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Información general del estudio



Información general del estudio
Estructura del proyecto

Aprobación de resolución de SENCE que autoriza a
OTIC Chile Vinos para contratar a Fundación Chile en
la ejecución del proyecto «Estudio de Fuerza
Laboral para la industria del vino en Chile»

• Kick off del estudio
• Definición de estrategia de levantamiento
• Planificación de entrevistas y encuestas



Información general del estudio
Fase 1: Aproximación inicial al sector

• Revisión de fuentes secundarias
• Mesas de trabajo
• Entrevistas con expertos:

• Aplicación de 13 entrevistas semi-estructuradas a expertos y
líderes empresariales de la industria.

❑ 5 representantes de empresas productoras de vino
❑ 2 representantes del gremio de enólogos
❑ 2 académicos del rubro vitivinícola
❑ 5 encargados de RR.HH. de empresas productoras de vino
❑ 1 representante de empresas proveedoras de la industria.



Información general del estudio
Fase 1: Participantes de las entrevistas

❑ Adriana Cerón
❑ Andrés Lavados
❑ Aurelio Montes
❑ Catherine Alvear
❑ Claudio Solís
❑ Eduardo Carvallo
❑ Eugenio Lira
❑ María Luz Marín
❑ Mariela Riquelme
❑ Mario Pablo Silva
❑ Miguel Ángel Cornejo
❑ Patricio Gómez
❑ Pedro Herane
❑ Yerko Moreno

Presidenta entrante Asociación Nacional de Enólogos de Chile

CEO Viña Santa Rita

Presidente Montes Wines

Jefa de Capacitación y Desarrollo Organizacional Viña Concha y Toro

Coordinador de Presupuesto y gestión de RR.HH. Viña Concha y Toro

Gerente General CristalChile

Presidente saliente Asociación Nacional de Enólogos de Chile

Propietaria y CEO Viña Casa Marín

Subgerente de RR.HH Viña Cousiño Macul

Presidente Viña Casa Silva y ex Presidente Vinos de Chile

Gerente de RR.HH. Viña Luis Felipe Edwards

Director Campus Colchagua - Universidad de Talca

Gerente General Viña San Pedro - Tarapacá

Presidente Cofradía del Mérito Vitivinícola y académico Universidad de Talca



Información general del estudio
Fase 2: Levantamiento de información masiva

• Diseño y revisión de la encuesta
• Aplicación, seguimiento y apoyo en la respuesta de las empresas

• Se aplicaron 26 encuestas a empresas productoras de vino

❑ 24 empresas socias de Vinos de Chile
❑ 2 empresas no asociadas



Información general del estudio
Fase 2: Empresas participantes en la encuesta

❑ Antinori
❑ Aresti
❑ Baron Philippe de Rothschild
❑ Casa Marín
❑ Casas del Bosque
❑ Chocalán
❑ Concha y Toro
❑ Cono Sur
❑ Cousiño Macul 
❑ Cucha Cucha
❑ Echeverría
❑ Emiliana
❑ Encierra

❑ Miguel Torres
❑ Montgras
❑ Morandé
❑ Odfjell
❑ Pérez Cruz
❑ Ravanal
❑ San Pedro – Tarapacá
❑ Santa Carolina
❑ Santa Rita
❑ Valle Secreto
❑ Ventisquero
❑ Vik
❑ Viu Manent



Información general del estudio
Fase 3: Estudio de oferta formativa

• Exploración de programas formativos asociados al sector vitivinícola para
identificar situación actual y tendencias durante la última década de los
principales planes y programas de la educación secundaria y terciaria que
entregan competencias requeridas por la cadena de valor principal de la
industria.

• Áreas revisadas:

❑ Vitivinícola
❑ Agrícola
❑ Industria agroalimentaria

• BBDD consultadas:

❑ Matrícula por estudiante del 
sistema escolar
(2009 – 2018)

❑ Matrícula histórica en 
educación superior 
(2007 – 2018)



Información general del estudio
Fase 4: Procesamiento de datos y elaboración de resultados

• Análisis de las 26 encuestas respondidas por las empresas participantes
• Elaboración de indicadores de caracterización, demanda y oferta formativa
• Presentación de resultados preliminares a Vinos de Chile
• Exploración de desafíos sectoriales de Capital Humano para la industria del

vino en Chile
• Planificación Taller de Definición de Desafíos Sectoriales y Visión

Estratégica del sector.
• Diseño y desarrollo de publicación estratégica.



