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Introducción 

 

En línea con la confección del Mapeo de las Industrias Creativas en Chile 

realizado por el Departamento de Estudios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 

se elabora la Caracterización y análisis regional de los sectores artísticos e industrias 

creativas, que tiene el propósito de analizar, caracterizar e interpretar la actividad artístico-

cultural, pero esta vez desde un enfoque territorial que busca encontrar el nexo entre las 

particularidades de la región y la forma en que éstas se transmiten a las industrias 

creativas. 

Si bien el alcance de un informe de caracterización es más acotado que el de un 

mapeo, sus pretensiones y usos son similares, por lo que el concepto de mapeo es una 

buena aproximación a su realidad.  

Mientras los análisis de las industrias creativas a nivel agregado o sectorial son 

más frecuentes, las investigaciones a nivel regional son más escasas. Esto no sólo se 

debería a una falta de intencionalidad, sino más bien a la complejidad que implica 

elaborar informes de caracterización regional en un país como Chile, donde deben 

considerarse 15 regiones con sus respectivas realidades territoriales e institucionales 

diferentes. A esto se suma las limitaciones de las fuentes de información ya que, en su 

mayoría, los sectores creativos aún se consideran como emergentes y, si ya es difícil 

analizar datos agregados a nivel nacional, a nivel regional y sectorial la labor es aún más 

compleja. 

Aun así, este informe se considera un primer esfuerzo en sistematizar los datos 

existentes a nivel regional y un paso importante en el reconocimiento de las 

particularidades territoriales de las industrias creativas. 

El documento consta de cuatro partes. El primer capítulo de este informe presenta 

el estado de la economía creativa a nivel nacional mediante un análisis de tipologías de 

regiones y su caracterización mediante estadística descriptiva. 

El segundo capítulo expone las características de disciplinas artísticas e industrias 

creativas de la región de Los Ríos dimensionadas en seis aspectos: financiamiento CNCA 

y el 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) destinado a Cultura, 

infraestructura cultural, actividad económica, empleo creativo, formación en carreras 

artísticas y culturales, y consumo cultural. 

El tercer capítulo corresponde a un análisis y diagnóstico de la cadena de valor 

elaborado a partir de las opiniones de representantes locales de los sectores creativos en 

un taller regional realizado por la Consultora Asesorías para el Desarrollo. Por último, en 

el capítulo cuatro se exponen las principales conclusiones del informe de la región. 
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Antecedentes y marco teórico 

 

Mapeo de las Industrias Creativas en Chile 

 

Durante el año 2011 nace la iniciativa del Mapeo de las Industrias Creativas en 

Chile. Dicho estudio, próximo a ser publicado, es entendido como diagnóstico del estado 

actual del área creativa a nivel nacional. Este diagnóstico intenta tomar diversos focos de 

análisis complementarios entre sí y de esta manera entregar una mirada más amplia 

sobre el sector. Dentro de los focos de análisis se incluyen factores económicos tales 

como las ventas y empleo, la presencia de instancias de educación formal e informal, las 

necesidades de infraestructura e insumos sectoriales, y los agentes que se desempeñan 

en cada uno de los eslabones del ciclo de valor de los sectores creativos.  

El presente estudio nace a partir de las demandas de información de las regiones, 

sobre el nivel de actividad y estado de desarrollo de las áreas artísticas e industrias 

creativas y con ello, la necesidad de territorializar y entregar una dimensión regional a los 

datos entregados por el Mapeo de las Industrias Creativas en Chile. 

 

Definición y agrupación de las industrias creativas: 

 

La definición de industria creativa que toma el informe Mapeo de las Industrias 

Creativas en Chile se ajusta a la definición de UNESCO (2010), donde industrias creativas 

son entendidas como: ñaquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto 

principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización 

de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, art²stico o patrimonialò.  

Asimismo, y tal como se concluye en dicho informe nacional, los sectores 

considerados creativos serán: artes escénicas (teatro, danza, artes circenses), artes 

visuales, artesanía y fotografía, cine, la música y la industria editorial, televisión, la radio y 

los medios escritos, arquitectura, el diseño, la publicidad y los medios informáticos. 

Estos sectores, según sus características, y siguiendo la propuesta de David 

Throsby, pero adaptada a la realidad nacional, son agrupadas en el Mapeo Nacional en 4 

grupos o círculos concéntricos:  

¶ Grupo creativo del core: Sector central (núcleo) con fuerte contenido cultural y 
creativo, de bajo potencial e impacto económico, y que estaría compuesto por las 
artes escénicas (teatro, danza, artes circenses), artes visuales, artesanía y 
fotografía. Aquí se originarían gran parte de los contenidos creativos que 
alimentan, trascienden y se masifican a través de los otros grupos.  
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¶ Grupo creativo industrial: Conformado por sectores con un alto contenido 
cultural y creativo, que son capaces de producir industrialmente de forma seriada, 
como por ejemplo el cine, la música y la industria editorial. Además, presentan los 
mayores índices de consumo por parte de la población.  
 

¶ Grupo creativo asociado a medios: Sector que se provee de contenidos y 

elementos de los grupos anteriores y los transforma en bienes y servicios de 

carácter masivo. Está vinculado principalmente a la industria del entretenimiento 

que cuenta con un mayor potencial económico, como es la televisión, la radio y los 

medios escritos. 

 

¶ Grupo creativo de apoyo a otros sectores: Sector más alejado del core, que si 

bien mantiene su contenido creativo, lo pone al servicio de otras industrias y se 

trasforma en parte de un proceso productivo superior, como es el caso de la 

arquitectura, el diseño, la publicidad y los medios informáticos, donde el valor 

cultural pierde relevancia por sobre otros factores más utilitarios. 

Estos límites se entienden como dinámicos, pues esta agrupación de sectores en 

conjuntos tiene integrada cierta flexibilidad que permitiría la adaptación de categorías 

acorde a la realidad de cada país, y dinamismo en función de cambios en el tiempo. 

 
Fuente: Mapeo de las Industrias Creativas en Chile 

Se mantendrán en este informe, las definiciones y agrupaciones de industria 

creativa usadas en el Mapeo Nacional acorde a la pertinencia de su uso en cada 

dimensión productiva. 

Figura 1: Agrupación de sectores creativos en base a la teoría de círculos 
concéntricos de Throsby 
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Mirada Territorial de las Industrias Creativas 

  

Como se señala en Luco et al. (2010), el territorio es entendido como repositorio 

del patrimonio cultural inmaterial y material de una comunidad. Así, el territorio 

respondería a la producción creativa, con agregación de valor simbólico de carácter único. 

De esta forma, sólo con políticas y estrategias territoriales contundentes de incentivo y 

fomento a la actividad privada y pública, la actividad creativa en la ciudad cobrará el 

impacto económico esperado.  

 
Por otro lado, al dar una mirada a la lógica de distribución territorial que genera la 

industria creativa, es relevante considerar los comportamientos espaciales de los 

creativos y empresas creativas. Tal como señala Méndez et al. (2012), un rasgo esencial 

de las empresas e instituciones vinculadas con la economía creativa es la propensión a 

concentrarse en ciertos lugares, especialmente en regiones con características de 

metrópolis, lo que acorde a la realidad nacional sucede en la región Metropolitana y en un 

nivel menor en las regiones de Valparaíso y del Biobío. Esto debe tenerse presente al 

analizar la distribución territorial de las actividades creativas, ya que la ausencia de ellas 

en algunas regiones podría estar más relacionada con la falta de oportunidades, que con 

la inexistencia de vocación creativa por parte de la población regional. La falta de 

formación universitaria y técnica en ámbitos creativos podría provocar, por ejemplo, tanto 

la pérdida de talento por parte de población que se dedica a otros fines, como la 

emigración de parte de la población que busca en regiones ajenas a la propia las 

oportunidades que no encuentra en la suya.  

