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RESUMEN

Se ana li za el di fe ren cial de sa la rios en tre la po bla ción no in dí ge na y ma pu che en

Chi le. Se des com po ne di cho di fe ren cial en un com po nen te de do ta cio nes de ca rac -

te rís ti cas y un com po nen te “dis cri mi na to rio”. Se es ti ma ecua cio nes de par ti ci pa -

ción y sa la rios se pa ra das por gru po ét ni co y gé ne ro, y se con tro la por ses go de

se lec ción mues tral. Los re sul ta dos in di can que exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en

las do ta cio nes de ca pi tal hu ma no en fa vor de los no in dí ge nas, tan to pa ra hom bres

co mo pa ra mu je res. No se re cha za la hi pó te sis de dis cri mi na ción sa la rial con tra

los ma pu ches va ro nes, pe ro sí pa ra las mu je res. La evi den cia in di ca que la dis cri -

mi na ción con tra los hom bres ma pu che no au men tó en el pe rio do 2000-2006. Los

re sul ta dos su gie ren que una po lí ti ca de fo men to del ca pi tal hu ma no de los ma pu -

ches, pa ra re du cir di fe ren cia les de in gre so, pue de te ner re sul ta dos am bi guos, y

que el mer ca do la bo ral ofre ce in cen ti vos pa ra la emi gra ción de los ma pu ches a la

ciu dad.
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ABSTRACT

This pa per analy zes the wa ge gap bet ween non-in di ge nous peo ples and Ma pu ches

in Chi le. This gap is bro ken down in to en dow ment and dis cri mi na tory com po -

nents. Par ti ci pa tion and wa ge equa tions are es ti ma ted by gen der and eth nic group

and the re sults are con tro lled for sam ple se lec tion bias. The re sults show sig ni fi cant 

dif fe ren ces in en dow ments that fa vor the non-in di ge nous peo ples, both ma le and

fe ma le. The hypot he sis of dis cri mi na tion against Ma pu ches can not be re jec ted for

ma les, but it can for fe ma les. Ho we ver, ma le dis cri mi na tion did not in crea se bet ween

2000 and 2006. The re sults sug gest that a po licy di rec ted at re du cing wa ge dif fe ren ces

by in crea sing hu man ca pi tal among the Ma pu ches might ha ve am bi guous ef fects

and that the la bor mar ket ge ne ra tes in cen ti ves for the Ma pu ches to mi gra te to the

ci ties.

INTRODUCCIÓN

En es te ar tícu lo se es tu dia las di fe ren cias de sa la rio en tre la po bla ción in -

dí ge na y no in dí ge na en Chi le. Se prue ba si exis ten di fe ren cias de sa la rio

que co rres pon dan a di fe ren cias en la re tri bu ción al ca pi tal hu ma no (dis cri -

mi na ción) en tre la et nia ma pu che y la po bla ción no in dí ge na; es te aná li sis se

rea li za tan to pa ra hom bres co mo pa ra mu je res. Los re sul ta dos in di can que

exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en las do ta cio nes de ca pi tal hu ma no en fa -

vor de los no in dí ge nas, tan to pa ra hom bres co mo pa ra mu je res. Estas di fe -

ren cias au men tan en tre 2000 y 2006 pa ra los hom bres, pe ro dis mi nu yen

pa ra las mu je res. Por otra par te, no se re cha za la hi pó te sis de dis cri mi na ción

sa la rial con tra los ma pu ches hom bres, pe ro sí se re cha za pa ra el gru po fe me -

ni no. Sin per jui cio de ello, las prue bas in di can que la dis cri mi na ción ha cia

los hom bres ma pu che no au men tó en tre 2000 y 2006. Fi nal men te, los efec -

tos de la ma yor es co la ri dad en los in gre sos son com ple jos. Más es co la ri dad

re du ce la bre cha de do ta ción en tre no in dí ge nas y ma pu ches, pe ro a la vez

in cre men ta la bre cha de dis cri mi na ción. Ello su gie re que una po lí ti ca de

au men tar el ca pi tal hu ma no en los ma pu ches, co mo una ma ne ra de re du cir

los di fe ren cia les de in gre so, ten drá un sig no am bi guo y que po lí ti cas adi cio -

na les an ti dis cri mi na to rias son ne ce sa rias pa ra ase gu rar el ob je ti vo bus ca do.

El aná li sis de la dis cri mi na ción ét ni ca en el mer ca do la bo ral chi le no es re -

le van te, ya que la dis cri mi na ción ge ne ra ine fi cien cias en la asig na ción de

re cur sos y, ade más, li mi ta cio nes a la mo vi li dad so cioe co nó mi ca. Un es tu dio 

rea li za do por el Mi nis te rio de Pla ni fi ca ción (Mi de plan, 2005) de tec tó di fe -
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ren cias en las re mu ne ra cio nes de in dí ge nas y no in dí ge nas, cu ya ca li fi ca ción

la bo ral y de sem pe ño eran si mi la res, lo cual es ta ría con tri bu yen do a la al ta

po bre za ex pe ri men ta da por es ta po bla ción. Sin em bar go, no exis ten es tu -

dios eco nó mi cos acer ca de la dis cri mi na ción ét ni ca. Pa ra el ca so chi le no, los

es tu dios de dis cri mi na ción sa la rial se han cen tra do en la dis cri mi na ción por

gé ne ro, ob vián do se el fe nó me no de la dis cri mi na ción con tra los in dí ge nas.

En otros cam pos de in ves ti ga ción, co mo la an tro po lo gía y la psi co lo gía, el

es tu dio de la dis cri mi na ción ét ni ca ha to ma do fuer za (véa se, por ejem plo,

Gon zá lez, 2003, y Gon zá lez, 2005).

El pre sen te ar tícu lo bus ca in da gar for mal men te la pro ba ble exis ten cia de

dis cri mi na ción ét ni ca en el mer ca do la bo ral de Chi le. Esta in ves ti ga ción

bus ca pro bar las hi pó te sis de si exis te dis cri mi na ción sa la rial con tra hom -

bres y mu je res ma pu ches en Chi le, en 2000 y 2006. Ade más, pre ten de pro -

bar si exis ten di fe ren cias por gé ne ro e iden ti fi car qué va ria bles afec tan al

di fe ren cial sa la rial y la dis cri mi na ción en tre ma pu ches y no in dí ge nas. La

dis cri mi na ción de ra zas o et nias ha con ci ta do la aten ción en dis tin tos lu ga -

res del mun do. La in ves ti ga ción con si de ra di fe ren tes as pec tos de la dis cri -

mi na ción, co mo son las di fe ren cias de sa la rio (De Janvry y Sa dou let, 2001),

de opor tu ni da des de em pleo (Blac kaby et al, 1998), de pos tu la cio nes a tra -

ba jos (Carl sson y Roth, 2007).1 En es te ar tícu lo nos cen tra re mos en la dis -

cri mi na ción sa la rial. Ésta se ha ana li za do pa ra los Esta dos Uni dos (Monks y 

Ro bin son, 2000; O’Neill y O’Neill, 2005), la Gran Bre ta ña (Blac kaby et al,

1998), sec to res ru ra les en Mé xi co (De Janvry y Sa dou let, 2001) y Bo li via

(Con tre ras y Gal ván, 2003; Ri ve ro y Ji mé nez, 1999). El pro ce di mien to ge -

ne ral uti li za do pa ra es tu diar di fe ren cias de sa la rio por re tri bu ción di fe ren -

cia da a atri bu tos de ca pi tal hu ma no, tam bién lla ma da di fe ren cias de sa la rio

dis cri mi na to rios, ha si do es ti mar ecua cio nes de sa la rio que con tro lan, por

me dio de va ria bles mu das, por et nia, pa ra lue go uti li zar la des com po si ción

de Oa xa ca-Blin der (Oa xa ca, 1973; Blin der, 1973) pa ra dis tin guir en tre un

com po nen te de di fe ren cias en do ta cio nes y otro de di fe ren cias en re tri bu -

cio nes (dis cri mi na ción). El pro ce di mien to de uti li zar va ria bles mu das pa ra

iden ti fi car di fe ren cias en tre gru pos ét ni cos tie ne la des ven ta ja que só lo per -

mi te que to das las di fe ren cias se ex pre sen me dian te una di fe ren cia de ni vel

ba se (in ter cep to) en tre las ecua cio nes pa ra las dis tin tas et nias (Gon zá lez,

1992). Ade más, al no con tro lar por el po ten cial ses go de se lec ción en las
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ecua cio nes de sa lario se pue den ob te ner re sul ta dos ses ga dos (véa se Heck man, 

1979).

