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En su discurso del domingo
sobre el presupuesto, el Presi-
dente Gabriel Boric destacó la
creación de medio millón de em-
pleos. Un día después, el INE ac-
tualizó esas cifras e informó que
más de la mitad del crecimiento
interanual de la ocupación co-
rresponde a trabajos informales
(aquellos sin seguridad social),
lo que implica que por quinto
trimestre consecutivo predomi-
nó una precarización del merca-
do laboral.

De acuerdo con el INE, la tasa
de desocupación llegó a un 8,9%
en el trimestre móvil junio-agos-
to, una leve baja en su medición
interanual, pero un aumento en
0,2 puntos porcentuales respec-
to al trimestre inmediatamente
anterior, en una señal de que la
economía evidencia dificultades
para crear empleo y de calidad.

El desempleo a agosto, que se
mantiene cerca de niveles de la
pandemia y en lí-
nea con el débil de-
sempeño de la in-
versión, equivale a
902 mil personas
d e s o c u p a d a s ,
mientras que en
igual período se
crearon 233 mil
puestos de trabajo.
En término de ni-
veles desestacionalizados, la
ocupación no mostró variación
en agosto con respecto a julio.

La categoría de empleo públi-
co es la que más ha contribuido a
la creación de empleos, con un
crecimiento interanual de 6,4%.
La sigue el empleo privado, con
un crecimiento de 2,4% respecto
del mismo período el 2023.

“El empleo ha mostrado un es-
tancamiento en los últimos me-
ses, lo que nos lleva a ratificar la
expectativa de un crecimiento
acotado en lo próximo”, dijo Cé-

sar Guzmán, gerente de macroe-
conomía de Security Inversiones.

Predominio de
informalidad

En el período, la
creación de empleo
formal experimentó
u n a u m e n t o d e
aproximadamente
89 mil puestos de
trabajo, mientras
que los empleos in-
formales se incre-
mentaron en 141mil.
Esto significa que

“alrededor del 60% del creci-
miento interanual de empleo se
atribuye a puestos de trabajo in-
formales”, destacó Clapes UC en
un informe, cifra con la que coin-
cidió el área de estudio de Coo-
peuch.

De acuerdo con las cifras del
INE, la tasa de ocupación infor-
mal se ubicó en 27,6%, casi un
punto de aumento en 12 meses,
acumulando 10 trimestres con-
secutivos de alzas. 

Las personas ocupadas infor-
males aumentaron 5,9%, incidi-

das tanto por los hombres (5,6%)
como por las mujeres (6,1%); y
según sector económico, el as-
censo se debió, principalmente,
a comercio (13,5%) y otras activi-
dades de servicios (11,5%), mien-
tras que, por categoría ocupacio-
nal, incidió trabajadores por
cuenta propia (9,5%).

Desde el Gobierno, la ministra
del Trabajo, Jeannette Jara, ad-

mitió que los datos de informali-
dad son “cifras duras”.

“Estamos alcanzando cifras
que habían previo al estallido
social y previo a la pandemia, de
cerca del 27,6%, que son cifras
difíciles para un país que requie-
re una mayor protección y segu-
ridad social, pero que no son
muy distintas de lo que históri-
camente ha habido en el país”,

declaró la ministra.
El economista David Bravo,

que ha insistido en los últimos
meses en que el país se encuen-
tra en una emergencia laboral,
valoró que “la ministra reco-
nozca que este es uno de los
problemas más importantes del
país”. Por lo mismo, apuntó a
que su cartera debe poner foco
en medidas que incentiven la

creación del empleo formal.

Destrucción de puestos

Juan Bravo, economista del
Ocec de la Universidad Diego
Portales, destacó que el empleo
por cuenta propia formal, es de-
cir, aquellos que registran su ac-
tividad ante el Servicio de Im-
puestos Internos, anotó una dis-
minución de 95 mil puestos res-
pecto a junio-agosto del año
pasado. “Empleo por cuenta
propia formal en caída libre”, es-
cribió en su cuenta “X”.

El número de ocupados tuvo
su cuarta caída consecutiva, de-
creciendo en agosto en 22.416. 

“Importante destacar que esta
menor oferta laboral, posible-
mente ligada a un efecto de desa-
liento, ha venido acompañada
de una menor demanda por tra-
bajo, con avisos laborales por in-
ternet alcanzando incluso nive-
les similares a los momentos
más críticos de la pandemia”, se-
ñaló Coopeuch.

Descontando la estacionali-
dad, en dos meses se han des-
truido 28.509 puestos de traba-
jo, la peor cifra desde junio del
2021, “reflejando una economía
que en el margen ha tenido difi-
cultades para crear empleo”,
agregó la entidad.

