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Resumen 
• La tasa de desocupación en el trimestre octubre-diciembre 2015 fue de 5,8%, 

menor que el 6% del mismo periodo del año anterior 

• Mientras el empleo asalariado privado aumenta a ritmos mucho menores que 

en los años de mayor crecimiento, el autoempleo o empleo por cuenta propia 

sigue ganando terreno en el aumento anual de ocupados: de los 122.638 

nuevos empleos en el último año, el 46,2% corresponde a esta última 

categoría. Esto ayuda a contrarrestar en parte el efecto negativo de la 

desaceleración sobre el mercado laboral 

• El segmento de adultos mayores ha ganado terreno entre la población en 

edad de trabajar (mayores de 15 años) en los últimos años. En el trimestre 

octubre-diciembre 2010 representaban el 20,2% de la población en edad de 

trabajar, cifra que en octubre-diciembre 2015 había aumentado a 23,3% 

• Destaca el hecho de que del aumento anual de 233.624 personas de la 

población en edad de trabajar al trimestre octubre-diciembre 2015, 212.202 

son de tercera edad, es decir, el 90,8% del incremento anual 

• Este cambio en la composición de la población en edad de trabajar con 

mayor peso de los adultos mayores tiene implicancias importantes en el 

mercado laboral, ya que gana ponderación en las cifras un segmento etario 

en donde predomina la inactividad, a diferencia del resto de la población en 

edad de trabajar, en donde predomina la participación en la fuerza laboral. 

Además, el segmento de tercera edad tiende a ocuparse proporcionalmente 

más en empleos por cuenta propia y menos en empleos asalariados que la 

población de 15 a 59 años, lo cual está acorde con la etapa de la vida en que 

se encuentra cada segmento. En definitiva, gana ponderación un grupo que 

se ve menos afectado por la desaceleración que el resto de la población 

                                                           
1 Magister en Economía y Especialista en Macroeconomía Aplicada de la PUC. Analista senior de Clapes UC. 

Se agradece la eficiente colaboración de María Ignacia Cuevas, estudiante Ingeniería Comercial PUC. 
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Evolución del empleo en el último año: ¿ha impactado la desaceleración? 

 

  Las cifras más recientes sobre el mercado laboral muestran una caída de la 

tasa de desempleo a 5,8% en el trimestre móvil octubre-diciembre 2015, desde el 

6,1% del trimestre móvil anterior y desde el 6% del mismo periodo del año pasado.  

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con la desocupación, las cifras de 

creación de empleo son bastante menos positivas. A nivel general, en el trimestre 

octubre-diciembre 2015 hubo un aumento anual de 122.638 ocupados. El empleo 

asalariado en el sector privado aumentó en 79.036 nuevos puestos. El empleo 

asalariado en el sector público cayó en 2.833 puestos en el último año, cifra que 

corresponde a la primera disminución interanual para esta categoría desde el 

trimestre julio-septiembre 2013. Por su parte, el autoempleo o empleo por cuenta 

propia registró un aumento anual de 56.665 personas, lo que equivale al 46,2% de 

los nuevos empleos (ver Figura 1).  

 

Figura 1 

 

Fuente: Elaborado en base a INE 
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 Esta mirada general a la creación de empleo nos revela varias cosas 

importantes. La primera es el bajo ritmo de creación de empleos asalariados en el 

sector privado cuando se compara con periodos de mayor crecimiento. Así por 

ejemplo, en el cuatrienio 2010-2013, cuando la economía creció 5,3% promedio, se 

creó un promedio anual de 178.326 empleos asalariados en el sector privado. Como 

se observa en la Figura 2, la creación de empleo asalariado en el sector privado está 

estrechamente ligada al crecimiento económico. 

 

Figura 2 

Creación de empleo asalariado en el sector privado y crecimiento 

económico 

 

Fuente: Elaborado en base a INE y Banco Central de Chile 
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Este análisis muestra que es importante separar entre los distintos tipos de 

empleo, ya que el impacto de la desaceleración es evidente en la creación de empleo 

asalariado privado. Cuando la economía se expande a tasas robustas, el empleo que 

más se beneficia de dicha situación es el empleo asalariado en el sector privado. En 

periodos de alto crecimiento, la expansión de la demanda por bienes y servicios 

obliga a las empresas a contratar más personal para satisfacer dicho aumento, de 

modo que el sector privado debe crear más puestos de trabajo. De esta manera, 

cuando el crecimiento se resiente también lo hace la creación de empleo asalariado 

en el sector privado. 