Reforzando la idea anterior, la teoría dice que existiría una mayor tendencia a la 

concentración en aquellas actividades que producen bienes móviles frente a aquellos de 

carácter inmóvil, debido a que de los primeros se desprenden ventajas competitivas al 

agruparse, en tanto que los segundos se arraigan a una herencia patrimonial más local y 

específica. Por ejemplo, sectores como el audiovisual con la industria del cine y la 

televisión, generalmente se concentran en una región por sus altos costos, en tanto que el 

sector de patrimonio y artesanías se identifican con una zona en particular, lo que impide 

generar lazos con otras regiones. Con esto, el análisis de la presencia o ausencia de 

sectores creativos que producen bienes móviles debiera considerar el factor de 

concentración a que estos sectores obedecen e incluir en el análisis la posibilidad de que 

agentes creativos regionales puedan estar migrando a regiones con mayor concentración 

de posibilidades. 

Por otro lado, Florida (2002) plantea los requerimientos básicos para que una 

ciudad sea definida como creativa: que posea un mercado de trabajo amplio con un gran 

número de posibilidades de empleos creativos, alta calidad en equipamiento, en un nivel 

tanto habitacional como educacional y, principalmente, densidad y dinamismo cultural, 

entendido como la efervescencia y vitalidad que se pueda generar en un lugar en 
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particular, como barrios, distritos o clusters urbanos. Este último argumento origina la 

discusión de si efectivamente es factible que en todas las regiones del país se localicen 

ciudades creativas o, mirado de otro modo, qué tan diversa puede ser este tipo de 

ciudades en función de la realidad creativa regional. 

Finalmente, es posible encontrar un fundamento sobre las diferencias de perfiles 

regionales en el concepto de path dependence, referido a la existencia de trayectorias 

específicas en la evolución de una tecnología, institución, firma, industria, o economía 

urbana que se condiciona a partir de una historia local. Este concepto es aplicable a que 

los recursos y creadores, y las características socioculturales e institucionales heredadas 

demarcan la evolución de las ciudades, lo que permite generar una comprensión de la 

historia de cada región en particular. En Musterd et al. (2007), se explican los potenciales 

de las ciudades y regiones para desarrollar una economía creativa, así como aportaría a 

dar una explicación a la persistencia de las especializaciones a lo largo del tiempo. 

Entender estas historias y consecuentes realidades, y diversidades regionales, sería un 

paso muy importante en la generación de diagnósticos adecuados y útiles para la 

identificación de oportunidades reales a nivel regional.   
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Marco metodológico 

 

El presente informe está compuesto por un capítulo introductorio, tres capítulos 

que desarrollan contenidos y un capítulo de consideraciones finales. Dentro de los 

capítulos que desarrollan contenidos hay dos de ellos 1.- Situación de la Economía 

Creativa a Nivel Nacional, y 2.- Análisis de las Dimensiones Productivas de las Industrias 

Creativas por Región, que proveen de información de carácter cuantitativo, y un tercero 

3.- Análisis y Diagnóstico de la Cadena de Valor, que utiliza información de carácter 

cualitativo.  

Capítulo 1: Situación de la Economía Creativa a Nivel Nacional  

Este capítulo desarrolla el análisis conjunto de una serie de variables absolutas y 

relativas referidas a las dimensiones de financiamiento, educación, actividad económica, 

ocupación e infraestructura del sector creativo-cultural en las regiones de nuestro país. La 

siguiente tabla resume el conjunto de variables consideradas en el análisis. 

Tabla 1: Dimensiones y variables incluidas en el análisis 

Dimensión 
temática 

Variables 

Financiamiento 

¶ Fondos Totales CNCA  

¶ Fondos Totales CNCA por trabajador ocupado en el área cultural 
creativa  

¶ Fondos Totales CNCA per cápita (Población regional estimada) 

Educación 

¶ Matrícula de primer año en el área cultural creativa 

¶ Programas en el área cultural creativa 

¶ Tasa de participación matrícula en el área cultural creativa  

Actividad 
Económica 

¶ Número de empresas área cultura 

¶ Promedio ventas área cultural 

¶ Ventas área cultural per cápita (Población regional estimada) 

Ocupación 
¶ Número de ocupados en área cultura 

¶ Tasa de participación ocupados área cultura 

Infraestructura 
¶ Infraestructura cultural total (Número de unidades disponibles) 

¶ Unidades de infraestructura por cada 10.000 habitantes 

 

Mediante el uso de técnicas multivariables de análisis de conglomerados 

(clusters), el capítulo presenta una estructura de agrupación de las regiones en función 

del comportamiento que reportan éstas en las variables incluidas en el modelo1. Fruto del 

análisis, en el capítulo se propone una clasificación de las regiones que identifica 4 

grandes grupos que van desde aquellas poseen un alto nivel de actividad en el sector, a 

las que exhiben indicadores de bajo nivel de actividad. 

                                                           
1
 Ver detalles de análisis de conglomerados en Anexo 1: Modelo de análisis de cluster para las Industrias 

Creativas a nivel regional. 
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Complementario a la propuesta de clasificación de las regiones se caracterizan los 

grupos regionales mediante un análisis de estadísticos descriptivos en las dimensiones y 

variables que se incluyen en el modelo. Con estos análisis descriptivos se visualizan de 

mejor forma las diferencias y similitudes existentes entre los grupos regionales, lo que a 

su vez permite identificar las dimensiones y variables que muestran mayores diferencias, 

estableciendo brechas en los niveles de actividad entre los diversos grupos y regiones. 

 

Capítulo 2: Análisis de las dimensiones productivas de las industrias creativas por región 

Este capítulo incluye un análisis por región, que considera la presentación de cada 

uno de los indicadores expuestos en la tabla 2 y el análisis que de dichos cuadros se 

puede desprender. 

Estas dimensiones son incluidas en función de la información disponible y de la 

realidad asociada a las industrias creativas al interior de su proceso productivo, dentro de 

las que están la formación creativa,  la ocupación creativa, el número de empresas y 

ventas, la infraestructura disponible como espacio de encuentro entre quien crea y/o 

produce y el púbico final, el consumo de bienes y servicios creativos, y el financiamiento 

asociado a cada una de estas etapas.  

Tabla 2: Operacionalización de las dimensiones productivas 

Dimensión Indicadores regionales Fuente de información 

Financiamient
o 

¶ Financiamiento proveniente del 
CNCA (FONDART nacional, 
FONDART regional y fondos 
sectoriales) 

Datos internos del CNCA 

¶ Financiamiento proveniente de 2% 
FNDR en Cultura 

Datos Presupuesto y 
Ejecución DIPRES 

Infraestructura 
¶ N° de infraestructuras culturales 

por región 

¶ Índices por habitantes 

www.espaciosculturales.cl 

Actividad 
económica 

¶ N° de empresas del sector creativo 

¶ Volumen de ventas del sector 
creativo 

Estadísticas de 
contribuyentes del Servicio 

de Impuestos Internos 
(SII) 

Ocupación 

¶ N° de ocupados creativos 

¶ Tipo de empleo 

¶ Formalidad del trabajo 

CASEN 2011 

¶ N° de trabajadores dependientes 

¶ Masa salarial 

¶ Remuneración promedio por sector 

Servicio de Impuestos 
Internos (SII) 

Formación ¶ Matrícula de primer año en Servicio de Información de 
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Dimensión Indicadores regionales Fuente de información 

carreras del área creativa 

¶ Programas2 de pregrado en 
educación superior del área 
creativa 

Educación Superior (SIES) 
de MINEDUC 

Consumo 

¶ Tasa de asistencia a espectáculos 
artísticos 

¶ Tasa de compra de objetos 
culturales 

III Encuesta Nacional de 
Participación y Consumo 

(ENPCC) 

Obedeciendo a la lógica de círculos concéntricos que agrupa a las industrias 

creativas en función de sus lógicas económicas y contenido cultural, el presente estudio 

mostrará tratamiento y fuentes de información que podrán diferir en algunos ámbitos 

según grupo creativo. Así, mientras en la dimensión de financiamiento se pueden 

identificar aportes pecuniarios de carácter público a sectores creativos de las cuatro capas 

o grupos, la dimensión de infraestructura cultural abarca principalmente los dos primeros 

círculos de mayor contenido cultural.  