La bi blio gra fía ci ta da que es tu dia la dis cri mi na ción ét ni ca, en ge ne ral, pa -

de ce es tas dos de fi cien cias me to do ló gi cas. Las ex cep cio nes son el tra ba jo de

Blac kaby et al (1998) pa ra la Gran Bre ta ña, que co rre re gre sio nes se pa ra das

por et nia, pe ro que no co rri ge por ses go de se lec ción, y los tra ba jos de Con tre -

ras y Gal ván (2003) pa ra Bo li via y De Janvry y Sa dou let (2001) pa ra cam pe si -

nos en Mé xi co, que co rri gen por ses go de se lec ción, pe ro no co rren regresio nes

se pa ra das por et nia. El pre sen te ar tícu lo in cor po ra am bas con si de ra cio nes

me to do ló gi cas al co rrer ecua cio nes de sa la rios se pa ra das por et nia (y gé ne -

ro) y co rre gir por ses go de se lec ción. Co rrer ecua cio nes se pa ra das nos per -

mi te iden ti fi car más cla ra men te las va ria bles y pa rá me tros que ge ne ran las

di fe ren cias sa la ria les y la dis cri mi na ción. Ade más, per mi te ex cluir ele men -

tos no iden ti fi ca dos que por lo co mún se asig nan a efec tos dis cri mi na to rios

(di fe ren cias en in ter cep tos en las ecua cio nes). Fi nal men te, per mi te in ves ti -

gar con ma yor cla ri dad el efec to de otras con di cio nan tes de las di fe ren cias

sa la ria les, co mo son la per te nen cia o no al sec tor pú bli co, la in for ma li dad y

la ru ra li dad. Co rre gir por ses go de se lec ción pre sen ta re sul ta dos que son

con gruen tes. El ar tícu lo rea li za un pro ce di mien to de prue bas es ta dís ti cas de 

ma ne ra ri gu ro sa, que per mi te con fir mar las di fe ren cias en do ta cio nes y re tri -

bu cio nes en tre gru pos ét ni cos pa ra hom bres y mu je res, y si exis te evi den cia

de cam bio en es tas di fe ren cias a lo lar go del tiem po. Por úl ti mo, el tra ba jo

pre sen ta los pri me ros re sul ta dos co no ci dos de dis cri mi na ción sa la rial con -

tra la et nia ma pu che en Chi le. A con ti nua ción se rea li za una bre ve pre sen ta ción

de la et nia ma pu che en Chi le. En se gui da se re vi sa el mar co teó ri co-me to do -

ló gi co del es tu dio. Pos te rior men te se pre sen ta los da tos uti li za dos y los re -

sul ta dos ob te ni dos. Fi nal men te se re su me las con clu sio nes.

I. LA ETNIA MAPUCHE EN CHILE

El pue blo ma pu che es una de las et nias más im por tan tes de Chi le, tan to por

su peso so cial y de mo grá fi co, como por su gran sen ti do de iden ti dad cul tu -

ral, en el que se des ta can los víncu los fa mi lia res y re li gio sos. La cul tu ra ma -

pu che acen túa la re la ción con la “ma dre tie rra”. Ori gi nal men te vi vían en

pe que ñas co mu ni da des con una orien ta ción pro duc ti va ha cia las ac ti vi da des 

ru ra les. El cre ci mien to de mo grá fi co y la pér di da de sus tie rras son al gu nos

fac to res que los ha lle va do a una in ten sa mi gra ción cam po-ciu dad. Actual -
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men te la po bla ción ma pu che al can za al re de dor de 600 mil per so nas y re pre -

sen ta 87% de la po bla ción in dí ge na chi le na. Geo grá fi ca men te se ubi can

so bre todo en la zona cen tro sur del país (re gio nes del Bio bío, La Arau ca nía, 

Los La gos y Me tro po li ta na).

La po bla ción ma pu che pre sen ta una crí ti ca si tua ción so cioe co nó mi ca,

con al tos ín di ces de po bre za y con un ba jo ín di ce de de sa rro llo hu ma no. Ade -

más, la si tua ción so cial de los ma pu ches es des me jo ra da en com pa ra ción con 

la po bla ción no in dí ge na. En 2003 la ta sa de anal fa be tis mo de los in dí ge nas

fue 4.7 pun tos por cen tua les su pe rior a la de los no in dí ge nas; el in gre so pro me -

dio de los ho ga res in dí ge nas era 35% in fe rior al de los no in dí ge nas. Ade más,

en 2006 la pro por ción de per so nas po bres in dí ge nas su pe ra ba en cin co pun -

tos por cen tua les al pro me dio na cio nal. Con la pro mul ga ción de la Ley Indí -

ge na 19.253 de 1993 co mien za un pro ce so de de sa rro llo de es ta co mu ni dad.

II. MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO

La teo ría de la dis cri mi na ción sa la rial en cuen tra sus fun da men tos en los tra -

ba jos de Bec ker (1957) y Arrow (1973). Aquí se de fi ne la dis cri mi na ción

como la va lo ra ción que hace el mer ca do a ca rac te rís ti cas per so na les del tra -

ba ja dor no re la cio na das con su pro duc ti vi dad la bo ral. Exis ten dis tin tos mo -

de los teó ri cos de dis cri mi na ción, pero en el caso de este ar tícu lo se adop ta el

en fo que de la teo ría de dis cri mi na ción por gus to del em plea dor (Caín,

1986). En esta teo ría el em plea dor per ci be una de su ti li dad al te ner tra ba ja -

do res em plea dos de un de ter mi na do gru po mi no ri ta rio (et nia) y, por ende,

es ta rá dis pues to a con tra tar a un tra ba ja dor de este gru po, a igual pro duc ti -

vi dad, sólo si debe pa gar un cos to mo ne ta rio (sa la rio) me nor. Esta de su ti li dad, 

o gus to por dis cri mi na ción, pue de ser me di da en tér mi nos mo ne ta rios por el

coe fi cien te de dis cri mi na ción, el cual in di ca la di fe ren cia pro por cio nal en tre

el sa la rio que per ci be un tra ba ja dor no dis cri mi na do de uno dis cri mi na do.2

En tér mi nos ope ra ti vos el coe fi cien te de dis cri mi na ción se mi de por me -

dio de la des com po si ción de Oa xa ca-Blin der (Oa xa ca, 1973; Blin der, 1973),

la cual per mi te des com po ner el di fe ren cial de sa la rios en un com po nen te ex -

pli ca do por di fe ren cias en ca pi tal hu ma no (pro duc ti vi dad) y uno ex pli ca do

por di fe ren cias en re tri bu ción al ca pi tal hu ma no (com po nen te dis cri mi na -
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to rio). Pa ra ello se es ti ma ecua cio nes de sa la rios se pa ra das pa ra el gru po no

dis cri mi na do y dis cri mi na do, y lue go los re sul ta dos se uti li zan pa ra eva luar

la siguiente expresión:3

ln ln ($ $ ) ( ) $ ($ $ )W W X X XN M N M N M N M N M- = - + ¢ - ¢ + ¢ -b b b b b0 0 (1)

en que ln W  es el pro me dio del lo ga rit mo na tu ral del sa la rio por hora de la

po bla ción, X ¢  re pre sen ta el vec tor de ca rac te rís ti cas la bo ra les y per so na les

pro me dio que se en cuen tra en las ecua cio nes de sa la rio, $b de no ta el vec tor de 

coe fi cien tes es ti ma do co rres pon dien te a es tas ca rac te rís ti cas y $b0  es el coe fi -

cien te de po si ción es ti ma do. El su pe rín di ce de no ta la et nia del in di vi duo: N

para no in dí ge nas y M para ma pu ches. El pri mer tér mi no del lado de re cho

co rres pon de al di fe ren cial de sa la rio en tre et nias por fac to res fi jos y no

iden ti fi ca dos. Esta di fe ren cia es bá si ca men te no in ter pre ta ble.4 El se gun do

tér mi no del lado de re cho co rres pon de al di fe ren cial de sa la rios ex pli ca do

por las dis tin tas do ta cio nes o ca rac te rís ti cas de los gru pos ét ni cos. El ter cer

ele men to es el com po nen te no ex pli ca do del di fe ren cial, el cual re fle ja las di -

fe ren cias en los ren di mien tos de las do ta cio nes o ca rac te rís ti cas, y que pue -

de con si de rar se como un di fe ren cial dis cri mi na to rio, ya que re fle ja un

dis tin to “pago” para no in dí ge nas y ma pu ches, eva lua do a si mi lar do ta ción

de ca pi tal hu ma no.

De bi do a que en la mues tra uti li za da pa ra es ti mar las ecua cio nes de sa la -

rios só lo par ti ci pan los in di vi duos ocu pa dos (que re ci ben sa la rio) y no se in -

cor po ran los de sem plea dos e inac ti vos, es po si ble que se pro duz ca un ses go

de se lec ción, lo que po dría lle var a que las es ti ma cio nes de dis cri mi na ción

sa la rial es tén ses ga das (Heck man, 1979). Por ejem plo, si el pro me dio de las

ca rac te rís ti cas que de ter mi nan la pro duc ti vi dad de los in clui dos en la mues -

tra es ma yor que el de los ex clui dos, se pro du ci ría una so brees ti ma ción de la

ver da de ra pro duc ti vi dad y, por tan to, del in gre so la bo ral. Pa ra re sol ver es te

pro ble ma, Heck man (1979) plan tea un pro ce di mien to en dos eta pas.5 En la
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pri me ra se es ti ma la pro ba bi li dad de que un in di vi duo es té ocu pa do. De es -

tos re sul ta dos se es ti ma una nue va va ria ble lla ma da in ver so de la pro por ción 

de Mills. Pos te rior men te, en la se gun da eta pa, se es ti ma la ecua ción de sa la -

rios con es ta nue va va ria ble in clui da. Heck man de mues tra que de es ta ma -

ne ra las es ti ma cio nes de la ecua ción de salarios son corregidas del posible

sesgo de selección. Entonces, en la aplicación empírica, se debe estimar

tanto ecuaciones de salario como de participación.

La pro ba bi li dad de los in di vi duos de es tar ocu pa dos de pen de de mu chos

fac to res. Los fac to res que he mos in clui do en la ecua ción de par ti ci pa ción

son va ria bles de ca pi tal hu ma no, va ria bles de si tua ción fa mi liar y de sa lud.

