
Reporte de la Cámara de Comercio de Santiago y Trabajando.com alerta el

efecto negativo sobre la creación de empleo por la fragilidad económica y el

aumento del salario mínimo a $500 mil a partir de julio.

El mercado laboral sigue
tensionado, profundizan-
do su debilidad en materia

de creación de empleo. Así lo
muestra un último reporte de la
Cámara de Comercio de Santia-
go (CCS) y Trabajando.com, que
muestra que en julio las vacan-
tes de trabajo disminuyeron en
un 13% mensual. En tanto, en
términos anuales la contracción
de las oportunidades de empleo
fue de un 47%. “(Es) una de las
más severas de los últimos
años”, advierten.

El informe señala que con es-
tas variaciones la cantidad de va-
cantes se aproximó “peligrosa-
mente” al mínimo histórico ano-
tado en el trimestre abril-junio
del año 2020, cuando el merca-
do del trabajo acusó la mayor in-
tensidad de la pérdida de em-
pleo provocada por el inicio de
la pandemia del covid-19.

Durante el séptimo mes del
año, además, las postulaciones
sufrieron una caída de 35% y de
más de 30% en 12 meses.

Según el reporte, durante la
mensualidad de julio, en que se
concretó el aumento de 9% del

ingreso mínimo desde $460 mil
a $500 mil, la publicación de
nuevas vacantes se vio afectada
de manera negativa.

“En términos generales, se ob-
serva que el mercado laboral si-
gue presentando indicios de
cambios estructurales que afec-
tan la creación de empleo, y que
nos alejan de las tasas de desocu-
pación por debajo del 7% que
prevalecieron hace 10 años, du-
rante la primera mitad de los
años 2010”, concluye el informe.

También se observa, de acuer-
do a la CCS y Trabajando.com,
que la brecha entre crecimiento

del PIB y empleo sigue amplián-
dose (ver gráfico), en un contex-
to en que el ciclo de frágil recu-
peración que experimenta la
macroeconomía genera menor
impacto en la creación de nuevas
vacantes en comparación a sus
patrones de años previos.

En esa línea, María Jesús Gar-
cía-Huidobro, gerenta de desa-
rrollo de Trabajando.com, ad-
vierte que si bien el número de
empresas que ofrecen empleo ha
aumentado, “las vacantes dispo-
nibles continúan a la baja”. Ex-
plica que esto es “en parte por la
situación económica del país,

con bajo crecimiento, pero tam-
bién porque el mercado laboral
ha debido enfrentar múltiples
iniciativas que inciden en la con-
tratación, afectando la capaci-
dad de las empresas para gene-
rar más puestos de trabajo”.

Por su parte, Juan Bravo, di-
rector del Ocec de la Universi-
dad Diego Portales, ha adverti-
do que “el mercado laboral con-
tinúa debilitado” y menciona
que hay “una creación de em-
pleo que es mayoritariamente
precaria, donde más de la mitad
de los empleos generados en el
último año son informales o es-

tán subempleados”.
Otro fenómeno que se analiza

son las vacantes por nivel edu-
cacional. En este ámbito, duran-
te julio se observaron caídas en
12 meses para todos los niveles,
con excepción de posgrado. El
mayor descenso se registró en
las vacantes que piden escolari-
dad media completa (-66%), se-
guida por educación básica
(-24%), y educación técnica
(-17%). También se detalla que
las nuevas plazas orientadas a
postulantes con educación uni-
versitaria mostraron mayor es-
tabilidad, al bajar 1%.

Vacantes laborales caen y
se acercan a nivel mínimo
registrado en la pandemia 
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EN JULIO DISMINUYERON 47% EN 12 MESES:

La sensación de vulnera-
bilidad en materia de
protección social en
Chile es alta, y no hay

una buena evaluación de la ins-
titucionalidad pública y priva-
da dedicada a resguardarla.
Esas son parte de las principales
conclusiones de un estudio lle-
vado a cabo por Cajas de Chile y
Cadem, que midió la percep-
ción de la ciudadanía frente a
distintas contingencias de bie-
nestar y seguridad económica
para personas y familias.

