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Resumen 
En este artículo se contrasta si los sectores con un PIB cercano al promedio aportan más 

al sistema económico por medio de sus multiplicadores de empleo y/o efectos de dispersión, 
que aquellos que presentan un PIB superior a éste. Para lograr aquello se utiliza como 
referencia un horizonte de 11 años (2008- 2018) y, los 11 centros principales de los 
macroterritorios de Chile [Norte Chico (6) y Patagonia (5)]. Como instrumento de información 
se utilizan matrices input-output, desde donde se obtienen las variables PIB, multiplicador de 
empleo y coeficientes de dispersión, estos últimos entendidos como aquéllos que permiten 
cuantificar el alcance de las repercusiones de una actividad económica, por medio de sus 
efectos directos y/o indirectos. Los resultados permiten concluir que, actividades económicas 
con un PIB cercano al promedio como el del sector educación, presentan efectos difuminados 
que apoyan la idea de facilitar el desarrollo vía cambios en su producción versus otras que, 
con altos PIB, presentan unos efectos concentrados que limitan por tanto su aporte en 
términos de interacción. Estos resultados contribuirán al establecimiento de políticas de 
desarrollo económico en función de las particularidades de cada territorio. 
Palabras clave: Desarrollo local; Multiplicadores de empleo; Efectos directos e indirectos; Análisis input-
output. 
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Abstract 
This article contrasts whether the sectors with a GDP close to the average contribute 

more to the economic system through their employment multipliers and/or dispersion effects 
than those with a higher GDP. To achieve this, an 11-year horizon (2008-2018) and the 11 
main centers of Chile’s macro territories [Norte Chico (6) and Patagonia (5)] are used as a 
reference. The input-output matrices are used as source of information from which the 
variables GDP, employment multiplier and dispersion coefficients are obtained, the latter 
understood as those that allow quantifying the scope of the repercussions of an economic 
activity, by means of its direct and/or indirect effects. The results allow us to conclude that 
economic activities with a GDP close to the average, such as that of the education sector, show 
diffused effects that support the idea of facilitating development through changes in their 
production versus others that, with high GDPs, show concentrated effects that therefore limit 
their contribution in terms of interaction. These results will contribute to the establishment of 
economic development policies according to the particularities of each territory. 
Keywords: Local development; Employment multipliers; Direct and indirect effects; Input-output analysis. 
JEL: C60; C67; I25; P50; Z00. 
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1.INTRODUCCIÓN 

Analizar cómo influye una actividad en la economía, es algo que sin dudas contribuye a la 
elaboración e implementación de políticas públicas, en tal sentido, hay variados trabajos que 
analizan la vinculación entre la actividad y el resto del sistema económico utilizando como 
instrumento las matrices input- output; por ejemplo, el efecto que genera la llegada de 
turistas, en el desarrollo de variados tipos de territorios y localidades (Lin et al., 2020; 
Castillo- Ortega et al., 2018; Tohmo, 2018; por citar algunos); o, como un puerto contribuye al 
desarrollo socioeconómico de un territorio (Autoridad Portuaria de Huelva[APH], 2017; Artal- 
Tur et al., 2016; Acosta et al., 2011; Bryan et al., 2006; entre otros) o, como la actividad 
pesquera, aporta el desarrollo local y regional, en términos de empleo y repercusiones de 
distinta índole (García de la Fuente, 2020; García- Negro et al., 2018; por señalar algunos) o, 
en minería, cómo la misma, afecta a un país o a una zona geográfica amplia, incluyendo los 
efectos secundarios que puede ocasionar (Zhang et. Al, 2022; Kim et al., 2020, entre tantos 
que han abordado esta temática). 

No obstante, lo anterior, uno de los sectores que ha sido poco explorado en Chile es el 
sector educación. En este sentido, la educación cumple diversos roles en la sociedad, forma 
ciudadanos que transmiten el patrimonio cultural, facilita la inserción del individuo en el 
mundo social vinculándolo con su realidad local y generando cambios sociales a través de su 
participación activa, promueve la movilidad social y disminuye las diferencias sociales. A 
consecuencia de lo anterior impacta significativamente en el crecimiento de la sociedad y su 
desarrollo socioeconómico (Torres & Cobo, 2022; UNESCO, 2009; Gómez, 2009). 

En línea con lo anterior, es particularmente relevante considerar que el sector educación 
es en gran parte el actor responsable de que los países incrementen su innovación, 
productividad y crecimiento económico, aspectos que les permiten reducir las condiciones de 
pobreza y desigualdad (Antonio- Vidaña et al., 2021; Briceño, 2011). 

Considerando lo anterior, es motivador revisar el impacto que tiene el sector educación 
como actividad productiva, en este sentido, la comunidad científica se ha interesado en 
estimar esta repercusión en diversos trabajos que han analizado el aporte del sector a la 
economía en términos del intercambio de bienes y/o servicios o, pagos de salarios que realiza 
y aporta al sistema, o bien otros, en donde se ha estudiado el impacto de una o un conjunto de 
universidades en una localidad o país, entre estos por señalar algunos, se encuentran los 
estudios desarrollados por, Carroll y Smith (2006), Humphreys (2010), López et al. (2014), 
Luque et al. (2009) y, Pastor et al. (2015). 

Sin embargo, en escasas ocasiones para el caso de Chile, se ha abordado el impacto del 
sector educación para un horizonte amplio de tiempo y desde una perspectiva económica y 
territorial, esto es importante desde dos perspectivas; primero, dado que, según los registros 
del Banco Central de Chile para los últimos años, en promedio el PIB del sector estuvo 
compuesto por un 39% de educación privada y un 61% de educación pública. Al ser tan 
importante esta última participación, se presta para establecer una condición que facilitaría 
su intervención en términos de políticas de desarrollo. En segundo lugar, tampoco se han 
observado trabajos científicos desde una perspectiva sub-territorial para el caso de Chile que 
aborden la posible relación entre altos PIB, multiplicadores de empleo y alcance de las 
repercusiones que tiene cada sector. En tal sentido, son pocos los estudios que han revisado la 
relación entre el sector educación y el desarrollo o las relaciones económicas a partir del 
cambio que pueda experimentar tal sector en territorios extremos o con particularidades 
tales como, contar con centros urbanos poco conectados entre sí. En general, los estudios se 
han referido al impacto del sector desde una perspectiva focalizada en las universidades. No 
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hace mucho se publicó el estudio de Rovira et al. (2022), en donde se establece como 
territorio de estudio a la región de Los Ríos, la que se ubica en la parte norte de la Patagonia 
Chilena (ver Figura 1), y se hace una revisión para el año 2019 de los efectos inducidos, 
directos e indirectos que generó la Universidad Austral de Chile. Como novedad de tal 
investigación, se puede destacar que se incluyó además de los efectos anteriores los aportes 
de las actividades artístico-culturales promovidas por la universidad en la región, efectos que 
en conjunto sumaron aproximadamente el 5,4% del PIB regional. 

