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Introducción 

 

El Observatorio Laboral de Magallanes y Antártica Chilena (OLM), es un proyecto 

desarrollado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) a través del 

Observatorio Laboral Nacional (OLN), financiado por el Organismo Técnico Intermedio 

para la Capacitación de la Sociedad de Fomento Fabril (OTIC SOFOFA) y ejecutado por la 

Universidad de Magallanes (UMAG). Forma parte de la red de Observatorios Laborales 

instalado a lo largo de todo el país, que en la actualidad cuenta con un centro de 

investigación en cada región de Chile.  

La misión es producir conocimiento sobre las brechas existentes entre oferta y 

demanda de ocupaciones en el mercado del trabajo, y avanzar hacia la anticipación de las 

brechas futuras, considerando la realidad y particularidad de cada una de las regiones. En 

nuestro caso, el objetivo es entregar información acerca de las características y dinámicas 

del mercado laboral de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

La elaboración del panorama regional fue realizado en base a fuentes de 

información sobre estadísticas oficiales, elaboradas por diversas instituciones y organismos 

gubernamentales, siendo el Instituto Nacional de Estadísticas a través de la Nueva Encuesta 

Nacional de Empleo (NENE) y la Encuesta Suplementarias de Ingresos (ESI); el Banco 

Central; la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) y el Servicio 

de Impuestos Internos, las principales fuentes de información. 
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Abstract 

 

La relación entre la oferta y la demanda laboral y sus determinantes, es un aspecto 

fundamental al momento de describir, de manera detallada, el funcionamiento del mercado 

laboral en su conjunto. Es así que aspectos tales como, la composición del capital humano y 

físico, la distribución y uso de los recursos y la organización y asignación de las actividades 

económica y empresariales, son elementos claves para entender como el mercado laboral se 

desenvuelve y evoluciona en un contexto determinado.  

Para esto, el uso de información estadísitica disponible tanto a nivel nacional como 

regional es un recurso que permite abordar de manera precisa, los hechos y características 

que engloban al mercado del trabajo y sus componentes, ayudando a evidenciar, la 

dinámica de los sectores y subsectores económicos y de los agentes. Asimismo, permiten 

abordar los esfuerzos y tendencias del desarrollo, así como las diferentes necesidades de 

mano de obra y capital reflejadas en las diversas políticas de inversión que se generan, y 

que pueden ayudar a definir las directrices de crecimiento en el corto, mediano y largo 

plazo.  

En el caso particular de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, las 

características geográficas dan cuenta de un aislamiento que implica una necesidad vital 

sobre el uso y desarrollo de la conectividad. Asimismo, sus características climáticas, 

marcan una importante estacionalidad en algunas actividades económicas que limitan, por 

ejemplo, la continuidad laboral en ciertas ocupaciones.  

Por otro lado, la región está marcada por un situación en donde la tasa de 

desocupación, tanto en hombres como en mujeres, es de las más bajas a nivel a nacional,  , 

situación que sin embargo, no ayuda a generar una disminución significativa en las 

diferencias laborales entre hombres y mujeres, manteniendo  importantes brechas de género 

tanto a nivel de ocupaciones como de ingresos. Asimismo, sectores económicos 

tradicionales  muestran predominancia en terminos de absorción de empleo y generación 

del Producto Interno Bruto (PIB).  

Por último, cabe señalar que, si bien el uso de estadísticas oficiales es el mejor 

instrumento para  caracterizar y realizar análisis sobre la situación laboral, en algunos 

casos, la región de Magallanes y Antártica Chilena no cuenta con la suficiente información 

que permita describir con precisión y confiabilidad la dinámica laboral en ciertos aspectos. 

Es por esto que en algunos casos,  se hizo imposible profundizar la investigación y el 

análisis  en datos que hubiesen sido interesantes de abordar.  
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Glosario de términos 

 

Este es un glosario de los términos básicos utilizados en el mercado laboral, que en su 

mayoría están definidos en el glosario que acompaña a la Nueva Encuesta Nacional de 

Empleo (ENE). Además, se definen los estadísticos utilizados comúnmente en el análisis de 

empleo. 

 

Población en Edad de Trabajar (PET): Población actualmente residente de 15 años y 

más. 

 

Población Económicamente Activa (PEA) o Fuerza de Trabajo: Personas en edad de 

trabajar que, durante la semana de referencia, cumplen los requisitos para ser incluidas en la 

categoría de ocupados o desocupados. 

 

Ocupados: Todas las personas en edad de trabajar que, durante la semana de referencia, 

trabajaron al menos una hora, recibiendo un pago en dinero o en especie, o un beneficio de 

empleado/empleador o cuenta propia. 

¶ Ocupados Tradicionales: Ocupados que respondieron afirmativamente desde un 

inicio que trabajaron la semana pasada. 

¶ Ocupados no Tradicionales: ocupados que al consultar inicialmente si trabajaron 

la semana pasada, respondieron que no lo hicieron, y luego en una serie de 

preguntas más inclusivas y abiertas responden que sí trabajaron. 

¶ Ocupados Ausentes: ocupados que, durante la semana de referencia, no trabajaron 

por diversas razones, pero que mantuvieron un vínculo estrecho con su empleo. 

 

Desocupados: Todas las personas en edad de trabajar, que no tuvieron un empleo durante 

la semana de referencia, buscaron uno durante las últimas cuatro semanas (incluyendo la de 

referencia) y están disponibles para trabajar en las próximas dos semanas (posteriores a la 

de referencia). 

¶ Cesantes: es toda aquella persona que, habiendo cumplido con los criterios de 

desocupado, tuvo anteriormente un empleo que duró por lo menos 1 mes. 

¶ Buscan trabajo por primera vez: es toda aquella persona que, habiendo cumplido 

con los criterios de desocupado, no haya tenido un empleo que durara por lo menos 

1 mes. 

¶ Población No Económicamente Activa: Todas las personas de la población en 

edad de trabajar, no ocupados ni desocupados. Dentro de esta categoría, las 



12 
 

personas declaran las siguientes razones de inactividad: Iniciadores 1 , razones 

estacionales, razones de desaliento, razones temporales, razones familiares 

permanentes, razones de estudio, razones de pensión o montepiado, razones de 

jubilación, razones de salud permanentes, sin deseos de trabajar. 

 

Ocupación informal: Comprende a todos los trabajadores dependientes que carecen de 

acceso al sistema de seguridad social (pensión y salud) por concepto de su vínculo laboral. 

Para el caso de los trabajadores independientes, se considera que poseen una ocupación 

informal si la empresa, negocio o actividad que desarrollan pertenece al sector informal. 

Familiar no Remunerado son todos clasificados como informales.  

 

Sector informal: Conjunto de unidades económicas que carecen de registro en el Servicio 

de Impuestos Internos (SII) y no llevan una contabilidad a través de la cual puedan separar 

los gastos del negocio de los del hogar.  

 

Tasas o indicadores de razón 

¶ Tasa de desempleo: Número de personas desocupadas expresado como porcentaje 

de la fuerza de trabajo. 

¶ Tasa de participación: Número de personas en la fuerza de trabajo expresado 

como porcentaje de la población en edad de trabajar. 

¶ Tasa de ocupación: Número de personas ocupadas como porcentaje de la 

población en edad de trabajar. 

¶ Tasa de cesantía: Número de personas cesantes, como porcentaje de la suma de 

ocupados y cesantes. 

¶ Tasa de Ocupación informal (TOI): Número de personas con ocupaciones 

informales expresado como porcentaje del total de Ocupados.  

 

Otros términos relevantes 

¶ Persona en situación de discapacidad: Persona que experimenta diferentes tipos 

de dificultades o limitaciones en la realización de sus actividades cotidianas debido 

a su estado de salud. Para más información visitar http://bit.ly/2bJySkg. 

¶ Jóvenes que no estudian ni trabajan: Jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian 

ni trabajan. 

¶ Conmutante: Persona que reside en una región distinta a su región de trabajo.  

                                                        
1 Individuos que lograron un acuerdo laboral o hicieron gestiones para empezar como cuenta propia, en las 

últimas cuatro semanas y que, al mismo tiempo pueden o no estar disponibles. De estar disponibles, son 

considerados en la PEA para fines de tasas estandarizadas OCDE. 

http://bit.ly/2bJySkg
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¶ Ocupados de la región con efecto conmutación: Abarca a la población de 

ocupados que reside y trabaja en la región, así como a los ocupados no residentes 

que trabajan en la región. Excluye a los residentes que trabajan en otra región.  

¶ Ingresos por hora promedio (indicador de masa 2): Se calcula sumando los 

ingresos de toda la población objetivo, dividido por el total de horas trabajadas de la 

misma población.  

¶ Brechas de ingreso: Es la diferencia porcentual entre los ingresos por hora (de 

masa) de dos poblaciones objetivo (hombres y mujeres, con discapacidad y sin 

discapacidad, etc.). Un ejemplo es la brecha salarial de género, en donde el cálculo 

es: (ingreso por hora promedio mujeres – ingreso por hora promedio hombres) 

/ingreso por hora promedio hombres *100. Es decir, un valor negativo expresa que 

las mujeres perciben un menor ingreso que los hombres, y se interpreta como el 

porcentaje del ingreso de los hombres al que corresponde dicha brecha.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Otra forma de obtener el ingreso por hora es dividiendo el ingreso de cada trabajador por el total de horas 

que trabajó en el mes (indicador micro). Sin embargo, este indicador presenta peores coeficientes de 

variación. 
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Capítulo I 

1 Descripción general de la región 

La siguiente sección tiene como objetivo entregar un panorama general de la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena desde un punto de vista geográfico y demográfico. 

Adicionalmente, se muestran indicadores económicos relacionados al mercado laboral, que 

permiten tener una visión clara de las principales características de sus participantes. 

 

1.1 Población3 

De acuerdo a los datos de proyección del INE, la población de Magallanes y Antártica 

Chilena representó solo un 0.9% de la población nacional el año 2017. Este porcentaje  

equivale a 166.395 habitantes sobre los 18,4 millones  que se observó a nivel país, .  

ubicandola como la segunda región con menor población del país, luego de la Región de 

Aysén. 

Al desagregar la información de acuerdo a la distribución de los habitantes según 

género (Figura 1), para el año 2015 se estimó que, el 51,5% de la población total de la 

región correspondía a hombres, mientras que el 48,5% restante a mujeres. Esto representa 

un peso relativo inverso a lo que se observa a nivel nacional, en el que las mujeres son 

mayoria con un 50,5% de la población total, versus el 49,5% que representan los hombres.  

Asimismo, se espera que la tendencia regional respecto al peso relativo de hombres 

y mujeres se mantenga. En particular, las proyecciones indican que para el año 2020, la 

población de la región alcanzará los 168.693 habitantes, de los cuales, 86.679 

correspondrán a hombres (51,4%) mientras que 82.014 a mujeres (48,6%). Esto representa 

un crecimiento proyectado de la población de alrededor de un 1,4% para la región. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Datos de información demográfica y datos vitales proviene de los datos proyecciones demográficas y vitales 

del INE, disponibles en www.ine.cl/estadisticas/demograficas-y-vitales. 

http://www.ine.cl/estadisticas/demograficas-y-vitales
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Figura 1. Población de la Región de Magallanes y Antártica Chilena según sexo, 2002-

2020. 

Fuente: Elaboración propia conforme datos de proyección demográfica del INE 2017 

 

Los aspectos territoriales de la Región de Magallanes y Antártica Chilena dan cuenta de 

que es la de mayor superficie del país, con 1.382.291,10 km2 distribuidos en una parte 

continental (132.291,10 km2) y otra perteneciente al territorio Chileno Antártico (1.250.000 

km2), que en conjunto, representan el 68,9% de la superficie nacional total. Si 

contemplamos esta superficie total y la juntamos con los los datos de proyección 

poblacional del INE, tenemos que la región presentó una densidad poblacional de solo 0,12 

habitantes por kilómetro cuadrado en 2017. Sin embargo, si extraemos de la superficie 

territorial el territorio Chileno Antártico y solo consideramos la parte continental, la 

densidad poblacional crece notoriamente a 1,3 habitantes por kilometro cuadrado.  
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Al análizar la población según tramos de edad para la región (Figura 2), los datos 

demográficos del INE realizan una estimación que marca un continuo descenso en el 

número de  personas menores de 29 años de edad y un aumento en aquellas mayores de 45 

años entre 2002 y 2020. En particular, entre los aspectos a destacar, se observa que los 

cambios más bruscos se producen en los extremos de la distribución, es decir, en aquellas 

personas menores de 14 años y aquellas mayores de 60 años. En el primer caso, se estimó 

que para la población menor a 14 años, se produzca un descenso de 7,8 puntos porcentuales  

en el período, pasando de representar un 29,2% de la población total en 2002 a un 21,4% en 

2020. Por el contrario, en el segmento de aquellas personas mayores de 60 años, se estima 

un incremento sostenido, pasando de un 8,2% en 2002 a un 14,8% en 2020, lo que 

representa un aumento de 6,6 puntos porcentuales  

Al comparar los datos observados a nivel nacional, la tendencia se mantiene, es 

decir, ambos extremos de la distribución muestran el mismo comportamiento de la región. 

En específico, el segmento de la población de 14 años o menos, disminuye de un 26,3% en 

2002 a un 19,7% en 2020, mientras que el segmento de la población mayor de 60 años 

crece de un 10,8% en 2002 a un 17,3% en 2020, lo que representa una disminución y un 

aumento de 6,6 y 6,5 puntos porcentuales respectivamente.  
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Figura 2. Distribución población de la Región de Magallanes y Antártica Chilena 

según tramos de edad, 2002–2020. 

 
Fuente: Elaboración propia conforme a datos de proyección demográfica del INE 2017 

 

En la Tabla 1, se muestra la distribución etárea de la Población en Edad de Trabajar (en 

adelante PET) para hombres y mujeres en Magallanes y Antártica Chilena. En el caso 

general, se observa que la PET se concentra en los primeros tres tramos de edad, 

distribuyendose de manera muy similar. Así, podemos ver que el 80% de la PET es menor a 

45 años y solo un 20% corresponde a personas que se encuentran dentro o proximos a su 

edad de jubilación legal.  

En cuanto a las diferencias por género, tanto en hombres como en mujeres, la 

distribución etaría para la PET es muy similar en 3 de los 5 tramos de edad, viendose una 

diferencia algo mayor en el tramo de personas de entre 30 y 44 años y en aquellas de 60 

años o más. En cifras, el segmento que comprende a las personas de entre 30 y 44 años de 

edad, presenta una diferencia de 2 puntos porcentuales , con un mayor porcentaje de 

hombres que de mujeres, mientras que en el caso de los mayores de 60, la diferencia se 

incrementa, mostrando una brecha entre ambos sexos  de  3,4 puntos porcentuales, con 

presencia mayoritaria de mujeres. 

2002 2005 2010 2010 2020

14 años o menos 24,3% 22,7% 21,2% 20,0% 19,3%

Entre 15 y 29 años 23,6% 23,8% 23,3% 21,9% 19,9%

Entre 30 y 44 años 24,8% 23,9% 22,3% 22,2% 22,6%

Entre 45 y 59 años 16,5% 18,1% 20,4% 20,9% 20,2%

60 años o más 10,9% 11,6% 12,8% 14,9% 17,9%
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Tabla 1. Tramos de edad de la PET en la Región de Magallanes y Antártica Chilena 

para mujeres y hombres, 2017. 

Tramos de Edad 
PET Mujeres Hombres 

Nº % Nº % Nº % 

15-29 35.284 26,4 16.864 26,1 18.420 26,7 

30-44 37.308 27,9 17.330 26,9 19.978 28,9 

45-59 34.354 25,7 16.418 25,4 17.936 26,0 

60-64 8.890 6,7 4.200 6,5 4.690 6,8 

65 o más 17.775 13,3 9.721 15,1 8.054 11,7 

Total 133.611 100 64.533 100 69.078 100 

Fuente: Elaboración propia conforme a datos de proyección demográfica del INE 2017 

 

Por otro lado, al observar la evolución de la población urbana y rural a nivel regional y 

nacional, vemos que las cifras de distribución de la población de acuerdo al territorio donde 

se emplazan se mantienen practicamente constantes en el tiempo. Así, se observa que más 

del 90% de los habitantes de la región se úbican en zonas urbanas, mientras que la 

población rural no supera el 7% de la población total en dicho horizonte de tiempo.  

Respecto a lo observado a nivel nacional, los datos muestran una semejanza 

respecto a lo que se ve a nivel regional, con una clara predominancia de la población 

urbana por sobre la rural y una estabilidad en las cifras estimadas sobre la distribución. 

Sin embargo, al centrarse en la comparación sobre  las cifras  de la población rural a 

nivel regional y nacional, observamos que el porcentaje de habitantes emplazados en zonas 

rurales para el caso de Magallanes y Antártica Chilena no supera al 7,5% a lo largo del 

periodo de estimación, mientras que a nivel país, estas cifras se elevan por sobre los dos 

dígitos (entre un 12,5% y un 13,4%), eso sí, mostrando un sostenido descenso en el tiempo.  

 

Tabla 2. Evolución población urbana y rural (miles de personas), Región de 

Magallanes y Antártica Chilena y Nacional, 2002–2020. 

    2002 2005 2010 2015 2020 

    No. % No. % No. % No. % No. % 

Regional 

Rural 11 7.4 11 7.3 12 7.3 12 7.2 12 7.0 

Urbano 143 92.6 144 92.7 148 92.7 153 92.8 157 93.0 

Total 154 100 156 100 160 100 165 100 169 100 

Nacional 

Rural 2.101 13.4 2.151 13.3 2.210 13.0 2.277 12.6 2.356 12.5 

Urbano 13.567 86.6 14.014 86.7 14.856 87.0 15.730 87.4 16.540 87.5 

Total 15.668 100 16.165 100 17.066 100 18.006 100 18.897 100 

Fuente: Elaboración propia conforme a datos de proyección demográfica del INE 2017 
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1.2 Antecedentes geográficos4 

La siguiente sección presenta información acerca de elementos geográficos y climáticos 

característicos de la región de Magallanes y Antártica Chilena, que pueden ayudar a 

comprender aspectos relevantes de la estructura económica y productiva de la región. 

 

1.2.1 Relieve 

La región cuenta con un gran número de islas, archipiélagos, penínsulas, canales y fiordos, 

conformando una situación topográfica irregular. Las unidades de relieve de la Región de 

Magallanes son, de oriente a poniente: Patagonia Oriental o Transandina, Cordillera de los 

Andes Patagónicos; Cordillera Occidental Archipiélica. 

i. Patagonia Oriental: Su topografía es plana o semiplana con una altura promedio de 

500 msnm, mejorando de esta manera las condiciones naturales para el 

asentamiento humano. Es posible encontrar diversos ríos como el Serrano, 

Penitente, Grande, Munizaga y otros que drenan hacia el Océano Atlántico.  

ii. Cordillera de los Andes Patagónicos: Consta de cumbres con alturas superior a 

los 2000 m, donde destacan el cerro Fitz–Roy de 3.340 m y la Cordillera del Paine 

cuyas torres alcanzan alturas de 3.000 m. En su parte norte se localiza el Campo de 

Hielo Sur de 30 km de ancho cubierto de hielos permanentes, mientras que en su 

parte central se ve interrumpida por la presencia de canales y fiordos. Al sur del 

estrecho de Magallanes la cordillera cambia de rumbo a suroriente y aumentan las 

alturas por sobre los 2.000 m sobresaliendo la Cordillera de Darwin.  

iii. Cordillera Occidental Archipiélica: Se presenta muy fragmentada por la acción 

permanente del hielo, formada por numerosos archipiélagos e islas de baja altura 

(inferiores a 1.000 m). Las condiciones climáticas y los hielos han hecho de esta 

zona un lugar de difícil ocupación humana. La Zona Archipelágica se extiende 

desde el límite norte de la región hasta la isla del Cabo de Hornos y se encuentra 

separada del continente por canales. 

 

1.2.2 Clima y Vegetación 

1.2.2.1 Clima 

Su diversidad climática se refleja en las bajas temperaturas y fuertes vientos durante todo el 

año.  

i. En la Zona Occidental Archipiélica el clima se presenta frío, húmedo y lluvioso, 

con precipitaciones de 3.500 mm anuales y con vientos fuertes durante todo el año. 

                                                        
4 Los datos acerca de los antecedentes geográficos de la región, se obtuvieron de la Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chile, disponible en https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region12/relieve.htm 

https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region12/relieve.htm
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ii. En la Zona Cordillerana de los Andes Patagónicos se presenta el clima frío de 

altura, con temperaturas bajo cero grados durante todo el año y precipitaciones 

preferentemente solidas, con caídas de aprox. 2000 mm anuales. 

iii. En la vertiente oriental, los vientos y precipitaciones son mucho menores. La 

presencia de lagos, valles cordilleranos, ventisqueros y ríos hacen variar el clima, 

permitiendo la existencia de microclimas con mayores temperaturas.  

iv. En la Zona Transandina el clima se presenta con bajas temperaturas y escasas 

precipitaciones. La Patagonia oriental se caracteriza por vientos secos locales y por 

temperaturas altas permitiendo de esta manera el asentamiento humano.  

 

1.2.2.2 Vegetación 

La vegetación de la región está fuertemente influenciada por la distribución de las 

precipitaciones y con grandes diferencias de Este a Oeste.  

i. En la Zona Archipelágica Occidental se presenta el bosque magallánico, denso y 

húmedo. En los sectores de mayor altura y laderas de la cordillera, la vegetación 

cambia a tundra con musgos y líquenes. En el sector occidental del Estrecho de 

Magallanes predomina la selva húmeda y fría. 

ii. En la Zona Cordillerana Patagónica es posible encontrar una escasa vegetación 

debido a la presencia de nieves permanentes y glaciares y por la presencia de bajas 

temperaturas, vientos húmedos y fríos que impiden el desarrollo de una vegetación 

densa.  

iii. En la zona transandina oriental es posible encontrar un paisaje vegetacional de 

estepa fría subandina de hierbas y pastos duros, debido principalmente a las 

condiciones de sequedad, precipitaciones entre 200 y 400 mm y temperaturas 

promedio de 6°C durante todo el año. 

 

1.2.3 Hidrografía  

El sistema hidrográfico de la región se caracteriza por concentrarse al lado oriental o 

transandino; el sector occidental carece de cursos de agua. Los principales ríos corren por la 

Patagonia chilena y argentina, los cuales sirven de desagüe de los lagos del territorio 

chileno, conduciendo las aguas por territorio argentino, para desembocar en el Océano 

Atlántico. 

Las principales hoyas hidrográficas de la región son las de los ríos Serrano, Gallegos, 

Chico o Ciaike, San Juan y otras menores que se encuentran al sur del Estrecho de 

Magallanes. 

i. Río Serrano: Nace en el campo de hielo Sur y presenta una cuenta de 7350 km2, 

con un largo de 38 kilómetros y con un gasto de 61 m3/seg en su parte superior. Su 
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principal afluente es el río Grey y se alimenta del agua pluvial con aportes nivales 

por derretimiento de nieves en verano. 

ii. Río Gallegos: Desemboca en el Atlántico en bahía Gallegos, Argentina. Consta con 

una superficie de 10.120 km2, principalmente en el territorio argentino. 

iii. Río Chico o Ciaike: Tiene una longitud de 80 kilómetros en territorio chileno y 60 

kilómetros en el lado argentino y desemboca en el Atlántico. 

iv. San Juan: Ubicado en la península de Brunswick, consta con un caudal medio de 20 

m3/seg y su principal importancia es el abastecimiento de agua potable para esta 

ciudad. 
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2 Análisis macro de empleo y productividad regional 

La siguiente sección tiene por objetivo entregar información acerca del empleo y 

productividad de la región. Cabe señalar que todas las tablas y gráficos de la presente 

sección, no consideran el efecto de la conmutación. 

 

2.1 Fuerza de trabajo y participación regional 2010-2017 

La Tabla 3 presenta la evolución de la fuerza de trabajo regional y nacional  mediante el  

porcentaje de participación y la tasa de crecimiento.   