En términos generales, la me-
dición muestra que el 61% de
los encuestados evalúa negati-
vamente cuán protegido se
siente frente a la posibilidad de
atravesar una situación de vul-
nerabilidad, en una escala de 1 a
7 (ver infografía). Esta sensa-
ción de desprotección es de 62%
cuando se plantea hacia el futu-
ro, es más alta en mujeres (65%)
que en hombres (57%), en el
segmento de entre 35 y 54 años
(70%) y en el segmento socioe-
conómico D/E (64%).

A la hora de evaluar la red de
protección social en Chile, en
una escala de 1a 7, la nota prome-
dio es de 3,3, y un 70% está en la
parte negativa (de 1a 4). A los en-
cuestados se plantea este concep-
to como el conjunto de políticas
implementadas desde el sector
público y privado para garanti-
zar el bienestar en determinados
escenarios de vulnerabilidad. En
términos relativos, un 30% cree
que Chile cuenta con una mejor
red de protección que otros paí-
ses de Latinoamérica, versus un
46% que cree que es igual o peor.

El estudio se efectuó sobre la
base de entrevistas autoaplica-
das vía correo electrónico en-
viadas al panel Cadem online,
con una muestra de 1.000 casos,
a un nivel de confianza de 95%
y un margen de error de 3,1%.
Las entrevistas se realizaron en-
tre el 25 y 30 de julio.

Mayores temores

En términos conceptuales,
los principales temores y preo-
cupaciones en materia de pro-
tección social son liderados por
temáticas de salud. Entre una
selección múltiple de opciones,
el mayor porcentaje de men-
ciones (32%) fue el hecho de te-
ner una enfermedad y obtener
atención de salud, e l 26%
apuntó al costo de vida y la in-
flación, un 21% se enfocó en la
jubilación y las pensiones, y un
19% eligió la salud mental, ago-
tamiento y estrés, entre las res-
puestas más reiteradas.

Por otra parte, en una escala
para medir el grado de despro-

tección frente a eventos especí-
ficos, el peor resultado neto
—restando la proporción de
respuestas positivas a las nega-
tivas— en materia de vulnera-
bilidad lo obtuvo “recibir una
buena jubilación” (-49 puntos),
seguido por “poder ahorrar”
(-41 puntos) y “poder financiar
una enfermedad o accidente”
(-37 puntos).

En base a estos resultados, el
presidente del gremio que
agrupa a las cajas de compensa-
ción, Tomás Campero, plantea
que hay una señal clara de dón-
de están las brechas para resol-
ver las demandas ciudadanas:
“La cobertura y financiamiento
de su salud, el cuidado de las

personas con discapacidad y
mayores medidas para enfren-
tar la cesantía y la imposibilidad
de ahorrar”.

A su vez, la coordinadora del
programa de Pobreza, Vivienda
y Ciudad de LyD, Paulina He-
noch, opina que “es importante
distinguir entre situaciones que
son riesgos puntuales que afec-
tan a las poblaciones o carencias
más permanentes. Ante estos
riesgos puntuales, puede ser
abordado con políticas más
transitorias que protejan a las
personas ante dicho evento”.

Instituciones 
y respuestas

Este ejercicio también se en-
foca en cómo las personas en-
frentan contingencias de este ti-
po, y revela que el 48% acude a
un familiar o a un amigo; el
25%, a alguna institución del
Estado, y solo el 8%, al sector
privado. Pese a esa realidad, un
62% cree que la protección so-
cial debe ser público-privada, y
64% cree que el Estado por sí
solo no es capaz de entregar ni-
veles adecuados de asistencia. 

