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RESUMEN

Este ar tícu lo des com po ne la fuer za de tra ba jo chi le na de acuer do con una cla si fi ca ción

por gru pos de gé ne ro, edad y es co la ri dad. Usan do da tos del pe rio do 1965-2005,

de ter mi na mos gra dos de sus ti tu ción y com ple men ta rie dad en tre di fe ren tes gru pos

de tra ba ja do res. Encon tra mos gran des cam bios en la com po si ción de la ofer ta la -

bo ral, una im por tan te rees truc tu ra ción de los sa la rios y lo gra mos es ta ble cer re la -

cio nes fun cio na les en tre ti pos de tra ba ja do res. En par ti cu lar, ha lla mos que exis te

una ma yor sen si bi li dad de los sa la rios de los hom bres a una re com po si ción de la

fuer za la bo ral y una gran re la ción de sus ti tu ción en tre hom bres y mu je res jó ve nes

con al ta es co la ri dad. Los re sul ta dos per mi ten pro yec tar la es truc tu ra sa la rial fren te

a una re com po si ción de la ofer ta la bo ral, la que su gie re una dis mi nu ción de los ren -

di mien tos a la edu ca ción su pe rior y una re duc ción de la bre cha sa la rial en tre hom -

bres y mu je res.

ABSTRACT

We de com po se the Chi lean la bor for ce ac cor ding to a sex, age and schoo ling clas si -

fi ca tion, to analy ze the dyna mics of the se groups and its as so cia ted wa ge struc tu re.

Using da ta for the pe riod 1965-2005, we find de grees of sub sti tu tion and com ple -
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men ta ri ness among types of wor kers. We find im por tant chan ges in the la bor for ce 

com po si tion and in wa ge struc tu re. In par ti cu lar, we found a strong sen si ti vity of

ma le wa ges to a re set ting of the la bor for ce, and a strong sub sti tu tion bet ween

young men and wo men with high le vel of edu ca tion. The re sults allow us to pro ject 

the wa ge struc tu re for the near fu tu re, ex pec ting a re duc tion in the re turns of high

edu ca tion and al so a fall in gen der wa ge gap.

INTRODUCCIÓN

Los cam bios de mo grá fi cos, edu ca ti vos y de par ti ci pa ción la bo ral que han 

ocu rri do en Chi le en los pa sa dos 40 años han al te ra do mu cho la es -

truc tu ra so cio de mo grá fi ca del país. El des cen so de la na ta li dad, la cre cien te

in ser ción de la mu jer al mun do la bo ral y la ma yor es co la ri dad de la po bla -

ción es tán en tre los cam bios más im por tan tes. Estos cam bios que ha ex pe ri -

men ta do Chi le en los de ce nios re cien tes han te ni do un sig ni fi ca ti vo efec to

en el or den so cial y eco nó mi co. Cam bios pro pios de una so cie dad en tran -

si ción ha cia el de sa rro llo, co mo el en ve je ci mien to de la po bla ción, la ma yor

es pe ran za de vi da al na cer, la bús que da de ma yor igual dad en tre hom bres y

mu je res y me jo ras en la ca li dad y co ber tu ra de la edu ca ción, han for za do

mo di fi ca cio nes le gis la ti vas y sis té mi cas, co mo por ejem plo en ma te rias la -

bo ra les y so cia les, que a su vez han te ni do am plia re per cu sión en las po lí ti -

cas pú bli cas.

La re com po si ción de eda des de la po bla ción ha te ni do un efec to di rec to

en la fuer za de tra ba jo. Una ma yor par ti ci pa ción la bo ral fe me ni na, un no -

to rio en ve je ci mien to de los tra ba ja do res y la pre sen cia de nu me ro sos jó ve -

nes con alta es co la ri dad han ca rac te ri za do la trans for ma ción de la fuer za

de tra ba jo. Esto cam bios, que si bien afec tan sig ni fi ca ti va men te la es truc tu -

ra pro duc ti va y sa la rial del país, han sido en ge ne ral in su fi cien te men te ana -

li za dos.

Para com pren der las con se cuen cias de una rees truc tu ra ción de la fuer za

de tra ba jo en los sa la rios, es ne ce sa rio pen sar que ésta está com pues ta por

tra ba ja do res he te ro gé neos y de ca rac te rís ti cas di sí mi les y que son agru pa -

bles en la me di da que cons ti tu yan un fac tor pro duc ti vo úni co e iden ti fi ca ble.

Los efec tos de un cam bio en la com po si ción de di chos fac to res pro duc ti vos

de pen de rán de la re la ción de sus ti tu ción y com ple men ta rie dad que exis ta

en tre di fe ren tes tipo de tra ba ja do res.

En este tra ba jo ana li za mos la exis ten cia y mag ni tud del cam bio de mo grá -
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fi co en un pe rio do de 40 años (1965-2005), y ge ne ra mos ti pos de fac to res

pro duc ti vos que pue dan ayu dar a pre de cir cam bios fu tu ros en el mer ca do.

Con cre ta men te, cuan ti fi ca mos el efec to de un cam bio en la com po si ción de

la fuer za la bo ral chi le na en los sa la rios de di fe ren tes ti pos de tra ba ja do res.

Este aná li sis nos per mi te en ten der y pre de cir efec tos de un cam bio en la ofer ta 

res pec to a la es truc tu ra de sa la rios, a par tir de los cam bios en la com po si ción 

la bo ral que más pro ba ble men te es pe ra mos, como son la in cor po ra ción de

seg men tos con alta es co la ri dad y, en par ti cu lar, la cre cien te in cor po ra ción

de la mu jer al mun do la bo ral.

El ha llaz go más sig ni fi ca ti vo de este es tu dio es que la in cor po ra ción de la

mu jer ten dría un efec to cru za do ne ga ti vo más gran de en los hom bres que en 

las pro pias mu je res. Es de cir la ma yor par ti ci pa ción fe me ni na afec ta ría de

ma ne ra más pro fun da el sa la rio de los hom bres que el de las mu je res.

