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Los salarios reales sufrieron un duro
golpe durante la pandemia, especial-
mente en países que experimentaron una
alta inflación. En Chile,
los salarios reales caye-
ron durante casi dos años
con variaciones negati-
vas en 2021 y 2022, y si
bien han estado aumen-
tando en los últimos me-
ses, estos se encuentran
entre un 5 y 6% por deba-
jo del nivel que deberían
tener si no hubiese ocurrido la pandemia.
Por otro lado, el salario mínimo ha expe-
rimentado un alza real sostenida en los
últimos años, situándolo como el segun-
do más alto de la región después de Uru-
guay.

En este contexto ha surgido un debate
de cómo se podrían aumentar los salarios
y el rol que tendrían las empresas en esto.
Históricamente la visión ortodoxa de los
mercados de productos y factores es que
estos son perfectamente competitivos y
los salarios se equiparan al valor de sus
productos marginales. Sin embargo, ba-
sado en trabajos teóricos sobre fricciones
en el mercado laboral, existe una literatu-
ra empírica reciente que ha intentado
cuantificar el poder de mercado que tie-

nen las empresas para definir los sala-
rios. Esta nueva literatura es posible da-
da la disponibilidad de datos pareados
entre empleadores y empleados, hoy en
día existentes en muchos países, incluido
Chile.

La evidencia empírica muestra que en-
tre un 40% y 60% de la variación salarial
de quienes se cambian de trabajo se ex-
plica por características (observables y

no observables) de las
personas, y los efectos
que tienen las empresas
oscilan entre el 15 y el
20%. Por ejemplo, las fir-
mas explican el 19% de la
variación salarial en Por-
tugal (Card, Cardoso y
Kline, 2016), el 16% en
Brasil (Álvarez et al . ,

2018) y el 19% en Chile (Poblete y Rau,
2023). Luego, existe evidencia de que las
empresas tienen cierto poder para fijar
los salarios (Card, 2022); sin embargo, la
mayor parte de las variaciones salariales
se debe a las características de los trabaja-
dores y no a las políticas de pago de las
firmas.

Entonces, ¿cómo puede un trabajador
aumentar su salario? Por décadas los eco-
nomistas laborales estimaron los retor-
nos a la educación terciaria, encontrando
importantes ganancias por año adicional
de escolaridad. Ese retorno es, en prome-
dio, 9% y puede llegar hasta 11% por año
de escolaridad en los países en desarrollo
(Patrinos y Psacharopoulos, 2020). Sin
embargo, hay otras formas de lograr au-

mentos salariales, que van desde la capa-
citación en el trabajo, el desarrollo de ha-
bilidades escasas y aprender a negociar
los salarios de manera efectiva. 

La evidencia teórica y empírica mues-
tra que muchos trabajadores enfrentan
una “escalera” laboral en la que pueden
mejorar sus salarios al pasar de empresas
con salarios bajos a empresas con salarios
altos. La evidencia muestra que una par-
te importante de la brecha salarial en di-
ferentes grupos se explica por diferen-
cias entre empresas más que dentro de
ellas. Por lo tanto, la movilidad laboral
puede indicar una escala laboral dinámi-
ca en la que los trabajadores cambian de
posición y adquieren diversas experien-
cias, habilidades y salarios.

La determinación de los salarios es una
avenida de investigación crucial en eco-
nomía laboral. Este será uno de los temas
que analizaremos en el Ridge Forum
2024 que se realizará la próxima semana
en la Facultad de Economía y Adminis-
tración de la UC, la más antigua de Chile
y que este 2024 cumple 100 años. Confia-
mos que esta instancia aporte a un debate
serio, riguroso e interdisciplinario para
contribuir con evidencia, innovación y
creatividad al debate para mejorar las po-
líticas públicas en Chile y la región. 

La investigación de frontera en cien-
cias sociales es vital para entender y mo-
delar las dinámicas que influyen en el de-
sarrollo sustentable de una nación; y, que
además, tiene un potencial transforma-
dor de la realidad económica que impac-
ta directamente la vida de las personas.

¿Quién define tu salario?
“...la evidencia empírica muestra que entre un 40% y 60% de la variación salarial de quienes 

se cambian de trabajo se explica por características (observables y no observables) de las personas...”.