Espe cí fi ca men te, hemos considerado la siguiente ecuación:

L ESC EXP EXP ECIVIL JHOGARi i i i i i= + + + + + +g g g g g g0 1 2 3 4 52
(2)

+ + +g g e6 7CARGAS DHOSPi i i

La va ria ble de pen dien te Li  es una va ria ble la ten te que re fle ja la pro pen sión a 

es tar ocu pa do.6 Para me dir el ca pi tal hu ma no in clui mos los años de es co la -

ri dad ter mi na dos (ESC), la ex pe rien cia po ten cial (EXP) y la ex pe rien cia po -

ten cial cua drá ti ca ( ).EXP 2  La si tua ción fa mi liar se des cri be por el es ta do

ci vil (ECIVIL), que es una va ria ble bi na ria que toma va lor de 1 si el in di vi -

duo es ca sa do o con vi vien te y de 0 en otro caso; po si ción en el ho gar

(JHOGAR), que es una va ria ble bi na ria que toma va lor de 1 si el in di vi duo

es jefe de ho gar y de 0 en otro caso, y el nú me ro de car gas fa mi lia res

(CARGAS) que es una va ria ble proxy para el nú me ro de hi jos de pen dien tes.

Fi nal men te, in clui mos una va ria ble que in di ca el nú me ro de días que la per -

so na es tu vo hos pi ta li za da los pa sa dos 12 me ses (DHOSP).

Con ba se en con si de ra cio nes teó ri cas, se es pe ra que las va ria bles que

in cre men ten el cos to del ocio, ESC, EXP y JHOGAR, ten gan un sig no po si -

ti vo, ya que in cre men tan el cos to de opor tu ni dad de no tra ba jar. Pa ra la va -

ria ble ECIVIL se es pe ra un sig no po si ti vo pa ra los hom bres, mien tras que

pa ra las mu je res se es pe ra uno ne ga ti vo ya que, co mo Gill (1991) se ña la, la

mu jer ca sa da po dría pre fe rir de di car se a las ta reas del ho gar. Se es pe ra que

la va ria ble CARGAS ten ga un sig no po si ti vo, ya que im pli ca ría una ma yor

res pon sa bi li dad y, por tan to, un ma yor cos to del ocio; pa ra las mu je res, sin

em bar go, el sig no es am bi guo. La va ria ble DHOSP es in clui da pa ra cap tar el 
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es ta do de sa lud (ca pa ci dad de tra ba jo) del in di vi duo, y se es pe ra que cuan to

peor es el es ta do de sa lud de un agen te, es de cir, cuan to más días es tu vo hos pi -

ta li za do, me nor se rá su pro ba bi li dad de par ti ci par en el mer ca do la bo ral,

por lo que su efec to de be ría ser ne ga ti vo.

Los in gre sos que per ci be un in di vi duo de be rían de pen der de su ca pi tal

hu ma no. Ade más, de be rían de pen der de la na tu ra le za del pues to de tra ba jo

y su en tor no. La ecua ción es pe cí fi ca por estimar es la siguiente:

lnW ESC EXP EXP CAPACIT ContFirmi i i i i= + + + +b b b b b b0 1 2 3 4 52 i

i i i iPUBLIC Exp Pub Exp Pub URBANO

E

+

+ + + + +

+

b b b b

b10

6 7 8 9* *

sc Urb Exp Urb REGx RAMAyi i x i y i i i* *+ + + + +b a g b l m11 12S S

(3)

La va ria ble de pen dien te en la ecua ción de in gre sos es el lo ga rit mo na tu ral

del in gre so la bo ral por hora (ln W). En las va ria bles de ca pi tal hu ma no, fue -

ra de las va ria bles ESC, EXP, EXP 2 , he mos in clui do CAPACIT, que es una

va ria ble bi na ria que toma va lor de 1 si el in di vi duo ha rea li za do cur sos de

capaci ta ción du ran te el pa sa do año y de 0 en otro caso. El tipo de pues to

de traba jo y el en tor no se han cap ta do me dian te dis tin tas va ria bles. Para

per ci bir el efec to que la for ma li dad en el tra ba jo tie ne en los sa la rios se in -

cor po ra la va ria ble Cont Firm, que toma el va lor de 1 cuan do el in di vi duo ha

fir ma do con tra to de tra ba jo y de 0 en otro caso. Si el in di vi duo tra ba ja en el

sec tor pú bli co se cap ta con la va ria ble PUBLIC, la cual toma el va lor de 1

cuan do esto ocu rre y de 0 en otro caso. Ade más, se agre ga la va ria ble muda

URBANO, que toma el va lor de 1 cuan do el in di vi duo per te ne ce a una co -

mu na ur ba na y de 0 en otro caso.7 Ade más de lo an te rior, se in cor po ran va -

ria bles in te rac ti vas, con ob je to de cap tar la ma ne ra en que al gu nas va ria bles

in te rac túan. En par ti cu lar, se es tu dia si en el sec tor pú bli co los años es co la -

ri dad y la ex pe rien cia son va lo ra dos de ma ne ra dis tin ta del sec tor pri va do

(Esc*Pub y Exp*Pub); tam bién se ob ser va si los años de es co la ri dad y la ex -

pe rien cia se pre mia de ma ne ra dis tin ta en el ám bi to ur ba no que en el ru ral

(Esc*Urb y Exp*Urb). Fi nal men te, se ha in clui do va ria bles para cap tar efec -

tos di fe ren cia dos por re gión de re si den cia y rama de ac ti vi dad eco nó mi ca.

REGx re pre sen ta la re gión x, y x toma los va lo res 8, 9, 10 y res to de las re -

gio nes; RAMAy re pre sen ta la rama de ac ti vi dad eco nó mi ca. Por úl ti mo, se
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7 En la di vi sión po lí ti co-ad mi nis tra ti va de Chi le la uni dad más pe que ña es la co mu na. La co mu na
co rres pon de a la cir cuns crip ción mu ni ci pal. Las co mu nas se agru pan en pro vin cias y es tas úl ti mas en
re gio nes. El con jun to de las re gio nes com pren de la to ta li dad del te rri to rio na cio nal.



in cor po ra la va ria ble l , ob te ni da del pro ce di mien to para co rre gir el ses go de 

se lec ción, que re fle ja la pro ba bi li dad de que un in di vi duo esté ocu pa do.

De acuer do con la teo ría, se es pe ra que la re tri bu ción a los fac to res de ca -

pi tal hu ma no sea po si ti va. Espe cí fi ca men te a los fac to res ESC y EXP. La

ca pa ci ta ción es una ma ne ra de edu ca ción for mal, por lo que afec ta di rec ta -

men te la pro duc ti vi dad de los agen tes, lue go, se es pe ra un sig no po si ti vo. Se

es pe ra que una ma yor for ma li dad en el tra ba jo es té acom pa ña da de un ma -

yor sa la rio, por lo cual se es pe ra que Cont Firm ten ga sig no po si ti vo. Pa ra

con tro lar por pau tas de pa go dis tin tas en tre sec to res se han in clui do las va -

ria bles PUBLIC, URBANO,8 RAMAy y REGx.

Una vez ob te ni das las ecua cio nes de sa la rios, se rea li za la des com po si ción 

de Oa xa ca, pa ra ob te ner el di fe ren cial de in gre sos ex pli ca do por di fe ren cias

en ca rac te rís ti cas y por di fe ren cias en la re tri bu ción a las ca rac te rís ti cas (dis -

cri mi na ción). Fi nal men te, se rea li za una des com po si ción de los fac to res que 

in ter vie nen en la des com po si ción de Oa xa ca con ob je to de ob ser var có mo

in flu ye ca da va ria ble tan to en el di fe ren cial ex pli ca do por di fe ren cias en ca -

pi tal hu ma no co mo por fac to res discriminatorios. En cada caso se prueba

estadísticamente la sig ni fi ca ción de los efectos.

III. DATOS Y RESULTADOS

La in for ma ción uti li za da para rea li zar las es ti ma cio nes fue ob te ni da de las

Encues tas de Ca rac te ri za ción So cio Eco nó mi ca Na cio nal (Ca sen) de los

años 2000, 2003 y 2006. Se con si de ró a to dos los tra ba ja do res de pen dien tes

sal vo fuer zas ar ma das, en el ran go eta rio en tre 15 y 65 años de edad.9 Para

iden ti fi car a los ma pu ches y no ma pu ches se uti li za ron las res pues tas en la

en cues ta Ca sen res pec to a la per te nen cia o no de los en cues ta dos a al gu no de 

los ocho pue blos ori gi na rios o in dí ge nas. Con ob je to de ob te ner re sul ta dos

más de fi ni dos, se eli mi na ron de las mues tras to dos los in di vi duos que di je -

ron per te ne cer a una et nia dis tin ta de la ma pu che. Se es ti ma ecua cio nes de

par ti ci pa ción (pro bit) y de in gre sos para ma pu ches y no in dí ge nas, por gé -

ne ro, para cada año.10 Las mues tras fi na les para 2000, 2003 y 2006, pon de ra -
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8 Una co mu na es con si de ra da ur ba na si 90% o más de su po bla ción to tal es ur ba na se gún el Cen so 2002.
9 Algu nos es tu dios no con si de ran a las mu je res que tra ba jan en el ser vi cio do més ti co, quie nes ten drían

una pau ta de pa gos dis tin to de las que se de sem pe ñan en otras áreas (Pa re des y Bronf man, 2003), lo que
en este es tu dio no es po si ble ya que un por cen ta je muy alto de mu je res ma pu ches cum ple esta fun ción.

