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La hipotesis de partida para l.a l'ea1iza01011 del ejercicio pl'opuesto
es gue, 00010r-eauI tado de la LmpLement.ac ion del Pt'ograma de Ajuste
Estructural y sin el oomplemento de una politica 500ial orientada
a garan tLzar- la ~'eproducci6n de 101fU€!I'Zade t.r-aba.jo, exi et e un
detel'ioro creoients de las condiciones de deaempefio de 101fuerza
Labor-aI ocupada, v , un deterioro de las condiciones de inserci6n de
aquella que no cuenta can una fuente de ing!'esos segura y t r-eta de
encontrarla. Tal de ter-Lor-o , mar-cs un pr-ooeec gue denominamos,
g'enericamente, precarizaciOI] deI empl eo.

1_1 Una precision inicial del objeto

I. CONSIDERACIONES METOOOLOGICAS Y CONCEPTUALES

En e1 marco de los st:!fialamientos prev ios, sa ~'reterrde en ee ce
trabajo, a partir de la utili:;;aoi6n de il1iorm80i6n generada POl' las
Encuestas de Hoger-ee del Instituto Nacianal de Ee tadLetLca, logt'ar.
apr-oxLmecIone e e la Ldent LfLcacLon de camblos en Ie calidad del
empleo: recurriendo pare ella al procesamiento de datos sobre les
oiudades que conforman e1 eje La Paz, Cochabamba :y Santa Cruz . para
los anos 1985. 1987, 1989 y 1990.

Una de las dimensiones mas impol'tentes. en tanto en ella se
srticulan politics econOmIcs y politica social. es 1. del ulliverso
Labcr-e l . En este alllb1.to se ubioen algunos de los de t.ermLnautee de
La genet'acion de ingresos; v . POl' tanto , tambien de La posibilidad
o impoeibiliclad de aatisiaocion de las necesidedes de re];'t'oduccion
sooial.

Eebos temaa t'elaoionadoe hOI' con La ol'i tica a Le Lneuf LcLente
acenc Lon a las demandae de formulaoion de pol i t.icas sociales
adecuadas !l'ara 101 aupe r-ac Lon de los nivelea de pob reze alcan:<:ados.
exigeri, cada ve s mas. de 1nfol'1I180100(,til Y Opol'tuna t.anto I!'era e I
oonocim1ent.o de La pl'oblematice, 001110pare el el?oyo a 101 definicion
de preJ.'ereno ias de a t.eucaon . ident1ficeoi6n de 9~,jetO$ de las
politlcas y cerecteristlcea de los prograillas.

La aguda crisis de la econorma Boli viana de princ1p10S de la decada
ant.e r-Loe . y 101 posterior aplicacion del Pr-ogr-ama de Ajuste
Estructural (PAE), pueier-on en primer plano dLver-eoe pz-obLemas
vLnouLadoa con e1 acelerado c r-ecImi en eo de los centros ur-oanoe vis
a vis la insuficiente asimi1aci6n de nuevas contingentes de mana de
ocr-a pot' el eec cor mode r-no de 101 econonu e : y. de maner-a Lmpor-t-ante ,
con 101 subsecuente ampliacion del 9111pleofemellino e infantil en el
11amado aecccr infOl'rnal 0 rnicroel11pt'eearial, asi COJl)O con nuevas
expres!ones de protest.a y demenda de las poblaoiones ur-bano
marginales.

INTRODUCCION

1

, ,



iiI Ampliacion del trabajo de menores.

i) Ampl LacLon de 1a per tLcLpacLon Labor-a I de Inujeres

c) Cambios en las estrategias de ineer-crcn Labor-eL.

Las Olodalidades de contratac1on senaladas implican la elusi6n de
l'esponsabilidades sobre seguridad eociaL. beneficios, como
vacaciones, aguinaldos, bonos, etc, por- parte del empLeador- y, POl'
esa via, 141traslaci6n de la soluci6n a esos pl'oblemas a la o3:3£era
de intereses "privados" del trabajador.

de at.a j o 0
r-opa.je de

AmpLlac Lon de la mode Lidad de pago a
realizacion de ccnt r-eeos POt' obr-a (bajo el
pr-ac t i cas de aubcont r-et.aeLon no reguladas).

iii)

trabajoplantaentrabajoiil Sustitucion de
dOllliciliario.

i) Sustituci6n de tr-aba.jo pe r-manente POl' tl'abajo eventual.

b) Fcrmee de oont.l'atacion

Desde Lue go, emba s 131tuaciones pueden coexisti 1', sea dentro del
mercado laboral. 0 fuera de 61.

ii) Incremento de los nLvel es de aubempLeo.

i) Cuanda se produce una ampLd acLon de Is jOl'nada labol'al.
POl' encIme de las cond rc Lones normales 0 aqll>3llas
r-eguLadaa legalmente. Lo que puade expresarse en una
disillinuci6n del ingreso horario.

al Jorned. laboral

Con finea absolutamente operativos, sa entiende como pr6carizacion
del emp1eo al conjunto de fen6menos y proceeos gue csrscterizan la
pe r-dLda de calidad en ciar'tas condiciones f'unclamen tiaLaa de
ocupec Lon de La f'uer-za de trabajo (PEA), expresadas partlcularmente
en las siguientes dimensiones:

El ambito natural de la p~·eca.rizac~oJ1del empI eo es e1 predominio
de condiciones de f Lex i b I l Lzac Lon del mer-cede de trabajo (politicas
dear-eguLador-es en I;>I'OeeSOde aplicacion), cuyo supuesto mas
importante, es 101 exi e cencI a de un sector del univer-ao Labor-e I gue
r-eaueLve los problemas de su r-epr-oducoIcn sin medLacLondel mer-cede
de tr-aba.fo , cone tt t.uveodose en va l vuLa de escape (0 de ajustel aI
desampleo abiel'to.
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Las definiciones operativas utiliz.actasen 131trabajo responden. en
genet'al. a los desarrollos coneeptuales pr-cpueat.oa pOI' la OIT.

c) e1 Saxe) de Is poolecion ocupada

b) la Edad de los individuos: y_

a) 1a insel'cionlabora1 POI' formas de organizaei6n del tl'soa,jo:

y, como variables de control:

0) los ingl'eso$individuales POl' tl'abajo(deflect-adosPOl' ",1 IPC
cOn base en leSS)

b"l la r-eLacLon Lngr-eeo real/ hor-ar rc :

a) La jor-neda laboral 6e1118na1,medida en hor-ae promectia I) en
in t-e r-vaLoe;

Como va r-LabLee de or iterio pet'S e1 desarrollo de1 anal Iei 13 8e
tomaron en cuenta:

No obB~ante este recorta. se conaidero necesario contextuallzar la
aituacion a partir de la presentaoion aintitica de las prlncipales
variables del emp leo (I?ENT, PET, PEA, PO, PD, PEl), loa cambios Que
obae r-van en e1 perLcdo :II 1s evoIuci6n de slliunos indicadol'es,como
las casas de participaci6n 0 desell1r;>leo(TBP, TGP, TO. TVA).

CembLoe en la est-r-uct.ur-eooupacional. del empLeo y los
InI01'es03.

Jornada laboral y

A fin de simplifiear las tal'eaa de medic1en y lograr una
ejempl1ficacion mas clara de 1a precar1zaci6n del empleo, se ha
seleccionado de las dimensiones anteriormente senaladas. laa
I'eferidasa:

1.2 Loa criterios de medici6n utlllzadoB.

ii) Cambios regl'esivosen 18 distribuoion del in",reso.

i) Crecimiento de La Lnee r-cIcn laboral sin med iacion del
mer-cado laboral. Aut.ogener-aoi.on del pr-opLo puesto de
trabajo. Crecimiento de los seo~o1'es semiempresarial y
familiar de la economia urbana.

d) CembLoe an la eetr-uc cur-a ecupacional, del empLeo y los
Lngr-e aoe .
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Hedic ion del Empl eo Urbano. Santiago,
Curso Taller Subregional de Indicadores

22 de junio aI 17 de julio 19£12.

]. Mezzel~a, J.
PREALC.19B!). 20 pp.
sociales y de Pobreza.

Dentro de est.a categoria, se ubican los 'desocupado:: ocultos'
o t-ambi en llamados "deea Ient.adcs ". shmdo compuee to POI' los
que no buiscan t.t'aba.jo debido a que consideran que no podr-an

PobLecLon Economicamenee Inactiva (PEl): Esta conformada PO!' las
personas que, pese a encon&rarse ell edad de tl'abajar. no 10
ha...~e11 l1i de eean hace r-Lo ,

PobLecLon Desocupada (PD) 0 Deaoc upadoe AbLer toa (DA): Son
equeLloe que no teniendo erabajo 10 b\JSC4~nac t Ivemenee dur-an te
e1 per iodo de refe-rene ia de la ancussta. AqueLlos que
tuvleron al guna expe r-LencLe laboral previa 503 denominan
'cesantes'; mientras que los que buse.n trabajo POl' primel'a
vez; • ae denomLnan . aspiranees' 0 • tt'aba.jaciol'es nuevo",'.

