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Con la aplicaci6nde la Nueva Poiftica Econ6mica (NPE), a partir
de agostode 1985, las tendencias a la precarizaci6n del empleo
y a la calda de los salarios e ingresos reales se refuerzan,
comenzando a plantearse como uno de los problemas
econ6micos, sociales y politicos de mas diffcil soluci6n en el
corto y mediano plazos.

En el plano ocupacional, la crisis agudiza fen6menos que ya
estaban presentes en su evoluci6n, entre otros, la elevada
concentraci6n del empleo en actividades de pequena escala y
de baja productividad, la terciarizaci6n laboral, el subempleo
asociadoa los bajos ingresos laborales y el desempleo abierto.

Lacrisis que afecta al pars desde fines de la decada de los anos
70, ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la econornla
boliviana y del modelo de acumulaci6n imperante frente a las
transformacionesde ia econornla internacional.
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EI documento que se entrega contiene un amplio material
estadistico sobre la dlnarnlca global del empleo en las tres
ciudades y, en particular, en los sectores semiempresarial y
familiar. Adernas de servir de base al analisis realizado, su
elaboraci6n y presentaci6n estan destinadas a apoyar otros
intentos de aproximaci6n analitica y explicativa del
comportamiento reciente de una probrematica de gran
trascendencia en la actualidad.

La mayor parte de estes trabajadores y, en particular, de
aquellos ocupados en las actividades de transformaci6n lIevan
adelante su actividad en un contexto totalmente adverso que
incide en una virtual involuci6n, en termlnos de sus
posibilidades de crecimiento y expansi6n econ6mica.

Hacia 1989, las unidades econ6micas organizadas bajo formas
semiempresariales y familiares lIegan a incorporar
aproximadamente al 57% de la poblaci6n ocupada en las tres
ciudades principales del pais, La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz. Mas de dos tercios de estes trabajadores se ocupaban en
actividades del comercio y los servicios, en tanto que
unicamente un 14% logr6 mantenerse en la esfera de la
producci6n.

Continuando con los aportes en el plano de la investigaci6n
sobre la tematica del sector informal urbano -sectores
semiempresarial y familiar, bajo nuestra concepci6n te6rica- nos
complace presentar en esta ocasi6n los resultados de un
esfuerzo dirigido a conocer y evaluar los impactos de la NPE
sobre el empleo y las condiciones laborales y de ingresos de los
ocupados en estes sectores.
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Lic. Enrique Ormachea S.
DIRECTOR DEL CEDLA

La Paz, Diciembre de 1990

Esperamos que este documento constituya un aporte efectivo
para todos ellos.

Conscientes de la necesidad de avanzar colectivamente en la
reflexi6n de la realidad socioecon6mica de Ios sectores
populares duramente golpeados por la crisis y las politicas de
ajuste, aSI como en la formulaci6n de propuestas para
contrarrestar sus efectos, este trabajo esta dirigido a los
trabajadores y sus organizaciones laborales, a investigadores y
planificadores, y a organizaciones pollticas e instituciones
publlcas y privadas cuyo accionar se vincula con los intereses y
demandas de los sectores mayoritarios del pais.



La inestabilidad laboral, la reducci6n de las jornadas laborales
y/o de los salarios, las formas eventuales de contrataci6n, for
manpartede la cotidianeidadde los trabajadoresasalariados, en

La caida en el nivel de actividad econorn'ca, particularmente en
los sectores productivos, se inicia con la crisis, pero se acelera
en forma drarnatlca con las polfticas de ajuste. La desocupaci6n
abiertadesde 1985acusa un alza significativa hasta registrar, en
1989, una tasa de 10.1%, la mas elevada que hist6ricamente
fuera captada por los censos y encuestas de empleo.

r

Los efectos sociales de la crisis y las medidas econ6micas apli
cadas desde agosto de 1985 en el marco de la NPE, se mani
fiestan en el desempleo abierto, el subempleo, la reducci6n de
lossalarios e ingresos reales, la desprotecci6n legal de la fuerza
de trabajo y la profundizaci6n de los fen6menos de terciariza
ci6n laboral.

Las consecuencias recesivas de la crisis y de las polfticas de
ajusteestructural en la producci6n, el empleo y los salarios e in
gresos han afectado mas que proporcionalmente a los grupos
sociales de menores ingresos, cuyas necesidades especfficas
y capacidades para aportar al desarrollo no son generalmente
consideradasen la formulaci6n de las polfticas estatales.

