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Usando datos del Instituto
Nacional de Estadísticas (INE),
el Observatorio de la Formali-
dad de la Cámara Nacional de
Comercio (CNC) analizó las
principales variables que inci-
den en el aumento de la infor-
malidad laboral.

Se concluyó que el tamaño de
la empresa, especialmente en las
más pequeñas, es el predictor
más potente del fenómeno que
golpea a sectores de baja pro-
ductividad, ocupaciones por
cuenta propia y segmentos con
menor protección social. 

Los costos laborales que han
subido durante el actual Gobier-
no con el alza del salario míni-
mo, y que aquejan más a las fir-
mas de menor tamaño, figuran
como la variable que más incide
en la informalidad.

Evolución
en el mercado

Según el reporte de la CNC, si
se analiza el mismo trimestre
móvil (febrero-abril) de 2019 a
la fecha, se observa que si bien la
tasa de informalidad es menor
en el período de 2025, el núme-
ro de ocupados informales está
en línea con los datos registra-
dos previo a la pandemia, tras la
baja experimenta-
da en 2020 y 2021,
debido a las res-
tricciones de movi-
lidad. Después de
la emergencia sa-
nitaria, entre los
años 2022 y 2024,
hubo un fuerte incremento.

No obstante, la CNC advierte
que la evolución del fenómeno
también está marcada por dife-
rencias según sector económico
y categoría ocupacional. Según
el gremio, ello permitiría con-

cluir que hay variables específi-
cas que afectan de manera nega-
tiva el mercado formal.

Variables de 
mayor riesgo

En la CNC explican que a par-
tir del modelo predictivo desa-
rrollado por su Observatorio se
identificaron las variables que
aumentan la probabilidad de
que un trabajador se desempeñe

en la informalidad.
La situación con

más peso (ver gráfi-
co) está relacionada
con trabajar en una
empresa con menos
de 5 personas. De-
sempeñarse en ese

tamaño de compañía implica
una probabilidad 4,79 veces ma-
yor de ser informal.

En esa línea, la CNC concluye:
“Esta situación refleja los costos
y dificultades que enfrentan las
microempresas para cumplir

con normativas laborales y pre-
visionales, y plantea la urgencia
de simplificar procesos de for-
malización”.

Otra variable que tiene una al-
ta probabilidad es la ocupación
por cuenta propia. Según el aná-
lisis de la Cámara, tal categoría
tiene una probabilidad 3,57 ve-
ces mayor de ser informal. En el
informe, se advierte que este re-
sultado sugiere que “muchas de
estas ocupaciones funcionan al
margen del sistema por necesi-
dad más que por opción, y se
concentran en actividades co-
merciales, de transporte o servi-
cios personales, muchas veces
sin redes de seguridad social ni
acceso a crédito formal”.

El nivel educativo es otro fac-
tor clave para la informalidad.
Quienes no han alcanzado nin-
gún nivel de estudio presentan
una probabilidad 2,27 veces
mayor de ser informales, segui-
dos por quienes solo tienen
educación básica (1,95 veces) y

media (1,29 veces). “Esta rela-
ción evidencia cómo la infor-
malidad tiende a capturar a
quienes tienen menos oportu-
nidades de inserción laboral
formal, profundizando las desi-
gualdades estructurales”, ex-

plica el reporte de la CNC.
Además, ocupaciones como el

servicio doméstico puertas afue-
ra (2,13 veces) o puertas adentro
(1,18 veces), también muestran
altos niveles de riesgo de infor-
malidad laboral.

Impacto por costos

La investigadora de LyD In-
grid Jones advierte sobre el im-
pacto de las regulaciones en las
microempresas. “Los últimos
años los desembolsos de las em-
presas han aumentado fuerte-
mente, de la mano de mayores
costos laborales y otros aumen-
tos como las tarifas eléctricas, lo
que tiene un impacto financiero
mucho más fuerte en empresas
de menor tamaño”, dice.

El profesor del Instituto de
Economía de la UC, Tomás Rau,
alerta por la precariedad que ge-
nera la informalidad: “Si se toma
el 25,8% de informales y el 8,8%
de desempleados, da que alrede-
dor de un tercio de la fuerza la-
boral chilena no está cotizando
regularmente. Es una brecha es-
tructural enorme que afecta con-
siderablemente a las pensiones y
nos aleja significativamente de
los países desarrollados”.

