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L a  i n d u s t r i a  d e L  s a L m ó n 
e n  C h i L e

descripción
La industr ia salmonera se encuentra entre los pr imeros 
exportadores del  país.  Su importancia,  además,  se ve 
ref lejada en el  hecho de ser la segunda productora de 
salmón a nivel  mundial ,  después de Noruega.

regiones en donde operan
IX -  Araucanía,  X -  Los Lagos,  XI  – Aysén y XII  – 
Magallanes.

exportación total
727.812 toneladas

mercados extranjeros
75 países

La importancia de este sector industr ial  para Chi le se 
establece entre mediados de los años 60’  y mediados 
de los años 70’ .  En este periodo se determina la 
factibi l idad de la industr ia acuícola gracias a la 
al ianza entre organismos estatales y universidades 
norteamericanas.  Más tarde,  a part ir  de 1975 y hasta 
mediados de los años 80’ ,  el  sector salmonero se ve 

incrementado con la l legada de empresas holandesas, 
japonesas y noruegas.

La tercera etapa de su desarrol lo,  caracter izada por el 
crecimiento y expansión del  sector,  tanto en capacidad 
productiva como en el  número de empresas,  ocurre en 
los años 90. Luego viene la etapa f inal :  mantención y 
outsourcing.

El  aporte de sector es esencial  para el  futuro porque, 
según estudios de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Al imentación y la Agricultura (FAO en 
su sigla en inglés) ,  la producción de pescado mundial 
debe alcanzar 37 mil lones de toneladas hasta el  año 
2030, con el  propósito de lograr un consumo mínimo 
por persona.

Por otro lado,  en el  año 2015,  las exportaciones 

de salmón y trucha representó el  5,6% de las 
exportaciones chi lenas:  3.500 mil lones de dólares de 
un total  de 62 mil  mil lones de dólares.

Es importante también destacar la importancia que 
ha tenido el  sector para el  desarrol lo de las comunas 
locales,  ref lejado en menores índices de pobreza, 
mayores ingresos,  así  como en la retención y aumento 
de la población y empleo  regional . 

Por lo mismo, su relevancia no es un tema menor,  al 
encontrarse en la pr imera l ínea de las exportaciones 
nacionales.
 

La industria 
en cifras

Producción
total de

727.812
toneladas
en 2016

Presencia en
75 países

US 3800 
millones en 2016

5,6%
del total de las
exportaciones

chilenas en
2015

 

 

Fase 1 / 60´- 70´ 
ivestigación

Fase 2 / 80´- 90´
Comercialización

Fase 3 / 90´- 00´
expansión

Fase 4 / 00´- 10´
mantención y
outsourcing



L a  i n d u s t r i a  d e L
s a L m ó n  e n  C h i L e

Gerente General (interino)
Tomás Monge

año de Fundación
1986

número de asociados
46 empresas

número de empleos 
61.632 Directos e Indirectos

Principales Certif icaciones
·  GLOBALG.A.P.
·  Gestión de Cal idad -  ISO 9.001
·  Gestión Ambiental  -  ISO 14.001
·  Seguridad Ocupacional – OHSAS 18.001
·  Gestión Seguridad Al imentaria – ISO 22.000
·  Global Standard for Food Safety – BRC
·  Seguridad de la Cal idad de los Al imentos – SQF 2000

Las principales empresas de Salmón Atlántico,  Coho 
y Trucha,  se encuentran agrupadas desde 1986 en la 
Asociación de la Industr ia del  Salmón de Chi le A.G. 
(Salmón Chile) .  Son más de 40 miembros con quienes 
ha trabajado en diversos frentes para mejorar la 
activ idad del  rubro.

La Asociación se ha preocupado de cumplir  con las 
más exigentes cert if icaciones internacionales,  en 
cuanto a seguridad y salud ocupacional ,  inocuidad 
al imentaria y medio ambiente,  con el  propósito de 
entregar a la comunidad internacional un producto 
sustentable y reconocido como uno de los al imentos 
más saludables y nutr it ivos para las personas.

El  Salmón Atlántico,  como el  Coho y la Trucha, 
presentan la versati l idad de su consumo  en la 
preparación de varias y saludables recetas.