Por ejemplo, en cuanto al consumo cultural medido como la asistencia y, compra 

de bienes y servicios culturales, la III Encuesta Nacional de Participación y Consumo 

Cultural 2012 permite obtener información sobre todo asociada a los sectores 

pertenecientes a los dos círculos centrales. 

 

Capítulo 3: Análisis y diagnóstico de la cadena de valor 

La cadena de valor a nivel regional se considera la nomenclatura de los 

encadenamientos productivos del Mapeo de las Industrias Creativas en Chile, la que 

comprende: formación, creación y producción, comercialización y difusión, y consumo.  

Este diagnóstico se realizó en base a talleres regionales encargados a la 

Consultora Asesorías para el Desarrollo3, los que tuvieron como objetivo recoger 

información cualitativa, además de validar y contrastar la información reunida en base a 

indicadores sobre el estado de la actividad artístico cultural, con la manejada por los 

representantes de las áreas en cada región. 

A partir de los talleres, cada etapa productiva se delimita acorde a lo siguiente: 

 

¶ Formación: Apreciación sobre la oferta educativa formal e informal que existe en 

cada región. Identificación de problemáticas con formación de audiencias. 

                                                           
2
 Se consideró como programa a una malla curricular sectorial específica perteneciente a una institución de 

educación superior, ya sea centro de formación técnica, instituto profesional o universidad. Además, se 
entenderá como diferentes, aquellas carreras que posean el mismo nombre, pero se impartan en distintos 
horarios y tipos de institución de educación superior. 
3
 Ver Anexo 2: Información de talleres regionales realizados por Asesorías para el Desarrollo. 
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¶ Creación y producción: Identificación de problemáticas que afectan a los creativos, 

instancias de asociatividad y condiciones laborales de los artistas. 

¶ Comercialización y difusión: Identificación del estado de la comercialización del 

sector, presencia de instancias de difusión, especialmente de medios de 

comunicación, y de espacios donde mostrar la creación artística. 

¶ Consumo: Se hace referencia a la existencia de consumo gratuito en cada región y 

su influencia en la disposición a pagar de la población. 
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Capítulo 1: Situación de la economía creativa a nivel nacional, 

comparación regional 

 

Como se mencionó en la introducción, el presente capítulo desarrolla un análisis 

multivariable que compara el comportamiento de las regiones en una serie de variables 

referidas a la actividad del sector creativo cultural en tales territorios. Para realizar los 

an§lisis se utiliz· la t®cnica de ñan§lisis de conglomeradosò (cluster), herramienta cuyo 

objetivo consiste en agrupar y clasificar a las unidades de análisis (en este caso las 

regiones) de acuerdo al grado de similitud y diferencia que presentan en un conjunto de 

variables que son incluidas en el modelo de análisis. 

Cabe mencionar que para esta primera instancia se excluyó del análisis 

multivariable a la región Metropolitana. La decisión se fundamenta en que, como se verá 

más adelante, esta región presenta una diferencia muy significativa respecto al resto de 

las regiones en la mayoría de los indicadores. En la aplicación del análisis de 

conglomerados esta gran diferencia puede resultar en que el modelo sólo distinga esto, 

ocultando las diferencias entre otras regiones. Con esto, se ha optado por considerar a la 

región Metropolitana como un grupo diferente. 

La siguiente imagen presenta el resultado del análisis de conglomerados a partir 

de las dimensiones y variables señaladas en la introducción.  

Figura 2: Mapa de Regiones, según pertenencia a grupos de tipología, estado actual 
de las áreas artísticas e industrias creativas 

 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

XV, III, XIV, XI y 

XII 
I, II, IV, VI, VII, IX y X V, VIII RM 

Desarrollo 

incipiente 
Desarrollo emergente Semi-desarrollado Desarrollado 

 

Los resultados que grafica el mapa muestran una estructura de agrupación de 

regiones dividida en cuatro grupos. Estos grupos, en función del nivel de actividad que 

registran las regiones en las distintas variables incluidas en el modelo de análisis se han 

nombrado como: grupo de desarrollo incipiente, grupo de desarrollo emergente, grupo 

semi-desarrollado y grupo desarrollado. 



14 
 

Si se ordenan los grupos en una escala de mayor a menor actividad en el sector 

artístico y de la industria creativa, el primer lugar lo ocupa el grupo ñDesarrolladoò (Regi·n 

Metropolitana), que concentra el mayor dinamismo de la actividad y las oportunidades 

disponibles. El segundo grupo es el ñSemi-desarrolladoò (V y VIII), que comparativamente 

registra menos recursos que el centro de las actividades concentrado en la región 

Metropolitana, pero en mejor posición que el resto de las regiones. En tercer lugar está un 

grupo amplio de regiones en posici·n de ñDesarrollo emergenteò (I, II, IV, VI, VII, IX y X), 

esto es, que operan como seguidores de las oportunidades y recursos generados en las 

regiones pertenecientes a los grupos de liderazgo. Finalmente se encuentra el grupo de 

ñDesarrollo Incipienteò (regiones XV, III, XIV, XI y XII), constituido por regiones que tienen 

comparativamente menos recursos que el resto del país (esto es especialmente evidente 

en los niveles de ventas o en la oferta educativa).    

El siguiente cuadro resume el comportamiento de cada grupo de regiones en las 

dimensiones que se utilizaron para elaborar la tipología. En términos generales, se 

observa que los resultados del análisis confirman la clasificación regional. Así por 

ejemplo, en las dimensiones de actividad económica, empleo y educación, la región 

Metropolitana (grupo ñDesarrolladoò) concentra los mejores resultados en cada uno de los 

indicadores de las dimensiones. 

Tabla 3: Síntesis de los promedios regionales para las dimensiones que forman 
parte del análisis de conglomerados 

Síntesis resultados Educación, promedios por grupo regional 

Grupo 

Matrícula de primer 

año en el área 

cultural creativa 

(2012) 

(N° de 

matriculados) 

Programas en el área 

cultural creativa 

(2012) 

(N° de programas) 

Tasa de participación 

matrícula en el área 

cultural creativa (2012) 

(Porcentaje) 

Desarrollo 

incipiente 
92 4 2,2 

Desarrollo 

emergente 
317 13 2,7 

Semi-

desarrollado 
1.687 56 4,2 

Desarrollado 14.234 413 8,5 

Síntesis resultados Actividad Económica, promedios por grupo regional 

 

Número de 

empresas área 

cultura (2011) 

Promedio ventas por 

empresa del área 

cultural (2011) 

(Montos en UF) 

Ventas área cultural per 

cápita (2011) (Montos en 

UF) 

Desarrollo 

incipiente 
359 387,6 0,7 
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Desarrollo 

emergente 
942 1.125,5 1,4 

Semi-

desarrollado 
2.612 1.608,9 2,2 

Desarrollado 17.728 13.208, 8 33,7 

Síntesis resultados Empleo, promedios por grupo regional 

 
Número de ocupados en área 

cultura (2012) 

Tasa de participación ocupados área 

cultura 

(2012) (Porcentaje) 

Desarrollo 

incipiente 
3.850 4,5 

Desarrollo 

emergente 
11.231 3,9 

Semi-

desarrollado 
30.216 4,3 

Desarrollado 251.099 8,2 

Síntesis resultados Financiamiento, promedios por grupo regional 

 

Fondos totales 

CNCA 

(2012) 

(Miles de pesos) 

Fondos totales CNCA 

per cápita 

(2012) 

(población regional 

estimada) 

(Pesos) 

Fondos totales CNCA 

por trabajador ocupado 

en el área cultural 

creativa 

(2012) (Pesos) 

Desarrollo 

incipiente 
250.648,9 1.186 69.201 

Desarrollo 

emergente 
331.217,7 429 29.757 

Semi-

desarrollado 
1.049.724,8 558 34.755 

Desarrollado 7.548.902,7 1.087 30.063 

Síntesis resultados Infraestructura, promedios por grupo regional 

 
Infraestructura cultural total (N° de 

unidades disponibles) (2013) 

Unidades de infraestructura por 

cada 10.000 habs. (2013) 

Desarrollo 

incipiente 
41 2,1 

Desarrollo 

emergente 
77 1,0 

Semi-

desarrollado 
167 0,9 

Desarrollado 430 0,6 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en el cuadro, lo interesante ocurre al observar las dimensiones 

de infraestructura y financiamiento del CNCA, pues en estos casos si bien la sumatoria 

total en cada dimensión indica que la región Metropolitana mantiene la posición de 

ñDesarrolloò, cuando las variables se cruzan por el n¼mero de la poblaci·n (y por el 

promedio de trabajadores ocupados en el sector cultural creativo para el caso de la 

dimensión financiamiento), la posición de desarrollo se invierte y las regiones que ocupan 

la posici·n ñDesarrollo Incipienteò pasan a liderar el comportamiento de los indicadores 

regionales. 