10 Las re gre sio nes fue ron pon de ra das por los fac to res de ex pan sión co mu nal para que los da tos sean
re pre sen ta ti vos de la po bla ción.



das por su fac tor de ex pan sión co mu nal, co rres pon den a 82.1, 81.7 y 85.1%

de la po bla ción en tre 15 y 65 años de edad de cada año. El de ta lle de los ta -

ma ños de cada mues tra se pre sen ta en el cua dro 1.

El cua dro 2 con tie ne las me dias mues tra les de ca rac te rís ti cas re le van tes

pa ra 2006 por gru po y gé ne ro pa ra ocu pa dos y no ocu pa dos. Los no in dí ge -

nas ocu pa dos po seen un sa la rio pro me dio ma yor que los ma pu ches. Ello

po dría de ber se a que los pri me ros tie nen ma yor ca pi tal hu ma no que los se -

gun dos. Los no in dí ge nas pre sen tan más años de es co la ri dad, y una ma yor

pro por ción de ellos ha re ci bi do más ca pa ci ta ción que los ma pu ches. Ade -

más, los no in dí ge nas hom bre pre sen tan una ma yor ex pe rien cia que los ma -

pu ches. Sin em bar go, los ma pu ches tra ba jan, en pro me dio, más ho ras al mes 

que los no in dí ge nas. Por otra par te, la pro por ción de quie nes vi ven en zo -

nas ur ba nas y tra ba jan en el sec tor pú bli co es ma yor, tam bién, en el ca so de

los no in dí ge nas. De ma ne ra es pe ra da, el por cen ta je de ocu pa dos que tie ne

con tra to de tra ba jo apa re ce ma yor en tre los no in dí ge nas que en tre los ma -

pu ches. En el ca so de los no ocu pa dos, no se ob ser va di fe ren cias im por tan -

tes en la pro por ción de ca sa dos o con vi vien tes, o en la can ti dad de je fes de

ho gar en tre no in dí ge nas y ma pu ches en la mues tra. En cuan to al nú me ro

de car gas, apa ren te men te los  ma pu ches pue den te ner una ma yor pro por ción

que los no in dí ge nas. Fi nal men te, en 2006 los ma pu ches tie nen más días de

hos pi ta li za ción pro me dio que los no ma pu ches.

El cua dro 3 mues tra los efec tos mar gi na les ob te ni dos de la es ti ma ción de

las ecua cio nes de par ti ci pa ción pa ra hom bres y mu je res, ma pu ches y no in -
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CUADRO 1. Nú me ro de ob ser va cio nes por mues traa

Hombres Mujeres

Mapuches
No

indígenas
Mapuches

No
indígenas

2000

Ocu pa dos 1 460 31 944 617 16 118

No ocu pa dos 1 508 20 537 3 600 49 223

2003

Ocu pa dos 1 971 33 596 859 18 180

No ocu pa dos 1 869 19 947 4 433 47 137

2006

Ocu pa dos 2 417 36 778 1 207 20 073

No ocu pa dos 1 878 19 588 4 404 46 632

FUENTE: Ela bo ra ción pro pia con base en en cues tas Ca sen 2000, 2003 y 2006.
a Los no ocu pa dos son las per so nas inac ti vas en el mer ca do la bo ral más los de so cu pa dos.



dí ge nas, en 2006.11 En ge ne ral, los efec tos mar gi na les de las va ria bles in clui -

das en las ecua cio nes de par ti ci pa ción re sul ta ron ser sig ni fi ca ti vas y con los

sig nos es pe ra dos. Tan to hom bres como mu je res, ma pu ches y no in dí ge nas,

mues tran ma yor pro ba bi li dad de es tar ocu pa dos a ma yor es co la ri dad y ex -

pe rien cia po ten cial. Ade más, te ner ma yor nú me ro de hi jos y me nor nú me ro 

de días de hos pi ta li za ción au men ta esta pro ba bi li dad. Lo mis mo pasa con

ser jefe de ho gar, sal vo para los hom bres ma pu ches en que el efec to apa re ce

ne ga ti vo. Para los hom bres esta ma yor pro ba bi li dad se pre sen ta cuan do son

ca sa dos o con vi vien tes, con tra rio a lo que ocu rre en el caso de las mu je res.
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CUADRO 2. Medias muestrales para variables seleccionadas

por género y grupo, según situación laboral (2006)a

Hombres Mujeres

Mapuches
No

indígenas
Mapuches

No
indígenas

Ocu pa dos
INGRESO (1) 191 185 281 227 163 329 224 848

Esco la ri dad (años) 9.8 11.2 10.3 12.0

Expe rien cia po ten cial (años) 19.9 21.0 20.3 19.6

CAPACIT (2) 0.18 0.20 0.15 0.21

Cont Firm (3) 0.78 0.82 0.73 0.75

PUBLIC (4) 0.06 0.09 0.14 0.16

URBANO (5) 0.61 0.70 0.69 0.75

Ho ras (men sual) (6) 186.8 184.1 174.0 166.1

Edad (años) 35.8 38.1 36.6 37.6

No ocu pa dos
Esco la ri dad (años) 9.3 10.5 8.5 9.9

Expe rien cia po ten cial (años) 12.0 11.4 20.1 19.9

ECIVIL (7) 0.18 0.19 0.55 0.53

JHOGAR (8) 0.18 0.17 0.10 0.11

CARGAS (9) 0.04 0.02 0.04 0.03

DHOSP (10) 0.65 0.51 0.83 0.50

Edad (años) 27.2 27.8 34.5 35.8

FUENTE: Ela bo ra ción pro pia con base en la encues ta Casen 2006.
a Me dias mues tra les pon de ra das por ex pan sión co mu nal. (1) Ingre so men sual en pe sos ob te ni do en

la ocu pa ción prin ci pal; (2) 1 si re ci bió ca pa ci ta ción el pa sa do año; (3) 1 si fir mó con tra to de tra ba jo, 0
en otro caso; (4) 1 si tra ba ja en el sec tor pú bli co, 0 en otro caso; (5) 1 si per te ne ce a una co mu na ur ba na,
0 en otro caso; (6) ho ras tra ba ja das a las que co rres pon de el in gre so ob te ni do en la ocu pa ción prin ci pal;
(7) 1 si es ca sa do o con vi vien te, 0 en otro caso; (8) 1 si es jefe de ho gar, 0 en otro caso; (9) nú me ro de hi -
jos; (10) nú me ro de días de hos pi ta li za ción.

11 No exis ten di fe ren cias ni de sig no ni de ni vel de sig ni fi ca ción entre los re sul ta dos 2000, 2003 y
2006, sal vo para la va ria ble JHOGAR en los hom bres ma pu ches cuyo coe fi cien te es ines ta ble entre
distintos años.



De es tas es ti ma cio nes se ob tu vo el in ver so de la pro por ción de Mills, que se

de no mi na l, y que se in tro du ce en las ecua cio nes de sa la rio.

El cua dro 4 mues tra los re sul ta dos de las ecua cio nes de sa la rios para hom -

bres y mu je res, ma pu ches y no in dí ge nas, pa ra 2006.12 Pri me ro co men ta re -

mos los re sul ta dos se pa ra dos por ca da gru po, pa ra pos te rior men te co men tar

los re sul ta dos com pa ra dos en tre dis tin tos gru pos ét ni cos.13 Las va ria bles de
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CUADRO 3. Efecto marginal, ecuación de participación 2006a

(Va ria ble de pen dien te: Part)

Variable  

Hombres Mujeres

Mapuches
No

indígenas
Mapuches

No
indígenas

Constante -0.517* -0.404* -0.792* -0.763*

(0.025) (0.009) (0.029) (0.009)

ESC (1) 0.025* 0.016* 0.043* 0.039*

(0.003) (0.001) (0.002) (0.001)

EXP (2) 0.040* 0.038* 0.026* 0.030*

(0.002) (0.000) (0.002) (0.000)

EXP2 (3) -0.001* -  0.001* -0.0004* -  0.001*

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

ECIVIL (4) 0.226* 0.177* -0.147* -0.152*

(0.023) (0.006) (0.015) (0.005)

JHOGAR (5) -0.064* 0.094* 0.138* 0.138*

(0.025) (0.007) (0.020) (0.006)

CARGAS (6) 0.065* 0.158* 0.160* 0.222*

(0.015) (0.006) (0.014) (0.005)

DHOSP (7) -0.001 -0.004* -0.010* -0.003*

(0.001) (0.001) (0.002) (0.001)

Nú me ro de ob ser va cio nes 4 295 56 366 5 611 66 705

FUENTE: Ela bo ra ción pro pia.
a Des via ción es tán dar en tre pa rén te sis. (1) años de es co la ri dad; (2) años de ex pe rien cia po ten cial; (3) 

EXP al cua dra do; (4) 1 si es ca sa do o con vi vien te; (5) 1 si es jefe de ho gar; (6) nú me ro de hi jos; (7) nú me -
ro de días de hos pi ta li za ción.

* Indi ca va ria ble sig ni fi ca ti va a 5 por cien to.

