, con resultados que no siempre 
han sido calibrados lo suficiente antes de su suscripción, y con dificultades múltiples para su 
implementación en la medida que cada uno de esos acuerdos incluye compromisos diferentes 
en la amplia agenda comercial.

Se introduce así otra dimensión a partir de la interacción entre regionalismo y multilateralismo 
que no tiene un claro beneficio en el contexto de la actual proliferación existente. En los 
acuerdos bilaterales lo que importa es el peso económico y político de los involucrados.

El ACE �8, y el TLC con Chile se ubican en ese entorno de acuerdos sur-sur, y que son OMC-
plus. Pero, hay elementos peculiares en esta relación entre países que tuvieron una guerra 
el siglo XIX, donde los compromisos derivados del Tratado de 1929 que le puso fin se han 
implementado parcialmente por acuerdos de los 90s, y donde hay un problema pendiente de 
límites marítimos (que se hace más complicado con la necesaria solución a la mediterraneidad 
boliviana).

Es una compleja relación donde Perú tiene las materias primas, agua, energía que Chile 
necesita para su desarrollo, así como otros recursos de la biodiversidad. Hay una migración 
creciente desde Perú en los últimos años. Estos vínculos económicos, de aprovechamiento de 
los recursos existentes, de intercambio de bienes, servicios, capitales, fuerza de trabajo, se han 
ido densificando en los últimos años, pero sin un esquema claro y definitivo que permita un 
abordaje integral de la agenda bilateral.

El libro ha buscado concentrarse en una parte de esa compleja relación, la referida a los flujos 
comerciales y de inversión, relacionándolos con otras variables, buscando así un análisis 
comparativo que vaya más allá del corto plazo. Asimismo, en los posibles efectos de los 
compromisos (ACE, TLC) bilaterales adoptados.

REFLEXIONES FINALES
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La pregunta central es si estas mayores relaciones económicas de los últimos años están 
configurando una integración sostenible que permita una solución de la compleja agenda que 
lleve a una definitiva distensión, o si por el contrario se están creando condiciones para nuevos 
conflictos.

Para responder esta interrogante era imprescindible un abordaje teórico que brinde instrumentos 
para reflexionar sobre esta problemática. Allí realizamos un balance crítico de los diferentes 
enfoques que sustentaban una y otra posición. Constatamos que aún desde el enfoque liberal, 
que postula que una mayor relación comercial reduce los conflictos,  se señala que cuando 
existen asimetrías esto no se cumple. Otros autores explícitamente plantean y demuestran que 
con asimetrías y otras variables, la interdependencia se convierte en dependencia, y más bien 
se generan conflictos.

El libro buscó identificar en sus diferentes capítulos las características principales de la 
relación bilateral. Lo que encontramos fue dependencia y no interdependencia, y como hemos 
analizado, al incrementar la dominación de cualquier sector, la probabilidad de conflicto 
aumenta. 

Si bien el Perú tiene actualmente un superávit comercial, persiste un déficit acumulado a 
favor de Chile. Además, este superávit se basa en materias primas, mientras importamos 
manufacturas. Se evidencia una mayor diversificación y valor agregado en las exportaciones 
chilenas,  y una mayor concentración y menor valor agregado en el caso peruano. Así, se 
viene configurando un asimétrico patrón comercial norte-sur, con déficit en comercio de 
manufacturas y servicios para el Perú. El comercio intraindustrial detectado es sumamente 
escaso, y no es horizontal (de bienes finales) sino vertical (el Perú aporta al comienzo de la 
cadena productiva, y Chile le da valor agregado). Aquí hay que notar, como señalan varios 
modelos, que el comercio asimétrico entre bienes no manufacturados y bienes industriales, 
conduce a un incremento de la probabilidad de conflicto entre Estados.

Es decir, que no hay la complementariedad que aparentemente daba uno de los índices, 
sino dependencia del Perú. Mientras Chile paulatinamente adquiere ventajas comparativas 
en productos no primarios en su inserción internacional, el Perú no lo hace. Mientras Chile 
utiliza la relación  bilateral para consolidar su proceso de desarrollo, el Perú perpetúa un 
patrón primario exportador. 