Caracterización de las empresas del sector 
vitivinícola en Chile



Información general del estudio
Representatividad

Socios Vinos de Chile 73

Socios que participaron en 
el Estudio

24
Por empresas 33%

Por ventas

Millones de 
litros

Total nacional* 1.150

Participantes del Estudio 828 72%
*último dato disponible corresponde al 2016, según el 
Boletín del Vino de abril de 2019 de la Oficina de 
Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) del Ministerio de 
Agricultura.

Por personas

Miles de 
trabajadores

Total nacional* 66.125**

Participantes del Estudio 11.146 17%
**El estudio 2014 estimó en 82.214 los trabajadores 
del sector, extendiendo por criterio experto a cerca de 
100.000.

Utilizando el mismo parámetro y considerando las 
mismas opciones, la extensión del sector pudiera ser 
de 80.672 personas.
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Hectáreas plantadas Hectáreas a plantar en 5 años

Total hectáreas 
plantadas

21.952

Total hectáreas a 
plantar en 5 años

2.146

+9,8%

Bodegas de 
vinificación y Plantas 
de envasado por 
región

Ranking 
(menciones)

Región Metropolitana 1° (23)

Región de O’Higgins 2° (20)

Región del Maule 3° (12)

Región de Valparaíso 4° (06)

Región de Ñuble 5° (02)

Región de Coquimbo 6° (01)

Información general del estudio
Distribución regional de las viñas participantes



Caracterización de la fuerza laboral



Caracterización de la Fuerza Laboral
Dotación total

Cantidad de trabajadores

Total de trabajadores empresas 
Estudio

11.146

Trabajadores propios permanentes 8.096

Trabajadores temporales 2.198

Trabajadores externos (contratistas) 852

73%

27%

Composición de la muestra

Trabajadores propios
permanentes

Trabajadores
temporales y externos



Caracterización de la Fuerza Laboral
Distribución de trabajadores por área y por estamento
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8,3% 11,5%
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43,1%
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Caracterización de la Fuerza Laboral
Distribución de trabajadores por variables demográficas

25,5%

74,5%

Trabajadores por sexo

Mujeres Hombres 4,0%

21,3%

29,3% 9,4%
12,7%

23,4%

52,7%
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Educación
Universitaria
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Profesional



Gestión del Capital Humano



Gestión del capital humano
Organización de las funciones por proceso

76,0%

48,0%

84,0%

80,0%

64,0%

68,0%

95,2%

91,7%

16,0%

44,0%
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8,0%

4,0%
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12,0%

8,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Establecimiento del viñedo

Producción de uva

Producción de vino y guarda

Empaque

Envasado/embotellado

Distribución y venta

Enoturismo

Certificación y aseguramiento de calidad

Propio Ambos Tercerizado



Elasticidad de las dotaciones en peak de temporada

4.550 

2.153 2.287 
1.580 
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1.581 

851 269 

16 
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3.004 
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Viñedo Bodega Envasado y Empaque Comercialización Otros

Elasticidad

Dotación total Dotación refuerzo

Gestión del capital humano



Certificación

48%52%

¿Utilizan el modelo de competencias definidas por ChileValora?

Sí

No

20%

47%
67%

0%

50%

100%

Reclutamiento y
selección

Desarrollo y
capacitación

Certificación de
competencias

¿Para qué lo usan las empresas del sector?
Porcentaje de las empresas que lo usan con los siguientes objetivos

Si

Gestión del capital humano

64,0%

92,0% 92,0%
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20,0%
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60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Personas Productos Procesos

¿En qué ámbitos certifica su empresa? 
Porcentaje de las empresas que certifican en los 

siguientes ámbitos 



Pertinencia de la formación



Pertinencia de la formación

Gestión del capital humano

35%

75%

83%
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Operadores Supervisores Profesionales

¿Cree que los jóvenes que ingresan a trabajar tienen la formación adecuada?
Porcentaje de las empresas que creen que los trabajadores que ingresan al sector tienen la formación adecuada

Si



Pertinencia de la formación

Gestión del capital humano
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Operadores Supervisores Profesionales

¿Qué tan adecuada es la formación técnica de los trabajadores hoy contratados?

Muy adecuada

Nada adecuada



Pertinencia de la formación

Gestión del capital humano
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Operadores Supervisores Profesionales

¿Qué tan importante es desarrollar las siguientes habilidades en los trabajadores del sector?