Encon tra mos tam bién una alta sus ti tui bi li dad entre trabajadores jóvenes

con alta escolaridad.

El ar tícu lo se es truc tu ra en tres sec cio nes. La sec ción I des cri be cómo los

cam bios que ha su fri do Chi le en di ver sos ám bi tos han con di cio na do cam -

bios en la ofer ta la bo ral. La sec ción II de fi ne la me to do lo gía uti li za da. La

sec ción III pre sen ta los resultados. Al final se concluye.

I. FACTORES PRODUCTIVOS Y CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LA OFERTA

En el si glo XX la po bla ción chi le na pasó de 3 231 022 ha bi tan tes en 1907 a

16 598 074 en 2007. Du ran te la pri me ra mi tad del si glo XX la tasa de cre ci mien -

to de la po bla ción fue len ta. La tasa de na ta li dad se man tu vo du ran te todo

este pe rio do en ni ve les re la ti va men te al tos, al igual que las ta sas de mor ta li -

dad. Sin em bar go, y gra cias a gran des avan ces y pro fun das re for mas en ma -

te ria de hi gie ne y sa lud ini cia das en la de ce nio de los no ven ta, a par tir de la

se gun da mi tad del si glo co mien za a evi den ciar se una im por tan te des cen so

en las ta sas de mor ta li dad, so bre todo la in fan til. Esto con tri bu yó a au men -

tar el rit mo de cre ci mien to de la po bla ción, que pasó de 1.4% en el de ce nio

1920-1930 a 2.7% en el de 1950-1960. Este fe nó me no, co no ci do como el

“boom de mo grá fi co”, al can zó su má xi ma ex pre sión en el de ce nio de los se -

sen ta, para lue go de caer en los si guien tes.1

Así, uno de los cam bios so cio de mo grá fi cos más sig ni fi ca ti vos en Chi le
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du ran te la mi tad del si glo pa sa do fue el con si de ra ble des cen so en la tasa de

fe cun di dad ini cia da a me dia dos del de ce nio de los se sen ta. Los fac to res más

de ter mi nan tes que im pul sa ron este fe nó me no fue ron la ma yor in ser ción fe -

me ni na en el mer ca do la bo ral, al me nos en los es tra tos me dios y al tos, y la

am plia di fu sión de téc ni cas y mé to dos an ti con cep ti vos pro mo vi dos por el

Esta do. Este des cen so, y la sos te ni da caí da de la mor ta li dad, cu yos be ne fi -

cios eco nó mi cos es ti man Cer da y Tor che (2006), ate nua ron el rit mo de cre -

ci mien to de la po bla ción y trans for ma ron la es truc tu ra eta ria del país. Entre

1960 y 1997, por ejemplo, la tasa de crecimiento de la población chilena se

redujo 43 por ciento.

La tran si ción de mo grá fi ca en el de ce nio de los ochen ta ha sig ni fi ca do el

in gre so a una eta pa avan za da, ca rac te ri za da por un pau la ti no en ve je ci mien -

to de la po bla ción, y ha con tri bui do a trans for mar la es truc tu ra eta ria de la

po bla ción. Ha cia 1960, la po bla ción me nor a 9 años re pre sen ta ba 29.4 % de

la po bla ción to tal del país y aque llos con más de 70 años eran sólo 2.7 %,

mien tras que en el 2007 re pre sen tan 15.2 y 5.6%, res pec ti va men te. La pro -

por ción de adul tos ma yo res ha au men ta do a un rit mo mu cho ma yor que el

res to de la po bla ción. Pa re des y Gon zá lez (2002) su gie ren que el cam bio en

la es truc tu ra eta ria del país y el pau la ti no en ve je ci mien to del país ten drán

efec tos sig ni fi ca ti vos en re tar dar au men tos adi cio na les en la ofer ta la bo ral.

Con tre ras, Puen tes y Bra vo (2005) con fir man los re sul ta dos pre vios y, en

par ti cu lar, el efec to de la es truc tu ra eta ria en la par ti ci pa ción laboral.

Los cam bios pre vios han in ci di do mu cho en la fuer za de tra ba jo. Así, la

tasa de par ti ci pa ción fe me ni na en el mer ca do la bo ral ha evi den cia do cons -

tan tes al zas y por que com pa ra ti va men te, en el con tex to in ter na cio nal di-

cha tasa no es alta, se es pe ra que en el fu tu ro siga au men tan do. Chi le aún

mues tra un sig ni fi ca ti vo dis tan cia mien to res pec to a las ta sas ex hi bi das por

los paí ses de sa rro lla dos. Mien tras que en Sue cia, los Esta dos Uni dos o en el

Rei no Uni do la tasa de par ti ci pa ción fe me ni na bor dea en pro me dio 75%, en 

Chi le es sólo de 46.7%,2 en don de son las mu je res jó ve nes y más adul tas

quie nes han au men ta do par ti cu lar men te sus ta sas de par ti ci pa ción. Pa re des

(2003) en cuen tra que los au men tos de par ti ci pa ción fe me ni na en Chi le res -

pon den prin ci pal men te al alto di na mis mo eco nó mi co en los de ce nios re -

cien tes y que las pro yec cio nes de ben ser me no res a las de la tra yec to ria

re cien te.

En cuan to a los fac to res que han in ci di do en esta evo lu ción, Par do (1987), 
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Con tre ras y Pla za (2004) y Ben vin y Per ti ca rá (2007) des ta can que as pec tos

como la es co la ri dad, la edad y la ru ra li dad son sig ni fi ca ti vos para ex pli car el

com por ta mien to de la mu jer en el mer ca do del tra ba jo. Mi za la, Ro ma gue ra,

Hen ríquez(1999) se en fo can en as pec tos ins ti tu cio na les y afir man que una

le gis la ción la bo ral más fle xi ble ge ne ra ría in cen ti vos a las mu je res para in te -

grar la fuer za la bo ral. Lima y Pa re des (2007) se cen tran en los as pec tos di ná -

mi cos de la evo lu ción de va ria bles de par ti ci pa ción y em pleo, y en cuen tran

que fac to res ins ti tu cio na les y de re gu la ción tie nen re le van cia en su de ter mi -

na ción.