La gerenta de estudios de la
CNC, Bernardita Silva, plantea que
debido a que la informalidad “se
concentra en ciertos sectores, ocu-
paciones y perfiles”, se requiere
“políticas segmentadas y basadas
en evidencia”. Propone avanzar en
apoyo a la formalización, capacita-
ción, y medidas más efectivas para
enfrentar el comercio informal.

Factores explicativos del fenómeno que golpea al mercado laboral:

Afectadas por mayores costos laborales,
microempresas son las más proclives 
a tener trabajadores informales

EYN

Trabajar en una empresa con menos 
de 5 personas implica una probabilidad
4,79 veces mayor de ser informal.
Le siguen los empleos por cuenta propia
y el bajo nivel educativo.

FEBRERO-ABRIL
En ese trimestre móvil,
la tasa de informalidad
laboral llegó a 28,8%.

El plan de ajuste fiscal que
anunció el Gobierno en abril,
además de reconocer que este
año nuevamente incumplirá la
meta de reducción del déficit,
incorporó medidas correctivas
de corte legislativo.

Ya en el debate del Presupues-
to 2025 Hacienda se comprome-
tió a recortes por US$ 565 millo-
nes, lo que fue aprobado por el
Congreso. El pasado abril, el Go-
bierno anunció un adicional por
casi US$ 1.500 millones, de los
cuales más de la mitad (US$ 870
millones, 0,25% del PIB) corres-
ponde a proyectos de ley. El Mi-
nisterio de Hacienda prevé que
en caso de ser aprobados, au-
mentarán los ingresos fiscales o
tendrán incidencia sobre meno-

res desembolsos.
En la lista que informó el Ejecu-

tivo al Congreso figuraban ocho
iniciativas: la reforma paramétri-
ca al Subsidio de Incapacidad La-
boral (SIL); recuperación de sal-
dos de la Subvención Escolar Pre-
ferencial (SEP);
nuevo financia-
miento universita-
rio que reemplaza
al CAE; adecuacio-
nes al subsidio eléc-
trico; subsidio a la
tasa de interés para
créditos hipoteca-
rios; reforma a los juegos en línea;
suspensión de bonos objetados
técnicamente, y fijar un límite a
reposición de vacantes por incen-
tivo al retiro en el sector público
(implica crear una vacante de ca-
da tres que se generen por funcio-

narios que se acojan a retiro).
La reforma al SIL —que co-

bró relevancia tras el informe
de Contraloría sobre licencias
médicas— y la suspensión de
bonos objetados técnicamente
aún no aparecen como ingresa-

das a trámite legis-
lativo. En el pro-
yec to de sa ldos
SEP, su última ur-
gencia de discu-
sión data de agosto
de 2023; la iniciati-
va de incentivo a
retiro irá en la Ley

de Presupuestos 2026 y el resto
presenta un dispar avance en su
discusión en el Congreso. Solo
el subsidio para la tasa de inte-
rés ya fue despachado a ley.

El informe de coyuntura “Mo-
mento económico”, del Centro

de Estudios Públicos (CEP), que
elaboró el investigador sénior de
la entidad y expresidente del
Banco Central Rodrigo Vergara
advirtió que aplicar esas correc-
ciones propuestas por el Ejecuti-
vo en un año electoral “será par-
ticularmente difícil”. A juicio de
Vergara, ello “pone en duda el
cumplimiento de las nuevas me-
tas” fiscales, cuyo objetivo de
mayor reducción para llegar a un
equilibrio se traspasó a la próxi-
ma administración.

Vergara añade que a esto se
suma una deuda pública que, si
bien no es alta en comparación
con otros países, mantiene una
trayectoria ascendente. Al cie-
rre del primer trimestre de este
año el endeudamiento fiscal lle-
gó al equivalente a 39,5% del
PIB estimado para el año.

Gobierno estima que si se aprueban, permitirán ahorro de 0,25% del PIB:

El dispar avance de los proyectos
que son parte del ajuste fiscal

La reforma paramétrica al sistema de licencias médicas aún no figura como
ingresada al Congreso y solo el subsidio a la tasa de interés ya fue despachado a ley. 
J. P. PALACIOS

AJUSTE FISCAL
Este año el Gobierno
espera completar un
ajuste de US$ 1.990

millones. 
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