De acuerdo con cifras interanuales del INE para el trimestre móvil junio-agosto:

Seis de cada 10 puestos de trabajo que
se han creado son informales y empleo
por cuenta propia, en “caída libre” 

A.D.J.

Entre los expertos destacaron la mayor precarización del mercado laboral y una falta
de respuesta de la economía para contrarrestar esta tendencia.

DESOCUPADOS
El desempleo a agosto

equivale a 902 mil
personas desocupadas,
mientras que en igual

período se crearon 233
mil puestos de trabajo. 

El desempeño que tuvieron
sectores como el comercio, la mi-
nería y la industria permite pro-
yectar un comportamiento posi-
tivo de la economía durante
agosto, pero la presidenta del
Banco Central, Rosanna Costa,
resaltó la importancia de analizar
las tendencias que están detrás
de las variaciones mensuales.

De acuerdo con Costa, el factor
estacional de la actividad econó-
mica ha tomado una especial re-
levancia estadística este año, da-
do que la medición de las cifras
incorpora una “composición
particular” dada por un año bi-
siesto, y que eventos como la Se-
mana Santa o las vacaciones es-
colares de invierno se concreta-
ron en un trimestre distinto a
2023, “lo que ha llevado a dife-
rencias significativas en las varia-
ciones anuales cuando se des-
cuentan estos elementos”.

En este contexto, la economis-
ta advirtió que “no es extraño
que sigamos viendo meses en los
cuales la actividad tenga un au-
mento importante en términos
anuales, seguido de meses con
resultados contrarios”.

Costa hizo estos comentarios,
un día antes de que el Central pu-
blique el indicador mensual de
crecimiento, en el marco de un
seminario organizado por la
UAI. Así, el llamado de la presi-
denta del Central apuntó a revi-
sar tendencias más allá de movi-
mientos puntuales: “El mensaje
es tener cautela con las cifras mes
a mes que hemos visto y que va-
mos a seguir viendo este año. Es
un llamado a la precaución, pre-
cisamente, por los factores esta-
cionales particulares del 2024”.

Sectores al alza

Según se desprende de los ín-
dices sectoriales que reporta el

Instituto Nacional de Estadísti-
cas (INE), tanto la producción in-
dustrial como el comercio contri-
buyeron positivamente a la acti-
vidad económica en el mes pasa-
do. El Índice de Producción
Industrial (IPI) registró un alza
de 5,2% en relación con igual pe-
riodo de 2023, lo que también
equivale a su segunda variación
más alta en lo que va del año, co-
mo destacó Ignacio Muñoz, in-
vestigador de Clapes UC, “prin-
cipalmente debido al alza intera-
nual de 8,9% en la producción
minera”. 

De hecho, entre los tres subin-
dicadores que componen el IPI,
el Índice de Producción Minera
(IPMin), fue el de mayor inciden-
cia y anotó “su mayor alza desde
febrero de 2020, debido a una
mejor ley del mineral”, según ex-
plica un informe del Departa-
mento de Estudios de Coopeuch.
El Índice de Producción Manu-
facturera (IPMan) creció 3,4% en
doce meses y fue la segunda ma-
yor incidencia positiva, seguida
por la variación de 0,6% en el Ín-

dice de Producción de Electrici-
dad, Gas y Agua (IPEGA).

Por otro lado, el Índice de Acti-
vidad del Comercio tuvo una va-
riación positiva de 4,6%, su se-
gundo mejor registro del año, da-
do por el aporte del sector mino-
rista y mayorista, que compensó
el descenso en la división auto-
motriz.

Con estos datos, los especia-
listas mantienen sus proyeccio-
nes para el crecimiento anual
en torno a 2% y 3%. Sin embar-
go, la investigadora del Obser-
vatorio del Contexto Económi-
co de la UDP, Valentina Apa-
blaza, concuerda con el criterio
de Rosanna Costa, y considera
que frente a los shocks transito-
rios en la economía se hace rele-
vante la medición desestacio-
nalizada: “Vemos una econo-
mía a la que le está costando
crecer y es un problema que pa-
sa relativamente desapercibido
cuando vemos tasas de creci-
miento en torno a 4%, como su-
cedió en julio y podría repetirse
en agosto”.

Variación anual positiva en índices sectoriales:

Comercio e industria crecen 
en agosto, pero Costa pide
“cautela” con datos mensuales 

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, advirtió 
que la relevancia del factor estacional sugiere “precaución” 
al analizar la evolución de la actividad económica en el año. 

