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Resumen 

• 2017 se coronó como el peor año post recesión 2009 en materia de creación 

de empleo asalariado en el sector privado, dando cuenta del fuerte impacto 

del frenazo económico en el mercado laboral 

• La destrucción de empleo asalariado en el sector privado se ha 

contrarrestado con un traslado a trabajos por cuenta propia y con un 

incremento muy relevante de empleos asalariados en el sector público.  

• Los trabajos por cuenta propia son altamente precarios, y su aumento 

durante esta desaceleración responde en parte importante a la falta de 

oportunidades de buenos empleos.  

• A diferencia de lo ocurrido con el empleo asalariado en el sector privado, el 

empleo asalariado en el sector público registró en 2017 la mayor creación 

promedio anual desde que existen datos de la Nueva Encuesta Nacional de 

Empleo. Si bien el uso del gasto público en la generación de puestos de 

trabajo permite en el corto plazo mantener el desempleo bajo control, esto se 

hace incubando desequilibrios fiscales en el mediano plazo, y por ende, no es 

una situación sostenible en el tiempo. 

• En 2017 el 42,7% de la creación promedio anual de empleo correspondió a 

alguna forma de subempleo, lo que muestra que una porción significativa de 

los nuevos puestos de trabajo generados en el año correspondió a situaciones 

de desempleo parcial o encubierto. 

• El segmento de inmigrantes continuó aumentado su participación en el 

empleo total en 2017. destacando en este periodo el vertiginoso incremento 

de trabajadores de origen haitiano. 

 

                                                           
1 Magister en Economía y Especialista en Macroeconomía Aplicada de la PUC. Analista senior de Clapes UC. 
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2017 se corona como el peor año post recesión 2009 en creación de 

empleo asalariado en el sector privado 

 

 Con las cifras de empleo recientemente publicadas para el trimestre octubre-

diciembre 2017 es posible realizar una evaluación del mercado laboral para el año 

2017. Una de las conclusiones más importantes que se obtiene del examen de los 

datos es el fuerte impacto que ha tenido el frenazo económico sobre la creación de 

empleo asalariado en el sector privado, lo que ha sido contrarrestado por un 

importante aumento del trabajo por cuenta propia y contratación de empleo 

asalariado en el sector público. 

 El crecimiento económico va aparejado de un incremento en la demanda de 

bienes y servicios, lo que requiere de la generación de empleos asalariados en el 

sector privado, y de esta manera, existen más oportunidades laborales. Sin 

embargo, no todos los tipos de empleo responden de igual forma al crecimiento 

económico. El empleo por cuenta propia puede aumentar precisamente en épocas de 

debilidad económica, cuando escasean las oportunidades de obtener un empleo 

asalariado en el sector privado. Por su parte, el empleo asalariado público también 

puede incrementarse en épocas de debilidad económica, cuando las autoridades 

usan la herramienta del gasto público para evitar un deterioro mayor en el mercado 

laboral. 

Así, cuando se reduce el crecimiento económico, también lo hace la creación 

de empleo asalariado en el sector privado. Este impacto ha sido clarísimo durante 

la actual desaceleración, y particularmente durante 2017, que se corona como el 

peor año en materia de creación de empleo asalariado en el sector privado post 

recesión 2009, como se aprecia en la Figura 1. 
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Figura 1 

 

 

 La estrecha relación entre el crecimiento económico y la creación de empleo 

asalariado en el sector privado que muestra la Figura 1 da cuenta de que el frenazo 

económico ha traído consigo menores oportunidades de empleo asalariado en el 

sector privado, que en 2017 fueron paliadas con fuertes incrementos en el empleo 

por cuenta propia y empleo asalariado en el sector público como se aprecia en la 

Figura 2.  
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Fuente: Elaborado en base a INE y Banco Central de Chile. 
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Figura 2 

 

 

Esta composición de la creación de empleo es negativa por varias razones. El 

liderazgo del trabajo por cuenta propia en el aumento del empleo significa que la 

composición empeora, ya que este tipo de trabajos tiene ingresos mensuales que son 

aproximadamente la mitad de los de un empleo asalariado; el 90% no cotiza para la 

vejez2; y de acuerdo a las recientemente estrenadas cifras de informalidad del INE, 

el 65,6% de estos empleos puede ser clasificado como informal, cifra mucho mayor 

al 17,5% que hay entre los asalariados y al 15,4% entre los independientes que son 

empleadores3. 

Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre con el empleo asalariado en el 

sector privado, el empleo asalariado en el sector público registró en 2017 la mayor 

creación promedio anual desde que existen datos de la Nueva Encuesta Nacional de 

                                                           
2 En base a Encuesta Suplementaria de Ingresos 2016 del INE. 
3 Cifras para el trimestre octubre-diciembre 2017. 
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Empleo (Figura 3). Esto resulta altamente complejo en un contexto de creciente 

deterioro fiscal, donde el déficit fiscal de 2017 se elevó hasta 2,8% del PIB, el más 

alto desde el año 2009, cuando el país estaba en recesión. Esto implica un 

progresivo deterioro de la posición financiera neta del sector público, donde 

ciertamente una expansión récord del empleo asalariado en el sector público ha 

contribuido. Así, si bien el uso del gasto público en la generación de puestos de 

trabajo permite en el corto plazo mantener el desempleo a raya, esto se hace 

incubando desequilibrios fiscales en el mediano plazo, y por ende, no es una 

situación sostenible en el tiempo.   

 

Figura 3 
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haya trabajado ni siquiera una sola hora a la semana, además de haber hecho 

esfuerzos de búsqueda activa de empleo durante las últimas 4 semanas y estar 

disponible para trabajar en forma inmediata. Esto significa que, por ejemplo, un 

trabajador que fue despedido de su empleo en la construcción y se va a la 

locomoción colectiva a vender algún producto para ganar algo de dinero y así 

contrarrestar en algo la disminución de ingresos que significa el haber perdido su 

fuente laboral, seguirá siendo contabilizado como ocupado. Ello, porque trabajó al 

menos una hora a la semana y recibió un pago por ello. En este ejemplo, la 

desocupación se mantiene constante en la estadística. Este caso refleja que la 

mirada binaria ocupado/desocupado sirve muy poco ante una realidad laboral que 

tiene muchos matices y situaciones de desempleo parcial o encubierto, con 

subutilización parcial del empleo y que por tanto, el indicador de tasa de 

desocupación tradicional -que solo considera los casos de subutilización total-, 

puede ser un muy mal termómetro de la salud del mercado laboral.  

Si se analiza la composición de la creación de empleo de acuerdo a la 

presencia de subutilización, una parte significativa de los nuevos empleos en 2017 

son formas de desempleo encubierto, ya que corresponden a alguna forma de 

subempleo. 

El subempleo corresponde a todos aquellos empleos en donde la persona se 

encuentra trabajando por debajo de su plena capacidad, y por tanto, existe una 

subutilización parcial. Esto significa que a pesar de estar ocupados no están en 

pleno empleo y por tanto, debe considerarse como una forma de desempleo parcial 

o encubierto. 

El indicador de subempleo de Clapes UC4 considera 2 formas de subempleo: 

  

• Subempleo horario: cuando la persona está trabajando una jornada parcial 

(30 horas semanales o menos) pero en forma involuntaria, ya que le gustaría 

y está disponible para trabajar más horas en forma inmediata o dentro de 

los próximos 15 días. En este caso el alejamiento del pleno empleo está dado 

por la duración de la jornada de trabajo. 

                                                           
4 La metodología de los indicadores puede verse en Bravo, J. (2016). "Subempleo en Chile: Hacia un indicador 

de subutilización de la fuerza laboral". Documento de Trabajo 24 Clapes UC. 