Por otra parte, en el trabajo de Soza-Amigo et al. (2022), se concluye que el gasto de los 
estudiantes universitarios es importante y merece ser considerado en la toma de decisiones, a 
lo que se agrega que por cada peso que gasta un estudiante, este prácticamente se duplica en 
la economía y, quizás lo más importante resultó ser que, el gasto de los estudiantes 
universitarios en la localidad de Puerto Montt en el año 2019 (parte norte-centro de la 
Patagonia, ver Figura 1), resultó ser superior al realizado por los turistas nacionales en ese 
lugar. 

Otro estudio del impacto que genera una universidad en Chile es el que realizó Rowland 
(2021), tomando como referencia a la Universidad del Bío-Bío (zona centro-sur de Chile, ver 
Figura 1), concluyó que los efectos indirectos que aporta la actividad universitaria a la 
economía regional en base al gasto que realizan la universidad, estudiantes, profesores y 
funcionarios, es prácticamente el doble que el directo. 

En una línea similar Zuñiga et al. (2018), propuso una adaptación de la técnica conocida 
como Valor Económico Agregado (EVA; Economic Value Added registrada por la consultora 
Stern et al. (1989); Stern et al., 1995), a partir de la cual se logra contrastar la rentabilidad 
versus el costo capital de una universidad chilena tradicional, concluyéndose que los mejores 
y peores desempeños son identificables, y que la técnica empleada facilitaría la toma de 
decisiones. Lo interesante de este estudio, es que se logran valorar los gastos e ingresos de 
una universidad, de acuerdo con sus facultades y departamentos. 

Desde otra perspectiva en Garay et al. (2016), tomando como referencia a una comuna 
ubicada en la parte norte de la Patagonia (Valdivia) y dos extremas, por el norte Arica y por el 
sur-austral a Punta Arenas, se estudió utilizando matrices input-output elaboradas para los 
años 2007 y 2012, cómo aporta el sector educación al desarrollo económico de estas 
localidades. Como resultado se destacó que los efectos multiplicadores de producción tanto 
exógenos como endógenos del sector y sus encadenamientos productivos (relaciones de 
compra y venta de insumos y productos), avalan la hipótesis de que en general, el sector 
educación contribuye por sobre el promedio al desarrollo económico. Por otra parte, se pone 
en evidencia que la presencia de actividades denominadas como claves dado que compran y 
venden más insumos y/o productos que el promedio, generan efectos concentrados, lo que es 
contrario al tipo de aporte que realizó el sector educación, dado que fomenta más el 
desarrollo vía indirecta, producto de los vínculos de oferta y demanda que se generan a partir 
de sus requerimientos para satisfacer su demanda. Es decir, estos autores se plantean y 
someten a discusión, qué tan importante para el desarrollo son las actividades con alto PIB, 
pero con efectos concentrados en términos del alcance de sus repercusiones directas e 
indirectas versus otras actividades tales como el sector educación que, con menos aporte al 
PIB y efectos más difuminados, contribuye más al desarrollo del sistema económico en 
aquellas localidades. 

Una simulación interesante para evaluar el impacto que tendrían en la economía chilena 
variados tipos de recaudación para financiar la educación, fue la que realizó Mardones (2015). 
Utilizando un modelo de equilibrio general, concluye que, si se aumenta el impuesto sobre la 
renta con el fin de logar financiar una subvención a la educación, la consecuencia es una caída 
en el PIB y, si el destino de los recursos es para financiar directamente la educación superior 
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pública, la caída es mayor aún y, en este último caso, se produce una reducción importante de 
la actividad económica que termina afectando a todos los salarios. También destaca que, bajo 
un esquema de subvenciones se produce un aumento significativo en los precios de 
educación, debido a que la educación privada es más intensiva en capital que la pública y, 
porque paralelamente se produciría un aumento en la mano de obra cualificada, que eleva 
finalmente los costos impactando a la sociedad en su conjunto. 

Por su parte, Soza-Amigo (2012), revisa el caso del sector educación y en particular el del 
aporte que realiza a la economía local la Universidad de Magallanes en la comuna de Punta 
Arenas (ver Figura 1), observándose que las repercusiones que se generan vía compras, 
ventas y por medio del pago de salarios, son altas e importantes y, además superiores al 
impacto promedio del conjunto de actividades que allí se ejecutan. Concluyéndose, que tanto 
el sector como la universidad en particular, son de las actividades más importantes dadas sus 
repercusiones directas e indirectas, destacándose que aportan más que las actividades con un 
alto PIB, pero con bajas interrelaciones en el sistema económico local. 

La importancia de estudiar la posible relación entre el PIB y/o el multiplicador de empleo 
de cada sector con los alcances de los variados tipos de efectos (directos, indirectos globales o, 
indirectos sobre otras industrias), no solo tiene que ver con la aplicación de políticas 
adecuadas, sino que también, con las posibles repercusiones económicas en términos de los 
cambios que se puedan presentar a futuro en las sensibilidades productivas de las distintas 
actividades, entendidas estas últimas como el plantearse en cuánto debe cambiar la relación 
entre el sector “i” con el “j”, para que el primero aumente su producción en un determinado 
porcentaje, condición y característica que ayudaría al desarrollo futuro de otras actividades, 
dado que el entramado productivo se estaría haciendo más profuso e interactivo, condición 
que acusaría un mayor desarrollo (Leontief, 1963) 

Lo anterior, ocurriría dado que existe una dinámica que surge a partir de las 
sensibilidades productivas que manifiesta una economía. En un principio, se observan pocas 
actividades económicas sensibles, altos cambios estructurales y menor interrelación entre 
actividades, sin embargo, una vez que las economías maduran, las interrelaciones sensibles 
aumentan, los cambios estructurales son menores y el conjunto de actividades se hace más 
sensible e interrelacionado (Hewings et al., 1989; Hewings et al., 1988). Además, el avance del 
desarrollo no solo muestra un incremento de sensibilidades e interrelaciones en los centros, 
sino que también un traspaso de sensibilidades desde el sector extractivo al de los servicios 
(Soza-Amigo et al., 2018). Por otra parte, tal sensibilidad también estaría asociada al alcance 
de los impactos, esto es, las actividades que pierden sensibilidades presentan repercusiones 
directas, mientras que las que ganan, lo hacen afectando indirectamente (Soza-Amigo et al., 
2021), es decir, el desarrollo económico se potencia y acelera cuando se observa la existencia 
de actividades que afectan indirectamente al sistema, de allí la importancia de detectar a 
tiempo cuáles son las actividades que aportan más en términos de efectos indirectos, sin dejar 
de lado, la generación de empleo y los salarios entre otras variables. En tal sentido, lo que se 
espera y lo que es un punto de contraste en este trabajo, es que actividades que aportan más a 
la economía en términos de PIB, también lo hagan con una importante generación de empleo, 
ya sea directa o indirectamente, a lo que se suma, que sus repercusiones afecten más al 
sistema económico desde distintos ángulos, esto es, que sus efectos no sean concentrados sino 
más bien difuminados, lo que ayudaría a sensibilizar más la economía. 
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Figura 1. Macro Territorio Norte Chico y Patagonia Chilena 

 
Fuente: elaboración propia en base a SII e INE. 