Otro de los fac to res que ha in ci di do mu cho en la es truc tu ra de la po bla -

ción en Chi le es que, como la ma yo ría de los paí ses la ti noa me ri ca nos, ha ex -

pe ri men ta do un no to rio au men to de la co ber tu ra de la edu ca ción bá si ca y

me dia du ran te los de ce nios re cien tes. En 1970 la co ber tu ra de la edu ca ción

me dia, por ejem plo, era de sólo 40% mien tras que en 2000 esa ci fra era de

90%. Así, la es co la ri dad pro me dio de la po bla ción se ha más que du pli ca do

en el mis mo pe rio do, de 4.5 a 10 años. La ma yor es co la ri dad se pre sen tan en

los jó ve nes, lo que da cuen ta de un pro ce so de es co la ri za ción ma si va re la ti -

va men te re cien te. Ber nas co ni y Ro jas (2004) sos tie nen que si bien se han lo -

gra do enor mes avan ces en co ber tu ra y es co la ri dad pro me dio de la po bla ción,

exis ten aún ine qui da des evi den tes en tre los dis tin tos es tra tos so cioe co nó -

mi cos: el ac ce so es en los es tra tos al tos, aun que es tas bre chas se han re du ci -

do con los años, so bre todo en cuan to al ac ce so a edu ca ción bá si ca y me dia

(véa se, tam bién, Pa re des y Pin to, 2009).

En cuan to a la edu ca ción su pe rior, cabe dis tin guir el pe rio do pre y post

1981. Des de 1975 a 1981 las ma trí cu las ha bían caí do 35% y en 1981 se im pul -

só una pro fun da re for ma. Con el fin de ex pan dir la ma trí cu la, di ver si fi car el

sis te ma de edu ca ción su pe rior y de es ti mu lar la com pe ten cia en tre las ins ti tu -

cio nes se au to ri zó en 1981 la crea ción de uni ver si da des pri va das y de nue vas

ins ti tu cio nes no uni ver si ta rias de edu ca ción su pe rior, lla ma das ins ti tu tos

pro fe sio na les y cen tros de for ma ción téc ni ca. El nú me ro de es ta ble ci mien -

tos que ofre cen edu ca ción su pe rior ex pe ri men tó un cre ci mien to sor pren -

den te en los pri me ros años, para es ta bi li zar se du ran te el de ce nio de los

no ven ta. En 2008 son más de 200 los cen tros que ofre cen una am plia gama

de ca rre ras téc ni cas y uni ver si ta rias y pos gra dos. Así, la ma trí cu la pasó de

120 mil en 1980 a 670 mil alum nos en 2007.

En 2002 el  71% de los ma tri cu la dos lo hizo en una uni ver si dad, mien tras

que el res tan te optó por las otras dos op cio nes. El fe nó me no de este auge
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por de man da de edu ca ción su pe rior ha al te ra do sig ni fi ca ti va men te la ofer ta

la bo ral. La pro por ción de tra ba ja do res jó ve nes con es tu dios su pe rio res ha

ido en cons tan te au men to, mien tras que por otra par te la po bla ción con

poca escolaridad ha sido cada vez menor.

A pe sar de los no to rios cam bios en la es truc tu ra de mo grá fi ca, el aná li sis

de los efec tos de la edad, de la es truc tu ra edu ca cio nal y de par ti ci pa ción la -

bo ral en los sa la rios es algo que en los paí ses me nos de sa rro lla dos ha sido

muy poco es tu dia do. Este aná li sis ha que da do muy re za ga do en re la ción

con la preo cu pa ción que emer ge en el de ce nio de los se ten ta en los Esta dos

Uni dos, don de sur ge una am plia bi blio gra fía que bus ca es tu diar la in ci den -

cia de los cam bios de mo grá fi cos, en par ti cu lar cam bios re la ti vos en los ta ma -

ños de las cohor tes, en los sa la rios de los di fe ren tes gru pos que com po nen el 

mer ca do la bo ral.

Exis te con cor dan cia de que si bien en, ge ne ral el au men to del ta ma ño de

una cohor te es pe cí fi ca in ci dió ne ga ti va men te en su pro pio sa la rio, hay dis -

cre pan cia res pec to a la per sis ten cia de di cho efec to a lo lar go de la vida la bo -

ral. El mo de lo de de man da de tra ba jo de trás de di chas in ves ti ga cio nes

ex pli ca ría en gran me di da es tas dis cre pan cias. Doo ley y Gott shalk (1984)

con si de ran un mo de lo de tra ba jo con un solo fac tor pro duc ti vo ho mo gé -

neo, mien tras que los tra ba jos de Welch (1979) y Ber ger(1984 y 1985) con si -

de ran que los tra ba ja do res son sus ti tu tos im per fec tos de acuer do con su

es co la ri dad y edad.

Welch (1979) en cuen tra que si bien el efec to de una ma yor cohor te en el

pro pio sa la rio es ne ga ti vo, éste dis mi nu ye con ra pi dez, aun que no de sa pa re -

ce por com ple to. Ber ger (1985), alu dien do a que el mo de lo de Welch (1979)

era ex ce si va men te res tric ti vo lo ge ne ra li za, ha lla que en cohor tes más gran -

des las ta sas de cre ci mien to se rían más ba jas y el efec to “cohor te” no se ría

decreciente en el tiempo como en Welch (1979).