Dentro de los elementos a destacar, se observa que la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena posee una muy baja participación relativa en la fuerza de trabajo,  

representado solo un 0,9%, a nivel nacional y ubicándola como la tercera más baja del país, 

tras la Región de Aysén y de Arica y Parinacota.  

Además, entre 2010 y 2011, se produce un importante incremento en la fuerza de 

trabajo en la región, la que muestra que tan solo en un año, se incorporaron a la fuerza de 

trabajo mas de 4.000 personas, lo que representa un crecimiento de un 6%. Este 

crecimiento se dio de manera transversal en diversos sectores económicos tales como 

Minería, Hoteles y Restaurantes, Construcción, Comercio, Servicios Sociales y de Salud 

entre otros. De estos sectores, las ocupaciones de carácter técnico y profesional de nivel 

medio, destacan como aquellas que aportaron mayor crecimiento. Dentro de las razones que 

podrían explicar dicho crecimiento, se encuentran una serie obras locales realizadas tales 

como la costanera del Estrecho de Magallanes, la instalación de la Mina Invierno en Isla 

Riesco, obras de trabajo e inauguración del Hospital Clínico de Magallanes, entre otras.  

Por el contrario, entre 2011 y 2013, se observa una contracción significativa de la 

fuerza de trabajo en la región, llegando incluso a presentarse un crecimiento negativo en la 

tasa para el año 2013, situación que contrasta con lo ocurrido a nivel nacional, año en el 

que el crecimiento fue de similar magnitud, pero positivo. En relación a este hecho 

relevante, dentro de los motivos a considerar y que explicarían en mayor medida tal caída, 

se encuentra la disminución en la demanda de trabajadores por el cese de las obras 

anteriormente señaladas. 

Desde 2014 en adelante, se observa un crecimiento moderado a tasa decreciente de 

la fuerza de trabajo, situación que coincide con lo experimentado a nivel nacional, a 

excepción del último año, en el que la tasa de crecimiento nacional aumenta casi en un 1%. 

En relación a la participación laboral regional, esta ha ido creciendo de manera 

sostenida desde 2010, pasando de un 58,9% ese año a un 63,8% en 2017, lo que representa 

un aumento significativo de prácticamente 5 puntos porcentaules. En contraste, el 

crecimiento a nivel nacional, ha sido mas bien moderado, permaneciendo entorno al 58% y 

59% entre 2010 y 2017. 
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Tabla 3. Fuerza de Trabajo de la Región de Magallanes y Antártica Chilena y 

Nacional, participación sobre el total nacional y tasas de crecimiento anual, 2010–

2017. 

Año 

Total 

Región de 

Magallanes 

y Antártica 

Chilena 

Porcentaje 

del Total 

Nacional 

(%) 

Tasa 

crecimiento 

Región de 

Magallanes y 

Antártica 

Chilena (%) 

Tasa de 

Participación 

Regional 

(%) 

Total 

Nacional 

Tasa 

crecimiento 

Nacional 

(%) 

Tasa de 

Participación 

Nacional (%) 

2010 73.693 0,9   58,9 7.762.632   58,5 

2011 78.131 1,0 6,0 61,9 8.060.948 3,8 59,8 

2012 78.327 1,0 0,3 61,5 8.149.958 1,1 59,5 

2013 77.122 0,9 -1,5 60,0 8.277.291 1,6 59,6 

2014 79.674 0,9 3,3 61,4 8.442.724 2,0 59,8 

2015 82.011 1,0 2,9 62,6 8.559.572 1,4 59,7 

2016 83.884 1,0 2,3 63,4 8.678.005 1,4 59,5 

2017 85.129 1,0 1,5 63,8 8.867.641 2,2 59,7 

Fuente: Elaboración propia conforme ENE 2010-2017. 

Nota: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación. 

 

2.2 Producto Interno Bruto regional 2013-2016 

Al analizar el Producto Interno Bruto (PIB) a nivel regional (Tabla 4), observamos que no 

existen variaciones importantes en cuanto a su participación entre 2013 y 2016. Asimismo, 

vemos que el PIB regional  representa solamente el 1% del PIB total del país, siendo la 

tercera región que menos aporta en esta categoría, luego de las Regiones de Arica y 

Parinacota y Aysén.  

En cuanto a la tasa de crecimiento regional, esta presenta un sólido y sostenido 

crecimiento entre 2013 y 2016 y muy por sobre lo experimentado a nivel nacional. En 

particular, se observa un importante incremento entre 2013 y 2016 de 1,7 puntos 

porcentuales,  mostrando un crecimiento a tasas crecientes durante el período de análisis. 

Como contrapartida, , la tasa de crecimiento del PIB Nacional, muestra un incremento de 

0,3 puntos porcentuales entre 2014 y 2015, para luego caer en 0,6 puntos porcentuales entre 

2015 y 2016, dando como resultado, una disminución de 0,3 puntos porcentuales en el 

período.. Al respecto, cabe destacar que el impulso mostrado por la Región de Magallanes 

y Antártica Chilena durante ese período de significativo crecimiento, se debe al dinamismo 

del sector minería, causado por el aumento de la extracción de carbón (2014); el incremento 

de la actividad pesquera y la industria alimenticia (2015) y al crecimiento experimentado 

tanto en el sector construcción como en  los rubros asociados a la industria manufacturera, 

provocado principalmente por incremento en la producción del subsector de la industria 

pesquera (2016). 
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Tabla 4. PIB encadenado de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, 

participación nacional y crecimiento anual (millones de pesos, a precios del año 

anterior encadenado, referencia 2013). 

Año 
PIB Región de Magallanes y 

Antártica Chilena 

Participación en 

PIB Nacional (%) 

Tasa Crecimiento 

PIB Regional (%) 

Tasa Crecimiento 

PIB Nacional (%) 

2013 1.398.177 1,0     

2014 1.431.255 1,0 2,4 1,9 

2015 1.486.782 1,0 3,9 2,2 

2016 1.548.071 1,1 4,1 1,6 

Fuente: Elaboración propia conforme a Banco Central 2013-2016 

Nota: La participación fue calculada en base al Producto interno bruto total, que incluye el Producto 

subtotal regionalizado, la producción extra-regional y el total de IVA y derechos de importación. 

 

2.3 Nivel de empleo regional y nacional, 2010-2017 

En relación a los niveles de empleo, en la Figura 3 se observa la evolución de los ocupados 

a nivel regional y nacional desde 2010.  

En ambos casos, se observa una leve tendencia al alza en los niveles de ocupación; 

sin embargo, Magallanes y Antártica Chilena presenta un crecimiento menos acelerado (y 

casi constante) que lo que se observa a nivel país.. Por su parte, el crecimiento porcentual 

durante todo el período fue de un 21,4% para el país y un 26,5% para la región.   
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Figura 3. Evolución de los ocupados regional y nacional, 2010-2017. 

 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2010-2017 

Nota: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación. 

 

La Tabla 5 a continuación, muestra la tasa de ocupación para cada año junto con sus 

respectivas tasas de crecimiento a nivel regional y país. De esta, destacamos el hecho de 

que la tasa de ocupación en la región se incrementó en 6 puntos porcentuales. entre 2010 y 

2017, mostrando una tasa de crecimiento interanual positiva a lo largo de todo el período, 

con excepción de 2013, año en que se produce un crecimiento negativo. En ese ámbito, 

destaca la drástica caída de la tasa interanual entre 2011 y 2013 en más de 7 puntos 

porcentuales, lo que coincide con la drástica caída experimentada por la fuerza de trabajo 

de la región en el mismo período  explicada anteriormente. 

En cuanto a los datos a nivel nacional, la tasa de ocupación muestra una evolución 

estable durante el período, ubicándose entorno al 55%. Destaca además el hecho de que en 

2017, se revierte la caída sostenida que venia produciendose desde 2010, cuyo nivel más 

bajo alcanzó el 0,6% de crecimiento negativo el año 2016, mostrando un incremento 

moderado pero positivo en torno al 0,2%. 
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Tabla 5. Tasa de ocupación regional y nacional, 2010–2017. 

Año 

Tasa de ocupación 

Región de Magallanes y 

Antártica Chilena  

(%) 

Tasa de crecimiento 

interanual 

 (%) 

Tasa de ocupación 

nacional  

(%) 

Tasa de crecimiento da 

la tasa de ocupación 

nacional 

 (%) 

2010 55,8   53,7   

2011 58,9 5,5 55,5 3,4 

2012 59,2 0,4 55,7 0,3 

2013 57,8 -2,4 56,0 0,5 

2014 59,8 3,5 56,0 -0,1 

2015 60,4 1,1 56,0 0,0 

2016 60,9 0,8 55,6 -0,6 

2017 61,9 1,6 55,7 0,2 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2010-2017. 

Nota: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación. 

 

2.4 Tasa de desempleo regional, 2010-2017 

Por el contrario, el comporamiento de la tasa de desempleo regional y nacional (Figura  4) 

muestra una disminución sostenida en ambos casos. Sin embargo, si bien la tasa de 

desempleo de  Magallanes y Antártica Chilena muestra un comportamiento más volátil que 

a nivel nacional, ésta ha sido sistemáticamente más baja en el período comprendido entre 

2010 y 2017, generando una ydiferencia de  3,5 puntos porcentuales. en el último trimestre 

del año 2017. 
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Figura 4. Tasa de desempleo regional y nacional, 2010-2017. 

 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2010-2017 
Nota: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación. 

 

Respecto al ritmo de evolución de la tendencia, Magallanes y Antártica Chilena presenta 

una disminución más acelerada del desempleo,es decir, muestra un crecimiento negativo 

del desempleo más acelerado  que a nivel país.  

Al observar los quiebres en el desempleo relacionados a posibles fenómenos de 

estacionalidad, se ve que en el trimestre enero-marzo de cada año, se producen 

disminuciones en la tasa de desempleo de manera general. Una de las posibles 

explicaciones a este hecho se fundamenta sobre la base de que estas épocas corresponden a 

períodos en los cuáles aumenta considereablemente la demanda por servicios túristicos en 

la región, lo que provoca un aumento en la necesidad de mano de obra en actividades 
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Así, la suma de ocupados que viven y trabajan en la región de Magallanes y 

Antártica Chilena equivale a la suma de ocupados que viven y trabajan en la región, más 

los ocupados provenientes de otras regiones. A su vez, el nivel ocupacional de la región se 

determina por la suma de aquellas personas que residen y trabajan en la región, más 

aquellas personas que residen pero que se trasladan a otras regiones por trabajo. Este último 

cálculo corresponde a la estadística oficial de base para estimar la tasa de ocupación 

regional. 

Este es un fenomeno que afecta de manera muy distinta a las diferentes regiones de 

nuestro país. Así por ejemplo, existen ciertas indutrias, como la minería, que utilizan mano 

de obra “foránea” para satisfacer su demanda. Este es el caso de Antofagasta, región en la 

cual, según datos del Observatorio Laboral de la región, la ocupación del sector minero  

mostraba que en el año 2016, uno de cada dos trabajadores residia en otra ciudad. 

 

Tabla 6. Composición de los trabajadores de la región según residencia, año 2010-

2017. 

Año Trabajan en la región Residen y trabajan en la región 

2010 70.946 69.509 

2011 74.677 73.619 

2012 76.844 74.993 

2013 75.435 74.012 

2014 80.216 77.439 

2015 81.596 79.136 

2016 82.005 80.419 

2017 84.301 82.476 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE, 2010-2017.  

  

Tal como podemos ver en la Tabla 6, la situación para la Región de Magallanes y Antártica 

Chilenamuestra que el nivel de conmutantes externos o internos no ha podido ser foco de 

análisis, debido a que  existe un número muy reducido de personas que residen en la región 

y que salen a trabajar a otros lugares. Por lo tanto, es fundamental señalar que el tamaño 

muestral asociado a la conmutación es inferior a las 50 observaciones, la que se considera 

muy pequeña para obtener estadísticos con buenos estándares de precisión, situación por la 

cual el fenómeno de la conmutación será omitido en análisis posteriores. 

 

2.6 Resumen Indicadores del Mercado Laboral  

A continuación (Figura 5) se presenta un cuadro esquemático indicando los principales 

datos asociados al mercado laboral de Chile y la Región de Magallanes y Antártica Chilena 

para el año 2017. 
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Figura 5. Esquema sobre los principales indicadores del mercado laboral para la 

Región de Magallanes y Antártica Chilena a nivel nacional, 2017. 
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En el esquema anterior, la Región de Magallanes y Antártica Chilena destaca en los 

siguientes puntos: 

¶ La tasa de participación laboral en la región es mayor que a nivel nacional, con una 

diferencia de 4,1 puntos porcentuales. 

¶ La tasa de ocupación en la región es mayor que a nivel nacional en 6,2 puntos 

porcentuales. 

¶ La tasa de desocupacion regional es menor que nivel nacional en 3,7 puntos 

porcentuales. 

¶ No existe representatvidad estadística respecto a la influencia de la conmutación a 

nivel regional.  
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3 Descripción de los sectores productivos 

Este apartado tiene como objetivo analizar la información referente a las diferentes 

actividades  productivas de la región mediante el estudio de la ocupación y el PIB en los 

diferentes sectores económicos de la región. 

 

3.1 Análisis del PIB regional y la ocupación, según sector económico.  

Al observar la Figura 6  a continuación, podemos ver que en 2016, los sectores Comercio, 

Hoteles y Restoranes y Servicios Sociales y Personales dominan en términos de generación 

de empleo en la región. En particular, los sectores Comercio, Hoteles y Restaurantes y 

Servicios Sociales y Personales concentran el 41,9% del total de la ocupación regional, 

cada uno con un aporte equivalente al 22,7% y 19,2% respectivamente . Como 

contrapartida, el sector Electricidad, Gas, Agua y Gestión de Desechos tuvo una generación 

de solamente el 0,3% del empleo regional.  

Por otro lado, el sector de Servicios Financieros, Empresariales e Inmobiliarios es el 

que predominó en términos de su aporte al PIB de la región con un 20,4% del total. En el 

extremo opuesto, el sector Electricidad, Gas, Agua y Gestión de desechos, de igual manera 

que en el caso de la medición relacionada a la generación de empleo, destaca por ser el 

sector que menos  aporta al PIB, con solo el 2,4 del total de la producción regional.  

Al combinar las variables de ocupados y PIB, surge la posibilidad de estimar la 

productividad asociada a cada uno de los sectores. En particular, si bien la medición de 

productividad posee diversas dimensiones de análisis y formas variadas de obtenerla, una 

posibilidad seria considerar el PIB Nominal sobre el Nº de trabajadores, buscando 

determinar, en alguna medida, el aporte que realiza cada trabajador sobre la producción5. Si 

consideramos este simple cálculo de productividad, observamos que tres son los sectores 

que destacan según este indice de productividad (ordenados de mayor a menor 

productividad): Electricidad, Gas, Agua y Gestión de Desechos; Servicios Financieros, 

Empresariales e Inmobiliarios e Industria Manufacturera. Por otro lado, Servicios Sociales 

y Personales; Silvoagropecuario y Pesca y Comercio, Hoteles y Restoranes, son los que 

presentan menor productividad. 

 

 

 

                                                        
5 Por ejemplo, la OCDE, en su manual sobre mediciones de productividad (2001), señala que dentro de las 

principales mediciones de productividad que se pudiesen considerar están las del trabajo, el capital o de 

ambas de manera conjunta sobre la producción bruta o el valor agregado. Es por esto que se recomienda que 

el análisis y valores expuestos sean considerados únicamente como referenciales, ya que el calculo de 

productividad difiere significativamente tanto en definición como en complejidad de cálculo.   
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Figura 6. Distribución porcentual del PIB a precios corrientes y de los ocupados según 

sector económico en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2016 y Banco Central 2016 

Nota 1: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación debido a no tener 

significancia estadística en la región. 

Nota 2: PIB a precios corrientes, referencia 2013.  

Nota 3: Para poder comparar la generación de PIB y empleo por sector, fue necesario homologar la 

clasificación de la ENE a la clasificación del Banco Central. Para ello se agrupó el sector “Suministro de 

electricidad, Gas, Vapor y Aire Acondicionado” con “Suministro de Agua; Alcantarillado, Gestión de 

Desechos y Actividades de Saneamiento”; el sector “Comercio” con “Alojamiento y Servicios de Comida”; el 

sector “Transporte y Almacenamiento” con “Información y Comunicación”; el sector “Actividades 

Financieras y de Seguros” con “Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas”, “Actividades 

Administrativas y Servicios de Apoyo” y “Actividades Inmobiliarias”; el sector “Enseñanza” con “Servicios 

Sociales y Relacionadas con las Salud”, “Artes, Entretenimiento y Recreación”, “Otras Actividades de 

Servicios” y “Actividades de los Hogares en Calidad de Empleadores”; el sector “Administración Pública “ y 

“Actividades de Organizaciones y Órganos Extraterritoriales”. 

 

La Tabla 7 desagrega la información anterior, mostrando la evolución del PIB por sector 

económico de la región entre 2013 y 2015. En términos relativos, la Industria 

Manufacturera se posiciona como el sector con mayor aporte al PIB regional, llegando a 

representar el año 2015, el 17,9% del total. Más atrás le siguen el sector de Servicios 

financieros y empresariales con un 12,5% y Administración Pública con un 11,2%. Por el 
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contrario, los sectores Agropecuario-Silvícola y Pesca son los que presentan menor peso 

relativo sobre el PIB, con tan solo un 1,6% y un 1,8%  del total respectivamente. 

Dentro de los aspectos generales a destacar, Minería presenta una notable caída de 

un 15,9% entre 2013 y 2015. Asimismo, se observa que el sector Pesca fue el que más 

creció en términos porcentuales, sin embargo, fue la Industria Manufacturera, la que 

experimentó una mayor crecimiento en términos absolutos. 

Al mirar de manera global la evolución de la participación de cada uno de los 

sectores regionales sobre el total del PIB, en general, todos los sectores mantienen su 

participación relativa sobre el PIB, con excepción de Minería, sector que de representar el 

11% del PIB regional, vió disminuida su participación en 2015 en 3 puntos porcentuales, 

llegando tener un peso de solamente un 8% sobre la producción de Magallanes y Antártica 

Chilena. Está drástica caída del sector Minero se explica particularmente por la caída del 

petroleo ocurrida en 2015.  

 

Tabla 7. Evolución del PIB encadenado por sector económico, Región de Magallanes y 

Antártica Chilena, 2013-2015 (millones de pesos, a precios del año anterior 

encadenado, referencia 2013). 

Sector Económico 2013 2014 2015 

Variación 

Porcentual 

2013-2015 

Variación 

Total  

2013 -2015 

Agropecuario-silvícola 23.439 24.531 23.656 0,9% 217 

Pesca 14.789 21.219 27.136 83,5% 12.348 

Minería 149.756 148.398 125.920 -15,9% -23.836 

Industria manufacturera 241.379 254.347 266.190 10,3% 24.811 

Electricidad, gas y agua 36.821 37.322 38.307 4,0% 1.486 

Construcción 126.316 113.101 131.691 4,3% 5.375 

Comercio, restaurantes y hoteles 110.122 115.210 127.193 15,5% 17.071 

Transporte, información y comunicaciones 115.197 119.454 130.521 13,3% 15.324 

Servicios financieros y empresariales 175.775 180.204 186.396 6,0% 10.621 

Servicios de vivienda e inmobiliarios 101.175 104.445 106.099 4,9% 4.924 

Servicios personales 143.358 151.933 155.185 8,2% 11.827 

Administración pública 160.050 161.091 166.599 4,1% 6.549 

Producto interno bruto 1.398.177 1.431.255 1.486.782 6,3% 88.605 

Fuente: Elaboración propia conforme a Banco Central 2013-2015 

 

Asimismo, la Figura 7, muestra los niveles desagregados por sector económico, respecto a 

la evolución de la ocupación en la región entre 2013 y 2017. Dentro de los aspectos a 

considerar, destaca el hecho que son dos los sectores que muestran una predominancia en 

cuanto a la demanda de ocupación: Comercio y Administración pública. Por el contrario, 

los sectores Electricidad, Agua y Gestión de Desechos e Información y Comunicaciones 
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muestran una participación marginal en la abosorción de empleo a lo largo de todos los 

años de estudio.  

Cabe destacar que, a primera vista, aquellos sectores que realizan mayor aporte al 

PIB de la región, no necesariamente son quienes más absorben mano de obra. Así por 

ejemplo, la Industria Manufacturera, sector que representó en 2015 el 17,9% del PIB total 

de la región, únicamente aportó el 6,2% de la ocupación regional para ese mismo año, 

ubicándola como la quinta en importancia en este ámbito. Sin embargo, es importante 

considerar que la clasificación de sectores que posee el Banco Central difiere del que 

propone el INE, por lo que los sectores no son directamente comparables, y esto 

corresponde a una aproximación. 

Al evaluar la tendencia, el sector que presenta un mayor crecimiento en la región es 

el relacionado al rubro de la educación. En este caso, si bien el sector enseñanza no muestra 

un crecimiento sostenido entre 2013 y 2017, ya que entre 2015 y 2016 presenta  una leve 

caída de 714 ocupados, el crecimiento en términos absolutos durante el período,  da cuenta 

de un incremento en la ocupación regional de 3.976 ocupados. Esto generó que el sector 

presente una participación relativa del 9,8% en términos de ocupación en 2017, siendo la 

tercera en orden de importancia. Respecto a las tendencias de los demás sectores, todos 

muestran una evolución estable, sin grandes modificaciones en la participación sobre la 

ocupación, siendo el sector Comercio, quien presenta la mayor importancia relativa en 

cuanto a la generación de empleo en cada uno de los años analizados, llegando a 

representar el  16,2% del total de ocupados de la región en 2017. 
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Figura 7. Evolución ocupados por sector económico en la Región de Magallanes y  

Antártica Chilena, 2013 - 2017 (miles de personas). 

 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2013-2017. 
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Nota 1: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación debido a no tener 

significancia estadística en la región. 

 

Al observar la participación de la región a nivel nacional en términos de PIB y ocupación 

(Figura 8) en 2015, determinamos que existe una muy baja participación regional en ambas 

variables.  

Mientras que la contribución a la tasa de ocupación es prácticamente la misma a 

nivel sectorial, el PIB presenta algo más de variaciones a través de los sectores, siendo el 

sector relacionado a la Administración Pública quien participa mayormente en la 

producción nacional en términos de PIB con un 2,5%. En orden decreciente de importancia, 

le siguen la Industria Manufacturera (1,7) y la Construcción (1,4%). Al observar el sector 

que menos importancia tiene al aporte nacional del PIB, vemos que el sector Minería es la 

que tiene más baja participación relativa en la producción a nivel país. 

En términos a la contribución en empleo, tal como se dijo anteriormente, todos los 

sectores muestran un aporte marginal a la ocupación nacional, ya que solamente el sector 

Comercio, Hoteles y Restaurantes supera el 0,1% de aporte en ocupaciones a nivel regional 

c (0,2%), siendo el más bajo el sector de Electricidad, Gas, Agua y Gestón de Desechos  

(menos del 0,1%). 
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Figura 8. Participación del sector regional en PIB a precios corrientes, y ocupados del 

sector a nivel nacional, 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2015 y Banco Central 2015. 

Nota 1: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación debido a no tener 

significancia estadística en la región. 

Nota 2: PIB a precios corrientes, referencia 2013.  
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diferencia de 6,4 puntos porcentuales con las mujeres, quienes ocupan el 46,8% de los 

puestos de trabajo en ese sector.  

Por otro lado, y contrario a lo que inicialmente se podría pensar, el sector de 

Administración Pública muestra una importante brecha de género en los ocupados. Así, 

mientras los hombres muestran un participación del 65,8%, las mujeres solo representan el 

34,2% de los ocupados en la región. Una de las posible causas que podrían explicar tal 

diferencia se debe a que una de las ocupaciones más demandadas en la región la componen 

la Fuerzas Armadas, la que tradicionalmente está compuesta mayoritariamente por hombres 

que mujeres. Asimismo, el sector destaca por el hecho de ser el segundo  con mayor 

escolaridad promedio con 14,6 años, sólo por detrás del  sector Enseñanza con 15,7 años.  

