
El número de jóvenes que no
estudian ni trabajan —más co-
nocidos como “Ninis”— alcan-
zó la cifra más baja desde 2020
en el tercer trimestre del año. Se-
gún datos revisados por “El
Mercurio” en el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas (INE), en el
período de julio a septiembre las
personas entre 15 y 24 años que
no estudian ni trabajan se regis-
traron en 327 mil. En contraste,
en el mismo lapso del año pasa-
do había 394 mil “Ninis”. Es de-
cir, hubo una disminución anual
de 16,9%.

En los últimos períodos se ha
acelerado la caída de “Ninis”.
Entre julio y septiembre de 2023
y el mismo intervalo de 2024, los
“Ninis” disminuyeron anual-
mente más que en el trimestre
móvil anterior (entre junio y
agosto), cuando bajaron en 13%.
En el trimestre móvil de mayo a
julio, el retroceso fue de 11,1%,
mientras que en el período entre
abril y junio, el descenso fue de
8,3%.

Informalidad

Los economistas coinciden en
que la reducción de los “Ninis”
se debe en mayor parte a que los
jóvenes están ingresando a la
fuerza laboral, pero en especial a
empleos informales. “Si bien es
posible que más jóvenes estén
ingresando o retomando sus es-
tudios, es más probable que mu-
chos opten por empleos infor-
males o temporales como solu-
ción ante la falta de empleo for-
mal, lo cual los excluye de la
categoría de Nini”, dice Carmen
Cifuentes, economista de Clapes
UC. 

Esta tendencia juvenil no está

aislada del panorama laboral ge-
neral con una mayor informali-
dad (ver artículo inferior). 

No solo eso: después de las
personas de 50 años o más, los
jóvenes menores a 29 años son el
segundo grupo etario con mayor
tasa de empleo precario; es de-
cir, que tiene una falta de pago
de cotizaciones previsionales o
la inexistencia de un contrato la-
boral escrito, según un estudio
de Ciedess. 

En el caso de hombres entre 15
y 29 años, en julio de 2024 te-
nían una tasa de empleo preca-
rio del 14,8%, lo que se explica
por “dinámicas del mercado la-
boral”, ya que, a diferencia de las
personas mayores de 65 años, no
tienen restricciones para cotizar
ni para tener un contrato escrito.
En el caso de las mujeres entre 15

y 29 años, la tasa de empleo pre-
cario es superior, de 15,3%, en
julio de 2024. 

Benjamín Villena, investiga-
dor del Instituto de Políticas
Económicas de la Facultad de
Economía y Negocios de la
UNAB, coincide con que la caída
de los “Ninis” puede estar aso-
ciada al aumento del empleo in-
formal en jóvenes. “Sabemos
que los jóvenes tienden a tener
trabajo más informal y que ha
estado aumentando ese empleo
en el último tiempo”, afirma. 

Sin embargo, puede que haya
de esos mismos jóvenes sin tra-
bajo y que más bien ahora estén
buscando un empleo, con lo que
se les incluye dentro de la fuerza
laboral. “Puede ser que se hayan
movido hacia el desempleo pro-
piamente tal, que ahora están

buscando empleo de manera
formal y, por lo tanto, eso ya los
mueve dentro de la fuerza de
trabajo. Por más que no estén
trabajando, si están buscando
empleo, los inclu-
yen dentro de la
fuerza de trabajo,
son personas que
p o t e n c i a l m e n t e
pueden trabajar o
que están disponi-
bles para trabajar”,
explica Villena. So-
lo por quedar dentro de la fuerza
de trabajo dejan de ser “Ninis”. 

Hay más 
“Ninis” mujeres

Por otro lado, la disminución
de los jóvenes que no estudian ni
trabajan se ha recortado princi-

palmente por la salida de muje-
res desde esta categoría. En el ca-
so de los hombres, entre el tri-
mestre de julio y septiembre de
2023 y el mismo período de este
año, un total de 30 mil jóvenes

dejaron de ser “Ni-
nis”, lo que equiva-
le a una reducción
del 17%. Por otro la-
do, el número de
mujeres “Ninis”
bajó en el mismo
porcentaje en un
año, lo que repre-

senta una salida de 35 mil jóve-
nes de esta categoría. 

Desde 2020 que los “Ninis”
han sido en su mayoría más mu-
jeres que hombres. Esa composi-
ción no es exclusiva de Chile,
afirma Jeanne Lafortune, acadé-
mica del Instituto de Economía
UC, sino que es una tendencia

generalizada entre los países. 
Hay dos factores que expli-

can por qué hay más mujeres
que hombres que no estudian ni
trabajan. Por un lado, pese a que
hay una disminución en la tasa
de natalidad, todavía existe un
grupo de mujeres menos educa-
das que tienen embarazos a una
edad temprana. “Una parte de
esas niñas son mamás que no
trabajan y no estudian porque el
mundo escolar todavía no está
muy, digamos, adaptado para
su necesidad y no trabaja por-
que los recursos para poder
combinar maternidad y trabajo
no están”, dice Lafortune. 