12 En las ecua cio nes de sa la rio se in clu ye ron va ria bles de con trol por sec tor de ac ti vi dad eco nó mi ca
que re sul ta ron sig ni fi ca ti vas. Ade más de és tas tam bién se in clu yó va ria bles de con trol de re gio nes. Las
se gun das re sul ta ron sig ni fi ca ti vas sólo para las mu je res, por lo que se ex clu ye ron de la ver sión fi nal de
las ecua cio nes de los hom bres. Para ma yor par si mo nie dad en la pre sen ta ción, estos resultados no se
muestran en los cuadros.

13 Los re sul ta dos de las ecua cio nes de sa la rio para hom bres y mu je res, tan to ma pu ches como no in -
dí ge nas, para 2000 y 2003 son, en tér mi nos cua li ta ti vos, prác ti ca men te igua les a los de 2006. La úni ca
di fe ren cia gran de se ge ne ra en la ecua ción de sa la rios de los hom bres ma pu che, que en 2000 ob tie ne un
coe fi cien te de EXP po si ti vo y sig ni fi ca ti vo, pero en el que las va ria bles PUBLIC y Esc*Pub son no
significativas a 95% de confianza.



ca pi tal hu ma no tie nen los sig nos es pe ra dos y, en ge ne ral, son sig ni fi ca ti vos.

Cuan to ma yor ca pi tal hu ma no ma yo res son los in gre sos de los cua tro gru pos 

ana li za dos. Las va ria bles no sig ni fi ca ti vas son las aso cia das a la re si den-

cia ur ba na pa ra los ma pu ches y al sec tor pú bli co pa ra las mu je res ma pu -
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CUADRO 4. Ecua ción de sa la rios 2006a

(Va ria ble de pen dien te: ln )W

Variables

Hombres Mujeres

Mapuches
No

indígenas
Mapuches

No
indígenas

Constante 6.317* 5.490* 5.066* 5.052*

(6.070; 6.563 (5.434; 5.546) (4.745; 5.386) (4.971; 5.133)

ESC (1) 0.053* 0.108* 0.114* 0.119*

(0.040; 0.066) (0.105; 0.111) (0.096; 0.132) (0.114; 0.124)

EXP (2) -0.015* 0.008* 0.018* 0.019*

(-0.026; -0.004) (0.006; 0.011) (0.009; 0.028) (0.016; 0.022)

EXP2 (3)  0.0004* 0.0001* -0.0001 -0.0001

(0.0002; 0.001) (0.0001; 0.0002) (-0.0002; 0.0001) (-0.0002; -0.00004)

CAPACIT (4) 0.135* 0.182* 0.198* 0.151*

(0.078; 0.192) (0.167; 0.198) (0.113; 0.283) (0.130; 0.172)

PUBLIC (5) -0.327* -0.373* n.d. n.d.

(-0.632; -0.022) (-0.450; -0.297)

Esc*Pub (6) 0.037* 0.033* -0.0003 0.009*

(0.013; 0.062) (0.028; 0.039) (-0.008; 0.007) (0.007; 0.011)

Cont Firm (7) 0.224* 0.163*  0.166* 0.131*

(0.167; 0.281) (0.146; 0.180) (0.087; 0.245) (0.108; 0.154)

URBANO (8) -0.150 0.193* n.d. n.d.

(-0.356; 0.056) (0.171; 0.216)

Esc*Urb (9) 0.014 -0.001* -0.001 0.009*

(-0.002; 0.030) (-0.0002; 0.0001) (-0.009; 0.007) (0.005; 0.013)

Exp*Urb (10) 0.003 -0.003* -  0.001 -  0.001

(-0.001; 0.007) (-0.004; -0.002) (-0.005; 0.003) (-0.003; 0.0003)

l -0.216* -0.096* 0.239* 0.208*

(-0.333; -0.099) (-0.128; -0.064) (0.124; 0.354) (0.178; 0.238)

R2 corregida 0.354 0.457 0.336 0.387

Nú me ro de
 ob ser va cio nes 2 417 36 778 1 207 20 073

FUENTE: Ela bo ra ción pro pia.
a Inter va los de con fian za a 95% en tre pa rén te sis. (1) años de es co la ri dad; (2) años de ex pe rien cia

po ten cial; (3) EXP al cuadrado; (4) 1 si re ci bió ca pa ci ta ción el pa sa do año; (5) 1 si tra ba ja en el sec tor
pú bli co; (6) ESC*PUBLIC; (7) 1 si fir mó con tra to de tra ba jo; (8) 1 si per te ne ce a una co mu na ur ba na;
(9) ESC*URBANO; (10) EXP*URBANO.

* Indi ca va ria ble sig ni fi ca ti va a 5 por cien to.



che.14 Ello su gie re que in de pen dien te men te si re si den en el cam po o en la

ciu dad, los in gre sos de los ma pu ches no se di fe ren cian. El sec tor pú bli co

pre mia los años de es co la ri dad más que el sec tor pri va do. No así los años de

ex pe rien cia en que no se en con tra ron di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca -

ti vas en tre am bos sec to res. Pa ra los hom bres, sin em bar go, la po ca es co la ri -

dad se cas ti ga con in gre sos in fe rio res a los del sec tor pri va do, lo que se

re fle ja en el sig no ne ga ti vo sig ni fi ca ti vo de la va ria ble PUBLIC.

Los re sul ta dos tam bién in di can que quie nes han fir ma do con tra to la bo ral 

re ci ben un ma yor sa la rio que los que no lo han he cho, es de cir, la si tua ción

de in for ma li dad se ma ni fies ta en un efec to ne ga ti vo en los in gre sos la bo ra les.

Los re sul ta dos in di can una pau ta de pa gos dis tin ta en tre las co mu nas ur ba -

nas y ru ra les pa ra los no in dí ge nas. En el ca so de los va ro nes, la es co la ri dad y 

la ex pe rien cia se pre mian me nos en co mu nas ur ba nas que en ru ra les. Sin

em bar go, el ca pi tal hu ma no muy ba jo en las co mu nas ur ba nas pro du ce un

pre mio al in gre so la bo ral que pue de lle gar a mon tos su pe rio res a los al can -

za dos en las ru ra les por si mi lar ca pi tal hu ma no. Ello pro ba ble men te es una

ma ni fes ta ción de la ma yor de si gual dad en in gre sos que se ob ser va en las co -

mu nas ru ra les.

Por otra par te, pa ra las mu je res no in dí ge nas el ren di mien to de la es co la ri -

dad au men ta en las co mu nas ur ba nas, en re la ción con las ru ra les; ca be in di car

que es tos efec tos, a pe sar de ser sig ni fi ca ti vos, en tér mi nos cuan ti ta ti vos son

muy pe que ños res pec to a las ta sas de ren di mien to del ca pi tal hu ma no y al

in gre so. Al con si de rar las va ria bles in te rac ti vas, el efec to de los años de es -

co la ri dad en el sa la rio por ho ra (la ta sa de ren di mien to) ca si se du pli ca pa ra

los hom bres ma pu che que tra ba jan en el sec tor pú bli co y per te ne cen a una

co mu na ur ba na. Pa ra los hom bres no in dí ge nas la ta sa de ren di mien to de la

es co la ri dad tam bién au men ta con la per te nen cia al sec tor pú bli co y co mu na

ur ba na, aun que en me nor pro por ción. Este efec to se en cuen tra tam bién en -

tre las mu je res no in dí ge nas, aun que de ma ne ra cuan ti ta ti va me nos im por -

tan te. Fi nal men te, pa ra las mu je res ma pu ches, en cam bio, el efec to de la

ur ba ni dad y del sec tor pú bli co en el ren di mien to de su es co la ri dad es nu lo.

Al eva luar en el pro me dio de los años de es co la ri dad de cada gru po se ob -

tie ne que las per so nas no in dí ge nas que tra ba jan en el sec tor pú bli co y en co -

mu nas ur ba nas tie nen una ma yor ren ta bi li dad de la es co la ri dad que en otra
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14 Cabe ob ser var que la pre sen cia de la va ria ble Exp*Urb, po si ti va y sig ni fi ca ti va para las mu je res
no in dí ge nas, in di ca que para és tas exis te una pau ta di fe ren cia da de ren di mien to de la ex pe rien cia en las
comunas rurales y urbanas.



si tua ción. En cam bio para los ma pu ches, tan to hom bres como mu je res, la

per te nen cia al sec tor pú bli co o co mu na ur ba na no afec ta el ren di mien to de

la es co la ri dad en el pro me dio. Por úl ti mo, la va ria ble l es sig ni fi ca ti va para

los gru pos ma pu che y no ma pu che. Ade más, para los hom bres el va lor es ti -

ma do es ne ga ti vo y para las mu je res el va lor es ti ma do es po si ti vo, tan to para

ma pu ches como no in dí ge nas. Esto cons ti tu ye una prue ba de la im por tan cia 

del ses go de se lec ción. En el caso de los hom bres el sig no ne ga ti vo de esta

va ria ble su gie re que el ses go de se lec ción es po si ti vo. Vale de cir, los hom -

bres que no es tán ocu pa dos de be rían, en pro me dio, ob te ner un me nor ren -

di mien to que los ocu pa dos por que sus ca rac te rís ti cas de ca pi tal hu ma no

son inferiores.

El sig no po si ti vo de la va ria ble l para las mu je res su gie re que las no ocu -

pa das es pe ran un sa la rio ma yor al que se paga ac tual men te a las em plea das,

es de cir, que los atri bu tos que pre sen tan ha cen más po si ble que par ti ci pen

con sa la rios ma yo res en el mer ca do la bo ral. En otras pa la bras, los sa la rios

ob ser va dos de las mu je res que tra ba jan se rán, en pro me dio, me no res a los

que co rres pon den a toda la po bla ción. Esto po dría ser con se cuen cia de que

exis ten mu chas jó ve nes con alta es co la ri dad que aún se en cuen tran es tu -

dian do y que no par ti ci pan en el mer ca do la bo ral.