Los subempleado.9 inv isible5 (SEI), en cambia. son aquelloe que
a pesal' de tl'abajar jOl'nada5 normales, sen91'an bajos in£,1'e50S,
tienan una beja productividad 0 desaprovechan sus
calificaciones.

En general, 513denom1na subempl eados visibles (SEV) a aquellos
que, a 10 largo de un periodo. trahajan Inenoe tiempo que 10
normal y desean tl'abaJar mas.

Poblaci6n SubempLeade (SE): Sa trata de un euccon.ivnbc de 1a
pob1ac16n oeupada, pudlendo subdividil'se en dos modaliclade.
04.1ca.: 031subempleo visible y 131subempleo invisible.

)?oblaci6n Ocupada (PO): Es el ccnd uneo de per-aonas en edad de
tl'abajal' y ~lIe, en 18 eemena de r-ef'er-encLa se encuentr-en
efeetivamente clesarl'ollando una actividad econ6mica. sea
r-emune r-ada 0 110.

Poblaci6n Econ6micamente Ac tLva (PEA): Esta cone t t euLde POl' el
conjunto de personas en edad de t.r-aba.j a r- que, en 131pe1'iodo de
referencia (la semana previa ala realizaci6n de la encuesta),
trabajaron 0 buscaron trabajo activamente. Ea decir, as 131
eonjunto de ocupados y desocupados.

de Traba.jar (PET): Se corie Lde r-a en Bali via
categoria a la poblacion de 10 anos y mas, que
apta paz-a eL desarrollo de una ac t.Lvided

Poblaci6n en Edad
dent1'o de esta
se encuent1'e
eoonomica.

PREALC1. Y las Conf'e r enc ta e Lnce r-nac i one Lee de Estadigl'afos del
'l'rabajo. Las princ,ipales, son:
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2 Enfoque deear-r-oL'lado pOl' CEDLAa partir de avances en
Qtl'OS estudios encarados POl' qUS inveatigadol'es: Casanovas, R; S.
ds Pabon y E. Or-machee . Migracion y Emp1eoen la ciudad de Santa
Cr-uz . Ministerio de Tt'abajo v Desarrollo Laboral/OIT/FNUAP, 1982.

Forma de OrganLzacLon Empresarial del 'I'r-aba.jo : Se trata de La
t ipica or-gani zaoion capi tal ista empresar ia1 de 1a unidad
econom.ica en 119 que predaminan 1'13lao iones se1ar La Lee.

For-ma de Or-g.anizaoLon Estatal del Trabajo: Tiene COIllO
caracterlstica mas sobt'esa1iente 131hecho de que Le natur-eLez.a
de sus objetivos no se orienta POI' 1a conversion de la
busgueda de ganancias y au maxLmdzacLon, en 131eje de la
organizacion de los roles publicae que 113compsten: educacLcn,
ea Iud pub l.f ca y 1a administracion del aparato estatal;
excejsc Ion heche de la forma 0 es tLl.o elll]?l'esarial de
operaciones qus SOl espera de empresas pubLdca.s prodllctivas y
o tr-ae de econom.ia nnxt.a .

Las definiciones que resultan de 1a ap1icacion de estos crite1'ios
son las siguientes:

De tal manera, se rsconoce 1a impol'tancia de Lncor-por-ar- crI terios
mas cua1itativos a1 hacer opet'able 1a nooi6n de sect-ores de I
mercado LaboreL, como 1e pl'opiedad socr e medias e iustrumentos de
trabajo, 131tipo de pat'ticit>aci6n de loa pl'opietari06 en 131pt'oceso
inmediato de trabajo, y 1a exiatencia 0 no de tl'abajadores
asalal'iados permansntee en 1a unidad economica.

Este enfoque L:'arte de reconocsr la sxistencia de una mar-cada
heterogeneidad en la estructura econonu ca urbana, e ig1.laltnente, del
convencimiento de 1a insuficiencia de los cortes de tipo
cuantitative para d Lf'er-encf e r- unidades econcmi.cae muy disparse
entre 191 ];001'au or-gan LaacLon interna, POl' las r-eLacLonee que de esa
organizacion de r-Lvan, POl' su r-ac Lcnel Ldad eccncmrce , POI' sus
dotaciones de capital, etc.

Ademas de las ya vistas. se Introdllcen otras definicionea
complementarias, orientadas POl' el enfoqlle de las formas distintes
ds organizacion del tt'abajo 2, que abrsn le perspectiva de medir
191 empleo articulado a ellae, potenciando, a nuestro juicio. la
pSl'spectiva dsl analieie.

igua1mente llamado de
plenos', 10 conati t.uven
presente ni factible con

E1 grupo de inactivos rsstante,
. inactivos totales' 0 'inactivos
aquel10e que no tLenen vinculacion
una actividad economics.

encontra1'10.

5



Forma de Organi7.acion del Servicio Dcmeet Lco : Conet i t.uye una
f'oz-me peculiar de existencia de t.l'abajo asalariado. en la
medida en que la r-eLac Lon que eatablecen los trabajadores
domesticoa no t.iene lugar con una unidad economica, sino can
un hagar, con una familia. Sin duda, eate hecho no pretende
desconocer 1a existencia de un debate sobre la pertinencia de
considerar, al igual que e1 trabajo femenino. COOlO actividad
economfce aquella que se desarrolla en eL ambito domes tLco ;
antes bien, se orienta a l'econocer la evidencia de su
especificidad comoforma de or-g.anLzac Lon de un tipo particular
de trabajo.

Forma de Organizaci6n Familiar del Trabajo: Hace meric Ion a laa
unLdedea econ6micas cuva expl obacLon ee basa en el esiuel'zo
personal del titular (Tep) , aunque, POl' 10 genel'al, euel e
contar con la ayuda y colaboracion de familiaree y/o
aprendices no r-emuner-adoe . Bajo es ta forma, no exisuen
relaciones aaLar-La Lea , como no sea, en ei tuaciones
excepoionales, g Lr-aridc au or-gan Lz ac Lcn y funcionamiencl1 en
torno a La fva!'za de trabajo familiar. Se trata, en generaL
de unidades con muybajo grado de capi taLdaac Lon , cuva logics
difiere. fundamentalmente, de la de las empresaa capitRlistas,
enmarcandose mas bien en le busqueda y despliegue de
est.rategias de sobrev.lvencia.

En es ce or-den . la nocion de salariado no alude a la pl,'esencia
fisica permanente de determinadoe asalariados, sino, a la
exiatencia de relaciones salarialee pel'lIlanentes, sean cuales
fueren los sujetos y el tiampo de eu vinculaci6n.

For-ma de Organizacion Semiempr-eaar-La I del Trabajo: Se r-ef'Le re
a r-eLecLcnee que predominan en el Lncer i.or- de unidades
econom~cas, en las cuales los agentee intervinientes no
evidenclan una clara division (diaociacicn) encre trabajo y
capi tal; deride ademas el ti cuLa r , junto aI desempei'io de
funciones de organizaci6n, control y mando de la actividad,
participa (se vincula) de manera directa en el proceeo de
t r-aba.f o , aiendo POl' tanto, €II nu smo un tt'abajador; aunaue
funja como patron al Lnco r-por-ar , en pequena escala, la
con tratacion permanent.e de mane de obr-a asalariada.

claramente establecidas POl' agentes distintos: trabajo y
capital; y donde, POl' tanto, las funciones de mandoy control
eetan c Lar-amente diferenciadas de las funciones
correspondientes a1 proceso inmecliato de trabaj 0 . El objet.ivo
central de su desenvolvimiento es general' y maximizar
ganancias.

6



En consonancia can 10 anter101', el incremento absoluto de 30 mil
cesantes en doe anoa (1987 y 1989). haee referencia a1 nivel de
f1exibilidad qua debe haber alcanzado e1 mercado de trabajo. como
resultado de 101aplicacion del Programa de Ajuste E3tructural, PAE;
y, ello puede afirmarse, particularmente, POI' al hecho de
advertirse auaencia de comportamientos simi1ares en pel'iodoe

Este heoho pereee moacr-ar- ya , POl' la evidencla cotidiana respecto
a 11.1si tuaci6n r-eceeive existente en Bolivia. indicios de lUI
detarioro en las condiciones de vida de La poblacion. y dal
incremento de Ie pobreza. con presumib1es encadensmientos en a1
comportemiento de las condiciones de empleo.