J. AGUILERA 

DE PUÑO 
Y LETRA El salario de $17 millones mensua-

les que pagaba la Universidad San
Sebastián —entidad privada— por
media jornada a la exministra de
Educación Marcela Cubillos generó
una gran polémica. La exministra
argumentó que, al ser un contrato
entre privados, no debía ser motivo
de crítica pública, y que todo cues-
tionamiento no era más que un afán
del “octubrismo” de regularlo todo y
de afectar su imagen.

Es cierto que la exministra tiene
derecho a impartir clases (y es bueno
que lo haga), así como también es
cierto que la polémica se debe a su
rol político que ha jugado y sigue
jugando la exministra. No obstante,
señalar que este salario entre priva-
dos no puede ser revisado, amparán-
dose en la libertad de las partes
involucradas, es incorrecto. 

La exministra apela a una libertad
contractual absoluta, que se puede
argumentar en la compraventa de
bienes cuya comprensión y evaluación
es sencilla para las partes, como lo
sería una manzana o un par de zapa-
tillas, pero que difícilmente se aplica
a un servicio tan complejo como la
educación. La educación es difícil de
evaluar para quienes la obtienen, por
lo que está sujeta a regulaciones
tanto en Chile como en el resto del
mundo, independientemente de si el
prestador es público o privado.

Equiparar esta situación a cual-
quier contrato no solo es erróneo,
sino también perjudica a quienes
creemos que el mundo privado sí
puede participar en la prestación de
bienes públicos, como la educación.
Tomando en cuenta este último
punto, el argumento de la exministra
pasa por alto al menos tres elemen-
tos importantes.

Primero, en Chile no cualquier
institución puede ser universidad.
Debe cumplir una serie de condicio-
nes, entre ellas, no tener fines de
lucro, y todos sus excedentes deben
ser reinvertidos para el mejor logro
de sus fines. Para asegurar esto, es
necesario que la entidad sin fines de
lucro pague por los servicios y bienes
que utiliza un precio de mercado. De
lo contrario, podría haber un traspa-
so encubierto de utilidades. ¿Puede
ocurrir esto en las universidades? Sí,
y ha ocurrido en el pasado, con
universidades que pagaban precios
por sobre el valor de mercado a
inmobiliarias relacionadas. Esta
relación no necesariamente debe ser
económica; también puede ser fami-
liar o vinculados en otros ámbitos.
Así, un salario de $17 millones es
algo que amerita una aclaración.

Segundo, la Universidad San

Sebastián es privada, pero recibe una
gran cantidad de recursos del Estado.
Se estima que la mitad de sus ingre-
sos provienen de becas públicas o de
créditos con aval del Estado (créditos
que sí contienen fondos públicos pues
solo existen por el subsidio que el
Estado les da, y solo pueden desti-
narse a instituciones educacionales
acreditadas). Además, al ser una
entidad educativa, las donaciones que
recibe tienen importantes beneficios
tributarios. Por lo tanto, es de interés
de todos que los recursos públicos se
utilicen de manera adecuada para el
fin que la ciudadanía ha dictado. Así,
el salario de $17 millones, catalogado
como alto por los rectores de la
Universidad de Chile, la Pontificia
Universidad Católica y la misma
Universidad San Sebastián, requiere
una explicación.

Tercero, la comparación que utiliza
la exministra es incorrecta, ya que en
la prestación del servicio educativo
existe un componente muy relevante
de fe pública. Resulta difícil entender
cómo una exministra de Educación no
considera este punto, cuando en la
misma página web de la Superinten-
dencia de Educación Superior se
establece como uno de sus propósitos
“aumentar la transparencia y la
confianza de las personas y la ciuda-
danía en el sistema, resguardando a
su vez la fe pública depositada por la
sociedad en las diversas instituciones
de educación superior del país”. 

La calidad del servicio educativo es
muy difícil de evaluar, lo que justifica
la intervención del Estado en su
evaluación para operar. A diferencia
de una manzana, cuya calidad es
fácilmente discernible al morderla, la
educación involucra muchos factores
que complican la evaluación de su
verdadera calidad. Por ello, los esta-
dos certifican y exigen a las universi-
dades una serie de condiciones:
certificación de profesores, niveles de
investigación, tasas de titulación y
empleabilidad, orden administrativo y
financiero, infraestructura adecuada,
entre otros. El Sistema de Asegura-
miento de la Calidad de la Educación
Superior busca garantizar el cumpli-
miento de ciertos estándares míni-
mos y el uso correcto de los recursos
con fines educativos. 

Todos estos argumentos reafirman
el legítimo cuestionamiento público a
la exministra y a la Universidad San
Sebastián, donde la explicación de la
relación contractual de $17 millones
por media jornada es fundamental
para velar no solo por el adecuado uso
de los recursos públicos, sino que
también por la misma fe pública que
sustenta nuestro sistema universitario.

Salarios entre privados
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