Para analizar lo anterior, en este documento se toman como referencia 2 macro 
territorios de Chile con actividades económicas muy diferentes entre sí, por un lado, se 
encuentra el Norte Chico en dónde una de las principales actividades es la minería y, por otra 
parte, la Patagonia Chilena, cuyas principales actividades son el comercio, agricultura y pesca 
(Figura 1). La elección se debe a que en ambos territorios se observan centros con 
importancia e interacción común, tales características hacen que estas zonas se traten de 
acuerdo con Parr (2004), como territorios policéntricos, aspecto que según Yinger (1992), 
favorecería además la conmutación de corta distancia entre ellos. En una perspectiva similar, 
los trabajos de Salazar et al. (2017) y Rovira (2007; 2017), destacan que en territorios 
policéntricos las ciudades intermedias aun cuando sean diversas en términos de actividad, 
están muy interconectadas con los territorios circundantes, por tanto, su interrelación 
favorece el desarrollo conjunto. 

En el caso de los territorios escogidos, y los principales centros que los forman, se ha 
observado que existen actividades con alto aporte al PIB, pero con relaciones de intercambio 
que; en general, no afectan al desarrollo de la economía, o bien, se observan actividades con 
bajos salarios y pocos aportes en términos de empleo directo. Un ejemplo de lo comentado es 
el caso de la industria del metanol en la región de Magallanes (Aroca & Soza-Amigo, 2013; 
Soza-Amigo & Aroca, 2011; Soza-Amigo, 2010), por otra parte, se han observado casos 
aislados en que, actividades como la educación con bajo aporte al PIB, generan más 
repercusiones que aquellas con alta participación (Garay et al., 2016). El entender tales 
relaciones tiene que ver con la implementación de políticas que apunten a diferenciar los  
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sectores económicos y a potenciar sus interrelaciones, en tal sentido, lo que se esperaría es 
que actividades con altas producciones (PIB), aporten a la economía ya sea de forma directa o 
indirectamente, desde dos perspectivas, con empleos y/o con efectos esparcidos en todo el 
sistema económico; en especial, cuando ello es a consecuencia de un aumento en su 
producción, ya que tal situación reflejaría que el desarrollo de un territorio se vincula a una 
determinada actividad, la cual favorecería el desarrollo del conjunto dadas sus implicancias en 
el sistema. Lo contrario sucede cuando la actividad presenta un alto PIB, pero bajas 
repercusiones, directas o indirectas, en el empleo o difuminación de impactos, esto es, pocas 
consecuencias en la generación de empleo y efectos mínimos sobre otros sectores cuando el 
primero aumenta su producción; o bien, presenta efectos que son concentrados, poco se 
ayuda al desarrollo del centro y territorio. En consideración a que la primera situación en 
estos territorios es algo difícil de encontrar, lo esperable es que no exista por tanto 
correlación entre estas variables y, por tanto, se tratarían más bien observaciones distantes 
del resto de la información (sectores outliers), de allí la importancia de poder identificarlas. 

Dado lo anterior, en Chile se observa el vacío que existe sobre; por un lado, estudios 
referidos al impacto de sectores con aporte o participación promedio en el PIB, como es el 
caso del sector educación y, por otra parte, estudios referidos al análisis de territorios 
subnacionales, en donde se contraste el aporte de actividades en términos de PIB y 
multiplicadores de empleo versus lo concentrado o difuminados de sus efectos en términos de 
relaciones y alcance de sus intercambios. A lo anterior se agrega que, el estudio de Garay et al 
(2016), ha sido el único que ha abordado algunos aspectos de estas perspectivas (PIB y 
difusión de impactos), pero que sin embargo presentó como limitante lo acotado del tiempo 
utilizado (dos años) y el número de centros que se analizó (tres centros). En este trabajo nos 
hemos planteado como objetivo, que uno de nuestros desafíos sea el aumentar la brecha de 
tiempo, los centros a considerar y las variables a utilizar, con el fin de ampliar y evaluar estas 
conclusiones, dado esto, nos hemos propuesto realizar un estudio para dos macro territorios 
de Chile que responda a, cómo se relacionan variables como el PIB y los multiplicadores de 
empleo versus tres tipos de impactos (directos, indirectos globales e indirectos sobre otras 
industrias), ello en un periodo de 11 años, esto es desde el año 2008 al 2018. Se excluye el año 
2019, dado que existió en Chile una crisis social denominada “estallido social” y para los años 
siguientes se hizo presente la Pandemia Mundial por Covid-19, ambos aspectos habrían 
alterado las relaciones económicas y generado una serie de consecuencias que escapan de la 
dinámica que traían los centros hasta antes de estos eventos, razón por la que quedan fuera 
de análisis. En relación con los centros que forman estos territorios (en Norte Chico: Copiapó, 
Vallenar, La Serena, Coquimbo, Illapel y Ovalle y, en Patagonia: Valdivia, Osorno, Puerto 
Montt, Coyhaique y Punta Arenas), estos se han considerados como espacios geográficos no 
homogéneos, con el fin de evidenciar diferencias que permitan proponer políticas territoriales 
de desarrollo diferenciadas. El documento que se presenta, además de este apartado, incluye 
una metodología, resultados y unas conclusiones que permiten establecer que los efectos que 
presentan actividades con PIB promedio, como es el caso del sector educación, influyen de 
distinta manera. En tal sentido, uno de los factores que más repercute en las consecuencias es 
el del tipo de actividad que se desarrolla en el territorio, en el caso del norte, resulto ser la 
minería y en el sur la industria manufacturera. 

2. METODOLOGÍA 

Para lograr nuestro objetivo, se establecieron 5 etapas; (1) la construcción de matrices 
input-output; (2) la obtención de indicadores a partir de las matrices de la etapa uno; (3) se 
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realiza un análisis de las principales relaciones utilizando coeficientes de correlación 
bivariadas; (4) se ejecuta la exploración de resultados siguiendo la técnica HJ- Biplot y un 
análisis gráfico del conjunto de variables para cada macro territorio y, una última etapa (5), en 
donde se realiza un análisis de las principales causas que podrían explicar los cambios en el 
sector educación. 

