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Conceptos clave de esta publicación

Economía gig. Modelo laboral en el cual un profesional le ofrece sus servicios a un consumi-
dor por medio de plataformas digitales. Se caracterizan por ser trabajos independientes, de 
una duración concreta y carentes de exclusividad con la empresa o particular contratante.

Educación financiera. Conocimiento asociado con la comprensión de cómo se gana, 
gasta y ahorra dinero, así como las habilidades y la capacidad de utilizar los recursos y 
productos financieros para tomar decisiones.

Horas en línea. Número de horas que un trabajador está disponible para tomar trabajos 
temporales, generalmente a través de una aplicación digital, y durante un periodo mensual.

Inclusión financiera. Acceso a y uso de servicios financieros de calidad y asequibles para 
personas y empresas.

Ingresos. Pago total que recibió un conductor en las cuatro semanas anteriores usando 
una plataforma.

MEI. Micro emprendedor individual o profesional autónomo.

Plano de servicio. Representación visual que permite diseñar, rediseñar y testear servi-
cios, ponderando la complejidad de sus actividades, interfaces y tareas del backstage  
y frontstage.

Plataforma digital. Modelo de negocio plug-and-play (conectar y usar) que permite a 
múltiples participantes (productores y consumidores) conectarse, interactuar y crear e 
intercambiar valor.

Salario mínimo por hora. Salario mínimo mensual del país, dividido entre 40 horas sema-
nales y multiplicado por 4,3 semanas. 

Seguridad social. Protección para individuos y hogares, derivada de una relación laboral 
y proporcionada por el Estado para garantizar el acceso a la atención médica y la seguri-
dad de los ingresos, particularmente en casos de vejez, desempleo, enfermedad, lesiones 
laborales, maternidad o la pérdida de un sostén de la familia.

Trabajador independiente. Trabajador que percibe una remuneración por sus actividades 
laborales sin tener un contrato de empleado, bien porque tiene su propio negocio o activi-
dad empresarial, o bien porque factura por su trabajo como un contratista independiente, 
por ejemplo, a través de una plataforma tecnológica.
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Resumen ejecutivo

La adopción acelerada de nuevas tecnologías ha modificado nuestra comunicación, convi-
vencia, consumo y trabajo. La flexibilidad es el elemento común en todo ello. Para el caso 
del trabajo, las nuevas tecnologías representan una gran oportunidad para la generación 
de ingresos, pero también un gran reto para las instituciones laborales que clasifican a los 
trabajadores de acuerdo con su acceso a la seguridad social. 

El trabajo independiente en América Latina y el Caribe representa una cuarta parte del 
total (50 de 188 millones de personas) y su nivel de informalidad es significativamente 
mayor al del trabajo asalariado. Durante los últimos 15 años el porcentaje agregado de 
trabajadores independientes no ha disminuido para casi todos los países, y es probable 
que pueda aumentar debido a la posibilidad que brindan los cambios tecnológicos re-
cientes. Según los datos disponibles, existe una elevada valoración de la flexibilidad la-
boral, por lo que la adopción reciente de nuevas tecnologías puede ser un vehículo para 
incrementar nuevas formas de empleo. Esto conlleva a buscar alternativas de política para 
cerrar las brechas de cobertura y lograr una mejor distribución de riesgos (por ejemplo, 
envejecimiento, salud, accidentes) aprovechando la reducción de costos que ofrecen las 
soluciones tecnológicas. 

Este documento está enfocado en identificar áreas de oportunidad para mejorar los es-
quemas de aseguramiento de los trabajadores independientes. El punto de partida es 
la información disponible de la fuerza laboral contenida en las encuestas de hogares de 
cada país. Esta información tiene límites para conocer los detalles acerca de la dinámica 
del empleo. Por ejemplo, no permiten conocer trayectorias y valuaciones del trabajo in-
dependiente. Esto a su vez puede llevar a conclusiones erróneas sobre cómo modificar 
la situación actual. Por ejemplo, la composición de trabajadores independientes puede 
parecer constante en el tiempo, pero eso no significa que sean las mismas personas, pues 
se trata de una fuerza laboral cambiante. Por todo ello, es indispensable complementar 
la información tradicional con nuevas fuentes. 

Los esquemas vigentes de aseguramiento para los trabajadores independientes general-
mente son adaptaciones del modelo para trabajadores asalariados. Dichas adaptaciones 
no responden de la mejor manera a sus necesidades y características, lo que se refleja en 
menores niveles de aseguramiento. Idealmente, el trabajo independiente debería contar 
con esquemas propios, pero la factibilidad para lograrlo es baja. Una alternativa es la 
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optimización de estos esquemas para tratar de facilitar su adopción. En este documento 
se ilustra el camino que la legislación establece a los trabajadores independientes para 
utilizar los mecanismos vigentes en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. En cada caso 
desarrollamos un plano de servicios, en el que se documenta –desde la experiencia del 
usuario– qué pasos deben seguirse para el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la regulación vigente, tanto para la seguridad social como para el pago el de impuestos. 
En cada esquema documentamos una variación importante en cuanto a la complejidad 
de cada sistema e identificamos las áreas de oportunidad en los puntos críticos (puntos 
de fricción) de la ruta seguida por el trabajador, tanto en los procedimientos como los 
sesgos que lo impiden (economía del comportamiento). Pese a que no existe una solución 
universal, documentamos la existencia de elementos comunes que podrían facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones necesarias para mejorar el aseguramiento de trabajado-
res independientes. Esto incluye: registro electrónico, agregación de ingresos de diversas 
fuentes; esquemas flexibles de aseguramiento con nuevos productos; descuentos auto-
máticos; coordinación de información con el sistema fiscal; coordinación de información 
con el sistema financiero; y, finalmente, incentivos fiscales. 

La base para una mayor efectividad del aseguramiento es la trazabilidad de los ingresos 
individuales y la interoperabilidad de datos bancarios y fiscales. Esta información daría 
certeza sobre el número y montos necesarios para acceder a algún mecanismo que lo 
proteja ante distintos riesgos, principalmente salud y envejecimiento. Existe una relación 
positiva entre el número de procesos desarrollados en cada país y su nivel de asegura-
miento. Es decir, en los países donde se ha desarrollado la institucionalidad para atender 
a los trabajadores independientes, los niveles de cumplimiento son mayores. 

Además de la modernización de la fiscalización de ingresos, es indispensable repensar los 
productos de aseguramiento existentes y que se incluyen en los esquemas de seguridad 
social. Sin duda la base para lograr expandir la cobertura de aseguramiento es contar con 
una base sólida de contribución, que refleje los ingresos totales de los individuos y que 
pueda ser verificable. Sin embargo, el trabajo independiente puede tener niveles de ingre-
sos muy bajos y una volatilidad elevada, lo que hace muy difícil el cumplimiento de pagos 
que no estén alineados a sus ingresos. Esto conlleva la necesidad de identificar cómo se 
pueden disminuir los costos de aseguramiento que se tienen hoy en día en los sistemas 
tradicionales. Tres de ellas se identifican en este documento: la inclusión de descuentos 
automáticos, la creación de nuevos esquemas de aseguramiento y los incentivos fiscales. 
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En suma, la flexibilidad laboral del trabajo independiente es algo que ha sido perma-
nente en América Latina y el Caribe, y la tecnología puede ser un catalizador para que 
más trabajadores decidan realizar actividades por su cuenta. Esto puede incrementar la 
vulnerabilidad de más personas, dentro del contexto de envejecimiento acelerado que 
se vive en todos los países. Toca modernizar los esquemas de aseguramiento para lograr 
mejorar sus vidas. Proteger de manera efectiva a los trabajadores independientes de 
riesgos de salud, enfermedad y vejez, requiere un replanteamiento de los esquemas de 
aseguramiento social para adaptarlo a la realidad de los mercados laborales de la región. 
Las tendencias hacia carreras laborales con varias transiciones entre sectores y tipos de 
empleo serán cada vez más frecuentes y, por tanto, es imprescindible probar soluciones 
para evitar que las personas se encuentren ante los riesgos de no estar asegurados. Al-
gunas de estas soluciones pueden alcanzarse mejorando los mecanismos vigentes, uti-
lizando para ello herramientas tecnológicas. Es decir, la transformación del trabajo que 
estamos viviendo plantea la necesidad de adaptar los regímenes de seguridad social a 
las necesidades de los trabajadores y no viceversa. 

Tenemos la oportunidad para probar nuevos productos y procesos que complementen 
los esquemas tradicionales de seguridad social. En el Laboratorio de Seguridad Social 
Digital del BID estamos comprometidos a encontrar evidencia que permita una discusión 
más informada sobre este tema y seguiremos colaborando con los gobiernos, el sector 
privado y los emprendedores para mejorar la vida de los trabajadores independientes. 
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I Introducción

La adopción acelerada de nuevas tecnologías ha modificado nuestra comunicación, 
convivencia, consumo y trabajo. La flexibilidad es el elemento común en todo ello. Los 
desarrollos tecnológicos han sido fundamentales para incrementar la productividad de 
millones de ocupaciones y acelerar la actividad económica. La comunicación instantánea 
sin interacciones personales, tanto por razones personales o de consumo, es muy distinta 
a lo que era hace apenas unos años. El trabajo no es la excepción. La evolución que está 
sufriendo el trabajo en todo el mundo tiene un doble efecto. Por un lado, estos cambios 
tienen el riesgo de volver inviables distintas ocupaciones o bien que exijan un nivel de 
habilidades para las que muchas personas no están preparadas. Por otro, la adopción 
tecnológica ha permitido la creación de oportunidades de ingreso para nuevas ocupa-
ciones que no existían, y en donde la gente provee servicios cada vez más valorados por 
la sociedad.

Las nuevas tecnologías representan una gran oportunidad para la generación de ingre-
sos, pero también un reto enorme para las instituciones laborales que clasifican a los 
trabajadores de acuerdo con su acceso a la seguridad social.  La innovación digital y el 
aumento de la conectividad en línea han generado nuevas oportunidades para que más 
personas puedan ocuparse y obtener ingresos de forma casi inmediata. Esto se debe 
a que los costos para ofrecer y demandar servicios que antes se ofrecían de manera li-
mitada, ahora son significativamente menores, lo que ha favorecido la participación en 
sectores económicos que en el pasado requerían inversiones importantes. Este cambio 
trae consigo un gran desafío: cómo determinar el tipo de relaciones laborales, pues estas 
nuevas formas de empleo no están consideradas en las instituciones laborales tradicio-
nales y sus características son muy distintas. Las personas pueden ahora incrementar 
sus ingresos sin necesidad de una relación de subordinación con un empleado, un lugar 
específico designado para realizar sus actividades laborales, así como la observación de 
reglas y jornadas laborales específicas.1

1.  La regulación laboral existente en muchos países, incluyendo los de América Latina y el Caribe, tiene muchas lagunas en cuanto a 
las definiciones del trabajo de plataforma, por lo que está sujeta a un intenso debate. En estricto sentido, el trabajo de plataforma 
no cumple con los requisitos del trabajo subordinado por lo que la opción de facto ha sido tratarlos como trabajadores indepen-
dientes. Sin embargo, una fracción de estos trabajadores utilizan las plataformas como su única actividad en algunos momentos 
de su vida laboral, lo cual cambia el modelo tradicional que lo asume como de tiempo parcial. Tanto Hall y Krueger (2018) como 
Gruber (2022) sugieren la creación de una nueva clasificación laboral que permita atender la necesidad de una mejor cobertura 
ante los riesgos a los que están sujetos estos trabajadores.
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Los avances tecnológicos significan un gran reto y una gran oportunidad para América 
Latina y el Caribe. El trabajo independiente tradicionalmente está desprotegido, por lo que 
usar la tecnología para cerrar las brechas de cobertura es una opción viable. Existe una 
gran heterogeneidad sociodemográfica, económica e institucional de los mercados laborales 
en la región. Esto genera diferencias importantes en la dinámica laboral de los trabajadores y 
que explican en gran medida las diferencias en los niveles de lo que se considera formalidad 
tanto para trabajadores independientes como asalariados, es decir, cobertura ante diversos 
riesgos (salud, trabajo, envejecimiento) a través de la seguridad social. Las oportunidades 
laborales originadas por las nuevas tecnologías han generado una complejidad adicional al 
funcionamiento de los mercados laborales. Esto incluye una alta flexibilidad laboral, trazabi-
lidad completa y sistemas de pagos electrónicos en cada país. Dichos avances pueden ser 
utilizados también para identificar nuevas formas para lograr que estos trabajadores pue-
dan asegurarse ante distintos riesgos, incluso con productos que hasta hace poco tiempo 
podrían considerarse inviables para las instituciones tradicionales. 

Este documento está enfocado en identificar áreas de oportunidad para mejorar los 
esquemas de aseguramiento de los trabajadores independientes de América Latina 
y el Caribe. Para ello, analizamos el camino que deben seguir estos trabajadores en los 
contextos específicos de Brasil, Colombia, Chile, México y Perú. A diferencia de los tra-
bajadores asalariados tradicionales, en donde los empleadores son quienes inscriben a 
sus trabajadores a la seguridad social y pagan las contribuciones correspondientes, los 
trabajadores independientes deben llevar a cabo procesos similares de manera autóno-
ma, lo que se vuelve una barrera para su aseguramiento. Existen además otros elemen-
tos que inciden en el incumplimiento de los esquemas vigentes, incluyendo los sesgos 
cognitivos, la estructura institucional, los costos de aseguramiento y la baja fiscalización. 
En la primera parte del documento se incluye una descripción general de la situación de 
los trabajadores independientes en la región, utilizando datos de encuestas de hogares 
y de empleo para la elaboración de indicadores. Estos datos permiten dimensionar las 
condiciones que caracterizan a estos trabajadores independientes: elevada informalidad 
del trabajo, altas cifras de desempleo, baja productividad y bajo aseguramiento. En la 
segunda parte se presentan los aspectos institucionales específicos que la regulación 
vigente establece para que los trabajadores independientes puedan estar asegurados en 
los sistemas que están vigentes en cada país. Para ello se desarrollaron “planos de servi-
cios”, que es una metodología para representar visualmente los servicios, ponderando la 
complejidad de sus actividades, interfaces y tareas (visibles y no) para los usuarios. Esto 
permite identificar los aspectos más contenciosos que impiden el aseguramiento, inclu-
yendo las barreras contextuales, sesgos de comportamiento que dificultan su adopción 
y retos procedimentales. En el primer caso, el análisis caracteriza los retos institucionales, 
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tecnológicos, financieros, fiscales, regulatorios y procedimentales que deben afrontar 
los países para mejorar los sistemas de seguridad social. Estos se hacen más evidentes 
al incorporar las nuevas formas de trabajo y la capacidad estatal para captar tributos. 
Para el segundo caso utilizamos algunos conceptos de la economía del comportamiento 
para identificar posibles sesgos cognitivos en el acceso y permanencia a los sistemas de 
seguridad social. Estos últimos incluyen parálisis de la decisión, factores que incomodan, 
decisiones complejas, brecha intención-acción y de sobreoptimismo. 

Con este informe se refuerza el trabajo que el Laboratorio de Seguridad Social Digital 
está realizando para diagnosticar y promover alternativas que incentiven el asegura-
miento efectivo de los trabajadores, particularmente los independientes. Los resultados 
obtenidos hasta ahora sugieren que es posible utilizar los avances recientes en tecnología 
y economía del comportamiento para diseñar intervenciones efectivas para aumentar el 
ahorro de trabajadores independientes. Las nuevas tecnologías pueden convertirse en 
un aliado para incrementar los niveles de cobertura, pues pueden reducirse con la imple-
mentación de mecanismos electrónicos automáticos.2 Sin embargo, los beneficios que 
ofrece la tecnología pueden verse limitados por los alcances de la regulación del trabajo. 
La diversidad y flexibilidad que implica el trabajo independiente requieren de definiciones 
y productos que no están considerados en la mayoría de los sistemas. La alta rotación 
en diversos trabajos, la irregularidad en los días y horarios para generar ingresos hacen 
que el enfoque tradicional, que es casi idéntico al de los trabajadores asalariados pero 
haciendo contribuciones de manera individual, sea difícil de cumplir. Ello obliga a buscar 
nuevas alternativas para lograr que estos trabajadores estén asegurados y, con ello, me-
jorar sus vidas. 

2.   Véase Azuara et al. (2021): “Ahorro sin barreras: Lecciones de las intervenciones del Laboratorio de Ahorro para el Retiro”.

https://publications.iadb.org/es/ahorro-sin-barreras-lecciones-de-las-intervenciones-del-laboratorio-de-ahorro-para-el-retiro
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II Trabajadores independientes en 
América Latina

Los trabajadores independientes entre 15 y 64 años representan, en promedio, un cuarto 
de la población ocupada en la región.  En 2022, la fuerza laboral de América Latina era 
de casi 188 millones de personas, de acuerdo con los datos del Sistema de Información 
de Mercados Laborales y Seguridad Social (SIMS) del BID en 2022. Como se muestra en 
el cuadro 1, al hacer el análisis por categoría ocupacional, 138 millones (73,5%) eran traba-
jadores asalariados y 50 millones (26,5%) independientes. 

CUADRO 1 CUADRO 1 TRABAJADORES POR CATEGORÍA OCUPACIONAL  TRABAJADORES POR CATEGORÍA OCUPACIONAL  
(MILLONES, 2022)(MILLONES, 2022)

ASALARIADOS E INDEPENDIENTES ASALARIADOS INDEPENDIENTES

Todos Todos Formal Informal Todos Formal Informal

ARG 11,10 8,45 5,77 2,69 2,64 S/I S/I

BRA 82,27 61,21 48,53 12,69 21,06 6,74 14,31

CHL 6,84 5,18 4,52 0,66 1,66 0,55 1,11

COL 18,66 10,27 6,96 3,31 8,39 1,08 7,31

ECU 6,31 3,71 1,93 1,77 2,61 0,40 2,21

MÉX 47,33 40,33 17,34 22,99 7,01 0,03 6,97

PER 13,07 7,33 2,90 4,43 5,74 0,02 5,72

SLV 2,29 1,62 0,72 0,90 0,67 0,01 0,67

TOTAL 187,87 138,09 88,66 49,43 49,78 8,84 38,30

% 100% 73,5% 26,5%

Fuente: Sistema de Información de Mercados Laborales y Seguridad Social (SIMS) del BID. Para el caso 
Chile y México en los que se utilizaron las encuestas de empleo.

Nota: El porcentaje de independientes puede variar según la fuente de datos utilizada (SIMS o encuestas 
de empleo) y la definición a la base de la medición.

Existe una gran heterogeneidad en la distribución de las categorías ocupacionales a ni-
vel regional y por país. En el gráfico 1 se muestran dichas diferencias: la proporción de 
trabajadores independientes va del 21% en México al 40% en Colombia. En el intermedio, 
aproximadamente el 23% de trabajadores son independientes en Argentina, Brasil y Chile, 
mientras que este porcentaje aumenta en Perú (38%) y Ecuador (34%).



13

Mejorar las vidas de los.
TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES: 

GRÁFICO 1 PROPORCIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES RESPECTO  
AL TOTAL DE TRABAJADORES ASALARIADOS E INDEPENDIENTES
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Fuente: Elaboración propia utilizando las encuestas de hogares para todos los países (HHs) y, adicional-
mente, para los casos de Chile y México las encuestas de empleo.