INTRODUCCION
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A pesar de que la existencia de ambos sectores contribuye a
atenuar los efectos regresivos de las polfticas macroecon6mi
cas en la distribuci6n del ingreso, el Estado no ha jugado un rol
activo en la regulaci6n y promoci6n de sus actividades. Mas
aun, con la formulaci6n de distintas medidas de polftica, como
la libre contratacion de personal, la contenci6n salarial, la
apertura irrestricta del mercado al comercio exterior, la elevaci6n
de las tasas de lnteres y el acceso segmentado al capital ha
conducido al colapso de la pequeiia producci6n y a la
competencia desleal entre los pequenos comerciantes y
trabajadores de servicios.

Asl, el crecimiento cuantitativo de las unidades econ6micas yel
empleo se concentran en los sectores semiempresarial y familiar
de la economfa (sector informal bajo otro enfoque de interpre
taci6n de los fen6menos de segmentaci6n de la estructura
econ6mica), reforzando los problemas ocupacionales y de in
gresos preexistentes en los misrnos.

Estas actividades reciben tanto a trabajadores dezplazados del
resto de la economfa como a aquellas personas que, habiendo
permanecido antes en la inactividad, buscan generar alqun in
greso complementario para soportar los gastos familiares.

La contracci6n general de la actividad econ6mica, a su vez, abre
paso a un proceso mas agudo de terciarizaci6n laborafbasado
en el aumento de la ocupaci6n precaria en los estratos inferio
res del comercio minorista y los servicios personales y de repa
raci6n, en el marco de las estrategias de generaci6n de ingre
sos de la poblaci6n.

tanto que los ocupados en pequsnas unidades productivas
permanecen en la inactividad por jornadas completas espe
rando el arribo de sus escasos clientes. Cad a nuevo comer
ciante que se instala en las calles y mercados logra generar un
pequeno ingreso restando clientela al resto de los comercian
tes. Unos y otros apenas obtienen ingresos de subsistencia.
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EI documento esta estructurado en tres partes. En la primera,
se explicita un marco conceptual sobre la naturaleza y rol de los
sectores semiempresarial y familiar de la economfa, el mismo
que recoge los avances colectivos de los miembros de la Uni
dad de Estudios Urbanos del CEDLA; en un segundo acapite,
se avanza en el examen de las nuevas condiciones que impo
nen la crisis y la polftica de ajuste estructural para el desenvolvi
miento de la actividad econ6mica y la dinarnica del empleo en
los centros urbanos; seguidamente, se aborda el anausis de los
impactos especfficos de la NPE sobre la situaci6n del empleo,
las condiciones econ6mico-productivas y los ingresos labora
les. en las actividades de pequena escala organizadas bajo las
formas semiempresarial y familiar; finalmente. se plantean algu-

EI presente trabajo pretende contribuir, con base en una siste
matizaci6n de la informaci6n disponible en fuentes oficiales, al
conocimiento de la olnarnica del empleo y las condiciones labo
rales y de ingresos de los ocupados en ambos sectores en el
perfodo 1985-1989, en la perspectiva de apoyar la formulaci6n
de polfticas y programas orientados a la promoci6n de sus acti
vidades y el mejoramiento de sus niveles de ingreso.

EI Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario
(CEDLA) ha tenido como una de sus preocupaciones centrales
en los uttimos anos el anallsls de la problernatlca de las unidades
econ6micas y de los trabajadores de los sectores semiem
presarial y familiar de la economfa urbana, con el prop6sito de
promover la formulaci6n de polfticas especfficas para favorecer
su crecimiento y desarrollo en el corto, mediano y largo plazos.

En este escenario, se advierte un renovado interes por parte
de las Instituciones Privadas de Desarrollo (IPD's), las Agencias
Privadas de Cooperaci6n y los Organismos Internacionales por
atender de manera prioritaria la soluci6n de las principales ca
rencias de los trabajadores que desarrollan sus actividades en
pequena escala, partiendo del reconocimiento de que
cualquier polftica destinada a superar la pobreza urbana no
puede soslayar este imperativo.
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EI presente trabajo ha contado con la colaboraclon de Gary
Montano en la fase de ordenamiento y elaboracion inicial de la
informacion recopilada, y de Javier Chavez, quien tuvo a su
cargo el ordenamiento computarizado del anexo estadfstico.
fi€ccge tarnblen las valiosas opiniones y sugerencias de
Roberto Casanovas y Hernando Larrazabal, miembros del
equipo de la Unidad de Estudios Urbanos del CEDLA.