El  compromiso del  sector con la sustentabil idad 
se evidencia en las dist intas funciones que cumple 
SalmonChile,  tales como:

Representar los intereses del  sector ante la 
comunidad,  dando a conocer el  esfuerzo y 
compromiso de sus trabajadores y proveedores que 
producen y entregan al imento sano y nutr it ivo para 
Chi le y el  mundo.
Enfatizar la importancia de esta industr ia para 
la economía nacional ,  regida por estándares 
ambientales y sanitar ios 100% verif icables;  
Promover el  consumo de al imentos saludables y 
nutr it ivos;  
Contr ibuir  al  progreso y bienestar de los vecinos 
de la zona Sur Austral  del  país ,  porque son parte 
fundamental  de la preocupación de la empresa. 
Además,  cuentan con un esquema virtuoso en 
materia ambiental  que sirve de guía en su gestión:

Los miembros de SalmonChile cumplen con las más 
exigentes cert if icaciones internacionales,  dando 
énfasis a los desafíos sanitar ios,  normativos,  sociales, 
ambientales y económicos del  sector salmonicultor . 

C o m P r o m i s o  d e L  s e C t o r 
C o n  L a  s u s t e n t a b i L i d a d

Focos de acción sustentable
• Trabajadores
• Comunidades
• Condiciones sanitar ias e Inocuidad 
• Medio Ambiente

•

•

•

• 

Principales objetivos de desarrollo 
sostenible a los que tributa

De este modo, entregan al  mundo un producto 
sustentable y  reconocido como uno de los más 
saludables para la salud de las personas.

mejoramiento en gestión de residuos 
l íquidos y sólidos, optimizando sistemas 
de tratamientos, reciclaje y valorización.

Aplicación de medidas relacionadas 
con descansos sanitar ios,  tratamientos 
coordinados y densidades máximas.

Implementación 
de acuerdos de 
Producción Limpia.

Anál is is temáticos 
enfocados en 
concesiones, 
infraestructura 
productiva y 
nuevas condiciones 
sanitar ias.

Inversiones en 
estudios de 
biodiversidad marina, 
establecimientos 
de l ímites de 
efectos ambientales 
potenciales 
e indicadores 
medioambientales.

Mayor capacitación 
y cert if icación del 
capital  humano de 
la Industr ia.



F o C o s  d e  a C C i ó n 
s u s t e n t a b L e

trabajadores
SalmonChile y las empresas que desarrol lan la 
activ idad,  han creado instancias de formación que 
mejoran  las competencias y empleabil idad de los 
actuales y futuros trabajadores.  Así ,  se fortalece el 
Capital  Humano de las regiones en que operan.

Las empresas asociadas generan más de 61 mil 
empleos en las regiones de La Araucanía,  Los Lagos, 
Aysén y Magallanes.  De estos,  el  30% corresponde 
a mano de obra femenina y el  40% a jóvenes.  Por 
otro lado,  y considerando la importancia del  capital 
humano para el  sector,  el  gremio mantiene un área de 
trabajo dedicada a cubrir  su necesidades y desafíos 
en términos de formación y empleabil idad.  Hasta 
ahora se han desarrol lado con éxito el  Consejo de 
Competencias Industr ia Acuícola Salmonera,  la Red de 
Salmón y la Cert if icación de Competencias Laborales.

De este modo, el  año 2015 se capacitaron 12.940 
personas,  en 744 cursos,  lo que corresponde a 183.258 
horas.  En el  año 2016,  la capacitación alcanzó a 
10.082 personas en 881 cursos.  El  equivalente a 
167.404 horas.

La salud y seguridad de los trabajadores son vitales 
para la industr ia salmonera nacional .  Por eso,  un 
aspecto importante para los asociados,  ha sido la 
disminución de la tasa de accidentabil idad que,  desde 
el  2013 al  2016 descendió de 6,9% a 2,4%.

La industr ia salmonera valora,  además,  con énfasis, 
el  derecho de los trabajadores y agrupaciones a 
organizarse y trabajar por la defensa de sus intereses 
comunes.  Del  mismo modo, la industr ia mantiene 
una agenda permanente con dist intas federaciones, 
con el  propósito de avanzar en proyectos comunes, 

resaltando el  diálogo y el  bien común. Se presenta a 
continuación la tasa de sindical ización por empresa 
asociada a SalmonChile:

En ese contexto,  la tasa de sindical ización supera el 
promedio nacional ,  el  que asciende durante 2016,  a 
13,2%,  según indica la encuesta CASEN.

En el  área científ ica y tecnológica,  el  gremio cuenta 
con el  apoyo del  Instituto Tecnológico del  Salmón 
(Intelsal) ,  organismo que art icula y genera este 
t ipo de información para los asociados:  decisiones 
sanitar ias,  productivas,  ambientales e inocuidad,  entre 
otras.

En estos aspectos,  el  proceso productivo t iene diversas 
medidas de mitigación y mejoras permanentes 
de prácticas medioambientales,  f iscal izaciones 
r igurosas y cumplimiento de exigentes cert if icaciones 
nacionales e internacionales.