Para determinar las relaciones de impacto se recurrió a matrices input-output comunales, 
desarrolladas en el proyecto “Factores Territoriales de Localización y Especialización como 
Motores del Desarrollo”; proyecto número 1221173, financiado por la Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo de Chile (ANID)”, las que en resumen fueron confeccionadas con el 
método biproporcional sintético RAS desarrollado por Stone y Brown (1962), que fue 
complementado con coeficientes de localización utilizando información proveniente del 
Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII), Banco Central de Chile (BCCh) y del Instituto 
Nacional de Estadísticas de Chile (INE). 

El procedimiento, presentado nace producto de la ausencia de matrices comunales para 
Chile con una metodología de obtención común. En tal sentido, para su elaboración y 
posterior verificación se siguieron dos caminos. Una alternativa fue obtenerlas 
indirectamente a partir de las matrices regionales de Chile, elaboradas por Ministerio de 
planificación de Santiago de Chile (MIDEPLAN) (2005); las que luego, con el método RAS, 
fueron actualizadas al año 2008 para continuar su proyección hasta el año 2018, utilizando en 
esto información proveniente del BCCh y SII. Para verificar que, aquellas primeras matrices 
regionales no estaban sesgadas por el tiempo transcurrido, se recurrió a las matrices 
regionales datadas para el año 2011 del proyecto “Medidor de Impactos y Derrames de 
Proyectos Regionales en Chile” (Idea- Fondef- 2013; código CA13I10061). Obtenidas estas 
primeras matrices, se verificaron las mismas, siguiendo un segundo camino, que consistió en 
tomar las matrices domésticas de Chile elaboradas por el Banco Central de Chile (desde el año 
2008 al 2018) y, nuevamente utilizando coeficientes de localización, se obtienen matrices 
regionales. Obtenidas las matrices regionales por dos vías diferentes, se verificaron las 
respuestas, con objeto de obtener resultados razonables y acordes a lo observado, para esto 
último se realizó un estudio de similitud estructural utilizando la formulación de Le Masne 
(1988). Analizadas las diferencias y, realizados los respectivos ajuste al proceso realizado con 
la información ya señalada en este caso de las tres fuentes -señalar que, aun cuando el tiempo 
transcurrido fue amplio, las discrepancias resultaron ser; en general, mínimas, encontrándose 
las mayores en actividades vinculadas a la minería e industria-, se procedió a obtener las 
matrices comunales siguiendo el método descrito; esto es, desde las matrices regionales 
finales, se realiza un nuevo RAS, con información del BCCh y del SII para así llegar a las 
matrices comunales. 

La cantidad de sectores escogidos fue de 15 (s01: agricultura, ganadería y silvicultura; 
s02: pesca; s03: minería; s04: industria manufacturera; s05: electricidad, gas y agua; s06: 
construcción; s07: comercio; s08: restaurantes y hoteles; s09: transporte y comunicaciones; 
s10: actividades financieras y empresariales; s11: actividades de vivienda e inmobiliarias; 
s12: administración pública; s13: educación; s14: salud; y, s15: otros servicios). 

Para obtener los distintos indicadores, se consideró el modelo de demanda de Leontief 
(1963; Ecuación 1) y el de oferta de Ghosh (1968; Ecuación 2). 

𝑥𝑥 = (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴)−1𝑦𝑦 (1)  

𝑥𝑥𝑡𝑡 = 𝑣𝑣𝑡𝑡(𝐼𝐼 − 𝐵𝐵)−1 (2)  

Donde: x= vector de producción; I= matriz identidad; A= matriz de coeficientes técnicos 
(con  y  donde xij corresponde a un elemento de la matriz de consumos); y= 
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vector de demanda final; por su parte t, indica que el vector está transpuesto; v= vector de 
valor agregado (VA, el que en este caso se hace equivalente al PIB (excedente bruto de 
explotación, salarios e impuestos netos)) y; B= matriz de coeficientes de distribución (  y 

). 
Basados en los modelos anteriores (ecuaciones 1 y 2), el paso siguiente fue a partir de las 

formulaciones referidas a efectos de dispersión propuestas por Rasmussen (1956); separar 
las distintas repercusiones o tipos de impacto en tres efectos; totales (Ecuación 3); indirectos 
globales (Ecuación 4) y, los indirectos sobre otras industrias (Ecuación 5), tanto para el 
modelo de demanda (z; h & k) como para el de oferta (g; q & m). 

Cuadro 1. Ecuaciones para determinar dispersión 
 

Modelo de Demanda Ecuación Modelo de Oferta Ecuación 

𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗 =
� 1
𝑛𝑛 − 1∑ �𝑧𝑧𝑖𝑖𝑗𝑗 − 𝑧𝑧.𝑗𝑗�

2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑧𝑧.𝑗𝑗
 3a 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 =

� 1
𝑛𝑛 − 1∑ �𝑔𝑔𝑖𝑖𝑗𝑗 − 𝑔𝑔𝑖𝑖.�

2𝑛𝑛
𝑗𝑗=1

𝑔𝑔𝑖𝑖.
 3b 

𝑣𝑣𝑗𝑗ℎ =
� 1
𝑛𝑛 − 1∑ �ℎ𝑖𝑖𝑗𝑗 − ℎ.𝑗𝑗�

2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

ℎ.𝑗𝑗
 4a 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 =

� 1
𝑛𝑛 − 1∑ �𝑞𝑞𝑖𝑖𝑗𝑗 − 𝑞𝑞𝑖𝑖.�

2𝑛𝑛
𝑗𝑗=1

𝑞𝑞𝑖𝑖.
 4b 

𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗 =
� 1
𝑛𝑛 − 1∑ �𝑘𝑘𝑖𝑖𝑗𝑗 − 𝑘𝑘.𝑗𝑗�

2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑘𝑘.𝑗𝑗
 5a 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 =

� 1
𝑛𝑛 − 1∑ �𝑚𝑚𝑖𝑖𝑗𝑗 − 𝑚𝑚𝑖𝑖.�

2𝑛𝑛
𝑗𝑗=1

𝑚𝑚𝑖𝑖.
 5b 

Fuente: Rasmussen, 1956. 
Nota: Donde zij ∈ Z y Z= (I- A)-1; gij ∈ G y G= (I- D)-1; hij ∈ H y H= (Z- I); qij ∈ Q y Q= (G- I); G= (B- I)-1; kij ∈ K y K= (Z- z); z= 

diagonal principal de la matriz Z; mij ∈ M y M= (G- g); y, g= diagonal principal de la matriz G. 