La explicación de la inversión en el orden de estos indicadores se fundamenta en 

que en estas variables interviene el número de población a nivel regional, que al ser 

menor en el caso de las ñregiones con desarrollo incipienteò impacta directamente en los 

valores de algunos indicadores. Así por ejemplo, en las variables que se calculan a través 

de indicadores per cápita o cada 10.000 habitantes, el modelo nos indica que las regiones 

con menores volúmenes de población tenderán a reportar valores más altos que los 

demás grupos regionales. 

En síntesis, si consideramos el ordenamiento territorial que resulta de la tipología 

de regiones propuesta por el análisis, es posible afirmar que: 

 Una primera posición está ocupada por las regiones en situación de Desarrollo y 

que presentan un mayor dinamismo en la actividad. Aquí se ubica únicamente el centro 

político administrativo del país, la región Metropolitana, que como bien se sabe concentra 

parte importante de la actividad económica y educativa del sector creativo, teniendo una 

amplia ventaja en términos de concentración de recursos y oportunidades. 

Una segunda posición observada es la de las regiones en situación de Semi-

Desarrollo, que en este caso lo componen los otros dos centros metropolitanos que tiene 

el país: regiones de Valparaíso y del Biobío. Dado el carácter de áreas metropolitanas de 

estos territorios resulta lógico que ocupen esta posición pues también poseen una alta 

concentración en términos de actividad económica (dinamismo económico del sector 

creativo y ocupación) y de oferta educativa. 

Estas regiones, junto con la región Metropolitana constituyen el núcleo de la 

actividad económica del sector creativo en nuestro país. En este sentido ellas actuarían 

como centros que agrupan, concentran y atraen gran parte de la actividad del sector, 

irradiando a las regiones aledañas la actividad económica que concentran y producen. 

Una tercera posición verificada es aquella definida por regiones pertenecientes al 

grupo de Desarrollo Emergente, conformado por las regiones de: Tarapacá, 

Antofagasta, Coquimbo, O´Higgins, Maule, Araucanía y Los Lagos. Este grupo se 

caracteriza por estar compuesto por regiones que comparativamente tienen menos 

recursos, y se encuentran en una situación intermedia entre las grandes áreas 

metropolitanas y las regiones que reportan bajos indicadores de actividad del sector. 
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Territorialmente es posible afirmar que gran parte de estas regiones se encuentran 

adyacentes a los centros metropolitanos, conformando un área de influencia de éstas que 

se confirma al momento de analizar sus indicadores de actividad en el sector. 

 Finalmente en la cuarta posición se encuentra el grupo de Desarrollo Incipiente, 

compuesto por las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, Los Ríos, Aisén y 

Magallanes. Estas regiones son las que reportan los menores niveles de actividad 

económica, ocupación, financiamiento y educación en el sector creativo del país. En 

términos territoriales son las regiones más extremas y aisladas, a las que se agrega 

Atacama y Los Ríos. Además, en promedio son éstas las regiones que tienen volúmenes 

de población más bajos, lo que ayudaría a explicar el nivel de los indicadores reportados 

en el sector creativo. 
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Capítulo 2: Características de disciplinas artísticas e industrias 

creativas en la región de Los Ríos 

La caracterización de las disciplinas artísticas e industrias creativas se elabora a 

partir de seis ejes: financiamiento público, infraestructura cultural, actividad económica, 

empleo creativo, formación en carreras artísticas y culturales, y consumo cultural. 

2.1 Financiamiento 

 

En este apartado se da cuenta de los recursos otorgados por entidades públicas a 

la región de Los Ríos, tales como el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

(FONDART) regional y nacional, los fondos sectoriales del CNCA y aquellos provenientes 

del 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) destinados a proyectos del 

ámbito cultural. 

 

Fondos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) 

 

Los recursos que han sido transferidos por el CNCA a la región desde el año 2008 

al 20114, según fuente de financiamiento, se muestran en la tabla 4: 

Tabla 4: Fuentes de financiamiento CNCA, región de Los Ríos. 2008-2011 (En miles 
de pesos) 

 
2008 2009 2010 2011 

FONDART Nacional 0 3.283 0 2.997 

FONDART Regional 37.573 111.691 86.447 102.176 

Fondo Audiovisual 0 17.810 31.290 276.581 

Fondo del Libro 18.000 11.000 8.560 98.739 

Fondo de la Música 11.088 5.045 4.074 47.605 

Total de fondos CNCA 66.661 148.828 130.371 528.099 

Fuente: Elaboración propia en base a datos internos del CNCA 

A partir de los datos de la tabla 1, se observa que el total de fondos transferidos 

por el CNCA a la región presenta una tendencia creciente entre el año 2008 y 2011, con 

excepción del año 2010 en que disminuyen por la baja del monto adjudicado en varios 

fondos concursables. En la mayoría de las regiones, el FONDART regional se mantiene 

como el fondo que más recursos aporta, pero en ésta es el Fondo Audiovisual el que 

predomina, siendo superior al 50% del total de fondos concursables entregados por el 

CNCA en este periodo. Se aprecia también, que el año 2011 este fondo experimenta un 

                                                           
4
 El periodo de postulación y adjudicación corresponde al año 2011, pero la entrega final de fondos se 

produce el año 2012 con presupuesto 2012. 
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explosivo aumento, octuplicando los recursos adjudicados el 2010. El FONDART regional 

presenta un comportamiento similar con una tendencia creciente en el tiempo, con la 

mera excepción del año 2010 en que los montos adjudicados por la región disminuyen. En 

tanto que el FONDART nacional, revela un comportamiento muy fluctuante, ya que 

incluso desaparece en los años 2008 y 2010 por la no adjudicación de proyectos. 

 En cuanto a la distribución por tipo de fondo en el año 2011, se observa en el 

gráfico 1 que de los 48 proyectos financiados por fondos concursables en la región, 17 se 

adjudicaron al Fondo del Libro, 15 al FONDART regional, 8 proyectos al Fondo 

Audiovisual, 7 proyectos al Fondo de la Música y 1 al FONDART Nacional. En cuanto a 

los recursos asignados, el Fondo Audiovisual es el que obtiene el mayor monto 

adjudicado, seguido del Fondo del Libro,  FONDART regional, Fondo de la Música y por 

último, el FONDART nacional. En el caso de Fondo Audiovisual destaca la alta proporción 

de recursos recibidos con respecto a un bajo número de proyectos seleccionados, lo que 

hace referencia a un mayor monto adjudicado promedio por cada proyecto. Lo sigue el 

FONDART regional, el Fondo de la Música, el Fondo del Libro y el FONDART nacional. 

Gráfico 1: Número de proyectos y montos adjudicados 2011 por medio de fondos 
concursables CNCA, región de Los Ríos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos internos del CNCA 

Al considerar la cantidad de proyectos postulados al FONDART nacional, se 

observa en el gráfico 2 que en 9 de las 11 áreas existe postulación5, pero sólo en 5 

existen proyectos elegibles. Éstos últimos constituyen una aproximación a la calidad 

técnica del proyecto presentado, pues ellos cumplen con los requisitos básicos para ser 

seleccionados. Los sectores en que existen proyectos elegibles son: artes visuales, 

danza, diseño, patrimonio y teatro. Sin embargo, sólo en patrimonio hubo adjudicación de 

un proyecto en el periodo. 