La gran mayoría de los trabajadores de la región solo tienen un empleo, incluyendo 
a los independientes. En Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México más del 90% de los 
trabajadores reporta tener un empleo, y solo en Perú el porcentaje se reduce conside-
rablemente (24% respecto al promedio de los casos anteriores). Entre quienes declaran 
tener más de un empleo, el 2% reporta tener un trabajo asalariado como principal y uno 
independiente como secundario; el 1,4% reporta tener dos trabajados asalariados; y el 
mismo porcentaje reporta tener dos trabajos independientes. El gráfico 2 muestra todas 
estas distribuciones por país.
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GRÁFICO 2 NÚMERO DE TRABAJOS REPORTADOS POR LA FUERZA LABORAL 
PAÍSES SELECCIONADOS (CIRCA 2021)
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Fuente: Sistema de Información de Mercados Laborales y Seguridad Social (SIMS) del BID, excepto para 
Chile y México, en los que se utilizaron las encuestas de empleo.

La mayor proporción de trabajadores independientes no se encuentran cubiertos por 
la seguridad social y se consideran informales, incluyendo a aquellos trabajadores de 
mayores ingresos. La mayoría de los sistemas de seguridad social se han enfocado en 
crear mecanismos para asegurar trabajadores asalariados cuyo diseño otorga ese papel 
a los empleadores y empleados formales que descuentan la parte que les corresponde 
de la nómina. Esto se traduce en menores niveles de cobertura, pues incluso trabajado-
res de mayores ingresos no están asegurados. El gráfico 3 muestra la distribución de los 
trabajadores independientes de acuerdo con el quintil de ingreso al que pertenecen. 

Según se observa, en la mayoría de los países, el porcentaje más alto de trabajadores 
independientes pertenecen a los quintiles más bajos de ingresos. En México, Perú y El 
Salvador, menos del 1% de los trabajadores independientes es formal, mientras que, en 
Brasil, Chile, Colombia y Ecuador, ese porcentaje aumenta ligeramente. En estos últimos 
casos, el nivel de formalidad de los trabajadores independientes que pertenecen al decil 
de ingreso más alto es mayor al de informalidad, lo que muestra un esfuerzo institucional 
por incorporar este tipo de trabajadores a los sistemas de aseguramiento.
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GRÁFICO 3 TRABAJADORES INDEPENDIENTES POR FORMALIDAD Y QUINTIL DE 
INGRESO LABORAL DE LOS TRABAJADORES ASALARIADOS  

E INDEPENDIENTES (CIRCA 2021)
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Fuente: Sistema de Información de Mercados Laborales y Seguridad Social (SIMS) del BID, excepto para 
Chile y México, en los que se utilizaron las encuestas de empleo 

Nota: Se considera el ingreso laboral monetario y no monetario de la ocupación principal. 
La población ocupada que no reporta ingreso no se considera en el análisis.

Las mujeres son quienes tienen menores niveles de ingresos y mayores niveles de infor-
malidad en comparación con los hombres. Como se muestra en el gráfico 4, la relación 
entre el nivel de independientes informales es similar a la distribución por género en Co-
lombia, Ecuador, México, Perú, y El Salvador. De igual forma, se evidencia que la propor-
ción de mujeres independientes disminuye a mayor quintil de ingreso laboral.
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GRÁFICO 4 TRABAJADORES INDEPENDIENTES POR GÉNERO  
Y QUINTIL DE INGRESO LABORAL (CIRCA 2021)
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Nota: Se considera el ingreso laboral monetario y no monetario de la ocupación principal. La población 
ocupada que no reporta ingreso no se considera en el análisis.
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III Nuevas formas de empleo: 
¿podemos considerarlos 
independientes?

El trabajo independiente es la manera en que muchos trabajadores pueden combinar 
sus obligaciones laborales y familiares. La flexibilidad que ofrece esta categorización es 
mayor al trabajo asalariado, pues en muchos casos puede definir días, horarios y lugares 
de trabajo. Esta flexibilidad permite que empresas pequeñas se apoyen en trabajadores 
independientes para llevar a cabo labores temporales, estacionales o a tiempo parcial, a 
menor costo y con frecuencia con mejor servicio para sus clientes. Ejemplos de ello son 
contabilidad, marketing o mensajería.

La irrupción de la economía de plataformas ha hecho más compleja la definición del 
tipo de relación laboral. En este modelo de negocios la tecnología facilita el suministro 
de servicios en forma sencilla y a bajo costo tanto para quienes lo demandan como para 
quienes lo ofrecen. Además, reducen las barreras de entrada para los trabajadores que 
quieren comenzar a trabajar en comparación con quienes entran a un trabajo después de 
un proceso tradicional de solicitud, entrevista y contrato laboral. En muchos casos, una 
vez que la persona cumple con los requisitos para registrarse en una plataforma, puede 
pasar el tiempo que desee en esa actividad y en el horario que mejor se acomode a sus 
necesidades. Esta flexibilidad hace que las plataformas sean una forma atractiva de ge-
nerar ingresos para muchas personas, incluso con nula o poca experiencia en un sector 
o en el país. Hall y Krueger (2018) mostraron que menos de una quinta parte de quienes 
utilizan plataformas de transporte en Estados Unidos había trabajado en esta industria. 
Para América Latina, en Azuara et al. (2019) se muestra que únicamente el 10% de quienes 
generan ingresos con Uber habían trabajado anteriormente como taxistas.  

La facilidad que ofrecen las plataformas son un elemento clave para quienes deciden 
participar en ellas. La falta de información y alternativas de empleo limitadas eran co-
munes hasta hace unos años, aunque las variaciones en la composición laboral muestran 
que esto ha comenzado a cambiar. La investigación existente se ha enfocado mayorita-
riamente en plataformas de transporte, pero esta opción tecnológica puede expandirse 
a varios sectores y, por tanto, es imprescindible contar con herramientas para su análisis. 
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Las características del empleo en plataformas no están contempladas en la regulación 
laboral vigente en la mayoría de los países. En algunos casos, esta falta de definiciones 
se ha subsanado mediante la homologación a trabajo independiente. No obstante, existen 
múltiples desafíos asociados a compatibilizar los esquemas de aseguramiento a este tipo 
de trabajo, tales como los mecanismos de recaudación de tributos y avanzar en mejorar 
las herramientas de medición para mejores políticas públicas. Para el resto del análisis en 
este documento, los trabajadores de plataforma son considerados como independientes.

III.A Estimaciones usando datos oficiales

La falta de información es quizá uno de los principales problemas al momento de abor-
dar el trabajo independiente que utiliza nuevas tecnologías, como lo son las plataformas 
de empleo, mayoritariamente de transporte y entregas. América Latina y el Caribe no 
es la excepción, pues la información disponible es muy limitada. La irrupción de la tec-
nología para que las personas asignen su tiempo de manera individual y sin condiciones 
temporales genera una dificultad para su medición. En la mayoría de los países no existe 
esta clasificación de empleo, por lo cual no hay certeza sobre su tamaño real. 

Las encuestas de hogares se han utilizado en varios países para aproximar el tamaño 
de los empleos generados con plataformas. Sin embargo, estas contienen errores de 
medición tanto de la cantidad como de las horas que los trabajadores dedican a generar 
ingresos. Por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, Bracha y Burke (2021) muestran 
que aun cuando millones de personas utilizan las plataformas para complementar sus 
ingresos, no lo hacen de manera permanente. Esto genera una subestimación del total 
de ingresos generados en el agregado, pues las personas no lo consideran como parte 
de sus ingresos permanentes. 

En América Latina, Brasil, Chile, Costa Rica y México han avanzado en consolidar sus 
instrumentos de medición. Así, mientras que el IBGE de Brasil y el INEGI de México se 
encuentran explorando alternativas, Chile ha dado los primeros pasos para introducir en el 
INE dimensiones de empleo en plataformas (periodo 2018-2022). Por otro lado, Costa Rica 
ha incorporado una batería de preguntas respecto al teletrabajo y Panamá las ha incluido 
sobre la utilización de plataformas web. Existe, sin embargo, un problema de representa-
tividad, pues la mayor actividad de plataformas se concentra en el sector de transporte, 
traslados y entregas a domicilio. Esto representa un reto metodológico para la represen-
tatividad estadística, pues el empleo informal en estos sectores es muy elevado (58%) y 
muchas de las personas que declaran trabajar en dicho sector tienen otras ocupaciones. 



19

Mejorar las vidas de los.
TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES: 

La clasificación de ocupaciones junto con otras características demográficas captu-
radas en las encuestas de hogar son una forma alternativa para aproximar el tamaño 
de este tipo de trabajo. Los esfuerzos se han dirigido a conocer las características de 
las ocupaciones más relevantes para los mercados laborales en los que las plataformas 
participan. Para ello se utilizan las clasificaciones ocupacionales que varias encuestas de 
hogares realizan a los miembros activos en el mercado laboral. A tal efecto, se utilizan las 
clasificaciones de las ocupaciones relacionadas para cada plataforma y mediante el uso 
de preguntas adicionales se puede hacer una estimación del total de personas que utilizan 
una plataforma y que se consideran trabajadores independientes. 

En Chile, el 2% del total de la población ocupada se desenvuelve en plataformas digi-
tales de servicios. La Encuesta Nacional de Empleo (ENE) en Chile incorpora desde el 
2020 las dimensiones para medir el trabajo en plataforma tanto como actividad principal 
y secundaria. Los resultados obtenidos hasta la fecha se han constituido como estadísti-
cas experimentales, a la espera de que se consolide su levantamiento y se depure la me-
dición para incluirlos en las estadísticas oficiales. Con todo, el último trimestre móvil AMJ 
2022, arrojó que aproximadamente 205.740 personas (2,3% del total nacional) utilizan 
esta alternativa ocupacional. Por otro lado, la implementación de la Ley 21.431 que regula 
la contratación de plataformas digitales de servicios en Chile, deja al descubierto un de-
safío en la homologación ocupacional y su medición. En la regulación vigente, el trabajo 
en plataforma cubre solamente un subconjunto de transporte y entregas. Sin embargo, 
existen otras industrias que deben conceptualizarse para logra una mejor medición de 
estas ocupaciones. 

III.B La medición del empleo en plataformas

Ante esta falta de información, existen herramientas complementarias que permiten 
estimar el tamaño y características del trabajo independiente en plataformas. Por ejem-
plo, para el caso de Estados Unidos, el Pew Research Center ha hecho un seguimiento 
del total de personas que han completado tareas a través de aplicaciones o plataformas 
que les permiten controlar su propio horario. Según el último dato disponible para agosto 
de 2021, el 16% de los estadounidenses había ganado dinero alguna vez trabajando en 
plataformas.3 Para el caso de América Latina no existe una encuesta regional o a nivel de 
país que permita tener un diagnóstico similar. 

3.  Véase “State of Gig Work in 2021”. Disponible en: https://www.pewresearch.org/internet/2021/12/08/the-state-of-gig-work-
in-2021/.

https://www.pewresearch.org/internet/2021/12/08/the-state-of-gig-work-in-2021/
https://www.pewresearch.org/internet/2021/12/08/the-state-of-gig-work-in-2021/
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El BID está buscando apoyar a los gobiernos de América Latina y el Caribe a medir el 
tamaño de la economía gig en su fuerza laboral. La inexistencia de directrices estadísti-
cas de los gobiernos de la región para el levantamiento, análisis y seguimiento del trabajo 
en plataforma es una brecha que el Laboratorio de Seguridad Social Digital busca cubrir 
a través del diseño y testeo de propuestas a sondeos públicos y privados en la región. 
Hasta ahora se han levantado múltiples encuestas a los trabajadores de varios países 
activos en distintas plataformas. Estos datos son muy valiosos, pues permiten conocer el 
perfil y las aspiraciones de las personas que se emplean en este sector.4 Alternativamente, 
las encuestas generales permiten aproximarnos al número de trabajadores que trabajan 
con plataformas. Sin embargo, el costo de estas mediciones es elevado. A este respecto, 
el BID levantó una encuesta en la Ciudad de México y su zona conurbada, en la cual se 
estima que el total de personas que han utilizado una plataforma para obtener ingresos 
es del 3%, lo que representaría casi 300.000 trabajadores.5

Las fuentes complementarias de información muestran que la población que utiliza pla-
taformas es muy heterogénea, aunque existen dos elementos que son muy valorados 
por quienes las utilizan: flexibilidad e ingresos. Para el primer caso, la mayoría de los 
estudios disponibles, incluyendo las encuestas levantadas por el BID en distintos países, 
muestran que las plataformas digitales son una opción muy valorada por quienes las uti-
lizan para generar ingresos, dada la flexibilidad que no ofrece el trabajo tradicional. Esto 
implica que trabajadores con características y trayectorias laborales muy distintas decidan 
utilizarlas, lo que se traduce en dificultad para definir acciones únicas o uniformes para 
establecer mecanismos de aseguramiento disponibles. En el segundo caso, la facilidad 
para generar ingresos sin necesidad de tener experiencia en el sector es muy valorada. La 
facilidad que ofrecen las plataformas para poder iniciar actividades y obtener ingresos por 
diferentes servicios prestados es muy valorado por sus usuarios. Ambos elementos son 
clave para poder entender las necesidades, incentivos y comportamiento de los usuarios, 
por lo que cualquier regulación debe tomarlo en cuenta. 

4.  Se han levantado múltiples encuestas, incluyendo conductores de Uber, Didi y Beat, así como repartidores de Rappi y Didi Food.

5.  Véase Plataformas Digitales en la Ciudad de México y su zona conurbada. BID (2023).

https://publications.iadb.org/es/quienes-son-los-conductores-que-utilizan-las-plataformas-de-transporte-en-america-latina-perfil-de
https://publications.iadb.org/es/plataformas-digitales-en-mexico-cual-es-el-perfil-y-preferencias-de-aseguramiento-de-los
https://publications.iadb.org/es/generar-ingresos-traves-de-las-aplicaciones-de-movilidad-que-preferencias-muestran-los-usuarios
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III.C La participación de las mujeres en las 
plataformas digitales de servicios 

La participación laboral de las mujeres que utilizan plataformas digitales tiene un gran 
potencial para crecer. Hay evidencia de que varias ocupaciones están segregadas por 
género debido a barreras institucionales o sociales (Dolado, Felgueroso y Jimeno, 2003; 
Borrowman y Klasen, 2020). En una ocupación segregada se observa un alto porcentaje 
de trabajadores de un mismo género, lo cual puede estar relacionado al proceso de vin-
culación laboral. 

Existe poca información desagregada sobre las tendencias del empleo de plataformas 
en América Latina y el Caribe, aunque los datos recolectados por el BID muestran ses-
gos importantes por género en distintas ocupaciones. Las encuestas de empleo y de 
hogar disponibles para la región no incluyen preguntas para la clasificación de empleo en 
plataformas digitales, por lo cual resulta difícil conocer el empleo total que generan y su 
descomposición por género. En este contexto, las encuestas levantadas por el Laboratorio 
de Seguridad Social Digital aportan algunos elementos para esta discusión. 

El sesgo por género a nivel de industria es mucho más marcado en las plataformas de 
transporte y entregas. Las plataformas de movilidad y reparto en América Latina son las 
que más visibilidad tienen y las que más personas utilizan como alternativa ocupacional. 
Al igual que en otro tipo de plataformas, el BID ha logrado recolectar información de la 
mayoría de las plataformas de transporte en la región. Mediante acuerdo con la mayoría 
de las principales empresas se han levantado encuestas en distintos países, las cuales 
muestran que esta actividad tiene un sesgo de género. La gran mayoría de los conducto-
res y repartidores que laboran en plataformas de movilidad y reparto son hombres. Casi 
en todos los casos, las mujeres que participan en estos sectores representan menos del 
10% del total. 



22

Mejorar las vidas de los.
TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES: 

GRÁFICO 5 PARTICIPACIÓN POR GÉNERO EN PLATAFORMAS  
DE TRANSPORTE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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Fuente: Encuestas a conductores y repartidores, BID. Con corte en octubre 2022.
Nota: Beat cerró operaciones en América Latina en diciembre del 2022.

Sin embargo, la participación femenina en plataformas dirigidas a otras industrias es 
mayor. La encuesta que se levantó a las personas que ofrecen su trabajo especializado 
en esquema freelancer mediante la plataforma Workana muestra una mayor participación 
femenina. Esta empresa es líder en el trabajo para freelancers a nivel regional. La encuesta 
fue realizada en conjunto con el Banco Mundial durante julio de 2022 a 3.702 freelancers 
de la empresa para conocer su perfil sociodemográfico, historial laboral, así como sus 
motivaciones para unirse a la plataforma y salud financiera y previsional. Los resultados 
indicaron que el 45% de los usuarios eran mujeres. Sin embargo, esta proporción varía 
de acuerdo con las diversas actividades que se pueden realizar en esa plataforma. Por 
ejemplo, en tareas relacionadas con tecnologías de la información, la proporción de mu-
jeres cae a solo un 10%, mientras que, en tareas relacionadas con redacción y traducción, 
se eleva al 59%.
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GRÁFICO 6 PARTICIPACIÓN POR GÉNERO E INDUSTRIA EN WORKANA
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Horas laboradas e ingresos

El tiempo dedicado a trabajar en plataformas es menor a las jornadas laborales que se 
establecen en los trabajos formales. Los trabajadores de plataforma de transporte lo 
hacen en promedio 24 horas a la semana. En las encuestas levantadas por el BID con 
distintas plataformas se ha encontrado que quienes utilizan las plataformas de transporte 
para generar ingresos no las utilizan con la misma duración que la mayoría de las regula-
ciones establecen. Por ejemplo, en el caso de Uber y según sus registros administrativos, 
más de la mitad usa la plataforma durante menos de 10 horas por semana; el 38% lo usa 
entre 10 y 30 horas; y el 9% más de 30 horas por semana. Existen diferencias significativas 
entre países. Por ejemplo, los conductores mexicanos que dejaron sus trabajos después 
de unirse a la plataforma estuvieron en línea, en promedio, 27 horas por semana, mientras 
que aquellos que mantuvieron sus trabajos lo hicieron durante 16 horas por semana. Del 
mismo modo, los conductores de Uber (CU) chilenos del primer grupo usaron la platafor-
ma 19 horas por semana, y en el segundo grupo, solo 10 horas por semana. Para el caso 
de Rappi, el promedio es mayor, aunque la duración sigue siendo menor a una jornada 
laboral formal. El gráfico 7 muestra los datos obtenidos en los registros administrativos 
de esas compañías, tanto para hombres como para mujeres. Es de notar que, en todos 
los casos, las mujeres dedican en promedio menos horas a esta actividad. 
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GRÁFICO 7 HORAS PROMEDIO EN LÍNEA DE CONDUCTORES  
Y REPARTIDORES 
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Fuente: Encuestas a conductores y repartidores. BID.