Siguiendo la línea de las diferencias por género, dentro de los sectores que muestran 

una amplia mayoría de ocupados hombres por sobre mujeres se encuentran Minería (85,2% 

vs 14,8%); Transporte y Almacenamiento (88,2% vs 11,8%) Silvoagropecuario y Pesca 

(90,2% vs 9,8%); y Construcción (93,9% vs 6,1%), siendo este último el sector que 

presenta mayor brecha de género.  y . Como contrapartida, y en orden de importancia,  los 

sectores  Actividades de los Hogares como Empleadores (7,4% vs 92,6%); Enseñanza 

(24,6% vs 75,4%) y Servicios de Salud y de Asistencia Social (33,1% vs 66,9%), son los 

que muestran una alta predominacia de los ocupados mujeres por sobre los ocupados 

hombres. 

En términos de edad, el sector de Administración Pública  presenta la menor edad 

promedio entre sus ocupados con   42,8 años, mientras que el sector Silvoagropecuario y 

Pesca, muestra a la población de ocupados con mayor edad promedio de la región e igual a 

54,5 años. 

Por último, en términos de escolaridad promedio y porcentaje de ocupados con 

educación superior competa, sectores tradicionalmente conformados preferentemente por 

mano de obra especializada tales como Enseñanza;  y Administración Pública, son las que 

muestran mayor escolaridad promedio (15,7 años y 14,6 años respectivamente) y 

porcentaje de de educación superior completa (76,5% y 63,9% respectivamente) entre sus 

ocupados. A este último caso se le suma el Sector de Servicios de Salud y Asistencia 

Social, actividad que representa el segundo rubro con mayor número de ocupados con 

educación superior completa con un 68,2% del total. 
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Tabla 8. Características generales de los ocupados de la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena según sector, 2017. 

Sector 

Nº de 

ocupados 

(personas) 

Empleo 

regional 

(%) 

Edad 

promedio 

(años) 

Escolaridad 

promedio 

(años) 

Educación 

superior 

completa (%) 

Mujeres 

(%) 

Silvoagropecuario y Pesca 6.980 8,5 54,5 10,0 18,3 9,8 

Minería 3.113 3,8 s.i. s.i. 33,4 14,8 

Industria Manufacturera 6.147 7,4 47,1 11,2 21,3 31,3 

Electricidad, Gas, Agua y Gestión de Desechos 227 0,3 s.i. s.i. 29,7 29,7 

Construcción 6.635 8,0 47,7 11,0 22,1 6,1 

Comercio 13.402 16,2 44,9 12,5 23,4 46,8 

Hoteles y Restoranes 5.019 6,1 s.i. s.i. 24,4 44,7 

Transporte y Almacenamiento 6.055 7,3 49,8 11,8 24,8 11,8 

Información y Comunicaciones 932 1,1 s.i. s.i. 17,6 24,5 

Actividades Financieras, Profesionales, Científicas y 

Técnicas 
3.376 4,1 s.i. s.i. 57,8 39,7 

Actividades de Servicios Administrativos e Inmobiliarios 2.766 3,3 s.i. s.i. 29,2 32,1 

Enseñanza 8.066 9,8 42,9 15,7 76,5 75,4 

Servicios de Salud y de Asistencia Social 5.022 6,1 s.i. s.i. 68,2 66,9 

Servicios de Recreación y Otros Servicios Personales 2.128 2,6 s.i. s.i. 27,9 51,0 

Actividades de los Hogares como Empleadores 2.415 2,9 s.i. s.i. s.i. 92,6 

Administración Pública 10.302 12,5 42,8 14,6 63,9 34,2 

Promedio Regional 82.584 100 45,7 12,7 37,2 38,2 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017.  

Nota 1: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación debido a no tener significancia estadística en la 

región. 

Nota 2: Las categorías sin información (s.i.) corresponden a aquellas en que no existen observaciones, o en que la muestra es muy pequeña 

y/o el estadístico de muy baja precisión como para ser confiable. 

 
El análisis sobre la categoría ocupacional presentada en la Tabla 9, muestra que los 

ocupados asalariados representan el 78,6% del total de ocupados de la región. Al 

desagregar estos asalariados según tipo de contrato bajo el cual están contratados, el 68,8% 

tiene contrato indefinido, el 22,3% tiene contrato definido y solamente un 8,9% se 

encuentra sin contrato laboral. Considerando el total de ocupados de la región, la 

distribución de asalariados corresponde a un 54,1% con contrato indefinido, un 17,6% con 

contrato definido y un 7% sin contrato.  

Por su parte, el porcentaje de empleadores de la región corresponde a un 6,9%, 

mientras que el trabajo independiente, determinado por aquellos personas que trabajan por 

cuenta propia, representa el 14,3% de los ocupados a nivel regional. 
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Tabla 9. Categoría ocupacional de los ocupados de la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena según sector, 2017. 

Sector 

Categoría Ocupacional  

% Empleador 

% 

Cuenta 

Propia 

%  

Asalariado 

con contrato 

indefinido 

%  

Asalariado 

con contrato 

definido 

% Asalariado 

sin contrato 

% Familiar / 

Personal no 

remunerado 

Total 

Silvoagropecuario y Pesca 11,6 20,9 54,4 4,8 8,2 s.i. 100 

Industria Manufacturera 14,7 15,8 45,7 19,1 3,9 0,8 100 

Construcción 10,9 24,2 28,5 26,2 10,2 s.i. 100 

Comercio 10,0 18,1 58,2 6,0 7,3 0,5 100 

Transporte y Almacenamiento 7,9 30,2 42,9 7,0 11,7 0,3 100 

Enseñanza 0,4 3,7 59,3 35,3 1,4 s.i. 100 

Administración Pública s.i. s.i. 62,4 37,6 s.i. s.i. 100 

Promedio regional 6,9 14,3 54,1 17,6 7,0 0,2 100 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017. 

Nota 1: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación debido a no tener significancia estadística en la 

región. 

Nota 2: Las categorías sin información (s.i.) corresponden a aquellas en que no existen observaciones, o en que la muestra es muy pequeña y/o 

el estadístico de muy baja precisión como para ser confiable. 

Nota 3: Los sectores Minería; Electricidad, Gas, Agua y Gestión de Desechos;  Hoteles y Restoranes ;Información y comunicaciones; 

Actividades Financieras, Profesionales, Científicas y Técnicas; Actividades de Servicios Administrativos e Inmobiliarios; Servicios de Salud y 

de Asistencia Social; Servicios de Recreación y Otros Servicios Personales y Actividades de los Hogares como Empleadores no fueron 

incluidos en el cuadro por presentar un número muy reducido de observaciones. 

 

Respecto al análisis particular sobre los sectores de la tabla anterior, el sector 

Administración es el que cuenta con el mayor porcentaje de asalariados con contrato 

indefinido con un 62,4%. En contraposición, el sector Construcción tiene solamente un 

28,5% de trabajadores con contrato indefinido, siendo el sector con menor porcentaje de 

trabajadores bajo esa modalidad de contrato. Por su parte, Transporte y Almacenamiento es 

el sector que cuenta con el mayor número de trabajadores sin contrato, con un 11,7%, 

siendo seguido muy de cerca por el sector Construcción con solo un 10,2%. Por último,  el 

trabajo independiente o por cuenta propia se encuentra concentrado principalmente en el 

sector de  Transporte y Almacenamiento con un 30,2% del total.  

Para considerar el ingreso de los ocupados de la región por sector y categoría 

ocupacional, se utiliza el ingreso que se obtiene del trabajo principal. Este se conforma por 

el total de ingresos correspondientes a sueldos y salarios y al total de ingresos 

correspondientes a trabajo independiente. Se considerarán sólo a aquellos ocupados que 

presenten ingresos del trabajo principal, es decir, se excluirán a todos aquellos ocupados 

que presenten cero ingreso.  

La Tabla 10 a continuación, muestra los ingresos del trabajo principal para los ocupados de 

la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Sin embargo,  tal y como en el caso anterior, 
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la información acerca de los ingresos según categoría ocupacional por sector, no dispone de 

datos regionales suficientes que permitan obtener estadísticas de precisión en muchos de los 

sectores considerados, por lo que el análisis estará centrado únicamente en aquellos 

sectores y categorías ocupacionales s de los cuales se logra desprender información 

confiable. En ese sentido, la categoría ocupacional de los empleadores no fue incluida en la 

tabla por presentar los problemas anteriormente señalados. 

Teniendo esto en consideración, se tiene que dentro del segmento de 

trabajadoresasalariados , el sector de Administración Pública casi triplica al de menores 

ingresos , es decir, el sector Comercio, con una diferencia promedio de  $770.248 pesos.  

Por otro lado, al comparar sectores y categorías ocupacionales, tal y como se 

mencionó anteriormente, en ambos casos existen importantes limitaciones de análisis 

debido al escaso número de observaciones.  

Por lo tanto,  de aquellos sectores y categorías de las que si se puede desprender 

información precisa y confiable,  el sector que concentra el mayor ingreso promedio de la 

región es el de Administración Pública con $1.205.057, seguido por el de Transporte y 

Almacenamiento con $720.377  pesos de ingreso promedio.  

Por su parte, la categoría ocupacional de asalariados posee ingresos promedios 

superiores que los independientes o por cuenta propia con montos iguales a los $688.119 y 

$403.516 pesos respectivamente, lo que marca una diferencia promedio de $284.603 pesos 

entre ambas categorías ocupacionales.  

 

Tabla 10. Ingresos de los ocupados de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, 

según sector productivo y categoría ocupacional, 2016. 

Sector Cuenta propia Asalariado Total 

Silvoagropecuario y Pesca s.i. 577.158 685.274 

Industria Manufacturera s.i. s.i. s.i. 

Construcción s.i. s.i. 584.973 

Comercio s.i. 434.809 440.908 

Transporte y Almacenamiento s.i. s.i. 720.377 

Enseñanza s.i. 742.239 717.364 

Administración Pública s.i. 1.205.057 1.205.057 

Promedio Regional 403.516 688.119 726.084 

Fuente: Elaboración propia conforme a ESI 2016. 

Nota 1: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación debido a no tener 

significancia estadística en la región. 

Nota 2: Las categorías sin información (s.i.) corresponden a aquellas en que no existen observaciones, o en que 

la muestra es muy pequeña y/o el estadístico es de muy baja precisión como para ser confiable. 

Nota 3: La categoría ocupacional "Empleador" no fue incluida en el cuadro por presentar un nùmero muy 

reducido de observaciones y/o el estadístico es de muy baja precisión como para ser confiable. 
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Nota 4: Los sectores Minería, Industria Manufacturera; Electricidad, Gas, Agua y Gestión de Desechos;  Hoteles 

y Restoranes; Información y comunicaciones; Actividades Financieras, Profesionales, Científicas y Técnicas; 

Actividades de Servicios Administrativos e Inmobiliarios; Servicios de Salud y de Asistencia Social; Servicios 

de Recreación y Otros Servicios Personales y Actividades de los Hogares como Empleadores no fueron 

incluidos en el cuadro por presentar un número muy reducido de observaciones. 

Nota 5: Se decidió agrupar a los asalariados independiente del tipo de contrato, con el fin de obtener una mayor 

agregación producto del reducido número de observaciones.  

 

Al observar los indicadores de seguridad social para los asalariados en la Tabla 11, la 

información disponible para la región se ve reducida solamente a dos sectores, debiendo ser 

excluidos el resto debido al escazo número de observaciones que poseen, lo que impide 

realizar cualquier tipo de análisis confiable de estos. Así al centrarse en los sectores 

Comercio y Administración Pública, se observa una uniformidad en el sentido de  que 

aquellos que cotizan en salud, también lo hace en previsión.  

En particular, tanto en Comercio como en Administración Pública, el porcentaje de 

cotización en ambos sistemas es elevado y muy similar, ubicandose en torno al 87% tanto 

en salud como en previsión. 

 

Tabla 11. Indicadores de seguridad social trabajo asalariado, 2017. 

Sector % con cotización en salud % con cotización previsional 

Comercio 87,58 87,32 

Administración Pública 87,55 87,99 

Promedio regional 86,91 86,8 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017 

Nota 1: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación debido a no tener 

significancia estadística en la región. 

Nota 2: Los sectores Silvoagropecuario y Pesca; Minería; Industria Manufacturera; Electricidad, Gas, 

Agua y Gestión de Desechos; Construcción; Hoteles y Restoranes; Transporte y Almacenamiento; 

Información y Comunicaciones;  Actividades Financieras, Profesionales, Científicas y Técnicas; 

Actividades de Servicios Administrativos e Inmobiliarias; Enseñanza; Servicios de Salud y de Asistencia 

Social;  Servicios de Recreación y Otros Servicios Personales y Actividades de los Hogares como 

Empleadores fueron excluidos del cuadro debido a que cuentan con un número muy reducido de 

observaciones. 

 

Por su parte, una mirada global sobre el trabajador por cuenta propia (Tabla 12) da cuenta 

que presentan una alta participación en cotización de salud y una muy baja a nivel 

previsional. Sin embargo, al igual que en otros casos relacionados a  datos de la región, los 

trabajadores independientes cuentan con problemas de precisión estadística en un número 

importante  de  sectores, los cuales debieron ser excluidos de la tabla.  

De aquellos sectores que cumplen con los requisitos de buenos estándares de 

precisión, el sector con mayor porcentaje de cotización en salud lo presenta la Industria 

Manufacturera (99,5%), seguido por Comercio (93,2%) y Silvoagropecuario y Pesca 
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(88,8%). Por el contrario, el sector Transporte, Información y Comunicaciones es el que 

presenta menor porcentaje de ocupados con cotización en salud (84,4%), estableciendose 

una diferencia de más de 15 puntos porcentuales con el sector de Industria Manufacturera. 

Respecto a las cotizaciones previsionales, el sector que muestra mayor participación 

de trabajadores por cuenta propia es el Silvoagropecuario y Pesca (53,9%) seguido por el 

de Transporte, Información y Comunicaciones (50%) y el de Comercio (30,4%). 

Por último, dentro de la información a considerar está el hecho de que la Industria 

Manufacturera destaca por ser el sector con mayor participación de trabajadores por cuenta 

propia con cotización de salud y a la vez el de menor porcentaje afiliado al sistema 

previsional .  

 

Tabla 12. Indicadores de seguridad social trabajo por cuenta propia, 2015. 

Sector 
% con cotización de 

salud 

% con cotización 

previsional 

Silvoagropecuario y Pesca 88,8 53,9 

Industria Manufacturera 99,5 17,8 

Construcción 84,2 29,4 

Comercio 93,2 30,4 

Transporte, Información y Comunicaciones 84,4 50,0 

Promedio Regional 90,3 38,2 

Fuente:Elaboración propia conforme a CASEN 2015. 

Nota: Los sectores Minería; Electricidad, Gas, Agua y Gestión de Desechos; Hoteles y Restoranes; Actividades 

Financieras; Actividades Inmobiliarias, Profesionales, Empresariales y de Alquiler; Enseñanza; Servicios de Salud y 

Astencia Social; Servicios de Recreación y Otros Servicios Personales; Actividades de los Hogares como Empleadores  

y Administración Pública no cuentan con información suficiente para realizar análisis respecto de sus ocupados, razón 

por la cual no aparecen en el cuadro.  

 

3.3 Inversiones Sectoriales 

En relación a las inversiones sectoriales de la Región de Magallanes y Antártica Chilena 

(Figura 9), observamos que el sector con un mayor número de inversiones aprobadas en los 

últimos 10 años ha sido el relacionado a la actividad minera, eso sí, con una alta volatilidad 

en los montos invertidos a lo largo del período.   

El sector económico que lo sigue en nivel de inversión es la actividad relacionada a 

la Pesca y la Acuicultura, aunque con montos muy inferiores a lo invertido en el sector 

minero, pero con niveles de inversión más regulares y estables,  mostrando su peak en 

2014, año en que se realizó una inversión de 123 MMUS$ en el sector.   
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Figura 9. Evolución inversiones aprobadas por sector según año de calificación, 2018. 

 
Fuente: Servicio de Evaluación Ambiental, 2018. 

Nota 1: Se consideraron aquellos sectores que presentan al menos 9 inversiones en el período. 

Nota 2: El período incluye información a Marzo de 2018. 

 

Por su parte, durante el año 2017, más del 83% de la inversión total aprobada y generada en 

la región correspondió al sector minero, seguido muy detrás por las inversiones del sector 

Pesca y Acuicultura y el de Energía. En particular, los dos proyectos de mayor monto 

aprobado en 2017 correspondieron a proyectos de la Empresa Nacional del Petróleo 

(ENAP). 

 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Energía 2,2 9,0 34,8 1,4 5,9 0,9 1,2 5,7 2,1 22,1 0,0

Minería 70,8 118,2 209,0 594,6 906,9 384,31186,0679,9 92,2 342,1 6,5

Otros 1,0 16,3 15,6 6,5 24,3 0,0 21,4 3,5 9,1 4,1 0,4

Pesca y Acuicultura 12,0 9,5 6,3 41,7 72,9 79,1 123,1 37,7 11,1 34,5 0,0
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Tabla 13. Inversiones aprobadas por sector (% participación regional), 2017. 

Sector Inversión MMUS$ % Invertido por sector 

Energía 22,1 5,4 

Inmobiliarios 6,1 1,5 

Minería 342,1 83,3 

Otros 4,1 1,0 

Pesca y Acuicultura 34,5 8,4 

Saneamiento Ambiental 1,8 0,4 

Total 410,7 100,0 

Fuente: Servicio de Evaluación Ambiental, 2018. 

 

3.4 Número de Ventas (UF) y número de empresas por sector productivo 

Según datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), el año 2015 (Tabla 14), la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena contaba con 11.857 empresas, las que en conjunto, 

produjeron ventas por 98.600.456 UF. 

Al observar y agrupar a los sectores según ventas y número de empresas, el sector 

Comercio concentra la participación mayor en ambas partidas. En específico,  Comercio 

cuenta con el 29,8% de las empresas de la región, las cuales tienen asociadas un 22,5% de 

las ventas. Los sectores que lo siguen en términos de la participación total sobre la cantidad 

de empresas y las ventas totales, son los sectores Transporte y Comunicaciones y Minería 

con el 13,5% y 18,1% respectivamente.  

En cuanto a los sectores que menos aportan, el sector Electricidad, Gas, Agua es el 

que menos importancia tiene respecto al  número de empresas, con solamente el 0,1% del 

total (equivalente a 10 empresas), mientras que no se registran ventas en el sector.  
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Tabla 14. Número de empresas y ventas (UF) en la Región de Magallanes y Antártica 

Chilena por sector productivo (% participación regional), 2015. 

Sector Productivo 
Nº de empresas Ventas (UF) 

N° % N° % 

Silvoagropecuario 869 7,3 5.417.263 5,5 

Pesca 661 5,6 17.748.660 18,0 

MinerÍa 87 0,7 17.879.154 18,1 

Industria Manufacturera 980 8,3 10.242.999 10,4 

Electricidad, Gas, Agua 10 0,1 0 0,0 

Construcción 1.188 10,0 5.314.254 5,4 

Comercio 3.536 29,8 22.214.987 22,5 

Hoteles y Restoranes 841 7,1 2.309.385 2,3 

Transporte y Comunicaciones 1.595 13,5 7.623.369 7,7 

Intermediación Financieras 242 2,0 2.549.122 2,6 

Servicios Empresariales y de Vivienda 1.040 8,8 3.611.902 3,7 

Enseñanza 94 0,8 1.582.259 1,6 

Servicios de Salud y de Asistencia Social 246 2,1 1.113.580 1,1 

Servicios de Recreación y Otros Servicios 

Personales 
442 3,7 949.088 1,0 

Administración Pública 15 0,1 44.370 0,0 

Sin Información 11 0,1 64 0,0 

Fuente: Elaboración propia conforme a SII 2015. 

 

Al profundizar sobre los diferentes productos elaborados por las empresas de la región y 

enfocar el análisis sobre los productos exportados (Tabla 15), encontramos que los 

pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos representan, en término 

de ventas, el mayor producto exportado, con un total de 443,1 millones de dólares en 2017, 

monto que representó el 59% del total de exportaciones para ese año.  

El segundo producto de exportación de mayor  importancia de la región, es el de 

productos químicos órganicas, que representó el 18% del total de exportaciones de la región 

en 2017, con un monto que alcanzó los 137 millones de dólares. 

El tercer producto relevante para la región es el de combustibles minerales, aceites 

minerales y productos de su destilación; materias bituminosas y ceras minerales. Este 

producto generó ventas por 61 millones de dólares y que equivale al 8% de las 

exportaciones totales en 2017. 

Por último, cabe destacar que los tres productos anteriormente señalados forman 

parte de la Industria Manufacturera de la región, y que en conjunto, generarón el 85,7% de 

las exportaciones  totales de Magallanes y Antártica Chilena en 2017.  
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Tabla 15. Exportaciones por producto (en millones de dólares), 2017. 

Producto 

Región de 

Magallanes y 

Antártica 

Chilena 

Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 443,1 

Productos químicos orgánicos 137,0 

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales 61,0 

Carne y despojos comestibles 33,0 

Regímenes especiales 32,9 

Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 25,2 

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales 3,8 

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 2,8 

Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 2,7 

Pieles (excepto la peletería) y cueros 2,0 

Los demás productos de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte 1,1 

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos 0,8 

Plástico y sus manufacturas 0,7 

Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares aparatos de alumbrado 0,7 

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras 0,4 

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes 0,4 

Cobre y sus manufacturas 0,2 

Herramientas y útiles, artículos de cuchilerría y cubiertos de mesa, de metal común; partes de estos artículos 0,1 

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 0,1 

Manufacturas de fundición, hierro o acero 0,1 

Herramientas y útiles, artículos de cuchilerría y cubiertos de mesa, de metal común; partes de estos artículos 0,1 

Fuente: Elaboración del Departamento de Estudios, SUBDERE, en base a Registros de Comercio Exterior, Servicio Nacional de 

Aduanas (2017). “Transacciones de Comercio Exterior” [Registros de Comercio Exterior (datos agregados)] 

Nota 1: Las exportaciones anuales se obtuvieron a través de la suma de los valores mensuales reportados. 

Nota 2: Los productos siguen la codificación del Sistema Armonizado 2017 del Servicio Nacional de Aduanas. 

 

Al agrupar los productos exportados anteriormentes descritos (Tabla 16), según 

lineamientos del Clasificador Chileno de Actividades Económicas (2012), vemos que el 

sector de Industria Manufacturera es el contribuye casi en su totalidad a las exportaciones  

regionales, representando el 95% del total de las exportaciones en la región de Magallanes 

y Antártica Chilena, con un monto que alcanzó los 748,6 millones de dólares. En segundo 

lugar se posiciona otras actividades con un 4,4%, mientras que en tercer lugar se ubica 

Comercio con solo un 0,5% de las exportaciones.  
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Tabla 16. Exportaciones por sector económico (en millones de dólares), 2017. 

Sector 
Región de Magallanes y Antártica 

Chilena 
% 

Industria Manufacturera 711,1 95,0 

Otros 32,9 4,4 

Comercio al por mayor y al por menor 3,8 0,5 

Agricultura, Silvicultura 0,4 0,1 

Total 748,2 100 

Fuente: Elaboración propia conforme a CIIU4.CL (INE), 2012 
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4 Análisis de trabajadores 

La siguiente sección tiene por objetivo presentar las principales características de los 

trabajadores de la región de Magallanes y Antártica Chilena de acuerdo a su promedio de 

edad,  escolaridad, ingresos etc., dando cuenta además de su distribución según género.  

 

4.1 Estadísticas generales de los trabajadores de la región 

La Tabla 17 a continuación muestra los principales indicadores generales de los ocupados 

de la región. En este, se destaca que, en promedio, lo ocupados de la región presentan una 

edad promedio de 45,7 años (1,6 años por sobre lo que se observa a nivel nacional), con 

una escolaridad de 12,7 años (0,8 años superior a lo que se observa a nivel nacional) y con 

un porcentaje de educación superior completa del 37,2% del total, superando en 10,1 

puntos porcentuales a lo que se tiene a nivel nacional. Asimismo se observa que, del total 

de ocupados de la región, un 38,2% corresponde a mujeres, lo que demuestra una 

participación laboral femenina menor en 2,8 puntos porcentuales  en relación a lo que se 

observa a nivel país.  