                                                           
5
 Las áreas en que no existió postulación a FONDART nacional son artes circenses y folclor. 
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Gráfico 2: Número de proyectos postulados, elegibles y seleccionados al FONDART 
nacional 2011, según área, región de Los Ríos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos internos del CNCA 

Los resultados obtenidos por la región en el FONDART regional, revelan un mayor 

dinamismo en las postulaciones. Al analizar las diferencias entre la cantidad de proyectos 

postulados, elegibles y seleccionados en la región6, se observa en el gráfico 3 que 

patrimonio es el área en que se postularon más proyectos, con 43 proyectos 

respectivamente. En un nivel intermedio se encuentra artes visuales con 17 proyectos 

postulados, artesanía con 12, fotografía con 11, nuevos medios y teatro con 9 proyectos 

cada uno y diseño con 8 proyectos. Las áreas en que se dio la menor postulación 

corresponden a danza, artes circenses, folclor y arquitectura con menos de 5 proyectos 

postulados.  

A diferencia de lo sucedido con el FONDART nacional, en el regional existen 

proyectos elegibles en todas las áreas, pero aquellas en que se da una mayor tasa de 

selección es en arquitectura y folclor donde el único proyecto elegible en el sector fue 

seleccionado y en artes visuales y teatro conde casi el 70% de éstos fue adjudicado. Los 

sectores en que hay una menor proporción son danza, patrimonio y fotografía donde 

menos de un tercio de los proyectos elegibles fue seleccionado.  

Al especificar la cantidad de proyectos seleccionados, las áreas en que más 

proyectos fueron adjudicados son artes visuales y teatro con 4 proyectos, manteniendo el 

predominio expuesto en proyectos postulados, mientras que patrimonio ocupa el segundo 

lugar con 3 proyectos adjudicados. Las áreas en las que sólo un  proyecto fue 

                                                           
6
 La asignación del FONDART regional se hace desde las regiones, por lo que se asume que los proyectos 

serán desarrollados en la misma región de donde proviene el financiamiento. 
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seleccionado son arquitectura, danza, folclor, fotografía y nuevos medios. Asimismo, las 

áreas en que ningún proyecto fue seleccionado son artes circenses, artesanía y diseño. 

Gráfico 3: Número de proyectos postulados, elegibles y seleccionados FONDART 
regional 2011, según área, región de Los Ríos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos internos del CNCA 

Respecto de los fondos sectoriales (Fondo Audiovisual, Fondo del Libro y Fondo 

de la Música),  se observa en la tabla 1 que durante los años revisados, el Fondo 

Audiovisual es el que ha otorgado mayores recursos a la región. En cuanto a la 

postulación de proyectos a fondos sectoriales en el año 2011, se aprecia en el gráfico 4 

una mayoría de proyectos postulados al Fondo del Libro, seguido del Fondo de la Música 

y por último del Fondo Audiovisual.  

 La proporción de proyectos elegibles sobre los postulados al Fondo Audiovisual 

correspondiente a un 50%, supera a la del Libro con 44% y de la Música con un 12%. Por 

otro lado, al contrastar la proporción de proyectos adjudicados sobre elegibles, lidera el 

Fondo de la Música con el 100% de proyectos seleccionados sobre los elegibles, seguido 

del Fondo Audiovisual con un 47% y por último, el Fondo del Libro con un 35%. 
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Gráfico 4: Número de proyectos postulados, elegibles y seleccionados a Fondos 

sectoriales 2011, según área, región de Los Ríos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos internos del CNCA 

 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 

En cuanto al financiamiento proveniente del 2% del FNDR destinado a Cultura, se 

observa que el monto efectivamente gastado supera al monto presupuestado en todo el 

periodo analizado. En la tabla 5 se observa que en el año 2009 se genera la mayor 

diferencia, pues el monto efectivamente gastado supera en un 123% al monto 

presupuestado. Es relevante destacar que el FNDR en cultura es superior a los recursos 

otorgados por el CNCA mediante todas sus líneas concursables. 

Tabla 5: Montos presupuestados y ejecutados en FNDR Cultura, región de Los Ríos.  

2008-2011 (Montos en miles de pesos) 

 
Presupuesto Ejecución 

% Ejecución 
sobre gasto 

2008 233.902 365.128 156% 

2009 265.394 591.163 223% 

2010 269.374 514.000 191% 

2011 278.264 600.000 216% 

Fuente: Elaboración propia en función de datos Presupuesto y Ejecución DIPRES 

El monto presupuestado y ejecutado del FNDR en cultura se diferencia entre el 

destinado a instituciones públicas, correspondiente a los municipios y otras instituciones 

públicas de cada región, y a instituciones privadas, entregado a organizaciones sin fines 

de lucro. Cabe destacar que el monto presupuestado para cada potencial usuario es 

idéntico, pero las diferencias radican en quien hace uso de los recursos. En el gráfico 5 se 
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aprecia que entre los años 2008 y 2011, las instituciones privadas adquieren más 

recursos que las de carácter público, tal como sucede en la mayor parte del país. El peak 

se alcanza en el año 2010 donde la brecha alcanza un 120% entre las distintas 

instituciones. 

Gráfico 5: Montos ejecutados en FNDR Cultura por instituciones públicas y 
privadas, región de Los Ríos. 2008-2011 (Montos en miles de pesos) 

 

Fuente: Elaboración propia en función de datos Presupuesto y Ejecución DIPRES 
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2.2 Infraestructura 

 

La información presentada en esta dimensión proviene del Catastro de Espacios 

Culturales, el que corresponde a un levantamiento nacional voluntario de infraestructuras 

especializadas y de espacios que son utilizados habitualmente para actividades 

culturales7.  

La región de Los Ríos se ubica entre las regiones con una menor cantidad de 

infraestructuras culturales, ya que cuenta con 57, correspondiente a un 3,8% de los 

espacios culturales nacionales. Como se muestra en el gráfico 6, entre ellos destacan 

gimnasios y bibliotecas con más de 10 espacios en la región, en un nivel intermedio están 

los museos y entre aquellos espacios que cuentan con 5 o menos espacios se 

encuentran: teatros, salas de exposición, galerías de arte, cines y otros espacios8. Los 

tipos de infraestructuras no identificados en la región son: archivos, centros de 

documentación, estudios de grabación y salas de ensayo. 

Gráfico 6: Distribución del número de infraestructuras regionales por tipo de 

infraestructura, región de Los Ríos. 2013 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de www.espaciosculturales.cl 

Como se muestra en la tabla 6, en la concentración poblacional, la provincia de 

Cautín supera a la provincia de Valdivia en 3 veces, mientras que en la concentración de 

infraestructuras culturales esta predominancia es de 2 veces.  

En el indicador número de infraestructuras cada 10.000 habitantes tiene un mejor 

desempeño la provincia de Ranco que la de Valdivia, además, al realizar un contraste 

                                                           
7
 La incorporación de infraestructuras culturales se realiza a partir del contacto de cada espacio con la 

administración de la base de datos, lo que podría explicar algunas ausencias o falta de actualización a la 

fecha de publicación del informe. 

8
 En la categoría otros se incluye instalaciones que no corresponden a infraestructuras culturales específicas, 

pero en las que se realizan actividades culturales, como por ejemplo, parques, salones multiuso, entre otros. 
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Cine o sala de cine
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Teatro o sala de teatro
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Centro cultural o casaé

Biblioteca

Gimnasio

http://www.espaciosculturales.cl/
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entre la región y el promedio nacional, se observa que la región de Los Lagos cuenta con 

1,5 infraestructuras cada 10.000 habitantes, mientras que el promedio nacional alcanza 

0,9 espacios cada 10.000 habitantes, lo que indica una mayor cobertura de la 

infraestructura disponible en la región en comparación con el promedio nacional. 