En el caso de plataformas de freelancers, las personas que las utilizan trabajan, en pro-
medio, apenas el 33% del tiempo que los trabajadores dedican a sus jornadas laborales 
totales. La información recolectada para el caso de Workana incluye horas trabajadas. 
Los entrevistados fueron clasificados en tres categorías, por lo que para tener una esti-
mación puntual se tomó el valor medio de cada categoría.6 El gráfico 8 muestra que, a 
nivel nacional de los países donde se levantó esta encuesta, los trabajadores reportan un 
promedio de 40,9 horas de trabajo, mientras que los freelancers 13,3. Es decir, trabajado-
res de plataforma solo dedican una tercera parte del tiempo para producir los servicios 
para los cuales son contratados con respecto a los trabajadores promedio de sus países. 
En este caso también existen diferencias por género. En promedio, las mujeres trabajan 
el 89% del tiempo que reportan los hombres. Para el caso de las diferencias por industria, 
encontramos que en diseño y multimedia existe una cantidad similar de horas. Por el 
contrario, en escritura y traducción, las mujeres trabajan 85% del tiempo en comparación 
con los hombres.

6.  Esto puede generar un sesgo por medición, ya que al no contar con el valor puntual se pierde granularidad en la medición.
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GRÁFICO 8 HORAS PROMEDIO DE TRABAJO POR PAÍS.  
WORKANA VS NACIONAL 
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Fuente: Encuestas de hogares y Encuesta Workana. BID. 

Esta diferencia en horas trabajadas es compensada con el ingreso promedio que reciben 
quienes usan la plataforma. Una hora de trabajo en Workana genera ingresos equiva-
lentes a 8,4 horas en un empleo tradicional. En el caso de los ingresos, para cada entre-
vistado de Workana se obtuvo el nivel de ingresos semanales. Este valor se dividió entre 
el número de horas para obtener el valor promedio. Para conocer la equivalencia de este 
ingreso en comparación con los recibidos en cada país, estimamos el ingreso promedio 
por hora que declaran los trabajadores formales promedio. Esta comparación muestra 
que los freelancers reciben 8,4 veces más por cada hora de trabajo en comparación con 
los trabajadores formales. Es decir, el esfuerzo que deben realizar para obtener el mismo 
nivel de ingresos es sustancialmente menor. 
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GRÁFICO 9 INGRESOS PROMEDIO POR HORA DE TRABAJO.  
WORKANA VS. NACIONAL
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Estas diferencias de participación, horas trabajadas e ingresos representan un gran 
reto. Hacia adelante es importante identificar cómo lograr una adopción tecnológica 
permanente y más equilibrada. Si bien América Latina está a la zaga de otras regiones en 
el uso y aprovechamiento de las plataformas digitales, la adopción tecnológica reciente 
es una oportunidad para lograr una mayor participación intensiva y extensiva en distintas 
industrias. En particular, el acceso potencial para las mujeres es clave, pues ofrecen la flexi-
bilidad que no tienen los trabajos tradicionales. Sin embargo, las diferencias observadas en 
los datos disponibles muestran que se deben medidas específicas que permitan el acceso 
inclusivo a las oportunidades. Esto incluye mayor información, mejora en el acceso a las 
TIC y la alfabetización digital con perspectiva de género. 
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IV Aseguramiento de trabajadores 
independientes: retos y sesgos

El aseguramiento de trabajadores independientes es uno de los principales retos en 
América Latina, tanto en la cobertura como en los aportes. En los últimos años, el por-
centaje de afiliación ha crecido considerablemente en algunos países de la región. No 
obstante, la entrada de trabajadores al sistema de seguridad social no se ha traducido 
necesariamente en aportes. Es decir, la expansión nominal al sistema no necesariamen-
te se traduce en más recursos y un mejor financiamiento de los servicios prestados. El 
aseguramiento efectivo en materia de pensiones, salud y accidentes laborales es un reto 
para los trabajadores independientes, que en su mayoría son informales. Por ejemplo, los 
trabajadores por cuenta propia y los autodenominados microemprendedores (MEI) en 
Brasil han experimentado un crecimiento sostenido durante los últimos años. Entre 2015 y 
2012, el número total de personas registradas como MEI aumentó un 57%, pasando de 3,2 
millones a 4,9 millones. Pese a este incremento de la afiliación, los aportes a la seguridad 
social de trabajadores siguen siendo bajos. La cobertura de la seguridad social alcanza 
solo al 32% de los trabajadores por cuenta propia y que pueden considerase indepen-
dientes. Para el caso del programa MEI, la cobertura es del 100%, pues el Gobierno cubre 
los costos de las aportaciones. 

En los países analizados, la mayor cobertura de independientes alcanza apenas el 40% 
y en algunos casos es casi nula. En el gráfico 10 se muestra la disparidad de la cotización 
y la correspondiente cobertura hecha por los trabajadores independientes a la seguridad 
social en Chile, Colombia, México y Perú. Chile cuenta con un porcentaje significativo de 
trabajadores independientes cotizantes (40%), Colombia se sitúa en segundo lugar con 
solo el 13%, mientras que en Perú y México el porcentaje es inferior al 1%. 
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GRÁFICO 10 TRABAJADORES INDEPENDIENTES COTIZANTES A LA SEGURIDAD  
SOCIAL (EN % DEL TOTAL DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES)
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Fuente: Sistema de Información de los Mercados Laborales de América Latina y el Caribe (SIMS) del BID. 

IV.A Factores que inciden en los bajos niveles de 
formalidad de independientes 

No existe una definición universal de informalidad laboral, pues el concepto está referido 
a distintos elementos institucionales, laborales y empresariales. Para cada uno de ellos la 
informalidad está asociada a un incumplimiento de reglas o condiciones particulares. En el 
primer caso, el concepto se asocia a la falta de instituciones para la protección laboral tanto 
por la precariedad de las unidades económicas donde las personas encuentran una ocu-
pación como la debilidad gubernamental para dar incumplimiento a reglas laborales. Esto 
se traduce en bajos niveles de cumplimiento en el pago de impuestos y contribuciones a 
los sistemas de salud y pensiones. Por el lado de los trabajadores, la informalidad se asocia 
a baja productividad, poca seguridad de empleo e ingresos, así como desprotección ante 
distintos riesgos que generalmente se cubren con la seguridad social. Finalmente, en el caso 
de las empresas está relacionado con bajo niveles de producción, baja escala productiva, 
poca o nula adopción de procesos productivos, e incumplimiento de requerimientos legales.7 

7.  Véase: Autor (2007), Betcherman (2012), Bosch et al. (2012a), Bosch et al. (2012b). Djankov y Ramalho (2009), Eslava et al. 
(2004), Heckman y Pagés (2004) Kugler (2004), McKenzie (2017).



29

Mejorar las vidas de los.
TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES: 

La literatura del análisis de la informalidad se enfoca en el trabajo asalariado, con menor 
énfasis en el trabajo independiente. El trabajo independiente incluye un amplio rango de 
ocupaciones, que van desde abogados, diseñadores, programadores o economistas, hasta 
productores agropecuarios y comerciantes. En todos estos casos, la gran mayoría no están 
sujetos a la regulación laboral y de seguridad social, por lo que su informalidad es menos 
clara que en el caso asalariado. Sin embargo, los independientes no se encuentran cubiertos 
ante diversos riesgos, por lo que para efectos prácticos deberían ser considerados de esa 
manera. Es decir, tienen características similares al análisis tradicional de informalidad (baja 
productividad, incumplimiento de regímenes fiscales y baja cobertura en la seguridad social). 

La falta de aseguramiento de los trabajadores independientes es multicausal. Como se 
describe en el informe del Laboratorio de Ahorro para el Retiro, las razones por las cuales 
hay falta de aseguramiento pueden agruparse en obstáculos de demanda, obstáculos de 
oferta y las condiciones generales del entorno.8 Para el primer caso, los factores a nivel in-
dividual que inhiben el aseguramiento de los trabajadores individuales están directamente 
ligado a sus fuentes de ingresos y a los factores conductuales. Una buena proporción de los 
trabajadores independientes no genera ingresos suficientes para el pago de contribuciones 
a la seguridad social. Uno de los desafíos de la contribución a la seguridad social se podría 
asociar con la clara barrera de percepción de no tener suficiente ingreso para poder realizar 
aportaciones mensuales a los sistemas de aseguramiento. Sin embargo, la mayoría de los 
independientes no llevan un registro de ingresos y gastos, lo cual impide la planificación 
adecuada. Otro elemento a considerar es que las personas tienden subvalorar el riesgo y las 
consecuencias de problemas drásticos de salud, que podrían ser amortiguados por medio 
de un seguro de salud integral. Asimismo, los trabajadores pueden desestimar la necesidad 
de construir un ahorro previsional que les permita cubrir sus necesidades de gasto durante 
la vejez debido a sesgos del presente. Es decir, se puede considerar el exceso de confianza 
en hacer frente a cualquier situación de riesgo que puede ser cubierto por un producto de 
aseguramiento. Esto está directamente ligado al sesgo de ilusión de mantener el control de 
los ingresos, siendo que las probabilidades de variación son sustancialmente mayores en 
comparación con los trabajadores asalariados. Es decir, existe un cierto nivel de optimismo 
en cuanto a la situación que se guarda en un momento determinado. Finalmente, existe el 
elemento gregario, en donde la mayoría de los independientes no está asegurada, por lo 
que se imita el comportamiento mayoritario. también se encuentra el elemento del desco-
nocimiento de cómo se puede acceder a esquemas de aseguramiento y su importancia, lo 
cual se considera como parte de la educación financiera. 

8.  Véase: Azuara et al. (2021). Ahorro sin barreras: Lecciones de las intervenciones del Laboratorio de Ahorro para el Retiro. 

https://www.iadb.org/es/trabajo-y-pensiones/laboratorio-de-ahorro-para-el-retiro
https://publications.iadb.org/es/ahorro-sin-barreras-lecciones-de-las-intervenciones-del-laboratorio-de-ahorro-para-el-retiro
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Los obstáculos de oferta del aseguramiento se refieren a aquellos que limitan la cober-
tura de riesgos por parte de los trabajadores independientes. En particular, la seguridad 
social fue desarrollada tomando como caso único el de la relación entre empleadores y 
trabajadores. De manera periódica, los primeros realizan aportaciones, ya sea pagadas en 
su totalidad por ellos o en combinación con descuentos a los ingresos de los trabajadores, 
para obtener una cobertura ante riesgos tradicionales de salud, trabajo, envejecimiento, 
de lo cual pocos empleados se enteran. Es decir, el aseguramiento no se ha enfocado 
en desarrollar productos para trabajadores por cuenta propia o independientes, siendo 
que son una fracción importante de la fuerza laboral. Esto, aunado a la mala planificación 
financiera, se traduce en que los trabajadores independientes no vean los beneficios de 
obtener cobertura, pues la consideran excesivamente cara y con pocos beneficios. 

Los obstáculos del entorno se refieren las deficiencias en los procesos de inscripción 
y contribuciones a los esquemas de aseguramiento. En forma similar a los sesgos de 
oferta, los sistemas vigentes contienen deficiencias en el diseño que desincentivan la 
inscripción y el pago de contribuciones de manera periódica.9 Los trabajadores podrían 
enfrentar fricciones de procedimiento que determinarían su acceso y permanencia al 
sistema de seguridad social debido a la complejidad de la elección, factores que hacen 
oneroso el cumplimiento de las obligaciones o sobrecarga cognitiva.

La reducción de todos los sesgos y obstáculos de forma simultánea es muy complica-
da, pero se pueden tomar medidas para incrementar el nivel de aseguramiento. Cada 
uno de los obstáculos que se enfrenta para el aseguramiento efectivo de los trabajado-
res independientes puede atenderse con distintas herramientas y nuevos productos. Sin 
embargo, para el segundo caso existen muchos retos en los propios sistemas de asegu-
ramiento de cada país, pues se deben modificar esquemas y procesos, lo cual se torna 
muy complicado. Adicionalmente, no existe evidencia sólida en cuanto a la efectividad de 
estos productos, lo cual reduce el interés de autoridades para utilizarlos. 

La optimización de los sistemas existentes. Los esfuerzos generalmente se enfocan en 
las mejoras tecnológicas de acceso, con poco uso por parte de los trabajadores. Exis-
ten tres factores que explican una baja usabilidad. El primero es la poca información que 
reciben los posibles interesados sobre el funcionamiento de las soluciones, por lo que 
en la práctica muy poca gente las utiliza. El sesgo sobre la complejidad de los procesos 
necesarios para lograr el aseguramiento es un factor predominante que impide mayor 
adopción. El segundo elemento es la falta de reglamentación y capacidad técnica para 

9.  Los casos de México y Perú son buenos ejemplos de ellos, pues se estima que menos del 25% del total lleva un registro básico 
de sus ingresos y gastos. Banco Mundial, Global Findex (2021).
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la implementación de estos mecanismos. En la mayoría de los países los trabajadores in-
dependientes no tienen la obligación de realizar contribuciones para obtener servicios de 
salud y pensiones. Es decir, los niveles de fiscalización para esta fuerza laboral son muy 
limitados. Esto nos lleva al tercer factor: la falta de interoperabilidad de los sistemas con el 
cobro de impuestos y el sistema de pagos. En la mayoría de los países, estos tres elemen-
tos operan de manera independiente, con lo cual los trabajadores no tienen incentivos para 
lograr un aseguramiento efectivo. Todos estos elementos se derivan de cuando los siste-
mas se aseguramiento fueron diseñados, en donde era más sencillo alcanzar mayores ni-
veles mediante los empleadores. Sin embargo, los avances tecnológicos actuales permiten 
un contacto directo con cada persona a un costo reducido. Todo lo anterior requiere una 
revisión completa de los procesos vigentes, los cuales se muestran en la siguiente sección. 

IV.B Plano de servicios: el camino de los 
independientes al aseguramiento

El plano de servicios es una herramienta para mostrar de manera gráfica los procesos 
y las actividades que debe seguir un individuo para completar el proceso de asegu-
ramiento vigente. Utilizamos esta herramienta para identificar todos los requisitos que 
deben seguir los trabajadores independientes en diversos países para lograr el asegu-
ramiento con las herramientas y sistemas existentes. El plano describe el camino que un 
trabajador independiente debe recorrer para asegurarse socialmente en Brasil, Chile, Colom-
bia, México y Perú. Incluimos, además, elementos de economía del comportamiento para 
detectar los aspectos más contenciosos del encuentro con los sistemas de seguridad social, 
ponderando los puntos de contactos y la complejidad de las tareas, sistemas e interfaces.10 
En términos de estructura, el plano de servicio propuesto se compone de tres estadios de 
análisis, los que se presentan ilustrativamente como filas. Las separaciones entre los estadios 

10.   El frontstage se compone de un viaje de usuario en tanto diagrama visual y secuencial que permite comprender de forma lineal 
la experiencia que un usuario vive al momento de interactuar con uno o varios servicios. En este estudio, el viaje de usuario 
permitirá analizar el comportamiento del usuario desde su punto de vista y desde una perspectiva multidimensional (Lemon y 
Verhoef, 2016). De igual forma, permitirá levantar los procesos y actividades que ocurren paralelamente en el servicio, e identi-
ficar los puntos de fricción que pueden ser presentado en código de mejoras a la experiencia. La línea de actividades se refiere 
a las acciones que realiza directamente el trabajador en cada una de las fases del proceso que le llevan a ser parte del sistema 
de seguridad social en Chile. Estas actividades se soportan y complementan del viaje de usuario, recurso visual que se conecta 
con la línea de actividades mediante acciones numeradas. A partir de las actividades se desencadena el resto de las operaciones 
de la línea de interacción y de término de visibilidad. El estadio intermedio entre frontstage y backstage, se ha denominado 
“interfaces”, el que se encuentra precedido por la línea de interacción. Este segmento permitirá identificar y analizar los dispo-
sitivos, objetos, sistemas o espacios con los que el usuario interactúa para ejecutar los servicios o procesos particulares. Para 
mejorar la comprensión, se sugiere al lector concebir la interfaz como el medio que permite al usuario/a, a través de la ejecu-
ción de actividades -secuenciales o no-, acceder al servicio analizado. Por último, el backstage se presenta como un segmento 
que permitirá a los lectores comprender cómo después de la línea de visibilidad, existe un engranaje complejo que requiere 
de herramientas e infraestructura para brindar utilidad y una buena experiencia a los usuarios (Polaine, Løvlie y Reason, 2013).
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se entienden como líneas de visibilidad, las que se encargan de delimitar las actividades 
que suceden en el frontstage, donde los usuarios evidencian de manera tangible el servi-
cio, y la oficina administrativa o backstage, que está fuera de la vista o el conocimiento de 
los usuarios (Kim, Lee y Cha, 2017). Para este documento se han incorporado las tareas, 
en tanto acciones internas necesarias para la funcionalidad de las actividades realizadas 
por el usuario en el frontstage.

Pese a la heterogeneidad de los sistemas de aseguramiento, varios de ellos han inclui-
do muchos avances tecnológicos, pero el trabajador tiene la responsabilidad desde la 
afiliación hasta los aportes. Esto limita su alcance. En cada uno de los casos se analiza-
ron las interfaces que permiten el encuentro de los trabajadores independientes con los 
sistemas de aseguramiento. Esto incluye los dispositivos, objetos o espacios que permi-
ten realizar las diversas actividades. El análisis muestra una importante penetración de 
la digitalización en los diversos procesos, aunque con retos mayúsculos en integración, 
usabilidad y cobertura. La información recabada desde los procesos internos, y que no 
necesariamente son visibles para el trabajador (el denominado backstage), es muy li-
mitada, con lo cual no se puede dar seguimiento individualizado para el cumplimiento 
de las obligaciones. Esto se refleja en problemas para lograr el aseguramiento, pues los 
trabajadores deben multiplicar su información y no hay manera de que los procesos se 
utilicen para incentivarlos a hacerlo. 

Desde la economía del comportamiento, la parálisis por el proceso de decisión es la 
razón principal que impide mayor cobertura y contribuciones regulares. La brecha in-
tención-acción toma aún más fuerza al momento en que se traspasa la responsabilidad 
total del proceso de aseguramiento al trabajador independiente, con alta carga de infor-
mación y procesos paralelos. Existen además dos elementos conductuales que refuerzan 
este bajo equilibrio. Esto incluye el optimismo y la inconsistencia en el tiempo. Las moti-
vaciones de los trabajadores independientes a apartar un monto para la seguridad social 
son limitadas. Existen medidas que pueden implementarse para reducir estos sesgos de 
comportamiento. Para cada país11 se incluye un apartado específico y algunas sugerencias 
que pueden ser implementadas para aminorar sus efectos. 

11.  La información considerada para el análisis de los casos tuvo como corte diciembre del 2022.
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A   Brasil

El esquema brasileño de aseguramiento para los trabajadores informales se enfoca en 
los emprendedores y autónomos, dentro del programa Microemprendedor Individual 
(MEI). Debido a la cobertura universal que tiene el sistema de salud, la cobertura de otros 
beneficios se enfoca en pensiones y utiliza la figura del portal del Microemprendedor Indi-
vidual (MEI). Este esquema también incluye aquellos servicios profesionales de manera in-
formal. Asimismo, los trabajadores por cuenta propia, que pueden tener hasta un máximo 
de un empleado dependiente, tienen acceso a la seguridad social mediante el alta en el 
programa MEI. La contribución social corresponde al 5% del salario mínimo y da derecho 
al trabajador a recibir un beneficio de jubilación equivalente al salario mínimo. De igual 
forma, el trabajador independiente MEI debe contar con un registro formal como empresa.