Los re sul ta dos pre sen ta dos en el cua dro 4 mues tran di fe ren cias entre gru -

pos ét ni cos. Sin em bar go, ca be pre gun tar si es tas di fe ren cias son sig ni fi ca ti -

vas des de un pun to de vis ta es ta dís ti co. Pa ra ello rea li za mos prue bas de

di fe ren cias de pa rá me tros in di vi dua les y prue bas de di fe ren cias de las ecua -

cio nes es ti ma das en tre no in dí ge nas y ma pu ches pa ra am bos gé ne ros. En el

cua dro 5 se pre sen ta los re sul ta dos ob te ni dos.

Entre los hom bres, las va ria bles es co la ri dad, ex pe rien cia y ca pa ci ta ción

apa re cen ge ne ran do un ma yor efec to en los in gre sos de los no in dí ge nas que 

de los ma pu ches. La di fe ren cia en ren di mien tos de la es co la ri dad y ex pe -

rien cia re sul tan ser sig ni fi ca ti vas. Ello su gie re que los ren di mien tos de los

años de es tu dios y a la ex pe rien cia son ma yo res pa ra no in dí ge nas que pa ra

ma pu ches hom bres. Pa ra las mu je res, en cam bio, las di fe ren cias en los ren -

di mien tos de la es co la ri dad, ex pe rien cia y el efec to de la ca pa ci ta ción son to -

das es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas a los ni ve les tra di cio na les de con fian za.

Las di fe ren cias en tre gru pos ét ni cos no son sig ni fi ca ti vas pa ra las va ria bles

aso cia das al sec tor pú bli co, sal vo pa ra las mu je res en las que los años de es co -

la ri dad ge ne ran ma yor ren di mien to de las no in dí ge nas que de las ma pu che.

La exis ten cia de un con tra to for mal au men ta sig ni fi ca ti va men te y, de ma ne -
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ra más im por tan te, el in gre so de los ma pu che que de los no in dí ge nas, tan to

pa ra hom bres como para mujeres.

En con tras te, las co mu nas ur ba nas cas ti gan de modo más se ve ro los in gre -

sos de los hom bres sin ca pi tal hu ma no que per te ne cen al gru po ma pu che,

pero al mis mo tiem po pre mian más su ex pe rien cia que a los no ma pu ches.

Para las mu je res las ma pu ches tie nen un pre mio ma yor en el in gre so por año 

adi cio nal de es co la ri dad que las no in dí ge nas, pero un pre mio me nor por

año adi cio nal de ex pe rien cia. Fi nal men te, no se per ci ben di fe ren cias sig ni fi -

ca ti vas en tre hom bres no in dí ge nas y ma pu ches para la va ria ble l lo que su -

gie re que no exis ten di fe ren cias en el ses go de se lec ción en tre gru pos. Para

las mu je res, en con tras te, si exis te una di fe ren cia sig ni fi ca ti va en esta va ria ble,

lo que se in fie re que el ses go de se lec ción es me nor para las no ma pu ches.

Los re sul ta dos para una prue ba F de igual dad de re si duos en tre una ecua -

ción de sa la rios ge ne ral, que in clu ye tan to ma pu ches como no in dí ge nas

con tra los re si duos de dos ecua cio nes de sa la rio se pa ra das para cada gru po,

se ña lan que la hi pó te sis nula se re cha za a to dos los ni ve les tra di cio na les de

sig ni fi cación, lo cual in di ca que las es truc tu ras de las ecua cio nes de sa la rio

por se pa ra do son su pe rio res a una re gre sión con jun ta de to dos los da tos.
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CUADRO 5. Prue bas de di fe ren cias de pa rá me tros y prue bas F glo bal

en tre no in dí ge nas y ma pu ches (2006)a

Variable Hombres Mujeres

Cons tan te -0.827* -0.014*

ESC (1) 0.055* 0.005*

EXP (2) 0.024* 0.0004*

EXP2 (3) -0.0003* -0.00003*

CAPACIT (4) 0.047 -0.047*

PUBLIC (5) -0.046 n.d.

Esc*Pub (6) -0.004 0.010*

Cont Firm (7) -0.061* -0.035*

URBANO (8) 0.343* n.d.

Esc*Urb (9) -0.014 0.010*

Exp*Urb (10) -0.005* -0.001*

l 0.119 -0.031*

Prue ba F-glo bal

 F cal cu la do 2 949* 22 312*

FUENTE: Ela bo ra ción pro pia.
 a (1) años de es co la ri dad; (2) años de ex pe rien cia po ten cial; (3) EXP al cua dra do; (4) 1 si re ci bió ca -

pa ci ta ción el pa sa do año; (5) 1 si tra ba ja en el sec tor pú bli co; (6) ESC*PUBLIC; (7) 1 si fir mó con tra to
de tra ba jo; (8) 1 si per te ne ce a una co mu na ur ba na; (9) ESC*URBANO; (10) EXP*URBANO.

* Indi ca sig ni fi ca ti vo a 5 por cien to.



Ello cons ti tu ye prue ba con tra la prác ti ca de ana li zar la dis cri mi na ción ét ni -

ca me dian te el pro ce di mien to de uti li zar una va ria ble muda de per te nen cia

ét ni ca en una re gre sión de sa la rios. Ade más, la ri que za de los re sul ta dos ob -

te ni dos no se po dría ha ber con se gui do sin se pa rar ecua cio nes. Fi nal men te,

la sig ni fi ca ción del coe fi cien te l en los cua tro gru pos in di ca que el con trol

por ses go de se lec ción era im por tan te de ha cer para no ses gar los re sul ta dos.

El cua dro 6 mues tra los re sul ta dos de la des com po si ción de Oa xa ca pa ra

hom bres y mu je res en 2000 y 2006, y el cam bio que ex pe ri men ta és ta en tre

esos años.15 El pri mer com po nen te mues tra la di fe ren cia en tre in ter cep tos

de las ecua cio nes pa ra no in dí ge nas y ma pu ches, que, co mo se co men tó lí neas 

arri ba, no son in ter pre ta bles. El se gun do com po nen te in di ca el di fe ren cial

de do ta cio nes o ca rac te rís ti cas, y el ter ce ro el di fe ren cial de ren di mien tos.

Este úl ti mo se in ter pre ta co mo el di fe ren cial dis cri mi na to rio.

Se ob ser va en el cua dro 6 que, en am bos años, exis ten prue bas pa ra re cha -

zar la hi pó te sis de que no hay di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre no in dí ge nas y

ma pu ches en la do ta ción de ca rac te rís ti cas. Esto es vá li do tan to pa ra los

hom bres co mo pa ra las mu je res. Este di fe ren cial de ca rac te rís ti cas es po si ti -

vo, lo cual in di ca que las po bla cio nes no in dí ge nas es tán do ta das de ca rac te -

rís ti cas de ca pi tal hu ma no y per so na les que me jo ran su ca pa ci dad de ac ce sar 

a sa la rios más al tos en re la ción con las po bla cio nes ma pu ches. Esto cla ra -

men te su gie re que par te de las di fe ren cias ob ser va das de in gre sos en tre no
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CUADRO 6. Des com po si ción de Oaxacaa

Año
$ $b b0 0

N M- ( ) $
¢ - ¢X XN M Nb ¢ -X M N M($ $ )b b

Coe fi cien te Esta dís ti co t Coe fi cien te Esta dís ti co t Coe fi cien te Esta dís ti co t

Hom bres
 2000 -0.266 -1.690 0.242* 116.558 0.349* 2.209
 2006 -0.827* -6.416 0.193* 110.960 0.907* 7.046

 Db -0.560* -2.752 -0.049* -21.086 0.558* 2.740

Mu je res
 2000 -0.069 -0.459 0.264* 46.606 0.147 0.966
 2006 -0.014 -0.082 0.220* 51.858 0.067 0.393

 Db 0.055 0.245 -0.044* -6.286 -0.080 -0.351

FUENTE: Ela bo ra ción pro pia.
a Se su po ne que el vec tor de pre cios sin dis cri mi na ción es el de los no in dí ge nas.
b Com pa ra ción 2006 vs 2000.
* Indi ca sig ni fi ca ción a 5 por cien to.

15 En esta in ves ti ga ción su po ne mos que el vec tor de pre cios li bre de dis cri mi na ción es el co rres -
pon dien te a los no in dí ge nas (véa se nota 1 de pie de pá gi na). Sin em bar go, los re sul ta dos cua li ta ti vos no
va rían si uti li za mos el vec tor de pre cios de los mapuches como el estándar correcto.



in dí ge nas y ma pu ches se de be a que los pri me ros es tán me jor pre pa ra dos

pa ra en fren tar el mer ca do la bo ral chi le no.

Ade más, al me dir los cam bios en las do ta cio nes de ca rac te rís ti cas en tre no 

in dí ge nas y ma pu ches en tre 2000 y 2006, los re sul ta dos in di can que los di fe -

ren cia les de do ta ción  se re du cen de ma ne ra sig ni fi ca ti va en am bos gé ne ros.

Ello in di ca que la bre cha de do ta cio nes dis mi nu ye pa ra am bos gé ne ros por

la ma yor ad qui si ción (re la ti va) de ca rac te rís ti cas ren ta bles en el mer ca do la -

bo ral por par te de los ma pu ches. Ello con tri bu ye a una menor diferencia de

salarios entre no indígenas y mapuches.