Ba sa dos en el es tu dio de la sus ti tu ción y de ter mi na ción em pí ri ca de fac -

to res prod cu ti vos, To pel (1997) y Bor jas (2003) ana li zan con me to do lo gías

di fe ren tes, aun que con mo ti va cio nes si mi la res, el efec to de la ofer ta de “ca -

pa ci da des”, fun da men tal men te ge ne ra da por la in mi gra ción y la ma yor par -

ti ci pa ción la bo ral fe me ni na, en los sa la rios re la ti vos en los Esta dos Uni dos.

Juhn y Kim (1995) es ti man efec tos de sus ti tu ción cru za da en tre dis tin tos ti -

pos de tra ba ja do res y ana li zan la con tri bu ción de la ma yor par ti ci pa ción la -

bo ral fe me ni na en ese país en el in cre men to de la de si gual dad sa la rial y la

re duc ción de los sa la rios de los hom bres me nos ca li fi ca dos en el de ce nio de
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los ochen ta. El ha llaz go más dis tin ti vo de este tra ba jo es que no hay un efec -

to dado por la ofer ta, y que los cam bios son más con gruen tes con cam bios

tec no ló gi cos o de de man da.

Más re cien te men te, Ace mo glu (2003) usan do un mo de lo de elec ción tec -

no ló gi ca en dó ge no, en cuen tra y de ta lla los me ca nis mos me dian te los cua les

cam bios tec no ló gi cos en paí ses de sa rro lla dos, como los Esta dos Uni dos,

son tras mi ti dos a paí ses en de sa rro llo como Chi le. Ace mo glu, Au tor y Lyle

(2004) usan el “ex pe ri men to” mo vi li za ción de la se gun da Gue rra Mun dial

para ve ri fi car el efec to que tuvo el cam bio de la es truc tu ra la bo ral en los sa -

la rios de la mu jer. Sus con clu sio nes re la ti vas al cam bio de la es truc tu ra sa la -

rial su gie ren que la mu jer era me jor sus ti tu ta de hombres con escolaridad

relativamente alta, que con hombres de menor escolaridad.

En la Amé ri ca La ti na y en par ti cu lar en Chi le el aná li sis del tema ha sido

es ca so. Rob bins (1994) en cuen tra sig ni fi ca ti vos cam bios en sa la rios re la ti -

vos en tre tra ba ja do res ca li fi ca dos y no ca li fi ca dos, pro duc to del in cre men to

de la es co la ri dad de los tra ba ja do res y de mo vi mien tos ocu pa cio na les en tre

in dus trias. Bra vo, Con tre ras y Rau (1999) des com po nen el efec to en los sa -

la rios re la ti vos en fac to res de ofer ta y de de man da; en cuen tran efec tos muy

pe que ños en la dis tri bu ción de sa la rios, aun que efec tos re le van tes en sa la -

rios re la ti vos por gru pos de tra ba ja do res, los que atri bu yen fun da men tal -

men te a mo ti vos de demanda.

Ga lle go (2006) ana li za la evo lu ción de los di fe ren cia les de suel dos o la

exis ten cia de skill pre mium en tre tra ba ja do res de dis tin ta es co la ri dad en los

pa sa dos 40 años y en cuen tran que éste fluc tuó bas tan te en los de ce nios de

los se sen ta y se ten ta, in cre men tán do se mu cho en los ochen ta, para lue go es -

ta bi li zar se en 2006. Ga lle go re sal ta el no to rio au men to de de man da de tra -

ba ja do res ca li fi ca dos en los de ce nios de los no ven ta y en el de 2000, en

paralelo con un alza en la oferta relativa de estos mismos.

II. METODOLOGÍA Y DATOS

Los tra ba ja do res di fie ren en sus ca pa ci da des, y és tas es tán de ter mi na das por 

la acu mu la ción de ca pi tal hu ma no en sus años de vida, lo que se aso cia evi den -

te men te con la edad y ex pe rien cia la bo ral, así como tam bién con la edu ca -

ción for mal que han re ci bi do. En tal sen ti do, hom bres y mu je res acu mu lan

ca pi tal hu ma no de ma ne ra di fe ren cia da, de acuer do con el con tex to en que

de sa rro llen sus ac ti vi da des edu ca ti vas y la bo ra les. Así, es po si ble con ce bir

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y ESTRUCTURA SALARIAL 349



que la fuer za la bo ral está cons ti tui da por di ver sos fac to res pro duc ti vos, que

son en prin ci pio di fí cil men te iden ti fi ca bles.

La ma ne ra de de fi nir ti pos de fac to res con base en la in for ma ción dis po -

ni ble que se gui mos en este tra ba jo y que evi ta que para ello me dien cri te rios

ar bi tra rios, con sis te en pri me ra men te seg men tar a los tra ba ja do res de acuer -

do con una cla si fi ca ción gé ne ro/es co la ri dad/edad. De fi ni mos así cla ses de

tra ba ja do res que pu die sen o no re pre sen tar fac to res pro duc ti vos di fe ren tes,

lo que debe ve ri fi car se de manera empírica y que es lo que hacemos en una

segunda etapa.

Con cre ta men te, y se gún Welch (1979) y los pos te rio res tra ba jos de sa rro -

lla dos a par tir de él, se pa ra mos la fuer za de tra ba jo en hom bres y mu je res y