Otro aspecto es que las muje-
res jóvenes tienden a hacerse
cargo de los cuidados de niños
menores, como hermanos, o de
adultos mayores, en mayor pro-
porción que los hombres. 

Se contabilizaron 327 mil “Ninis” en el trimestre de julio a septiembre:

El número de jóvenes que no estudian ni
trabajan disminuye al mínimo desde el 2020

CATALINA MUÑOZ-KAPPES

Los economistas coinciden en que el decrecimiento se debe a una incorporación de las personas entre 15 y 24
años a la fuerza de trabajo, principalmente mediante empleos informales. 

Los representantes del sector privado enfatizaron
al Congreso la urgencia que hay en el sector expor-
tador por contar con los beneficios comerciales que
establece el Acuerdo Marco Avanzado (AMA) con la
Unión Europea (UE) lo antes posible. La comisión de
Relaciones Exteriores del Senado retomó ayer las
audiencias en torno a este pacto, en medio de cues-
tionamientos desde el mundo gremial por la demora
que ha tenido la ratificación del tratado.

Con los plazos actuales, la entrada en vigencia del
AMA —y el Acuerdo Comercial Interino (ACI)
provisorio que contiene los beneficios arancela-
rios— solo será posible en 2025, lo que implica
retrasar el calendario de desgravación. La firma del
acuerdo se produjo en diciembre de 2023 y la Comi-
sión Europea aprobó el ACI en febrero. La Cancille-
ría chilena espera que el Congreso Nacional lo con-
firme antes de enero de 2025. 

En la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), el
gerente de políticas públicas, Federico Errázuriz,
pidió a los legisladores “que se le dé una pronta
tramitación este proyecto de ley”. Indicó que es

muy importante diversificar la matriz exportadora
del sector agrícola y sus destinos. “Hay rebajas
arancelarias para nuevos productos y mejoras para
otros que ya se transan, todo esto recae en incenti-
vos al crecimiento del sector”, dijo. 

Errázuriz expuso que la firma del acuerdo vigente
con la UE en 2003 significó aumentar en 86% las
exportaciones nacionales a ese destino, y que el
80% de los 900 productos beneficiados con la
modernización son del rubro silvoagropecuario: el
30% queda libre de aranceles desde la entrada en
vigencia del acuerdo, el 27% en un plazo de entre 3
y 7 años, y otro 25% obtiene beneficios sujetos a
cuotas. En el gremio han calculado que, actualmen-
te, ya se están dejando de exportar US$ 200 millo-
nes por el retraso en la ratificación. 

El presidente de ChileCarne, Juan Carlos Domín-
guez, destacó que si bien el mercado europeo está
por debajo del asiático en productos como la carne
de cerdo, los envíos podrían crecer de la mano de un
incremento en las cuotas libres de arancel, desde
11.850 a 20.850 toneladas. En junio “ya habíamos
enviado todo el producto con cuota en el caso del
cerdo, y todo lo que enviamos después de eso tuvi-

mos que pagar aranceles”, ejemplificó. 

¿Efecto laboral?

Además del sector privado, también participó de
la discusión la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT). El consejero Horacio Fuentes manifestó su
oposición a este acuerdo: “Durante la aplicación de
los tratados de libre comercio, nosotros entendemos
que han desaparecido sectores completos de la
economía. O sea, en los primeros años desapareció
todo lo que fue el sector manufacturero en relación
a lo que era el cuero y calzado fundamentalmente”.

Al respecto, el director de estudios de Subrei,
Ricardo Mayer, recordó que la CUT participa del
comité consultivo de este acuerdo, y también de los
comités de la sociedad civil de la Subrei. Comprome-
tió un análisis en profundidad sobre la calidad de los
empleos vinculada a los tratados, pero adelantó que
“hay algunos indicadores que son positivos, como
que los salarios en el sector exportador son 50%
mayores, que hay sectores donde el empleo depende
muy fuertemente del exportador, y hay más presen-
cia de contratos indefinidos”.

Asimismo, Domínguez, de ChileCarne, rebatió que
“de los rubros que existen en Chile, nosotros éramos
los más condenados a desaparecer cuando el país
abrió su economía (…). No teníamos cómo competir,
y fueron precisamente las exportaciones lo que
permitió desarrollar y salvar al sector”.

EN LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DEL SENADO: 

Gremios exportadores emplazan al Congreso para acelerar tramitación de
beneficios asociados al Acuerdo Marco Avanzado con la Unión Europea

J. AGUILERA 

El AMA no cuenta con urgencia legislativa en el Sena-
do, pero Cancillería espera que se despache en enero.
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Con distintas visiones sobre
los resultados de la Encuesta Na-
cional de Empleo divulgada
ayer por el INE, analistas coinci-
den en que se observa una leve
mejoría en la tasa general, pero
persiste debilidad y precariedad
en el mercado del trabajo.