Basados en las últimas expresiones, las ecuaciones 3a y 3b, hacen alusión al alcance de un 
efecto total motivado por un efecto inducido unitario, esto es, se observa que ocurre en 
términos de alcance o repercusiones cuando el efecto inducido, afecta tanto directa como 
indirectamente al sistema económico. Lo bueno de tal medida es que pone en perspectiva el 
efecto total de cada actividad, lo malo, es que no se logra distinguir entre los efectos directos e 
indirectos, por tanto, oculta en cierta medida lo concentrado en términos del alcance directo 
que puede ser parte del efecto total. Sin embargo, con la Ecuación 4, se logra revisar ello, ya 
que tiene por ventaja el representar los efectos indirectos globales de una actividad y, es 
recomendada cuando las compras intermedias del sistema económico son mayores que las de 
demanda final, en tal sentido y, en consideración de que la demanda final está compuesta por 
consumo doméstico, de gobierno, formación bruta de capital fijo (inversiones), variación de 
existencias y exportaciones netas, es una buena medida para saber cuál es el aporte en 
términos de repercusiones que presenta el sector educación, ya que una parte importante de 
él está radicado en la demanda final (consumo de hogares). Finalmente, la Ecuación 5, se 
utiliza para determinar los efectos indirectos generados en el resto del sistema económico 
motivados por los efectos que genera el sector, esto es, se aíslan los efectos de autoconsumo, 
directos e indirectos que la propia actividad genera tras un cambio inducido y, a partir de allí, 
se observan las consecuencias en términos de alcance que generan estos pero en forma 
indirecta en el resto de industrias, es decir, se aíslan completamente las consecuencias de la 
actividad y el estudio ahora se centrará en las consecuencias que quedan indirectamente en el 
resto del sistema económico. 
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La importancia de determinar estos últimos efectos, tiene que ver con dos aspectos, por 
un lado, para saber si las repercusiones de una actividad son concentrados, esto es, por 
ejemplo, para saber si afecta a pocas actividades versus otras que se afectan a más; o bien, 
para saber, cuánto aporta al sistema una actividad en términos de las relaciones que se 
forman y su alcance, es decir, por ejemplo, para diferenciar los efectos indirectos globales y 
muy difuminados versus los indirectos globales pero concentrados; o bien, lo mismo, pero 
para efectos directos o indirectos sobre el resto del sistema de industrias. 

Con el fin de corroborar a modo preliminar que un alto PIB, se asocia a un alto 
multiplicador de empleo y a altos efectos en términos de repercusiones o impactos poco 
concentrados, se realiza para cada macro territorio un análisis de correlaciones entre las 
variables, la idea es identificar si actividades con un alto PIB están asociados a multiplicadores 
mayores que el promedio y/o a un efecto de dispersión bajo (lo que indica poca 
concentración). En relación con los datos a utilizar por cada centro se establecen 15 sectores y 
11 años, en el caso del Norte Chico, dado que son 6 centros se tendrá un total de 990 datos por 
variable y, en Patagonia 825 (5 centros), para ello se utilizaron tres pruebas de coeficientes de 
correlación, el de Pearson, la tau- b de Kendall y la prueba no paramétrica de Spearman todas 
con pruebas de significación bitaleral. 

Posteriormente, para observar la posible relación entre la variable dependiente con las 
independientes, se graficó la matriz de datos en una dimensión reducida por medio de la 
herramienta HJ-Biplot (Galindo-Villardón, 1986). El software escogido fue el desarrollado por 
Vicente (2010), en él se hace uso del método de estimación de descomposición matricial por 
valores singulares, a partir de allí, se seleccionaron variados ejes de representación, esto 
último con el fin de lograr que la variable objetivo este mejor relacionada y representada en el 
eje seleccionado. Al respecto hay que tener presente que esta técnica representará una 
combinación del conjunto de variables, esto es, corresponde a una reducción de dimensión de 
la matriz de datos, luego tal representación no es comparable con lo anterior, a lo que se 
suma, que el primer eje no acumulará necesariamente toda la información como para 
garantizar una posible correlación, por tanto, las asociaciones que se obtengan, no 
representarán la realidad del posible par de variables que se observe correlacionado, sin 
embargo, sí darán una idea del comportamiento entre pares de variables. 

Finalmente, con el fin de determinar las causas que podrían explicar las variaciones en la 
producción o proceso productivo del sector educación, se recurre a las ecuaciones 6 (Pulido & 
Fontela, 1993) y; 7 y 8 (Dietzenbacher & Los, 1998). 

Δ𝑋𝑋 = 𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥0 = [𝑍𝑍0(𝑦𝑦1 − (1 + 𝑟𝑟)𝑦𝑦0)] + [(𝑍𝑍1 − 𝑍𝑍0)𝑦𝑦1] + [𝑍𝑍0𝑦𝑦0𝑟𝑟] (6)  

Δ𝑋𝑋 =
1
2
∆𝑍𝑍(𝑦𝑦0 + 𝑦𝑦1) +

1
2

(𝑍𝑍0 + 𝑍𝑍1)Δ𝑦𝑦 (7)  

Δ𝑉𝑉 =
1
2
Δ𝑣𝑣�(𝑍𝑍1𝑦𝑦1 + 𝑍𝑍0𝑦𝑦0) +

1
2

(𝑣𝑣�0Δ𝑍𝑍𝑦𝑦1 + 𝑣𝑣�1Δ𝑍𝑍𝑦𝑦0) +
1
2

(𝑣𝑣�0𝑍𝑍0 + 𝑣𝑣�1𝑍𝑍1)Δ𝑦𝑦 (8)  

Donde: r = tasa media de crecimiento del total de la demanda final (y1/ y0); V= vector del 
valor agregado (VA); v= coeficientes del VA (Vj/ Xj); por su parte si la variable posee sombrero 
o toldo (^), hará referencia a un vector que está diagonalizado, finalmente, el valor (0) hace 
alusión al periodo inicial y el (1) al final. 

En relación con las dos últimas ecuaciones (7 y 8), hay que destacar que en Miller y Blair 
(2009), se determina luego de revisar la totalidad de posibles combinaciones que explican un 
cambio en la producción, que ellas son las más adecuadas para representarlo. Sin embargo, se  
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optó por incorporar la Ecuación 6 y complementar con la 7, dado que ambas incorporan como 
posibles consecuencias la variación de la demanda final, lo cual para el caso del sector 
educación es importante, ya que una parte de ella la compone precisamente el consumo de 
hogares, principal destino del consumo de este sector y, por tanto, resulta ser una variable 
muy vinculada a las variaciones que en la actividad puedan ocurrir. En tal sentido, se puede 
observar que la diferencia entre la Ecuación 6 y 7, obedece a que en la primera el cambio en la 
demanda final corresponde a un cambio en el conjunto de ella, es decir, representa el 
crecimiento de ella en toda la economía, mientras que en la Ecuación 7, el cambio en la 
producción es motivado por un cambio en la demanda final de cada sector. Por otra parte, la 
Ecuación 8, plantea desde una perspectiva de la oferta cómo puede variar el valor agregado, 
considerando entre sus causas, el cambio en la demanda final sectorial. 