El esquema tiene problemas de sostenibilidad fiscal, pues los beneficios otorgados no 
corresponden a las aportaciones. La tasa de contribución de MEI es baja en compara-
ción con los beneficios proporcionados, lo que resulta en un gran déficit actuarial. Una 
gran proporción de trabajadores por cuenta propia no se registran en el programa MEI y 
solo el 40% de los trabajadores registrados en MEI contribuyen a la seguridad social. Es 
posible un uso estratégico de este programa por parte de los trabajadores e incluso de 
algunos empleadores -i.e. falsos autónomos-. Asimismo, en 2023 se ha implementado un 
nuevo esquema de pensiones que está en su primera etapa. Ambos elementos deben ser 
estudiados con detenimiento para verificar su eficiencia y buen funcionamiento, lo cual 
no es el objetivo de este documento.

i. Beneficios 

El trabajador del MEI también obtiene un número de registro fiscal (CNPJ) que lo habi-
lita para todos los beneficios que se otorgan a las empresas formales en Brasil, como el 
acceso al crédito y al sistema judicial. Además de la cotización social, los autónomos MEI 
tributan en un sistema simplificado y a ratios reducidos. 

ii. Procesos

La figura 1 muestra las 8 etapas del proceso de aseguramiento. Esto incluye los puntos 
de contacto a través de interfaces virtuales, a excepción del pago DAS que entrega la 
alternativa de presencialidad. 

a. Inscripción previa y acceso (actividades1, 2 y 3), 

b.  Pago. Procesamiento y pago del documento de recaudación-DAS (actividades 4, 5 y 6) 

c.   Declaración anual para microemprendedores individuales DASN-SIMEI (actividades 7 y 8). 
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FIGURA 1 PLANO DE SERVICIO DE BRASIL

1. Pre-requisito

- Tener una cuenta 
Gov.br con nivel de 
seguridad silver or 
gold.

3. Accede a sistema 
MEI

- Ingresa nombre de 
usuario (CPF) y 
contraseña creada 
previamente.

- Es derivado a interfaz 
principal del sistema.

4. Comienza proceso 
DAS

- Usuario selecciona 
“Contribución 
mensual”.

- Selecciona medio de 
pago (tres opciones): 
Pago online, débito 
automático o cartola 
de pago.

- Ingresa full CNPJ.

5. Emisión de “Guía de 
Pagamento”

- Selecciona año 
calendario.

- Selecciona período de 
validación.

- Genera DAS

6. Pago de DAS

- Usuario/a paga DAS 
en cualquier banco de 
su elección, siguiendo 
el método de pago 
seleccionado en el 
paso 4.

7. Inicia proceso DASN 
SIMEI

- Ingresa CNPJ 
completo.

- Selecciona tipo de 
declaración y año 
calendario a declarar.

8. Declaración DASN 
SIMEI

- Usuario calcula el 
importe bruto a 
declarar, separado 
por actividades.

- Ingresa valores 
calculados en campos 
correspondientes.

- Declara DASN.

2. Registro de usuario

- Ingresa usuario GOV.br 
(CPF) y contraseña.

- Ingresa recibo IRPF o 
Título de elector

- Completa formulario 
“cadastro no Portal 
Empreendedor”

-Registra nombre de la 
empresa y actividad.

- Informar domicilio 
residencial y de 
empresa con código 
postal (CEP).

- Emitir certificado MEI 
(CCMEI).

- Portal do 
Empreendedor, 
disponible para 
dispositivo móvil y de 
escritorio.

- Interfaz 1: “Servicios 
para MEI”

- Interfaz 2: “Pago de 
contribución 
mensual”

- Interfaz 3: “Generador 
de PGMEI” (Requiere 
ingresar con CNPJ).

- Sitio web para 
generación de PGMEI

- Sucursal bancaria 
virtual o presencial.

- Interfaz web 
generadoras de DASN 
SIMEI.

- Generador virtual de 
DASN SIMEI.

- Acceso directo a 
Gov.br o vía portal do 
Empreendedor, 
disponible para 
dispositivo móvil y de 
escritorio.

- Sistema genera 
documento nacional 
de arrendação do 
simple.

- Recibo automático de 
la declaración anual.

- El CCMEI entrega 
automáticamente el 
CMPJ a los usuarios.
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EMISIÓN DE DAS DASN - SIMEI

Camino nuevo usuario

iii. Puntos de fricción que pueden mejorarse

De acuerdo con lo mostrado en el plano de servicio, el sistema brasileño tiene al menos 
tres puntos de fricción u oportunidades para mejorar. 

1.  Información. Para poder obtener los beneficios de este esquema es imprescindible 
visitar el sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor y lle-
var a cabo todo el procedimiento de inscripción. Sin embargo, no es del todo claro 
que los trabajadores tengan claridad sobre cómo llegar al sitio. Dados los sesgos de 
comportamiento, esto puede impedir una mayor cobertura de la seguridad social. 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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2.  Elegibilidad y beneficios. De acuerdo con la información obtenida:

a.  No todas las ocupaciones son elegibles para MEI y también hay un límite 
superior en los ingresos brutos anuales. Asimismo, para los trabajadores de 
menores ingresos, tener una identificación de votante y un numero de recibo 
de impuesto puede ser una barrera de entrada.

b.  Para los trabajadores independientes de bajos ingresos, el programa de asis-
tencia social (BPC) proporciona un beneficio equivalente a su pensión de jubi-
lación (salario mínimo), lo que puede ser considerado un beneficio poco valo-
rado, pese a su bajo costo. En particular, los trabajadores de mayores ingresos 
pueden ver dicho beneficio como marginal.

3. Doble registro. La obligación de formal como empresa para el trabajador inde-
pendiente significa en la realidad la limitación a una buena parte de los trabajadores 
independientes. Un informe reciente del Comitê de Monitoramento de Avaliação de 
Políticas Públicas (CMAP) argumenta que esto puede introducir algunas fricciones 
en el proceso de registro si el trabajador independiente solo está interesado en la 
protección de la seguridad social. Por ello, la CMAP (2022) recomienda el Plan Sim-
plificado de Contribuyentes Individuales como una posible mejora en la cobertura de 
los trabajadores independientes de bajos ingresos.
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B   Chile

El marco legal de Chile en materia de trabajo independiente es uno de los más comple-
tos en la región. En 2019 se promulgó la Ley 21.133, la que tiene por objeto modificar las 
normas laborales para la incorporación de los trabajadores independientes a los regíme-
nes de protección social. Dicha ley se enfoca en lograr que los independientes realicen 
cotizaciones al sistema previsional para acceder a las herramientas de protección con las 
que cuenta el sistema de seguridad social, manteniendo el equilibrio fiscal entre benefi-
cios y aportaciones. De manera específica, se establecieron las reglas para incorporar a 
los trabajadores independientes a los sistemas de protección social en materia de salud y 
pensiones. 

La ley obliga a cotizar al sistema a todos los trabajadores que emiten boletas de honora-
rios por cinco o más ingresos mínimos mensuales en el año calendario, y que tengan me-
nos de 55 años en el caso de los hombres y menos de 50 años en el caso de las mujeres. 
La base imponible sobre la cual se calculan las cotizaciones para los distintos regímenes 
de seguridad social es el 80% de la renta bruta anual (Artículo 3, Ley 21.133 de 2019)

La obligación de cotizar para todos los regímenes es anual, la cual se materializa en la 
declaración anual de impuesto de abril de cada año, con cargo a las retenciones del año 
anterior. Dicho pago da cobertura para todos los regímenes previsionales, entre julio del 
año del pago y junio del año siguiente. No obstante, la ley también contempla dos opcio-
nes de cotización: 

a.   Cobertura completa: los trabajadores quedan cubiertos en un 100% desde el pri-
mer día, por hacer cotizaciones completas a todos los regímenes de seguridad 
social, según los montos definidos por la ley.12 

b.   Cobertura parcial: es la posibilidad transitoria que otorga la ley para que los tra-
bajadores independientes realicen cotizaciones progresivas al sistema. Bajo esta 
cobertura cada año aumenta el valor de la cotización, hasta lograr en 2028 la 
cotización completa. 

i. Beneficios 

El principal logro de la Ley 21.133 es instaurar la cotización obligatoria para los trabajado-
res independientes que emiten boletos de honorarios, lo que les da acceso a todos los 

12.  Descripción basada en la información suministrada por Chile Atiende. Véase: https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/12016-co-
tizacion-de-trabajadores-que-emiten-boletas-de-honorarios#:~:text=Cobertura%20total%3A%20el%20trabajador%20o,desti-
nar%C3%A1%20al%20pago%20de%20pensiones

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/12016-cotizacion-de-trabajadores-que-emiten-boletas-de-honorarios#:~:text=Cobertura%20total%3A%20el%20trabajador%20o,destinar%C3%A1%20al%20pago%20de%20pensiones
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/12016-cotizacion-de-trabajadores-que-emiten-boletas-de-honorarios#:~:text=Cobertura%20total%3A%20el%20trabajador%20o,destinar%C3%A1%20al%20pago%20de%20pensiones
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/12016-cotizacion-de-trabajadores-que-emiten-boletas-de-honorarios#:~:text=Cobertura%20total%3A%20el%20trabajador%20o,destinar%C3%A1%20al%20pago%20de%20pensiones
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beneficios de la seguridad social y les asegura la misma protección con la que cuentan los 
trabajadores dependientes. Este pago obligatorio comenzó en la operación de renta 2019, 
recibiendo cobertura en seguridad social a partir de julio del mismo año. A continuación, 
se describe la nueva regulación propuesta por la ley 21.133 diferenciando cada uno de los 
componentes del sistema de seguridad social para los trabajadores independientes. 

a. Pensiones. Los trabajadores independientes ya pueden cotizar al sistema de pen-
siones para cubrir las contingencias propias de este sistema, como lo es la vejez, la 
invalidez y la muerte. Al igual que los trabajadores dependientes, los independientes 
podrán acceder a la pensión cuando cumplan la edad definida (60 años para las 
mujeres y 65 para los hombres). En este sentido, podrán acceder en igualdad de 
condiciones a las diferentes modalidades de pensión previstas actualmente por el 
sistema (Artículo 1, Ley 21.133). Como ya se señaló, el valor de la cotización es asumida 
completamente por el trabajador y su valor dependerá de la modalidad de cobertura 
que seleccionó. 

b. Salud. Los trabajadores a honorarios que coticen al sistema de salud tienen de-
recho a las prestaciones y licencias médicas que este sistema ofrece, las cuales son 
consultas médicas, exámenes, procedimientos médicos, rehabilitación, entre otros. 
Igualmente, tienen derecho a recibir prestaciones económicas como el subsidio por 
incapacidad laboral en caso de sufrir alguna enfermedad que les impida trabajar. El 
valor de las cotizaciones es definido de acuerdo con la modalidad de cobertura se-
leccionada (Artículo 1, Ley 21.133).

c. Accidentes y enfermedades laborales. La cobertura del seguro de accidentes 
y enfermedades laborales para los trabajadores independientes permite que estos 
reciban atención en salud por accidentes o enfermedades de origen laboral, con 
beneficios como atención médica, hospitalización, medicamentos, entre otros. Igual-
mente, pueden recibir beneficios económicos como indemnización por accidente o 
enfermedad laboral, pensión de invalidez o pensión de sobrevivencia. La cotización 
a este sistema lo deben asumir completamente los trabajadores independientes (Ar-
tículo 2, Ley 21.133). 

d. Seguro de acompañamiento de niños y niñas. Los trabajadores independientes 
que cotizan también tienen derecho a los beneficios previstos en la Ley SANNA, la 
cual da derecho a licencias con subsidio de incapacidad laboral para padres de niños 
y niñas entre 1 a 18 años de edad que sufran de cáncer o que han vivido o estén a 
la espera de un trasplante de un órgano y que esto suponga una dificultad para los 
padres para desempeñar sus labores (Artículo 4, Ley 21.133). 
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ii. Procesos

En Chile el acceso y aporte a la seguridad social de los trabajadores a honorarios nece-
sita de al menos 7 actividades. La figura 2 muestra estas actividades, las cuales pueden 
agruparse en tres categorías.

a. Preparación y acceso al Servicio de Impuestos Internos en línea (actividades 0 y 1).

b. Emisión de boleta electrónica (actividades 2 y 3).

c. Declaración anual de renta (actividades 4, 5 y 6). 

Con la entrada en vigor de la Ley de Modernización Tributaria en enero del 2021, la interfaz 
web del servicio de impuestos internos es el único medio para la emisión de documento. 
Este tipo de interfaz se extiende desde el login, pasando por la emisión de boleta hasta la 
declaración anual de renta. Los aportes se realizan mediante retención al generar la boleta 
o de manera autónoma a través del SII. Con la declaración anual de renta se habilita la 
cobertura de seguridad social para el año entrante.

FIGURA 2 PLANO DE SERVICIO DE CHILE

0. Inicio de actividades 
SII

- Declara cualquier 
actividad susceptible de 
producir rentas gravadas 
de prmera o segunda 
categoría.

- Ingresa RUT y llena 
campos solicitados.

2. Selección modalidad 
de registro de 
impuestos

- Selecciona la 
modalidad de emisión 
de la Boleta 
Electrónica:

   - Con retención

   - Sin retención

Contratante actuará 
reteniendo el 
porcentaje vigente del 
Pago Mensual.

Trabajador se encarga 
del Pago Provisional 
Mensual (PPM)

3. Genera Boleta a 
Honorarios 
electrónica

- Ingresa los datos de 
identificación del 
destinatario y el 
detalle de la atención 
o servicio profesional 
prestados

4. Acceso a proceso 
“Operación Renta”

- Utiliza RUT y clave 
única para login.

5. Selecciona tipo de 
cobertura

- Debe seleccionar 
entre cobertura 
parcial o total de la 
retención dirigida al 
pago de seguridad 
social (Cobertura 
parcial vigente hasta 
2008).

6. Genera declaración 
de renta anual

- Verifica información 
generada por el SII de 
manera automática 
según registros. En 
caso de devolución 
ingresa datos 
bancarios.

1. Acceso a Sistema de 
Emisión de Boleta 
Electrónica

- Utiliza RUT y clave 
única para login.
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- Cuadro de selección 
de opciones.

Formulario de retención 
y entero al fisco 
www.sii.cl.

Formulario 29 de 
Declaración Mensual y 
Pago Simultáneo 
www.sii.cl.

SII calcula cotizaciones 
y el saldo neto por 
cotizar.

SII calcula cotizaciones 
y el saldo neto por 
cotizar.

- Prototipo de boleta 
con campos de texto 
corto para ingreso de 
valores y detalles.

   (9 Campos) 

- Dispositivo móvil o 
desktop.

- www.sii.cl.

- Operación renta 
anual.

- SII valida datos de 
acceso (RUT y clave 
única).

- Cuadro de selección 
de opciones

- SII realiza cálculo.

- SII genera propuesta 
para declaración de 
renta del año en 
curso.

- Formato 
automatizado de 
formulario 22.

- Campos de textos y 
numéricos para datos 
requeridos.

- Dispositivo móvil o 
desktop.

- www.sii.cl

- Emitir Boleta 
Electrónica.

- Dispositivo móvil o 
desktop.

- www.sii.cl. 
Ruta: Menú/Servicios 
online/Opción 
RUT/Inicio de 
actividades/Formulario 
F4415

- SII acredita y entrega 
resultados del trámite.

- SII envía resultados de 
inicio de actividades a 
correo declarado por el 
usuario, más 
certificado PDF de 
inicio de actividad.

- SII confirma emisión.

- SII genera documento 
en formato para 
descarga.

- SII envía boleta 
mediante correo 
electrónico.

- SII informa monto a 
TGR.

- TGR deposita montos 
a instituciones.

- Se entrega derecho a 
prestaciones de 
seguridad social para 
el año entrante.

- SII valida datos de 
acceso (RUT y clave 
única).

- SII verifica iniciación de 
actividades del 
ciudadano/a.
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iii. Puntos de fricción que pueden mejorarse

De acuerdo con lo mostrado en el plano de servicio, el sistema chileno tiene al menos dos 
puntos de fricción u oportunidades para mejorar. 

1.  Pago de impuestos y sesgo presente. Una particularidad del sistema chileno es 
que posibilita la emisión de documentos tributarios electrónicos sin retención de 
impuestos. Esto implica que el trabajador se encarga del pago de su seguridad so-
cial con posterioridad y a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Interno. 
Esto representa una oportunidad de liquidez mayor en el corto plazo y con ello 
mayor probabilidad del sesgo al presente, aun cuando en el futuro el trabajador se 
verá obligado a pagar los impuestos calculados al monto de la boleta emitida. En 
términos operativos, emitir una boleta sin retención implica que el trabajador debe 
enfrentar la Declaración Mensual y Pago Simultáneo del Formulario 29, lo que se 
puede convertir en un factor adicional de incomodidad frente a la cotización 

2.  Elección subóptima de coberturas. Al momento de realizar la declaración anual 
de renta para habilitar su derecho a seguridad social por el año entrante, los traba-
jadores independientes enfrentarían el dilema entre elegir una cobertura parcial o 
total de su seguridad social. Si bien se trata de una medida transitoria hasta llegar 
al 100% el 2028, una cobertura parcial implica una menor carga tributaria para el 
trabajador y también un acceso más restringido a los servicios prestados por la 
seguridad social chilena, particularmente a la cobertura del Subsidio de Incapaci
 dad Laboral o SIL (pago asociado a las licencias médicas).

Frente a esto, algunos trabajadores independientes podrían minimizar los riesgos de salud 
debido a un exceso de confianza o a un sesgo optimista, y elegir una cobertura parcial 
de la seguridad social. Sin embargo, este mecanismo provisorio puede ser considerado 
como un punto de partida para discutir sobre la flexibilidad de los mecanismos de aporte 
a la seguridad social, con el reto de buscar mecanismos con menos porcentaje de aporte 
que no sacrifiquen aspectos de protección del trabajador.
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C   Colombia

La seguridad social colombiana tiene tres componentes principales, de los cuales cada 
uno tiene distintos regímenes. El sistema de seguridad social está conformado por tres 
componentes: pensiones, salud y riesgos laborales, los cuales se describen en el presente 
apartado. 

Para salud, Colombia cuenta con el Sistema General de Seguridad Social en Salud para 
dar acceso al servicio a toda la población, en todos los niveles de atención. Es operado 
por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la prestación del servicio está a cargo 
de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), ambas instituciones pueden 
ser carácter público o privado. De manera similar, en el ámbito de las pensiones hay dos 
regímenes, definidos según la capacidad de pago de las personas. 

a.  Régimen contributivo. Contempla la afiliación por medio de un aporte que se 
realiza al sistema, el cual puede ser a cargo exclusivo del trabajador cotizante o 
compartido entre el trabajador y el empleador, lo cual depende de la calidad del 
trabajador, como independiente o dependiente. La capacidad de pago se mide por 
la posibilidad de generar ingresos mensuales equivalentes o superiores a un Salario 
Mínimo Legal Mensual Vigente.

b.  Régimen subsidiado. Su propósito es financiar la atención en salud a las personas 
de menores ingresos que no tienen capacidad de cotizar para integrarlos al sistema 
de salud. Se financia con aportes fiscales de la nación, de los departamentos, los 
distritos y los municipios.