Los re sul ta dos de di fe ren cias en ren di mien tos de las ca rac te rís ti cas in di -

can que es tos ren di mien tos son sig ni fi ca ti va men te me no res pa ra los hom -

bres ma pu ches que pa ra los hom bres no in dí ge nas, es de cir, la hi pó te sis de

dis cri mi na ción sa la rial no pue de ser re cha za da al 95% de con fian za pa ra los

hom bres. En cam bio, en tre mu je res no es po si ble de tec tar di fe ren cias sig ni -

fi ca ti vas en los ren di mien tos de las no in dí ge nas y ma pu ches, es decir, no

existiría discriminación entre mujeres de distintos grupos.

Al pro bar si exis te un au men to en la dis cri mi na ción sa la rial con tra los

ma pu ches en tre 2000 y 2006 se en cuen tra re sul ta dos dis pa res. Se re cha za es -

ta hi pó te sis pa ra las mu je res, pe ro no pa ra los hom bres. Por tan to, los re sul -

ta dos pa ra los hom bres son de que exis te dis cri mi na ción sa la rial con tra los

hom bres ma pu ches en am bos pe rio dos, y que és ta ha au men ta do.16 En cam -

bio, pa ra las mu je res no se en cuen tra prue bas de dis cri mi na ción en nin gu no

de los dos periodos, ni cambios significativos entre periodos.

Este re sul ta do su gie re que el mer ca do la bo ral de los hom bres y de las mu -

je res fun cio na de ma ne ra di fe ren te. Si bien exis ten di fe ren cias en do ta cio nes

en am bos seg men tos, es tas di fe ren cias dis mi nu yen en tre 2000 y 2006, lo cual 

de be ría con tri buir a re du cir las di fe ren cias de sa la rio. Sin em bar go, hay

prue bas de dis cri mi na ción sa la rial con tra los hom bres ma pu che, co sa que

no se de tec ta en el ca so de las mu je res. Ade más, la dis cri mi na ción en tre

hom bres tien de a au men tar en el tiem po.

Con el fin de ob ser var la im por tan cia y sig no del efec to que ge ne ra ca da

uno de los dis tin tos fac to res, en el cua dro 7 se pre sen ta por me no res de los

com po nen tes de la des com po si ción de Oa xa ca, pa ra hom bres y mu je res en

el año 2006. Los re sul ta dos mos tra dos en es te cua dro in di can que los efec tos 

de ca si to das las va ria bles son sig ni fi ca ti vos pa ra ex pli car el di fe ren cial de
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16 Al con si de rar que el vec tor de pre cios que ca re ce de dis cri mi na ción es el de los ma pu ches los re -
sul ta dos son cua li ta ti va men te idén ti cos, tan to para hom bres como para mujeres.



do ta ción, tan to pa ra hom bres co mo pa ra mu je res. Las úni cas ex cep cio nes

las cons ti tu yen la ex pe rien cia po ten cial al cua dra do y la va ria ble de ca pa ci -

ta ción pa ra el di fe ren cial en tre mu je res. Ade más, es tos re sul ta dos su gie ren

que en ge ne ral las va ria bles de es co la ri dad tien den a au men tar la bre cha en -

tre no in dí ge nas y ma pu ches, tan to pa ra los hom bres co mo pa ra las mu je res. 

La va ria ble par ti cu lar que tie ne el efec to cuan ti ta ti vo más im por tan te en la

bre cha de do ta ción, tan to en hom bres co mo mu je res, es el efec to di fe ren cia -

do de la es co la ri dad. El 74% del di fe ren cial de do ta ción en hom bres y el

91% en mu je res es ex pli ca do por es ta va ria ble. La va ria ble ex pe rien cia, en

cam bio, tie ne un efec to di fe ren cia do en la bre cha de do ta cio nes en tre hom -

bres y muje res, aun que es te efec to es po si ti vo pa ra el pri mer gru po y ne ga ti vo 

pa ra el se gun do. Ade más, es ta va ria ble es cuan ti ta ti va men te me nos im por -

tan te que la es co la ri dad.

La ubi ca ción ur ba na y tra ba jar en el sec tor pú bli co tam bién tie ne un efec -

to en la bre cha de do ta ción pa ra los hom bres. La per te nen cia al sec tor pú bli co 

pre mia re la ti va men te más a los hom bres no in dí ge nas con ca pi tal hu ma no

que a los anal fa be tos, en com pa ra ción con los ma pu che. La ubi ca ción ur ba -

na au men ta la bre cha de do ta ción pa ra hom bres anal fa be tos y la re du ce a

me di da que ma yor sea la es co la ri dad y ex pe rien cia de los hom bres. Ello
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CUADRO 7. Componentes de la descomposición de Oaxaca (2006)a

(Por cen ta je del com po nen te)

Variables 
Dotación Discriminación

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

ESC (1) 73.99* 90.55* 59.52* 80.73

EXP (2) 4.52* -6.14* 51.84* 13.17

EXP2 (3) 3.06* 1.95 -17.71* -26.67

CAPACIT (4) 2.50* 4.55 0.92 -10.38

PUBLIC (5) -5.81* n.d. -0.32 n.d.

Esc*Pub (6) 7.75* 7.85* -0.35 27.18*

Cont Firm (7) -3.37* 7.41* -1.49* -13.79

URBANO (8) 9.86* n.d. 22.91* n.d.

Esc*Urb (9) -0.17* 8.43* -9.88 105.44*

Exp*Urb (10) -3.69* -0.12* -6.96* -17.40

l 2.34* -7.53* 5.63 -43.48

FUENTE: Ela bo ra ción pro pia.
a Se su po ne que el vec tor de pre cios sin dis cri mi na ción es el de los no in dí ge nas. (1) años de es co la ri -

dad; (2) años de ex pe rien cia po ten cial; (3) EXP al cuadrado; (4) 1 si re ci bió ca pa ci ta ción el pa sa do año;
(5) 1 si tra ba ja en el sec tor pú bli co; (6) ESC*PUBLIC; (7) 1 si fir mó con tra to de tra ba jo; (8) 1 si per te -
ne ce a una co mu na ur ba na; (9) ESC*URBANO; (10) EXP*URBANO.

* Indi ca va ria ble sig ni fi ca ti va a 5 por cien to.



por que las ciu da des pre mian re la ti va men te más el ca pi tal hu ma no de los

hom bres ma pu ches que de los hom bres no in dí ge nas. Pa ra las mu je res, la es -

co la ri dad es la va ria ble que más afec ta la bre cha de do ta ción en tre no in dí ge -

nas y ma pu ches. Este efec to se ve acre cen ta do por la per te nen cia a una

ciu dad o al sec tor pú bli co. Fac to res que re du cen el di fe ren cial de do ta ción

en tre mu je res son la ex pe rien cia y la exis ten cia de un con tra to de tra ba jo.

Los re sul ta dos in di can que son po cos los fac to res que ex pli can la bre cha

de ren di mien tos (dis cri mi na ción) que son es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vos.

En el ca so de la bre cha mas cu li na, só lo las va ria bles años de es co la ri dad

(ESC), ex pe rien cia (EXP y EXP2), ubi ca ción ur ba na (URBANO) y exis ten -

cia de con tra to fir ma do (Cont Firm) son sig ni fi ca ti vas. Las tres pri me ras va -

ria bles, ade más, son las cuan ti ta ti va men te re le van tes. En el ca so de la bre cha

en tre mu je res, son sig ni fi ca ti vas las va ria bles de es co la ri dad cru za da con

sec tor pú bli co (ESC*PUB) y ur ba no (ESC*URB). La es co la ri dad con tri -

bu ye a au men tar las bre chas de ren di mien tos, tan to pa ra hom bres co mo pa ra

mu je res; es de cir, cuan tos más años de es co la ri dad ma yor es la dis cri mi na -

ción con tra los ma pu ches. De acuer do con los re sul ta dos, en el ca so de las

mu je res es to só lo es vá li do en las co mu nas ur ba nas y sec tor pú bli co. Tam bién 

au men ta la dis cri mi na ción pa ra los hom bres la si tua ción de in for ma li dad.

Los hom bres ma pu ches que tie nen con tra to de tra ba jo son me nos dis cri mi -

na dos que los que no lo tie nen. Otro ele men to que re du ce la bre cha dis cri -

mi na to ria de los hom bres que vi ven en las ciu da des es la ex pe rien cia. Pa ra

los ma pu ches anal fa be tos, vi vir en las co mu nas ur ba nas au men ta la bre cha

de ren di mien tos, por que las ciu da des “dis cri mi nan” re la ti va men te más a los 

hom bres sin es co la ri dad.

La es co la ri dad es una va ria ble que afec ta de ma ne ra par ti cu lar men te fuer -

te tan to al di fe ren cial de do ta cio nes co mo de ren di mien tos. Por tan to, una

po lí ti ca de for ma ción de ca pi tal hu ma no de los ma pu ches pue de ser un ele -

men to im por tan te pa ra re du cir las di fe ren cias en in gre sos la bo ra les en tre no 

in dí ge nas y ma pu ches. Sin em bar go, ca be se ña lar su pa pel con tra pues to.