és tos, a su vez, en cua tro gru pos se gún sus años de edu ca ción for mal: i) 0-4

años, ii) 5-8 años, iii) 9-12 años y iv) más de 13 años. De ahí, de sa gre ga mos

cada gru po en tres ni ve les se gún su edad en ran gos de 20-35 años, 36-50 años 

y 51-65 años. Crea mos en ton ces 24 sub gru pos, cada uno de fi ni do como una 

cel da. Para cada sexo la cla si fi ca ción se pre sen ta en el cua dro 1. El nú me ro

de tra ba ja do res con te ni do den tro de cada cel da co rres pon de, en prin ci pio, a

la ofer ta de dis tin tos tipo de ofer ta la bo ral. Lue go, es ti ma mos el sa la rio me -

dio de los tra ba ja do res que com po nen cada cel da por me dio de ecua cio nes

de Min cer del tipo:

ln( )w B B edad B edad B educ B educ edad= + ´ + ´ + ´ + ´ ´ +0 1 2
2

3 4 m

en la que w es el sa la rio por hora del tra ba ja dor y educ sus años de es co la ri -

dad for mal. Como a par tir de esta úl ti ma ecua ción sólo se pue de es ti mar el

sa la rio de quie nes ya han de ci di do par ti ci par del mer ca do la bo ral, la pro ba -

bi li dad de re gis trar sa la rio no es ob ser va da y los coe fi cien tes es ti ma dos pue -

den es tar ses ga dos. De he cho, la au sen cia de da tos para la es ti ma ción es

pre su mi ble men te no alea to ria y por ende la mues tra no se ría re pre sen ta ti va

de la po bla ción. El pro ble ma es, en ton ces, es tar en pre sen cia de un pro ble ma 

de “ses go de se lec ción”.
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CUADRO 1. Cla si fi ca ción de fac to res

Edad
 (años)

Esco la ri dad (años)

0-4 5-8 9-12   13 o más

20-35 Cel da 1 Cel da 2 Cel da 3 Cel da 4
36-50 Cel da 5 Cel da 6 Cel da 7 Cel da 8
51-65 Cel da 9 Cel da 10 Cel da 11 Cel da 12



Para abor dar el pro ble ma se gui mos a Heck man (1979), apli can do el mé -

to do de co rrec ción de dos eta pas para hom bres y mu je res por se pa ra do.

Con cre ta men te, en la pri me ra de ellas de fi ni mos una ecua ción que de ter mi -

na la pro ba bi li dad de par ti ci par de la fuer za de tra ba jo (ser ob ser va do) y

que da de fi ni da por una va ria ble di co tó mi ca Part (1 en el caso en que el in di -

vi duo par ti ci pa de la fuer za de tra ba jo), que es ex pli ca da por la edad, los

años de es co la ri dad y la con di ción de ser jefe de ho gar.3

A par tir de la pre dic ción de pro ba bi li dad de par ti ci pa ción, se ob tie ne el

in ver so de la pro por ción de Mill que in cor po ra mos como re gre sor en la se -

gun da eta pa, que es pro pia men te la ecua ción de sa la rios. El cua dro 2 mues -

tra, a modo de ilus tra ción, los re sul ta dos de las re gre sio nes en su se gun da

eta pa, tanto para hombres y mujeres para 2005.

Pro me dian do el sa la rio es ti ma do y co rre gi do de cada tra ba ja dor per te ne -

cien te a una cel da ob te ne mos la pre dic ción aso cia da a cada gru po. Lue go, y
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3 Un con jun to de es tu dios rea li za dos para Chi le con si de ran ajus tes por ses go de se lec ción, mos -
tran do con sen so que el ses go es ma yor y de na tu ra le za di fe ren te en hom bres que en mu je res, lo que
ame ri ta la in clu sión de va ria bles adi cio na les en el caso de las se gun das, como es la edad de los hi jos y el
es ta do ci vil. Véa se, por ejem plo, Pa re des y Ri ve ros (1989, 1994) y Ben vin y Pe ti ca rá (2007).

CUADRO 2. Esti ma cio nes de ecua cio nes de sa la rio (2005),

co rre gi das por Heck man (1979)a

 Variable
Hombres

ln( )w
Mujeres

ln( )w

Edu ca ción 0.1491 0.2181

(0.0138) (0.0180)

Edad -0.0170 0.0652

0.0138 0.0138

Edad2 0.0006 -0.0005

(0.0002) (0.0002)

Exper_educ -0.0002 -0.0027

(0.0004) (0.0005)

l -0.6804 -0.0406

(0.1433) (0.1233)

Cons tan te 5.6214 3.8767

(0.0004) (0.0005)

Obser va cio nes 2 429 1 704

Seu do R2 0.34 0.33

log li ke lihood -597.19 -561.16

F 256 570 171 890
a Des via cio nes es tán dar en tre pa rén te sis



con ob je to de ha cer com pa ra bles los sa la rios de cada cel da a lo lar go de los

años, de fi ni mos el sa la rio re la ti vo de cada fac tor como el co cien te en tre el

sa la rio me dio de cada cel da y el sa la rio me dia de la mues tra com ple ta. Co no -

ciendo el ta ma ño de cada cel da, es de cir la par ti ci pa ción re la ti va de cada gru po

den tro del mer ca do la bo ral, y el sa la rio re la ti vo, de ter mi na mos las re la cio -

nes fun cio na les en tre el ta ma ño de las cel das y sa la rios. Las re la cio nes cru za -

das en tre los sa la rios mues tran el gra do de sus ti tu ción y com ple men ta rie dad 

en tre gru pos de tra ba ja do res.

La base de la in for ma ción em plea da es la Encues ta de Ocu pa ción y De so cu -

pa ción de la Uni ver si dad de Chi le (EOD), que se rea li za tri mes tral men te

para el Gran San tia go (39% de la po bla ción to tal chi le na). Esta es la fuen te

de da tos más an ti gua de es ta dís ti cas la bo ra les de la po bla ción chi le na y

apor ta da tos mi cro des de 1957. Usa una mues tra de apro xi ma da men te 3 060

ho ga res del Gran San tia go. La ma yo ría de las pre gun tas del cues tio na rio de

la EOD se apli can a los in di vi duos ma yo res de 13 años, aun cuan do exis te un

con jun to de pre gun tas (pa ren tes co con jefe del ho gar, gé ne ro, edad y es co -

la ri dad) que se re fie ren tam bién a me no res de edad que con for man el ho gar.