La eLmuLt.aneLdad de procesos eimilares en los componentes del
empleo senaladoa (moder-ecLon relative. en eI cr-ecLmfent;o de
poblaci6n en edad de trabajar. parale1amente 1.11crecimiento, a
ri tmos mayor-ea , de las taeas de ccupac Icn y deeemp1eo). a610 puede
ser expl icable POt' el inc remanto de poblac ion que abandons !!IU
condici6n de Lnacti vidad, para Lncor-por-ar-ae a 101PEA, a un 1'1tmo
mas rapido que el de au absorc i6n, sea por'que ae J?resencan
sobl'eexpectatlvas ocupacionales para antiguoa desalantadoa (proceso
de reactlvacion). 0, porque ee hace inaostenible Ie situeci6n de
deterioro en las condiciones de subsistencia de los hogares. de
modo tal. que ee r-equLer-e complemental' ingresoa de alguns menere.

Mientraa ella aconcece , las tasas de ocupac16n. canee como las
tasas de desempleo abierto. clenen eI miSDlOcurso.

5i bien 18 PET crece tambian a 10 laroio del periodo. as
considerablemente mayer' .01cambio relativo ccur-r rdo en Ie. PEA,
explicandoee aei e I rapido eecenec de 11.1tase. lilobal de,
participllcion.

Se produce un importante crecimiento de Ie. poblacion total en
las tres eiudades del eje deede 1985 hasta 1991. aeelerandoee
loa ultimoe tres anos (1989 1.1 1991).

a) Crecimiento poblacional a l'itmoe elevados hasta 1991 (Vasee eI
cuadra 1)

Entre 1985 y 1991, periodo que e.barca el analleie de loa datos de
laa Encuestas de Hogares, se evldencian dos tendencies marcades,
para el conjunto de los indicadoree de poblaci6n y enlpleo:

2.1 Gambioe en Ie. poble.cion urbana del eje

7
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POI' debajo del comportamiento general descl'ito. debe ser
Le dLnamdca dis tin ta , practicamente cont r-apuee ta , a 10
periodo, entre el sector semiempresarial y el familiar,

'I

dest;acada
lst'So del

3 Despu.a de la mas Iva r-e LooaLicac Lon de trabajadol'es
miner03 durante el ano 1986, se produjeron traslados de
contingentes impol'l:antes de ex-t!'abajadores de COHIBOL a las
cludades prinCipales, unos en busqueda de un nuevO empleo
asalariado, otros en la pel'spectl va de consti t.u I r- a l go pr-o pLo, con
los "beneficios de r-eLocaLizecLcn?.

Ambosaectores que. POl' analogia. pueden ser a30ciado~ 8 1101Iloc~on
de sac tOI' informal ur-bano . observan erecimientos cuan ti tativ05
mayorea desde 1987: de conatituir e1 53.3% de loe ocupad03 pasa a
l'epl"'6Sental' mas del 56~' del empI eo total para 61 eje en 1991) y
19914.

5i POl' o tr-o Lado , se asume que la prevalencia de loes sectores
aemiempresal'ial v famlliar an la inaercion Labo r-eI ur-bena . illlpliea
tambien la prevalancia de condiciones extralegales (no i1eaitimasl
de vinculo de 1a fuerza de trabajo a 1a actividad eeon6mica.
particularmente. en 10 que aCane a la eeguridad en e1 Crabajo. a
las prevlsiones sociales. a 1a posibilidad de Inlires06 ciel'tos. a
la ausencla de normae eobre jornadas laborales y aiml1area:
convendr-emoe en que eate as otro indicio claro de 10 precarizaci6n
del emploo en el i?!'H'iodoanalizado.

51 ee esume que Los aectores aemiempresal'ial y fam1liar no
funcionan bajo una loglca -aue pueda 11amarae de mer-cado , en Le
med Lda en que el segundo iml,)lica la autogeneracion de au prcpio
pU6ato 0 ls incorporacion de miembros de la fam1lia; mientrns que
en <11 case de1 PI' Imero , se tra ta de formas COil cr ec tuales
pecuLder ea , deride hay una auer te de t.oLer-ancLa y flexibilidad
mucue , respaldada en mecanf emce cOlllpansatorios internos; e1
paulatino cr-ec Imfenr;o de au paso I'Blati vo conjun to. eupone la
perdide. de poeiciones del m61'cadode trabajo que opere. en el sector
empresarial y eatatal (V.aae al cuadro 2).

2.2 El mercado laboral pierde dinamiamo

El descenso en el 1'icmo de incremento de Ie PEA. de La
ocupacLon y del desempl eo abLer to , exp l Lce una r-es tr-Lngada
variaci';n en las taaas globalea y brutas de participacion.
mientt'as que se acelera la expansion de la pobLacIcn inactiva.
Eeste proceso podria ven f r- aoompafiedo de un cr-ec Inucnt;o del
deaempLeo ocul to.

b ) DfamLnucion de los r Ltmos de c rec imiento de la fllerza de
trabajo a partir de 1989

inmediatamente previos3,

8



En ella, existe una logica: si en particular los establecimientos
productivos enfrentan coyunt.ur-es de crisis, se promueve mas 0 menos
pront.amente lina logics de flexibilizaci6n, de achicamiento de las
unidades economicss, 10 que redunda en un crecimiento del sector
familiar, POl' reconversion r-egr-es rve a de r-ef'ugio del
est.abLecImi en t.o eemi empr-eeer Le L. En cambio, cuando retornan
mejor-es expectati vas de dLnami zaoLcn del mercado se tiande -tambien
can bastan te rapidez-, a l'I3COntra tal' a los despedi dos tiempore I ee:
disminuye el sect.or familiar y crece el numero de ocupados en el
sector semiempresarial.

can re1acion a 106 cambios de magnitud.

En este marco. Le politica de ~·uel't.as abi.er-t.es al comercio e):teriol'
genera una sobreampliaci6n de la competencia de precios: situaci6n
en 1a que uno de los pocos mecanismos para 11 permanencia de los
estab1ecimientos mas pequei10s en el mer-cado . reeuLt e ser 1e
flexibi1izecion de 1a jornada Labor-a l.: unoa hacia aoa jo . POl' eu
fuerte dependencia de los cLi entes que t.Lenden a disminuir, ea
decir, porqua tienan una inserci6n debil en el, mer-cado : y ot.r-oe
hacia arriba, porgue esta es una maner-a de Lno r-ementar- la
produce ion , hacLendoLa , enganosaJ11ente, mas compe ti ti Ira mediante eI
pauLat Lno abatimianto de los ingresos POl'hor a , Ello significa que
no se trata unLcamen t.e de un mecanismo de eobr-eexpIo taci on de

Al mismo t.Lempo , sin embal'go, prevalecen en el pais prooesos de
ajuetE' fiscal. 001110la reducc Len del gasto publico. meceniemce de
concenc Lon salal' ial y de Lngr-e:lIOS; adema s de di 61)06ioLones de
relocalizacion laborsl que, en suma, generan fuertes presiones en
e1 desplazamianto de t.rabajadores hacia 131sector familiar: es
dec1r, en 1a autogenel'acion de unidades economicas peQue!'ias, que
incrementan 1a competencia interna con laa ya existentes.

En Bolivia, pais cuya eet r-uccur-a productiva 1)0 mues t.r-a alt.os gl'ados
de t.ecnLf icacLon y donde . como se via. ex Lst e una t.endencLa ~ 10.
ampliacion de los aector-es t.ecuoLogicament.e mes etl'Baade,s
(semiempresarial y familiar), Ie productividad dependa. en buena
medida, de las destrezas personeles de los trabajadoree.

3.1 La jornadn laboral: dos caras de 1a pr.ecarlzacion

III. PRECARIZACION DEL EMPLEO, JORNADA LABORAL E INGRESOS

E5ta tE'lldenoia fua ampliacia POl' el tipo de 1'einS61'ClOnlElbol'al de
ex-asalariados y nuevos comporien t.ea de 1a f'ue r-ze de t.r-aba.jc :
mu.je r-es y hombres jOv8nBs. sabre todo hasta 1989, como J;·ermit en
obae rvar- las tasas de pal'ticipacion espeo i f ica p<.1redad y 58:-:0
(Viase el cuadro 2.b).
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flo Este tipo de tendencia se veri fica tambLen en los
trabajadOl'es del sectol' dom€stico y con ni veLes muchomas elevados,
sin embargo, su nlenci6n es excluida ex-proIeso, POl' corresponder a
una logica de fUllcionamiento explicable en e1 marco de su
vinculacion con hogares y no con unidades econ6micas.