DAVID CARD

Premio Nobel de Economía 2021

TOMÁS RAU

Profesor titular y director del Instituto de
Economía UC

Duclos en 
Casa Lo Matta

Señor Director:
A cualquiera de nosotros que se le pregunte

por los principales hechos ocurridos en los
últimos 50 años, coincidiríamos en destacar
muchos de los descritos por el artista Arturo
Duclos en la muestra “Una Vida”, en exhibición
en Casa Lo Matta de Vitacura.

Escribir, filmar o pintar sobre un hecho no
hace automáticamente que un escritor, cineasta
o pintor comulgue o esté de acuerdo con el
acontecimiento.

Rescatar o representar puede constituir
un llamado a dejar testimonio y no necesaria-
mente moralizar sobre momentos buenos o
malos experimentados a lo largo de “Una
Vida”, sino que para tener presente, perseve-
rar o no repetir.

A muchos nos marcó la obra Los Miserables,
donde —gracias a la genialidad de Víctor
Hugo— tomamos conciencia de las atrocidades,
disputas éticas y conflictos político-sociales de
finales del 1800 en Francia. ¿O es que al dirigir
“Oppenheimer”, su director Nolan está incenti-
vando una tercera bomba nuclear o Spielberg
promoviendo el holocausto al dirigir “La lista de
Schindler”?

La muestra de Duclós en lo Matta mues-
tra el “octubrismo”, no lo está promoviendo
como algunos dicen. Nada de eso, se está
representando un momento doloroso de
nuestra historia reciente que difícilmente
alguien quisiera repetir.

LUZ PACHECO MATTE

Vecina de Vitacura

¿Coñetes?
Señor Director:
No sé si esa es la palabra más adecuada,

pero como constructor con más de 45 años de
ejercicio me veo en la necesidad de expresar mi
preocupación ante las recientes restricciones
impuestas por las entidades financieras y
compañías de seguros, las cuales están afectan-
do considerablemente a nuestra industria.

Hay muchas empresas que solo nos desem-
peñamos en el servicio de construcción, aten-
diendo al Estado y a una multiplicidad de
clientes privados, y los instrumentos de garantía
para suscribir contratos o percibir anticipos son
ineludibles para poder iniciar obras.

Nos enfrentamos a un panorama desafiante,
marcado por años extremadamente anormales
que han provocado pérdidas significativas en
buena parte de la industria. Además, la situa-
ción precaria de algunas inmobiliarias ha reper-
cutido negativamente en las constructoras que
trabajan para ellas. Sumado a esto, nos encon-
tramos con mandantes que muestran rigidez e
inflexibilidad ante las adversidades que nos
afectan, lo que complica aún más nuestra
situación.

Es preocupante observar que, como repre-
sentamos solo el 6% del PIB, la banca tiende a
volcarse hacia sectores menos riesgosos, descui-
dando así el impacto positivo y multiplicador
que nuestra actividad tiene en el empleo formal.
Lo que solicitamos es que no se nos catalogue
indiscriminadamente y que las entidades finan-
cieras realmente se esfuercen en evaluar la
viabilidad de nuestras empresas y proyectos.

El discurso predominante en la actualidad
parece ser el de considerar nuestro sector como
“riesgoso”, lo cual nos deja con las puertas
cerradas frente a oportunidades de financia-
miento. Es fundamental que se reconozca el
valor y la importancia de la construcción para el
desarrollo económico y social del país.

Espero que estas reflexiones puedan
contribuir a una mayor sensibilización sobre
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los desafíos que enfrentamos como indus-
tria y a un mayor compromiso por parte del
sector financiero para apoyar nuestro
crecimiento y desarrollo.

JAIME DANUS L.

Director LD Constructora

Teoría económica
Señor Director:
Ya es momento de que la teoría económica

incorpore entre las causas del bajo crecimiento
económico que alcanzan determinados países, a
los bancos “coñetes” y a los empresarios que
“pagan poco”. 

FRANCISCO ANGUITA VALENZUELA

“Lastres”
Señor Director:
En su carta de ayer, Manuel Riesco ofrece

una interpretación del último siglo de la historia
nacional a partir del mito fundacional al que me
referí en la columna que comenta. Según dicho
mito, las “masivas irrupciones populares” son el
verdadero motor de la vida política, y vehículo y
expresión predilecta (cuando no exclusivo) de la
justicia. El Partido Comunista, presumiblemente,
es el profeta e intérprete de tales irrupciones.

Adviértase que, en esa explicación, la demo-
cracia o es la comparsa de la revolución o no es
nada (suponiendo, claro, que la comparsa ya es
algo). Por eso, en su carta don Manuel celebra
la democracia del pasado siglo, que en su
explicación se pliega a las demandas de las
irrupciones populares, pero desdeña la demo-
cracia de la transición, que, según esa misma
explicación, no lo hace. 