Conocimientos de la industria Competencias básicas Competencias conductuales Competencias técnicas Competencias en seguridad

Muy importante

Nada importante



Crecimiento, tecnologías y capital humano



Crecimiento de las dotaciones a 5 años

Crecimiento, tecnologías y capital humano

+3,5%
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Crecimiento de las dotaciones a 5 años

Crecimiento, tecnologías y capital humano

2,3
2,5

3,6
3,9

3,1

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Retiro de trabajadores Tercerización de funciones Impacto tecnológico Expansión o reducción del
negocio

Re-adecuación de
funciones

¿Qué tan importante es cada uno de estos factores en la expansión del sector?

Muy importante

Nada importante



Impacto del cambio tecnológico por proceso

Crecimiento, tecnologías y capital humano
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Establecimiento de viñedo
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Cosecha de uva

Ingreso y acond. de uva

Vinificación y cría de vinos

Envasado y empaque

Mercadeo y venta

Enoturismo

Mecanización

Digitalización

Automatización

Sin cambios



Impacto del cambio tecnológico por proceso

Crecimiento, tecnologías y capital humano

54,2%

95,8%

20,8%

62,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%
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Contratar nuevos trabajadores con
las competencias ajustadas a los

nuevos requerimientos

Reconvertir trabajadores vigentes a
las nuevas tecnologías

Fomentar planes de egreso o
jubilación

Reducir la contratación temporal o
tercerizada

¿De qué manera cree que repercutirán los cambios tecnológicos en la dotación?
Porcentaje de las empresas que cree los cambios tecnológicos repercutirán en estas variables

Si



Capacitación



Indicadores de capacitación en el sector vitivinícola

Capacitación

Descripción del indicador Forma de cálculo Resultado

Horas promedio de capacitación por trabajador
Total horas de capacitación 

dotación
13,0

Participación promedio por persona
Asistentes a capacitación

dotación
1,7

Índice de capacitación
Total horas de capacitación

total horas trabajadas
1,0%

Inversión promedio por trabajador
Total inversión en capacitación

dotación
$95.696

Costo promedio por capacitación
Total inversión en capacitación

total horas de capacitación
$10.702

Costo promedio por participante
Total inversión en capacitación

asistentes a capacitación
$123.694



Propósito de las capacitaciones en el sector

Capacitación

3,4 3,4
3,6

3,4 3,4 3,4
3,8 3,8

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Cierre de
brechas técnicas

Incorporación de
nuevas

tecnologías

Mejoramiento
de desempeño

laboral

Desarrollo de
carrera

Desarrollo de
capacidades
conductuales

Habilidades
básicas,

habilitación o
inducción

laboral

Cumplimiento
de estándares

de certificación y
aseguramiento

de calidad

Cumplimiento
de estándares
de seguridad

¿Qué tan prioritarias son las siguientes dimensiones en la ejecución de las capacitaciones?

Altamente prioritario

No es prioridad



Limitantes de las capacitaciones en el sector

Capacitación

Muy limitante

Nada limitante
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Presupuesto de la
empresa

Financiamiento
público

Oferta de cursos
de capacitación

Oferta de
organismos de
capacitación

Logística para la
ejecución

Disponibilidad de
los asistentes

¿Qué tan limitantes son las siguientes variables para la ejecución de las capacitaciones?



Indicadores de capacitación en el sector vitivinícola

Capacitación
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Oferta Formativa



Evolución de la matricula total en especialidades EMTP seleccionadas

Oferta Formativa de nivel Medio

7.429
8.018 7.852

7.297
6.731

6.316 6.197 5.898 5.889 6.142

2.794
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Agropecuaria Elaboración industrial de alimentos

N anual

2009 10.223

2010 10.932

2011 10.663

2012 9.682

2013 9.015

2014 8.259

2015 7.941

2016 7.609

2017 7.547

2018 7.879



Concentración regional de la matrícula 2018 en especialidades EMTP seleccionadas
N = 7.834

Oferta Formativa de nivel Medio
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11%
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10%
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5%

Los Lagos
15%

N regional

Atacama 263

Coquimbo 394

Valparaíso 627

Metropolitana 1.013

O´Higgins 837

Maule 1.623

Biobío 814

Araucanía 668

Los Ríos 398

Los Lagos 1.197



Distribución regional de la matrícula 2018 en especialidades EMTP seleccionadas
N = 7.879

Oferta Formativa de nivel Medio
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Evolución de la matrícula total en programas vinculados al sector vitivinícola por tipo de egreso

Oferta Formativa de nivel Superior

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Profesional Con Licenciatura 9909 9725 9217 8764 8311 7862 7502 7451 7480 7638