La EOD pro por cio na in for ma ción con fia ble y com pa ra ble de sa la rios

men sua les y ho ras tra ba ja das. Cuen ta con cla si fi ca cio nes cla ras por sec tor

eco nó mi co y tipo de ac ti vi dad. Rob bins (1994) se ña la que la EOD es una

muy bue na fuen te de da tos y es muy re pre sen ta ti va del mer ca do la bo ral chi -

le no, con ex cep ción del sec tor mi ne ro y la agri cul tu ra. Los da tos usa dos son

de las en cues tas del mes de ju nio des de 1965 has ta 2005. La mues tra con si de -

ró a los in di vi duos per te ne cien tes a la fuer za de tra ba jo de en tre 20 y 65 años

de edad. Se ex clu yó a aque llos que no in for man escolaridad y a quienes

observaban un claro error en la introducción de los datos.

III. RESULTADOS

1. Esta dís ti ca des crip ti va

La par ti ci pa ción de los gru pos pre de fi ni dos de la fuer za de tra ba jo para los

años se lec cio na dos se mues tra en el cua dro 3. Se re fle ja el cre cien te gra do de

es co la ri dad, par ti cu lar men te en las mu je res. Espe cí fi ca men te los gru pos

de ma yor es co la ri dad (9 años de edu ca ción y más) han ido au men tan do su

par ti ci pa ción re la ti va. Los hom bres con más de 13 años de es tu dio son pro -

por cio nal men te casi 4 ve ces más de lo que eran en 1965, mien tras que las
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mu je res de ese seg men to au men ta ron en casi 800% su par ti ci pa ción re la ti va

en la fuer za de tra ba jo, re pre sen tan do en 2005 casi 15% de la ofer ta de tra ba -

jo. En cuan to a la ten den cia en edu ca ción, la grá fi ca 1 mues tra, a modo de

ilus tra ción, la par ti ci pa ción de gru pos jó ve nes (20-35 años) con alta es co la -

ri dad. Este gru po re pre sen ta ba en 2005 cer ca de 30% de la fuer za la bo ral y

se es pe ra que en el futu ro la ten den cia con ti núe.

El cua dro 4 mues tra la ten den cia al en ve je ci mien to de los tra ba ja do res

chi le nos y que ha es ta do pre sen te, en ma yor o me nor me di da, en el res to de

la Amé ri ca La ti na. Es en par ti cu lar no to rio el au men to de la par ti ci pa ción

la bo ral de mu je res de 51-65 años de edad. Los tra ba ja do res hom bres jó ve -

nes han re du ci do su par ti ci pa ción re la ti va en un casi 10% mien tras que las
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CUADRO 3. Par ti ci pa ción en la ofer ta de tra ba jo por años

de es co la ri dad y sexo

(Por cen ta je)

Esco la -
ri dad

Hom bres Mujeres

To tal0-4
años

5-8
años

9-12
años

13 años
y más 

0-4
años

5-8
años

9-12
años

13 años
 y más

1965 16.5 28.1 17.8 4.7 10.2 12.8 8.1 1.8 100

1975 13.2 25.2 23.3 7.4 6.5 10.8 10.4 3.2 100

1985 6.7 18.8 30.3 9.8 3.4 9.3 15.9 5.9 100

1995 4.3 13.2 33.8 12.3 2.7 7.4 18.3 8.0 100

2005 2.6 8.8 28.9 16.7 1.6 5.6 21.6 14.2 100

FUENTE: Ela bo ra ción pro pia con base en Encues ta de Ocu pa ción y De so cu pa ción de la Uni ver si -
dad de Chi le.

35
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GRÁFICA 1. Par ti ci pa ción de gru pos jó ve nes con alta es co la ri dad (1965-2005)

(Por cen ta je)

FUENTE: Encues ta de Ocu pa ción y De so cu pa ción de la Uni ver si dad de Chi le.



mu je res la han man te ni do. Así, la re duc ción de tra ba ja do res jó ve nes se ha

de bi do casi úni ca men te a la dis mi nu ción re la ti va de tra ba ja do res hom bres.

Por úl ti mo, en el cua dro 4 se mues tra la evo lu ción de los sa la rios re la ti vos de 

los di fe ren tes gru pos. Los gru pos con ma yor es co la ri dad han vis to re du ci dos

sus sa la rios con el tiem po. En 1965 los hom bres con más de 13 años de es co -

la ri dad per ci bían más de 3 ve ces el sa la rio pro me dio, mien tras que en 2005

ga na ban 1.66 ve ces el sa la rio pro me dio. Algo si mi lar ha ocu rri do con las mu je -

res, aun que la dis mi nu ción de su sa la rio re la ti vo ha sido me nos pro nun cia da.

CUADRO 5. Sa la rio re la ti vo por gru po y sexo

Hom bres Mujeres

0-4
años

5-8
años

9-12
años

13 años
y más

0-4
años

5-8
años

9-12
años

13 años
y más

1965 0.17 0.26 0.47 1.00 0.09 0.15 0.29 0.62

1975 0.27 0.40 0.63 1.00 0.19 0.28 0.44 0.67

1985 0.16 0.26 0.42 1.00 0.13 0.20 0.32 0.60

1995 0.19 0.31 0.50 1.00 0.16 0.25 0.39 0.72

2005 0.20 0.36 0.56 1.00 0.18 0.30 0.46 0.82

FUENTE: Ela bo ra ción pro pia con base en Encues ta de Ocu pa ción y De so cu pa ción de a Uni ver si dad 
de Chi le.