POl' 61timo, sim.tlal'es conclusiones se obtienen cuando ae cotejan
datos de laa mismas variables contl'oladaa POI'gl'UPOS de edad de la
poblaci6n ocupada. Aqui resaita inmediatamente la generalizaci6n
de la tendencia a trabajar jornadas mas altas, inde!?enciientemente
de La ed.ad. sin embargo, aobr-e todo mas j6vem?s se someten a una
fuer-t.e dLsm.inucLon de sus ingresos medios POl'hor-a , en el periodo
1985 1990 (Vjase el cuadro 3).

5i se haee una diierenciaoion entre las formaa de organizac16n del
trabajo. excLuyendo a I servicio dcmeecLco POt' las razones ya
enotadae , puede afirmal'sa que las unidades semieillpreeariales y
familiat'es, obeer-van , proceeos de precarizaci6n en sus condiciones
de desenvolvimiento laboral, en mayor grado que los obroe sectores
de 1a econoillia urbana.

81 aporte de los datos entregados POl' el cuadro 3, consiste en
eorrobo~ar 1. suposici6n de p~ocesos dlvergentes entre jornada
media e ingreso POl' hora. En codes 1013eectol'es. except.o 031
estatal, mientl'as la duraci6n de Is jornada media sube entre 1985
y 1990, e1 ingreso medio rea 1 POI' her-a observa un C~Irso dec I inan te .

3.2 Tendencias del ingreso medio real horario

los
una

sector empreaar-LeL. acontece en
familiar, en los que se comprueba
e levac Ion de las horas labol'alese.

Fenomeno similar al del
sectores semiempreearial y
sistem'tica tendencia a la

Precisamente esta tendencia bacia la lIbicacion en los extremos de
dur-ao i6n media de la semana/trabajo, pOl' parte de La poblac ion
ccupada , se verifica principalmente en 031 sector empr-eear-Le I con
las cargas horarias m's altas; y, en 031 obro extremo, en el sector
estatal con horas laborales muy pl.'oximas a la norma de 40 horas
semanales a 10 largo de todo 031 periocio (Veanse los cuadrcs 3 y
3. b).

fuerza de traoa.fo aj ena -para los establecimient.os que cuenten con
tt'abajadores dependientes-. sino que, significa t.amb i en ,
autoexplotacion para al titular y para todos los miembros de las
unidades econolllicas de tipo familiar.
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POl' su parte, e1 indice de Gini cuantifica e1 grado de desigualdad
en 131ingl'eso representado porIa curve de Lorenz, ei endo au rango
de varieci6n de 0 a 1: 0 cuando hay igualdad total y 1 cuando
existe una concentraci6n abssoIut.a., es decir, desigualdad total.

La sucesi6n de puntos que forman la linea de 45 grados, representa
le situaci6n ideal de igualdad absoluta en 1a distribucl6n del
ingreso. La ubicacl6n de la curva de Lorenz can 1'elaci6n a ella,
es decir, la mayor pr-oxi.mIdad 0 distancia de la recta de
equidistribucion sefia1a e1 nivel de desigualdad existente.

4 Brevemente, la curva de Lorenz, representa sobre el plano
cartesiano, la proporcion de ingreso que corresponde a determinada
fracci6n de la poblacion, contabi1izando para el e£ecto, p~r un
lado, e1 porcentaje aC~lulado de poblacion (en e1 eje X); y, POl'
otro, el porcentaje ecumuLado de ingresos correspondiente (eje Y).

6 El anali3is de este componente del trabajo recupera pal!'te
importante de la metodologia utilizada por Alvaro Alfonso Moreno.
en su ancUisis eobre "La distribucion del ingreso laboral urbano en
Colombia: 1976 - 1988".- En Revista Desarrollo y Sociedad NQ24.
Septiembre 1989. Ed:CEDE.Bogota Colombia, 1989. 127 p.

La evidenc ia empJ.rrca con que aportan estos indicadores, permite
comparar 1a deslgualdad, de manera global, para pel'iodos diatintos,
COOIO los conerder-edca, aunque no Lncorpor-a cri terioa sabre la
identificaci6n de las fracciones de poblaci6n mas 0 menos

A fin de 10gra1' una repl'esentaci6n sintetica de la s r tuac Ion de
desigua1dad en la distribuci6n de los ingresos, se ha conet r-u Ldo1a
"cur-ve de Lorenz" para los cuatro anos; calculando, ademas, dos
indices (Gini y Theil), con e1 mismoprop6sito (Veanse los cuadros
4. y 5) "'.

La "curva de Lorenz" y loa indices del grado de desigualdad

De principio, a1 observar e1 ordenamiento de los ingl'esos de
acuerdo a deo.i.les de poblacion, destaoa 1a persistencia de fuertes
dlsparidades en 1a eet r-uctiur-a distributiva en todo el periodo
ana1izado. PrActicamente en los cinco afios considerados -1985,
1987, 1989, 1990 y 1991-. e1 50% de los ocupados mas pobres
participa aperiea con un 15,4% aI 18.6% del ingreao total, quedando
pal'a e1 50% auper-Lor , mas del 80% del misrno (Veaee eI cuadro 4.).

a) Una vision global

3.3 La distribucion de los ingreaoa como expreaion de la
precarizaci6n del empleoe.
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.5. Esta diferencia de compor-t.amLento entre los indioes
podria explicarse porIa mayor sensibilidad del coeficiente de
Theil a las ve.r-iacLonee en los ingresos medios de cada f'r-accLon y
su relacion con e1 total, sumada a su sensibilidad a las
t.r-anefer-encLae de ingreso entre deciles. Obeer-veee La diet r ibucion
de los ingresos medios pOL'deciles en el cuadro 4. b y e1 cuadr-c 6.

Con el pl:"op6sito de simplificar e1 analisis. se han mantenido las
variables edad y sexo relacionadas can las condiciones personalee

b) (Jtilidad del coeficiente de 111eil para un analisis con
descoooposici6n POl' cateeorias de variables seleccionadas
(Edad, sexo y formas de or ganLzacLon del tr-aba.Io )

(1989-199(l) Tl'ansferencia desde todos l.os dec i I ee Lnf'er-Lcr-ea
hacia eI mas r rco (Aqui, esencialmente, se trata de una
reversion de 1a redistl'ibuci6n que se habia oper-ado los afioe
1987-1989) .

(1987-1989) Segunda transferencia deeds eI dec i I mae rico
(decimol, junto a la primera tl'ansferencia del siglliente mas
r icc (el ncveno) , con or-Len tacLon hac is los inferio1'e9
(Redistribucion positiva POl' sus efectosl.

(1985-1987) Transfel'encia deade 131deci I mas r icc a los mas
pohres, con acentuade concent r-ac Icn en los deci l ee 8 'I 9.

La traneferencia de ingresos entre deo i l es cont:.ribuye a explicar eI
comportamiento de Los indices de concentraci6n (Vease el cuadro 6).
Las tree tendencias mis importantes en el aniliai8 de los datos que
presenta e1 cuadro de referencia. clestacan cambi09 redistributiv09
de distinto signo en el periodo:

Las tranaferencias de ingreeos entre deciles

El coeficien te de Theil, en cembLo , aunque tiene una tendencia
decreciente -similar a 1a r-eci en vista- entre los dos momentos
terminales; antes que un descenso en el grado de desigualdad,
muestra una leve pr-o f'undLz.ac Lcn para los afioa intermedios, 1987 y
1989 o.

Respecto a los resul tados del ce.Lcu Io , tanto 1a curva de Lor-enz,
comoal coaficiente de Gini, Oluestl'an la existancia de una elevada
desigualdad en 1a distribuci6n del ingreso al inicio del periodo.
su disminucion entre 1987 y 1989; y un nuevo proceeo concentrador,
reflejado POl' los datos para 1990. inferior, de todos modos al de
1985.

desfavol'ecidas.
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Tal compor-ceuu enco p.:lrece eat.ar- acoc Lado . muy es(.,·.-,chamel1'..o . :\ l a
progresiva inaerci6n de fuerza de trabajo deapLazada ).."'1' 10";
sectoree empr-eaa r-LeI y estatal «1 Llamado sector informal; ~'Haa
partir do r., aplicaci6n de la politics de r educ cLon del gaol,Q y l a

Los aeccor-eu familiar y sellliempreouri<.\l, que t ionden a ub i czu-ue con
ulla mejor distribuciol1 del inero:JO en r8luoi6n «1 rr~to do
cutegor ino, permi t.en advc r ti 1', sin embar-go, Ul\1.\tendenc j <I ~I 10
profundizac16n de la dooLguaLded : enLre los arl0s 1880-1989. 1)1.11'," (0'1
primero; y en los ailos 1989 y 1991, para 131secunda.