Un segundo elemento a destacar del examen de la creación de empleo, ligado 

a lo anterior, es que una parte muy importante de los nuevos ocupados son 

personas que se autoemplean, esto es, empleos por cuenta propia. En periodos 

donde el crecimiento económico es menor y hay menores oportunidades de empleo 

asalariado, algunas personas optan por autoemplearse para evitar la desocupación. 

En este sentido, es importante darse cuenta de que una tasa de desocupación baja 

no implica que el mercado laboral sea inmune a los procesos de desaceleración, sino 

que las personas están optando por hacer algún tipo de trabajo por su cuenta para 

paliar las menores oportunidades de obtener empleos asalariados, con lo que quedan 

registradas como ocupadas.  

  

Adultos mayores: mayor ponderación en las cifras laborales   

 

 Las bajas tasas de desocupación exhibidas en los informes del INE siguen 

sorprendiendo a la opinión pública, debido al contexto de desaceleración económica 

que enfrenta la economía chilena. Como se explicó anteriormente, uno de los 

factores que explica dicha situación es el cambio en la composición de los nuevos 

empleos, en donde el autoempleo ha ganado terreno, evitando así un aumento de la 

tasa de desocupación. 

Sin embargo, existe un segundo factor que explica esta evolución. En el 

informe “Más inactivos en Chile: factores transitorios y permanentes” de Clapes 

UC (diciembre 2015) se mostró que el incremento de inactivos del último tiempo 
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está siendo liderado por el segmento de adultos mayores. Las cifras dan cuenta que 

las razones fundamentales de este incremento son los motivos de jubilación y 

pensión. Esto es parte importante para comprender la situación actual, ya que 

significa que estas personas no participan en el mercado laboral, y por ende, son 

contabilizados como inactivos. 

Lo anterior implica la necesidad de entender las dinámicas en cuanto a 

creación de empleo, desocupación e inactividad de los adultos mayores (60 años o 

más) en comparación con el resto de la población en edad de trabajar, ya que el 

comportamiento del segmento de tercera edad en materia laboral es muy diferente 

al del resto de la población.  

Un hecho importante es que en este segmente etario predomina la 

inactividad, mientras que en el resto, predomina la participación en la fuerza 

laboral. Además, usualmente cuando un adulto mayor no tiene oportunidades de 

empleo, normalmente puede acceder a una pensión, lo que facilita que este 

segmento de la población transite de una situación de ocupado a inactivo 

directamente. Por el contrario, las personas más jóvenes no pueden aún acceder a 

cobrar una pensión, y deben buscar alternativas para seguir trabajando. Ello 

implica que la inactividad normalmente no es una opción ante la falta de buenas 

oportunidades laborales para este segmento de la población.  

Por otra parte, para los adultos mayores que desean seguir trabajando, los 

trabajos asalariados pueden ser demasiado inflexibles para adecuarse a sus 

necesidades, lo que los hace más receptivos a realizar empleos por cuenta propia 

que el resto de la población, ya que estos últimos debido a la etapa de su vida en 

que se encuentran probablemente valoran más obtener los mayores ingresos que en 

promedio se logran en los empleos asalariados respecto a los empleos por cuenta 

propia. Estas características de los adultos mayores que los diferencian del resto de 

la población en edad de trabajar se muestran claramente en las Figuras 3 y 4. 
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Figura 3 

Descomposición de la población en edad de trabajar por segmento 

etario: ocupados, desocupados e inactivos 

  

Fuente: Elaborado en base a INE 

 

Figura 4 

Descomposición de los ocupados por segmento etario y categoría 

ocupacional 

  

Fuente: Elaborado en base a INE 
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En definitiva, el segmento de tercera edad tiene comportamientos y 

características en materia laboral que difieren en forma importante del resto de la 

población en edad de trabajar. Por tanto, resulta clave analizar la evolución de este 

segmento y cómo ha impactado en las cifras agregadas del mercado laboral. 

El segmento de adultos mayores ha ganado bastante terreno entre la 

población en edad de trabajar (mayores de 15 años) en los últimos años de acuerdo 

a las cifras del INE. En la Figura 5 se aprecia que mientras en el trimestre octubre-

diciembre 2010 representaban el 20,2% de la población en edad de trabajar, en 

octubre-diciembre 2015 había aumentado a 23,3%. Sin embargo, un hecho 

destacable de las cifras es el fuerte aumento en el último año, periodo en el que su 

participación se elevó en 1,1%. 