2. Esti ma cio nes

Para de ter mi nar la ma ne ra en que los dis tin tos gru pos pre de fi ni dos se re la -

cio nan y el efec to de la re com po si ción de la fuer za la bo ral en los sa la rios re -
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CUADRO 4. Par ti ci pa ción en la ofer ta de tra ba jo por edad y sexo

(Por cen ta je)

Hom bres Mujeres To tal

20-35
años

36- 50
años

51-65
años

20-35
años

36- 50
años

51-65
años

20-35
años

36-50
años

51-65
años

1965 33.0 24.4 9.7 19.7 10.0 3.2 52.7 34.4 12.9

1970 29.9 23.4 10.9 20.1 12.0 3.8 50.0 35.4 14.7

1975 31.9 26.9 10.3 17.5 9.9 3.5 49.4 36.8 13.8

1980 34.8 22.6 9.1 20.8 10.1 2.8 55.6 32.7 11.9

1985 33.0 22.7 9.8 20.6 10.5 3.3 53.6 33.2 13.1

1990 31.6 22.9 9.3 19.1 13.6 3.5 50.7 36.5 12.8

1995 29.3 22.0 12.3 17.2 13.6 5.7 46.5 35.6 18.0

2000 26.7 23.1 11.4 18.2 15.3 5.3 44.9 38.4 16.7

2005 23.9 20.8 12.2 19.2 15.6 8.2 43.1 36.4 20.4

FUENTE: Ela bo ra ción pro pia con base en Encues ta de Ocu pa ción y De so cu pa ción de la Uni ver si -
dad de Chi le.



la ti vos, re que ri mos ais lar el efec to de los cam bios glo ba les en la es truc tu ra

de la fuer za de tra ba jo de cada gru po es pe cí fi co o de cada cel da. Para ello es -

ti ma mos un con jun to de re gre sio nes que tie nen la si guien te for ma:

W B B Cohorte B Cohorterel k i i j ik
j

hj jik
j

= + ´ + ´
= =
å å0

1

12

1

12

mj ki+ m

con para kÎ {hom bres, mu je res], para cada cel da, en que i = 1, ...,12, Wrel k i

es el sa la rio re la ti vo de la cel da i de hom bres o mu je res, y Cohortehj y 

Cohortemj el ta ma ño re la ti vo de la cel da j  de hom bres y mu je res, res pec ti va -

men te. Para ello, em plea mos mí ni mos cua dra dos or di na rios (MCO), con el

mé to do de se lec ción step wi se for ward. Este mé to do es útil, toda vez que no

sa be mos si la cla si fi ca ción ini cial de dis tin tos gru pos la bo ra les que he mos

rea li za do tie ne sen ti do eco nó mi co o si bien re quie re una re cla si fi ca ción. En

la me di da que los re sul ta dos su gie ran, por ejem plo, que cam bios en la ofer ta

re la ti va de una cel da afec tan igual men te los sa la rios de esa cel da y de otras

cel das ve ci nas, ello su ge ri ría que se tra ta de un mis mo fac tor pro duc ti vo y

que se pue de agre gar. Así es ti ma mos el sa la rio re la ti vo de cada cel da de

hom bres y mu je res en fun ción del ta ma ño re la ti vo de cada una de las 24 cel -

das. El mé to do de se lec ción agre ga va ria bles pre dic to ras al mo de lo has ta

que nin gu na de las va ria bles res tan tes ten ga efec to de agre ga ción es ta dís ti ca -

men te sig ni fi ca ti vo con un p = 0 1, , o bien has ta que se ha yan in clui do to das

las va ria bles pre dic to ras dis po ni bles.

Los cua dros 6 y 7 re su men los re sul ta dos ob te ni dos de los coe fi cien tes

es ti ma dos. Estos coe fi cien tes in di can el cam bio que ex pe ri men ta el sa la rio

re la ti vo de un de ter mi na do gru po, fren te al au men to en 1% en el ta ma ño re -

la ti vo de la cel da co rres pon dien te.

En el cua dro 6 po de mos ob ser var que no exis te un efec to cru za do ne ga ti -

vo im por tan te en la de ter mi na ción de los sa la rios de las mu je res. Es de cir, en 

ge ne ral no exis te una in ci den cia ne ga ti va gran de en el sa la rio fren te al au men -

to en la di men sión del ta ma ño de otras cohor tes. Tam bién se apre cia que las

mu je res adul tas (51-65 años de edad) y en ge ne ral aque llas con más de 13

años de es co la ri dad son di fí cil men te sus ti tui bles por otros tra ba ja do res

hom bres o mu je res. Una cla ra ex cep ción es que una ma yor pre sen cia de hom -

bres jó ve nes con alta es co la ri dad (13 años y más) de te rio ra el sa la rio de las

mu je res jó ve nes con alta es co la ri dad, lo que su gie re que se tra ta de fac to res

pro duc ti vos muy si mi la res, con alta sus ti tu ción.

Por lo con tra rio, el cua dro 7 mues tra que res pec to a los hom bres exis ti -
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rían re la cio nes de sus ti tu ción más acen tua das y efec tos cru za dos más im -

por tan tes para ran gos más am plios de edad y es co la ri dad. Esto es, el sa la rio

de los hom bres es afec ta do de ma ne ra más cla ra fren te al au men to de fac to -

res sus ti tu tos. El cua dro 7 mues tra tam bién cómo hom bres jó ve nes con alta

escolaridad son grandes sustitutos entre sí.

Tam bién se apre cia un gran gra do de com ple men ta rie dad en tre cier tos

gru pos de ca rac te rís ti cas opues tas de edad y es co la ri dad. En el cua dro 7 ve -

mos como la ma yor pre sen cia de mu je res jó ve nes con baja es co la ri dad in ci -

de po si ti va men te en el sa la rio de hom bres adul tos con alta es co la ri dad. Por

ejem plo, hom bres adul tos con 13 y más años de es co la ri dad ven au men ta -

dos sus sa la rios re la ti vos en 70 pun tos por cen tua les fren te a alza en la par ti -

ci pa ción re la ti va de mu je res con 0 a 4 años de es co la ri dad y de en tre 20 y 35

años de edad.
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CUADRO 8. Efec to en sa la rios de un au men to de la ofer ta

de mu je res (20-35 años)

(Por cen ta je)