En relación con las causas en la variación de la producción que se expresa en la Ecuación 
6, estas se dividen en tres. El primer paréntesis en corchete de la ecuación (de izquierda a 
derecha), expresa cómo el cambio estructural de la demanda final y el crecimiento en 
conjunto de ésta, contribuyen a la variación en la producción. El segundo paréntesis, explica 
cómo el cambio tecnológico contribuye a tal variación; finalmente, la tercera parte, expresa 
cómo el cambio promovido por el crecimiento conjunto de la demanda final afecta al cambio 
(Pulido & Fontela, 1993). 

En relación con la Ecuación 7, ella explica el cambio por dos razones, la primera (lado 
izquierdo) por un cambio en la tecnología; esto es, el cambio en la matriz inversa de Leontief, 
se asociaría a la causa por la cual cambia la producción; el segundo elemento de la ecuación 
(lado derecho), justifica el cambio motivado por la variación en la demanda final de cada 
sector (Dietzenbacher & Los, 1998). 

Finalmente, la Ecuación 8, explica las causas que dan origen a variaciones en el valor 
agregado del sector. Estos cambios, leídos de izquierda a derecha, se pueden deber a tres 
causas, la primera debido a cambios en la composición de los coeficientes directos del VA 
(excedente bruto de explotación, salarios e impuestos netos); el componente del centro 
relaciona el cambio tecnológico y la demanda final de cada año con la variación del VA; 
finalmente, el último componente, justifica el cambio dada una variación en la demanda final 
(Dietzenbacher & Los, 1998). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Luego de aplicar las distintas pruebas de correlaciones, independientemente del criterio 
utilizado, se observó que las variables (PIB, multiplicador de empleo y los tipos de efectos) en 
ambos territorios no están correlacionadas, en tal sentido, los resultados indican que no sólo 
no existe correlación, sino que también que en todos los casos la significación resultó ser 
menor al 5%, aspecto que refuerza tal idea. En un intento por encontrar le relación buscada, 
se combinaron las variables originales y, además se rezagaron, aun así, no se tuvo éxito, sólo 
existió correlación entre la variable original con ella misma pero rezagada. Por tanto, estos 
resultados nos llevan a concluir que actividades que cumplan con la característica de un alto 
PIB y/o multiplicador de empleo y altas repercusiones (baja dispersión), deben ser 
consideradas como actividades poco frecuentes en el conjunto de datos, y por tanto requieren 
de otro tipo de búsqueda. 

En relación con la primera revisión de carácter exploratoria, se observó que en el caso del 
Norte Chico (Cuadro 1), el PIB está más relacionado con la variable vi- R (G) la cual 
corresponde a una dispersión total desde el punto de vista de la oferta (Ecuación 3b) y, con la  
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variable vj- (Z- z), que incumbe a efectos indirectos sobre otras industrias desde un punto de 
vista de la demanda (Ecuación 5a). Además, se observó que el PIB está asociado en forma  
inversa con la dispersión indirecta global desde el punto de vista de la demanda (Ecuación  
4a); por otra parte, el conjunto de datos del sector educación (los que se destacan en azul), se 
situaron entre las variables vj- R (dispersión total, Ecuación 3a) y PIB aún, cuando estas 
variables no están correlacionadas, dado que forman un ángulo de aproximadamente 90 
grados. 

En el caso de Patagonia la situación es muy distinta, el PIB está más relacionado con 
efectos totales de demanda y oferta (Ecuaciones 3a y 3b), además en este caso los datos de 
educación parecen aportar a tales relaciones. 

En el caso del multiplicador de empleo, se observa una clara diferencia en ambos 
territorios, en el caso del norte, está altamente correlacionado con efectos indirectos sobre 
otras industrias, con una disposición de datos del sector educación que no contribuye a 
explicar dicha relación. Por su parte, en el caso de Patagonia, el multiplicador forma un ángulo 
de 90 grados con la totalidad de las variables, indicando por tanto ausencia o mínima 
correlación entre el multiplicador con las distintas dispersiones. 

El paso siguiente consistió en graficar los promedios relativizados de las relaciones entre 
los PIB, multiplicadores de empleo y los tipos de dispersión. Se optó por relativizar las 
variables con el fin de observar si las actividades con PIB y multiplicador de empleo sobre el 
promedio se relacionan con actividades que tienen alta y variados tipos de dispersión. Para 
estos efectos, sus valores deben ser menores que uno, acusando así menor concentración y un 
mayor alcance o dispersión de sus efectos-, en tal sentido, lo que se busca confirmar es si 
actividades con valores sobre 1 en PIB y/o multiplicadores de empleo, presentan valores 
menores que 1 en las respectivas dispersiones (Cuadro 2), esto es, serían actividades que 
aportan más en la generación de producto y empleo y, paralelamente logran tener efectos por 
sobre la media en términos de repercusiones en el sistema. 

En relación con lo anterior, por medio de la representación de gráficos circulares (Cuadro 
2), se ilustra para cada macro territorio y en un horizonte de 11 años, un promedio por cada 
variable (PIB, multiplicadores de empleo y dispersiones según sectores), en estos gráficos 
además se muestra con color rojo y línea segmentada un anillo que indica el valor 1, de esta 
manera los datos que sean mayores a este valor indicaran que están sobre el promedio y a la 
inversa en caso contrario. 

En primer lugar, para poder comprender la posición del sector educación en relación con 
las demás actividades económicas se hace una revisión del conjunto. En tal sentido, podemos 
señalar que en ambos territorios se destaca lo diferente e importante de las actividades 
desarrolladas, aun cuando en ambos territorios hay 6 actividades con PIB sobre el promedio 
[agricultura (1); minería (3); construcción (6); comercio (7); actividades de vivienda e 
inmobiliarias (11) y educación (13)] en el Norte Chico y en Patagonia; industria 
manufacturera (4); (6); (7); transporte y comunicaciones (9); (11) y, sector educación (13)], 
se observa que el aporte es muy diferente. En el caso de la actividad minera, la mayor en el 
Norte Chico es muy superior al de la industria manufacturera que es la mayor en Patagonia. 
Además, se observa que, en el caso del sur los aportes -en general-, tienden a ser más 
homogéneos, es decir, valores próximos a 1 y, no concentrados en términos de aporte como 
en el Norte Chico. Por otra parte, se advierte que en ambos territorios las actividades 
vinculadas a los servicios presentan proporciones relativamente similares. 
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Cuadro 2. Resultados HJ- Biplot según macroterritorio y variables PIB y Multiplicador de Empleo 

 

Fuente: elaboración propia. 