Por otro lado, el ingreso promedio de la región es de $726.084, muy superior al 

promedio nacional, con una diferencia de $208.544 pesos. Sin embargo, es importante 

considerar, que el costo de vida de la región, es superior al de otras regiones del país.  

 

Tabla 17. Características generales de los ocupados de la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena, 2017. 

Características 
Región de Magallanes y Antártica 

Chilena 
Nacional 

Edad promedio (años) 45,7 44,1 

Escolaridad promedio (años) 12,7 11,9 

Mujeres (%) 38,2 41,0 

Educación superior (%) 37,2 27,1 

Ingreso promedio 2016 726.084 517.540 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017 y ESI 2016. 

Nota: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación debido a no tener 

significancia estadística en la región. 

 

Al considerar el nivel de ocupación según tramos de edad (Tabla 18), podemos ver que el 

porcentaje de ocupados de la región y el país se concentra principalmente en el rango entre 

los 30 y 59 años, con un 68,6% y un 64,3% respectivamente.  Además, destaca el hecho de 

que regionalmente, la participación del segmento más joven, es decir, aquellos ocupados 

entre 15 y 29 años, es bastante inferior a lo que se tiene a nivel nacional, con un 14,1% y un 

20,1% respectivamente, lo que equivale a una diferencia de6 puntos porcentuales. Por otro 
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lado, aquellos ocupados mayores de 65 años tienen una participación relativa mayor que lo 

observado a nivel nacional en 1,8 puntos porcentuales. 

Considerando las diferencias según género, en una primera mirada regional,  

podemos ver marcadas diferencias de ocupación entre ambos sexos, con una clara mayoría  

de ocupados  hombres por sobre mujeres, lo que se refleja  en  la participación relativa en la 

ocupación en cada uno de los rangos etarios mostrados en la tabla. 

Al entrar en un análisis específico de las edades, tenemos que en el tramo de edad 

que va de los 30 a 44 años y de los 45 y 59 años, tanto a nivel regional como nacional, se 

producen las mayores diferencias en la participación en la ocupación entre hombres y 

mujeres. En ambos casos (región y país), la participación mayoritaria la tienen los hombres, 

viéndose la mayor brecha en el rango de edad que va de los 45 a los 59 años, con una 

diferencia de 7,5 puntos porcentuales y 5,1 puntos porcentuales respectivamente. Por el 

contrario, a nivel regional, la menor brecha se observa en el segmento de menor edad (15-

29 años) en donde la diferencia es de solamente 1,3 puntos porcentuales , mientras que a 

nivel país, la menor brecha en ocupación entre hombres y mujeres se da en el segmento de 

personas de entre 60 y 64 años de edad.  

 

Tabla 18. Ocupados de la Región de Magallanes y Antártica Chilena por tramo de 

edad y sexo, 2017. 

Edad 

Región Nacional 

Mujeres (%) Hombres (%) Total (%) Mujeres (%) Hombres (%) Total (%) 

15-29 6,4 7,7 14,1 8,4 11,8 20,1 

30-44 12,9 20,0 33,0 13,0 17,2 30,2 

45-59 14,1 21,6 35,7 14,5 19,6 34,1 

60-64 2,3 5,4 7,7 2,7 5,0 7,7 

65 y más 2,4 7,1 9,6 2,4 5,4 7,8 

Fuente: Elaboración propia conforme ENE 2017 

Nota1: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación debido a no tener 

significancia estadística en la región. 

 

La Tabla 19 nos muestra los ocupados de la región según nivel de formación educacional. 

En general se observa que el mayor porcentaje de ocupados de la región, no alcanzó a 

terminar la educación superior, mientras que solo un 26,4% posee una formación 

profesional completa o superior. Al contrastar ambos casos a nivel nacional, el porcentaje 

de ocupados con educación superior incompleta o menos, es menor que lo observado a 

nivel nacional (62,8% vs 72,8%), mientras que para el caso de los ocupados con educación 

profesional o superior, la región presenta un porcentaje de formación a este nivel más alto 

que lo mostrado en el país. (26,4% vs 17,0%). Si al análisis anterior sumamos a aquellos 
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ocupados con educación superior técnica completa, tenemos que del total de ocupados de la 

región con un alto grado de educación formal, supera en 10 puntos porcentuales a los 

ocupados con la misma formación a nivel nacional, lo que da cuenta que el capital humano 

de la región, en términos educativos, es muy superior a lo podemos encontrar a nivel 

nacional.  

 

Tabla 19. Ocupados de la Región de Magallanes y Antártica Chilena según nivel 

educacional, 2017. 

Nivel educacional 

Región de Magallanes y 

Antártica Chilena 
Nacional 

Nº de Ocupados % Nº de Ocupados % 

Media incompleta o menos 18.757 22,7 2.524.596 30,5 

Media completa o superior incompleta 33.110 40,1 3.498.670 42,3 

Técnica superior completa 8.887 10,8 832.977 10,1 

Profesional completa o más 21.830 26,4 1.408.407 17,0 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017 

Nota: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación debido a no tener 

significancia estadística en la región. 

 

4.2 Conmutación 

La sección referente al fenómeno de la conmutación no fue posible analizar debido a la 

escaza información disponible, que impedía obtener estadísticas confiables y precisas del 

fenómeno y, por ende, la realización de un análisis formal de la situación regional en este 

aspecto.  

 

4.3 Jornada, categoría ocupacional, ingresos del trabajo y subempleo 

La siguiente sección tiene por objetivo realizar un análisis sobre los principales indicadores 

relacionados con las características del trabajo y su nivel de remuneración.  

La Tabla 20 muestra la distribución laboral según jornada y género para la región de 

Magallanes y Antártica Chilena para el año 2017. En esta se observa que, a nivel regional, 

el 92% del total de ocupados trabaja a tiempo completo, mientras que solo un 8% tiene una 

jornada de trabajo parcial.  

Al desagregar este dato por género, podemos ver que existe una brecha entre 

hombres y mujeres en ambos tipos de de jornada. En el caso de la jornada de trabajo a 

tiempo completo, los hombres tienen una participación del 93,6%, mientras que las mujeres 

solo del 89%, estableciendo una diferencia de 4,6 puntos porcentuales. Para el tipo de 

trabajo con jornada parcial, la situación se revierte, mostrando que en este tipo de trabajo, la 
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mujeres tienen una participación del 11%, mientras que los hombres solamente del 6,1%, lo 

que significa una diferencia de 4,9 puntos porcentuales. 

En el caso de ambos tipos jornadas, pero esta vez a nivel nacional, las brechas se 

incrementan de manera importante. Para el caso de los hombres, el 87,6% tiene trabajo a 

tiempo completo, mientras que para las mujeres, solamente 76% participa de dicho tipo de 

jornada. Por otro lado, y en línea con lo observado a nivel regional, la situación se revierte 

al enfocarse sobre la jornada de tiempo parcial, la cual muestra una mayoría relativa de las 

mujeres por sobre los hombres en este tipo de jornada,  con un 24% y un 12,4% 

respectivamente, estableciéndose una diferencia de 11,6 puntos porcentuales y mayor a lo 

observado a nivel regional.   

Esta importante brecha para los ocupados a jornada completa tanto a nivel regional 

y nacional, da cuenta de la gran inestabilidad que enfrentan las mujeres en términos 

laborales, a diferencia de los hombres, quienes tienen una probabilidad mayor de encontrar 

un trabajo a tiempo completo. Por otro lado, tal y como muestran los datos, la mayor 

presencia de hombres en trabajos a tiempo completo se podría explicar por el hecho de que, 

en general, en nuestro país aun persisten temas culturales y sociales que dan por sentado 

que las mujeres poseen una responsabilidad e importancia relativa  mayor que los hombres 

en temas de familia (por ejemplo en lo referente a los quehaceres del hogar, al cuidado de 

niños, adultos mayores y enfermos), por lo que requieren buscar empleos con jornadas que 

impliquen menos horas de trabajo.  

 

Tabla 20. Distribución de la jornada laboral en la región de Magallanes y Antártica 

Chilena, por género, 2017. 

Tipo de Jornada 

Región de Magallanes y Antártica 

Chilena (%) 
Nacional (%) 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

Completa 89,0 93,9 92,0 76,0 87,6 82,8 

Parcial 11,0 6,1 8,0 24,0 12,4 17,2 

Total 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017. 

Nota 1: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación debido a no tener 

significancia estadística en la región. 

 

Al evaluar el trabajo por categoría ocupacional (Tabla 21), se observa que el 54,1% del 

total de ocupados de la región cuenta con contrato indefinido, mientras que a nivel 

nacional, este porcentaje es menor, alcanzando solo el 46,8% lo que demuestra una mayor 

estabilidad en el empleo regional.  En esa misma línea, aquellos trabajadores pertenecientes 

a la categoría de ocupaciones asociadas a mayor vulnerabilidad laboral, tales como 
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ocupados por cuenta propia o sin contrato, cuenta con menor peso en la región que lo 

observado a nivel nacional. En específico, los trabajadores por cuenta propia  representan el 

14,3% del total regional y el 21,9% del total nacional(diferencia de 7,6 puntos 

porcentuales). Por su parte,  los trabajadores sin contrato representan el 7%  en la región, 

mientras que a nivel nacional, el  10,2%  (diferencia de 3,2 puntos porcentuales). 

En cuanto a las diferencias regionales según género,las mujeres tienen participación 

mayoritaria en cuatro de las seis categorías descritas. . En particular, en las ocupaciones con 

contrato indefinido, definido, sin contrato y no remunerado, la presencia de las mujeres es 

superior al de los hombres. De estas, se desprende que, tanto hombres como mujeres, tienen 

presencia mayoritaria en  trabajos con contrato indefinido, observándose una mínima 

diferencia entre ellos (solamente de 0,6 puntos porcentuales). Esta diferencia se amplian a 

6,6 puntos porcentuales al considerar a los trabajadores con contrato definido, siendo, tal 

como se dijo anteriormente, puestos ocupados principalmente por mujeres (21,6%) que por 

hombres (15%). 

Por otro lado, del resto de ocupaciones, se observa una mixtura según cada categoría  

ocupacional. Así por ejemplo, de aquellos trabajos considerados como menos vulnerables, 

los hombres tienen una participación mayoritaria en la categoría empleador con un 8,8% y 

un  3,8% respectivamente. Esto demuestra una importante brecha de género en esta 

categoría ocupacional y que implica que quienes toman las principales decisiones en una 

empresa son primordialmente hombres, situación que potencialmente podría generar 

sesgos, por ejemplo, al momento de tomar decisiones sobre que tipo de trabajador contratar. 

Por otro lado, de los trabajos considerados con mayor vulnerabilidad, tales como los por 

cuenta propia, los hombres presentan mayor participación con un 16,2%, mientras que para 

las mujeres, este porcentaje es de un 11,3%.  Por su parte, los puestos de trabajo  sin 

contrato, y que representa la categoría de mayor inestabilidad laboral,  son ocupados 

mayoritariamente por mujeres con un 8,6% versus un 6% de hombres. 

A nivel nacional, las tendencias se mantienen, con un mayor porcentaje de 

trabajadores de ambos sexos que se encuentran bajo la modalidad de contrato indefinido, y 

con una mixtura en cuanto a la variación en representatividad según categoría ocupacional 

similar. Sin embargo, en todas las categorías ocupacionales se observa una mayor simetría 

(o menor diferencia entre ambos sexos) en términos de  participación laboral para cada  una 

de las categorías presentadas. 
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Tabla 21. Distribución según categoría ocupacional región de Magallanes y Antártica 

Chilena, por género, 2017. 

Categoría 
Región Nacional 

Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total 

Empleador 3,8 8,8 6,9 2,7 5,7 4,5 

Cuenta Propia 11,3 16,2 14,3 22,0 21,7 21,9 

Contrato indefinido 54,5 53,9 54,1 47,6 46,3 46,8 

Contrato definido 21,6 15,0 17,6 14,8 16,0 15,5 

Sin contrato 8,6 6,0 7,0 11,1 9,6 10,2 

No remunerado 0,3 0,1 0,2 1,7 0,7 1,1 

Total 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017 

Nota 1: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación debido a no tener 

significancia estadística en la región. 

 

Considerando la misma segmentación por categoría ocupacional, pero ahora teniendo en 

cuenta solo a aquellos trabajadores que poseen jornada laboral completa (Tabla 22), se 

observa que los trabajadores dependientes con contrato son mayoría tanto a nivel regional y 

nacional, con más del 50% de participación en ambos casos.  

El particular, el tipo de contrato más usado por los trabajadores dependientes, es el 

contrato indefinido, que representa el 57,2% a nivel regional y un 54,1% a nivel nacional. 

Tal como se comentó anteriormente, esto da cuenta de que la mayor proporción de 

trabajadores tanto a nivel nacional como regional, posee contratos que le permiten tener 

cierta estabilidad laboral. Por otro lado, en el caso de aquellas ocupaciones altamente 

vulnerables, tal como es el caso de aquellos trabajadores sin contrato, tanto a nivel regional 

como nacional, representan una proporción menor de los ocupados totales (5,9% y 8,2% 

respectivamente).  

Al considerar las diferencias entre hombres y mujeres de Magallanes y Antártica 

Chilena, el porcentaje de participación de trabajadores dependientes con contrato indefinido 

es muy similar en la región  (58% vs 56,7%), siendo la categoría de mayor presencia 

ocupacional en ambos casos. Por su parte, tal y como en el caso general (jornada parcial y 

completa), se produce una importante brecha en la ocupación en este tipo de jornada en 

aquellos trabajadores que participan como empleadores, y que da cuenta de una diferencia 

de 5,2 puntos porcentuales entre hombres y mujeres, con un 9%% y un 3,8% 

respectivamente. Sin embargo, la mayor diferencia porcentual se da en aquellos 

trabajadores con contrato definido, categoría en la que las mujeres tienen una participación 

superior a la del hombre en 7,8 puntos porcentuales, y que corresponde a una participación 

de un 23,1% y un 15,3% respectivamente. Este resultado podría interpretarse desde el punto 

de vista de que, dada la estructura bajo la cual está construido el mercado laboral chileno, 
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se tiene que al momento de la contratación, y a diferencia de lo que ocurre con los hombres, 

a las mujeres se les considera como un trabajador que conlleva potencialmente costos 

adicionales de contratación. Así, por ejemplo, un número importante de empresas podrían 

estar tomando en cuenta los costos asociados al proceso de maternidad y todo lo que 

aquello implica,  por lo que, como una forma de resguardarse ante estos posibles costos 

adicionales, se ofrece a la mujeres un mayor porcentaje de contratos bajo esta modalidad.  

A nivel nacional, destaca el hecho de que la participación de las mujeres con 

contrato indefinido prácticamente se replicacon un 58,1%, mientras que para el caso de los 

hombresesta disminuye considerablemente, pasando a ser de un 51,7%, dando como 

resultado, un aumento de la brecha ocupacional en este segmento e igual a 6,4 puntos 

porcentuales. Por otro lado, disminuye el porcentaje de mujeres con contrato definido a un 

17,3%, porcentaje que prácticamente iguala la participación del hombre, la cual es de un 

17,4%. Si consideramos una explicación que ayude entender este fenómeno, vemos que el 

porcentaje de mujeres que más crece a nivel país es el de cuenta propia. De esto, podemos 

inferir que un porcentaje importante de aquellas mujeres que en la región trabajan bajo 

contrato definidio, a nivel país lo hacen como independientes o por cuenta propia. 

A modo de conclusión, lo que observamos es que las brechas entre hombres y 

mujeres disminuyen al considerar los porcentajes a nivel nacional en aquellos trabajadores 

con jornada completa en cada una de las categorías ocupacionales presentadas, mostrando 

que, la importante disminución en la la participación de las mujeres con contrato definido a 

nivel país versus lo que se observa a nivel regional, se explica por el hecho de que, a 

diferencia de lo que ocurre en la región, un grupo importante de mujeres prefiere el trabajo 

por cuenta propia que aquel bajo la modalidad de contrato definido.  

 

Tabla 22. Trabajadores con jornada completa (%) en la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena según categoría ocupacional, 2017. 

Categoría 
Región Nacional 

Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total 

Empleador 3,8 9,0 7,1 2,9 5,9 4,7 

Cuenta Propia 8,6 13,4 11,6 13,6 16,8 15,6 

Contrato indefinido 58,0 56,7 57,2 58,1 51,7 54,1 

Contrato definido 23,1 15,3 18,2 17,3 17,4 17,4 

Sin contrato 6,5 5,6 5,9 8,0 8,3 8,2 

Total 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017 

Nota 1: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación debido a no tener 

significancia estadística en la región. 

Nota 2: No se incluyen a trabajadores clasificados como “familiar no remunerado” en las estadísticas. 
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La Tabla 23 a continuación, muestra el ingreso líquido promedio de la ocupación principal 

según género y categoría ocupacional. Antes del análisis, cabe destacar que, en el caso de la 

región de Magallanes y Antártica Chilena, existe un número insuficiente de observaciones 

o un mal coeficiente de variación en una cantidad importante de ocupaciones, 

particularmente para el caso de la mujer. 

Dentro de las ocupaciones de las cuales se tiene información regional, a nivel 

general observamos que la categoría ocupacional de mayores ingresos en la región la tienen 

los trabajadores asalariados con contrato indefinido, con un monto equivalente a los  

$779.792 pesos. Al desagregar por género, los análisis comparativos se limitan aun más, 

pudiendo extraer información únicamente de la categoría de ocupados con contrato 

indefinido. En esta se observa que la diferencia  de ingresos entre hombres y mujeres 

alcanza los $112.111 pesos. 

En relación a aquellos grupos de ocupación más vulnerables de la región, tales 

como los hombres trabajadores por cuenta propia (único grupo del cual puede desprenderse 

información), estos representan la categoría de ocupación con los ingresos promedio más 

bajos de la región e igual a $403.516 pesos.  

Al establecer comparaciones entre la región y el país sobrelas categorías con 

información disponible, se observa que Magallanes y Antártica Chilena presenta mayores 

ingresos promedio en todas las categorías de ocupación, mostrando la mayor diferencia, en 

el grupo de los asalariados con contrato indefinido quienes, en promedio, ganan $143.990 

pesos más que el promedio nacional. Asimismo, el total regional presenta ingresos 

promedio superiores que a nivel nacional en  $208.544 pesos.  

Considerando hombres y mujeres a nivel nacional, se observa una brecha de 

ingresos en todas la categorías ocupacionales. En particular, la mayor diferencia se da en 

los empleadores, categoría en la que los hombres ganan, en promedio, $550.032 pesos  mas 

que las mujeres.  

En resumen, se observa que, en promedio, los niveles de ingresos de la región son 

superiores que nivel nacional, manteniendo eso si, importantes  brechas de ingresos entre 

hombres y mujeres. 
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Tabla 23. Ingreso líquido promedio de la ocupación principal en la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena, según género y categoría ocupacional, 2016. 

Categoría 
Región Nacional 

Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total 

Empleador s.i. s.i. s.i. 836.668 1.386.700 1.234.503 

Cuenta Propia s.i. 450.791 403.516 207.234 352.617 286.502 

Contrato indefinido 711.417 823.528 779.792 534.459 712.553 635.802 

Contrato definido s.i. 568.298 541.940 436.779 503.638 474.417 

Sin contrato s.i. s.i. s.i. 211.326 279.760 246.258 

Total 627.914 787.183 726.084 410.486 601.311 517.540 

Fuente: Elaboración propia conforme a ESI 2016. 

Nota 1: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación debido a no tener 

significancia estadística en la región. 

Nota 2: Se incluyen a trabajadores clasificados como “familiar no remunerado” en las estadísticas. 

Nota 3: Las categorías sin información (s.i.) corresponden a aquellas en que no existen observaciones, o en que la 

muestra es muy pequeña y/o el estadístico de muy baja precisión como para ser confiable. 

 

Las diferencias previamente planteadas se mantienen al analizar el ingreso líquido 

promedio por hora (Tabla 24). Al igual que en el caso anterior, se mantienen las 

limitaciones de  información regional disponible para  un número considerable  de 

ocupaciones, especialmente para el caso de la mujer. Sin embargo, de aquella información 

disponible, se desprende que las desigualdades de ingresos por hora promedio según género 

se mantienen, tanto a nivel regional como nacional.   

En particular se observa que aquellas ocupaciones asociadas a trabajos más 

inestables (cuenta propia y asalariados sin contrato) son las que presentan peores niveles de 

pago por hora trabajada en la región. Por otro lado, vemos que en promedio, el trabajador 

hombre con contrato definido gana $100 pesos mas por hora que la mujer. 

A nivel país, la situación se replica, mostrando que aquellas ocupaciones más 

inestables, tales como los trabajadores por cuenta propia, con contrato definido y sin 

contrato, presentan los menores ingresos por hora promedio.  

Asimismo, los datos a nivel nacional muestran que los hombres tienen un ingreso 

por hora superior a las mujeres en todas las categorías ocupacionales, con excepción de 

aquellos trabajadores sin contrato, categoría en la cual la mujer gana, en promedio, 278 

pesos más por hora que los hombres. Por su parte,  la mayor diferencia se da en aquellos 

trabajadores que participan como empleadores, con una brecha de $1.351 pesos líquidos 

por hora trabajada entre hombres y mujeres.  

  Por último, cabe destacar que el ingreso promedio por hora de un trabajador en 

Magallanes y Antártica Chilena es superior que la que obtiene un trabajador promedio a 

nivel nacional en $1.057 pesos.   
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Tabla 24. Ingreso líquido promedio por hora de la ocupación principal de la Región 

de Magallanes y Antártica Chilena, según género y categoría ocupacional, 2016. 

Categoría 
Región Nacional 

Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total 

Empleador s.i. s.i. s.i. 5.377 7.414 6.850 

Cuenta Propia s.i. 3.069 2.809 2.369 2.789 2.598 

Contrato indefinido 4.579 4.679 4.640 3.223 3.958 3.641 

Contrato definido s.i. 3.268 3.247 2.866 2.961 2.919 

Sin contrato s.i. s.i. s.i. 2.285 2.007 2.143 

Total 4.089 4.459 4.317 2.875 3.561 3.260 

Fuente: Elaboración propia conforme a ESI 2016. 

Nota 1: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación debido a no tener 

significancia estadística en la región. 

Nota 2: Se incluyen a trabajadores clasificados como “familiar no remunerado” en las estadísticas. 

Nota 3: Las categorías sin información (s.i.) corresponden a aquellas en que no existen observaciones, o en que la 

muestra es muy pequeña y/o el estadístico de muy baja precisión como para ser confiable. 

Nota 4: El ingreso por hora se calcula dividiendo la suma del ingreso de cada categoría por el número total de horas 

trabajadas 

 

Considerando ahora la asociación entre ingresos y los diferentes niveles de educación 

alcanzados por los trabajadores (Tabla 25), tal como era de esperar, a medida que aumenta 

el nivel educacional del trabajador, aumentan sus ingresos.  

En el caso de la región, de aquellos niveles de los que se tiene información, los 

ocupados que alcanzaron el tramo educativo más alto, es decir, que poseen educación 

profesional completa o superior ganan, en promedio, $668.068 pesos más que los 

trabajadores que solo alcanzaron a completar la educación media de forma incompleta o 

inferior, y que corresponde al segmento de menor nivel educativo. Por su parte, la 

diferencia a nivel nacional para ambos extremos del nivel educactivo muestra que la brecha 

de ingresos incluso es mayor e igual a los $865.052 pesos promedio. 

Al diferenciar por género, se observan brechas salariales entre hombres y mujeres 

en cada una de las categorías educacionales tanto a nivel regional como nacional. Así, las 

mujeres ganan, en promedio, $159.269 pesos menos que los hombres a nivel regional, 

diferencia que se incrementa  a $190.825 pesos al considerar los datos a  nivel país.  