La tercera parte contiene el anexo de datos estadfsticos. Como
podra apreciar el lector, el anausls realizado en la primera parte
recoge basicamente las principales tendencias que la informa
cion presentada permite inferir sobre distintos aspectos de la si
tuacion del empleo, el funcionamiento de las unidades econo
micas y los niveles de ingreso en los sectores semiempresarial y
familiar de la economfa, para el conjunto de las ciudades del eje.
Por 10 tanto, el anexo estadfstico puede servir de base tanto
para profundizar los diferentes temas tratados como para realizar
anansis especfficos referidos a cada una de las ciudades en par
ticular.

La segunda parte esta destinada a la presentacion de una nota
rnetodoloqica cuyo proposito es establecer las fuentes de
datos utilizadas y los procedimientos seguidos para el ajuste y
la elaboracton de la informacion contenida en el anexo
estadfstico.

nas conclusiones y recomendaciones para abordar la solucion
de los principales problemas detectados.
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Este enfoque, extendido al impulso, entre otros, del Programa
de Investigaciones de la OIT-PREALC, en su concepci6n
actual, hace referencia al conjunto heteroqeneo de unidades
econ6micas 0 establecimientos, "cuyo elemento cornun es
ocupar a aquellas personas que no podrfan hacerlo en el sector
moderno de la economia y deben proveerse de alguna fuente
de trabajo con un acceso relativamente escaso a factores de
producci6n complementarios al trabajo. La manifestaci6n mas
clara de ese bajo acceso es la baja relaci6n capital/trabajo y,
consecuencia de ello, los bajos ingresos que perciben sus
ocupados" (Mezzera,1988: 70).

,

En los ultirnos veinte anos, las investigaciones realizadas en
America Latina sobre las inserciones laborales bajo formas de
organizaci6ndel trabajo y relacionescontractuales distintas a la
formacapitalista han sido abordadas bajo concepciones te6rico
metodol6gicasdiversas. Entre estas, una de las mas difundidas
se basa en el enfoque del Sector Informal Urbano (SIU).

NATURALEZA Y ROL DE LOS SECTORES
SEMIEMPRESARIAL Y FAMILIAR EN LA

ECONOMIA

.....,
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Una referencia bibliogratica a los trabajos realizados bajo este enfoque
se halla contenida en la publicaci6n del OIT-PREALC, Bibliograffa
comentada sobre el Sector Informal en America Latina. PREALC.
Santiago de Chile, 1989.

EI estilo de desarrollo capitalista excluyente y concentrado, ca
racteristtco de la mayor parte de los parses latinoamericanos
(privilegio de algunas regiones, determinadas ramas de activi
dad y, al interior de estas, de un reducido nurnero de estableci
mientos econ6micos), ha tendido progresivamente a profundi
zar la concentraci6n tecnoloqica, la inequitativa dlstrlbuclon de
los ingresos y la segmentaci6n del consumo y, en consecuen-

1 . EI sector informal urbano desde la noci6n de
las formas de organizaci6n del trabajo y la
producci6n

Las investigaciones realizadas en diversos parses de America
Latina bajo el enfoque dicotornico formal-informal 1, si bien han
contribuido a superar las interpretaciones basadas en el su
puesto de homogeneidad de los mercados (de bienes y servi
cios y de trabajo), a destacar los procesos constitutivos y la 16-
gica de funcionamiento de cada sector, y a establecer los me
canismos de su artlculaclon, incurren en una excesiva simplifi
cacion en el anahsts de la heterogeneidad que caracteriza a las
econornlas urbanas puesto que, en cada uno de estos, se
pueden encontrar unidades econornicas con formas de organi
zacion de la produccion y relaciones de trabajo esencialmente
diferentes.

EI principal avance logrado en la definicion actual del SIU con
siste en la identiticacion y conslderacion de la unidad econo
mica 0 establecimiento como la unidad baslca de analisis. A par
tir de esto, el SIU es visualizado como un sector de la econornla
urbana, con caracterlstlcas constitutivas y de funcionamiento
especttcos, y no solamente (0 necesariamente) como un seg
mento diferenciado del mercado de trabajo urbano.
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