Si la relación a buscar es un alto aporte en términos de PIB y/o multiplicador de empleo y, 
a su vez bajo valor en las dispersiones, lo que nos indica que son actividades promotoras de 
producto, empleo y con altas repercusiones en términos de alcance en el sistema. Se observó 
que, en el Norte Chico, sólo la actividad comercio (7), cumple con ello en casi todos los 
sentidos, sólo quedaría excluido el efecto sobre otras industrias en un sentido de demanda 
(Ecuación 5a) y, en el caso de Patagonia, son dos estas actividades, la construcción (6) y el 
comercio nuevamente (7). Para la construcción sus dispersiones son más bien acotados, 
siendo solo una en un sentido de demanda (Ecuación 3a) y dos en uno oferta (ecuaciones 4b y 
5b), por otra parte, en el caso del comercio, las consecuencias son totales, esto es, es el único 
sector que en promedio para los 11 años considerados aportaría en el más amplio sentido. 

Al revisar el sector educación y al considerar un efecto total en los sentidos de demanda 
(vj- R; Ecuación 3a) y oferta (vi-R[G]; Ecuación 3b), sus PIB y su multiplicador de empleo, en el 
caso del Norte Chico, vemos que su PIB es ligeramente superior al promedio y similar al del 
sector 7 (comercio), con un multiplicador bajo este, pero sin ser de los que menos contribuyen 
en la generación de empleo. Sin embargo, se observa que ambas dispersiones son ligeramente 
superiores a la unidad, esto es, al compararla con las otras 14 actividades, se detecta que ella 
está dentro del promedio, indicando que las compras y ventas vinculadas al sector presenta 
repercusiones directas e indirectas que afectan al igual que el promedio al sistema, contrario a 
lo observado, por ejemplo en el mismo territorio en minería, que presenta el mayor aporte al 
PIB, bajo multiplicador de empleo y con los mayores efectos de concentración. En el caso de 
Patagonia, si bien su aporte al PIB es alto y su multiplicador relativamente bajo, se observa 
que su dispersión está próxima a la unidad, señalando un efecto intermedio, sin embargo, lo 
disperso del sector no es un caso aislado, en general, se observó que tal concentración se 
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replicó en prácticamente la totalidad de las actividades de la Patagonia y, si bien hay 
excepciones, respondieron a valores próximos a 1, ratificando que es una característica de la 
Patagonia, es decir, la concentración de los efectos totales, valores que variarán al momento 
de aislar los distintos efectos. 

Cuadro 3. Promedio para las variables PIB y Multiplicador de Empleo 2008 2018 

 
Fuente: elaboración Propia. 
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En el caso de las repercusiones indirectas globales (Ecuación 4); esto es, aquellas en 
donde a las totales se le han excluido las directas para así centrarse en las indirectas globales, 
es decir en las que se generan a partir de un cambio inducido en un determinado sector; o 
bien, porque interesa estudiar el alcance de los efectos cuando en la economía se detecta que 
las transacciones intermedias son mayores que la demanda final. Se observó que, en el Norte 
Chico, el sector educación sigue estando bajo la unidad, señalando lo importante de sus 
efectos en el sistema económico, de igual forma, se mantienen los efectos dispersos en los 
sectores vinculados a los servicios (desde la actividad 7 a la 15) y, siendo mayores que uno, o 
más concentrados los seis primeros sectores. En el caso de Patagonia, la situación es 
ligeramente diferente respecto de la anterior, así se observó que, en educación ahora son más 
importantes los efectos indirectos, lo que nos indica que sus efectos directos influyen 
negativamente dado la disminución en su valor, por otra parte, el resto de las dispersiones 
siguen aproximadamente el mismo patrón que en el Norte Chico. 

Cuando sólo se consideran los efectos indirectos sobre otras industrias, esto es, cuando se 
eliminan los efectos directos, de autoconsumo e indirectos que la propia actividad genera para 
sí mismo y, sólo quedan las repercusiones indirectas en un sentido de oferta y demanda del 
resto del sistema económico a consecuencia de las necesidades para satisfacer lo anterior 
(ecuaciones 5a y 5b), se observó que, en promedio en el Norte Chico junto a un PIB sobre 1, 
solo sería el sector educación (13) y, en Patagonia el sector industria manufacturera (4); 
construcción (6); comercio (7); transporte y comunicaciones (9) y educación (13). Basados en 
esto se puede constatar que, si bien el aporte al PIB del sector educación es ligeramente 
superior a la unidad, su contribución en términos de repercusiones es importante tanto en el 
norte como en el sur. Por otra parte, si el multiplicador de empleo está sobre 1, afectarían 
indirectamente sólo los servicios de restaurantes y hoteles (8) en el Norte Chico y, en 
Patagonia al comercio (7); restaurantes y hoteles (8) y administración pública (12). En 
resumen, los efectos indirectos del sector educación estuvieron más asociados a un PIB 
ligeramente superior al promedio, no así su multiplicador de empleo. En relación con la 
Patagonia y los sectores, comercio y restaurantes y hoteles, es importante destacar que son 
actividades propias del turismo y que para ello solo faltaría transporte, en tal sentido, y 
basado en el trabajo de Soza-Amigo et al. (2022), tales resultados hacen poner en balanza la 
real contribución del sector, la que de acuerdo con estos antecedentes también aportaría al 
parecer más que el sector turismo en este territorio. 

En resumen, con relación al sector educación (s-13), se observó que, tanto en Norte Chico 
como en Patagonia, el PIB está asociado sólo a repercusiones indirectas globales y sobre el 
resto del sistema económico en un sentido de oferta y demanda, esto es, los efectos totales no 
son importantes, en otras palabras, los efectos directos no juegan un rol importante en el 
sistema desde esta perspectiva, muy contrario al que si juegan las repercusiones indirectas. 
En relación con el multiplicador de empleo se observó que, tanto en el Norte Chico como en 
Patagonia, no está asociado a los distintos tipos de repercusiones que están sobre el 
promedio. 

Finalmente, corresponde analizar las posibles razones que motivan los cambios en el 
sector de un año a otro, para ello se realizó un estudio que ayuda a entender por qué cambió 
la producción, esto a partir de dos modelos de demanda y uno de oferta, resultados que se 
resumen en el Cuadro 3. 

Con respecto a los modelos de demanda (Ecuaciones 6 y 7), en los gráficos del Cuadro 3, 
se muestra en barras las variaciones porcentuales de la producción y, con líneas continuas las 
causas según la Ecuación 6 (en azul el cambio estructural; en rojo el tecnológico y, en verde, el 
crecimiento de la demanda final en su conjunto) y, paralelamente con líneas segmentadas, se 
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explican los motivos del cambio según la Ecuación 7 (línea roja cambio tecnológico y verde, 
cambio sectorial en la demanda final). 

Por su parte, los cambios porcentuales del VA explicados por el modelo de oferta, se 
grafican en barras color verde claro, y con líneas continuas las causas (verde oscuro, cambios 
a partir de la demanda final sectorial; en celeste dado un cambio tecnológico y, en azul por 
cambios en los componentes del VA). 