Del indicador número de habitantes por infraestructura cultural se revela que la 

realidad regional es muy diferente a la del promedio nacional, porque la región cuenta con 

más de 6.000 habitantes por infraestructura y el promedio nacional alcanza más de 

11.000 habitantes por cada infraestructura cultural, lo que indica un mejor desempeño en 

la región que en el promedio nacional, ya que presenta una concentración de habitantes 

por infraestructura cultural mucho menor. 

Tabla 6: Infraestructuras culturales por provincia e índice por número de habitantes. 

2013 

 

N° 
Infraestructuras 

Concentración 
infraestructuras 

Proyección 
habitantes 
estimada 

2013
9
 

Concentración 
población 

N° habitantes 
por 

infraestructura 
cultural 

N° 
Infraestructuras 

cada 10.000 
habitantes 

Valdivia 39 68,4% 288.431 75,4% 7.396 1,4 

Ranco 18 31,6% 94.310 24,6% 5.239 1,9 

Total XIV 

Región 

Total país 

57 

1.514 

3,8% 

 

382.741 

17.556.815 

2,2% 

 

6.715 

11.596 

1,5 

0,9 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de www.espaciosculturales.cl e INE 

 Sin considerar los umbrales de población y tal como se indica anteriormente, la 

provincia de Ranco presenta un mejor desempeño en ambos indicadores de 

infraestructura cultural y a modo descriptivo se evidencia en el gráfico 7 que existen 

diferencias al interior de la región, mientras la provincia de Valdivia con 39 espacios 

representa el 68% de las infraestructuras de la región, la provincia de Ranco con 18 

espacios concentra el 32% de éstos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Información obtenida de Estimaciones y proyecciones de población 1990-2020 (INE) 

http://www.espaciosculturales.cl/
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Gráfico 7: Distribución provincial de las infraestructuras culturales. 2013 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de www.espaciosculturales.cl 

 En cuanto a la distribución provincial de los tipos de infraestructuras culturales, se 

observa en la tabla 7 que la provincia de Valdivia es la que posee la mayoría de los tipos 

de espacios presentes en la región. A pesar de que la provincia de Ranco posee una 

menor variedad y cantidad de infraestructuras culturales, es la única que cuenta con salas 

de exposición. 

Tabla 7: Distribución provincial de tipos de infraestructuras culturales. 2013 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de www.espaciosculturales.cl 
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27 
 

En la provincia de Valdivia, la comuna de Valdivia es la que concentra la mayor 

cantidad y variedad de infraestructuras culturales con un alto número de museos y centros 

culturales. También en la provincia de Valdivia, la comuna Máfil concentra varios de los 

espacios culturales, donde principalmente cuentan con gimnasios. En la provincia de 

Ranco, la distribución de espacios culturales entre las cuatro comunas que la componen 

es muy similar, pues cada una posee entre 4 y 6 espacios culturales.  
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2.3 Actividad económica 

 

Mediante una selección de actividades económicas asociadas a sectores artísticos 

y culturales y que se encuentran vinculadas a instancias de creación, producción, difusión 

y comercio, se logran identificar 57 códigos de actividades pertenecientes a la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) Revisión 3 en su versión nacional10. 

Esto permite, en función de la información que publica el Servicio de Impuestos Internos 

(SII), otorgar una aproximación de la actividad económica de las industrias creativas de la 

región a partir de dos aristas: cantidad de empresas y volumen de ventas.  

Según datos del SII y tal como se observa en el gráfico 8, hacia el año 2005 se 

contabilizan 400 empresas creativas en la región, cifra que asciende a 505 empresas en 

el año 2011, implicando un aumento de 26% en 6 años. Cabe destacar que al año 2011, 

la cantidad de empresas creativas en la región representa el 1,6% del total de empresas 

creativas a nivel nacional y por otro lado, corresponden al 2,5% del total de empresas a 

nivel regional.  Considerando sólo el número de empresas creativas al año 2011, Los Ríos 

se ubica entre las 6 regiones con la menor cantidad de ellas.  

Gráfico 8: Evolución del número de empresas creativas en la región. 2005-2011 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) 

Al observar la distribución regional de empresas por sector creativo, se aprecia en 

el gráfico 9 que predominan las empresas de artesanías y de editorial11 con 131 y 91 

empresas respectivamente. Los siguen los sectores de medios informáticos y de 

publicidad con más de 70 empresas en la región. Estos cuatro sectores concentran cerca 

de un 74% de las empresas creativas regionales.  Cabe destacar que en la región no 

existen empresas registradas de artes circenses y danza.. 

                                                           
10

 Ver Anexo 3: Selección de códigos de Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), revisión 3, por 
sector creativo, según información del Servicio de Impuestos Internos (SII) 
11

 La categoría Editorial incluye: libro, publicación periódica y otros.  
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Gráfico 9: Cantidad de empresas por sector creativo a nivel regional. 2011 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) 

Volumen de ventas creativas 

Acorde a datos del SII, según lo expuesto en el gráfico 10, el volumen de ventas 

creativas en la región al año 2005 era de más de 129 mil UF (2.817 millones de pesos), 

monto que aumenta a 225 mil UF (4.924 millones de pesos) en el año 2011, revelando un 

incremento cercano a un 75% en un periodo de 6 años.  

Gráfico 10: Evolución volumen de ventas creativas en la región (Montos en UF). 
2005-2011 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) 
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Al analizar el volumen de ventas de las empresas creativas en forma desagregada 

por sectores creativos, es necesario destacar que no se cuenta con las ventas de la 

totalidad de las empresas, debido a que en función de la reserva tributaria, el SII mantiene 

oculto el dato de venta para aquellos códigos CIIU con menos de 10 empresas asociadas. 

Por ello, los datos de ventas disponibles para algunas industrias creativas se encuentran 

subestimados o bien no se cuenta con ellos. En el caso de esta región, la proporción de 

empresas que presenta omisión de datos en volumen de ventas el año 2011 corresponde 

al 48% del total de las empresas creativas de la región.  

En base a los datos disponibles del SII, las empresas creativas de la región 

habrían vendido al menos 4.924 millones de pesos (225.447 UF) el año 2011, cifra que 

acorde al método de estimación según las tipologías de regiones expuesto en el capítulo 

1, podría llegar a 5.427 millones de pesos (248.469 UF)12 En la tabla 8 se muestra el 

detalle de la estimación realizada por sector y a cuánto corresponde en cada caso. 

Tabla 8: Ventas creativas por sector sin ajuste y con ajuste. 2011 

 

Ventas 
por 

sector 
(UF) 

Ventas 
ajustadas 

por 
sector 
(UF) 

Ajuste 
por 

sector 

Artesanías 30.756 30.756 0% 

Editorial 108.086 126.072 17% 

Educación 41.968 41.968 0% 

Fotografía * 1.407 100% 

Medios 
informáticos 

29.619 33.247 12% 

Música 4.334 4.334 0% 

Televisión 10.684 10.684 0% 

Total ventas 
por región 

225.447 248.469 10% 

Nota: Los sectores que tienen (*) en el dato de ventas sin ajuste corresponde a los sectores cuyos valores de 

códigos CIIU son ocultos por  la reserva tributaria del SII. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) 

Acorde a la estimación, se muestra en el gráfico 11 que el sector que capta la 

mayor cantidad de ventas en la región es el editorial, que representa un 51% de las 

ventas del sector, seguido de educación con un 17% y medios informáticos con un 13%. 

Los tres sectores creativos representan en conjunto más de un 80% de las ventas de 

industrias creativas en la región. 

 

  

                                                           
12

 Ver detalles en Anexo 4: Método de estimación de las ventas de empresas creativas y Anexo 5: Ventas 
creativas por sector y región, y resultado de método de estimación de ventas. 
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Gráfico 11: Distribución de las ventas estimadas en la región por sector creativo. 
2011 

 

Nota: Aquellos sectores para los que se estimaron datos de ventas son: editorial, fotografía y medios 
informáticos. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) y Clasificación de 
empresas culturales del CNCA, 2011 
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2.4 Empleo creativo 

 

En este ítem se entrega un panorama del empleo creativo en la región, 

caracterizado por la cantidad de personas que declaran desarrollarse en una ocupación 

creativa independiente del lugar o empresa donde se desempeñen y también por el 

número de empleados que son dependientes laboralmente de empresas creativas. Cabe 

destacar que la información proviene de dos fuentes, lo primero se midió en base a lo que 

las personas reportan en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 2011 

y una selección de 54 oficios creativos pertenecientes a la Clasificación Internacional 

Uniforme de Ocupaciones (CIUO)13, mientras que lo segundo se obtuvo a partir de las 

empresas y personas que tienen actividad comercial en el SII.  