El sistema de pensiones está compuesto por dos regímenes, los cuales coexisten, pero 
son excluyentes entre sí: 

a.  Régimen Solidario de Prima Media. Régimen público operado por Colpensiones 
(Administradora Colombiana de Pensiones). Los afiliados no cotizan en una cuen-
ta de ahorro individual, sino a un fondo común de ahorro. Cuando se cumplen los 
requisitos para obtener la pensión de vejez (1.300 semanas cotizadas y edad de 
62 años para los hombres y 57 años para las mujeres), 

b.  Régimen de Ahorro Individual Solidario. Este régimen es operado por las Admi-
nistradoras de Fondos de Pensiones (privadas). Los afiliados cotizan en una cuenta 
de ahorro individual que no es compartida con otros afiliados y cuando se retiran 
pueden obtener una renta vitalicia o un retiro programado o un retiro programado 
con renta vitalicia diferida.
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El Sistema General de Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públicas y privadas 
destinadas a atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los acciden-
tes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. 
Este sistema es financiado por medio de la cotización obligatoria, determinada por el nivel 
de ingreso y la clasificación del riesgo y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) 
son las entidades responsables de la afiliación, el registro y el recaudo de sus cotizaciones. 

i. Beneficios 

La legislación colombiana referente a la seguridad social de los trabajadores indepen-
dientes ha evolucionado y contempla beneficios similares a los trabajadores asalaria-
dos. La diferencia entre la vinculación al sistema de seguridad social de los trabajadores 
dependientes e independientes radica en el monto de la cotización y la relación emplea-
dor-trabajador. Los trabajadores independientes mantienen la obligación de vincularse 
a los diferentes sistemas de seguridad social previstos, pero todas las cotizaciones son 
asumidas en su totalidad por el trabajador.13 Para pensiones se aporta el 16%; para salud se 
aporta el 12,5%; y para riesgos laborales el 0,5%. La base de cotización de los trabajadores 
independientes debe cotizar sobre los ingresos que declaren ante la entidad a la cual se 
afilien, guardando correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos. Para mayor 
claridad se sintetiza la información en el siguiente cuadro:

CUADRO 2 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

SEGURO
TRABAJO DEPENDIENTE TRABAJO 

INDEPENDIENTEEMPLEADOR TRABAJADOR TOTAL

Pensiones 12% 4% 16% 16%

Salud 8,5% 4% 12,5% 12,5%

Riesgos laborales 0,5% 0,5% 0,5

Cajas de compensación 4% 4% Opcional

TOTAL 25% 8% 33% 29%

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Trabajo.

13.  La cotización debe calcularse sobre el 40% de los ingresos mensuales percibidos, lo cual adquiere el nombre de Ingreso Base 
de Cotización. Es sobre este valor que los trabajadores independientes cotizan a los diferentes sistemas de la siguiente manera: 
Sistema de pensiones: cotización del 16% asumida completamente por el trabajador.
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ii.  Procesos

En Colombia el acceso a la seguridad social de trabajadores independientes requiere 
de al menos siete actividades. Según se muestra en la figura 3, existen siete procesos 
clave que habilitan el derecho a la seguridad social por un (1) mes para los trabajadores 
independientes. Se pueden agrupar de la siguiente manera: 

a. Prestación de servicios como trabajadores independientes (actividad 0 y 1), 

b. Selección de operador (actividad 2) 

c.  Procesamiento de la planilla Integrada de Liquidación de Aportes (actividades 3, 4, 5 y 6). 

El sistema adecua sus puntos de contacto según las posibilidades de acceso de los trabajadores, 
habilitando interfaces virtuales, asistidas y presenciales. El procedimiento virtual dispone de una 
interfaz web de uso autónomo, así como una web de uso autónomo con soporte telefónico.

 FIGURA 3 PLANO DE SERVICIO DE COLOMBIA

0. Afiliación a entidades de 
Seguridad Social

- Genera inscripción de 
manera autónoma en cada 
una de las entidades 
correspondientes 
(Pensiones, Salud, ARL).

2. Selección de operador

- Decide entre siete 
alternativas de operadores.

3. Creación de Planilla (PILA)

- Selecciona entre crear la 
planilla:

   A. Asistida

   B. Electrónica

4. Diligenciamiento de la 
Planilla (PILA)

A. Asistida: suministro de 
información.

B. Electrónica: diligenciar 
formulario: Datos cotizante 
- IBC - Selección 
administradoras - Registro 
de novedades.

5. Pago de la Planilla (PILA)

A. Asistida: puntos de pago 
autorizados.

B. Electrónica: pago 
electrónico.

6. Acceso a la seguridad 
social

- Acceso mensual a 
prestaciones de Salud, 
Pensiones y Riesgos 
Laborales.

1. Definición de la 
remuneración contractual

- Se determina el valor de sus 
honorarios.

1
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SELECCIÓN DE OPERADOR PROCESAMIENTO DE PLANILLA
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- Vinculación presencial, 
asistida o electrónica.

A. Asistida: asistencia 
telefónica.

B. Electrónica: uso 
autónomo de interfaz 
virtual.

A. Asistida: asistencia 
telefónica.

B. Electrónica: uso 
autónomo de interfaz 
virtual.

A. Asistida: construcción de 
planilla, cálculo de aportes 
y generación de PIN.

B. Electrónica: procesa 
datos, genera cálculo de 
aportes, habilita pago.

- En cualquier caso se debe 
definir el IBC (40% del 
ingreso mensual) que 
nunca puede ser inferior a 
un SMLMV.

A. Asistida: pago 
presencial con PIN.

B. Electrónica: pago 
mediante PSE.

Sistema de pensiones ante la contingencia 
de la vejez, invalidez y muerte.

Seguro de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales.

Sistema de salud, frente a enfermedades 
y embarazo.

- El operador reporta el 
pago a las entidades de 
seguridad social:

. Salud: ADRES para que 
esta a su vez distribuya 
el pago a las EPS.

. Pensiones: reporta el 
pago a Fondos 
Pensionales.

. UGPP: vigila el pago de 
PILA.

- Las entidades de 
seguridad social reciben 
el pago, lo validan y 
habilita prestación de 
servicios (30 días).

- Contrato de prestación 
de servicio.

- Vinculación presencial 
asistida o electrónica.

- TI debe seleccionar la 
EPS y el Fondo de 
Pensiones de su 
preferencia.

- Procesa información, 
habilita al trabajador 
para generar aportes.

- Habilitación general en 
el sistema.
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Definición IBC

Creación de planilla

Planilla electrónica

Planilla asistida

2 60

3A 4A 5A

3B 4B 5B
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iii. Puntos de fricción que pueden mejorarse

El sistema colombiano tiene al menos tiene al menos cuatro puntos de fricción que pue-
den estar incidiendo en la afiliación de trabajadores independientes, según se muestra en 
el plano de servicios. Estos son:  

1.  Afiliación. La parálisis de la Decisión (decision paralysis) y complejidad de la elec-
ción (choice complexity) son problemas conductuales que podrían manifestarse 
con frecuencia en el primer paso de la afiliación al sistema colombiano, el que 
implica un ejercicio autónomo del trabajador para escoger entre un abanico de 
alternativas las opciones más adecuadas para asegurar salud y vejez.

2.  Selección de operador tecnológico. Los trabajadores enfrentarían fricciones al 
momento de elegir los operadores tecnológicos de la seguridad social. El sistema 
colombiano requiere que los trabajadores demuestren haber realizado cotizacio-
nes a la seguridad social para recibir los honorarios derivados de la prestación de 
servicios como independientes. En este escenario el trabajador puede verse moti-
vado a procrastinar y postergar el trámite de inscripción hasta último momento o 
simplemente a mantener sus servicios en la informalidad, generando una brecha 
entre intención y acción (intention-action gap).

3.  Capacidad tecnológica e interacción con el trabajador. Las plataformas tecnoló-
gicas de los operadores difieren en la facilidad de uso y en la capacidad de soporte 
al usuario. Por lo tanto, toda dificultad que enfrente un trabajador independiente a 
la hora de seleccionar un operador y utilizar su plataforma tecnológica tendrá un 
efecto negativo sobre la probabilidad de ingresar y permanecer en la formalidad 
laboral. La existencia de plataformas independientes para cada institución ase-
guradora y de operadores tecnológicos son generalmente complejas y con bajos 
niveles de integración.

4.  Planilla y pagos. El procesamiento y pago de la planilla es clave para entender los 
incentivos y desincentivos del sistema para permanecer en el proceso. El procedi-
miento requiere de la selección entre diferentes tipos de planillas y la declaración 
del tipo de cotizante que genera la acción. Estos puntos decisionales tenderían a 
crear complejidad en la elección y sobrecarga cognitiva (choice complexity, cog-
nitive overload). Adicionalmente, el ciclo mensual de cotización a la seguridad 
social se posiciona como una fricción en sí misma. La cotización mensual de un 
trabajador independiente por medio de un operador tecnológico con los retos pro-
cedimentales ya vistos se traduciría en la recurrencia de los obstáculos cognitivos 
(sobrecarga cognitiva, factores que incomodan y problemas de atención limitada).
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D   México

La definición legal de trabajador independiente no existe en México. El marco norma-
tivo vigente en México se refiere a un solo un tipo de trabajador, ya sea por su relación 
laboral con el Gobierno o con un empleador privado. Es decir, en la regulación no se hace 
referencia y no se define a un trabajador independiente.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un organismo autónomo respon-
sable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía 
es quien aporta una definición para clasificar el trabajo. Con motivo de la realización de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el INEGI definió al trabajador independiente 
como la persona que trabaja en un negocio propio, en el que no depende de algún jefe 
o superior. Se dividen en dos grupos: los empleadores (patrones) y los trabajadores por 
su cuenta. Los trabajadores independientes disponen de sus propias herramientas o me-
dios de producción y buscan su materia prima y clientes; son dueños del bien o producto 
que elaboran o que venden; deciden cómo y dónde promover sus productos y servicios 
enfrentando el riesgo económico de perder o ganar.  Esta definición es aplicable también 
para el grupo conocido como trabajador por cuenta propia.

La seguridad social también hace referencia a este tipo de trabajo, sin tener una defi-
nición clara. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene por objeto organizar y 
administrar el seguro social con la finalidad de garantizar a los trabajadores el derecho a 
la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios 
sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de 
una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garanti-
zada por el Estado. El IMSS distingue un trabajador permanente de un trabajador eventual, 
incluso de un trabajador del campo.14   

En la Ley del IMSS no se identifica una definición de trabajador independiente, aun 
cuando en diversos artículos hace referencia a ellos. Por ejemplo, define dos tipos de 
regímenes: el obligatorio y el voluntario. Sin embargo, el segundo caso se refiere a que 
las personas se afilian de forma voluntaria al régimen obligatorio. Dicha ley establece que 
podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio los trabajadores en industrias 
familiares y los independientes, como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos 
y demás trabajadores no asalariados. Para ello, se realizará un convenio y puede hacerse 

14.  Trabajador permanente es aquel que tenga una relación de trabajo por tiempo indeterminado. Trabajador eventual es el que 
tiene una relación de trabajo para obra determinada o por tiempo determinado en los términos de la Ley Federal del Trabajo. 
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en forma individual o de grupo a solicitud, por escrito, del sujeto o sujetos interesados. En 
el caso de incorporación colectiva cada uno de los asegurados será responsable de sus 
obligaciones frente al IMSS, pero se deberán pagar las contribuciones correspondientes 
para el seguro de enfermedades y maternidad y las correspondientes de los seguros de 
invalidez y vida, así como de retiro y vejez. 

Para la incorporación voluntaria se ha desarrollado una modalidad que es similar a la 
de los asalariados. La Modalidad 44 es el esquema que se ha desarrollado para aquellos 
trabajadores y profesionistas independientes, que no cuentan con patrón para incorpo-
rarse al régimen obligatorio y aportar recursos para sus seguros de vida e invalidez. Si 
se es un trabajador independiente como artesano, pequeño comerciante o profesionista 
independiente como abogado, periodista y se quiere tener acceso al sistema de salud y 
pensiones, es posible incorporarse de manera voluntaria mediante a esta Modalidad 44.  
El requisito indispensable para darse de alta en la Modalidad 44 es que los ingresos que 
obtenga el trabajador independiente sean únicamente por el trabajo individual, sin tener 
empleados a cargo.15 Es decir, la característica principal es que las actividades de los tra-
bajadores y profesionistas independientes se desempeñen en plena independencia de 
subordinación laboral, que se realicen por iniciativa personal y cuenta propia. 

i. Beneficios 

Los beneficios que se obtienen con el esquema vigente para independientes están ho-
mologados a los trabajadores asalariados. La Modalidad 44 del IMSS como trabajador 
independiente establece contribuciones para el otorgamiento de los siguientes beneficios: 

a.  Servicios médicos (seguro de enfermedades y maternidad) y hospitalarios del 
IMSS. Estos irán destinados tanto para el trabajador y profesionista independiente 
como para sus dependientes económicos. Dicho beneficio se brindará a partir del 
primer día del mes siguiente a la inscripción. 

b.  Pensión por invalidez.

c.  Pensión por viudez, orfandad y ascendencia: la última hace referencia a cuando 
se sobrevive a alguno de los padres, siendo la persona dependiente económico y 
viviendo en el mismo domicilio. 

15.  Se consideran sujetos de incorporación de forma voluntaria al régimen obligatorio a trabajadores independientes como los ads-
critos a industrias familiares, profesionales; técnicos; comerciantes pequeños; artesanos; transportistas; resto de asalariados que 
obtengan sus ingresos a través de trabajo personal e independiente, sin que para su desarrollo cuenten con trabajadores a cargo.



46

Mejorar las vidas de los.
TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES: 

d.  Pensión por retiro, cesantía y vejez a partir de los 65 años: siempre y cuando ten-
gan las semanas cotizadas correspondientes y se encuentre en vigencia de de-
rechos. Si el trabajador cotiza en la Modalidad 44 acumulará semanas cotizadas 
para tu retiro. 

e. Ayuda para gastos funerarios del trabajador y profesionista independiente. 

La Modalidad 44 del IMSS se utiliza para incorporar al régimen obligatorio a las personas 
que no tengan un empleador para que puedan aportar recursos para sus seguros de inva-
lidez y vida. El IMSS está implementando una versión flexible de esta modalidad, aunque 
en términos generales tiene los mismos costos y servicios. 

ii.  Procesos

El esquema implementado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para el 
aseguramiento de los trabajadores independientes incluye siete actividades. La incorpo-
ración de trabajadores independientes a la seguridad social a través del esquema volun-
tario de acceso al régimen obligatorio del seguro social está organizada en dos procesos, 
tal como se describe en la figura 4, que contiene el plano de servicio del IMSS. Estas son: 

a. Registro (actividades 0, 1 y 2) 

b. Pago de la seguridad social (actividades 3, 4 y 5). 

Al completar las actividades, el trabajador garantiza el acceso a cinco seguros de la se-
guridad social por plazos de cobertura de 1, 6 o 12 meses, requiriendo de la iteración del 
procedimiento con frecuencia mensual, semestral o anual, para asegurar la continuidad 
en el sistema. 
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FIGURA 4 PLANO DE SERVICIO DE MÉXICO

0. Registro de trabajador

- Contar con CURP, RFC 
(opcional), número de 
seguridad social (NSS) y 
correo electrónico

2. Confirmación de datos, 
renovación automática y 
términos y condiciones

a. Valida resiltados 
automáticos del período de 
aseguramiento.

b. Valida cálculo automático 
de cuotas de incorporación.

c. Elige renovación 
automática (acepta/no 
acepta).

d. Acepta Términos y 
Condiciones.

a. Ventanilla de bancos 
autorizados.

b. Pago en línea en portal 
bancario.

c. Transferencia por SPEI.

Anotar NSS en campo de 
referencia y capturar 
cantidad.

a. Principal de sucursales.

b. Interfaz del portal de 
banco con operación 
habilitada y autorizada.

c. Transferencia a través 
de app móvil, web o 
sucursal presencial 
utilizando nombre, 
CLABE y No. de cuenta.

3. Línea de captura

- Descarga comprobante y 
formato (línea de captura) 
para pago de 
aseguramiento.

c. Renovación automática: 
recibe un correo electrónico 
con el comprobante de 
trámite y nuevo formato 
de pago para el siguiente 
período de cobertura. 
Opción a modificar datos 
en plataforma.

4. Pago

- Elige una de las tres 
opciones para el pago 
en línea de captura.

Renovación automática: 
mismas opciones de pago.

5. Identificación de pago

c. Enviar comprobante de 
pago y datos personales a 
dirección de correo.

1. Captura de datos

a. Valida datos automáticos de 
RENAPO y SAT.

b. Ingresa domicilio particular, 
identifica Subdelegación 
IMSS e ingresa número de 
contacto.

c. Declara ingreso para cálculo 
de salario base mensual y 
cuotas IMSS.

d. Ingresa ocupación: División 
y grupo principal.

e. Elige período de cobertura: 
mensual, semestral o anual. 

a. Interfaz web con resultados 
automáticos.

b. Interfaz web con campos 
abiertos, desplegables y 
campos automáticos.

c. Campo abierto.

d. Lista desplegables.

- Interfaz web con 
complementos cliqueables 
o botones web, cuadro de 
aceptación de renovación 
automática y términos y 
condiciones, seguido por 
pop up de confirmación 
requerida. 
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- Plataforma web de correo 
electrónico:
coordinación.afil@imss.gob.mx

- En línea
www.imss.gob.mx

- Presencial en 
subdelegación 
correspondiente.

- Ícono con enlace de 
descarga de 
comprobante de 
solicitud y línea de 
captura.

. Archivo formato PDF
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- Resultados consultas internas 
RENAPO y del documento 
probatorio.

- Procesamiento de datos 
ingresados (datos 
personales y cuotas)

- Procesamiento de datos y 
actualización de status y 
período de aseguramiento.

- Genera formatos para 
descarga en web y dispara 
envío automático a correo 
electrónico ingresado.

- IMSS recibe pago, registra y 
deriva proporción a 
contrapartes de seguridad 
social, por ejemplo, AFORE del 
trabajador.

- Procesa información y 
verifica datos con 
consultas a bases de 
RENAPO.

- Genera código para 
reconocimiento, 
procesamiento y 
asignación de pago.

Renovación automática: 
genera formatos de 
período siguiente y 
dispara envío automático 
a correo electrónico.

2 3 4 50

iii. Puntos de fricción que pueden mejorarse

El nivel de aseguramiento de los trabajadores independientes en México es casi nulo, 
por lo que resulta indispensable mejorar los procesos existentes. La movilización e in-
corporación de esta fuerza laboral a los esquemas de seguridad representan un reto de 
política pública, pero hay aspectos procedimentales que pueden someterse a ajustes costo 
efectivos para mejorar el acceso y permanencia a la seguridad social en el corto plazo. En 
este sentido, el análisis arroja cuatro momentos de mayor fricción para el trabajador inde-
pendiente: registro, renovación periódica, estimación de ingresos y pago de contribuciones. 