Por otro lado, en el caso de Magallanes y Antártica Chilena la mayor diferencia se 

produce en el segmento de trabajadores con educación profesional completa o superior 

($288.433 pesos). Lo mismo ocurre a nivel país, en la que los ocupados con educación 

profesional completa o más presentan la brecha de ingresos más grande, con una diferencia 

de $482.172 pesos entre hombres y mujeres. 

En resumen, la región presenta mayores ingresos promedio que el país. Asimismo, 

sin importar el nivel educacional alcanzado, existen importantes brechas de ingreso entre 

hombres y mujeres, tanto a nivel regional como nacional. Sin embargo, dentro de los dos 

segmentos educacionales disponibles para la región, se observa que Magallanes y Antártica 
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Chilena presenta menores diferencias entre hombres y mujeres que lo observado a nivel 

nacional. 

 

Tabla 25. Ingreso líquido promedio de la ocupación principal en la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena, según género y nivel educacional, 2016. 

Categoría 
Region Nacional 

Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total 

Media incompleta o menos 339.480 562.338 489.977 210.308 323.208 278.760 

Media completa o superior incompleta 518.295 650.118 603.722 322.164 505.585 425.248 

Técnica superior completa s.i. s.i. s.i. 476.146 763.495 611.371 

Profesional completa o más 1.003.500 1.291.933 1.158.045 888.909 1.371.081 1.143.811 

Total 627.914 787.183 726.084 410.486 601.311 517.540 

Fuente: Elaboración propia conforme a ESI 2016. 

Nota 1: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación debido a no tener 

significancia estadística en la región. 

Nota 2: Se incluye al nivel más alto aprobado “Ignorado” en las estadísticas. 

Nota 3: Las categorías sin información (s.i.) corresponden a aquellas en que no existen observaciones, o en que la 

muestra es muy pequeña y/o el estadístico de muy baja precisión. 

 

Por su parte, y tal como era de esperar, al analizar el nivel de ingreso por hora (Tabla 26) 

según género y nivel educacional,  las brechas entre hombres y mujeres se mantienen tanto 

a nivel regional como nacional, para todos los niveles educacionales. Así por ejemplo, los 

ocupados con mayor nivel educativo de la región (Profesional completa o más) ganan, en 

promedio, $4.151 pesos por hora mas que los que se ubican el tramo de menor nivel 

educativo (Media incompleta o menos). Por su parte, a nivel país, las diferencias de ingreso 

por hora entre los trabajadores con mayor y menor nivel eduactivo son mayores e iguales a 

$5.227 pesos.  

Al considerar las diferencias por género, la mayor brecha salarial regional se 

observa en aquellos ocupados que tienen educación media incompleta o menos, categoría 

que muestra una diferencia de ingreso por hora entre hombres y mujeres de $896 pesos. Por 

el contrario, a nivel nacional, la mayor diferencia se da en aquellos ocupados con educación 

profesional completa o superior, segmento en el que la diferencia alcanza los $2.011 pesos 

la hora. 

En resumen, el ingreso líquido por hora a nivel regional es mayor que a nivel 

nacional, con excepción de aquellos trabajadores con educación profesional completa o 

más. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, en el que a medida que 

aumenta el nivel educacional del trabajador la brecha de ingresos entre hombres y mujeres 

se incrementan,  dicho comportamiento es irregular a nivel regional. En particular, la 

brecha disminuye al pasar del nivel uno al dos, y vuelve a incrementarse al pasar al nivel 

cuatro, eso si, mostrando una menor brecha que en aquellos trabajadores con educación 
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media incompleta o menos, categoría que representa el menor nivel educacional, pero que a 

la vez muestra las mayores brechas de ingresos entre hombres y mujeres. 

 

Tabla 26. Ingreso líquido promedio por hora de la ocupación principal en la Región 

de Magallanes y Antártica Chilena, según género y nivel educacional, 2016. 

Categoría 
Región Nacional 

Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total 

Media incompleta o menos 2.322 3.218 2.927 1.663 1.953 1.839 

Media completa o superior incompleta 3.172 3.610 3.456 2.313 3.040 2.721 

Técnica superior completa s.i. s.i. s.i. 3.034 4.330 3.644 

Profesional completa o más 6.731 7.379 7.078 6.003 8.014 7.066 

Total 4.089 4.459 4.317 2.875 3.561 3.260 

Fuente: Elaboración propia conforme a ESI 2016. 

Nota 1: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación debido a no tener significancia 

estadística en la región. 

Nota 2: Se incluye al nivel más alto aprobado “Ignorado” en las estadísticas.. 

Nota 3: Las categorías sin información (s.i.) corresponden a aquellas en que no existen observaciones, o en que la muestra 

es muy pequeña y/o el estadístico de muy baja precisión como para ser confiable. 

Nota 4: El ingreso por hora se calcula dividiendo la suma del ingreso de cada categoría por el número total de horas 

trabajadas. 

 

Por último, se consideró presentar  datos relacionados al subempleo involuntario , definido 

como "las personas que trabajan 30 horas o menos y que declaran les gustaría trabajar más 

y están disponibles para trabajar más horas". Desafortunadamente, la información 

disponible a nivel regional no cuenta con la información suficiente para realizar análisis 

confiable, por lo que se decidió omitir cualquier análisis sobre los resultados que se 

generan.  

 

4.4 Indicadores de seguridad social 

A continuación, la Tabla 27 muestra una serie de diversos indicadores de seguridad social 

para los trabajadores dependientes, a nivel regional y nacional, que enmarca el grado de 

cobertura de salud y previsión, así como otros beneficios laborales tales como vacaciones y 

pagos por enfermedad y si cuentan o no con contrato y su duración.  

En particular, podemos ver que el 91,1% de los trabajadores dependientes de la 

región cuenta con contrato, pero que solamente un 68,8% es con contrato indefinido. En 

ambos casos, la participacion regional es superior a lo que se observa a nivel nacional.  

Por otro lado, parte de los beneficios laborales tales como las vacaciones pagadas y  

días pagados por enfermedad, muestran un porcentaje de prestaciones en ambas categorías 

superior a lo que se observas a nivel nacional, con un 87,3% y un 87,7% versus un 74,6% y 

un 79,9% respectivamente. 
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En relación a la protección social, expresado como el porcentaje de trabajadores con 

cotizaciones de salud y previsión, ambos muestan un alto grado de cobertura tanto a nivel 

regional como nacional, siendo en ambos casos, superior al 80% del total (con mejor 

porcentaje de cobertura a nivel regional).  

 

Tabla 27. Indicadores de seguridad social de trabajadores dependientes de la Región 

de Magallanes y Antártica Chilena, 2017. 

Indicadores 
Región de Magallanes y 

Antártica Chilena 
Nacional 

% trabajadores dependientes con contrato 91,1 85,9 

% trabajadores dependientes con contrato indefinido 68,8 64,5 

% trabajadores con vacaciones pagadas 87,3 74,6 

% trabajadores con días pagadas por enfermedad 87,7 79,9 

% trabajadores con cotización previsional 86,8 81,1 

% trabajadores con cotización de salud 86,9 82,0 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017. 

Nota 1: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación debido a no tener 

significancia estadística en la región. 

 

Por su parte, la Tabla 28 da cuenta los mismos indicadores de protección social vistos en la 

tabla anterior, solo que en este caso, enfocado en los trabajadores por cuenta propia. En la 

tabla se puede ver que en la región, un 90,3% de los trabajadores por cuenta propia está 

afiliado al sistema relacionado a las prestaciones de salud. Por el contrario, solo un 38,2% 

de los trabajadores por cuenta propia presenta cotizaciones previsionales. Esto da cuenta de 

que ambos indicadores de protección social son independientes entre si, es decir, que una 

persona que cotiza en uno de los dos sistemas no necesariamente lo hace en el otro. En este 

caso, los ocupados por cuenta propia de la región, muestran una mayor facilidad en el 

acceso, preocupación o interés por coberturas de salud que en acumular recursos para su 

vejez.  

Lo mismo ocurre a nivel nacional, en donde se replica el bajo porcentaje de 

trabajadores por cuenta propia con cotizaciones previsionales (27,3%) y un alto porcentaje 

afiliado al sistema de salud (93,5%). Sin embargo, en este caso, por diferentes motivos 

(facilidad en el acceso, preocupación o interés)  el porcentaje de trabajadores pertenecientes 

a este grupo es aun menor a lo que se observa en Magallanes y Antártica Chilena, 

estableciéndose una diferencia de 10,9 puntos porcentuales. 
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Tabla 28. Indicadores de seguridad social de trabajadores por cuenta propia de la 

Región de Magallanes y Antártica Chilena, 2015. 

Indicadores 
Región de Magallanes y Antártica 

Chilena 
Nacional 

% trabajadores afiliados a sistema de salud 90,3 93,5 

% trabajadores con cotización previsional 38,2 27,3 

Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN 2015. 

 

4.5 Ocupaciones 

Esta sección identifica los grandes grupos ocupacionales de la región y otros indicadores 

socieconomicos de caracterización.  

Para comenzar, la Tabla 29 nos muestra que el mayor porcentaje de trabajadores de 

la región se concentra en Técnicos y profesionales de nivel medio (15,7%), seguido por 

Profesionales científicos e intelectuales (15,6%) y por Trabajadores no calificados (13,3%).  

Esto da que, en conjunto, las tres ocupaciones anteriormente señaladas, agrupan a más del 

40% del total de ocupados de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.  

Por su parte, las tres ocupaciones con mayor ingreso líquido en la región 

corresponden al grupo de Profesionales científicos e intelectuales ($1.207.484); Técnicos y 

profesionales de nivel medio ($810.339) y Operadores de instalaciones y máquinas y 

montadores ($519.463). Por el contrario, las tres ocupaciones que presentan los menores 

niveles de ingreso líquido promedio son los Empleados de oficina ($478.805); Trabajadores 

de los servicios y vendedores de comercios y mercados ($440.486) y Trabajadores no 

calificados ($313.269).  

Así,  tal como se esperaba, dos de la tres ocupaciones con mayores niveles de 

escolaridad promedio, esto es, Profesionales científicos e intelectuales (16,7 años) y 

Técnicos y profesionales de nivel medio (14 años) tienen asociado los niveles más altos de 

ingreso.  

Del mismo modo, dos de las tres ocupaciones con menores ingresos, es decir, 

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados (11,9 años) y 

Trabajadores no calificados (9,7 años) son las que tienen asociadas una menor cantidad de 

años de escolaridad promedio.  

Por su parte, y siguiendo la linea de lo esperado, los Profesionales científicos e 

intelectuales, son el grupo que tiene el mayor porcentaje de educación superior completa, 

con un 95% del total, mientras que los Trabajadores no calificados, son quienes presentan 

el menor porcentaje de trabajadores con  educación superior completa, con sólo un 3,9% 

del total. 

Con respecto a la edad promedio por ocupación, se observa que los ocupados 

relacionados al grupo de Trabajadores no calificados , presentan el mayor promedio de 
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edad con 49,3 años años. Por el contrario, la ocupación con menor promedio de edad son 

los Empleados de oficina, con una media de 42,4 años por trabajador.  

En el caso del porcentaje de participación en la ocupación de las mujeres, tres son 

las ocupaciones en las que su participación supera el 50%: Trabajadores de los servicios y 

vendedores de comercios y mercados (64,8%); Empleados de oficina (53,4%) y 

Profesionales científicos e intelectuales (51,4%).  

 

Tabla 29. Grandes grupos ocupacionales de la Región de Magallanes y Antártica 

Chilena y características relevantes de la ocupación, 2017. 

Gran grupo ocupacional 
Nº de 

ocupados 

% 

regional 

Ingreso 

líquido 

promedio 

2016 

Edad 

promedio 

Años de 

escolaridad 

% 

educación 

superior 

completa 

Mujeres 

ocupadas 

(%) 

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos 

legislativos y personal directivo de la 

administración pública y de empresa 

3.979 4,8 s.i. s.i. s.i. 49,0 23,5 

Profesionales científicos e intelectuales 12.886 15,6 1.207.484 43,4 16,7 95,0 51,4 

Técnicos y profesionales de nivel medio 12.933 15,7 810.339 43,0 14,0 55,0 42,0 

Empleados de oficina 8.731 10,6 478.805 42,4 13,4 34,7 53,4 

Trabajadores de los servicios y vendedores de 

comercios y mercados 
9.487 11,5 440.486 43,4 11,9 17,3 64,8 

Agricultores y trabajadores calificados 

agropecuarios y pesqueros 
2.834 3,4 s.i. s.i. s.i. 18,1 4,6 

Oficiales, operarios y artesanos de artes 

mecánicas y de otros oficios 
10.585 12,8 503.539 48,0 10,3 14,8 17,8 

Operadores de instalaciones y máquinas y 

montadores 
7.349 8,9 519.463 47,8 11,1 11,6 7,3 

Trabajadores no calificados 10.962 13,3 313.269 49,3 9,7 3,9 44,8 

Otros no identificados 2.838 3,4 s.i. s.i. s.i. 48,8 8,6 

Total 82.584 1,0 726.084 45,7 12,7 37,2 38,2 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017 y ESI 2016 

Nota 1: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación debido a no tener significancia estadística en 

la región. 

Nota 3: Las categorías sin información (s.i.) corresponden a aquellas en que no existen observaciones, o en que la muestra es muy 

pequeña y/o el estadístico de muy baja precisión como para ser confiable. 

 

Asimismo, la Tabla 30 muestra los niveles de empleo por tipo de ocupación en la región.  

Dentro de los aspectos a destacar, podemos mencionar que el 79,3% del grupo 

compuesto por empleados de oficina cuenta con contrato indefinidos, seguido por los 

Profesionales, científicos e intelectuales y Técnicos y profesionales de nivel medio, con un 

60,9% y un 53,8% respectivamente. Por su parte, de los asalariados con contrato definido, 

los profesionales científicos e intelectuales es el grupo que posee mayor porcentaje de 
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ocupados bajo esa modalidad de contrato con un 31,6%. Por otro lado, de aquellos 

trabajadores sin contrato, el grupo de trabajadores no calificados componen el mayor 

porcentaje de esta categoría con un 21,4%. 

A su vez, el mayor porcentaje de trabajadores por cuenta propia se ubica en el grupo 

de Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios con un 31,3%,  

seguido por el grupo de operadores de instalaciones y máquinas y montadores con un 

26,3% y por el de servicios y vendedores de comercios y mercados con un 21,8%.Por 

último, al comparar los totales, y tal como se mencionó en análisis previos, vemos que la 

mayoría de los ocupados cuenta con contrato indefinido (54,1%), seguido por los ocupados 

con contrato definido (17,6%) y los ocupados que se dedican a trabajos por cuenta propia 

(14,3%).  

 

Tabla 30. Grandes grupos ocupacionales de la Región de Magallanes y Antártica 

Chilena según categoría ocupacional, 2017. 

Gran grupo ocupacional Empleador 
Cuenta 

propia 

Contrato 

indefinido 

Contrato 

definido 

Sin 

Contrato 

No 

remunerado 
Total 

Profesionales científicos e intelectuales 2,1 4,7 60,9 31,6 0,7 s.i. 100 

Técnicos y profesionales de nivel medio 10,2 13,6 53,8 18,7 3,7 s.i. 100 

Empleados de oficina 0,5 1,9 79,3 17,3 0,9 s.i. 100 

Trabajadores de los servicios y vendedores de 

comercios y mercados 
5,1 21,8 50,7 9,8 11,7 0,9 100 

Oficiales, operarios y artesanos de artes 

mecánicas y de otros oficios 
3,1 31,3 38,3 19,8 7,0 0,5 100 

Operadores de instalaciones y máquinas y 

montadores 
4,8 26,3 45,2 12,9 10,5 0,2 100 

Trabajadores no calificados 0,5 4,0 55,0 19,2 21,4 s.i. 100 

Total 6,9 14,3 54,1 17,6 7,0 0,2 100 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017. 

Nota 1: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación debido a no tener significancia estadística en la 

región. 

Nota 2: Las categorías sin información (s.i.) corresponden a aquellas en que no existen observaciones, o en que la muestra es muy pequeña y/o 

el estadístico de muy baja precisión como para ser confiable. 

Nota 3: Los grandes grupos ocupacionales Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 

pública y de empresa; Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros y Otros no identificadosno fueron incluidos en el 

cuadro por presentar un número muy reducido de observaciones.  

 

Una mirada más detallada sobre los tipos de ocupaciones de la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena, se puede realizar  en base a la apertura de las ocupaciones 

a 4 dígitos. De este modo, en la Tabla 31, se hace alusión a las diez ocupaciones más 

relevantes de la región. 

Dentro de los hechos a destacar se tienen que, de las diez principales ocupaciones de 

la región, las dos primeras en importancia en términos del porcentaje de ocupados, 
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muestran una participación relativa en el empleo bastante mayor que el resto de las ocho 

ocupaciones que le siguen, las cuales muestran un distribución mas bien uniforme. Es así 

como los Criadores y trabajadores calificados de la cría de animales domésticos diversos y 

Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes representan, respectivamente, el 

10,6% y el 7,9% de la ocupación total de la región.  

En términos de ingresos, las Fuerzas Armadas ($809.765); los Conductores de 

camiones pesados ($585.838) y los Criadores y trabajadores calificados de la cría de 

animales domésticos diversos ($471.726) son las tres ocupaciones que presentan los 

mayores ingresos promedio de la región. En contraste, Limpiadores de oficinas, hoteles y 

otros establecimientos ($268.382) y Personal doméstico ($188.521) son las ocupaciones 

con menor ingreso promedio.  

En relacion al nivel de capital humano, expresado como  porcentaje de ocupados 

con educación superior completa, destacan las Fuerzas Armadas (32,8%) y Secretarios 

(30%), como las ocupaciones que cuentan con un mayor porcentaje de trabajadores con este 

nivel educativo. La tercera ocupación con mas trabajadores con educación superior 

completa es la de Criadores y trabajadores calificados de la cría de animales domésticos 

diversos con un 26%.  

Por último, en relacion a aquellos ocupados con contrato indefinido, destacan las 

Fuerzas Armadas, las que cuentan con practicamente el 100% de sus trabajadores bajo esta 

modalidad, seguidos bastante mas atrás por los Secretarios, quienes poseen un 86% de 

trabajadores con esa condición laboral.  

 

Tabla 31. Principales ocupaciones de la Región de Magallanes y Antártica Chilena y 

características más relevantes de la ocupación, 2015. 

Ocupación 
Nº de 

ocupados 

% 

regional 

Ingreso 

líquido 

promedio 

% 

educación 

superior 

completa 

% 

Contrato 

indefinido 

Criadores y trabajadores calificados de la cría de animales domésticos 

diversos 
7.613 10,6 471.726 30,8 58,3 

Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes 5.699 7,9 322.483 18,8 64,8 

Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos 2.254 3,1 268.382 2,9 55,5 

Fuerzas Armadas 2.188 3,0 809.765 32,8 99,7 

Personal doméstico 2.111 2,9 188.521 2,7 60,2 

Cocineros 1.916 2,7 308.337 12,0 67,4 

Carpinteros de armar y de blanco 1.796 2,5 393.605 3,2 15,7 

Albañiles y mamposteros 1.771 2,5 326.396 8,8 26,3 

Conductores de camiones pesados 1.730 2,4 585.838 12,7 59,7 

Secretarios 1.677 2,3 s.i. 30,0 86,0 

Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN 2015. 

Nota 1: El presente cuadro no considera a los conmutantes interregionales, debido a que la CASEN no permite identificar este fenómeno 

con la información que reporta. 
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Nota 2: El porcentaje de ocupados con contrato indefinido se calcula sobre el total de personas en la ocupación, incluyendo a los 

trabajadores independientes.  

Nota 3: Las categorías sin información (s.i.) corresponden a aquellas en que no existen observaciones, o en que la muestra es muy 

pequeña y/o el estadístico de muy baja precisión como para ser confiable. 

 
Continuando con el análisis sobre las diez principales ocupaciones de la región, la Tabla 32 

muestra las principales características de estos trabajadores. Dentro de los aspectos 

relevantes, destaca el hecho de que la edad promedio oscila entre los 36 (Fuerzas Armadas) 

y los 51,5 años (Carpinteros de armar y de blanco6).  

En cuanto a los años de escolaridad, esta ronda entorno a los 8,4 años, asociada al 

Personal doméstico y los 13,2 años, que corresponde a los ocupados que cumplen labores 

en las Fuerzas Armadas. 

En relación a la participacion de la mujeres en estas ocupaciones, se observa una 

importante heterogeneidad en la región. Es así como el Personal doméstico y Secretarios  

cuenta con practicamente un 100% de participación laboral femenina. Por el contrario, 

Albañiles y mamposteros; Fuerzas Armadas y Conductores de camiones pesados, son las 

ocupaciones que cuentan con una participacion laboral femenina muy baja y no superior al 

6%.  

Por último, al considerar a aquellos trabajadores que durante el último año fueron 

capacitados, el mayor porcentaje se encuentra en aquellos trabajadores asociados a las 

Fuerzas Armadas con un 42,2%. Este porcentaje casi duplica al segundo grupo ocupacional 

con el mayor número de capacitados (Secretarios), de los cuales sólo un 24,9% tuvo 

capacitación. Por el contrario, los trabajadores que se desarrollan en actividades 

relacionadas a la conducción de camiones pesados y a la carpintería de armar y de blanco, 

son los que recibieron menor capacitación durante el último año, con solo el 9,2% y el 3% 

respectivamente. Cabe destacar que, si tomamos las tres ocupaciones con mayor porcentaje 

de trabajadores con educación superior completa, esto es, Fuerzas Armadas; Criadores y 

trabajadores calificados de la cría de animales domésticos diversos y Secretarios, 

corresponden a los grupos ocupacionales que más se capacitaron durante el último año. 

Esto que implica que la ocupaciones que agrupan el mayor número de trabajadores con 

educación superior completa, son las que muestran la mayor necesidad o interés en 

capacitarse. 

 

                                                        
6 Los carpinteros de armar y de blanco cortan, moldean, montan, erigen y construyen o reparan diversas clases 

de estructuras, armazones y piezas de madera. 
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Tabla 32. Diez principales ocupaciones de la Región de Magallanes y Antártica 

Chilena y características de los trabajadores, 2015. 

Ocupación 
Edad 

promedio 

Años de 

escolaridad 

Mujeres 

ocupadas 

(%) 

Educación 

superior 

completa (%) 

Trabajadores 

capacitados 

(%) 

Criadores y trabajadores calificados de la cría de 

animales domésticos diversos 
43,1 12,1 43,6 30,8 21,9 

Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes 40,1 11,7 66,9 18,8 13,1 

Limpiadores de oficinas, hoteles y otros 

establecimientos 
47,3 9,2 78,8 2,9 12,1 

Fuerzas Armadas 36,0 13,2 4,7 32,8 42,2 

Personal doméstico 49,2 8,4 100,0 2,7 s.i. 

Cocineros 43,2 10,3 70,7 12,0 17,1 

Carpinteros de armar y de blanco 51,5 9,1 s.i. 3,2 3,0 

Albañiles y mamposteros 46,1 8,9 5,9 8,8 13,7 

Conductores de camiones pesados 46,6 11,0 2,5 12,7 9,2 

Secretarios s.i. s.i. 99,9 30,0 24,9 

Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN 2015. 

Nota 1: El presente cuadro no considera a los conmutantes interregionales, debido a que la CASEN no permite identificar este 

fenómeno con la información que reporta. 
Nota 2: Las categorías sin información (s.i.) corresponden a aquellas en que no existen observaciones, o en que la muestra es 

muy pequeña y/o el estadístico de muy baja precisión como para ser confiable. 
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5 Análisis de Empleadores 

 

En la Tabla 33 se presenta información acerca de las diferentes empresas de la región de 

Magallanes y Antártica Chilena según tamaño, siguiendo el criterio del número de 

trabajadores.  