Segun las formas de ol'ganizacion del tr-abaj o , 00 obour-ve guo. \:.,lnto
el sector estatal, como el empresarial, mejot'an 10 d ic t r-LbucLon ne 1
ingreso. En 01 primal' caoo. se pasa do un indico de Theil d,.. 0.660
a 0.641 y on 01 segundo, de 0.691 a 0.622 (Veaso 1'1 cucdr-o tn.

Lo anterior, :'eafirma III pt'ovisl6n do:' tendenciao ul Lncr-emcnt.o de
las tastls de pSl'ticipacion f'emcnLne y de poblaeion sccund lI'ill de
arupos do od cxd inferior. como conoccuenc Le del Inc r-emento el,) 111
pobrozo, low nivc1uo do desemploo y t. recoolon aconomlcft.

En 100 caac:.; ano tadoa , como ae ver-a, e1 Lnc r-emant,o re La\:.1vo <'11 l.\
distt·ibuc.Lull pcr-cont.ua.l del ingroso 110(;)IIPOIlEl, nocool;\l'ialllent0. UIl(.1
mejoru Oil eu nivel, Ullt,l)13 bien, pLlrooe <13001£11'00 III\.1eh() Ill/I.:: 11 lila
var LacLonoe de poblucioll c~culf,adal'lI 1<1cateaori.~.

laual COlllpcll'tamiento 00 obaer-ve en 131 caso tit' )",1 lou,i<)l't'O h,,~t,.,
1989. cuando so producoJ una j nfle:d6n rev i t't tl~nJouo 1.. b. udr-nc in
hasta a Leanz ar-, en 1991. casi el micmo peso r-cLat.Lvo que on 1:.187.

Respoc t,o u Le pat'ticipaci';n en .,1 In~l'<>ao t.ot,ol, doat.aca ,11 aumonLo
de La porci 6n quo ,r<'c,ibon los maa j,;vol'oo (HI 1124 \' 25 i.l ·14 ;Ilio,"),
paral010 01 incr~molJto ~o ooupadoo.

En La ent.r-uc tur-e POl' odadce , 103 illlZ,'eGos dol gl'upo mas v ae.io (4!:i
y mas afios} , tLendeu t\ una meJor dLet r Ibuc Jon .

Tanto In variable edad, como le VIH'iable so:<o. p,'e~'ent"n en sua
diferen tea modnlidados e levados coo f ic Lentee 00 COlleent rae ion - POl'
enc Lma do 0.620 on 10 lIlayol'ia de lOA CLIGOSY pel'iodos- aunnuc c<)n
toncienoiao a una InonOl'domisualdud hucla el finnl (Vd.DO 01 ruad~o
7) •

El ci.ilaulo del coe f'Lc iOIl Co de TheJ 1 pot'a los ce t.cltWl" j as de carte una
de Laa variubles cOllsideradas. no mueat.re compor-t.nmierrt.ori muy
discordantos con el cbaer-vadc pal'll toda la pobhlej Oil ocupada en o1
ej e ur-bane do La Paz, Coohabamba l' Sunta Cruz .

de los perceptores de Lngr-e so : ~r ell 10 medida Oil que sa r-oLacLona
con cat'acter'laticns do) la ee t.r-uccura economice. en la e rnI se
insertnn los perceptol'as de .ingr-eeoe , se mantuvo tambien .,1 corte
POl' forma de organizacion del trabaJo.
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Las ca:·a·.::ceriscico!lo!'de La d is t r-LbucLcn del ingreao. sus
.ambies da ",stz'uctUl'a y su r-eLaci cn con los grados de
desieualdad en el periodo 1985-1991. tienen lugar ,>n un
con t.exco de auseneia de poli cieas de:'':'beradas de :'ntervenci6n
sobre sus de termLnant.ea . eLendo POl' canto el mer-cado , el
mecanismo de distribucion prevaleciente entre los pereeptores
de In,\gl'esos POl' trabajo.

de los prLncLpaLea ind.ic:.adores del emp1eo
muestran 1a existencia de pr-oo eaca de
en curso. tanto POI' 81 tipo de inserei6n

POl' las condiciones de trabajo y IJS nivelea de

La evoluci6n
analizados,
pt'ecal' izac ion
Labor-a L. COi110
ren\\J11erae it';l) .

4.1 Conclusiones Generales

T.V. CONCLUSI0NES

Con otra orientaclon. el retroceso Que desda 1989 se ope~8 en la
participaci6n del aectol' famIlial' en al el1l?leo e 1ngr",:309. podria
obedecer e un proceeo de r econver-eLon j,'>ositlva en al"unaa unidades
economt ce s a las que se articulan los ocupados (paseJe de la
cond1ci6n de unLdad familiar 8 semiempre:38t'1s1): de Quiebra y
sal ida para la blls,.ueda de nuevas aLter-na tLvae de 1n3er<:i6n laboral
(proletsl'lzacion7), PiH'a los ocupEldotlde o t r-aa , En COlltra3te. 1a
ex iat enc ta de una l1lojol'a covun cur-e I (1990) .;1" indicadoree de
distribuc16n de los iniresos. hablda cuanta de eu deterioro en
tirminos promedialeo. haria referencia a una mojor di$tribuc16n de
la vobreza, antes que a una mejol'a real de 103 nLveLea de 11':81'e30
para ese momento.

La rev~~~16n ope~ada ~n el sector aemiempresaria:. de tendencias al
deeer Loeo de la distrlbuci6n del inireso. de Ie p8t'ticipacion en la
masa total del 1n"re30 y en el nivel de emplea: cons~iLlllria la
evidencla desde 1989 en adelante- de un p1'oco;'So lento de
react1vacion de alsuna~ actividados en las ~ue se concentra.

La Lnee rc Icn ae habr ia vc Lcado . pr-efer-encement e , hacla La
cone tLtucLon de unidades de tipo familiar, cuvs participacion en e1
empleo subs notoriamente haste e1 afto 1989. ocasionando un primer
cLcLo de acrecentamiento de la competencia den tro del sector
informal. considerado globalmente. y la subsecuente disminucion de
los in8re50s medioa . La anterior 3<) habl'ia e:"pr".!Iado tambLen en La
aparicion de procesos de reducci6n Cautoflexibilizaclonl de
unidades semiempre3ariales a Ie condicion citl unldades con forma de
organi:;:ac1611 familiar en cr e 1985 y 1989. dando paso a un nuevo
cicIo de reforzamiento de la competencia interns. se~uido poria
profundizaci6n de los diferenciales de ingreeos.

relocali:;aciol:. 0 a partit' de la r-acLonaLfzacLon del empleo en
empr-eaas del aec cor- J,>1'ivaco.
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2 . Corroborando la or Len t.ac ion de las cone 1us Loneo generales, 18
estructura de ingrElsoo medLoa reales por- dac i l<t~<, obae r-vo
de acenaoe mas acentuodos en los de c i Le e mas pobt'o:: qUO en los
lI1<isriC08, La diferenci.:t entre el Lngr-oso medLo dol deci I mas
pobr-e y el del mas rLco . ae pr-ofundiza en t r-o 1987, 19S9 y

c) Tcndencias a la ampllacion de la jOl'nadn lobol'a 1 media ~,
de las tasas de remunoracion correspondicl1L0;."

b) AlIlpliacion do In:!l t;l~'OS de pa r ti ic ipacLon n lobn I y bru t a
de 10 pob1ao16n. lI1on1fioo(;1.( especific<lmoI11'.\) ,'11 uno 111.''';'01'
porticipacj on do l>obJac Lcn eocundar-Le '~11 :J a £1101';':/\ do
tl'Clbaj 0, en oapcc i81 jovE:'nes y IlI11je r-ee , Pl't'v hindoct1 La
afectac16n de 1'1'0001300 de cr-Lanza y educac Lcn d~. 18
generac16n siauientu,

Q) Debili tamiento dol mer-cadc de tl'abajo lJ:,q.'I·L,;~,,'.k) en ",1
cr-oc inuon eo del uec t.or iniol'mol Y e I lIUl.Ot"lIl",l t· i ,

l. Desde 1e perspecl:ivQ deI CO\1)1eo , el anali;:;l..; r.~,1}!;:f\do IOUI)O(,I'(.I
que 10 precorizacion Sf! ovidencia a pal'tll' d.. l·,'r'cLi<':l.\nlcnLu
todas las var Iab Iee cone Ldei-adnc , ooi sa obce r-vo:

~.2 Concluuioneo eapeeificQu

6. S<1puede aflrm.1l' qUI) Lau eendencl ce de comrscr-t.amlent,o di:! 10,;;
.In(.tl'osoG VC,l'if Lean 1a pr eve Lenoh\ de condfo 1onfJ.J do
cUel:ribuci6n dol jlJB1'e~0 no e<auitativau, t):';PI'uIl1ll1cin 1a
preCOl'lzQcion dol empl eo mencLonade a 10 J arjJo de 1 Lt·lIbn.}o,

5, J::n contra do un car-ac t.e r dof ini ti vo de lll:l cone 1u..,ione:"l
baoudaa on 01 compor-tanuent.o do 103 indices d... concun l:rac i.)11.
1a ovo Luc Lon de los Inl.'ll'osoo modios 1'",al",,'3, e-n cu :.:1ob.\ 11dad.
mueet r-an, de ade 19a7. uno tondoncia dec 1inon to, E" d~c it',
puo du huber lIleJol'odo di3lninuido- 01 srada do dr- .. icurddad:
pt;ro, an al marco do un ompobt-eoImden uo I.l( noi-oI IIUYOI',
oxpr-ooado en una pOl'didu medii! de ce r-ca de I :~:~!\.IIL'1j)nr.!cl' do
compr-e on l-I'O HJ87 v 1991,

4. LOB indices de concerrcr-ec Lon dol ingl'<lSO (Gini v 'l'he l J ),
muoc cr-an una t.enclunc f e Gtilltll'al a dLami nu Lr- lo:.l 111'.:>d08 de
dusiaualdad a poo,u' do val:'lac Lonec cont.r-apue at.r.c all t. re JOt'
t nd Lcadcr-e a para los af'os Lnt.e r-med Loc : IIlt'l3 Pl'<111UllCi iflr.IIJ c n 'J]
oontido de una mayor concen t.r-ncion , 50151"'1 1, madj do du TIl<' 1] ,
O. 011 aent ido de uno mOIlOl' concen t r-ac l cn , oOI;ltn 01 iJilt ice ;kt
Glni.

3. ExI e t.en f'uer-tee disparidadoo en Ie eat r-uccur-c do di3tl'1 buci6n
dol ingreao POl' dec.i I ea a 10 lilrgo del periodo HJ85-H)91.
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a) En 1.. dLe t.r-Lbuc Lon pot' f'or-maa de organizaci6n del
trabajo, los sectores semiempresar1al y familiar tienen
una tendencia hacia la profundizaci6n de la desigualdad,
en medio de una disminuci6n de los efactivos del primero
y un crecimiento importante de los de1 segundo que,
ademes , suf'r-e junto al sector domes tLco, un considerable
deterioro de sus ingresos medias. mas importante, en
t.er-minoe re lat1 vos. que e1 de los otros sect-ores.

5. La descomposici6n del mismo coeflciante y de la pal"tic1paci6n
en el ingreso total y en la poblaci6n ocupada, de acuardo a
caracter isticas de la estructura econonu ce en la cual se
inserta la fuerza de trabajo. destaca:

c) Sa l'eafirma la tendencia cr-ecLerrce de incorporaci6n a la
fuerza de trabajo, de poblaci6n de edad inferior; y la
mayor pat'ticipacion femenina.

b) Fen6meno similar a1 de los mas J6venes fue observado en
61 caso de las mujeres y los grupos con manor nivel de
instruccion.

a) Los perceptol'ee de mayor adad tienden a una mejor
distribuci6n y a una disminuci6n de sus ingresos medios
mas len ta Que la de los mas jovanes; quienes obeservan un
deterioro acelerado y considerable de au ingreso, hacia
el final del periodo.

Respecto a 1a desagregaci6n interna de cada variable:

4. La deacompoesLc Lon del coeficiente de Theil aegun
caracteristicas de los perceptores (es decir desds la
perspecti v e de la oferta de empleo). mcscr-o que los cortes por
edad, genero y ni vel de instrllccion, presentan elevados
cosficientes de concentraci6n: es decir. sin evidenciar
variacioJ1eS import.antes r-espec t.c al compor-tem.i.entc general de
1e poblaci6n ocupada.

3. La transferencia de Lngr-e aoa entre deciles contribuye a
e:.:plicar 031 comportamiento de los indioes de concent.raci6n.
Las tendencias mas impot'tantes destacan cambios
redistributivos de s igno positivo entre 1985-1987 y 1987-1989:
mienta-ae que observan una franca reversion en favor de los mas
ricos en e1 periodo 19S9-1990.

1990.
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7 Tncerrt Lvo a las inversiones nac Lona Ie e ':I e xt.r-an j e r-aes,
f1exibiLLzaoi6n del mer-cado de trabajo, fijaci6n del salario minimo
nac iona L, privatizacion de empresas del sector pubLioc , etc: en e I
marco de una auaent e Liber-aLdzac.i.on del sistema financi.oro que
f'omerrt.e 131 ahor-r-o interno ':I la or-Lentac Lcn de r-ecur-sea para zsu
utilizt\ci6n product-iva.

6 Shock deva1uatorio, Lncr-emerrbo de tarifas ':I precios de
sex'vioios pub Li.ooa , congelamiento de salarios, fijacion de su
incremento con sujeoi6n a la tasa de inflaci6n esper-ada.
l'eloca1izaci6n (19 infol'lnalizacion consecuente), libe1'e1izaclon del
mer-c.ado interno ':I ext er-no (que ccaaf.ona una gran vuIne r-abi J tdad
interne), la libera1izaoi6n del mer-cado de trabajo y la poli, t.ice
monotar-La contractive, principa1mente.

En general, los e£ectos ':Ia generados 1'01' La \il:?-tabiJ.t eacton "', ':I
'-'9.u01109 pr-evr aLbLea , genal'ados porIa implsmenco.OiOn de medLdes
oriontadas al .justa 7 dejan entrover la rnantencion do los
nLveLea estrechos de inversion v de ampLi.acLon do 10 demaride

De momenuo, ccn t Inuar-a lltilizanciose, como mccnnLemo de aj\H~t;e dc'
lUI:! unLdadoe 30mlolllpresariuleo, Ie r-educcicn del numer-o de
ocupadoe : lIlientl.'as que, las unLdadea iarniliareEj, con crnuor-cn con
una politica in-l::ern8 de aac1'i£ioio de los i!lgreso~' ",I\t'a mancener-co
en c I 11191'C(ldo.

Sa asperaria que, aobr-e code haoLo eI median" plaza, Loa grl.lpos lIlae
deaf avor ec ides: 106 j ovenee , las Illuj cr ae . 10$ 1{1.'\I~'OScon 1110nOl'O(;
niveles de Lnat.z-uccLon (dc sde 01 punt" de vis-ca del empleo) , ),,,"
formes de ot'ganizoclon famiLf.ar del t,,'aba,jn, ) {I", r-amaa dol
ccmei-c ro , 103 oe r-v.icLca ':I La pequl.)f~amerrufac tur-a (deodc 11.'1F'unt." de
vista de 1,a ea tr-uc t.ur-e economics llrbana), t reudon .:I cQn",~jt.v i I'
factor-es de pt'03iol1 .:II E3tado pOt' poli t.lcms pl.,.,t.I~I~1;ivr.,,; (I de
Lncerrt Lvo , pr-cmcoLon v fomentc, en caao de 'aue no :30 llllCU<.;l)tl',> 0'\
01 mer-cede t:,ooibillclados r-ee Lcc de eoIuc l on 1) J 0'" pl'obll.llllUO de
ingl'eso y au ccnex ron con 1<1 cat>acidacl de r-epr-oduccLcn de 10 tUl)l':W
de t r-abe.Jo .

La evidencia de procesos de perdida de la calldad de la in3e1'ci6n
Labor-aI ':I de eubaecuen t.e r-efue r-zo a 1a lnequidad en la distribuci6n
de los lngres03, en circunstancias en las que prevalecen los
mecanLamce del me.r-cadc como asignadore3 de los r ecur-ao s , aumada a
1<\auaenc La de meoan i amoa de tipo redistributivo, permite af i r-mer
que las bases ol.~je ti vas de distr ibuci6n do La I',i.queza, de las
cue Les ee Pal'te eI afio 1985, cona t I tuven de t.e i-m.inant.ee que
cont inuaran pesando en e1 f'ut.ur-o LnmadLato, ugt'elv"lI)d,' las
condiciones de pcbi-ez.a ':I, POl' tanto, las posibi1iuades de expr-eaLcn
de demandae , asi sean esporadicas y ail!lladas. POt' una me.jora de tal
eituac16n.