Entre las instituciones que las
personas más vinculan con la
protección social, el 18% men-
ciona a las municipalidades; un
8%, a Fonasa; un 5%, a las AFP y
el Instituto de Previsión Social,
y un 4%, a las cajas de compen-
sación o la Teletón, entre otros.

Entre las medidas adoptadas
para protegerse frente a contin-
gencias, las más frecuentes son
mantener las cotizaciones previ-
sionales al día (55%), conocer a la
junta de vecinos (39%), mante-
nerse informados sobre benefi-
cios (37%) y cobrar el Seguro de
Cesantía (35%). Henoch cree
que este resultado está en línea
con el hecho de que “promover
empleo no solo sigue siendo la
mejor política pública para me-
jorar el bienestar de las personas,
sino también permite proteger
ante eventos adversos”.

La mayoría se siente socialmente
desprotegida frente a eventos
de salud, vejez y financieros
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DE ACUERDO CON MEDICIÓN CONJUNTA DE CAJAS DE CHILE Y CADEM:

Solo un 34% de los encuestados se percibe seguro frente a situaciones de vulnerabilidad. Lo que

más preocupa son enfermedades, el costo de la vida, las jubilaciones y la salud mental. 
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Los ingresos laborales de la
población ocupada promedia-
ron $826.535 en 2023, de
acuerdo a la Encuesta Suple-
mentaria de Ingresos (ESI) da-
da a conocer por el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE).
Este resultado, a su vez, arroja
un alza nominal de 9,1%, que
llega a 3,8% cuando se desa-
grega el efecto de la inflación.

En cuanto a la mediana de
los ingresos, se obtiene que el
50% de las personas ocupadas
—incluyendo informales y tra-
bajadores por cuenta propia—
percibió ingresos mensuales
de $582.559 o menos, esto
equivale a un alza interanual
nominal de 15,9%, y real de
10,3%. A su vez, el 70,1% de los
trabajadores se ubican por de-
bajo del promedio nacional, un
29% se concentra en el tramo
de entre $400.000 y $600.000
y un 23,6% percibe ingresos
sobre $1.000.000.

Entre todos los ocupados,
los promedios varían según la
categoría de ocupación. Un
87% de los asalariados fueron
formales, con un ingreso pro-
medio mensual de $988.300,
versus un $540.400 en el caso
de los informales, cuya pro-
porción es de 13%. En relación
con 2022, los ingresos del em-
pleo con contrato y protección
social aumentaron 12,2%, ver-

sus un 4,2% en el caso de los in-
formales; prácticamente el tri-
ple. En este sentido, el econo-
mista Jorge Hermann, de Her-
mann Consultores, plantea
que “es importante no compa-
rar peras con manzanas, por-
que dentro del mercado labo-
ral hay grupos de trabajadores
bastante disímiles como infor-
males sin seguridad social”.
Pone como ejemplo el caso de
los trabajadores por cuenta
propia, donde el 47,8% regis-
tró hasta 30 horas habitual-
mente trabajadas, con un in-
greso medio de $344.000.

Brecha de género

En promedio, el ingreso de
los hombres fue de $919.574 y
el de las mujeres, de $704.953.
Nominalmente arroja una bre-
cha de 23,3%, menor que el
25,5% de 2022. Sin embargo, al
medir la brecha por horas tra-
bajadas en asalariados, el indi-
cador disminuye a 12,1%.

La economista e investiga-
dora de Clapes UC Carmen
Cifuentes afirma que este últi-
mo cálculo es más representa-
tivo: “Es crucial analizar el sa-
lario por hora. De lo contrario,
una disminución en las horas
trabajadas podría crear la ilu-
sión de una menor brecha sa-
larial promedio, cuando en
realidad no refleja la verdade-
ra desigualdad”.

ENCUESTA DEL INE DE 2023:

Ingresos por contrato
crecen tres veces más
que los informales
El promedio nacional se ubicó en $826.535, un

alza de 3,8% real en relación con 2022.
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