Dentro de los aspectos a destacar, podemos ver que son las empresas de mayor 

tamaño (Grandes) quienes poseen el mayor número ocupados a nivel regional. En 

particular, al considerar todos los años disponibles, el porcentaje de participación en este 

tipo de empresas varió entre el 36,9% y el 44%. Asimismo, al considerar las demás 

categorías de empresas según tamaño a lo largo de los años de estudio, su continua 

variación en cuanto a la absorción de trabajo, hace imposible distinguir de manera precisa 

la distribución del resto de los ocupados y su orden de importancia según su  tamaño. 

Si nos centramos exclusivamente en el año 2017, la gran empresa absorvió la mayor 

cantidad de trabajadores de la región, concentrando el 40,7% del total del empleo regional. 

Esta fue seguida por la microempresa con un 21,3%; la pequeña empresa con un 14,9%; la 

Unipersonal (que considera a trabajadores por cuenta propia que trabajan solos) con un 

11,9% y la mediana empresa con un 11,2% del total.  

 Es importante considerar que la información obtenida sobre esta distribución (SII), 

corresponde a la región de la casa matriz de la empresa, por lo que todas las empresas que 

operan en Magallanes y Antártica Chilena, pero que tienen su casa matriz en otra región, no 

aparecen reflejadas en estas estadísticas.  

 

Tabla 33. Número de ocupados de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, según 

tamaño de empresas (considerando trabajadores por cuenta propia unipersonales), 

2010-2017. 

Tamaño de empresa (por 

nº de trabajadores) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Unipersonal 6.836 8.836 8.039 8.610 7.988 10.525 9.604 9.556 

  10,3 12,5 11,1 12,0 10,7 13,8 12,3 11,9 

Micro 15.642 18.076 15.894 15.542 17.828 16.680 18.314 17.115 

  23,5 25,5 22,0 21,6 23,8 21,8 23,4 21,3 

Pequeña 9.192 6.784 8.386 10.278 10.273 11.347 11.148 12.005 

  13,8 9,6 11,6 14,3 13,7 14,8 14,2 14,9 

Mediana 5.549 7.780 8.111 8.901 11.165 7.632 8.137 8.994 

  8,4 11,0 11,2 12,4 14,9 10,0 10,4 11,2 

Grande 29.224 29.380 31.822 28.683 27.601 30.315 31.093 32.703 

  44,0 41,5 44,0 39,8 36,9 39,6 39,7 40,7 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017. 

Nota 1: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación debido a no tener significancia estadística en 

la región. 

Nota 2: No incluye a servicio doméstico. 
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Nota 3: El tamaño de empresas se define a partir del número de trabajadores. Unipersonal: trabajadores por cuenta propia que trabajan 

solos. Microempresas, entre 1 y 9 trabajadores; Pequeña, entre 10 y 49 trabajadores; Mediana, entre 50 y 199 trabajadores; Grande, 

más de 200 trabajadores. 

 

La Figura 10, que presenta la distribución de empresas según número de empresas, ventas y 

número de trabajadores dependientes en 2015, muestra que la microempresa representó el 

mayor porcentaje de empresas de la región en términos de cantidad, con un 75,3% del total 

de empresas (considerada como número de empresas cuya casa matriz se encuentra en 

Magallanes y Antártica Chilena y que se clasifica como Microempresa). Por el contrario, 

las grandes empresas representaron tanto el mayor número de ventas como el mayor 

número de empleados dependientes de la región con un 42,7% y un 39,6% respectivamente.  

Cabe destacar que, tal y como se dijo anteriormente, el dato sobre las ventas por tipo 

de empresa puede estar distorsionado, por el hecho de que las estadísticas no consideran a 

aquellas empresas que tienen su casa matriz en otra región. 

 

Figura 10. Distribución de empresas, ventas (UF) y número de trabajadores 

dependientes informados de la Región de Magallanes y Antártica Chilena según 

tamaño de empresas (%), 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia conforme a SII 2015 

Nota 1: El tamaño de la empresa se define de acuerdo a las ventas. 

Nota 2: La información corresponde a las empresas que tienen su casa matriz en la región. Por lo tanto, se 

podría estar sub o sobreestimando el % de trabajadores, ventas y establecimientos que efectivamente realizan 

sus actividades en la región.  
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Finalmente, los indicadores de seguridad social de la región, desagregado por tamaño de 

empresa (Tabla 34), muestra que las Grandes empresas son las que entregan un mayor 

porcentaje de contratos a sus trabajadores. En específico, la gran empresa cuenta con una 

dotación de ocupados con contrato de un 97,6%, de los cuales, un 68,5% esta bajo la 

modalidad de contrato indefinido. Como contraparte, la microempresa es la que presenta el 

menor porcentaje de ocupados con contrato, con solo el 77,2%.  

Por otro lado, las Grandes empresas son quienes entregan mejores beneficios a sus 

trabajadores en relación a seguridad social. Así, del total de ocupados en este tipo de 

empresa, mas del 90% cuenta con todos los beneficios laborales acá definidos. Por el 

contrario, las microempresas presentan los menores niveles de protección social y otros 

beneficios (entorno al 75% en todas los indicadores), lo que implica peores estándares de 

calidad y condiciones de precariedad laboral para su trabajadores. 

 

Tabla 34. Indicadores de seguridad social en la Región de Magallanes y Antártica 

Chilena, según tamaño de empresas (medido en Nº de trabajadores), 2017. 

Tamaño de 

empresa 

% 

trabajadores 

dependientes 

con contrato 

% 

trabajadores 

dependientes 

con contrato 

indefinido 

% 

trabajadores 

con 

vacaciones 

pagadas 

% 

trabajadores 

con días 

pagados por 

enfermedad 

% 

trabajadores 

con 

cotización 

previsional  

% 

trabajadores 

con 

cotización 

de salud 

Microempresa 77,2 69,1 74,7 75,1 73,8 74,5 

Pequeña 89,9 72,7 88,7 89,1 89,1 89,1 

Mediana 95,3 69,5 91,0 91,0 91,2 90,8 

Grande 97,6 68,5 92,3 92,8 91,6 91,6 

Total 91,1 68,8 87,3 87,7 86,8 86,9 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017 

Nota 1: Los ocupados de la región se calculan sin considerar el efecto de la conmutación debido a no tener 

significancia estadística en la región. 
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6 Resumen y conclusiones 

 

Magallanes y Antártica Chilena se ubica en el extremo sur de Chile siendo la región con el 

territorio poblado más austral del mundo. Es la segunda región menos poblada del país 

luego de la Región de Aysen con una población total de 166.533, según datos del CENSO 

de 2017.  

Posee una amplio territorio comprendido por una parte continental, insular y 

Antártica, lo que la convierte en el territorio de mayor superficie del país. A pesar de esta 

imponente magnitud en términos de superficie, el territorio se encuentra escasamente 

poblado y claramente concentrado en los pocos centros urbanos de la región. Esto genera 

que sea la segunda región menos densamente poblada del país luego de la Región Aysén, 

con 1,3 habitantes por kilometro cuadrado (sin considerar el territorio antártico chileno). 

Antes de continuar con los comentarios finales y enfocarnos en algunos de los 

resultados obtenidos, es importante señalar que algunas  de las estadísticas generadas en la 

región, no cuentan con los suficientes estándares de precisión, dado que los tamaños 

muestrales son muy pequeños, lo que impide, en algunos casos, mostrarlas y realizar 

análisis confiables, sobre ciertas carácteristicas del mercado laboral.  

Si bien el PIB de la región representa una muy baja participación en la economía 

nacional (solamente del 1,1%), su tasa de crecimiento se ha mostrado robusta y superior a 

lo que se ha dado a nivel país, mostrando un positiva y sostenida dinámica en el 

crecimiento.   

En relación al mercado laboral, y en línea con lo observado sobre el PIB regional, la 

fuerza de trabajo de la región representa solamente el 1% de la fuerza de trabajo del país. 

Sin embargo, Magallanes y Antártica Chilena muestra una mayor tasa de ocupación que 

nivel nacional (61,9% vs 55,7%) y la menor tasa de desocupación del país con solo un 3%. 

Dentro de los resultados que arrojó el estudio, fue posible indentificar los sectores 

económicos más relevantes de la región, considerando dos aspectos fundamentales: Su 

grado de importancia sobre el PIB  regional y su nivel de importancia en la absorción de 

empleo. Es así como las actividades relacionadas al sector de Servicios Financieros, 

Empresariales e Inmobiliarios, se posiciona cómo el sector con mayor aporte al PIB de la 

región con un 20,4%, considerando el PIB a precios corrientes de 2016. Por su parte, si 

consideramos el PIB a precios encadenados entre 2013 y 2015, el sector Pesca fue el que 

más creció en términos porcentuales con un 83,5%, mientras que la Industria 

Manufacturera es la que experimentó mayor crecimiento en términos absolutos, con un 

total de $24.811 millones de pesos.  Por otro lado, en términos de ocupación, los sectores 

que concentran una mayor cantidad de ocupados son: Comercio, con el 16,2% (13.402 

personas); Administración Pública con un 12,5% (10.302 personas) y Enseñanza, con un 

9,8% (8.066 personas) del total de ocupados de la región. 
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La región cuenta con 11.857 empresas de las cuales el 75,3% corresponden a 

microempresas, el 21,2% a pequeñas empresas, el 2,2% a medianas empresas y solo el 

1,2% a grandes empresas. Por el contrario, estas últimas son las que  concentran el mayor 

porcentaje de las ventas con un 42,7%, seguido, bastante más atrás, por la pequeña empresa 

con un 28,9%, la mediana empresa con un 20% y la microempresa con solo el 8,4% del 

total de ventas en la región. Si consideramos las exportaciones de estas empresas, el 95% 

de todos los bienes o productos exportados corresponden a la Industria Manufacturera.   

En relación a la demanda de ocupaciones por tamaño de empresa, son las grandes 

empresas quienes poseen la mayor absorción de trabajadores en la región, generando el 

40,7% de empleo. A esta le sigue la microempresa, la cual concentra el 21,3% de los 

ocupados, mientras que la pequeña, unipersonal y mediana le siguen en importancia con un 

14,9%,  11,9% y  11,2% respectivamente.  

De este modo, podemos determinar la gran relevancia regional que tienen las 

microempresas y las unipersonales ya que, en conjunto, generan más del 30% de la 

ocupación total. Ahora, si consideramos que ambos tipos de empresas son las que presentan 

peores indicadores de protección social (sobre todo en cotizaciones previsionales) y 

beneficios laborales, tenemos que existe un número importante de trabajadores que no 

cuentan con un mínimo de condiciones  laborales adecuadas, dado que participan y  forman 

parte de un segmento de empresas altamente vulnerables a los ciclos económicos,  

convirtiéndolos en un importante foco de atención a causa de estas carencias y su fragilidad  

en el empleo ante eventos económicos negativos.  

La caracterización general de lo ocupados muestra que, en promedio, los 

trabajadores  de Magallanes y Antártica Chilena tienen una edad de 45,7 años, y un nivel de 

desarrollo de capital humano, medido como escolaridad y porcentaje de educación superior 

completa, de 12,7 años y 37,2% del total respectivamente. 

Al considerar los ingresos, la región cuenta con ingresos promedio superiores a los 

que se tiene a nivel país, con una media de $726.084 pesos, lo que da una diferencia de 

$208.544 pesos más que el promedio nacional. Sin embargo, las brechas de ingresos entre 

hombres y mujeres se mantienen en ambos casos, sin importar la categoría ocupacional o el 

nivel educacional que posean. Así, por ejemplo, en una situación en la que no debiese haber 

grandes disparidades de ingresos entre hombres y mujeres, como lo es en el caso de  

comparar personas con la misma eduación, vemos que  los ingresos de la región muestran 

brechas salariales en todos los niveles educacionales, dandose la mayor diferencia en 

aquellas personas con educación Profesional completa o más, categoría en la que los 

hombres ganan, en promedio, $288.433 pesos más que las mujeres.  

Esto genera un foco de interés particular pues muestra que, independiente de las 

características territoriales y laborales de la región tales como, su bajo desempleo, sus altas 

tasas de participación y ocupación laboral y sus mejores indices de seguridad social,  las 
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diferencias salariales entre hombres y mujeres se mantienen, siguiendo la tendencia de lo 

que ocurre a nivel país. 

En esa misma línea, llama la atención que se mantienen las segregaciones en las 

ocupaciones tradicionalmente masculinas o femeninas, tales como en el caso de las sectores 

como la construcción o la pesca en donde la ocupación esta mayoritariamente cubierta por 

hombres. Por el contrario, las actividades relacionadas a los hogares, la eseñanza o la 

asistencia social y de salud es preferentemente dirigida hacia las mujeres. Esto genera un  

un foco de interés sobre que aspectos podrían ser influyentes en estas decisiones, mas allá 

de los argumentos clásicos. En ese sentido, es importante considerar la existencia de 

políticas públicas actuales dirigidas a enfrentar este problema, el cual pudiese tener 

alternativas de solución menos restrictivas que en el caso de las brechas de ingresos.  

Por último, debemos valorar en buena media a los trabajadores por cuenta propia, 

quienes representan la tercera fuerza laboral de la región, con un 14,3% de participación. 

En particular, sería muy interesante conocer si aquellos trabajadores independientes forman 

parte de un grupo emprendedor importante o si únicamente han tomado la vía del trabajo 

independiente debido a que enfrentaron situaciones laborales adversas tales como despidos 

o bajos sueldos . Esto podrá dar una mirada acerca de su vulnerabilidad laboral, del acceso 

a los beneficios derivados del trabajo o de su respuesta ante ciclos económicos adversos. 
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Capítulo 2 

1 Inclusión e Informalidad Laboral 

El concepto de inclusión laboral hace referencia a la búsqueda de análisis y comparación 

laboral entre género, etnias, segmentos de la población etc. Por su parte, la informalidad, 

recientemente considerada por el INE, muestra información acerca de aquellos ocupados 

pertenecientes a trabajos informales.  

 

1.1 Género 

En relación a la tasa de participación laboral, de ocupación y desocupación (Tabla 35), las 

dos primeras muestran un porcentaje mayor a nivel regional que nacional, mientras que 

para el caso de la desocupación, el porcentaje en Magallanes y Antártica Chilena es menor, 

siendo la tasa más baja del país. 

Por otro lado, al considerar la tabla diferenciada entre hombres y mujeres  la región  

presenta una  tasa de participación del hombre  de un 74,1%  y de la mujer de un 52% . 

Esto denota una importante brecha de participación e igual  a 22,1 puntos porcentuales 

entre ambos sexos.  Si observamos este dato a nivel nacional, las participaciones tanto de 

hombres como mujeres son menores que los mostrado a nivel regional. A su vez, la 

participación del hombre en comparación con la mujer sigue siendo muy superior, con un 

71,2% y un 48,5% respectivamente, dandose incluso un incremento en la brecha, pasando a 

ser de 22,7 puntos porcentuales. 

Lo mismo ocurre para el caso de la tasa de ocupación regional, ya que, mientras los 

hombres muestran una tasa de ocupación de un 72,1%, el porcentaje de participación en la 

ocupación por parte de las mujeres es de solamente de un 50,3%. A nivel país, la tasa de 

ocupación muestra que los porcentajes son de 66,7% para los hombres y 45% para las 

mujeres, estableciendo una diferencia con la región de 5,4 y 5,3 puntos porcentuales 

respectivamente.  

Al diferenciar por género, la tasa de desocupación masculina es la segunda  a nivel 

nacional despues de la Región de Aysén, mientras que para el caso de las mujeres, es  la 

menor a nivel nacional.  

Respecto a la tasa de desocupación y las diferencias entre lo que se observa a nivel 

regional y nacional, , vemos que a nivel general, existe una  diferencia de  3,7 puntos 

porcentuales entre ambos, con un 3% en Magallanes y Antártica Chilena y un 6,7% en el 

país.  Al desagregar por sexo, la diferencia porcentual mayor la muestran las mujeres, 

quienes presentan una tasa de desocupación menor en 3,9 puntos porcentuales, con un 3,3% 

y un 7,2% respectivamente, mientras que para el caso de los hombres, esta diferencia se 

estrecha a los 3,5 puntos porcentuales (2,8% regional y un 6,3% nacional).  
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Tabla 35. Tasas de participación, ocupación y desempleo de la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena, según género, 2017. 

Indicadores 
Regional Nacional 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Tasa de Participación 74,1% 52,0% 63,8% 71,2% 48,5% 59,7% 

Tasa de Ocupación 72,1% 50,3% 61,9% 66,7% 45,0% 55,7% 

Tasa de Desocupación 2,8% 3,3% 3,0% 6,3% 7,2% 6,7% 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE, 2017 

Nota 1: Se consideran a todos los ocupados que trabajan en la región, independiente de su región de 

residencia.  

 

1.2 Razones de inactividad según género 

Dentro de las razones de inactividad que argumentan tener tanto hombres como mujeres 

mayores a 15 y menores de 60 años (Tabla 36), los datos regionales muestran que para el 

caso de lo hombres, la principal razón de inactividad,  son las razones de Estudio con 

63,6%. En segundo lugar, el motivo de inactividad más común entre los hombres de 

Magallanes y Antártica Chilena es por razones de Iniciación a nivel regional con un 8,5%, 

mientras que una tercera razon señalada es por razones de jubilación, con un 6,2%.  

Con respecto a las razones señaladas por las mujeres de la región la principal razón 

de inactividad corresponde a razones familiares permentes con un 39%, motivo el cúal se 

encuentra  ligado al cuidado de niños o personas dependientes.  Como segundo y tercer 

motivo de inactividad expresado por las mujeres, se suman las razones de estudio con un 

35,5% y, mucho más atrás, aquellas que declararón no tener deseos de trabajar, con un 

8,5%.   

En relación a los datos a nivel país, los hombres dicen que su inactividad se debe 

principalmente a razones de estudio (67,1%), mientras que para el caso de las mujeres, tal 

como en el caso de la región, el principal motivo señalado radica en razones familiares 

permanentes (44,6%). 
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Tabla 36. Inactivos entre 15 y 60 años, según razones de inactividad y género de la 

Región de Magallanes y Antártica Chilena, 2017. 

Razones 

Región de Magallanes y Antártica 

Chilena Nacional 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Iniciador 911 8,5 598 3,8 30.150 2,3 24.727 1,1 

Razones familiares permanentes 167 1,6 6.175 39,0 28.183 2,2 1.048.245 44,6 

Razones de estudio 6.798 63,6 5.616 35,5 866.255 67,1 790.239 33,6 

Razones de jubilación 668 6,2 313 2,0 17.481 1,4 10.105 0,4 

Razones de pensión o montepiado 429 4,0 720 4,6 38.793 3,0 44.324 1,9 

Razones de salud permanente 410 3,8 384 2,4 106.294 8,2 154.466 6,6 

Razones personales permanentes 180 1,7 202 1,3 29.421 2,3 67.320 2,9 

Sin deseo de trabajar 459 4,3 1.350 8,5 75.713 5,9 114.202 4,9 

Razones estacionales 220 2,1 104 0,7 32.826 2,5 30.369 1,3 

Razones de desaliento 140 1,3 78 0,5 15.969 1,2 24.427 1,0 

Otras Razones 306 2,9 277 1,8 50.563 3,9 40.488 1,7 

Total 10.688 100 15.817 100 1.291.648 100 2.348.911 100 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE, 2017 

 

1.3 Jovenes 

En este apartado, el análisis se centrará en la población joven (personas entre 15 y 29 años) 

de la región y el país. Cabe señalar que en 2017, los jóvenes regionales representaron el 

14,1% del total de ocupados de Magallanes y Antártica Chilena, equivalente a 11.636 

personas.   

Para comenzar, los indicadores de participación, ocupación y deseocupación para 

este segmento de la población (Tabla 37), dan cuenta de la situación regional y nacional 

según género.  

La comparativa del total entre lo que se observa a nivel regional y nacional da 

cuenta de una simetria en los porcentajes de participación y ocupación en los jovenes de 

entre 15 y 29 años e igual a 0,9 puntos porcentuales. En particular , la región muestra una 

tasa de participación en ese segmento de edad menor a lo que se observa a nivel nacional, 

con un 47,2% y un 48,1% respectivamente. . Por su parte, la tasa de ocupación es  mayor a 

nivel regional que nacional, con un 42,4% y un  41,5% respectivamente, lo que demuestra 

una mayor integración en el mercado laboral de los jovenes de Magallanes y Antártica 

Chilena. 

Por su parte, la tasa de desocupación total muestra que esa mayor integración no 

implica una tasa de desocupación más alta en la región. Así, mientras que a nivel nacional 

la tasa de desocupación alcanza el 13,9% entre los jóvenes, en la Región de Magallanes y 
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Antártica Chilena la desocupación es 3,9 puntos porcentuales menor, ubicandose entorno al 

10%.  

Al concentrase en las diferencias por género,  

 la comparación establece que  existe una leve diferencia porcentual en la tasa de 

participación y ocupación entre los hombres y mujeres de la región. Así por ejemplo, al 

considerar la tasa de participación regional, se observa una brecha de solo 2,3 puntos 

porcentuales entre hombres y mujeres (48,2% vs 45,9%). En esa misma línea, al comparar 

las tasas de ocupación, se observa una brecha de solamente 0,8 puntos porcentuales (42,8% 

vs 42%).  

Por el contrario, al considerar los mismos indicadores a nivel nacional, estas brechas 

se amplian notoriamente. Es así cómo la tasa de participación país según género muestra 

diferencias de 9,9 puntos porcentuales (52,% vs 42,9%), mientras que la tasa de ocupación,  

una diferencia de 9,1 puntos porcentuales (45,7% vs 36,6%) entre hombres y mujeres.  

Por último, centrándonos en la tasa de desocupación regional de los jóvenes según 

género, tenemos que los entre las personas  de entre 15 y 29 años, la mayoria de los 

desocupados son hombres con un 11,2%., mientras que las mujeres jovenes que caben en 

dicha categoría alcanzan una tasa de desocupación del 8,5%.  

Con respecto a lo que ocurre a nivel nacional, tanto la  tasa de descupación para el 

hombre como para la mujer es menor en la región. En concreto, mientras los desocupados 

hombres representaron el 11,2% regional, la situación a nivel país da cuenta de una 

desocupación mayor en 2,2 puntos porcentuales y equivalente al 13,4% en ese segmento. 

Por su parte, la mujeres presentan una tasa de desocupación regional de un 8,5% versus un 

14,5% a nivel nacional, lo que equivale a a una diferencia de 6 puntos porcentuales. 

 

Tabla 37. Tasa de participación, ocupación y desempleo de los jóvenes de la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena según género, 2017. 

Indicadores 
Regional Nacional 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Tasa de Participación 48,2% 45,9% 47,2% 52,8% 42,9% 48,1% 

Tasa de Ocupación 42,8% 42,0% 42,4% 45,7% 36,6% 41,5% 

Tasa de Desocupación 11,2% 8,5% 10,0% 13,4% 14,5% 13,9% 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE, 2017. 

Nota 1: Se considera como jóvenes a los habitantes entre 15 a 29 años.  

 

Al desagregar estos datos para la población de entre 15 y 29 años según tramo de edad 

(Tabla 38), se observa que la tasa de participación y desocupación, son menores a nivel 

regional, mientras que la de ocupación es mayor en Magallanes y Antártica Chilena. 

Asimismo, dentro de los aspectos generales, destaca el hecho de que la tasa de participación 
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y ocupación tanto a nivel regional como nacional, está concentrada en el segmento de edad 

que va desde los 25 a los 29 años, lo que los califica como el grupo laboral más activo entre 

los jóvenes.  

En contraste, el segmento de menor edad, aparece como el grupo menos activo 

laboralmente, lo que se condice con el hecho que ese segmento de la población está 

predominantemente compuesto por estudiantes dedicados principalmente a actividades 

académicas. Asimismo, esto guarda estrecha relación con el hecho de que a mayor edad, los 

niveles de desempleo tienden a disminur, hecho que se observa en la tasa de desocupación 

tanto a nivel regional como nacional. 

 Al establecer comparaciones más específicas según segmento etario, se observa  

que la  región cuenta con más personas participando en el mercado laboral, lo que se refleja 

en una tasa de participación superior a la nacional en 3,9 puntos porcentuales (81,1% vs 

77,2%). Por su parte, la tasa de ocupación muestra que en ese rango de edad, un 76,3% está 

ocupado en la región, mientras que a nivel nacional ese porcentaje cae a un 68,6%, lo que 

da una diferencia de 7,7 puntos porcentuales. 