Profesional Sin Licenciatura 1948 2115 2164 2169 2175 2064 2203 2450 2675 2836

Técnico de Nivel Superior 3100 3408 3503 3462 3691 3707 3968 4205 4358 4589

N anual 14957 15248 14884 14395 14177 13633 13673 14106 14513 15063
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Evolución de la matrícula de 1er año en programas vinculados al sector vitivinícola por tipo de egreso

Oferta Formativa de nivel Superior

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Profesional Con Licenciatura 1925 1823 1735 1543 1484 1443 1618 1622 1676 1681

Profesional Sin Licenciatura 577 605 540 426 443 490 570 702 743 676

Técnico de Nivel Superior 1349 1462 1430 1408 1565 1513 1656 1844 1917 2093

N anual 3851 3890 3705 3377 3492 3446 3844 4168 4336 4450

0
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Evolución de la matrícula total en programas técnicos (PsL + TNS) vinculados al sector vitivinícola, según área de 
formación

Oferta Formativa de nivel Superior

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Agrícola 3129 3604 3879 3951 4218 4212 4620 5213 5768 6256

Industria Agroalimentaria 1507 1409 1316 1274 1288 1239 1273 1208 1053 933

Vitivinícola 412 510 472 406 360 320 278 234 212 236

N anual 5048 5523 5667 5631 5866 5771 6171 6655 7033 7425
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Evolución de la matrícula total en programas profesionales vinculados al sector vitivinícola, según área de formación.

Oferta Formativa de nivel Superior

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Agrícola 7766 7678 7364 7151 6859 6566 6321 6362 6436 6595

Industria Agroalimentaria 2143 2047 1853 1613 1452 1296 1181 1089 1044 1043

N anual 9909 9725 9217 8764 8311 7862 7502 7451 7480 7638
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Concentración regional de la matrícula total al 2018 en programas vinculados al sector vitivinícola
N = 15.028

Oferta Formativa de nivel Superior
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N regional

Coquimbo 450

Valparaíso 1709

Metropolitana 5499

O´Higgins 985

Maule 2178

Biobío 1877

Araucanía 1012

Los Ríos 558
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Distribución regional de la matrícula total de 2018 en programas técnicos (PSL+TNS), según área de formación.
N = 7.425

Oferta Formativa de nivel Superior
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Distribución regional de la matrícula total de 2018 en programas profesionales (PCL), según área de formación.

Oferta Formativa de nivel Superior
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Principales instituciones educativas en la matrícula total según nivel de egreso

Oferta Formativa de nivel Superior

Técnico de Nivel Superior

Nombre de la 
institución

Matrícula 
total al 
2018

Participación 
dentro del 
Nivel de 
Egreso

INACAP 920 20%
Santo Tomás 858 18,7%
DUOC UC 763 16,6%
CFT San Agustín de 
Talca

531 11,6%

CFT Del Medio 
Ambiente

219 4,8%

U. de Aconcagua 216 4,7%
U. de Los Lagos 192 4,2%
U. de Talca 144 3,1%
IP Agrario Adolfo 
Matthei

134 2,9%

Otros 612 13,3%
Total 4.589

Profesional Sin Licenciatura

Nombre de la 
institución

Matrícula 
total al 
2018

Participación 
dentro del 
Nivel de 
Egreso

INACAP 1301 45,9%
DUOC UC 645 22,7%
Santo Tomás 397 14%
IP Agrario Adolfo 
Matthei

243 8,6%

Otros 250 8,8%
Total 2.836

Profesional Con Licenciatura

Nombre de la 
institución

Matrícula 
total al 2018

Participación 
dentro del Nivel 
de Egreso

P. U. Católica de Chile 1.208 15,8%
U. de Chile 927 12,1%
U. de Concepción 798 10,4%
U. Mayor 665 8,7%
P.U. Católica de 
Valparaíso

623 8,2%

U. Austral de Chile 558 7,3%
U. de Talca 434 5,7%
U. Católica del Maule 371 4,9%
U. Católica de Temuco 314 4,1%
Otros 1.740 22,8%
Total 7.638



Comparación de resultados entre el estudio actual y el 
estudio Inteligencia de Mercado Laboral 2014



Los estudios “Fuerza Laboral para el Sector Vitivinícola en Chile 2019” e “Inteligencia del
Mercado Laboral para la Industria Vitivinícola (2014)”, difieren entre sí tanto en los marcos
muestrales y métodos utilizados, como en el trabajo de campo realizado y el nivel de
participación logrado. Aunque ambos hayan compartido un propósito en común (identificar y
dimensionar brechas de capital humano como base para su desarrollo), los datos con los que se
trabajó en cada caso fueron construidos de distinta forma y reflejan realidades no homologables
entre sí.