Por una par te, re du ce la bre cha de in gre sos, al dis mi nuir la bre cha de do ta -

cio nes en tre no in dí ge nas y ma pu ches, pe ro, por otra par te, au men ta el di fe -

ren cial de in gre sos al al can zar mon tos en los que la bre cha dis cri mi na to ria

es ma yor. Por en de, una po lí ti ca de for ma ción de ca pi tal hu ma no di ri gi da a

los ma pu ches se rá am bi gua en su efec to en el di fe ren cial de in gre sos, a me -

nos que vaya acompañada de acciones que a la vez incidan en la manera

diferenciada como el mercado retribuye al capital humano mapuche.
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La per te nen cia al sec tor pú bli co y la ubi ca ción ur ba na tie nen un efec to

com ple jo por la in te rre la ción de es ta va ria ble con la es co la ri dad y ex pe rien -

cia. La per te nen cia al sec tor pú bli co afec ta po si ti va men te el di fe ren cial de

do ta cio nes; mien tras ma yor sea el ca pi tal hu ma no, in di ca que exis te un pre -

mio pa ra ma yo res ni ve les de es co la ri dad. Pa ra las mu je res, ade más, el sec tor

pú bli co di fe ren cia los ren di mien tos del ca pi tal hu ma no pre mian do re la ti va -

men te más a las no in dí ge nas. En el ca so de la ubi ca ción ur ba na, los re sul ta -

dos iden ti fi can un efec to cla ra men te de fi ni do en el di fe ren cial de in gre sos

en tre gru pos ét ni cos. Pa ra los hom bres ma pu ches, in cre men tos en es co la ri -

dad y ex pe rien cia en las ciu da des tien den a re du cir mu cho la bre cha de in -

gre sos en tre gru pos. Este efec to se pro du ce por que las ciu da des pre mian

re la ti va men te más el ca pi tal hu ma no ma pu che, aun que pa ra los anal fa be tos

el cas ti go es ma yor pa ra ma pu ches que pa ra no in dí ge nas. Co mo las co mu -

nas ur ba nas pre sen tan ma yo res ren di mien tos de la es co la ri dad, de be rían

fun cio nar co mo “atrac to ras” de ca pi tal hu ma no en tre los in dí ge nas. Ello

pro ba ble men te in ci di rá en un éxo do de ma pu ches es co la ri za dos del cam po

a la ciu dad. Por otra par te, pa ra los hom bres sin es co la ri dad, la ubi ca ción ur -

ba na au men ta la bre cha de sa la rios por do ta ción y por dis cri mi na ción. Ello

de be ría con tri buir a re du cir el éxo do de los hom bres ma pu ches sin es co la ri -

dad a las co mu nas ur ba nas, es de cir, las ciu da des fun cio nan co mo un imán

que atrae ma pu ches ca li fi ca dos pero no a los no calificados.

CONCLUSIONES

El ar tícu lo ana li za el di fe ren cial de in gre sos en tre no in dí ge nas y ma pu ches,

des com po nien do di cho di fe ren cial en un com po nen te re la cio na do con la

do ta ción de ca rac te rís ti cas de los in di vi duos y un com po nen te “dis cri mi na -

to rio”. Lo an te rior se rea li za para 2000, 2003 y 2006 para hom bres y mu je res 

por sepa ra do. La me to do lo gía uti li za da com pren de la es ti ma ción de ecua cio -

nes de sa la rio se pa ra das por cada gru po ét ni co y gé ne ro. Ade más, se in cor -

po ra un con trol por even tual ses go de se lec ción mues tral. Los prin ci pa les

re sul ta dos se ex po nen bre ve men te a con ti nua ción.

Se iden ti fi ca ron de ma ne ra exi to sa ecua cio nes de par ti ci pa ción y de sa la -

rios pa ra los cua tro gru pos: no in dí ge nas hom bres y mu je res, y ma pu ches

hom bres y mu je res. Los re sul ta dos ob te ni dos son en ge ne ral sig ni fi ca ti vos y 

co rres pon den a los re sul ta dos es pe ra dos. Se rea li za ron prue bas de di fe ren -

cias en pa rá me tros es ti ma dos pa ra las ecua cio nes de no in dí ge nas y ma pu -
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ches por gé ne ro y pa ra el ajus te ge ne ral de es tas ecua cio nes. Los re sul ta dos

in di can que exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en al gu nos de los pa rá me tros

es ti ma dos, y que ecua cio nes se pa ra das ge ne ran un me jor ajus te de los da tos

que una ecua ción ge ne ral. Esto apor ta prue bas a la co rrec ta es pe ci fi ca ción

de dos ecua cio nes se pa ra das. Ade más, el pro ce di mien to de prue ba por el

ses go mues tral indica que en los cuatro grupos existen pruebas de un sesgo

de selección. Ello confirma la importancia de controlar por este sesgo.

Al des com po ner el di fe ren cial sa la rial se con clu ye que en 2000 y 2006

exis ten  di fe ren cias en do ta ción en tre los gru pos no in dí ge nas y ma pu ches,

tan to pa ra hom bres co mo pa ra mu je res, en fa vor de la po bla ción no in dí ge na. 

Sin em bar go, es ta di fe ren cia se re du ce en 2006, en re la ción con 2000, pa ra

hom bres y pa ra mu je res. Tam bién se en cuen tra prue bas de que la dis cri -

mi na ción sa la rial con tra los hom bres ma pu ches en am bos años, y que és ta

au men ta de 2000 a 2006. No obs tan te, pa ra las mu je res no se de tec ta dis cri -

mi na ción. Estos re sul ta dos su gie ren di fe ren cias im por tan tes en el fun cio na -

mien to de los mer ca dos la bo ra les pa ra hom bres y mu je res.

Al ob ser var có mo in flu ye ca da ca rac te rís ti ca de los in di vi duos en el di fe -

ren cial de sa la rios se ob tie ne que ca si to dos los fac to res in clui dos en las

ecua cio nes de sa la rio afec tan el di fe ren cial de do ta ción. Espe cí fi ca men te el

ca pi tal hu ma no, la for ma li dad del tra ba jo, la ubi ca ción ur ba na y los tra ba jos 

pú bli cos afec tan el di fe ren cial de in gre sos en tre gru pos ét ni cos de ma ne ra

com ple ja. En cam bio, el di fe ren cial dis cri mi na to rio en tre hom bres es prin ci -

pal men te afec ta do por las va ria bles de ca pi tal hu ma no y la ubi ca ción ur ba na.

Una po lí ti ca que fo men te la ad qui si ción de ca pi tal hu ma no por par te

de los ma pu ches, co mo un mo do de re du cir los di fe ren cia les ob ser va dos de

in gre so, ten drá un efec to am bi guo. Por una par te, ten de rá a re du cir el di fe -

ren cial de do ta cio nes, y en es ta me di da pro pen de rá a una igua la ción de in -

gre sos. Pe ro, por otra par te, ten de rá a au men tar la dis cri mi na ción sa la rial al

ac ce sar los ma pu ches a ocu pa cio nes con in gre sos más al tos, en las que el gra -

do de dis cri mi na ción sa la rial es ma yor. Enton ces, el efec to ne to se rá in de -

ter mi na do. Ade más, es po si ble que la mis ma dis cri mi na ción que vi ven los

hom bres en el mer ca do la bo ral, al re du cir los in gre sos per ci bi dos pa ra una

de ter mi na da es co la ri dad, con tri bu ya a re du cir la pro pen sión de és tos a ad -

qui rir ma yor ca pi tal hu ma no.17 En cual quier ca so, es tos re sul ta dos apun tan

a que una po lí ti ca de igua la ción de sa la rios, por me dio del fo men to de la ad -
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17 Esta hi pó te sis cons ti tu ye una con se cuen cia teó ri ca del mo de lo de Doc quier y Ra pa port (2003).



qui si ción de ca pi tal hu ma no pa ra los in dí ge nas, es in su fi cien te por sí so la, y

sus re sul ta dos en el di fe ren cial de sa la rio me di do son in cier tos. Por ello, es to 

de be ría in di car la ne ce si dad de ins tru men tar me di das adi cio na les que afec -

ten, di rec ta o in di rec ta men te, la dis cri mi na ción vi gen te en el mer ca do la bo -

ral chi le no. Sin per jui cio de ello, los re sul ta dos in di can que, en el ca so de las

mu je res, po lí ti cas de for ma ción y ca pa ci ta ción ten de rán a re du cir el di fe ren -

cial de sa la rios en tre no in dí ge nas y ma pu ches.

Los re sul ta dos del es tu dio ade más son com pa ti bles con la hi pó te sis que el 

mer ca do la bo ral en tre ga in cen ti vos pa ra que los ma pu ches emi gren des de el

cam po a la ciu dad. Ello por que las co mu nas ur ba nas ofre cen un pre mio adi -

cio nal a los ma yo res ni ve les de ca pi tal hu ma no en com pa ra ción con las co -

mu nas ru ra les. Esta es una ra zón adi cio nal a los ar gu men tos de cre ci mien to

po bla cio nal y pér di da de tie rras, pa ra fo men tar la mi gra ción cam po-ciu dad

de los in dí ge nas. Sin em bar go, los mer ca dos ur ba nos tien den a dis cri mi nar de

ma ne ra im por tan te a los ma pu ches sin es co la ri dad, por lo cual es to po dría

re du cir los in cen ti vos pa ra es tos gru pos a mi grar a las ciu da des. Ello po -

dría con tri buir a ge ne rar bol so nes de po bre za en las co mu ni da des ma pu -

ches, por una con cen tra ción de in dí ge nas con ba ja ca li fi ca ción la bo ral.
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