Respecto a  desocupación,  se observa que, tanto a nivel regional cómo nacional, la 

menor tasa de desocupación se da en el segmento de jovenes de entre 25 y 29 años. Sin 

embargo, en el caso de la región, sólo un 5,9% de los jóvenes en este rango de edad se 

encuenta desocupado, mientras que a nivel país, este porcentaje casi se duplica, llegando a 

un 11,2%.  

 

Tabla 38. Tasa de participación, ocupación y desempleo de los jóvenes de la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena, según edad, 2017. 

Indicadores 

Regional Nacional 

15 a 19 

años 

20 a 24 

años 

25 a 29 

años 
Total 

15 a 19 

años 

20 a 24 

años 

25 a 29 

años 
Total 

Tasa de 

Participación 
6,4% 53,7% 81,1% 47,2% 13,6% 53,6% 77,2% 48,1% 

Tasa de Ocupación 5,5% 45,1% 76,3% 42,4% 10,4% 45,4% 68,6% 41,5% 

Tasa de 

Desocupación 
14,5% 16,1% 5,9% 10,0% 23,7% 15,2% 11,2% 13,9% 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE, 2017 

 

La Tabla 39, presenta información acerca de la situación de los jovenes según situación de 

estudios a nivel regional y nacional.  

De acá se desprende que el 51,4% a nivel regional y el 51,5% a nivel nacional no se 

encuentra estudiando, por lo que en ambos casos podemos decir que más de la mitad de la 

población jóven se encuentra en esa condición.  
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Por otro lado, de los jovenes que estudian en la región, el 84,1% se dedican de 

manera exclusiva a estos menesteres. Asimismo, destaca el hecho de que sólo el 13,6% de 

los jovenes estudia y trabaja a la vez, mientras que de aquellos que no están estudiando, el 

71,9% se encuentra trabajando y el 7,6% se encuentra en una búsqueda activa de trabajo. 

Lo anterior determina que en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, el 79,5% de la 

población joven se encuentra dentro de la fuerza de trabajo. 

Al hacer una comparativa con los porcentajes a nivel nacional, el 79,9% de los 

jóvenes se dedican exclusivamente a estudiar (un 4,2% menos de lo que se tiene a nivel 

regional), mientras que un 16% estudian y trabajan (un 2,4% mas que a nivel regional) y 

65,1% se encuentra actualmente ocupado (un 6,8% menos que nivel regional). Esto da 

como resultado que el 10,1% se encuentre en una búsqueda activa de trabaja y que el 75,2% 

de los jovenes forman parte de la fuerza de trabajo. 

 

Tabla 39. Condición de actividad de los jóvenes según si estudia, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena, 2015. 

Condición 

Región de Magallanes y Antártica Chilena Nacional 

Estudia No Estudia Estudia No Estudia 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Ocupado 2.168 13,6 12.082 71,9 331.503 16,0 1.429.352 65,1 

Desocupado 351 2,2 1.271 7,6 84.837 4,1 222.195 10,1 

Inactivo 13.368 84,1 3.445 20,5 1.650.504 79,9 544.528 24,8 

Total 15.887 100 16.798 100 2.066.844 100 2.196.075 100 

Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN, 2015.  

 

1.4 Análisis de población que no estudia ni trabaja (Nini´s) según género y sus 

razones de inactividad  

Las personas que no estudian ni trabajan, también conocidas como “Nini´s”, son aquellas 

personas de entre 15 y 29 años que no realizan ninguna actividad laboral ni educativa.  

La Tabla 40 nos muestra la distribución de los “Nini´s” según género y tramos de 

edad para la región de Magallanaes y la Antártica Chilena y a nivel país.  

Dentro de los puntos a destacar, se tiene que el 10,5% de la población joven de la 

región, no estudia ni trabaja, cifra que a nivel país, aumenta al 12,8%.  

Al enfocarse sobre los porcentajes que dan cuenta de la distribución total de los 

jovenes “Nini´s” de Magallanes y Antártica Chilena, observamos que la mayor cantidad se 

encuentran en el segmento de edad que va de los 25 a los 29 años, coincidentemente el 

mismo rango de edad que presenta las mayores tasas de participación y ocupación regional. 

Asimismo, el menor porcentaje se da en aquellos jovenes de entre 15 y 19 años. 
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Al realizar el análisis según género, vemos que para el caso de los hombres, la 

mayor concentración de “Nini´s” se da en el tramo de edad de entre los 20 y 24 años con un 

36,5% del total. Por otro lado, el mayor porcentaje de mujeres “Nini´s” se encuentran en el 

rango de edad que va desde los 25 a los 29 años, con un 46,5% de la población total de ese 

grupo. Asimismo, destaca el hecho de que el 70,7% de la población de todos los “Nini´s” 

de Magallanes y Antártica Chilena, está compuesto por mujeres.  

En cuanto a la comparación con la distribución a nivel nacional, resalta el hecho de 

que los pesos relativos se mantienen, es decir, se observa una predominancia en la 

importancia relativa de las mujeres sobre el total de “Nini´s” a nivel país con un 72,6% de 

la población total de “Nini´s” y una concentración mayor de hombres “Nini´s” en el 

segmento de edad que va entre los 20 y 24 años y de las mujeres en el segmento de los 25 a 

los 29 años de edad. 

 

Tabla 40. Distribución de jóvenes que no estudian ni trabajan (NINI), según edad y 

género, Región de Magallanes y Antártica Chilena, 2015. 

Edad 

Región de Magallanes y Antártica Chilena Nacional 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

15 a 19 años 331 32,8 469 19,2 800 23,2 51.609 34,6 72.073 18,2 123.682 22,7 

20 a 24 años 368 36,5 834 34,2 1.202 34,9 60.694 40,6 159.503 40,4 220.197 40,4 

25 a 29 años 309 30,7 1.134 46,5 1.443 41,9 37.030 24,8 163.619 41,4 200.649 36,8 

Total 1.008 100 2.437 100 3.445 100 149.333 100 395.195 100 544.528 100 

Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN, 2015. 

 

Del análisis previo, surge el interés por determinar las principales  razones de 

inactividad de los jóvenes “Nini´s” en la región.  De esta manera, la Tabla 41 da cuenta de 

que, para el caso de los hombres, la razón principal del por qué no estudian ni trabajan es 

incierta o menos evidente. Esto debido a que la cateogría “Otra Razón”, incluye un número 

importante de motivos no mostrados en la tabla, los que en su conjunto, representan más 

del 80% del total. 

 Por el contrario, en el caso de las mujeres, la situación es más clara, siendo la razón 

más importante por la que declaran no trabajar ni estudiar la referente a la necesidad o el 

deber de realizar tareas relacionadas a quehacer del hogar con un 30,8%. Asimismo, si 

consideramos que en este caso la categoría “Otra Razón” representa solo un 28,7% del 

total, podemos decir que la segunda razón de inactividad más común de la mujer Nini de la 

región, se debe a la dificultad de dejar a los niños con un tercero.  

 Respecto a este último punto, llama la atención el hecho de no tener en la muestra 

hombres que declararan como razón principal de inactividad ninguno de estos dos aspectos 
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fundamentales que determinan mayoritariamente las razones por la cual la mujer se ausenta 

tanto de los estudios como del mercado laboral. Esta situación refuerza el rol predominante 

de la mujer por sobre el hombre en relación a su importancia relativa en temas referentes al 

hogar.  

 

Tabla 41. Razones de inactividad de los jóvenes que no estudian ni trabajan, Región 

de Magallanes y Antártica Chilena, 2015. 

Razón 
Hombres Mujeres 

Nº % Nº % 

Otra Razon 814 80,8 700 28,7 

No tiene con quien dejar a los niños s.i. s.i. 698 28,6 

Enfermedad o discapacidad 14 1,4 224 9,2 

Busca cuando lo necesita 122 12,1 65 2,7 

Quehaceres del hogar 58 5,8 750 30,8 

Total 1.008 100 2.437 100 

Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN, 2015. 

Nota 1: La categoría “Otra razón”, agrupa las siguientes subcategorías: "Consiguió trabajo que empezará 

pronto o iniciará pronto una actividad por cuenta propia"; "Está esperando resultado de gestiones ya 

emprendidas"; "Piensa que nadie le dará trabajo (porque no cuenta con la capacitación requerida, por su edad, 

etc.)"; "Las reglas, horarios y distancias de los trabajos no le acomodan"; "Ofrecen sueldos muy bajos"; 

"Jubilado(a), pensionado(a) o montepiado(a)"; "Se cansó de buscar o cree que no hay trabajo disponible"; "No 

tiene interés en trabajar" y  "Otra razón" 

Nota 2: Las categorías sin información (s.i.) corresponden a aquellas en que no existen observaciones, o en 

que la muestra es muy pequeña y/o el estadístico de muy baja precisión como para ser confiable. 

 

Por último cabe señalar que se determinó no indagar más allá la situación laboral de los 

ocupados de la región debido a que la información disponible no permite realizar análisis 

confiables. Esto ya que, a medida que se comienza a desagregar la información,  la cantidad 

de observaciones disponible se vuelve aún más escaza e insuficiente para realizar cualquier 

tipo de análisis.  

 

1.5 Personas en situación de discapacidad 

La Tabla 42 nos muestra la situación de los ocupados que presentan algún tipo de 

discapacidad según condiciones de salud. De acuerdo a la información presentada, en la 

Región de Magallanes y Antártica Chilena, existen 3.313 ocupados en situación de 

discapacidad, lo que representa un 4,6% del total de ocupados. 

En relación a la edad, los ocupados con discapacidad tienen, en promedio, más años 

que aquellos ocupados que no presentan ninguna tipo de discapacidad (49,6 años vs 42,3 

años), misma situación que se da al considerar el contexto a nivel nacional (50,2 años vs 

41,8 años).  

Por otro lado, de acuerdo a los datos recopilados, los ocupados en situación de 

discapacidad de la región presentan una escolaridad promedio de 10,8 años, superior a lo 
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observado a nivel nacional, en el que la escolaridad promedio es de 9,8 años. Sin embargo, 

al hacer comparaciones tanto a nivel regional y nacional según ocupados con y sin 

discapacidad, estos últimos tienen una mayor escolaridad promedio en todos los  

escenarios. 

En esa misma línea, al observar el porcentaje de ocupados con y sin discapacidad 

que completaron la educación superior, se observa que los níveles de calificación de los 

ocupados sin discapacidad, es superior tanto a nivel regional como nacional, con una 

diferencia de 7,4 puntos porcentuales (25,7% vs 18,3%) y 9,6 puntos porcentuales (24,8% 

vs 15,2%) respectivamente.  

Al analizar la situación según género, se puede ver que el 45,8% de las personas 

ocupadas en situación de discapacidad en la región son mujeres. Por su parte,     a nivel 

país, este porcentaje es levemente superior, llegando a representar el 46,1% del total de 

ocupados que dicen tener algún tipo de condición de discapacidad.   

 

Tabla 42. Características generales de ocupados de la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena en situación de discapacidad, 2015. 

Característica 

Regional Nacional 

En situación de 

discapacidad 
Sin discapacidad 

En situación de 

discapacidad 
Sin discapacidad 

Nº de ocupados 3.313 68.440 384.193 7.156.560 

Edad promedio (años) 49,6 42,3 50,2 41,8 

Escolaridad promedio (años) 10,8 12,2 9,8 11,7 

Educación superior completa 

(%) 
18,3 25,7 15,2 24,8 

Mujeres (%) 45,8 43,4 46,1 43,0 

Fuente: Elaboración propia conforme a datos extraídos de CASEN 2015. 

 

Al analizar la tasa de participación y ocupación como medida del grado de integración al 

mercado laboral de las personas con algún tipo de discapacidad que pudiera mermar de 

alguna manera la normal realización de sus actividades diarias (Tabla 43), se tiene que, a 

nivel regional, todos los que participan en el mercado laboral se encuentran ocupados 

(46,4% en ambos casos).  

Mismo porcentaje se da para el caso de la tasa de participación de las personas con 

discapacidad a nivel nacional (46,9%). Sin embargo, en este caso, sólo un 42,6% dice estar 

ocupado, mientras que un 9,1% se encuentra desocupado, y por ende, en busqueda activa de 

trabajo.  

De este modo, si consideramos la tasa de ocupación regional y nacional, podemos 

decir que en el primer caso, existe un mayor grado de integración de las personas en 

situación de discapacidad. 
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Tabla 43. Tasa de participación, ocupación y desempleo de personas entre 15 y 607 

años de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, según situación de 

discapacidad, 2015. 

  

En situación 

de 

discapacidad 

(%) 

Sin 

discapacidad 

(%) 

Total 

 (%) 

En situación 

de 

discapacidad 

(%) 

Sin 

discapacidad 

(%) 

Total 

 (%) 

Tasa de 

Participación 
46,4 71,4 70,0 46,9 67,6 66,3 

Tasa de 

Ocupacion 
46,4 68,8 67,5 42,6 62,3 61,1 

Tasa de 

Desocupación 
s.i. 3,8 3,6 9,1 7,8 7,9 

Fuente: Elaboración propia conforme a datos extraídos de CASEN 2015  

Nota 1: Las categorías sin información (s.i.) corresponden a aquellas en que no existen observaciones, o en 

que la muestra es muy pequeña y/o el estadístico de muy baja precisión como para ser confiable. 

 

1.6 Inmigrantes 

La Tabla 44 a continuación muestra el porcentaje de población inmigrante de la región y 

nacional según su lugar de nacimiento. Es así como se obtiene que los inmigrantes de 

Magallanes y Antártica Chilena corresponden al 1,7% de la población total regional. Este 

porcentaje es algo menor a lo que se observa a nivel nacional, en donde el número de 

inmigrantes sobre el total nacional es de un 2,7%, es decir, 1 punto porcentual mayor.  

El fenómeno de la inmigración ha ido tomado gran relevancia a nivel nacional 

durante el último tiempo, por lo que es importante tenerlo en consideración, más aún si se 

tiene en cuenta el significativo impacto que pudiese tener o estar teniendo sobre el mercado 

laboral chileno. Esto debido principalmente a las capacidades y habilidades técnicas con las 

que llegan los inmigrantes, y que potencialmente podrían satisfacer cierta parte de la 

demanda que actualmente o en un futuro cercano, no se encuentre cubierta por los 

trabajadores nacionales.  

 

 

 

 

                                                        
7 No se considera a las personas mayores de 60 años dado que se considera que sesgan las estadísticas por dos 

razones: Primero, porque las personas mayores de 60 años tienden a presentar mayores problemas de salud 

relacionados a problemas de discapacidad. Segundo, porque este grupo etario tiende a encontrarse 

mayoritariamente fuera del mercado laboral. 
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Tabla 44. Población inmigrante de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, 2015. 

Nacionalidad 

Región de Magallanes y Antártica 

Chilena 
Nacional 

Nº % Nº % 

Nacional 147.720 98,0 16.970.060 96,7 

Inmigrante 2.570 1,7 465.319 2,7 

Total 150.675 100 17.552.504 100 

Fuente: Elaboración propia conforme a datos extraídos de CASEN 2015  

Nota 1: Los totales difieren con la suma de la población nacional e inmigrante debido a que existe un 

pequeño porcentaje que declaró no saber su lugar de nacimiento. 

 

En relación al punto anterior, la Tabla 45 muestra el panorama de los inmigrantes de la 

región y el país para el caso de los ocupados. En particular, se observa que en Magallanes y 

Antártica Chilena el porcentaje de ocupados inmigrantes corresponde solamente al 2,4%. 

Esta realidad no dista mucho de lo que se observa a nivel nacional, en el que, si bien el 

porcentaje de ocupados inmigrantes aumenta a un 3,9%, dicha diferencia es de solamente 

1,5 puntos porcentuales. 

Si bien el porcentaje en ambos casos no supera el 5% del total de ocupados, tal 

como se planteó en el punto anterior, es un fenómeno en pleno crecimiento, que 

eventualmente podría mostrar una participación al alza una vez que se libere información 

con datos más recientes. Es por esto que se considera importante realizar un monitoreo 

continuo sobre la evolución del porcentaje de participación de este grupo en la ocupación 

tanto a nivel regional cómo nacional. 

 

Tabla 45. Población ocupados inmigrantes de la Región de Magallanes y Antártica 

Chilena, 2015. 

Nacionalidad 

Región de Magallanes y Antártica 

Chilena 
Nacional  

Nº % Nº % 

Nacional 70.038 97,5 7.184.977 95,2 

Inmigrante 1.710 2,4 293.128 3,9 

Total 71.805 100 7.546.055 100 

Fuente: Elaboración propia conforme a datos extraídos de CASEN 2015  

Nota 1: Los totales difieren con la suma de la población nacional e inmigrante debido a que existe un 

pequeño porcentaje que declaró no saber su lugar de nacimiento. 

 

1.7 Brecha de ingresos 

Al analizar la brecha de ingresos entre los trabajadores dependientes de la región según 

género y nivel eduacional (Tabla 46), podemos apreciar que, sin importar el nivel 

educacional alcanzado,  las mujeres obtienen menores ingresos del trabajo  que los 



85 
 

hombres. La brecha más grande se da en aquellos trabajadores dependientes  con el nivel 

educativo más bajo, es decir, las personas con un nivel educacional medio incompleto o 

menos, segmento en el que se genera una diferencia de ingresos promedio de un 34% . Por 

el contrario, la menor brecha  entre hombres y mujeres se da en aquellas personas con 

educacion profesional completa o superior, , segmento en el que la  diferencia de ingresos 

promedio alcanza el  22.3%.  

A nivel general, vemos que los ocupados dependientes de Magallanes y Antártica 

Chilena,  aumentan sus ingresos por hora promedio y disminuyen la brecha a medida que su 

nivel educacional aumenta. Así, al pasar del nivel educacional más bajo al más alto, las 

diferencias salariales por hora entre hombres y mujeres se reducen en 11,7 puntos 

porcentuales. 

 

Tabla 46. Ingresos promedio por hora de los trabajadores dependientes de la Región 

de Magallanes y Antártica Chilena según género y nivel educacional, 2015. 

Nivel educacional 

Mujeres Hombres 

Brecha de 

Ingresos 
Nº de 

ocupados 

Ingreso 

promedio 

por hora 

Nº de 

ocupados 

Ingreso 

promedio 

por hora 

Media incompleta o menos 4.819 1.676 7.815 2.538 -34,0 

Media completa + superior incompleta 12.652 2.211 14.622 3.076 -28,1 

Profesional completa o más 4.461 5.211 4.277 6.703 -22,3 

Total 25.111 2.728 29.805 3.517 -22,4 

Fuente: Elaboración propia conforme a datos extraídos de CASEN 2015.  

Nota 1: El nivel Técnico completo no fue incluido por no presentar significancia estadística. 

Nota 2: Se estableció un nivel de significancia del 5% 

Nota 3: La brecha de ingreso se calcula como: (ingreso por hora promedio mujeres – ingreso por hora 

promedio hombres) /ingreso por hora promedio hombres *100. 
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2 Informalidad Laboral 

La economía informal es el conjunto de “todas las actividades económicas de los 

trabajadores y las unidades económicas que están —en la legislación o en la práctica— no 

cubiertas o insuficientemente contempladas por sistemas formales” (Fuente: 90a Reunión 

de la Conferencia Internacional del Trabajo, 2002).  

Por su parte, los sistemas formales hacen referencia a cuatro aspectos 

fundamentales: La inscripción, que implica que la unidad económica en cuestión se 

encuentre en los registros de la empresa; que las empresas presenten obligatoriamente una 

contabilidad formal; que exista un contrato de trabajo entre la empresa y el trabajador y que 

la normativa laboral se haga cumplir en la forma de protección social, salario mínimo, 

limitación de la jornada laboral, descanso semanal, preaviso, vacaciones anuales, derecho a 

sindicalizarse, derecho a la atención de salud y reconocimiento de horas extras.  

Al considerar los aspectos estadísticos de la informalidad laboral, se pueden 

considerar  dos dimensiones relevantes: Primero, desde el punto de vista de las unidades 

económicas (Sector Informal) y segundo, desde un punto de vista de las personas 

(Ocupación Informal).  

El Sector Informal, considera a actividades desarrolladas a baja escala, que buscan 

principalmente generar ingresos de subsistencia y beneficios a dueños y/o el hogar. Se 

basan principalmente en relaciones de parentesco o en acuerdos contractuales sin garantías 

formales. Por otro lado, la Ocupación Informal se asocia a ocupaciones que no cuentan con 

los derechos laborales y prestaciones mínimas (seguridad social), los cuales van más alla de 

la existencia de un contrato o acuerdo de palabra.  

Respecto a este último punto, cabe destacar que la informalidad en las relaciones 

laborales no es exclusiva del sector informal ya que, bien es sabido, puede manifestarse a 

través de distintas formas de contratación en el sector formal.  

De este modo, en términos generales, el sector informal se define como: “Un 

conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación de servicios con 

la finalidad primordial de crear empleos y generar ingresos para las personas que participan 

en esa actividad. Estas unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con una 

organización rudimentaria, en la que hay muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y 

el capital como factores de producción. Las relaciones de empleo – en los casos que 

existan- se basan más bien en el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones personales 

sociales, y no en acuerdos contractuales que supongan garantías formales” (15°CIET).  

La Tabla 47 presenta a los ocupados, ocupados informales y la tasa de ocupación 

informal8 de la región y a nivel país. En este caso, se observa que, si bien la tasa de 

                                                        
8 Tasa de Ocupación Informal (TOI) se mide como el número de ocupados informales como porcentaje del 

total de ocupados. 
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ocupación informal es alta y de un 22,3%, es 7 puntos porcentuales menor que lo observado 

a nivel país, en el que dicho porcentaje alcanzó un 29,3% durante el trimestre móvil 

diciembre-febrero de 2018. Este porcentaje de informalidad convierte a Magallanes y 

Antártica Chilena como la segunda región con menor tasa de ocupación informal a nivel 

nacional, luego de la región de Antofagasta.  

 

Tabla 47. Ocupados, Ocupados Informales y Tasa de Ocupación Informal (TOI) 

Región de Magallanes y Antártica Chilena y nacional, trimestre móvil diciembre-

febrero, 2018. 

Región de Magallanes y Antártica Chilena Nacional 

Ocupados 
Ocupados 

Informales 

Tasa de Ocupación 

Informal (%) 
Ocupados 

Ocupados 

Informales 

Tasa de Ocupación 

Informal (%) 

85.556 19.038 22,3 8.409.661 2.464.683 29,3 

Fuente: Elaboración propia conforme a datos extraídos de ENE,trimestre móvil Dic-Feb 2018. 

Nota: Se considera a todos los ocupados que trabajan en la región, independiente de su región de residencia. 

 

La Tabla 48, desagrega la información de la tabla anterior, al incluir información sobre los 

niveles de ocupación informal para hombres y mujeres. 

Enfocándonos sólo en las diferencias de la región, vemos que los hombres presentan 

una tasa de ocupación informal superior al de las mujeres en 5 puntos porcentuales (24,2% 

vs 19,2%). Al comparar estas cifras a nivel país, la participacíon de la ocupación informal 

se revierte, mostrando que son las mujeres con un 30,7%, las que tienen un porcentaje de la 

ocupación informal mayor que el de los hombres, quienes representan sólo el 28,3%. 

Al considerar la diferencias por género entre la región y el nivel nacional, podemos 

ver que que en el primer caso, la tasa de ocupación informal es bastante menor para el caso 

de las mujeres. En concreto, mientras que la tasa de ocupación informal femenina es de un 

30,7% a nivel nacional, en el caso de Magallanes y Antártica Chilena, la tasa de ocupación 

informal para las mujeres es de sólo un 19,2%, es decir, 11,5 puntos porcentuales menor.  

En cuanto a los hombres, las diferencias a nivel país y regional se acortan a sólo 4,1 

puntos porcentuales. En específico, las tasa de ocupación informal en la región mostró que, 

durante el trimestre de estudio, ésta se ubicó en un 24,2%, mientras que a nivel nacional, 

dicho  porcentaje se elevó al 28,3%. 