1.  Registro. El análisis identifica que el proceso de registro para la incorporación al 
esquema voluntario depende de la obtención de datos previos: la Clave Única de 
Registro de Población (CURP) y el Número de Seguridad Social (NSS). De forma op-
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cional se solicita incluir la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). El pa-
pel del NSS es permitir al sistema tener un registro de los trabajadores asegurados. 
Para aquellos trabajadores independientes que por primera vez tramitan el NSS se 
requiere completar pasos adicionales previos a la actividad 0 del proceso de registro 
e incorporación. A diferencia de la obtención de la clave CURP, el micrositio de tra-
bajadores independientes del IMSS no ofrece enlaces directos para conseguir el NSS 
por primera vez o para aquellos que dejaron de cotizar por un largo tiempo, no hay 
un enlace para encontrar el NSS previamente asignado, lo cual podría ocasionar el 
abandono del trámite en su versión digital o desincentivar la incorporación al esque-
ma en su totalidad. Asimismo, amarrar el sistema de registro e incorporación a dos 
o tres vías de validación podría suponer un sesgo por sobrecarga de información al 
trabajador, principalmente para aquellos que se desempeñaban anteriormente en 
empleos informales y no cuentan con NSS.

2.  Renovación periódica. El proceso de incorporación al esquema de seguridad social 
se ha fijado con una frecuencia mensual, semestral o anual, con opción a renovación 
automática periódica. En rigor, la etapa de registro e incorporación inicial busca 
obtener datos personales del trabajador, generar validación directa y levantar in-
formación declarativa. Si bien durante las actividades de registro y primera incor-
poración el proceso permite activar la renovación automática para el periodo de 
cobertura subsecuente, de no completarse exitosamente el proceso automático en 
el backstage, el trabajador podría perder el incentivo de permanencia prolongada 
en el esquema, debido a la necesidad de realizar el proceso de forma manual para 
garantizar la continuidad de la cobertura. Si un trabajador independiente que activa 
la renovación automática mensual para la cobertura de enero de 2023, no recibe 
en su correo electrónico el comprobante de trámite y formato de pago o línea de 
captura en los días indicados por el sistema (primeros 5 días del mes previo al ven-
cimiento de la cobertura), deberá ingresar a la plataforma, realizar nuevamente las 
actividades 0, 2 y 3. Si bien sus datos del registro inicial si quedarán guardados en 
la plataforma, el trabajador tendría que descargar manualmente la línea de captura 
correspondiente a enero de 2023. Este podría resultar en un factor de mayor fric-
ción para aquellos que opten por una cobertura mensual. Finalmente, frente a la alta 
transferencia de responsabilidades y complejidad de las interacciones, la necesidad 
de que trabajadores aseguren en plazos fijos (mensual, semestral o anual) los bene-
ficios de la seguridad social bajo este esquema, sin opción a realizar modificaciones 
o ajustes en tiempos intermedios (por ejemplo, cada tres u ocho meses), resulta 
una fricción en sí misma. 
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3.  Estimación de ingresos y salario mensual base. El análisis del proceso también 
muestra que la incorporación podría fomentar el sesgo de optimismo (optimism 
bias) y el sesgo al presente al momento en que el cálculo del salario base y el va-
lor cuota de seguridad social se realiza sobre el ingreso mensual declarado por el 
trabajador. Presentándose como una ventana para que trabajadores declaren un 
ingreso menor al real para reducir el monto final de la cuota. De elegir la opción de 
renovación automática, el trabajador tiene la posibilidad de modificar el ingreso 
declarado, pudiendo presentarse nuevamente una ventana para declarar menores 
ingresos con el fin de reducir la cuota en periodos extendidos. El optar por una 
cobertura semestral o anual, implicaría además el pago total en una o dos exhibi-
ciones previo al inicio de la cobertura, sin posibilidad de realizar ajustes frente a 
variaciones naturales en los ingresos percibidos por el trabajador independiente, 
resultando en estimaciones que pudieran distar del ingreso real del trabajador en 
periodos extendidos de cobertura, por ejemplo, en una cobertura anual.

4.  Pago de contribuciones. En el proceso de la validación y procesamiento del pago 
vía transferencia electrónica a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interban-
carios (SPEI) se requiere que el trabajador independiente envíe adicionalmente vía 
correo electrónico el comprobante de transferencia, sumando un paso más para 
aquellos que opten por esta opción, lo cual podría resultar en incorporaciones a 
la seguridad social que no finalicen exitosamente.  De igual manera, el micrositio 
del IMSS, a fecha diciembre 2022, no incorpora un enlace directo al procesamien-
to del pago de la cotización en todos los bancos afiliados, únicamente lo permite 
con a través de una institución financiera, pudiendo significar un factor negativo 
al incorporar pasos adicionales en la finalización del proceso. Finalmente, frente a 
cualquier opción de pago elegida por el trabajador independiente, no se obtiene 
una confirmación automática de su incorporación e inicio de cobertura, el traba-
jador debe solicitar por separado una constancia de vigencia de derechos para 
obtener dicha información.  

Una vez concluido el proceso de incorporación, para hacer uso de los seguros se requie-
ren actividades adicionales que el trabajador deberá realizar por cuenta propia y que no 
están señalados en el proceso de incorporación. Se resalta positivamente que el IMSS ha 
puesto a disposición de los trabajadores tres medios de contacto (teléfono, chat y correo 
electrónico) para resolver dudas y brindar acompañamiento al proceso en tiempo real. 
Adicionalmente, el contar con información actualizada acerca de las ventajas del trámite 
en línea en el micrositio, podría apoyar a que un número mayor de trabajadores indepen-
dientes decidan incorporarse voluntariamente a la seguridad social en México.
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E   Perú

Las autoridades peruanas tienen definiciones específicas para los trabajadores inde-
pendientes. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(Sunat) define como trabajador independiente a toda persona que presta sus servicios 
de manera personal e individual, sin relación de subordinación, y desempeña actividades 
como ejercicio de una profesión, arte, ciencia u oficio; director de empresa, síndico, man-
datario, gestor de negocios, albacea y actividades similares, así como las dietas percibidas 
por los regidores de las municipalidades o consejero regional y a los trabajadores en la 
modalidad de contratación administrativa de servicios (CAS). El Sunat define las rentas 
de cuarta categoría como las rentas que se obtienen por el ejercicio independiente de 
una profesión u oficio, sin estar subordinado a otra persona o entidad. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en su Encuesta Nacional de 
Hogares (Enaho) incluye en su definición de trabajador independiente al trabajador 
por cuenta propia y al empleador o patrono. En el primer caso, el trabajador por cuenta 
propia se refiere a la persona que explota su propio negocio o que ejerce por su cuenta 
un oficio o profesión y que no tiene trabajadores remunerados a su cargo. Así mismo, 
dentro de su definición de trabajador independiente, la Enaho incluye a las personas que 
explotan su propio negocio, o empresa, o que ejercen por su cuenta un oficio o profesión 
y tienen uno o más trabajadores remunerados a su cargo. 

i. Beneficios 

Perú ha generado una serie de instituciones y programas para incrementar el acceso 
a la seguridad social de sus trabajadores. La elevada informalidad del mercado laboral 
peruana, el nivel salarial de los empleos, la perspectiva sobre los riesgos y las barreras 
conductuales, son las condiciones que se tienen hoy en día en Perú para acceder al ase-
guramiento efectivo, especialmente salud y pensiones. 

Salud. El trabajador independiente en Perú actualmente tiene cuatro principales opciones 
para acceder a un seguro de salud; las dos primeras alternativas están dentro del sistema 
de salud público:

a.  Salud Seguro Potestativo. Este seguro de salud lo brinda EsSalud, que es un or-
ganismo público descentralizado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, el cual busca dar a sus asegurados prestaciones de prevención, promoción, 
rehabilitación, prestaciones económicas y prestaciones sociales que corresponden 
al régimen de la Seguridad Social en Salud. Para el trabajador independiente existe 
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el seguro potestativo, el cual está disponible para cualquier persona residente en 
Perú, ya sea nacional o extranjero, sin límite de edad, en tanto no estén afiliados al 
Seguro Integral de Salud (SIS). Este seguro busca atender principalmente al tra-
bajador independiente y a sus dependientes. 

b.  Seguro Integral de Salud (SIS). El Seguro Integral de Salud es un organismo públi-
co del Ministerio de Salud que brinda otra opción de acceso a un seguro de salud 
para el trabajador independiente. Este seguro contributivo tiene como objetivo 
atender al público con capacidad relativa de pago, pero con recursos limitados que 
no les permiten contratar un seguro de salud privado. El SIS ofrece cinco planes de 
seguro: i) SIS Gratuito; ii) SIS para todos; iii) SIS Emprendedor; iv) SIS Independien-
tes, y v) SIS Microempresas. El plan SIS Gratuito brinda atención sin ningún costo a 
personas en condición de pobreza o pobreza extrema. De similar forma el SIS Para 
Todos permite a todas las personas que viven en Perú, que no cuentan seguro de 
salud y que no tienen capacidad de pago, recibir una atención gratuita.16 El traba-
jador independiente tiene la posibilidad de acceder al Seguro de Salud Integral a 
través del plan SIS Emprendedor o el plan SIS Independiente. En el caso del plan 
SIS Emprendedor, cualquier trabajador que realice tres pagos mensuales a Sunat 
en las categorías 1 o 2 del Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) será afiliado 
automáticamente de forma gratuita, es decir, aquellos trabajadores cuyos ingresos 
no superan 8.000 soles mensuales (2.053 dólares) o 96.000 soles anuales (24.637 
dólares). Bajo este régimen tributario el trabajador no está obligado a presentar 
una declaración anual, ya que solo debe realizar un pago único mensual entre 20 
soles (5 dólares) y 50 soles (13 dólares). La cobertura del plan SIS Emprendedor 
incluye medicinas, análisis, operaciones, hospitalización, traslados de emergencia, 
atención por padecimiento de 1.400 tipos de enfermedades, incluyendo los tipos 
de cáncer más comunes, entre otros servicios. A su vez, este seguro incluye un 
subsidio por fallecimiento de hasta 1.000 soles (257 dólares).

c.  Seguros privados. Los trabajadores independientes con mayor posibilidad de pago 
pueden contratar directamente un seguro con una aseguradora. Este tipo de seguros 
permiten a sus asegurados atenderse en establecimientos de salud específicos y al-
gunos brindan la posibilidad de acudir a un médico o establecimiento de preferencia 
y solicitar el reembolso de gastos. Los costos de los seguros privados varían depen-
diendo de la cobertura que se contrate y de la compañía de seguros. De manera 

16.  El 21 de mayo del 2021, a través del decreto de urgencia 046-2021, se fijó la cobertura universal de salud para todas las personas 
que enfrenten contingencia y no se encuentren aseguradas, independientemente su categoría laboral”
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general se estima que el costo de estos seguros va entre 100 y 700 soles mensuales 
(26 y 180 dólares). De manera similar, a los seguros antes descritos, el pago mensual 
del seguro (la prima) también puede variar de acuerdo con la edad del asegurado.

d.  Seguros especializados. Otra alternativa para el trabajador independiente es con-
tratar un seguro especializado. Este tipo de seguros brinda cobertura complemen-
taria para la atención de una especialidad como puede ser el tratamiento de un 
tipo de cáncer específico, o para cubrir solo casos de emergencia u hospitalización. 
Este seguro se puede contratar de forma complementaria al seguro de +Salud de 
EsSalud para adquirir cobertura por alguna enfermedad o tratamiento no cubierto 
por el seguro de EsSalud. No es este el caso del Seguro Integral de Salud, ya que 
para tener el SIS no se debe contar con ningún otro tipo de seguro.

Pensiones. La seguridad social en materia de pensiones en Perú opera bajo un esquema 
paralelo en el que coexisten dos sistemas: el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el 
Sistema Privado de Pensiones (SPP). Pertenecen al Sistema Público de Pensiones los 
siguientes regímenes:

a.  Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Es un sistema cuyo ámbito de aplicación 
incluye aquellos trabajadores que realizan una actividad económica independiente 
(asegurados facultativos). El aporte mensual mínimo para estos trabajadores es 
del 13% de la remuneración mínima vital.  El SNP otorga prestaciones a favor del 
trabajador: pensión de jubilación e invalidez; y a favor de los sobrevivientes del 
trabajador: pensión de viudez, orfandad, ascendencia (padres) y capital de defun-
ción (monto otorgado cuando no existan beneficiarios de pensión). Las pensio-
nes que se otorgan a los trabajadores por cuenta propia que han aportado como 
asegurados facultativos se benefician con las mismas prestaciones otorgadas a un 
asegurado obligatorio.

b.  Sistema Privado de Pensiones (SPP). Es un régimen de capitalización individual 
donde los aportes que realiza cada persona afiliada al sistema se registran en una 
Cuenta Individual de Capitalización (CIC), la misma que se incrementa con los 
sucesivos aportes y la rentabilidad generada por las inversiones del fondo. Los 
trabajadores independientes que opten por afiliarse a este sistema tienen derecho 
a las prestaciones de jubilación, invalidez y sobrevivencia, y también a la cobertura 
de los gastos de sepelio que el sistema brinda a los trabajadores asalariados. Los 
peruanos que trabajan de forma permanente o temporal en el extranjero pueden 
asimismo afiliarse como independientes. La CIC se financia con dos tipos de apor-
tes, uno obligatorio (10% de la remuneración asegurable) y otro voluntario.



53

Mejorar las vidas de los.
TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES: 

ii.  Procesos

La cobertura de pensiones y salud para los trabajadores independientes se hace de ma-
nera individual, por lo que los procesos deben contabilizarse por separado. La dificultad 
y tiempo que toma para recopilar la información relevante puede formar la percepción 
de que el proceso es muy complejo y difícil de completar cuando en realidad la mayo-
ría de los procesos tienen pocos pasos para completarse. Adicionalmente, el trabajador 
independiente debe realizar varios trámites antes de empezar un proceso de afiliación. 
Por ejemplo, para afiliarse al sistema de pensiones el trabajador independiente debe pri-
mero decidir si afiliarse al sistema nacional (SNP) o al privado (SPP). Una vez superado el 
proceso de decisión y habiendo identificado que plan de salud y sistema de pensión que 
se quiere afiliar, el trabajador deberá llevar a cabo más de un proceso para completar el 
proceso de afiliación y el proceso para realizar las aportaciones correspondientes. Para 
facilitar el análisis, agrupamos los procesos en dos, tal como se describe en la figura 5, 
que contiene el plano de servicio. Estas son: 

a. Formalización (actividades 0 y 1) 

b. Afiliación y aportes a los sistemas (actividades 2a o 2b, 3a o 3b). 

Como se describe en la figura 5, hay una coexistencia de varios sistemas. Es por ello que 
se hacen algunas aclaraciones pertinentes para cada tipo de aseguramiento. 

Salud. El trabajador independiente puede acceder a dos planes de salud dentro del Sis-
tema de Salud Integral (SIS): SIS Emprendedor y SIS Independiente. Los trabajadores 
independientes que se ubican en las categorías 1 o 2 del NRUS son afiliados automática-
mente de forma gratuita al SIS Emprendedor. Alternativamente, el trabajador indepen-
diente puede optar por el plan de salud SIS Independiente, para lo cual no se le pide estar 
dado de alta en el Sunat. Para afiliarse al SIS Independiente, el trabajador debe acudir a 
una oficina del SIS y brindar la información requerida a fin de llenar un formato digital 
de afiliación. Posteriormente, podrá realizar las aportaciones mensuales requeridas en el 
Banco de la Nación o de forma virtual. El trabajador independiente también tiene la posi-
bilidad de acceder al seguro potestativo de +Salud, el cual está disponible para cualquier 
persona residente en Perú, ya sea nacional o extranjero, sin límite de edad, en tanto no 
estén afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS).
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Pensiones. Existen también dos opciones. Si el trabajador independiente decide afiliarse 
al sistema público de pensiones, lo puede hacer de forma virtual en la página de la ONP. 
Este proceso tiene pocos pasos y la principal tarea para el trabajador independiente inte-
resado en afiliarse a la ONP es llenar una ficha de información y cargarla al sistema para 
solicitar la afiliación. Si es que el trabajador decide afiliarse al sistema privado, existe un 
proceso simplificado y que se puede realizar de forma rápida, sencilla y remota. El traba-
jador independiente debe ingresar a la página de la AFP que haya ganado la licitación. 

FIGURA 5 PLANO DE SERVICIO DE PERÚ

0. Formalización ante 
SUNAT

- Presenta DNI y formulario 
2119 para RUC.

- Requiere previa solicitud de 
Clave SOL (Anexo RS 
208/2016).

- Selección de régimen NRUS.

2A. Afiliación y uso de SIS 
Emprendedor

- Presenta documento de 
identidad y formularios 
N1611.

- Usuario/a entrega domicilio 
para la asignación de un 
centro de salud.

Usuarios con categorías 
1 o 2 NRUS, son afiliados 
gratuita y automáticamente 
a SIS emprendedor.

2B. Proceso de aporte

- Ingresa a interfaz y cumple 
mensualmente con los 
aportes a SUNAT.

Con el plan SIS 
emprendedor no se hacen 
aportes al plan de salud.

3A. Afiliación pensional 
ONP

0. Crea usuario ONP o usa 
clave SOL SUNAT

a. Usuario/a lee proceso, 
descarga y completa ficha 
facultativa. Entrega 
autorización a ONP para 
verificación.

b. Realiza su afiliación 
facultativa e ingresa datos 
de DNI.campos.

c. Carga ficha de 
aseguramiento facultativo. 

3B. Aportes a Pensiones

- Usuario ingresa a 
operaciones en Línea 
SUNAT y llena 
información solicitada.

1. Habilitación para declarar y 
pagar NRUS

a. Recibe comprobante e inicia 
declaración en sistema 
NRUS.

b. Selecciona Formulario NRUS 
y completa campos.

c. Selecciona método de pago, 
ejecuta pago y cierra 
operación.
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a. Página WEB del SUNAT, 
siguiendo la ruta: 
Operaciones en línea/Otras 
declaraciones/pagos.

b. Interfaz con campos para 
declarar pagos, períodos y 
cuotas.

c. Portal de pago.

- Presencial / Centro de 
salud u oficinas del SIS a 
nivel nacional.

- Presencial / Centro de 
Servicios al Contribuyente 
(SUNAT).

- Para los aportes a 
SUNAT se realizan 
pagos en línea con 
tarjeta de crédito o  
con débito a cuenta.

- Virtual / Página WEB 
de la ONP 
www.onpvirtual.pe 
Ruta: Mi primer 
aporte/quiero afiliarme 
voluntariamente.

a. Ficha con 5 secciones 
para recabar datos 
familiares, ingresos, 
legales, entre otros.

- Virtual / Página WEB 
de la ONP 
www.onpvirtual.pe 
Ruta: Nueva 
Plataforma/Mis 
declaraciones y 
pagos/Boleta de 
pagos/Regímenes 
especiales 
1675/Aportes 
facultativos al SNP.

- Sistema válida procedimiento y 
extiende formulario virtual N1611 
NRUS con el registro de la 
declaración y el pago efectuado.

- Entrega categoría NRUS.

Restricción: Realizar al menos 3 
pagos consecutivos al SUNAT para 
avanzar a afiliación.

- Encargado/a verifica 
cumplimiento de requisito y, 
en caso de ser exitoso, 
procede con la afiliación del 
trabajador independiente.

Restricción: Esperar 30 días 
para comenzar a utilizar el 
seguro. Frente a emergencia la 
vigencia es inmediata.