Y es igualmente reveladora la resignificación
que procura darle a la Convención: nos dice que
su incapacidad para asegurar la justicia (¿con-
sumar la revolución?) se explica porque no fue
lo suficientemente lejos en sus propuestas. Ese
contorsionismo interpretativo es imperioso para
una visión de la historia y de la democracia
como la de don Manuel Riesco, pues si no se
asocia de algún modo la Convención a la oligar-
quía, entonces habría que admitir que la revolu-
ción y democracia pueden colisionar y, además,
que la revolución puede ser y fue democrática-
mente derrotada. 

La extrema izquierda debe intentar evitar a
toda costa esa conclusión porque, como sabe-
mos, para ella la revolución es la medida de la
democracia. O, dicho de otro modo, en su

concepto la democracia consiste en hacer lo que
ella quiere que se haga. 

FELIPE SCHWEMBER

Faro UDD

Las colusiones
Señor Director:
Es increíble que después de tantos casos

conocidos en los últimos años, haya quienes
sigan creyendo que pueden coludirse sin ser
descubiertos. Lo ocurrido en el mercado de los
gases industriales y medicinales es especialmen-
te grave no solo porque, de comprobarse los
hechos, sus protagonistas eran conscientes del
delito que cometían, sino que buscaron sacar
una ganancia económica subiendo el precio de
productos imprescindibles para salvar la vida de
miles de personas en plena pandemia. 

Lo positivo es que, ex post, las institucio-
nes fiscalizadoras están haciendo su trabajo y
que los líderes empresariales condenaron de
manera enérgica los hechos. Pero inhibir
futuras colusiones exige que cada uno de
nosotros rechace y denuncie estos hechos
cuando los conoce, porque recuperar la
confianza es tarea de todos.

SUSANA SIERRA

Negocio lucrativo
Señor Director:
Recientemente se dio a conocer que cada

día, aproximadamente, 137 toneladas de bate-
rías de vehículos son desechadas en Chile, un
tercio de las cuales son objeto de contrabando
debido a su valor, especialmente por el plomo y
el ácido, componentes que, cabe destacar, son
altamente contaminantes y peligrosos.

Sin embargo, este no es el único negocio
lucrativo. En general, el contrabando de produc-
tos, ya sean cigarrillos, fuegos artificiales,
alimentos, vestuario, entre otros, que ingresan
principalmente a través de los más de 100
pasos no habilitados de nuestra frontera norte,
provocan enormes ganancias a los delincuentes
y penas muy bajas.

De acuerdo a un estudio publicado por la
UC y la Cámara Nacional de Comercio (CNC)
el año pasado, el 82,9% de los vendedores
ambulantes está satisfecho con su actividad,
con un ingreso diario que ronda los $40.000,
que se debe, en gran medida, a la ausencia de
pago de impuestos. Esta satisfacción también
se condice con las cifras oficiales, ya que de

acuerdo al INE, durante el primer trimestre
del 2024, los ocupados informales aumenta-
ron 5,8%. Esto equivale a cerca de 143.000
personas que no tienen cotizaciones previsio-
nales ni de salud, lo que evidencia una precari-
zación importante en el empleo.

El comercio ambulante es un terreno fértil
para la proliferación de actividades ilegales y la
consolidación del crimen organizado. Detrás de
la aparente informalidad de los vendedores, se
esconde una procedencia incierta de los produc-
tos, cuya calidad e impacto en la economía local
son motivos de preocupación.

La fiscalización es clave para dar frente a
esta problemática. El gerente general de Metro
reveló en una entrevista que hace cinco meses
que no hay comercio ambulante en el metro de
Estación Central, lo que se relaciona con el gran
despliegue de vigilantes privados y guardias
tácticos que ha tomado la empresa. Es necesa-
rio aplaudir estas iniciativas e incentivar a otras
entidades a seguir su ejemplo en la lucha contra
estas prácticas ilícitas.

CARLOS GAJARDO

Abogado y exfiscal

Universidades 
y futuro

Señor Director:
El lunes 6 de mayo, en la página de Educa-

ción del diario, se publicó el desarrollo e impor-
tancia de la implementación de la inteligencia
artificial (IA) en las universidades de Latinoa-
mérica. En la reciente Jornada Anual de la red
Universitas 21 —una agrupación que reúne a
cerca de 30 universidades de gran calidad de
los cinco continentes—, realizada en Hong
Kong, la IA fue el tema central. Se analizaron
las diferentes realidades en las universidades de
la red, lo que significa un valioso antecedente
para comprender el sistema universitario global
y en especial para poder imaginar sus desafíos a
futuro.