Los datos anteriores dan cuenta que en la región existe un cumplimiento de los 

requisitos de formalidad mayor que a nivel nacional. A su vez, muestra que este 

cumplimiento, es mayor para la mujeres que para los hombres.  
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Tabla 48. Ocupados, Ocupados Informales y Tasa de Ocupación Informal (TOI) 

Región de Magallanes y Antártica Chilena y nacional, según género, trimestre móvil 

diciembre-febrero, 2018. 

Sexo 

Región de Magallanes y Antártica Chilena Nacional 

Ocupados 

Tasa de 

Ocupación 

(%) 

Ocupados 

Informales 

Tasa de 

Ocupación 

Informal 

 (%) 

Ocupados 

Tasa de 

Ocupación  

(%) 

Ocupados 

Informales 

Tasa de 

Ocupación 

Informal 

 (%) 

Hombre 52.668 61,6 12.728 24,2 4.939.684 58,7 1.398.413 28,3 

Mujer 32.888 38,4 6.309 19,2 3.469.978 41,3 1.066.271 30,7 

Total 85.556 100 19.038 22,3 8.409.661 100 2.464.683 29,3 

Fuente: Elaboración propia conforme a datos extraídos de ENE,trimestre móvil Dic-Feb 2018. 

Nota: Se considera a todos los ocupados que trabajan en la región, independiente de su región de residencia. 

 

En relación a la informalidad por tramo etario (Tabla 49), el proceso de desagregación de la 

ocupación informal según rango de edades, muestra que, dentro de los aspectos a destacar 

está el hecho de que la mayor Tasa de Ocupación Informal, tanto a nivel regional y 

nacional se da en el grupo etario de mayor edad, es decir, en aquellas personas mayores a 

65 años. De este modo, mientras que a nivel regional, estas personas representan el 37,9% 

de los ocupados, a nivel país, la representación de este grupo se incrementa, llegando a ser  

el 50,4% del total de ocupados trabajando en situación de informalidad.s. Por su parte,  para 

el caso de quienes presentan la menor tasa de informalidad en ocupación,  tanto a nivel 

regional como nacional, el grupo que concentra un menor porcentaje de ocupación informal 

son aquellos pertencientes al rango de edad de entre 30 y 44 años, con un 17,7% y un 

23,7% respectivamente.  

Por último, destaca el hecho de que en cada uno de los tramos de edad expresados 

en la tabla, la tasa de ocupación informal de la región es menor que lo que se observa a 

nivel país,  lo que da como resultado una diferencia de 7 puntos porcentuales en la tasa de 

ocupación informal regional y nacional (22,3% vs 29,3%). 
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Tabla 49. Ocupados, Ocupados Informales y Tasa de Ocupación Informal (TOI) 

Región de Magallanes y Antártica Chilena y nacional, según tramo de edad, trimestre 

móvil diciembre-febrero, 2018. 

Tramos de edad 

Región de Magallanes y Antártica Chilena Nacional 

Ocupados 

Tasa de 

Ocupación 

(%) 

Ocupados 

Informales 

Tasa de 

Ocupación 

Informal 

(%) 

Ocupados 

Tasa de 

Ocupación 

(%) 

Ocupados 

Informales 

Tasa de 

Ocupación 

Informal 

(%) 

Entre 15 y 29 años 13.237 15,5 3.214 24,3 1.756.100 20,9 570.449 32,5 

Entre 30 y 44 años 26.394 30,8 4.659 17,7 2.464.181 29,3 583.311 23,7 

Entre 45 y 59 años 30.253 35,4 6.040 20,0 2.890.560 34,4 769.958 26,6 

Entre 60 y 64 años 6.360 7,4 1.593 25,0 648.406 7,7 213.205 32,9 

Mayores de 65 años 9.312 10,9 3.532 37,9 650.414 7,7 327.760 50,4 

Total 85.556 100 19.038 22,3 8.409.661 100 2.464.683 29,3 

Fuente: Elaboración propia conforme a datos extraídos de ENE,trimestre móvil Dic-Feb 2018. 

Nota 1: Se considera a todos los ocupados que trabajan en la región, independiente de su región de residencia.  

 

La Tabla 50 a continuación, muestra la situación de informalidad de los ocupados 

de Magallanes y Antártica Chilena según el sector económico en el cual participan. Dentro  

de los aspectos a destacar, tanto a nivel regional como nacional, los sectores relacionadas a 

los Hogares como Empleadores, son las actividades que presentan una mayor Tasa de 

Ocupación Informal, con un 48,6% y un 49,8% respectivamente.  

Por el contrario,  la región y el país muestran que el sector con menor número de 

trabajadores que se consideran trabajando bajo condiciones de informalidad laboral, 

corresponden a aquellos relacionados al sector Minería, quienes representan un 4,3% y un 

4,2% del total respectivamente.  
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Tabla 50. Tasa de Ocupación Informal (TOI), por sector, Región de Magallanes y 

Antártica Chilena, trimestre móvil diciembre-febrero, 2018. 

Sector 

Región de Magallanes y Antártica Chilena Nacional 

Ocupados 

Tasa de 

Ocupación 

(%) 

Ocupados 

Informales 

Tasa de 

Ocupación 

Informal 

(%) 

Ocupados 

Tasa de 

Ocupación 

(%) 

Ocupados 

Informales 

Tasa de 

Ocupación 

Informal 

(%) 

Silvoagropecuario y Pesca 7.278 8,5 1.950 26,8 865.659 10,3 393.976 45,5 

Minería 3.574 4,2 152 4,3 203.363 2,4 8.625 4,2 

Industria Manufacturera 5.239 6,1 1.149 21,9 884.934 10,5 224.056 25,3 

Electricidad, Gas, Agua y Gestión de 

Desechos 
423 0,5 s.i. s.i. 86.665 1,0 11.016 12,7 

Construcción 6.301 7,4 2.755 43,7 697.477 8,3 268.683 38,5 

Comercio 13.725 16,0 2.558 18,6 1.567.149 18,6 506.146 32,3 

Hoteles y Restoranes 5.984 7,0 1.658 27,7 386.419 4,6 159.257 41,2 

Transporte y Almacenamiento 6.293 7,4 1.623 25,8 571.108 6,8 189.050 33,1 

Información y Comunicaciones 1.175 1,4 319 27,1 152.931 1,8 15.032 9,8 

Actividades Financieras, 

Profesionales, Científicas y Técnicas 
2.959 3,5 s.i. s.i. 412.674 4,9 49.122 11,9 

Actividades de Servicios 

Administrativos e Inmobiliarios 
3.611 4,2 809 22,4 300.872 3,6 100.548 33,4 

Enseñanza 8.992 10,5 1.574 17,5 682.943 8,1 55.071 8,1 

Servicios de Salud y de Asistencia 

Social 
5.537 6,5 597 10,8 448.161 5,3 87.829 19,6 

Servicios de Recreación y Otros 

Servicios Personales 
1.912 2,2 916 47,9 355.313 4,2 157.584 44,4 

Actividades de los Hogares como 

Empleadores 
2.592 3,0 1.259 48,6 329.742 3,9 164.317 49,8 

Administración Pública 9.961 11,6 1.718 17,2 464.251 5,5 74.370 16,0 

Total 85.556 100 19.038 22,3 8.409.661 100 2.464.683 29,3 

Fuente: Elaboración propia conforme a datos extraídos de ENE,trimestre móvil Dic-Feb 2018. 

Nota 1: Se considera a todos los ocupados que trabajan en la región, independiente de su región de residencia.  

Nota 2: Las categorías sin información (s.i.) corresponden a aquellas en que no existen observaciones, o en que la muestra es muy pequeña 

y/o el estadístico de muy baja precisión como para ser confiable. 

 

Por último, cabe agregar que la informalidad presenta un grave problema para la economía 

en general y en particular para el mercado laboral en cuatro aspectos fundamentales: 

primero, quienes son dueños de las empresas, tienen una responsabilidad ilimitada frente a 

sus empleados; segundo, quienes tienes empleos informales, no tienen acceso a los 

derechos laborales fundamentales; tercero, se limita la recaudación por parte del Estado y 

cuarto, genera aumentos en la brecha de desigualdad.  
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3 Comisión Nacional de Productividad Nacional 

La Comisión Nacional de Productividad (CNP) es una institución cuyo rol principal es el 

de la búsqueda de mecanismos que permitan aumentar el crecimiento económico de largo 

plazo, y el bienestar de los ciudadanos a través de ganancias en productividad. 

La razón de la inclusión dentro de este informe es que en su Informe Anual del 2017, 

aborda ciertos temas relevantes referentes al mercado laboral nacional, en particular a la 

participación de la mujer y al desarrollo de competencias laborales. 

 

3.1 Participación laboral femenina  

En relación a la participación laboral femenina, la CNP da cuenta de la explosiva irrupción 

de la mujer en el mercado laboral. En particular, en los últimos 25 años, las mujeres han 

aumentado su participación laboral (mujeres en edad de trabajar mayores a 15 años), en 17 

puntos porcentuales (31% a 48%), contribuyendo de manera transversal al crecimiento 

económico.  

Si bien este incremento en la participación laboral es muy relevante, aún existen 

significativas brechas con los niveles de participación femenina en los países de la OCDE, 

e incluso a nivel Latinoaméricano, en el que la tasa promedio en 2015 era de 54% y 55% 

respectivamente. Asimismo, al comparar las tasas de participación nacional según género,  

dicha brecha se incrementa a 23 puntos porcentuales, teniendo en consideración que la 

participación laboral masculina alcanza el 71%. Esta situación la coloca como la tercera 

brecha más alta entre los países de la OCDE. 

Otro de los aspectos relevantes es la enorme brecha salarial existente a nivel 

nacional, que da como resultado que las mujeres ganen entre un 12% y un 20% menos que 

los hombres, situación que se genera incluso controlando  por una serie de variables 

relvantes tales como experiencia, educación, número de hijos, formalidad, región y tipo de 

empleo.  

Asimismo, el consejo pone en discusión  la baja cantidad de mujeres en cargos 

directivos y de representación política, haciendo alusión además a la marcada segregación 

ocupacional por género que hace que en Chile, aún existan ocupaciones marcadamente 

masculinas (tales como construcción y minería) y otras femeninas (tales como sectores 

sociales, salud, enseñanza y hogares con servicios privados). 

En base a esto, la CNP entrega 14 recomendaciones que buscan reducir las 

desigualdades de género mediante el aumento de la participación laboral femenina, la 

reducción de la segregación ocupacional por género y el empoderamiento económico de la 

mujer. 

Entre las propuestas destacan elevar la participación laboral femenina por medio de 

la socialización del costo del cuidado de personas dependientes sin distinción de género, y 

que se relacionan principalmente al cuidado de hijos, adultos mayores y discapacitados, 
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(roles asumidos por las mujeres en mayor proporción), proponiendo la implementación de 

salas cunas mediante un financiamiento universal y un sistema comunitario de cuidados de 

adultos mayores y discapacitados.  

Adicionalmente, se pone énfasis en la busqueda por adaptar los roles y 

responsabilidades que permita tanto a hombres como mujeres desenvolverse por igual en 

actividades relacionadas a quehaceres del hogar y corresponsabilidad en la crianza de los 

hijos mediante la promoción del teletrabajo; la extensión del derecho de asignación 

profesional del sector público y el incentivo la capacitación de mujeres en ocupaciones con 

escasez de participación femenina.  

Por último, se propone combatir los sesgos de género mediante el incentivo para que 

las mujeres ingresen a carreras tradicionalmente masculinas relacionadas con las ciencias y 

tecnología, como ingeniería y matemáticas; se modifiquen los regímenes de sociedad 

conyugal, que buscan la equidad entre hombres y mujeres; promover el emprendimiento 

femenino; incentivar la corresponsabilidad en el cuidado de recién nacidos y potenciar el 

acceso de las mujeres a cargos de liderazgo.  

 

3.2 Competencias laborales 

Dentro de los hechos a considerar, la CNP señala que existe un muy bajo nivel de 

competencias básica en Chile, expresado en altos procentajes de analfabetismo funcional9 o 

apenas funcional en la fuerza de trabajo.  

Por otro lado, se hace alusión a una serie de problemas que surgen del importante 

número de jóvenes que ingresan al mercado laboral sin poseer conocimiento técnicos 

reconocidos, lo que merma sus ingresos futuros y sus niveles de productividad. Asimismo, 

da cuenta de problemas derivados de la alta deserción en la educación superior, la dificultad 

en terminar los estudios en el período programado e incluso de la extensión de las carreras 

en Chile en comparación con los países desarrollados. Adicionalmente, argumenta que el 

inestable proceso de formación de los “Nini´s” genera consecuencias negativas en el futuro 

de estos, las que se traducen en una alta inestabilidad laboral.  

Asimismo, destaca el deficiente sistema de capacitación laboral, producto de un 

número reducido de horas de capacitación (aproximadamente 40 horas vs las 200 horas 

recomendadas para lograr un impacto en empleabilidad, productividad y salario) y la escaza 

adquisición de competencias.Además, la baja inversión en educación técnico y profesional, 

los escasos recursos para el gasto en insummos y materiales en liceos técnicos y la 

                                                        
9 Analfabeto funcional es aquella persona que no puede participar en todas aquellas actividades en las cuales 

se requiere adquirir competencias específicas para la actuación eficaz en su grupo y comunidad y que le 

permiten, asimismo, continuar usando la lectura, la escritura y la aritmética al servicio de su propio desarrollo 

y del desarrollo de su comunidad (CEPAL, 2014).  
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insuficiente destreza técnica que poseen los profesores, son elementos que afectan el 

aprendizaje y la consiguiente inserción en el mercado laboral.   

La formación técnica, en todos sus niveles carece de vínculos con el sector 

productivo, lo que dificulta la definición de cualificaciones y competencias que debiesen 

tener las personas con el fin de definir necesidades actuales y futuras. 

Por último, la nula convivencia entre la la enseñanza media técnica profesional, los 

CFTs e IPs, los programas de capacitación y certificación del sistema actual, lo que 

dificulta la construcción de trayectorias formativas y laborales.  

Ante todos estos problemas, la CPN recomienda apuntar directamente a la creación 

de una arquitectura institucional con un eje central en torno a la Educación Técnico 

Profesional, y un marco nacional de cualificaciones que fomente un trayectoria formativa y 

laboral eficiente vinculada al sector productivo.  
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4 Plan especial de desarrollo de zonas extremas de Magallanes 

La Región de Magallanes y Antártica Chilena forma parte de las regiones beneficiadas por 

el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas. El plan consta de 6 ejes principales, los cuales 

serán descritos a continuación: 

Eje 1: El primer eje tiene como propósito promover un polo de desarrollo científico-

académico, tecnológico y de innovación, mediante la atracción y retención del capital 

humano de excelencia en la región.  

En específico, el foco esta puesto en explotar aspectos característicos de la región 

tales como la naturaleza austral, temas sobre cambio climático, espacios antárticos y 

subantárticos, etno-ecología, biomedicina y pueblos originarios patagónicos.  

Eje 2: El segundo eje tiene como propósito la integración del territorio mediante la mejora 

en conectividad territorial y digital que permita influenciar el desarrollo de la región 

mediante incorporación de territorios a la actividad productiva, cultural y turística, 

actualmente dificultosa producto de las características geográficas de la región.   

Eje 3: El tercer eje busca estimular la inmigración, el poblamiento productivo, la 

permanencia de sus habitantes y la proyección territorial.  

Eje 4: El cuarto eje está enfocado en lograr una diversidad energética mediante la 

incorporación de energías renovables no convencionales.  

En la actualidad, la región cuenta con una alta dependencia sobre la energía basada en el 

gas natural, la cual presenta un horizonte limitado de uso, por lo que se busca obtener 

fuentes de energía alternativas limpias y sustentables. 

En ese sentido, la región cuenta actualmente con otras fuentes y reservas de energía que 

le permite apuntar a mediano y largo plazo a una diversificación productiva de su matriz 

energética. Fuentes no renovables tales como el carbón, el ya mencionado gas natural, 

régimenes de vientos, sistemas de mareas, biomasa y aguas termales denotan un importante 

abanico de fuentes de energía renovables y no renovables de las cuales puede disponer la 

región.   

Eje 5:  El quinto eje apunta básicamente a rescatar el patrimonio cultural, arquitectónico e 

histórico de la región.  

Eje 6: Por último, el eje 6 se enfoca en los trabajadores y emprendedores de la región. En 

particular, se busca potenciar las actividades productivas que aporten a la productividad, el 

empleo y la riqueza, fomentando la inversión y enfocándose en aquellas empresas de menor 

tamaño, en específico, las micro y pequeñas empresas.  

Concretamente, se plantea la creación de una Corporación de Magallanes, que 

aplique estrategias de desarrollo regional, fomentando la indsutrialización y agregando 

valor a la economía regional.  

De estos ejes, 5 de los 6 tienen directa relación con el desarrollo económico y 

productivo de la región, que implican el fortalecimiento del capital humano y la demanda 

de trabajadores de Magallanes y Antártica Chilena.  
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En el primer eje relacionado al desarrollo científico-académico, se establece la 

necesidad de contar con personas provistas de las competencias y habilidades que ese tipo 

de conocimiento requiere. Así, si miramos el porcentaje de ocupación que incorpora a este 

tipo de trabajadores (Actividades Financieras, Profesionales, Científicas y Técnicas), este 

grupo actualmente absorbe solamente el 4,1% de la ocupación total de la región. 

Considerando además, que la actividad se distorsiona por el hecho de incorporar en la 

medición a las actividades financieras, es fácil inferir que el número de personas con dichas 

capacidades son un bien escazo en la región. De este modo, se requiere poner enfasis en la 

necesidad de desarrollar a personas que posean los conocimientos y habilidades para este 

tipo de labores, y que se busque, mediante incentivos, retener a un grupo importante de 

personas que emigran hacia zonas del país más centralizadas. Por lo tanto, lo fundamental 

es poseer una mirada complementaria entre lo que es la agenda de inversiones relacionadas 

al campo científico y al desarrollo del capital humano de la región. 

Por su parte, el segundo y tercer eje muestran una evidente complementaridad. Esto 

desde el punto de vista que una mejor conectividad tendría como consecuencia una 

integración y proyección territorial, que incentiviaría a los habitantes y a un grupo potencial 

de inmigrantes a permanecer y poblar ciertos asentamientos que han sido dejados de lado 

producto de su total aislamiento. Para esto, el foco debiese estar puesto en la inversión tanto 

pública como privada, la que eventualmente moverá la demanda de trabajo de la región. 

El cuarto eje, muestra el interés de la región por la diversificación de la matriz 

energética. En ese sentido, si consideramos que actualmente la región cuenta con un uso 

intensivo en combustibles fósiles (gas natural, carbon etc.), el paso hacia la implementación 

y uso de energías más limpias y sustentables, va a generar una alta demanda de expertos 

con conocimientos sobre el ahorro, la eficiencia energética y el uso de energías renovables 

no convencionales. Es por esto que, si consideramos que los recursos energéticos 

actualmente en uso emplean a trabajadores con conocimientos que distan mucho de lo que 

se va a necesitar, el desarrollo de profesionales expertos en estas materias, así como la 

elaboración de planes de capacitación hacia los actuales trabajadores, se presenta como 

algo esencial a considerar. 

Por último, el eje 6 plantea algo de lo que ya se comentó anteriormente en relación a 

la importancia que tienen los trabajadores por cuenta propia de la región. En particular, los 

desafíos sobre potenciar el emprendimiento y el apoyo hacia las empresas de menor tamaño 

(micro y pequeña empresa), debe considerar la vulnerabilidad bajo la que actualmente se 

encuentran sus trabajadores, expresada en menores porcentajes de afiliación a los sitemas 

de salud y previsión social y beneficios laborales adicionales tales cómo vacaciones 

pagadas, ausencias por enfermedad pagadas etc., en relación a empresas de mayor tamaño. 
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Instituto Nacional de Estadísticas. «INE.» Estadisticas Demográficas y Vitales. 2017. 

http://www.ine.cl/estadisticas/demograficas-y-vitales 

 

Instituto Nacional de Estadísticas. «INE.» Encuesta Nacional de Empleo (ENE). 2017. 

http://www.ine.cl/estadisticas/laborales/ene 

 

Instituto Nacional de Estadísticas. «INE.» Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI). 2016.  

http://www.ine.cl/estadisticas/ingresos-y-gastos/esi 

 

Instituto Nacional de Estadísticas.  «INE.» (2010) Informe Empleo Regional. Región de 

Magallanes y Antártica Chilena. Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadísticas.  

 

http://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/arboles.aspx
https://si3.bcentral.cl/estadisticas/Principal1/Informes/CCNN/regional/PIB%20regional%202013-2014.pdf
https://si3.bcentral.cl/estadisticas/Principal1/Informes/CCNN/regional/PIB%20regional%202013-2014.pdf
http://www.bcn.cl/siit/nuestropais/regiones
http://www.ine.cl/estadisticas/demograficas-y-vitales
http://www.ine.cl/estadisticas/laborales/ene
http://www.ine.cl/estadisticas/ingresos-y-gastos/esi


97 
 

Instituto Nacional de Estadísticas.  «INE.» (2014) Indicador de Actividad Económica 

Regional. Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadísticas “Octubre-Diciembre 
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Anexo  

 

Cuadro 1. Clasificación de sectores económicos de ENE 

Nueva Encuesta Nacional de Empleo (CIIU-Rev4) 

1. Agricultura, silvicultura y pesca 

2. Explotación de minas y canteras 

3. Industria Manufacturera 

4. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

5. Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento  

6. Construcción 

7. Comercio 

8. Transporte y almacenamiento 

9. Alojamiento y servicios de comida 

10. Información y comunicaciones 

11. Actividades financieras y de seguros 

12. Actividades inmobiliarias 

13. Actividades profesionales, científicas y técnicas  

14. Actividades administrativas y servicios de apoyoΟ 

15. Administración pública 

16. Enseñanza 

17. Servicios sociales y relacionados con la salud humana 

18. Artes, entretenimiento y recreación 

19. Otras actividades de servicios 

20. Actividades de los hogares en calidad de empleadores 

21. Organizaciones de organizaciones y órganos extraterritoriales 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2017 

 

Cuadro 2. Clasificación de sectores económicos del Banco Central para regiones 

Banco Central de Chile (CIIU-Rev3) 

1. Silvoagropecuario 

2. Pesca 

3. Minería 

4. Industria Manufacturera 

5. Electricidad, Gas y Agua 

6. Construcción 

7. Comercio, Restaurantes y Hoteles 

8. Transporte y Comunicaciones 

9. Servicios Financieros y Empresariales 

10. Servicios de Vivienda 

11. Servicios Sociales y Personales 
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12. Administración Pública 

Fuente: Elaboración propia conforme a Banco Central 2015 

 

Cuadro 3. Clasificación del nivel educacional (variable nivel) según ENE  

Nivel educacional  

0.   Nunca estudio  

1.   Sala cuna 

2.   Kínder  

3.   Básica o primaria  

4.   Media común 

5.   Media técnico profesional 

6.   Humanidades 

7.   Centro de formación técnica 

8.   Instituto profesional 

9.  Universitario  

10. Post-título  

11.  Magíster 

12.  Doctorado 

14.  Normalista 

999.  Nivel ignorado 

Fuente: Elaboración propia en base a codificación variable “nivel” de ENE 2016 

 

Cuadro 4. Clasificación del nivel educacional (variable educ) según CASEN 

Nivel educacional  

0.   Sin educación formal  

1.   Básica incompleta 

2.   Básica completa 

3.   Media científico-humanista incompleta  

4.   Media técnica-profesional incompleta  

5.   Media científico-humanista completa 

6.   Media técnica-profesional completa 

7.   Técnico nivel superior incompleta  

8.   Técnico nivel superior completa 

9.   Profesional incompleto  

10.   Postgrado incompleto 

11. Profesional completo 

12.  Postgrado completo 

99.  NS/NR 

Fuente: Elaboración propia en base a codificación variable “nivel” de ENE 2016 

 

 