Es por ello que no es recomendable comparar sus resultados. Por lo tanto, los datos a
continuación tienen únicamente la función de establecer referencias genéricas a modo de
ilustración, mas no de realizar valoraciones sobre posibles cambios o continuidades en los
indicadores indagados.



FL2019 IML2014

Muestra
efectiva

26 empresas (25 socias y 1 no asociada), que 
representan:
- 72% de ventas al 2018
- 16,2% de hectáreas plantadas al 2017 (se 

consideraron sólo hectáreas propias)
- 11.146 trabajadores (17% de la población 

total estimada)

89 empresas (73 socias y 16 no asociadas), que 
representan:
- 72% del total de vino con D.O y 64% del total de vino 

sin D.O producidos a nivel nacional al 2013
- 62,2% de hectáreas plantadas al 2013 (se 

consideraron hectáreas propias y de terceros)
- 28.830 trabajadores (35% de la población total 

estimada)

Levantamiento 
de información

Encuesta digital autoaplicada por medio de un 
cuestionario en Excel

Encuesta presencial aplicada en terreno + información 
faltante reportada posteriormente en línea y por medio 
de Excel

Unidad de 
levantamiento 
de información

Empresa (se encuestó a un informante respecto 
de toda la fuerza laboral desempeñándose en las 
distintas unidades productivas)

Establecimiento (se encuestó a informantes en predios y 
bodegas de forma separada, considerando sólo a 
trabajadores directamente contratados por la empresa)

Alcance Cadena de valor principal
Cadena total de valor (incluye áreas secundarias y de 
soporte)

Temporada 
abordada

2018-2019 2012-2013



Variables disponibles 
para comparar FL2019 IML2014

Trabajadores según 
relación laboral

8.096 permanentes = 72,6%
2.198 temporales = 19,7%
852 externos (contratistas) = 7,6%

18.235 permanentes = 63,3%
10.595 temporales = 36,7%

Trabajadores según 
área productiva

43% en Viñedo
20% en Bodega
22% en Envasado y empaque
15% en Comercialización

53% en Viñedo
17% en Bodegas
11% en Envasado y Producción
3% en Marketing y Ventas
17% en otras áreas

Trabajadores según 
nivel educacional

4% sin Ed. formal
21,3% en Ed. Básica
52,7% en Ed. Media (23,4% Técnica Profesional y 
29,3 Científico Humanista)
9,4% en Ed. Técnica de Nivel Superior
12,7% en Ed. Universitaria

11% en Ed. Básica
63% en Ed. Media                                            *
13% en Ed. Técnica de Nivel Superior
13% en Ed. Universitaria

Trabajadores según 
rango etario

13,9% entre 18 y 29 años
50,2% entre 30 y 44 años
27,8% entre 45 y 60 años
8,2% mayores de 60 años

15,6% entre 19 y 30 años
70% entre 31 y 50 años                                   *
12,8% entre 51 y 60 años
1,6% mayores de 61 años

Trabajadores según 
estamento

80,2% en Operadores
8,3% en Supervisores
11,5% en Profesionales

70% aprox. en Operadores**
30% en Otros

*Variables construidas sólo para trabajadores permanente
**Categoría construida aproximadamente en base a la información disponible en
el informe del estudio.



Desafíos de Capital Humano 
del Sector Vitivinícola



Desafíos de capital humano del sector vitivinícola

Necesidad de profundizar la estandarización de procesos y perfiles en la industria

Mejorar la vinculación con la formación técnica

Reentrenar a los trabajadores de acuerdo a las exigencias de las transformaciones 
tecnológicas

Generar las condiciones para anticiparse sectorialmente a los cambios que enfrentará el
negocio vitivinícola

Impulsar el enoturismo como estrategia clave de posicionamiento de la industria



Desafíos de capital humano del sector vitivinícola

Necesidad de estandarización de 
procesos y perfiles en la industria

El sector ha alcanzado cierta madurez en cuanto a la gestión por competencias del capital
humano, levantando perfiles laborales y llevando a cabo una cantidad considerable de
evaluación y certificación de competencias en la fuerza laboral. Para escalar estos esfuerzos
hacia nuevos actores, ampliar el alcance e impacto de este trabajo y alcanzar un nuevo nivel de
desarrollo en la gestión del capital humano del sector, se hace necesario reflexionar sobre la
estandarización funcional existente en la industria, con el fin de impulsar una lógica de
formación en el trabajo que facilite el desarrollo de cualificaciones sectoriales y el alineamiento
entre oferta formativa y los requerimientos del sector.