4.3 Algunao incidenciaa poaibles
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Lo anterior. en 031mar-co de los S\.lpuestos del model o , impliea que
al adve1'tirso3 trabes al creeimlento autosustentado de la economia.
resulta poco faetible la oeurrencia de proceeDs redistributivos.
mucho menos, en ausenela de politicas deliberadas que los
pt'omuevan, pudLendo espel'srse la pr-of'undi zacdon de la inequidad en
1a distribuci6n del peso de los costos del ajuste.

agregada, POl' tanto, sin pl'oyecciones claras de reactivaci6n
sostenida y menos de t.r-anafo r-macion de la matriz productiva
Lnt.er-na, como no sea a partir de las determinaciones de la
Lnse r-c Lon en eI mercado internaeional, deb i I y sujeta a los
vaivenes de los pr-ecLo a qlle en €II r i j an .
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NOTA: TBP= Tasa Bruta de Participacion: TGP= Tasa Global de Participaci6n:
TO= Tasa de Ocupaci6n; TOA= Tasa de Oesempleo Abierto.

(~) La TO eSIa medida como porcentaje de la PET. considerada
como Fusrza de TrabaJoPotencial mente Activa. Usualmente.
la relacion sa la establece con la PEA.

FUENTE: Encuestas de Hogares. INE. 1985. 1987. 1989.1990.1991.
Elaboracion propia

INOICADORES 1985 1987 1989 1990 1991

TBP (4/1 "1 00) 33.7 36.4 39.9 38.7 39.2
TGP (4/3*100) 44.2 47.6 54.5 52.4 53.1
TO (5/3"100) 41.9 45.2 49.0 48.9 49.9
TDA (6/4*100) 5.2 5.1 10.1 6.8 6.0

BOLIVIA: CIUOADES DEL EJE. INOICADORES DE EMPLEO EN LAS CIUDAOES
DE LA PAZ. COCHABAMBA Y SANTA CRUZ

NOTA: PT.. Poblacien total: PENT= Poblacion en Edad de No Trabajar:
PET= Poblaci6n en Edad de Trabajar: PEA.. Poblacicn Economic. Activa:
PO= Poblaci6n Ocupada: PO... Pcblaclon Oesocupada: CES= Cesantes:
ASP= Aspirantes; PEI= Pcblaclcn Econcrnlcarnente Inactiva:

Cuadra 1

BOLIVIA: CIUDADES DEL EJE. POBLACION ESTIMADA EN LAS CIUDAOES DE
LA PAZ. COCHABAMBA Y SANTA CRUZ

TASAS DE CRECTMlE.Nl'O
1985 1987 1989 1990 1991 85/91 85/89 89191

PT (1) 1.624 1.790 1.881 2.018 2.142 4.5 4.1 5.0
PENT (2) 384 423 504 527 560 6.1 7.6 4.0
PET (3) 1.241 1.367 1.377 1.491 1,582 3.9 2.9 5.4
PEA (4) 548 651 750 782 840 6.9 8.8 4.4
PO (5) 519 618 675 729 789 6.8 7.3 6.1
PO (6) 29 33 76 53 51 9.3 27.1 (15.4)
CES 13 20 50 33 31 13.9 36.8 (17.9)
ASP 15 14 26 20 19 3.8 14.4 (10.9)

PEl 592 608 627 709 742 3.7 1.6 6.5



FUENTE:Encuestas de hogares. INE.
Elaboraci6n: Propia

Cuadro 2

BOLIVIA: CIUDADES DE LA PAZ. COCHABAMBA Y SANTA CRUZ
EMPLEO POR FORMAS DE ORGANIZACION DEL TRABAJO

(En %)

F. ORG. DEL TRABAJO 1985 1987 1989 1990 1991

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

SUBTOTAL 39,96 41.38 37.34 35,90 37,50
Esta1'a1 23,99 20,20 16,54 16,55 17.00
Empresarlal 15,97 21,18 20,79 19,36 20.50

SUBTOTAL 54,90 53.37 55,71 56,35 56.20
SemiempresariaJ 18.(34 15.03 11,n 15,56 17.70
familiar 36,56 38,35 43,94 40,78 38.50

Dornestico 5,14 5.25 6.95 7,75 6,20



Fuente: Encuestas de Hogares, INE,
Elaboraci6n: Propia.

10-19 11.57 12,47 16.49 21.14 24,11
20-24 54.57 62,95 72.04 71.05 67.22
25-29 81,28 85,11 89.02 89,76 88.54
30-34 95,56 95,09 95.09 96.76 97.84
35-39 97,72 98,89 98,64 97,13 96.96
40-44 98,66 95.32 96,88 95,79 97,58
45-49 93,80 95,03 97,22 97.49 96.35
50 Ymas 67,95 64.52 73.33 66.74 64,36

·'~,tUJERE~9';i~:;1 . "',' ",,::;'''''''''''S6' ,n ""<"'45 :7' :",., ",,", .00' '" , " ".' i30,81{\i';c'j~:, . ,?5 ",H.:r:;, ;' .3·;,:'" ,,;-;41, ".i'" "", 42.2' :

10-19 11.59 12,60 22.87 18,45 20,33
20-24 31.66 38,96 51,30 46,32 47.43
25-29 45.18 54.26 55.17 54.94 54.38
30-34 47.82 57,44 67.18 62.75 59.49
35-39 50,97 53.65 66,16 64,75 60.86
40-44 51,30 56.05 63.92 64.05 64.97
45-49 41.61 52.94 62.48 6$.91 56.08

SOy mas 23.89 28.62 40,60 31,78 35.31

22.22
56.59
70,65
77,47
78,84
81,32
76.30
49,55

10-19 11.58 12.54 19.89 19.72
20-24 42.62 49.68 60.90 57.49
25-29 61.86 69.15 69.49 71.04
30-34 71.12 75.00 80.72 78.75
35-39 71.99 75.34 81.07 78.71
40-44 74.22 73.34 80.16 79.92
45-49 67.69 72.69 78.92 80.41
50 ymas 44.36 46.08 56.57 48.26

19911990198919871985EDADY
SEXO

TASAS DE PARTICIPACION ESPECIFICA POR
GRUPOS DE EDAD Y SEXO



BOLIVIA: CIUDADBS DE LA PAZ, COCHABAMBA Y
SANTA CRUZ. INGRESO HORARIO REAL POR EOAD,
SBXO Y FORMAS DE ORGANIZACION DEL TRABAJO

(1988=LOO)

1985 1987 1989 1990 1991
EOAD

to - 24 2,47 1.22 0.95 0.77 0.95
25-44 0,42 2,t5 1,96 2,05 1.66
45 yMAS 0,54 2,71 1,82 2,26 1,96

SEXO

HOMBRES 0.38 2,42 1.96 2,15 1.76
MUJERBS 0.30 1.51 1.37 1.27 1.27

P.O.T.

BSTATAL 0.34 2.00 1.98 1.91 1.96
EMPRBSARlAl 0.37 2.L6 2.01 2.79 1.73
SI3MIEMPRES 0.34 2.49 1.80 2.01 1.66
PAMILIAR 1.80 1.79 1,53 1.38 1.40
DOMBSTICO 0.07 0,88 0.56 0,46 0.42

FUBNTE: Encuestas de Hogares. INE.
Elaboracion propia.

Cuadro 3



BOLIVIA: CIUDADES DE lA PAZ. COCHABAMBA Y
SANTA CRUZ. PROMEDIO DE HORAS SEMANALES DE
TRABAJO POR GRUPOS DE EDAD. SEXO Y F.O.T.(·)

.1985 1987 1989 1990 1991
EDAD

10 - 24 43.98 45.84 47.08 47.85 46.37
2S - 44 42.30 42.92 45.78 47.99 47.36
45yMAS 43.75 43.22 46.03 47.51 47.46

snxo
HOMBRES 44.l2 44.19 47.78 49.29 48.99
MUJERES 40.79 41.94 44.06 45.90 44.40

s.o.r.
ESTATAL 38.50 38.30 40.22 39.67 40.21
EMPR ESARIAL 44.60 45.79 S().6l si.is Sl.27
SEMIENIPRES 45.04 44.34 46.S2 49.31 49.45
FAM1l1AR 42.66 43.28 44.48 47.l7 45.53
OO?vfESTICO 55.82 59.04 58.76 58.70 55..50

C') F.O.T.= Forrnas do o rganizacion del Trabajo.
Fuente: Encuestas de Hogares, INE.
Elaboracion: Propia

Cua dr o 3.b



DECILES 1985 1987 1989 1990 1991

10 0,60 0,52 0,74 0,51 1,45
20 2,72 2,76 3,33 2,76 4,20
30 5,94 6,04 7,03 6,18 7,96
40 10,20 10,24 11,73 10,51 12,70
50 15,49 15,52 17,78 15,77 18,60
60 22,04 22,12 25,05 22,34 25,55
70 30,04 30.69 34.15 30,29 34,13
80 40.18 41.92 45.82 40.56 44,73
90 54,53 58.28 61.85 55.91 59,95
100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

GINI 0,5576 0,5413 0,4997 0,5496 0,4981
THEIL 0,6483 0,6607 O,~ 0,6497 0,6412

FUENTE: Encuestas de Hogares. INE 1985, 1987. 1989y 1990.
Elaboracloo: Propia.