Efecto en salarios de  5%  10%   15%

0-4 Hom bres -0.08 -0.16 -0.33

Mu je res -0.03 -0.06 -0.12

5-8 Hom bres 0.02 0.03 0.07

Mu je res 0.00 0.00 0.00

9-12 Hom bres -0.05 -0.09 -0.18

Mu je res 0.00 0.00 0.00

13 y más Hom bres 0.87 1.75 3.50

Mu je res 2.46 4.93 9.85

0.4 Hom bres 0.00 0.00 0.00

Mu je res -0.71 -1.43 -2.85

5-8 Hom bres 0.25 0.49 0.99

Mu je res 3.83 7.65 15.31

9-12 Hom bres -1.12 -2.24 -4.48

Mu je res -0.48 -0.97 -1.94

13 y más Hom bres 0.00 0.00 0.00

Mu je res 0.00 0.00 0.00

0-4 Hom bres -0.05 -0.09 -0.18

Mu je res -0.19 -0.38 -0.76

5-8 Hom bres 1.32 2.65 5.30

Mu je res 5.24 10.48 20.96

9-12 Hom bres 0.00 0.00 0.00

Mu je res -0.23 -0.45 -0.90

13 y más Hom bres 0.00 0.00 0.00

Mu je res 1.94 3.88 7.76
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Un caso in te re san te de ana li zar es lo que ocu rre con el sa la rio de los hom -

bres adul tos (51- 65 años) con alta es co la ri dad, fren te al au men to de jó ve nes

con alta es co la ri dad. Mien tras que una ma yor pre sen cia de mu je res jó ve nes con 

alta es co la ri dad in ci de po si ti va men te en el sa la rio de és tos, un alza en la pro -

por ción de hom bres jó ve nes con alta es co la ri dad lo de te rio ra.

A par tir de es tas prue bas, es po si ble si mu lar pa no ra mas de evo lu ción de

sa la rios re la ti vos. Los cua dros 8 y 9 si mu lan un in cre men to de la ofer ta la -

bo ral de mu je res en tre 20 y 35 años, y de mu je res es co la ri za das (más de 13

años), en por cen ta jes de 5, 10 y 15%. Los efec tos en los sa la rios de las mu je -

res y hom bres para dis tin tas eda des y es co la ri dad su gie ren, como lo plan tea -

mos lí neas arri ba, un efec to di fe ren cia do, que per mi te sos te ner que la

ti po lo gía rea li za da es re le van te, y que muy pre su mi ble men te la es truc tu ra

salarial ha de verse modificada en un futuro cercano por razones de oferta. 
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CUADRO 9. Efec to en sa la rios de un au men to de la ofer ta

de mu je res escolarizadas (13 y más años)

(Por cen ta je)

Efecto en salarios de 5% 10% 15%

0-4 Hom bres 0.00 0.00 0.00

Mu je res 0.00 0.00 0.00

5-8 Hom bres 0.00 0.00 0.00

Mu je res 0.00 0.00 0.00

9-12 Hom bres 0.00 0.00 0.00

Mu je res 0.00 0.00 0.00

13 y más Hom bres 0.86 1.73 3.45

Mu je res 2.00 4.00 8.01

0.4 Hom bres 0.00 0.00 0.00

Mu je res -0.71 -1.43 -2.85

5-8 Hom bres 0.00 0.00 0.00

Mu je res 3.72 7.44 14.87

9-12 Hom bres 0.00 0.00 0.00

Mu je res 0.00 0.00 0.00

13 y más Hom bres 0.00 0.00 0.00

Mu je res 0.00 0.00 0.00

0-4 Hom bres 0.00 0.00 0.00

Mu je res 0.00 0.00 0.00

5-8 Hom bres 0.09 0.18 0.36

Mu je res 1.21 2.42 4.84

9-12 Hom bres 0.00 0.00 0.00

Mu je res 0.00 0.00 0.00

13 y más Hom bres 0.00 0.00 0.00

Mu je res 1.94 3.88 7.76
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CONCLUSIONES

La com po si ción de la ofer ta la bo ral chi le na, como en la ma yor par te de los

paí ses la ti noa me ri ca nos, ha es ta do cam bian do mu chos en los de ce nios re -

cien tes. Los cam bios más no to rios han sido la cre cien te es co la ri za ción, el

en ve je ci mien to de la po bla ción y el sos te ni do au men to de la pre sen cia de la

par ti ci pa ción de la mu jer.

Seg men tan do la fuer za la bo ral y con si de ran do sólo cam bios en la ofer ta

re la ti va de tra ba ja do res, en con tra mos una ma ne ra ex plí ci ta de de fi nir y

pro bar ope ra ti va men te la exis ten cia de fac to res pro duc ti vos, es ta ble cien do

re la cio nes de sus ti tu ción y com ple men ta rie dad. Los re sul ta dos son con -

gruen tes con la bi blio gra fía de ca pi tal hu ma no, en cuan to a con si de rar la

es co la ri dad, la edad y el gé ne ro como ca rac te rís ti cos de éste.

Los re sul ta dos ob te ni dos, que mues tran el com por ta mien to pre vio de las

va ria bles más re le van tes del mer ca do la bo ral, per mi ten pro yec tar a lar go

pla zo la es truc tu ra sa la rial fren te a una re com po si ción de la ofer ta la bo ral.

Así, el es pe ra ble y sos te ni do au men to de la par ti ci pa ción de mu je res en la

fuer za de tra ba jo, así como la in clu sión de nue vos tra ba ja do res jó ve nes con

alta es co la ri dad, ha cen pre ver efec tos ne ga ti vos en el sa la rio de cier tos gru -

pos de hom bres y un de te rio ro del sa la rio de los tra ba ja do res jó ve nes con

alta es co la ri dad. Si con si de ra mos que es tos úl ti mos tie nen es tu dios su pe rio -

res (más de 13 años de es co la ri dad), no de be mos sor pren der nos que en el fu -

tu ro es tu dios de cor te trans ver sal, res pec to a ren ta bi li dad de la edu ca ción,

mues tren caí das en el ren di mien to de la edu ca ción su pe rior. Por último, la

mayor participación femenina debería, y contrariamente a lo que podría

esperarse en principio, reducir las brechas salariales.
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