 

Figura 5 

Participación de la población de 60 años o más en la población en edad 

de trabajar 

 

 
Fuente: Elaborado en base a INE 
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Esta mayor ponderación del segmento de adultos mayores se debe a que 

desde el trimestre octubre-diciembre 2010 el 60,8% del aumento de la población en 

edad de trabajar corresponde a personas de 60 años o más, como se aprecia en la 

Figura 6. No obstante, resulta impactante que en el último año, es decir, entre 

octubre-diciembre 2014 y octubre-diciembre 2015, del aumento de 233.624 personas 

de la población en edad de trabajar, 212.202 sean de tercera edad, es decir, el 

90,8% del incremento anual. 

 

Figura 6 

Variación anual de la población en edad de trabajar por segmento etario 

 
Fuente: Elaborado en base a INE 
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que reitera la necesidad de analizar por separado este segmento de la población, 

debido a las características distintivas en materia laboral que presenta este grupo. 

En la Tabla 1 se muestra la variación anual al trimestre octubre-diciembre 

2015 de ocupados, desocupados e inactivos en el segmento de tercera edad y en el 

resto de la población en edad de trabajar (15 a 59 años).  

 

Tabla 1 

Descomposición del aumento anual de ocupados, desocupados e inactivos 

en la población en edad de trabajar, trimestre octubre-diciembre 2015 

 
Fuente: Elaborado en base a INE 

 

Uno de los hechos destacables de la Tabla 1 es que el aumento de la 

inactividad está ligado fundamentalmente al segmento de adultos mayores, ya que 

en el resto de la población en edad de trabajar, de hecho, está disminuyendo el 

número de inactivos. Esto es consecuencia directa de que en el último año se haya 

incorporado a la población en edad de trabajar casi exclusivamente personas de 

tercera edad.  

En efecto, cuando se analiza el aumento anual de la inactividad se aprecia 

que éste obedece en forma importante al fuerte incremento en el último tiempo de 

la inactividad por razones de jubilación y de pensión. La Figura 7 muestra el 

aumento anual de personas que se declaran inactivos tanto por razones de 

jubilación como por razones de pensión. 
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Figura 7 

 
Fuente: Elaborado en base a INE 
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mayores, segmento en donde predomina la inactividad, lo que ayuda a atenuar el 

efecto de la debilidad económica sobre las cifras agregadas del mercado laboral. 

También es importante descomponer la creación de empleo entre los 

distintos segmentos etarios. La Tabla 2 reporta esta información por categoría 

ocupacional y nivel educacional. 
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Tabla 2 

Descomposición del aumento anual de ocupados según segmento etario, 

nivel educacional y categoría ocupacional, trimestre octubre-diciembre 

2015 

 

Fuente: Elaborado en base a INE 

 

Al observar la Tabla 2, se aprecia que en el segmento de adultos mayores 
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En consecuencia, las cifras indican en forma clara que las personas que no 

son adultos mayores y no tienen educación superior completa han sido las más 

afectadas con el episodio actual de desaceleración. 

 

Conclusión 

 

 La tasa de desempleo se ha mantenido baja a pesar de la desaceleración. Sin 

embargo, existen 2 factores críticos detrás de ello.  

El primero es que junto con la menor creación de empleo asalariado en el 

sector privado coexiste un importante aumento del autoempleo, lo que permite 

contrarrestar en parte el efecto negativo de la desaceleración en el mercado laboral.  

El segundo es que en el último año, el 90,8% del incremento de la población 

en edad de trabajar corresponde a adultos mayores. Esto ha llevado a que este 

grupo tenga una mayor ponderación en las cifras laborales agregadas. Esto es 

sumamente importante, ya que este segmento etario tiene características que los 

distinguen del resto de la población en edad de trabajar: la gran mayoría de las 

personas de este segmento son inactivos, mientras que en el resto, la gran mayoría 

son parte de la fuerza laboral. Además, tienden a ocuparse proporcionalmente más 

en empleos por cuenta propia y menos en empleos asalariados que la población de 

15 a 59 años, lo cual también está acorde con la etapa de la vida en que se 

encuentra cada segmento. En definitiva, esto significa que gana ponderación un 

grupo que en términos laborales se ve menos afectado por la desaceleración. 

Ambos factores han ayudado en consecuencia, a evitar un deterior mayor en 

indicadores agregados como la tasa de desocupación y recalca la importancia de 

darle mayor foco a otros indicadores como la creación de empleo y su composición, 

que aportan bastante información respecto al impacto de la desaceleración. 

 