Acorde a la información obtenida de CASEN 2011, el total de las personas que 

declararon ocuparse en oficios creativos a nivel nacional corresponde a 409.406 

personas, lo que indica que un 5,9% del total de personas ocupadas se desempeña en 

oficios creativos. En tanto que en la región, acorde a lo que se muestra en el gráfico 12, 

son 8.229 personas las que se declaran con oficios creativos, lo que representa un 6% del 

total de ocupados a nivel regional que asciende a 134.071 personas.  

Gráfico 12: Distribución de ocupados creativos y no creativos a nivel regional. 2011 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2011 

Tal como se aprecia en la tabla 9, las personas que se desempeñan en oficios 

creativos en la región alcanzan un 2% del total de ocupados creativos del país, en tanto 

que la relación del total de ocupados regionales con respecto a los ocupados nacionales 

asciende a 0,7% lo que indica que el peso relativo de los ocupados creativos en la región 

es mayor que el del total de los sectores productivos. 

                                                           
13

 Detalle de oficios creativos en Anexo 6: Selección códigos de Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO) por sector creativo. 
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Tabla 9: Comparación ocupados creativos y total ocupados a nivel regional y 
nacional. 2011 

 
Ocupados 
creativos  

Total 
ocupados 

Tasa de 
participación 

ocupados 
creativos 

Nivel regional 8.229 134.071 6,1% 

Nivel nacional 409.406 6.914.037 5,9% 

Tasa de 
concentración 
ocupados en la 

región 

2,0% 0,7%  

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2011 

Según tipología de ocupación: patrones o empleadores, trabajadores por cuenta 

propia o empleados14, se aprecia en el gráfico 13 que los ocupados en oficios creativos de 

la región presentan una fuerte tendencia a trabajar bajo la modalidad de empleados, pues 

el 62% de ellos indica trabajar bajo esta modalidad al igual que el promedio nacional. La 

modalidad trabajadores por cuenta propia con un 37% de los ocupados creativos se sitúa 

en una realidad muy cercana a la nacional, donde se promedia un 36%.  

Gráfico 13: Tipo de empleo de ocupados creativos a nivel regional. 2011 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2011 

                                                           
14

 En la categoría Empleados se incluye: empleado u obrero del sector público, de empresas públicas y del 
sector privado, servicio doméstico puertas adentro y puertas afuera, Fuerzas Armadas y del Orden, y familiar 
no remunerado. 
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 Con respecto a la formalidad de la relación contractual en la región, se aprecia en 

el gráfico 14 que un 95% de los empleados que declararon desempeñarse en 

ocupaciones creativas sí había firmado contrato al año 2011, con lo que se demuestra 

una predominancia de ocupados creativos trabajando bajo una alta formalidad, pues 

además supera el promedio nacional que alcanza un 89% y a la vez, la región presenta la 

menor proporción en el país de ocupados creativos que se desempeñan sin la firma de un 

contrato con un 5%. 

Gráfico 14: Formalidad del contrato de empleados  ocupados creativos a nivel 
regional. 2011 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2011 

Con los datos del SII es posible esbozar un panorama regional del empleo creativo 

dependiente a nivel sectorial. Cabe destacar que al contrastar la información de 

trabajadores dependientes proveniente del SII con la de ocupación de la CASEN existen 

divergencias, debido a que muchos sectores creativos requieren de varios oficios, tanto 

creativos como no creativos para su funcionamiento. La cantidad de empleados 

dependientes de empresas relacionadas con las industrias creativas al año 2011 son 

1.583, los que representan el 0,8% del total de trabajadores dependientes de la región y a 

su vez, un 0,9% de las personas que declaran ser empleados dependientes de empresas 

creativas a nivel nacional. 

En el gráfico 15 se muestra que el sector editorial es el que más empleo 

dependiente formal genera con 178 empleados en el total de las empresas que 

pertenecen a sectores creativos, lo sigue medios informáticos y educación e investigación 

cultural con más de 80 empleados. Aquellos sectores en que la cantidad de empleados 

dependientes es inferior a 20 personas son: música, diseño, radio, transversal y 

audiovisual.  

Cabe destacar que en artes visuales, fabricación de insumos, teatro y patrimonio 

no hay empleados registrados a pesar de sí contar con empresas en la región. Como se 

vio en la dimensión económica, artes circenses y danza son los únicos sectores en el que 

no hay empresas en la región y por ende, tampoco empleados dependientes. 
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Gráfico 15: Cantidad de empleados dependientes por sector creativo a nivel 
regional. 2011 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) 

 

Masa salarial de trabajadores dependientes creativos 

 

Acorde a datos del SII, la masa salarial de las industrias creativas evaluada como 

la suma total pagada en remuneraciones en forma anual, al año 2005 era de más de 13 

mil UF (302 millones de pesos), monto que aumenta a 33 mil UF (735 millones de pesos) 

en el año 2011, revelando un incremento de más de 2 veces su valor en un periodo de 6 

años, tal como se aprecia en el gráfico 16. 
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Gráfico 16: Evolución masa salarial trabajadores dependientes de empresas 
creativas (Montos en UF) 2005-2011 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) 

Al igual que en la dimensión de actividad económica, no se cuenta con la totalidad 

de las remuneraciones de trabajadores dependientes por sector creativo, ya que acorde a 

la reserva tributaria, el SII mantiene oculto el dato para algunos de los códigos CIIU. Por 

ello, los datos de remuneraciones de trabajadores dependientes se encuentran 

subestimados o bien no se cuenta con ellos. En el caso de esta región, la proporción de 

trabajadores dependientes que presenta omisión de datos en remuneraciones el año 2011 

corresponde al 56% del total de trabajadores creativos de la región.  

En base a los datos disponibles del SII, las empresas creativas de la región 

habrían pagado a sus trabajadores dependientes al menos 735 millones de pesos (33 mil 

UF) el año 2011, cifra que acorde al método de estimación según las tipologías de 

regiones expuesto en el capítulo 1, podría llegar a 983 millones de pesos (45 mil UF)15 En 

la tabla 10 se muestra el detalle de la estimación realizada por sector y a cuánto 

corresponde en cada caso. 

Tabla 10: Masa salarial por sector creativo sin ajuste y con ajuste a nivel regional. 
2011 

 

Masa 
salarial 

por 
sector 
(UF) 

Masa 
salarial 

ajustada 
por 

sector 
(UF) 

Ajuste 
por 

sector 

Arquitectur
a 

* 9.598 100% 

Artesanías 2.177 2.177 0% 

                                                           
15

 Ver detalles en Anexo 7: Método de estimación de las remuneraciones de empresas  creativas y Anexo 8: 
Remuneraciones creativas por sector y región, y resultado de método de estimación de las remuneraciones. 
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Masa 
salarial 

por 
sector 
(UF) 

Masa 
salarial 

ajustada 
por 

sector 
(UF) 

Ajuste 
por 

sector 

Editorial 19.402 19.402 0% 

Educación 6.121 6.121 0% 

Fotografía * 1.570 100% 

Medios 
informáticos 

3.782 3.976 5% 

Música 131 131 0% 

Televisión 2.040 2.040 0% 

Masa salarial 
regional 

33.653 45.014 34% 

Nota: Los sectores que tienen (*) en el dato de masa salarial sin ajuste corresponde a los sectores cuyos 

valores de códigos CIIU son ocultos por  la reserva tributaria del SII. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) 

Al calcular la participación de cada sector creativo en la masa salarial de la región, 

se observa en el gráfico 17 que editorial es el sector dominante con un 43% de la masa 

salarial creativa, seguido de arquitectura con un 21%, los que en función del número de 

empleados dependientes y de sus remuneraciones relativamente altas, alcanzan un papel 

predominante en la masa salarial de las industrias creativas. 