Corto plazo (a 12 meses) Mediano plazo (a 5 años)
O

p
o

rt
u

n
id

ad
es

Mejorar la pertinencia del 

catálogo de perfiles
Contar con un catálogo actualizado, con 
perfiles más pertinentes e información 
más completa.

Alinearse al marco de 
cualificaciones Técnico 
Profesional
Establecer las cualificaciones 
requeridas por los perfiles y los 
medios necesarios para su correcto 
desarrollo.

Anticipar la identificación 
de brechas de capital 
humano
Contar con más información de 
oferta y demanda de capital 
humano en las distintas zonas 
productivas.

Articularse con el mundo 
formativo
Establecer más y con vínculos 
más fuertes con entidades 
educativas para alinear la oferta 
de formación a los 
requerimientos de la industria.

In
ic

ia
ti

va
s

Efectuar un nuevo catastro de los 
cargos, sus denominaciones y los 
perfiles ocupacionales efectivamente 
utilizados por las empresas.

Actualizar el marco de 
cualificaciones existente, 
estableciendo vínculo entre 
cualificaciones, cargos y mallas 
curriculares para cada perfil de 
cargo.

Conocer la oferta y demanda de 
personal en las distintas zonas 
productivas.

Promover que CFT, IP y 
Universidades incorporen en sus 
programas formativos 
reconociendo el nuevo 
agrupamiento de perfiles por 
cualificación.

Actualizar el catálogo de perfiles, donde 
los perfiles elaborados tengan en cuenta 
la polifuncionalidad, la transversalidad y 
haciendo foco sobre el análisis de 
vigencia de los perfiles.

Sistematizar el traspaso de 
conocimientos entre trabajadores 
(gestión del desempeño bajo 
metodología sectorial).

Establecer estándares mínimos 
para capacitar en calidad, 
pertinencia y alineamiento para 
las competencias cualificaciones 
definidas.

Hacer que ChileValora y SENCE 
reconozcan el nuevo 
agrupamiento de perfiles por 
cualificación e implementen 
instrumentos que fortalezcan 
esta nueva estructura de 
capacitación.Definir y priorizar que perfiles 

aumentarán su demanda en el tiempo.
Formalizar las trayectorias de 
aprendizaje en la industria.

Capacitar basándose en las rutas 
formativas de los perfiles de la 
industria. 

Indicar en los perfiles las capacitaciones 
específicas sugeridas para el cargo (por 
ejemplo:  identificando el tipo de 
tecnología utilizada)



Desafíos de capital humano del sector vitivinícola

❷Mejorar la vinculación con la
formación técnica

Teniendo en cuenta que la educación formal específica para las funciones del sector es escasa en
la oferta formativa general, y que lo que abunda es formación genérica sobre procesos asociados
(agrícolas, elaboración de alimentos, etc.), los actuales requisitos de entrada para los trabajadores
del estamento Operador, y la alta preponderancia de trabajadores con último ciclo cumplido en
enseñanza media, se evidencia que mejorar la vinculación con la formación técnico profesional y
la pertinencia de la educación no formal (capacitaciones) e informal (entrenamiento en el trabajo)
significa un desafío de gran relevancia para lograr responder a los requerimientos actuales de la
industria poniendo énfasis en Educación Media Técnico profesional (concordante con el 80% de la
dotación del sector que se detecta con egreso escolar como último año completado).



Corto plazo (a 12 meses) Mediano plazo (a 5 años)
O

p
o

rt
u

n
id

ad
es

Involucrar activamente a las 
jefaturas en los procesos 
formativos
Que desde la gerencia hasta niveles más 
bajos se participe de los procesos 
formativos bajo roles y pautas 
establecidas para el sector (como guía 
orientadora).

Desarrollar los planes de 
formación acorde a 
cualificaciones sectoriales
Contar con estrategias e 
instrumentos formales para la 
educación de toda la cadena 
productiva, fortaleciendo la 
inducción y la respuesta a 
necesidades de capacitación 
actuales.

Desarrollar vínculos con 
liceos técnicos cercanos 
territorialmente
Mantener un trabajo en conjunto 
con los liceos técnicos cercanos a la 
empresa, fomentando prácticas 
profesionales y pasantías.

Impulsar políticas públicas 
de capacitación
Fomentar el desarrollo de 
políticas permanentes que den 
estabilidad a los proyectos de 
capacitación y formación y 
continuidad en su desarrollo.

In
ic

ia
ti

va
s

Implementar metas de jefaturas que 
incluyan la formación de la fuerza 
laboral.