Si estas asimetrías son manifiestas y crecientes en el comercio de bienes y servicios, son 
todavía más pronunciadas en las inversiones. Existen alrededor de USD �600 millones de 
inversiones del vecino (fuentes chilenas), frente a USD �0 millones del Perú. Han abarcado 
todos los sectores de la actividad productiva incluidos sectores estratégicos. El trabajo muestra 
la concentración y control que han logrado en mercados de energía, servicios financieros, de 
transporte (puertos y transporte aéreo), retail y sector industrial.

Esa presencia masiva de empresas, ha implicado el aumento de importaciones desde Chile y 
terceros mercados, así como una articulación horizontal en el país. También ha representado 
una importante masa de beneficios, que fundamentalmente se repatrían. El saldo neto que hay 
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que evaluar es el de empleos generados directa o indirectamente vs los que destruyen con 
su competencia, en algunos casos desleal (como el detectado en las importaciones chinas). 
Los montos invertidos vs la sangría de divisas, tanto por las importaciones que las mismas 
empresas hacen desde su país de origen, como por la repatriación de utilidades al exterior.

Estas asimetrías se pretenden consolidar con un TLC que no ha pasado por el Congreso 
peruano. Los capítulos de servicios, inversiones, solución de controversias, facilitación 
aduanera, normas de origen, sanitarias y fitosanitarias, responden a las demandas chilenas 
y sus intereses ofensivos. En el caso peruano, temas como propiedad intelectual, servicios 
profesionales y otros que eran de interés, han sido postergados para su discusión o simplemente 
no han sido considerados. Se ha llegado al extremo de otorgar las mismas condiciones que 
a EEUU (definición de inversión e inversionista, trato nacional, servicios), en trato que se 
supone es recíproco. Esto constituye una ilusión teórica, dado que las asimetrías existentes  
implican inclinar la balanza hacia el sur

¿Cuál es la lógica  entonces de ceder en este TLC si claramente no reporta beneficios al Perú? 
Aparte de los intereses mercantilistas y otros inconfesables, la idea era densificar la relación 
económica, tratar de crear intereses comunes entre ambos socios que potencien la relación 
bilateral  y permitan la solución de todos los problemas pendientes. 

De este modo, se compraron la tesis liberal. Pero, no repararon en que los propios autores de 
esa corriente señalan que cuando hay asimetrías y las características que hemos encontrado 
en las relaciones bilaterales, o que se están creando son más bien condiciones para futuros 
conflictos (con mayor razón como señalan los modelos, si se trata de países vecinos que han 
tenido guerra en el pasado). Han olvidado lo que señala la teoría, en el sentido que los países 
usan la apertura económica y la guerra como instrumentos de política que los Estados pueden 
manipular simultáneamente

Más aún si consideramos el tema energético, puertos, reservas de agua, biodiversidad y la 
necesidad de materias primas de la economía sureña. Ni hablar del tema de delimitación 
marítima pendiente a la que Chile añade ahora una diferencia en el límite terrestre que viola 
el Tratado de �9�9. Menos aún, de la desenfrenada carrera armamentista desatada por el país 
vecino, que hay que añadir a la lista de asimetrías consideradas por los teóricos (que señalan 
además, que mientras más altos  sean los gastos militares de un Estado, más alto es su riesgo 
de iniciar una guerra).

En suma, postulamos que más allá de las buenas intenciones de los impulsores de la tesis 
liberal en el Perú, están llevando al país a un escenario de conflicto que si no se corrigen de 
inmediato las asimetrías y la política de “cuerdas separadas” en las relaciones bilaterales, 
traerán horas aciagas para la República. Los que postulamos el segundo enfoque, debemos 
trabajar para que eso no se produzca y buscar una relación vecinal que supere los problemas 
pendientes y sea sostenible en el tiempo. También, para tomar las debidas precauciones.

REFLEXIONES FINALES
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