 

7 
 

• Subempleo por competencias: cuando el tipo de trabajo que desempeña la 

persona implica una utilización insuficiente de sus competencias laborales, y 

por ende, genera un valor agregado menor al que podría lograrse si realizara 

un trabajo acorde con su calificación. 

 

En cualquiera de sus formas, el subempleo causa un perjuicio en la 

capacidad de generar ingresos del trabajador, ya que éstos podrían aumentar en 

forma considerable si pudieran aportar su plena capacidad productiva. 

En 2017, el aumento de trabajadores subempleados fue de 68.833, 

representando el 42,7% de la creación promedio anual de empleo. El aumento del 

subempleo estuvo liderado por el subempleo por competencias, como se aprecia en 

la Figura 4.  

 

 

Figura 4 
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Cabe destacar la reciente incorporación en las estadísticas oficiales a partir 

del trimestre octubre-diciembre 2017 de una tasa de subutilización de la fuerza 

laboral alternativa a la tasa de desempleo tradicional, que corrige el desempleo al 

incorporar en el cálculo a los subempleados por insuficiencia de horas5. Al realizar 

dicho ejercicio el valor para el trimestre octubre-diciembre 2017 es de 15,8%, cifra 

muy superior al 6,4% que arrojó la tasa de desempleo tradicional. Esto nos revela 

que el grueso de la subutilización de la fuerza laboral no está en el desempleo, sino 

que en el subempleo y por ende, este es un avance bastante importante en ir 

mejorando la información para realizar un análisis adecuado de la situación del 

mercado laboral.  

 

Inmigración 

 

 Otro de los elementos relevantes en materia laboral ha sido el fenómeno de 

la inmigración. Como se aprecia en la Figura 5, mientras que entre 2009 a 2013 los 

inmigrantes representaban entre el 1,3% y el 1,4% del empleo total, al año 2017 

esta cifra había ascendido a 2,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
5 También corrige por iniciadores disponibles, sin embargo, este grupo es muy pequeño, 

representando apenas el 0,3% de la fuerza de trabajo al trimestre octubre-diciembre 2017 
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Figura 5 
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particular, al mercado laboral. Como se muestra en la Figura 6, mientras que en 

2013 virtualmente no había haitianos en el mercado laboral chileno, a 2016 ya 

representaban el 1,7% del total de trabajadores inmigrantes. Sin embargo, se 

observa un incremento muy acelerado durante 2017, pasando a representar el 6,8% 

del empleo inmigrante. El ritmo de aumento de trabajadores haitianos ha sido tan 

vertiginoso, que el tercer trimestre de 2017, Haití se posicionó como el cuarto país 

más importante de procedencia del empleo inmigrante, desplazando a Argentina al 

quinto lugar. 
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Figura 6 

 

 

Conclusiones 
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oportunidades de empleo asalariado en el sector privado se ha traducido en un 

fuerte aumento de empleos por cuenta propia, que tienen ingresos mucho menores 

que los asalariados, la gran mayoría carece de protección social y tienen un alto 

componente de informalidad. Por su parte, el fuerte incremento de empleo 

asalariado en el sector público ha permitido mantener el desempleo bajo control 

momentáneamente, pero el costo de esto es la incubación de desequilibrios fiscales 

en el mediano plazo, y por ende, no es una situación sostenible en el tiempo. 
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 En 2017 el 42,7% de la creación promedio anual de empleo correspondió a 

alguna forma de subempleo, lo que muestra que una porción significativa de los 

nuevos puestos de trabajo generados en el año correspondió a situaciones de 

desempleo parcial o encubierto. El aumento del subempleo en 2017 estuvo liderado 

por el subempleo por competencias. 

 En materia de inmigración, en 2017 destacó el vertiginoso incremento de 

trabajadores de origen haitiano, con lo que a partir del tercer trimestre de ese año, 

Haití se posicionó como el cuarto país más importante de procedencia del empleo 

inmigrante, desplazando a Argentina al quinto lugar. 

  

  

 