Actualizar los planes de 
formación según el nuevo 
agrupamiento de los perfiles 
laborales en torno a 
cualifaciones.

Fomentar práctica dual en la 
industria, o bien un sistema de 
prácticas alineadas al marco de 
cualificaciones TP y del sector.

Evaluar impacto de los programas 
educativos implementados en las 
empresas.

Capacitar a las jefaturas en habilidades 
instruccionales.

Elaborar planes y fomento para 
la nivelación de estudios.

Hacer seguimiento a programa de 
especialidad vitivinícola en EMTP.

Generar OTEC especializada en 
formación por competencias.

Diseñar y disponer cursos a trabajadores 
impartidos por jefaturas.

Formar tutores internos que 
apoyen la inducción de nuevos 
trabajadores.

Dar a conocer las especialidades y el 
mundo vitivinícola en escuelas y 
liceos de zonas aledañas.

Generar curso de inducción 
general para los trabajadores.



Desafíos de capital humano de la Industria del Vino

❸
Reentrenar a los trabajadores de 
acuerdo a las exigencias de las 
transformaciones tecnológicas

Se observa un escenario incierto respecto a la oferta real de capacitación y una relativa
desarticulación entre el sector y la oferta formativa actual, por lo que frente a las tendencias de
cambio tecnológico y las proyecciones de crecimiento del sector el desafío de las empresas
apunta a la necesidad de reentrenar a la fuerza laboral, estableciendo clara y estratégicamente
las prioridades de capacitación de acuerdo a las exigencias de las transformaciones tecnológicas.



Corto plazo (a 12 meses) Mediano plazo (a 5 años)
O

p
o

rt
u

n
id
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Detectar 
oportunamente las 
necesidades de 
capacitación sobre 
requerimientos 
tecnológicos

Incorporar estrategias 
específicas sobre tecnología 
en los planes de formación

Instalar capacidades de 
gestión del cambio en la 
empresa 

Lograr un mayor apoyo 
financiero a la capacitación 
para enfrentar cambios 
tecnológicos

In
ic

ia
ti

va
s

Identificar las brechas 
específicas de capital 
humano luego de evaluación 
de competencias laborales y 
asociado a nuevos 
requerimientos tecnológicos.

Diseñar planes de entrenamiento 
con jefaturas, expertos y 
proveedores que incorporen 
tecnología al sector.

Entregar habilidades y 
competencias para la gestión del 
cambio a ejecutivos y jefaturas del 
sector.

Aprovechar los contratos con 
proveedores para sean ellos 
quienes se responsabilicen de las 
capacitaciones en nuevas 
tecnologías.

Realizar levantamientos de 
nuevas competencias 
laborales dentro de las 
empresas asociadas a nuevas 
tecnologías.

Adaptar los planes de capacitación 
a los requerimientos actuales: 
sustentabilidad tecnologías, 
enoturismo, I+D.

Establecer estrategia a largo plazo 
para la integración gradual de 
tecnologías.

Lograr 100% cobertura SENCE 
capacitaciones tecnológicas.

Focalizar la capacitación para 
el cierre de brechas técnicas.

Extender instancias de capacitación 
hacia el estamento de los 
profesionales.

Desarrollar mecanismos 
sectoriales para incentivar la 
reconversión de los trabajadores 
en competencias 4.0.Levantar las necesidades de 

capacitación en las distintas 
zonas a través de SENCE y 
OMIL.



Desafíos de capital humano de la Industria del Vino

❹
Generar las condiciones para
anticiparse sectorialmente a los
cambios que enfrentará el negocio
vitivinícola

A partir de los resultados de la encuesta, se observa un potencial desplazamiento leve en los
próximos cinco años de la fase agrícola del negocio hacia la zona sur y la preponderancia de las
regiones centrales en la fase industrial, lo que implica desafíos logísticos y de capital humano
relevantes frente los cambios tecnológicos divisados para los distintos procesos.



Corto plazo (a 12 meses) Mediano plazo (a 5 años)

O
p

o
rt

u
n

id
ad

es
Generar la información necesaria 
para anticiparse a los cambios del 
sector.

Atraer fuerza laboral 
joven y adecuada a los 
requerimientos actuales

Impulsar cultura de 
innovación en el rubro

Aumentar trabajadores 
de nivel técnico atraídos 
para operación de 
maquinaria

In
ic

ia
ti

va
s

Revisar las proyecciones de traslados de 
viñedos y otros cambios que afecten 
sistémicamente el desempeño global del 
sector.

Generar propuestas laborales 
atractivas para las nuevas 
generaciones para elegir la 
industria como un ámbito 
laboral con futuro.