Quisiera destacar la presentación del
profesor Brian Schmidt, premio Nobel de
Física 2011 y exrector de la Universidad
Nacional de Australia (ANU). En sus palabras,
junto con valorar la necesidad de una forma-
ción interdisciplinaria y flexible, analizó los
cambios en las oportunidades laborales de los
egresados. De manera especial destacó los
riesgos y oportunidades del desarrollo de la
IA en el presente y futuro de las universida-
des, reforzando la necesidad de trabajar en el

pensamiento crítico de los estudiantes, en sus
principios éticos y en la relevancia crucial de
una formación que favorezca la experiencia en
los campus y el encuentro personal al interior
de una comunidad universitaria.

Es importante reafirmar desde las universi-
dades nuestra vocación intelectual y espiritual
centrada en el respeto por la dignidad de la
persona. Para lograr lo anterior, es crucial
favorecer la convivencia de la comunidad,
potenciar el diálogo, el pluralismo, la libertad
académica y la libre expresión de ideas. Nues-
tras instituciones son claves en el desarrollo
integral de la sociedad y para ello los avances
de la ciencia se deben incorporar potenciando
los principios básicos de la vida en comunidad.

IGNACIO SÁNCHEZ D.

Rector Pontificia Universidad Católica de Chile

El precio 
de las paltas

Señor Director:
Según don José Gabriel Correa, presidente

del Comité de Paltas (8 de mayo), la compara-
ción de precios que hice es injusta, sesgada, y
revela una dañina falta de conocimiento por dos
motivos: comparo paltas de distintas calidades,
y la fruta está fuera de temporada, por lo que
sería más cara. En realidad, en Chile todas las
paltas responden al mismo criterio de aceite, y
no hay distinción de calidad por calibres. Luego,
como además el mayor consumo es por Hass,
no cabe hacer distinciones que no sean las de
variedad. La Negra de La Cruz viene muy atrás. 

Respecto de la disponibilidad, fuera de la
temporada de producción local, que es bastante
extensa gracias a variedades tempranas o
tardías como la Lamb-Hass, se importa palta de
Perú, México y Colombia, con precios inferiores
a los de nuestro país. Sin embargo, ello no se ve
reflejado en los precios de venta al público, que
muestran una variación de no más de 10%
entre los precios máximos y mínimos a lo largo
del año. Como la demanda interna es bastante
estable, no es esta la que determina el precio,
sino las expectativas de exagerado beneficio a
costa del consumidor, lo que genera efectos
inflacionarios. 

Respecto de los atributos de la palta, por su
interés para Chile, a fines de los años de 1970 e
inicios de los 80 seguí la campaña de promo-
ción de la palta de Israel, pionera que abrió el
mercado europeo a pesar de que se la presenta-
ba como fruta exótica, por lo que no gustaba
como postre. Hubo que enseñar a comerla. Los
mismos argumentos de venta produjeron en
nuestro país un paulatino aumento del consumo,
que como formaba parte de nuestra cultura se
disparó durante la pandemia, y hoy nos coloca
en segundo lugar en el mundo, acercándonos a
los 10,2 kilos per cápita de México.

JORGE SCHAERER CONTRERAS

Leyes
Señor Director:
Leyes cortas, leyes largas... ¿cuándo van a

promulgar una buena ley, aunque sea mediana?
CARLOS JACKSON S.

Nació como Jacqueline Lee Bouvier,
luego pasó a ser la esposa de John F.
Kennedy (y su posterior viuda), y al morir,
conservaba el apellido de su segundo
fallecido marido, Onassis. Pero para los
estadounidenses era simplemente
“Jackie”, una especie de “princesa” que
introdujo glamour en la Casa Blanca, y
que perdieron el 19 de mayo de 1994.

“Jacqueline Kennedy Onassis, quien
encandiló a la nación con su estilo y la
calmó con su fortaleza primero como
esposa y luego como viuda de un
Presidente, murió esta noche a los 64

años (…). Los familiares que rodeaban su lecho en su departamento de
la Quinta Avenida dijeron que resistía valerosamente un incurable
cáncer del sistema linfático”, consignaba “El Mercurio”.