BOLIVIA: CIUDADES DEL EJE: LA PAZ, COCHABAMBA Y SANTA CRUZ
DISTRIBUCION ACUMULADA DEL INGRESO REAL 1985 - 1990

Cuadro 4



Cuadra 4b

BOLIVIA: CIUDADES DEL EJE: LA PAZ, COCHABAMBA Y SANTA CRUZ.
EVOLUClON DE LOS INGRTISOS REALES PROMEDIO POR DECn..ES

1985 - 1991 (1988= 100)

DECILES 1985 1987 1989 1990 1991

I 5.78 53.88 20.72 14.44 38.55
II 13.87 98.71 72.73 64.44 73.25
III 19.85 128.33 104.06 97.54 99.97
IV 25.73 163.52 132.48 123,66 126.28
V 30,95 202.94 170,02 150.36 157.03
VI 37,93 248.14 204.56 187.73 184,81
VII 46.55 315.80 255.97 227.10 228.40
VIII 59.40 412.07 327.97 293.42 282,15
IX 82.73 592,18 450.76 438.46 404,85
X 265.05 1,457.21 1,072.56 1,259.30 1,065,96

PAOMEDIO 58.79 341.76 281.18 285,65 266.13
MEDIANA 34.00 202.25 180.70 165.99 176.97
MODA 29,00 134.83 180.70 145.60 176.97



FUENTE: Encuestas de hogan~s,INE, 1985, 1987, 1989. 1990.
Elaboracion: Hernando Larrazabal C.
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Cuadro 5



FUENTE: Encuestas de Hogares. INE1985, 1987, 1989Y 1990.
ElabOl'aet6n: Hernando Ulrra2i.ibal C.

TRPNSFEI'ENCIA CE INGRESOSPQA OECILES DECILES
PeFlIOOO 1999 - 'm

1o r ~
" • oos c
id '"'" 5

~o 0

" c
" o -1ffi 3 "
~

2 iii
ill -z

~ ~ -3c-
Ii! 0 o., -.~ -1 II!

'"-2 '" -$ '. 20 ~CltgS ~ ~,OIf 90 ""

POO DECILES

0 3

i~ ~ 0.5
&l 0
'"0 0 -e.so 0
" 0 " -,a; i .. ',$

~
-. -2-. ~ -2.5o "lil fIl -3

!il -a
~ -35-. -,

FUENTE:Encuestas de Hogares, INE, 1985, 1987, 1989, 1990 Y 1991
Elaboracl6n: Hernando Iarrazabal C.

CuadTo 6

BOLIVIA: CIUDADES DEL EJE: LA PAZ, COCHABAMBA Y SANTA CRUZ.
TRANSFERENCIAS DE INGRESOS POR TRABAJO.

1985 - 1991

DECILES 1985/1987 1987/1989 1989/1990 1990/1991 1985/1990

10 (0,07) 0,21 (0,23) 0,94 0,85
20 0,11 0,36 (0,33) 0,50 0,63
30 0,06 0,42 (0,29) 0,34 0,53
40 (0,07) 0,51 (0,37) 0,42 0,48
50 (0,01) 0,76 (0,78) 0,64 0,61
60 0,05 0,68 (0,70) 0,37 0,40
70 0,57 0,53 (1,15) 0,63 0,58
80 1,10 0,44 (1,40) 0,33 0,47
90 2,00 (0,33) (0,68) (0,14) 0,86
100 (3,75) (3,57) 5,94 (4,03) (5,42)



FUENTE. En..-.. 00 Hc>g!< ... 1t.E. 1965. 1967, 1969. lllOO Y 11181
~ ""iOn. Plc.pia.

INGRESO UEOIO POll CARACTISTlCAS PEflSONAlI,S
DE lOG OCU>AOOS

1000 1067 1069 1990 1061

EOAO

lOA 2~ 332 257.0 182.6 151.0 1562
25A44 82.- 971.9 :nSS 293.0 264.7
'SVMAS 89.~ 441,5 3162 3092 332.1

SEXO

H:lMBI'1E 67,8 443.4 346.9 3272 317.8
~FI <2) 251.' 1118.0 178.0 ISolS

cua«o 7

INDICES OE DESIGUALOIIODEnEil.. Y PARTlClPAClON DE lOS OCI.PIIODS. SEGUN
CDNDlCIOI-ES PERSDNAl.£S 91 EL IIGRESD Y EN El EWPLEOTOTAlES 1995 .. 1991

1995 1967 ,- 1990 1991
Theil 'II. Ing, ... 1'01>1 ThoU ""ng''II. 1'01>1 Theil ... lng' 'J. 1'01>1 Thoil ""ng, ... 1'01>1 Th.. , 'Iolng'''' 1'01>1

EOAD
IOA2~ 0.667 10.6 18.8 0.958 13.' 19,1 O,w. 1302 22.8 0.654 13,2 23.0 C),J;4a ,~,6 22,8
:25A 4'1 0,651 67.9 54.5 0,651 66.7 66.0 0.654 80,2 53,7 0,830 61.5 56,4 O.~ 59,4 SS,5
45YMA9 o.SZJ 31,5 26.7 0.632 :25,1l 2<", 0.642 26.6 2i<.5 0.622 :25,3 21.8 0,620 27.1 21.7

SEXo
HOM81'1E 0.6-48 73!J 64,0 0.6-48 nil "'.3 o.ese 88.9 56,6 0.830 72.1 56.l 0.034 T2.~ 80,6
MJ.£FI 0,_ 262 as.o 0,658 27,1 :19.7 0.658 :n.l +12 0.549 21.9 ~1.9 O,~ 27.8 :l9.~



INGRESO MEOIO POR SECTOR DE INSERCION
eCONOUICA DE LOS OCUPiIDOS

FOI1MAS DE A NOS
OROANIZAC. 1965 1987 1989 1990 1001
DEL mllBNO

lDa...r...... 49.9 1190.0 325.7 rol.4 299.9

............w. 92.4 39\ .s 300.5 3702 336.1

J'r.\od.l:').C'_A.r:,I;.oJUAI. 60.1 4272 255.' 353." ilI><.3

,,,,11WI 65.4 846.5 2'.lS.5 190.' 217.0

~\nCA 17.0 196,S 119.5 00.9 66.0

FUENTE: Eno.>OO!oodQHog;:t .. 1"".1005.1007.1989,1900'/1991
8..1><:<3006<>:PrOP"

Goo"O B

INDICES DE DESlGl.IJ\I.OiID DE To.<Ell..Y PAATICIPACION DE LOS OCUPADQS. SEGUN SECTOR DE INSEJ'lCION EN LA
ESmUCTlA'I ECONOIoUCA EN EL INGRESO Y EN EL EWPLEO TOTALES 1985 - 1991

FOI1MAS DE lees 1967 ises 1990 1991
OIlGANZAC. Theil '10 lng' '10 PoOl ThOU $Ingr$ PoOl Th";1 $Ing,$ PoOl Th";l $Ing,$ PoOl Tholl $ Ingr$ PoOl
DEL mABNO

''''AVo!. 0.661 21.9 252 0.653 18.3 21.9 0.654 19.9 16.9 0.648 19,5 11+7 0.6<11 20.5 182

~"'r.:ioO.Jlw. 0.661 16.9 15.5 0.666 22,6 20.3 0.6<17 26.4 20.1 O.6:i1.l 26.1 ro.o 0.622 27.6 21.7

'ZI;WI1'J),OI1tr:l ............. 0.638 20.1 19.1 0.625 19.9 162 0.666 11,1 12.0 0.625 22.3 1M 0.625 111.3 1M

''''''''WI 0.626 39.6 34,7 O,~l 35.9 3$,9 1),671 37,5 43,9 0.631 26,9 372 0,65$ 26.4 ~.9

.,.,'''''"'''' o.ns 1.6 5,5 0.761 3.2 5.7 0.725 3.1 7.1 0.737 3,1 M 0.711 2,2 6.5