Generar incentivos en I+D en las 
empresas del rubro y en los 
planes formativos de las carreras 
técnicas y profesionales 
vinculadas al sector.

Evaluar la pertinencia y valor 
del perfil laboral de 
electromecánico. 
Resguardando la función de 
los técnicos involucrados con 
la maquinaria utilizada por la 
industria.

Definir requerimientos o hacer un 
levantamiento específico de los cambios 
tecnológicos.

Reencantar a la industria con 
los jóvenes profesionales en 
general, y del área 
electromecánica en particular.

Potenciar desde el sector público 
la innovación en el sector 
agrícola.  

Implementar programas 
internos de formación de 
operadores especializados.

Definir anticipadamente perfiles y 
capacitación asociada a tecnologías 
venideras tomando mercados de referencia.

Potenciar la consolidación de un 
cluster de innovación para las 
regiones de O´Higgins y Maule. 

Incentivar articulación entre 
actores del mundo técnico 
profesional (EMTP – ESTP).

Generar herramientas para sistematizar y 
mantener actualizada la información sobre
el estado actual de la formación y 
características de los trabajadores.

Realizar estudios de impacto de capacitación 
y certificación en la productividad y 
competitividad de las empresas y el 
trabajador.



Desafíos de capital humano de la Industria del Vino

❺
Impulsar el enoturismo como 
estrategia clave de 
posicionamiento de la industria

El componente de enoturismo como subsector emergente en el sector se torna en un tema
relevante a considerar para la estrategia futura del sector. Más allá de este nuevo servicio como
oportunidad para apalancar mejores resultados comerciales y reputacionales, el enoturismo
implica amplios desafíos en torno a la definición de qué capital humano se requiere y cómo se
pretende conseguirlo buscando en otras áreas de formación actualmente no asociadas al sector,
como marketing, turismo, comercio, entre otros. Esto puede implicar incluso el advenimiento de
nuevas tecnologías que no han sido identificadas en el estudio.



Corto plazo (a 12 meses) Mediano plazo (a 5 años)
O
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o
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Desarrollar el capital humano 
requerido para estas funciones

Estimular el desarrollo de 
actividades enoturísticas

Coordinarse con los distintos 
stakeholders para el 
desarrollo del turismo en 
valles vitivinícolas 

Fomentar el rol del 
enoturismo en la 
industria

In
ic

ia
ti

va
s

Formalizar perfiles y trayectorias de 
aprendizaje del personal involucrado en 
enoturismo.

Mejorar la descripción e información respecto 
de las rutas del vino en diferentes canales 
usados por el sector turismo y los usuarios, 
incorporando a todas las viñas e información de 
hoteles y gastronomía.

Buscar un mayor apoyo al enoturismo 
desde el sector público (diferentes 
niveles de institucionalidad, desde el 
nivel central hasta los gobiernos 
locales).

Impulsar un cambio cultural en 
los directivos de las empresas, 
bajo un programa sectorial que 
tome como eje estructurante el 
posicionamiento del enoturismo 
como la vitrina de la industria 
nacional de vinos.

Formar guías turísticos especializados, 
abarcando tanto aspectos técnicos 
(historia de la viña, cepas y producción de 
vino, etc.) como básicos (manejo de 
idiomas extranjeros, habilidades blandas, 
etc.) 

Fomentar la integración entre viñas y la 
comunidad, asociándose con la oferta 
complementaria y generando productos y 
servicios para las rutas turísticas de la zona.

Levantar asociaciones territoriales 
público/privadas y alianzas con agentes 
turísticos locales.

Fomentar mayor inversión de las 
viñas al enoturismo, en 
coordinaciones con actores del 
sector turismo, las organizaciones 
territoriales y otros interesados.

Formar “guías de experiencias más que 
de conocimientos”

Desarrollar estrategias de marketing más 
agresivas y menos reactivas.

Instalar al vino chileno como Imagen 
País, potenciando los destinos turísticos 
desde el Estado

Conseguir abrir más viñas al 
turismo, con una lógica que no 
interfiera con los intereses ni 
resguardos productivos

Importar modelos exitosos e implementar 
estándares internacionales de servicio

Aumentar el número de visitantes 
nacionales a las bodegas 
mediante programas de atracción 
y fomento al conocimiento del 
producto y el entorno.

Fortalecer el servicio al cliente y optimizar la 
experiencia de compra asociado al resto de los 
servicios turísticos (ej. Despacho en lugar de 
destino)
Transformar o adecuar los espacios de la 
empresa para el turismo
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