En efecto, a principios de ese año se había anunciado que tenía un
linfoma, el que según The New York Times se extendió rápidamente a
su cerebro e hígado. Al momento de su deceso, la ex primera dama
estaba con sus hijos Caroline y John-John. También con su compañero
Maurice Tempelsman, un financista y magnate internacional de
minerales.

En el diario se recordaba que desde que los Kennedy llegaron al
poder se convirtieron en una de las parejas más famosas y seguidas del
planeta: “Jacqueline fue copiada en todos sus movimientos, sus
peinados y sus trajes, no solo por las mujeres norteamericanas, sino de
todo el mundo”. Asimismo, la imagen de Jackie sentada al lado del
Presidente al ser baleado el 22 de noviembre de 1963, y recibiéndolo en
sus brazos, conmovió a millones de personas. “Cuando voló de regreso a
Washington con su cadáver, usaba el mismo vestido rosado salpicado
de sangre que llevaba en el momento del magnicidio”, se leía.

Cinco años más tarde, en 1968, contrajo matrimonio con el naviero
griego Aristóteles Onassis, uno de los hombres más ricos, famosos y
enigmáticos del siglo XX. Pero volvió a enviudar, en 1975, por lo que se
trasladó a Nueva York. Desde entonces, trabajó en editoriales y en
numerosas labores de carácter social.

Fue sepultada en el cementerio de Arlington junto a su marido John
y su hijo Patrick, muerto dos días después de su nacimiento. ¿La
herencia? La revista Forbes de la época calculaba su fortuna personal
en más de 100 millones de dólares.

Muere Jackie Kennedy Onassis

E L  M E R C U R I O  H A C E  3 0  A Ñ O S

Tras semanas de trabajo interministerial y reuniones con académi-
cos y sindicatos de trabajadoras y trabajadores de la educación parvu-
laria, el 6 de mayo presentamos ante el Congreso Nacional la Agenda
Sala Cuna para Chile, una propuesta que pone en el centro de la discu-
sión el bienestar de niñas y niños y su derecho a recibir una educación
inicial de calidad, la corresponsabilidad de madres y padres en su
cuidado y la promoción del empleo femenino, terminando así con la
idea de que el derecho a sala cuna es exclusivo de las madres y que
son ellas quienes, de alguna manera, deberían costearlo. 

Por un lado, esta agenda propone que padres y madres trabajado-
res compartan el derecho a sala cuna sin discriminación e independien-
temente del tamaño de la empresa o tipo de contratación de la o el
trabajador (incluye a quienes se desempeñan a honorarios). De esta
forma, se elimina el requisito de contar con más de 20 trabajadoras
para brindar el derecho a sala cuna en una empresa, lo que constituye
un desincentivo a la contratación de mujeres. Esta propuesta promue-
ve el empleo femenino al mismo tiempo que fomenta la corresponsabi-
lidad parental y social de los cuidados.

El segundo elemento de esta agenda tiene que ver con la principal
preocupación de las familias: el bienestar de niñas y niños, con acciones
para resguardar la calidad del servicio educativo que reciben a través
del proyecto de ley de Modernización de la Educación Parvularia
ingresado a la Cámara. Los primeros años de vida son cruciales para el

aprendizaje posterior y por eso este proyecto incorpora con decisión la
dimensión educativa a las tareas de cuidado. Hemos dicho que no
podemos legislar en educación parvularia sin tener en cuenta las
trayectorias educativas de las y los párvulos ni los estándares de
calidad y certificación de los establecimientos. Especialmente por la
importancia que tiene la educación inicial en el desarrollo de habilida-
des y destrezas en niñas y niños, con impacto en toda su vida. Es en los
primeros años cuando podemos reducir las brechas de aprendizaje
entre niñas y niños de diferentes estratos sociales y acervo cultural.

Lo que proponemos, en definitiva, es que como sociedad debatamos
en términos de sala cuna y calidad de la educación parvularia con
perspectiva a futuro. Que promovamos la participación laboral de las
mujeres, pero sin perder de vista el bienestar y la educación de niñas y
niños, su aprendizaje y desarrollo integral. Y que el derecho a sala cuna
sea compartido entre padres y madres, y también como sociedad.

ANTONIA ORELLANA

Ministra de la Mujer y la Equidad de Género

NICOLÁS CATALDO

Ministro de Educación

JEANNETTE JARA

Ministra del Trabajo y Previsión Social

Agenda Sala Cuna: calidad, empleo y desarrollo
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