Gráfico 17: Participación de cada sector creativo en la masa salarial de la industria 
creativa regional. 2011 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) 

En cuanto a las remuneraciones de trabajadores dependientes por sector artístico, 

se aprecia en la tabla 11 que en la región, arquitectura es el sector que mantiene a los 
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trabajadores con mayores ingresos promedio al mes, seguido de editorial y televisión, los 

que además superan la remuneración promedio de la región16. Sin embargo, sólo 

arquitectura sobrepasa el Ingreso Mínimo Mensual vigente17. En los sectores: fotografía, 

artesanías, medios informáticos y música se dan las menores remuneraciones mensuales 

por trabajador, con un monto que no supera $100 mil. 

Cabe destacar que es muy usual el pluriempleo entre los trabajadores de 

empresas creativas, ya que generalmente los artistas dedican sus tiempos libres a 

trabajos considerados como creativos, y la mayor parte de su tiempo a empleos que 

reportan una mayor cantidad de ingresos mensuales. Además, la información proveniente 

del SII, considera trabajadores dependientes que han pasado por la empresa durante el 

año, es decir, pueden haber permanecido en la empresa por distintos períodos sin 

especificarlo, ya sea por un año completo o por un período inferior. Ambas situaciones 

pueden conducir a que las remuneraciones mensuales por trabajador adopten valores 

muy inferiores como los señalados en fotografía, artesanías, medios informáticos y 

música. 

Tabla 11: Remuneración líquida promedio de trabajadores dependientes por sector 
creativo. 2011 

Sector 
creativo 

Remuneración 
mensual por 
trabajador 
ajustada 

(En pesos) 

Arquitectura 296.126 

Editorial 198.422 

Televisión 185.685 

Educación 131.078 

Fotografía 95.265 

Artesanías 90.045 

Medios 
informáticos 

76.988 

Música 14.915 

Promedio 
creativo 
regional 

136.569 

Nota: El SII otorga como remuneración de trabajador dependiente, la renta total neta pagada, que es la 

resultante de la renta mensual descontadas las cotizaciones previsionales y de salud de carácter obligatorio 

y/o voluntario. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos (SII)  

                                                           
16

 La remuneración promedio regional no corresponde a un promedio simple, ya que se calcula en base al 
peso de cada sector entendido como el número de trabajadores dependientes informados. 
17

 A la fecha de publicación del informe, rige en el país según la Ley N° 20.689, un Ingreso Mínimo Mensual 
(IMM) de $210.000. 
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2.5 Formación creativa 

 

Este apartado entrega un panorama de la formación en carreras creativas al año 

2012, analizado desde la oferta educativa, revelando la cantidad de programas18 que se 

identifican como pertenecientes a los sectores creativos y las instituciones que los 

imparten, por el lado de la demanda, a partir de  la matrícula de alumnos de primer año y 

la matrícula total de las carreras afines a los sectores creativos. Como fuente de 

información se utilizó la base de matriculados del Servicio de Información de Educación 

Superior (SIES) 

En la región existe una escasa oferta educativa de carreras creativas, ubicándose 

entre las regiones con menos programas creativos del país. Sólo dos instituciones de 

educación superior señaladas en la tabla 12, imparten programas asociados a industrias 

creativas en las áreas: diseño gráfico y publicitario a nivel técnico profesional y, 

arquitectura, literatura y música, a nivel universitario. 

Tabla 12: instituciones de Educación Superior que imparten carreras creativas en la 
región. 2012 

Instituto Profesional Universidad CRUCH 

Santo Tomás Universidad Austral 

Fuente: Elaboración propia en base a datos SIES, MINEDUC, 2012 

En cuanto a la oferta de programas formativos, se muestra en el gráfico 18 que al 

año 2012 se contaba con 7 carreras de educación superior en áreas creativas 

equivalentes a un 3% del total de programas de la región, en tanto que el 97% restante 

correspondiente a programas no creativos asciende a 258 carreras.  

                                                           
18

 Se consideró como programa a una malla curricular sectorial específica perteneciente a una institución de 
educación superior, ya sea centro de formación técnica, instituto profesional o universidad. Además, se 
entenderá como diferentes, aquellas carreras que posean el mismo nombre, pero se impartan en distintos 
horarios y tipos de institución de educación superior. 
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Gráfico 18: Comparación de programas de formación en sectores creativos y no 
creativos a nivel regional. 2012 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos SIES, MINEDUC, 2012 

Tanto a nivel creativo como en el total de los programas, se observa en el gráfico 

19 que predominan las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de las 

Universidades Chilenas (CRUCH) como oferentes de formación de educación superior. 

Se observa que las carreras creativas, no se imparten en universidades privadas ni en 

centros de formación técnica. 

Gráfico 19: Comparación número de programas de formación en sectores creativos 
y no creativos a nivel regional, según tipo de institución. 2012 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos SIES, MINEDUC, 2012 

Al considerar la demanda de programas de formación, se aprecia en el gráfico 20 
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alguna carrera creativa, lo que corresponde a 176 estudiantes, en tanto que el 97% 

restante equivalente a 5.486 alumnos se matriculó en otro tipo de carreras.  

Gráfico 20: Comparación matriculados primer año en carreras creativas y no 
creativas a nivel regional. 2012 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos SIES, MINEDUC, 2012 

En el gráfico 21 se observa que al año 2012, gran parte de los matriculados en 

primer año tanto en carreras creativas como en las no creativas,  pertenece a 

universidades que forman parte del CRUCH. Tal como se vio anteriormente, no existen 

matriculados en universidades privadas ni en centros de formación técnica en carreras 

creativas, pues tampoco existe oferta de programas de este tipo. 

Gráfico 21: Comparación matriculados primer año en carreras creativas y en 
carreras no creativas a nivel regional, según tipo de institución. 2012 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos SIES, MINEDUC, 2012 
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2.6 Consumo 

 

Para dimensionar la demanda de bienes y servicios culturales, se recurre a 

información proveniente de la III Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 

2012 (ENPCC)19. Ésta es una encuesta realizada a la población residente en Chile de 15 

años o más, en más de 100 ciudades y en todas las regiones del país, que tiene como 

objetivo conocer el estado de participación, apropiación, práctica y consumo cultural de la 

población chilena. De ella se desprenden las prácticas culturales y tenencia de objetos 

culturales en la región. Estos resultados se presentan según la prevalencia de cada 

práctica acorde a lo declarado por los entrevistados.  

Se observa en el gráfico 22 que cine es el tipo de espectáculo al que asistió una 

mayor cantidad de personas, con un 39% de la población urbana de la región de 15 años 

y más en los doce meses anteriores a la consulta, lo sigue exposiciones de artes 

visuales20 con 25%. Del resto de los sectores se revela que menos de un quinto de la 

población regional asistió en el último año previo a la consulta a espectáculos de danza, 

espectáculos de circo, conciertos y teatro. 

Gráfico 22: Población regional que asiste a espectáculos, según tipo de 
espectáculo. 2012 

 

Fuente: III Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 2012 

En cuanto a la compra de bienes culturales, se muestra en el gráfico 23 que 

objetos de artesanía es la compra más frecuente en la región, pues un 38% de la 

población regional urbana de 15 años y más declara haber comprado alguno durante los 

doce meses previos a la consulta. En tanto la compra de libros, corresponde a un 23% y 

la compra de m¼sica en formato cdôs, casetes o discos adquiridos en disquer²as o tiendas 

formales es realizada por un 17% de la población. 

 

                                                           
19

 La realización de la Encuesta fue encargada por el Departamento de Estudios del CNCA a la consultora 
DEMOSCÓPICA. 
20

 Exposiciones de artes visuales comprende pintura, fotografía, escultura, grabado, instalaciones, 
performance y video, etc. 
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