Respecto a los modelos de demanda, se observa que, en el caso del Norte Chico, en general 
siempre existió un incremento en la producción del sector educación, el cual en su totalidad se 
debe a un crecimiento de la demanda final en su conjunto (modelo 1; Ecuación 6) la que es 
ligeramente ayudada por un cambio en la tecnología, estos dos aspectos positivos son 
mayores que las causas negativas que presenta el cambio estructural de la demanda final y el 
crecimiento de esta en su conjunto. Es decir, el cambio en la estructura de la demanda final 
contribuyó negativamente a este aumento, no así el crecimiento que experimentó ella en su 
conjunto. Con respecto al modelo 2 (Ecuación 7), se pudo observar que en este caso el cambio 
en la demanda final del sector aporta al aumento en su producción, crecimiento que se ve 
limitado por el cambio tecnológico que manifiesta la economía. En Patagonia, la situación es 
similar, salvo por el hecho que en los últimos años la producción del sector educación ha 
retrocedido. Sin embargo, los componentes que contribuyen a que aumente son los mismos 
que en el Norte Chico, es decir, tanto en el Norte Chico como en Patagonia, el aumento en la 
producción según los modelos de demanda utilizados se debe a cambios en la demanda final 
del sector. Una causa puede ser el aumento del consumo de hogares, si esto es así, una razón 
puede ser el continuo aumento de población; en especial, en los territorios del Norte Chico, ya 
que, en Patagonia, se observa más bien un leve incremento; o bien, este aumento, puede 
deberse; por ejemplo, a los servicios prestados en materia de investigación o estudios 
particulares que contratan algunas empresas, en especial a las universidades que están 
presentes en cada uno de estos centros. 

Cuadro 4. Cambios promedio en la producción y valor agregado 

 
Fuente: elaboración propia en base a Ecuaciones 6, 7 y 8. 
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En relación con el modelo de oferta (Ecuación 8), se observa que el cambio en el VA en 
ambos territorios es debido al efecto positivo del cambio generado en la estructura de la 
demanda final que es apoyado por el cambio en los coeficientes directos del VA, ambos efectos 
en general compensan las pérdidas debido al cambio tecnológico, el que se mostró negativo 
en gran parte del periodo. En otras palabras, tanto el modelo de oferta como el de demanda, 
parecen apoyar la tesis de que los incrementos en la producción del sector educación son 
promovidos por la demanda final de este y el crecimiento de la economía en su conjunto. 

En resumen, si el deseo es incrementar los efectos de un sector con PIB próximo al 
promedio, como en este caso resulta ser el de educación, su incremento se debe abordar 
desde la perspectiva de la demanda final, sin embargo, hay que tener cuidado con el estado de 
desarrollo de la economía en su conjunto, algo ya detectado en términos de estructura 
productiva y desarrollo para el caso el de Chile en Soza-Amigo et al (2018), dado que según 
Rao y Harmston (1979), si lo que se busca es un crecimiento de una economía que no es 
económicamente desarrollada, este se debe hacer desde la promoción de la demanda final, ya 
que el fin es alterar radicalmente su estructura productiva. Al contrario, si la economía es 
económicamente desarrollada, lo que se busca en un crecimiento que no altere su estructura 
económica, en tal sentido, lo que se debe buscar es precisamente no general un cambio en su 
estructura económica, ya que su alteración puede resultar muy perjudicial para la economía 
en su conjunto, en tal lógica, es importante entonces evaluar la ponderación entre el consumo 
intermedio y la demanda final, algo que ya fue abordado cuando se utilizaron las expresiones 
(4a y 4b). 

4. CONCLUSIONES 

Utilizando las matrices input-output de los principales centros que forman parte de dos 
macro territorios de Chile, en el norte, el Norte Chico (Copiapó, Vallenar, La Serena, 
Coquimbo, Illapel y Ovalle) y en el sur y zona austral, la Patagonia (Valdivia, Osorno, Puerto 
Montt, Coyhaique y Punta Arenas) para el periodo comprendido entre 2008 y 2018, se 
contrasta tomando como referencia al sector educación si, sectores con PIB y/o 
multiplicadores de empleo con un valor sobre el promedio, generan altas repercusiones 
medidas como efectos directos y/o indirectos en el sistema económico, versus otras 
actividades que aun cuando presentan un PIB sobre el promedio, no siempre contribuyen al 
desarrollo por medio de sus multiplicadores de empleo o repercusiones en el sistema 
económico. 

Los resultados permiten concluir que, para estos territorios actividades con altos PIB, en 
general presentaron bajos multiplicadores de empleo y efectos muy concentrados, al contario, 
actividades con PIB próximos al promedio como los encontrados en el sector educación, son 
más influyentes por medio de sus repercusiones que los que presentan altos PIB, e incluso en 
el caso de Patagonia, comparables al impacto que genera el turismo. 

Por otra parte, se observó que, las repercusiones más importantes se encontraron bajo un 
esquema en que se aíslan ciertos efectos directos y, los indirectos y de autoconsumo que 
genera la propia actividad, esto es, las consecuencias del sector educación, son importantes 
por los impactos indirectos que genera en el resto del sistema, presentando pocas 
repercusiones próximas al promedio en términos de empleo. 

Al buscar las posibles causas por las cuales el sector varió su producción y de esta forma 
afecta al sistema, se observó que, en general, cuando existió un aumento se debió a cambios 
en la demanda final sectorial y a un crecimiento en conjunto de la economía, y que aspectos 
como los cambios tecnológicos, si bien aportan, su aporte es mucho menor que el primero, 
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siendo la principal limitante, aspectos como el cambio en la estructura y las variaciones en las 
funciones de producción. 

En base a lo anterior, las posibles políticas públicas a implementar que ayuden a 
estimular el sector educación como agente económico promotor de desarrollo económico 
deben considerar que las repercusiones son distintas en estos macro territorios, por tanto, 
deben ser abordadas en forma diferente. En tal sentido, para el Norte Chico se observó que, si 
bien la actividad depende de la demanda final al igual que en Patagonia, ésta estuvo muy 
influenciada por el crecimiento de la actividad minera, mientras que, en el sur, las 
repercusiones son equivalentes a partes de los elementos que conforman la actividad 
turística, por tanto, una alternativa quizás sea el pensar para el caso de Patagonia, en centros 
de eventos asociados a la actividad educativa, esto debiese traer como consecuencia que 
paralelamente también se potencie la actividad turística como tal. Además, una idea para 
promover el desarrollo a partir del propio sector, en el caso de estos territorios puede ser la 
implementación de Barrios u Hogares Estudiantiles con características de hotelería y servicios 
complementarios tales como centros de estudios, restaurantes, lavanderías, lugares de 
entretenimiento entre otros, algo similar a lo que existe en países desarrollados y que son 
llamados Colegios Mayores. 
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