- Personal registra 
información en sistema, 
procesa y extiende 
comprobante de 
información Registrada 
(CIR) con declaración de 
régimen seleccionado.

- El plan de salud es 
cancelado si deja de realizar 
aportes mensuales a la 
SUNAT. Para reafiliarse, 
debe ponerse al día con 
pagos a la SUNAT y acudir a 
un centro de atención al 
asegurado SIS, para verificar 
cumplimiento de los 
requisitos.

a. ONP valida datos 
cruzando bases con otras 
instituciones competentes.

b. ONP corrobora que 
usuario cumpla con 
requisitos de no afiliación a 
una AFP o pensión 
contributiva..

c. ONP revisa información 
proporcionada en un 
período de 30 días y 
entrega confirma afiliación.

- Sistema procesa el 
pago, valida y envía 
confirmación de la 
transacción.

2

2A

3A 3B

2B
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Afiliación
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Espera procesamiento
y habilitación

Validación y confirmación
de pago
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iii. Puntos de fricción que pueden mejorarse

El nivel de aseguramiento de los trabajadores independientes en Perú es casi nulo, por 
lo que resulta indispensable mejorar los procesos existentes. La movilización e incorpo-
ración de esta fuerza laboral a los esquemas de seguridad representan un reto de política 
pública, pero hay aspectos procedimentales que pueden someterse a ajustes costo efec-
tivos para mejorar el acceso y permanencia a la seguridad social en el corto plazo. En este 
sentido, el análisis nos arrojó cuatro momentos de mayor fricción para el trabajador inde-
pendiente: registro, renovación periódica, estimación de ingresos y pago de contribuciones. 

1.  Formalización. El trabajador independiente en Perú debe completar de manera 
separada tres procesos para su formalización en el sistema fiscal, afiliarse al plan 
de salud –SIS Emprendedor, SIS Independiente o +Salud–, y a un plan de pensiones 
–sistema nacional (SNP) o al sistema privado (SPP)–. Esto no solo representa una 
carga excesiva para el trabajador, sino que operativamente se vuelve redundante, 
pues los procesos corren de forma independiente sin que se compartan registros o 
información. Muestra de ello es que casi el 90% de los trabajadores independientes 
no cuenta con registro ante el Sunat.

2.  Registro y afiliación. En el caso peruano, la falta de coordinación de los sistemas 
y la cantidad de decisiones que deben tomar los trabajadores independientes se 
torna en una barrera inicial muy importante. Es decir, la probabilidad de enfrentar 
la llamada “parálisis de la decisión” (decision paralysis), es muy alta dada la com-
plejidad y cantidad de información que requiere y recibe, que implica una mayor 
demanda de recursos cognitivos y especializados para llegar a una conclusión 
sobre estas. Los trabajadores, y en particular los independientes, no tienen el tiem-
po necesario para tomar la mejor decisión, pese a que los esquemas sean muy 
sencillos. Los trabajadores independientes deben tomar múltiples decisiones, que 
no se dan en el caso de los trabajadores asalariados. Por ejemplo: cuándo y por 
cuánto tiempo trabajar cada día, cómo promocionarse, cómo administrar el pago 
de impuestos y la facturación, cuándo y cómo dar mantenimiento a su equipo 
de trabajo y adquirir suministros necesarios, qué proveedor de seguro médico se 
adapta mejor sus necesidades, entre otras cosas. Al tener que tomar estas decisio-
nes laborales cotidianamente, se dificulta que el trabajador independiente tenga el 
tiempo, claridad mental y priorice tomar otras decisiones relevantes, pero tal vez 
no urgentes, como es seleccionar un plan de salud o de pensión.

3.  Fragmentación de los procesos. Se rompe el proceso en distintas instancias re-
quiriendo que el trabajador independiente realice partes del proceso en diferentes 
lugares (por ejemplo, con los planes de salud para el SIS necesita descargar y llenar 
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formatos para posteriormente ir a una oficina de la instrucción a realizar el trámite 
y por último acudir a una tercera instancia para realizar el pago). Esto aumenta la 
probabilidad de que el trabajador independiente tome más tiempo para concluir 
el proceso o que olvide e incluso o pierda interés en finalizar el proceso.

4.  Dificultades con automatización de aportaciones. No es evidente la posibilidad 
de automatizar el pago para los planes de salud, mientras que la automatización 
del pago en pensiones está ligado al registro del usuario en Sunat para el pago a 
la ONP y a un ingreso mensual fijo en el caso de las aportaciones a la AFP.

5.  Confusión y falta de información para obtención de los servicios. Los tiempos 
de espera largos para finalizar procesos (por ejemplo, 30 días para poder recibir 
atención médica con el SIS, 3 meses para recibir atención con +Salud, 30 días há-
biles para estar afiliado al sistema de pensiones con ONP) lo que puede generar 
una pérdida de motivación e interés para realizar aportaciones. A su vez, el largo 
tiempo de espera puede fomentar confusión respecto al momento en que se debe 
empezar a realizar las aportaciones correspondientes. Finalmente, no existe un 
canal claro de atención en caso de dudas o dificultades técnicas para dar segui-
miento a las solicitudes.
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V Cómo mejorar el aseguramiento 
de trabajadores independientes

El nivel aseguramiento de los trabajadores independientes de América Latina es limi-
tado, lo que refleja un diseño de la seguridad social que no está adaptado a la realidad 
de una parte importante de sus mercados laborales. La mayoría de los sistemas de se-
guridad social en la región se basan en modelos en los que se tenía cierto consenso sobre 
el valor de los beneficios otorgados, y en donde las características sociodemográficas, 
institucionales y fiscales facilitaron el cumplimiento de las obligaciones. Los procesos de 
afiliación, pago y prestación de servicios se diseñaron asumiendo fundamentalmente una 
relación asalariada, en donde la responsabilidad principal recae en los empleadores, lo que 
resulta muy eficiente tanto en costos como en tiempo, en comparación con un enfoque 
basado en el trabajador individual. Sin embargo, la evolución que han tenido los merca-
dos laborales no ha convergido hacia este modelo, pues es un mercado segmentado, en 
donde una buena parte de las unidades económicas no tiene retornos económicos sufi-
cientes. Esto ha tenido como consecuencia que un porcentaje destacable de la población 
no esté asegurado y se encuentre vulnerable ante los riesgos de enfermedad, accidentes 
y envejecimiento. Es decir, la vinculación directa de los sistemas de seguridad social y los 
mercados laborales a través del pago de contribuciones genera una falta de cobertura 
ante riesgos, pues una gran parte de la fuerza laboral no contribuye en forma regular. 

Las políticas para aumentar e igualar las oportunidades de acceso a empleos formales 
es considerada la principal herramienta para incrementar la cobertura de la seguridad 
social. Sin embargo, la viabilidad y el alcance de estas medidas puede ser limitado, 
pues muchos trabajadores buscan arreglos laborales distintos al empleo asalariado. Sin 
lugar a dudas, el funcionamiento de los mercados laborales debe mejorarse en la región 
para asignar de manera más eficiente las habilidades de la fuerza laboral a las unidades 
productivas y lograr generar mayor riqueza agregada para beneficio de la sociedad. Esto 
incluye mejorar la intermediación laboral, promover iniciativas de apoyo al primer empleo, 
fortalecer la formación para la inserción o reinserción laboral de los adultos, fomentar las 
políticas de apoyo al ingreso durante el desempleo, regulaciones y reducción de costos 
no salariales, y fiscalización.17 Existen otro tipo de medidas más profundas para mejorar 
el funcionamiento de los mercados laborales y de los sistemas de seguridad social, que 

17.  Alaimo et al. (2019).
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requieren de reformas legislativas y reasignaciones presupuestarias. Con ello, se podría 
incrementar tanto el número de trabajadores que cotizan, como la población total ase-
gurada y, en consecuencia, los riesgos agregados de la población se podrían asegurar de 
mejor manera.18 Desafortunadamente, este tipo de reformas pueden no tener el alcance 
deseado por dos razones. En primer lugar,  una buena parte de la población que trabaja 
como independiente no tiene interés en trabajar como asalariado. Los resultados de va-
rias encuestas levantadas a aquellas personas que utilizan las plataformas para generar 
ingresos muestran que entre el 40 y 60% del total que las utiliza no está interesado en 
un empleo tradicional, con lo cual los esfuerzos son limitados. En segundo lugar, estas 
reformas son muy complejas, con enormes costos políticos y con horizontes de imple-
mentación de varios años, cuyos resultados no se observan inmediatamente. Esto hace 
que a menudo resulten poco atractivas. 

Existen otro tipo de reformas y mejoras administrativas al diseño vigente de los sis-
temas que podrían incrementar la cobertura de los trabajadores independientes en el 
corto plazo. Esto incluye la inclusión de esquemas para trabajadores individuales, el 
uso de elementos electrónicos y la complementariedad con otros sistemas. Los casos 
descritos en los planos de servicio muestran la experiencia que tienen los trabajadores 
para lograr su aseguramiento. En diversos casos se muestra que los trabajadores optan 
por no seguir con los procesos dada la baja valoración de beneficio respecto del costo 
(en varios casos debe pagarse la totalidad de las coberturas), la duplicidad de trámites 
ya realizados con otras entidades, así como la complejidad y recurrencia de procesos que 
se vuelven tediosos. El cuadro 3 muestra un listado de los procesos identificados en el 
plano de servicios que pueden considerarse críticos para mejorar el aseguramiento efec-
tivo de estos trabajadores. Esto incluye: registro electrónico del trabajador; descuentos 
automáticos por default; flexibilidad de cobertura que incluya alternativas de cobertura 
mínima y ajustado a nivel individual; complementariedad con la cobertura otorgada por 
otros empleos; la coordinación con el sistema fiscal para el cumplimiento en el pago de 
contribuciones e impuestos; incentivos fiscales que se puedan obtener por ser trabajador 
independiente; y, la coordinación con el sistema financiero. 

18.   Azuara et al. (2021).
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CUADRO 3 PROCESOS CRÍTICOS PARA EL ASEGURAMIENTO  
DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES 

 
Procesos críticos Brasil Chile Colombia México Perú

Registro electrónico (móvil u ordenador) X X X X *

Agregación de ingresos para cálculo de aportaciones e impuestos

Descuentos automáticos para el pago de contribuciones** X

Coordinación con sistema fiscal para lograr un pago coordinado de 
impuestos y aseguramiento X

Coordinación de información con sistema financiero X

Flexibilidad de cobertura al ofrecer distintos productos de aseguramiento X X

Incentivos fiscales X X

Procesos vigentes en cada país 3 4 3 1 1

Fuente: Elaboración propia. 
* Se determina de manera independiente para salud y pensiones

** No dejar la responsabilidad recurrente al trabajador 

 
Aunque no hay una única solución, la modificación de los procesos permitirían incremen-
tar la cobertura de los segmentos de la población con trabajo independiente. El Cuadro 3 
muestra la existencia de los procesos críticos para cada país en donde se levantó el plano 
de servicios. Destaca el caso de Chile, en donde existen 4 de los 7 procesos identificados, 
seguido de Brasil con 3, Colombia con 2, y México y Perú con uno respectivamente. La 
figura 6 hace una descripción gráfica de cada uno de ellos y se explican a continuación. 
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FIGURA 6 FUNCIONAMIENTO DE PROCESOS CRÍTICOS

Trabajadores
independientes

Ingresos e información Productos y subsidiosActividades

Fuente: Elaboración propia a partir de planos de servicios.

V.A Registro electrónico

El primer paso para lograr el aseguramiento efectivo de los trabajadores es su registro 
electrónico. Los problemas de incentivos asociados al acceso y contribución a los siste-
mas de seguridad social en la región suelen estar alojados en trabajadores independien-
tes con bajos ingresos. Un primer desafío en la región se relaciona con la afiliación a los 
sistemas respectivos. Los países analizados cuentan con herramientas para registrarse 
de manera no presencial a los sistemas, con cierto grado de facilidad para ello. Existe 
una gran variedad de alternativas, aunque en la mayoría de los casos se utilizan las he-
rramientas de identificación nacional para conseguir un registro, sea por medio de un 
formulario de solicitud electrónica en sitio web o a través de aplicaciones móviles. De 
esta forma se logra autentificar al trabajador y se procede al alta (permiso) en sistema. 
Sin embargo, en varios casos las interfases con otros sistemas de identificación -nacional 
o fiscal- no son del todo funcionales, con lo cual los procesos de afiliación, particularmen-
te de independientes, son complejas. La construcción de portales para el registro no es 
en sí misma la solución para lograr el aseguramiento efectivo. Si bien es una condición 
básica para el caso del aseguramiento independiente, se requieren de los elementos para 
facilitar el proceso.
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V.B Agregación de ingresos 

Los trabajadores independientes desempeñan una amplia gama de actividades, por lo 
que el reporte de ingresos es un reto importante. La gran valoración de la flexibilidad 
representa un escollo para esquemas laborales tradicionales, por lo que se requiere ir 
más allá de la definición. La agregación de ingresos mediante esquemas electrónicos 
interoperables puede ser una alternativa efectiva. Los trabajadores independientes están 
presentes en diversas ramas económicas incluyendo servicios profesionales (abogados, 
médicos, ingenieros), comercio minorista, artesanía, agricultura, transporte, servicios per-
sonales (cuidados), entre muchas otras. A menudo, varían sus ocupaciones de manera 
regular dependiendo de las alternativas disponibles, por lo cual tratar de identificar su 
aseguramiento mediante la relación laboral es muy complejo. Asimismo, otorgan gran 
valor a la flexibilidad para definir horarios, elección de proyectos y clientes. Esta flexi-
bilidad se traduce en baja productividad y en inestabilidad de los ingresos, dificultades 
para el crecimiento del negocio y oportunidades de financiamiento, así como la falta de 
capacitación. Es decir, la gestión profesional muchas veces no es ordenada, lo que se 
traduce en incumplimientos en el pago de obligaciones y aseguramiento. En este con-
texto la trazabilidad de ingresos se vuelve fundamental, tanto para lograr una mejora en 
el valor agregado de sus actividades, como para mejorar el pago de contribuciones. La 
implementación de tecnología para el cálculo los ingresos totales es clave, tanto para 
el trabajador independiente como para su aseguramiento. Conocer mejor los ingresos 
generados de manera ordenada podría facilitar una mejor planeación financiera para los 
independientes. Esto incluye el uso de herramientas digitales que faciliten el registro y 
seguimiento de los ingresos, su regularidad y tiempo efectivo de pagos. Como resultado, 
se facilitaría la base a partir de la cual se pueden calcular contribuciones al aseguramiento 
y para el pago de impuestos. 

V.C Descuentos automáticos para el pago  
de contribuciones

La región enfrenta retos en materia de aporte, lo que podría mejorar con descuentos 
automáticos a los ingresos totales de las personas a través del sistema financiero.  El 
descuento automático de aportaciones a la seguridad social o para cubrir esquemas de 
aseguramiento ha demostrado ser una las herramientas más efectivas para lograr una 
cobertura oportuna, pues se elimina uno de los escollos más complicados de los esque-
mas en donde se deja toda la responsabilidad del cumplimiento al propio trabajador. La 
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literatura muestra que este tipo de descuentos inhiben de manera efectiva tres fuertes 
barreras conductuales: la aversión a las pérdidas que significan el pago de aportaciones, 
la falta de atención para el cumplimiento de las obligaciones, y el rompimiento de la 
inercia de no estar asegurado. Para el caso de los trabajadores asalariados, este esfuerzo 
está centralizado por parte de los empleadores, quienes legalmente están obligados a 
realizar los descuentos correspondientes a los trabajadores para complementarlos a sus 
propias aportaciones. Es así como la aversión a la pérdida es menor para los asalariados, 
mientras que los independientes deben hacer ellos mismos sus pagos, lo cual significa 
cobrar conciencia sobre el costo del aseguramiento. Dado este comportamiento, los des-
cuentos automáticos a los ingresos totales de los trabajadores son muy efectivos, pues 
los trabajadores no los contabilizan en el presupuesto mensual y no se toma como una 
pérdida, pues no se deposita en la cuenta corriente del trabajador.19 Asimismo, se reduce 
al mínimo la atención respecto al cumplimiento de las obligaciones para el aseguramiento 
y finalmente contar con cobertura se vuelve el marco de referencia.20  

V.D Coordinación con sistema fiscal: impuestos  
y aseguramiento

La fiscalización es quizás unos de los principales problemas para el aseguramiento de 
trabajadores independientes. La complementariedad del pago de impuestos y obliga-
ciones de aseguramiento es un gran pendiente en varios países. Los datos disponibles 
muestran que los trabajadores independientes en general tienen menores niveles de co-
bertura y de contribución a la seguridad social, aunque también una menor probabilidad 
de ser fiscalizados. Para que esta situación mejore, es indispensable un enfoque integral 
que aborde tanto los aspectos legales y administrativos como los factores socioeconó-
micos que mejoren el cumplimiento de las obligaciones. Esto incluye el uso e intercambio 
de información entre distintas entidades y organismos gubernamentales que reduzcan las 
posibilidades de incumplimiento. Compartir datos entre las autoridades tributarias, las en-
tidades de seguridad social y otras instituciones relevantes, por ejemplo, sistema financiero 
o aseguradoras puede permitir una mejor detección de irregularidades y una mayor efi-
cacia en el control del cumplimiento tributario. Es decir, el establecimiento de sanciones y 
medidas disuasorias para cumplir con las obligaciones tributarias pueden tener un alcance 

19.   Mandrian (2004), Azuara et al. (2021).

20.  Un ejemplo de cómo los descuentos automáticos podrían mejorar la situación actual es el caso colombiano, en donde los afilia-
dos al régimen subsidiado tienen pocos incentivos de migrar al régimen contributivo por los aportes de los ingresos laborales 
de este último y los largos procesos de re-afiliación al régimen subsidiado en instancias críticas.
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limitado si no están basadas en información completa sobre ingresos de los trabajadores. 
Es decir, para mejorar efectivamente la cobertura de los trabajadores independientes se 
requiere el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y, a la vez, crear y adoptar 
de medidas legales para identificar y apoyar a aquellos que, pudiéndolo hacer, no están 
asegurados. La debilidad en los esquemas de fiscalización se debe en gran medida a la 
falta de penetración tecnológica para el cumplimiento de obligaciones en forma integral, 
utilizando los ingresos generados por todas las fuentes de los trabajadores. Existen algunos 
casos con mejor desempeño con lo que se está tratando de lograr mayores contribuciones. 
Por ejemplo, la modernización tributaria que digitaliza la emisión de boletas en el caso 
chileno es un esfuerzo muy importante que facilita la captación de aportaciones para la se-
guridad social. En suma, el reto para lograr una mejora en el esquema de aseguramiento y 
la fiscalización del trabajo independiente consiste en encontrar la fórmula tecnológica para 
que los trabajadores independientes tengan los incentivos para el pago de obligaciones. 