La tasa de desocupación a ni-
vel nacional alcanzó a 8,7% en el
trimestre móvil julio-septiem-
bre. Fue 0,2 puntos porcentuales
menor que en igual período del
año anterior.

En relación con el trimestre
móvil previo, con ajuste estacio-
nal para hacerlos comparables,
los ocupados aumentaron en
7.850 personas. El empleo au-
mentó 0,3% en las mujeres, con
11.534 ocupadas más, y en los
hombres retrocedió -0,1%, o
3.684 ocupados menos.

Las regiones con las tasas más

altas de desocupación en el tri-
mestre fueron La Araucanía
(10,9%), Ñuble (10,6%) y O’Hig-
gins (9,2%). Las más bajas co-
rresponden a Aysén (4,4%), Ma-
gal lanes (5%) y Los Lagos
(5,5%).

El nivel de 2010

La tasa de ocupación, que mi-
de a todas las personas en edad
de trabajar y que tienen un em-
pleo, llegó al 56,3% en el trimes-
tre julio-septiembre. Fue similar
al trimestre móvil previo, lo que
en opinión de David Bravo, di-
rector del Centro UC de Encues-
tas y Estudios Longitudinales,
refleja un retroceso en los últi-
mos seis o siete meses. Se trata
de una tasa inferior al 58,2% que
había antes de la pandemia, por
lo que el déficit para recuperar
esos niveles es bastante alto. Pa-
ra llegar a una tasa de ocupación

de 56,3% hay que remontarse a
la que había a fines del 2010,
cuando la economía estaba sa-
liendo de la crisis subprime. “No
son datos buenos, no se ve una
mayor actividad; hay un estan-
camiento en la situación del em-
pleo y la tasa de 8,7% de desem-
pleo es parecida a la que había en
los primeros meses de 2010”,
subraya.

En relación con 2019, la tasa de
ocupación sigue siendo menor
en 2 puntos porcentuales, dijo
David Niculcar, jefe del Depar-
tamento de Estadísticas del Tra-
bajo del INE. Eso es equivalente
a que faltaría por “recuperar”
324 mil trabajos de la prepande-
mia.

La tasa de desempleo cae en el
segmento de 15 a 24 años, pero
sigue estando por sobre el 8,7%
promedio nacional. Juan Bravo
lo atribuye, en parte, a la ausen-
cia de experiencia laboral al fina-

Ocec-UDP, de los 220 mil em-
pleos creados, 119 mil corres-
ponden a subempleo. Se trata de
personas que en las estadísticas
figuran como ocupadas, pero
que no están con pleno empleo.
Laboran jornada parcial o bien,
teniendo un título profesional
universitario, ejercen empleos
de mediana o baja calificación,
como el transporte de pasajeros
vía aplicaciones.

A demás de l subempleo ,
apunta a otra tendencia preocu-
pante, como el hecho de que por
séptimo mes consecutivo hay
una destrucción del empleo por
cuenta propia formal, de -39.885
en 12 meses y una caída de
-19.052 de empleadores forma-
les. Todos ellos desempeñaban
actividades económicas regis-
tradas en el Servicio de Impues-
tos Internos (SII).

jo informales”, planteó Clapes
UC a través de un informe.

David Bravo alude al contras-
te entre los datos administrati-
vos que registra la Superinten-
dencia de Pensiones (SP), que
desde diciembre de 2022 hasta
julio pasado marcan una tenden-
cia a la caída en el empleo for-
mal, mientras que en las cifras
del INE, el empleo formal apare-
ce creciendo. En su opinión, los
datos de la SP parecen estar reco-
giendo más fuertemente el dete-
rioro del mercado laboral for-
mal. Hace especial hincapié en el
negativo impacto del alto reajus-
te del salario mínimo que afecta
a las personas de menor califica-
ción.

El subempleo

De acuerdo con los cálculos de

lizar los estudios formales (ver
caso “Ninis” arriba).

Pegada informalidad

En 12 meses se crearon 220 mil
puestos de trabajo, de los cuales
133 mil fueron empleos formales
y 87 mil informales. “Llevába-
mos cinco meses consecutivos
en que la mayoría de los empleos
generados eran informales. En el
reporte del mes pasado el 61,4%
de las nuevas ocupaciones eran
informales y ahora representan
el 39,7%. Un 60% de los empleos
creados ahora es formal y eso es
una leve mejoría”, indica Juan
Bravo, director del Observatorio
del Contexto Económico (Ocec-
UDP).

“La creación de puestos de
trabajo en el sector privado fue
impulsada por puestos de traba-

Tasa de desempleo en julio-septiembre baja a 8,7%:

El porcentaje de la población
con empleo es la menor desde
2010 y persiste la informalidad

En el último año se crearon 220 mil puestos de trabajo, de los
cuales 87 mil fueron informales.
LINA CASTAÑEDA

CUIDADORAS
Hay más “Ninis”

mujeres debido a las
tareas de cuidado que

tienden a realizar.

Los trabajadores entre 15 y 29 años son el segundo grupo etario con una
mayor tasa de empleo precario. 
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