En ese contexto,  se recurre al  uso de nuevas 
tecnologías para sistemas de al imentación de peces 
y de control ,  así  como para la detección de al imento 
consumido,  el  uso de cámaras submarinas para 
monitoreo de conducta al imentaria de peces y conos 
recolectores de desechos.

Comunidades
Se sabe que para la industr ia es pr ior itar io generar un 
mayor compromiso y cohesión con las comunidades 
locales.  Por eso se trabaja en una integración mayor 
de la salmonicultura con el  entorno,  a través de un 
modelo de vinculación transparente y de inic iat ivas 
cuyo impacto es relevante para la cal idad de vida de 
las comunidades costeras.

En estos momentos,  la industr ia está trabajando 
en  un diseño estratégico para mejorar el  v ínculo 
con los diversos actores locales,  no solo para tener 



mejor cal idad de la información en cuanto  a sus 
operaciones,  s ino también para construir  con la 
comunidad,  algunos parámetros de medición en 
dist intos ámbitos claves de la activ idad desarrol lada.

Así ,  el  indicador se relaciona con el  número total 
de acciones concretas que real iza una empresa en 
benefic io del  progreso de la o las comunidades donde 
opera.

En 2013 ya eran  234 acciones 
comunitar ias,  en tanto que en 2014 
el  número casi  se dupl icó:  404.   El 
año  2015 fueron 418 y,  en 2016,  se 
lograron  593 acciones.
Dichas acciones comunitar ias,  incluso 
se han potenciado desde antes de 
2013,  cuando en 2011 el  Minister io de 
Desarrol lo Social  y el  Fondo de Sol idaridad e Inversión 
Social  (Fosis) ,  premiaron a SalmonChile por las 
gestiones real izadas en programas de asistencia en el 
área con el  sel lo “Juntos por  Un Chi le  s in Pobrezas” .

En este contexto,  las empresas asociadas  han 
desarrol lado varias buenas prácticas con la 

comunidad.  Por ejemplo,  Biomar,  empresa que apoya 
de modo diverso la erradicación del  Campamento 
Vista Hermosa,  en la comuna de Calbuco,  Región de 
Los Lagos,  con el  propósito de que 70 famil ias en 
alto r iesgo social ,  puedan tener v iv iendas dignas y 
definit ivas.  Otro ejemplo singular es el  de la empresa 
Cermaq que,  con su programa “Mainstream Chile con 
la Camiseta Puesta”,  fomenta y apoya,  en la Región 
de Los Lagos,  el  deporte social  y comunitar io por 
medio de fútbol rural ,  escuelas formativas y “baby 
fútbol” .  Además real iza programas de capacitación 
para las jefas de hogar:  cursos de peluquería,  corte y 
confección impulsando, de este modo, la generación 
de emprendimientos.

Por su parte,  bajo el  l iderazgo de 
una de las empresas adheridas al 
gremio como es Ventisquero,  junto 
a  “Emprendedores de Hornopirén” 
y Fundación Trascender,  en la 
comuna de Huailahué,  Región de 
Los Lagos,  el  año 2012 desarrol laron 
un programa voluntariado corporativo 
para capacitar a 15 emprendedores de la Agrupación 
de Artesanos de Hornopirén,  en l iderazgo y auto 

593
acciones 

comunitarias
en 2016

15
emprendedores 

capacitados
en Hornopirén



diagnóstico,  gestión empresarial ,  alfabetización 
digital ,  diseño y presentación de productos.  Estos 
productos artesanales pueden adquir i rse en la t ienda 
de ventas de la empresa que l levó a cabo el  programa: 
Ventisqueros,  ubicada en Puerto Montt.  De este modo, 
se mejora la falta de especial istas de la comuna y se 
superan en parte,  las condiciones geográficas de la 
región.

Otro es el  de la empresa “Los Fiordos” ,  que presenta 
su programa “Puntos de venta de vecinos” .  E l  cual 
se implementa a través del  k iosco “Casa de Lata”, 
donde la presidente de una comunidad indígena de 
Catr ipul l i ,  vende salmón a un valor bien menor que el 
del  mercado.  Así  mismo, Salmones Magallanes,  con 
su programa “Apoyo a la  comunidad Kawéskar ” ,  t iene 
un acuerdo de colaboración que comprende varias 
visitas anuales a sus lugares ancestrales,  además de 
la posibi l idad de empleo y capacitación para ingresar 
a la industr ia salmonera.

medio ambiente
La Industr ia avanza día a día en un manejo ambiental 
más preventivo que reactivo,  apoyada en una 
permanente investigación científ ica,  desarrol lo de 

tecnología e innovación,  difusión y transferencia de 
conocimientos,  tanto en los ámbitos públ ico-privado, 
como también a nivel  país y del  mundo. Algunas 
prácticas que avalan dicho comportamiento:

Mejoramiento en gestión de residuos l íquidos y 
sól idos,  optimizando sistemas de tratamientos, 
reciclaje y valor ización.
Implementación de acuerdos de Producción Limpia.
Apl icación de medidas relacionadas con descansos 
sanitar ios,  tratamientos coordinados y densidades 
máximas.
Anál is is temáticos enfocados en concesiones, 
infraestructura productiva y nuevas condiciones 
sanitar ias.
Inversiones en estudios de biodiversidad marina, 
establecimientos de l ímites de efectos ambientales 
potenciales e indicadores medioambientales.

Condiciones sanitarias e inocuidad 
Un objetivo importante para la industr ia salmonera es 
mejorar día a día la salud de los peces y el  bienestar 
animal porque,  en cualquier producción animal se 
corre el  r iesgo de adquir i r  múlt iples enfermedades. 
Esto es una real idad,  y Chi le y la industr ia del  salmón 

·

·
·

·

·

en cualquier nación,  no están ajenos a el lo.

Un mal endémico en la producción salmonera de Chi le 
es la enfermedad denominada Piscir ickettsia salmonis 
(SRS),  inexistente en otros países productores.  Por 
eso,  el  control  en el  uso de antibióticos prescr itos 
por Médicos Veterinarios especial istas en acuicultura 
y la autoridad,  permite mejorar los peces,  proteger el 
bienestar animal y cumplir  con los requisitos de más 
de 70 mercados internacionales,  y Chi le propio,  en 
cuanto al  cumplimiento de la inocuidad.

La tasa de antibióticos expresa la cantidad de gramos 
de antibióticos que se uti l izaron para combatir 
enfermedades por cada 1 .000 ki los de salmón 
cosechado.

Para el  año 2016,  por cada 1 .000 ki los de salmón 
cosechado se uti l izaron 452 gramos de antibióticos en 

aÑo

2013
2014
2015
2016

aÑo

2013
2014
2015
2016

tasa antibiótiCo

639
847
516
452

Promedio CaLiGus

3,78
2,02
2,40
2,15

terapias para combatir  enfermedades como el  SRS.
Otro aspecto relevante que afecta el  bienestar animal 
es el  cal igus,  un ectoparásito que provoca un estrés 
continuo en los peces,  que los torna más susceptible 
a otras enfermedades.  De modo que su monitoreo y 
control  efectivo es un objetivo prior itar io del  sector .

La estimación de la carga de cal igus en una población 
de peces cult ivados,  se real iza a través del  promedio 
de cal igus por pez.

En el  año 2016 se contabil izaron,  en promedio,  2,15 
cal igus por pez cult ivado.  El  Salmón del  Pacif ico no 
está incluido en el  cálculo del  promedio.

La industr ia salmonera t iene como misión el 
desarrol lo de  alternativas no medicinales que 
permitan racional izar el  uso de antiparasitar ios y 



su disminución.  Del  mismo modo, busca mantener 
altos estándares de cal idad en toda su cadena de 
proceso productivo.   La uti l ización de alternativas 
no farmacológicas comprende el  uso de sistemas 
mecánicos,  f ís icos o biológicos para el  control  del 
cal igus.  Entre las pr imeras se encuentra el  uso de 
faldones perimetrales a los centros,  la al imentación 
sumergida,  el  uso de temperatura,  de peróxido de 
hidrógeno y vacunas,  entre otros.  En su mayoría, 
estas alternativas se uti l izan de forma permanente 

2013
2014
2015
2016

2013
2014
2015
2016

0,01
0,01
0,01
0,04

7,2
5,6
4,9
6,9

aÑo

aÑo

tasa tratamientos no 
mediCinaLes (saLar Y 

truCha)

tasa mortaLidad

en el  centro de cult ivo.  Tasa de Tratamientos no 
medicinales:
Para el  año 2016,  de todos los centros que se 
cosecharon,  se hicieron 0,04 tratamientos no 
medicamentoso por mes operativo o 4 tratamientos no 
medicamentosos cada 100 meses de cult ivo.
Otro aspecto importante que se consideró,  fue la tasa 
de mortal idad.  Este es un indicador de salud de los 
peces a nivel  de jaula,  centro,  barr io o,  en este caso, 
industr ia.

Para el  año 2016,  la tasa de mortal idad de 6,9 
signif ica que,  de cada 100 peces cult ivados,  6,9 se 
murieron por diversas causas ( infecciosas,  mecánicas, 
desadaptados,  entre otras) .
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