V.E Coordinación de información con  
sistema financiero

La verificación de ingresos para su fiscalización y pago de contribuciones es el elemento 
crítico de la cobertura. Esto puede hacerse con la trazabilidad de pagos no necesaria-
mente mediante bancos tradicionales. Uno de los aspectos que la tecnología ha cambiado 
es el costo de la trazabilidad de pagos mediante su digitalización con instrumentos tra-
dicionales como tarjetas, pero también mediante transferencias electrónicas a través de 
teléfonos móviles. Este aspecto se convierte en un valor a la hora de repensar formas no 
solo de incentivos sino también de captación de contribuciones, tanto fiscales como para 
el pago de cobertura de aseguramiento. Las instituciones financieras tradicionales y nuevas 
(bancos, fintechs, plataformas) poseen una gran cantidad de información financiera de los 
trabajadores independientes, la cual puede ser utilizada para verificar los ingresos declara-
dos y, a partir de ello, determinar los pagos correspondientes de impuestos y contribucio-
nes para su aseguramiento. Ahora bien, la tecnología por sí sola no es la solución. Como se 
menciona en el apartado anterior, para su efectividad se necesita mejorar la coordinación 
del sistema financiero y el pago de impuestos para los trabajadores independientes. Lo 
anterior incluye la definición de mecanismos de intercambio de información entre las ins-
tituciones financieras, autoridades fiscales y responsables del aseguramiento mediante la 
implementación de tecnologías interoperables y estándares comunes en cada sistema. Es 
decir, se debe contar con mecanismos para acceder a la información individual de manera 
segura y confidencial, para tener certeza y, en consecuencia, una fiscalización más efectiva.
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V.F Flexibilidad de cobertura: productos  
de aseguramiento

Flexibilizar los planes y mecanismos de aseguramientos en América Latina se presenta 
como un reto clave frente a unos sistemas de seguridad social diseñados para proteger 
a personas con estatus de empleo formal. Levy (2018) documenta que trabajador asa-
lariado es aquel que realiza tareas establecidas por el empleador en el lugar y horarios 
determinados, por el cual recibe un salario, que no necesariamente está ligado al total 
producido por el trabajador. Adicionalmente, el trabajador asalariado tiene derecho a 
un paquete de beneficios de seguridad social, que están preestablecidos por las auto-
ridades. El financiamiento de estos beneficios está determinado por las autoridades, y 
el pago está en función de los salarios pagados a los trabajadores. Para determinar este 
costo, se hacen estimaciones de primas medias calculadas a partir de las distribuciones 
de la población asegurada. Es decir, la fórmula tradicional de la seguridad social se di-
señó en un entorno en donde el cálculo individualizado de seguros era excesivamente 
complicado y costoso, por lo cual esquemas facilitan el cumplimiento, aunque para los 
trabajadores dependientes el costo no es atractivo. Es decir, las características de los 
sistemas vigentes proporcionan una cobertura a costos estandarizados y desajustada a 
trabajadores con bajos ingresos o independientes con volatilidad en sus ingresos efec-
tivos. Una alternativa a esta situación es identificar esquemas costo-efectivos para tra-
bajadores independientes con coberturas limitadas, pero que les cubran ante el riesgo 
de que se materialicen problemas de salud o accidentes, y que generen incentivos para 
que eventualmente se tengan coberturas completas. Esto significa establecer nuevos 
productos de aseguramiento que converjan a la cobertura tradicional. Algunos países han 
desarrollado algunos esfuerzos en este sentido. Por ejemplo, el programa de Beneficios 
Económicos Periódicos (BEPS) de Colombia permite a los trabajadores con bajos ingre-
sos, incluso por debajo del salario mínimo, ahorrar voluntariamente y de forma flexible, 
cubriendo la necesidad por opciones de ahorro que no son factibles en la seguridad 
social tradicional, pues en esta última hay que cotizar a partir de un salario mínimo. En 
esta misma línea, Brasil muestra un trabajo de diferenciación de planes con el propósito 
de incluir a los trabajadores independientes, quienes pueden participar del sistema y 
recibir beneficios, con la excepción del seguro de desempleo. 
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V.G Incentivos fiscales

Además de mejorar la fiscalización, el aseguramiento de los trabajadores indepen-
dientes puede hacerse más atractivo mediante una serie de incentivos fiscales que 
minimicen las distorsiones en la toma de decisiones laborales. El uso de incentivos 
fiscales es un tema controversial, pues en muchos casos se otorgan sin conocer los 
cambios en las decisiones de empleo por parte de los trabajadores para lograr el ma-
yor beneficio (comportamiento estratégico). Para el caso de los independientes, los 
esquemas fiscales necesitan un diseño para evitar crear incentivos para mantenerse en 
esquemas de baja tributación y reduzcan el potencial de las actividades económicas. 
Es decir, antes de establecer menores tasas de contribución y para el aseguramiento, se 
deben hacer las comparaciones necesarias con los pagos para trabajadores asalariados 
y establecer los mecanismos para un tratamiento similar. Esto puede hacerse también 
mediante exenciones fiscales temporales o apoyos para el aseguramiento con carácter 
temporal. Para esto último se necesita contar con la información histórica de ingresos, 
contribuciones y pagos. Es decir, tener la certeza de que el beneficio es temporal y que 
eventualmente se dará un tratamiento no diferenciado. En particular, lograr coberturas 
iniciales para salud o pensiones pueden ser la manera de identificar a cada persona 
para que eventualmente haga las aportaciones totales. El conjunto de incentivos debe 
ser acompañados de medidas de control y seguimiento para evitar abusos y garantizar 
un cumplimiento adecuado. 

Hay una relación positiva entre el número de procesos críticos cubiertos y el nivel de 
aseguramiento de los trabajadores independientes. Varios de los procesos descritos 
en esta sección existen en varios países, en distintos grados. Su existencia coincide con 
menores niveles de informalidad, tal como se describe en el gráfico 9 de la primera 
parte del documento, siendo Chile el país con mayor número de procesos (9) y mayor 
porcentaje de cobertura (40%). Por el contrario, Perú y México solo cuentan con uno 
de estos procesos y su nivel de cobertura es cercano a cero. Esto sugiere que es po-
sible mejorar el aseguramiento independiente mediante medidas concretas y que son 
relativamente sencillas de implementar en comparación con modificaciones radicales 
de los sistemas de aseguramiento y seguridad social. Es decir, existe un grupo de me-
didas que pueden ser instrumentadas dentro de los marcos institucionales existentes 
y que se traducirían mayores niveles de aseguramiento. Ahora bien, lo importante es la 
complementariedad de las medidas para cerrar la discrecionalidad que tienen los tra-
bajadores para su cumplimiento, aunque manteniendo los incentivos y atractivos para 
cumplir. Para lograrlo se pueden utilizar las herramientas conductuales e innovación 
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tecnológica y financiera y con ello lograr que más personas puedan asegurarse. Estas 
medidas, instrumentadas de manera coordinada pueden tener beneficios adicionales, 
pues con mejores registros, es más factible que otras instituciones, por ejemplo, ban-
cos, administradores de fondos de pensiones, compañías de Fintech puedan atender 
a este grupo a un costo relativamente bajo.

V.H Innovación de productos y procesos para 
aseguramiento independiente

El aseguramiento efectivo del trabajo independiente en cada país puede mejorar par-
tiendo de una mayor transparencia de los ingresos laborales. Existe una gran opor-
tunidad para desarrollar mejoras a los procesos y productos existentes basado en su 
transformación digital.

Las secciones anteriores muestran las áreas de oportunidad existentes para lograr que 
más personas puedan estar cubiertas ante distintos riesgos. El aspecto crítico de ello es 
poner a la persona en el centro de atención -no a las empresas- y configurar productos y 
procesos para que los ingresos puedan ser trazables, existan contribuciones justas y, en su 
caso, mejor uso de recursos fiscales. Asimismo, la facilidad para lograr la interoperabilidad 
de los esquemas de aseguramiento a los sistemas financieros y fiscales. Para ello, es indis-
pensable la digitalización de las transacciones, el control de ingresos y la trazabilidad de 
las operaciones en el mercado del trabajo. Fenómenos como la economía de plataformas 
o gig economy son experiencias recientes que demuestran que, mientras las instituciones 
laborales no logren adecuarse a los cambios de paradigma, menor serán sus probabili-
dades de éxito para captar y asegurar efectivamente a la fuerza de trabajo que generan 
ingresos a través de ellas. La digitalización ha incorporados nuevos elementos con alta 
valuación por parte de empleadores, intermediadores y trabajadores: Disminución de 
costes de operación, eficiencia en los ciclos operativos, flexibilidad laboral y adaptabilidad. 
La innovación, por su parte, se comporta como un vehículo para transformar las brechas 
de adaptación en soluciones concretas. Innovar en productos y procesos de la seguridad 
social, es una alternativa costo-efectiva frente a los esfuerzos de reformas estructurales 
que parecieran requerir largos periodos decisionales, sin asegurar resultados concretos. 
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VI Conclusiones 

La tecnología está cambiando el mundo del trabajo, lo que abre nuevas oportunidades 
para mejorar el funcionamiento de las instituciones laborales de América Latina y el Ca-
ribe, particularmente de los trabajadores independientes. Existe cierto predominio de los 
efectos negativos que tiene la adopción de tecnología en el mercado laboral. Sin embargo, 
su adopción acelerada puede abrir beneficios para millones de personas, lo que se puede 
traducir en mejoras de la productividad, crecimiento sostenido e inclusivo. Gracias a las nue-
vas tecnologías es mucho más sencillo y menos costos encontrar oferentes y demandantes 
de servicios, lo que se traduce en mayor generación de valor en una economía. De hecho, 
miles de personas en la región son considerados como trabajadores que generan mayores 
ingresos, lo que no ocurriría en la ausencia de los avances tecnológicos recientes. Sin em-
bargo, las mejoras podrían no solo enfocarse en los ingresos directos que se obtienen en las 
distintas actividades, sino también en los mecanismos institucionales que se utilizan para 
lograr el aseguramiento de los trabajadores, generalmente mediante la seguridad social.

La información tradicional para medir los mercados laborales requiere adecuaciones para 
conocer mejor el trabajo independiente y las nuevas formas de empleo, pues su dinamis-
mo muchas veces no es capturado. Las estimaciones basadas en las encuestas de hogares 
de cada país muestran que alrededor de 50 millones de trabajadores pueden considerarse 
independientes en América Latina y el Caribe, lo que representa una cuarta parte del total. 
Estos porcentajes se han mantenido estables desde 2010, y es muy probable que ante el 
aceleramiento de la adopción tecnológica este porcentaje incluso se incremente. La pro-
porción de independientes es mayor en los primeros deciles de ingreso, aunque menor en 
el nivel de formalidad. Es decir, la mayoría de los trabajadores independientes se considera 
informal, pues no hace las aportaciones correspondientes a la seguridad social y, por tanto, 
se encuentra sin los mecanismos de aseguramiento existentes. Estos porcentajes no mues-
tran la dinámica que tiene el trabajo independiente, pues una parte de estos trabajadores 
entra y sale de manera regular hacia una relación subordinada. Dicha dinámica es aún más 
clara para los trabajadores que utilizan plataformas digitales. De acuerdo con los datos re-
cabados por el BID con distintas plataformas, entre el 60 y el 80% del total de personas que 
generan ingresos en esta industria no lo toma como una alternativa permanente. Es decir, 
es muy probable que conforme más industrias utilicen esquemas flexibles de colaboración, 
más personas las utilicen como una alternativa ocupacional. Sin embargo, estos datos son 
aproximados y se requieren mejores mediciones para conocer la dinámica laboral de los 
trabajadores independientes en general, y de los que utilizan plataformas, en particular. 
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Las tendencias del empleo independiente, la aparición de plataformas en distintos 
sectores, así como los estragos de la pandemia, muestran la necesidad urgente de 
mejorar los esquemas de aseguramiento vigentes. El trabajo independiente es visto 
como una mejor opción por muchos trabajadores. Esto significa que el diseño vigente 
en la mayoría de los sistemas de aseguramiento que están ligados al empleo no res-
ponden de la mejor manera a las necesidades y características de los trabajadores in-
dependientes, pues el modelo principal está diseñado para los trabajadores asalariados. 
La seguridad social está vinculada con el trabajo tradicional y, en general, está diseñada 
para un solo empleador. Esto tiene como consecuencia que el nivel de aseguramiento 
de los independientes sea significativamente menor al de los asalariados en todos los 
países. Es decir, el trabajo independiente no cumple el paradigma tradicional para el 
acceso a la seguridad social, lo cual no se modifica con el establecimiento de accesos 
electrónicos voluntarios a algunos de los esquemas de aseguramiento formal. Por ejem-
plo, en México, se puede contribuir voluntariamente al sistema de pensiones y realizar 
otras gestiones utilizando la aplicación AforeMóvil. En Colombia, el programa de Be-
neficios Económicos Periódicos (BEPS) permite que los colombianos ahorren para su 
retiro voluntariamente y de forma flexible, abasteciendo la necesidad por opciones de 
ahorro para personas con ingresos bajos o volátiles. Sin embargo, en ambos casos los 
niveles de uso son limitados. 

Los sistemas con adecuaciones de los procesos críticos de aseguramiento de los 
trabajadores independientes registran mayores niveles de aseguramiento. En este 
documento se muestra el camino que deben seguir los trabajadores independientes 
para utilizar los mecanismos vigentes en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. En cada 
caso desarrollamos un plano de servicios, en el que se documenta desde la experiencia 
del usuario qué pasos deben seguirse para el cumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en la regulación vigente, tanto para la seguridad social como para el pago de 
los impuestos. En cada esquema documentamos una variación importante en cuanto 
a la complejidad de cada sistema e identificamos las áreas de oportunidad en los pun-
tos críticos (puntos de fricción) de la ruta, tanto desde la parte procedimental como 
desde una perspectiva de economía del comportamiento. Pese a que no existe una 
solución única para todos ellos, documentamos que existen procesos específicos que 
facilitan la información necesaria para lograr facilitar a los trabajadores el cumplimiento 
de sus obligaciones. Esto incluye: registro, agregación de ingresos de diversas fuentes, 
descuentos automáticos, coordinación con el sistema financiero; esquemas flexibles de 
aseguramiento con nuevos productos; y, finalmente, incentivos fiscales. 
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La base para una mayor efectividad de aseguramiento es la trazabilidad de los ingresos 
individuales y la interoperabilidad de datos bancarios y fiscales.  Esta información daría 
certeza sobre sobre el número y montos necesarios para acceder a algún mecanismo 
que lo proteja ante distintos riesgos, principalmente salud y envejecimiento. Existe una 
relación positiva entre el número de procesos desarrollados en cada país y su nivel de 
aseguramiento. Es decir, en los países donde se ha desarrollado la institucionalidad para 
atender a los trabajadores independientes, los niveles de cumplimiento son mayores. El 
punto de partida es el registro de los ingresos de cada persona con las distintas fuentes, 
con lo cual es posible consolidar el total obtenido en los periodos. Para que este regis-
tro pueda utilizarse con distintos propósitos la base está en poder utilizar la tecnología 
para su trazabilidad, lo cual es más factible a partir del uso de instrumentos del sistema 
de pagos, ya sea en el sistema bancario (i.e. tarjetas bancarias) o en el sistema de pagos 
(a través de los teléfonos inteligentes). Es decir, uno de los mayores beneficios de la ex-
pansión en el uso de medios de pago electrónicos es el registro de ingresos, los cuales 
pueden utilizarse tanto para determinar las contribuciones fiscales y de aseguramiento, 
o incluso algún tipo de beneficio.  

Además de la modernización de fiscalización de ingresos, es indispensable repensar 
los productos de aseguramiento existente. Sin duda, el aspecto fundamental para lograr 
expandir la cobertura de aseguramiento es contar con una base sólida de contribución, 
que refleje los ingresos totales de los individuos, y que pueda ser verificable. Sin embargo, 
el trabajo independiente puede tener niveles de sobrevivencia y una volatilidad importan-
te, pues las personas muchas veces no generan los ingresos necesarios para satisfacer 
todas sus necesidades. Esto hace indispensable identificar cómo se pueden disminuir las 
barreras del aseguramiento que se tienen hoy en día en los sistemas tradicionales. Tres de 
ellas son identificadas en el documento: la inclusión de descuentos automáticos; la crea-
ción de nuevos esquemas de aseguramiento y los incentivos fiscales. En el primer caso, la 
economía del comportamiento es clara. El costo al aseguramiento generalmente se asocia 
a un impuesto, lo que reduce las probabilidades de pago. El mecanismo de descuentos 
automáticos incrementa estas probabilidades, pues las personas deben cumplir con sus 
contribuciones. Ahora bien, el costo de muchos esquemas tradicionales es relativamente 
elevado y puede representar una carga para los trabajadores independientes, incluso 
mayor al de los asalariados. Una alternativa es explorar nuevos esquemas, en donde los 
niveles de cobertura y beneficios sean acotados y con ello se pueda reducir su costo. Fi-
nalmente, este costo puede también disminuirse mediante el subsidio directo para estos 
trabajadores en el caso de no cubrir niveles de ingreso suficiente. En suma, estos elemen-
tos buscan adaptar los esquemas tradicionales, los cuales han probado no ser efectivos. 
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En suma, la flexibilidad laboral del trabajo independiente es algo que ha sido perma-
nente en América latina y el Caribe y la tecnología hará que sea una alternativa valorada 
por más trabajadores. Toca modernizar los esquemas de aseguramiento para lograr me-
jorar su vida, lo que dependerá de la trazabilidad de los ingresos personales. Proteger 
de manera efectiva a los trabajadores independientes de riesgos de salud, enfermedad y 
vejez, requiere un replanteamiento de los esquemas de aseguramiento social para adap-
tarlos a la realidad de los mercados laborales de la región. Las tendencias hacia carreras 
laborales con varias transiciones entre sectores y tipos de empleo serán cada vez más 
frecuentes y, por tanto, es imprescindible identificar soluciones para evitar que las perso-
nas se encuentren ante los riesgos de no estar asegurados. Algunas de estas soluciones 
pueden alcanzarse mejorando los mecanismos vigentes, utilizando para ello herramien-
tas tecnológicas. Es decir, la transformación del trabajo que estamos viviendo plantea 
la necesidad de cómo adaptar los regímenes de seguridad social a las necesidades de 
los trabajadores y no viceversa. Tenemos la oportunidad para probar nuevos productos 
y procesos que no necesariamente sigan el esquema de seguridad social tradicional. En 
el Laboratorio de Seguridad Social Digital del BID estamos comprometidos a encontrar 
evidencia que permita una discusión más informada sobre este tema y seguiremos cola-
borando con los gobiernos, el sector privado y los emprendedores para mejorar la vida 
de los trabajadores independientes. 
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Anexo

PRESENCIA-AUSENCIA LEVANTAMIENTO DE TRABAJO EN PLATAFORMAS DIGITALES 
 

País Encuesta Aplicación
Pregunta directa 

sobre plataformas 
digitales

Argentina Encuesta Permanente de Hogares (EPH) Trimestral No

Bolivia Encuesta Continua de Empleo (ECE) Trimestral No

Brasil Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios Continua (PNADc) Trimestral No

Chile Encuesta Nacional de Empleo (ENE) trimestral Si

Chile Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI). Anual No

Colombia Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) Mensual

Costa Rica Encuesta Continua de Empleo (ECE) Trimestral No

México Encuesta Nacional de ocupación y Empleo (ENOE) Trimestral No

México Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) Trimestral No

México Encuesta Nacional de ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) Trimestral No

Perú Encuesta Permanente de Empleo (EPE) Mensual No

Uruguay Encuesta Continua de Hogares (ECH) Mensual No
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