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El desenvolvimiento eoonoll1icodel pais no tuvo comocaracteristica
central la conformaci6n -ideal- de un aparato productivo
relativamente diversificado y 'homogeneo, POI' el contrario, la
oonf'or-macdon del apar-abo productivo nacional estuvo sujeta a una
ser ie de llechos que determinar-on una escz-uct.ur-e economica
marcadament.e dependlente, especializada y heter-ogenee. Esta
eLt.uacLcn, promovi6 la exclusIon de un elevado porcentaje de la
poblaci6n de los beneficios del progreso econ6mico.

i) Conformacion desigual del aparato productivo.

2.1 Elementos identificados en e1 ambito del empleo

Eate apartado pretende eefiaLar-, de manera general, aspectos de
contexto que deberian tomarse en cuenta cuando ae realizan estudios
sobre la si tuaci6n ocupacional y la determinacion de salarios en el
pais.

2. A1gunas consideraciones de contexto para encarar estudioB
sabre el empleo y lOBsalarios en Bolivia.

Ahora bien, el escenario gestado porIa denominadaNuevaPolitica
Economica (NPE)otor-ge ponderables roles a las ver i ebIee empleo y
aal ar Lce, asi pretends flexibilizar el mercado de t.r-abe.i o, en la
perspectiva de que este sea mas eficiente en la aSignacion de
recursos, y general' un mecanisme de libre determinacion de
salarios, sobre todo en el sectot' empresarial privado.

Complementariamente, cabe destacar, que a partir de agosto de 1985,
el desenvolvimiento economtco de Bolivia sufre un cambio
importante, l'el?resentado tanto POI'la nueva a.eLgrie.cLoridel rol que
debe cumplir el sector privado -nacional y extranjero-, comoporIa
depreciacion de la vieja logica de funcionamiento del Estado en la
economia.

En el ambito de la disousion economica, realizar un estudio
referido e La pr-obLemat.Lcalaboral y al comportamiento de los
ingresos provenientes del trabajo, resulta una tarea poco sencilla
y de gran importancia. Primero, porque el trabajo es la condic1on
necesaria de la existencia humana; y segundo, porque el salario es
el precio objetivado de la fuerza de trabajo. Aunquepara el caso
boliviano, comose vera mas adelan·te, no toda la fuerza de trabajo
eata compuesta POl' hombr-es: I i bree ; ni. se reproduce mediante la
percepcion de una reDlunerac10nmonetaria fija.

1. Introducci6n.
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Allora bien, la afil'mGci6n precedente, puede suatentarse debido a
que los deeoeupados que pretenden incorporar8e en algM puoato de
trabajo, no pueden competi r- con loa que se encuentran efectivamente
emp.Laadoe, pues car-ecen del nivel de calificaci6n necesario, el
cuel , edemas, eo adquiere en e1 desempef'lode cada puesto espooifioo
de tl'sbajo en una determinuda empr-eee(veaae Fernandez, 1987a).

aeumirse la
puestos de
Ii.Irupos de
boliviano.

POl' otra parte, sobre la base de 10 senalado, no puede
axistencia de una tl'anspal'eJJ(;e competencia pOl' loa
trabajo, debido a qua. probablamente. existan
tl'l.\bo.jaclores 1]0 compe z.i civoe en e1 mercado de trabajo

En segundo lugar, eI conjunto de trabajadorea ac t.Lvoa no es
uniforme, es decir, que la oferta de trabajo no es homogenea, 10
eual supone la existencia de expectativaa, calificacionea y oficios
divereos, que iJllpidenuna perfecta movilidad, tanto horizontal como
vertical, de la fuerza de trabajo, ademas de las barrerae
tradicionalea impuestaa poz- e1 sistema econ6mico boliviano y de 1a
manifieata se~lentaci6n ocupacional POI' genero.

La diversa -6 inclusive, excluyente- deLf.m.it.acLon de puestos de
trabajo, permite cueet.Lonar-101oonoepoi6n tradioional de mercado de
trabajo. Pr-Imer-o , porque el mercado de trabajo no ea un area
hOllloBeneadonde los trabajadores suelen ofrecer eUBservioios y los
emprecarioe compl'arloe. debido a la existencia de fronteras
geograficas y barreras segUncalificaci6n y/o especializaci6n de 1a
mano de obr-a. Maa bien, podria aeumf r-ae 113.existoncia de una
eegmontaci6n del mer-cede de trabajo (veaee Mezzera, 1987); la
presencia de un Dlercadosubsidiario del trabajo, que no se rigo POl'
la 16gica tipica del sector empreaari.al capitalista (vease
La.r-r-azabeL, 1988); 0, inclusive, de que cada empresa tiene su
propio mercado de trabajo 0 que la misll1a,eeta. cOlnpuesta. a GU vez,
POI'submercadoa de tl'abajo (vesse Kerr, 1985). Adicionalmente, se
puede comprobal' que algunos miembros de la fUBl'Zade trabajo en e1
pais crean su propia demanda de trabajo, como as el caao de los
trabajadores independientes 0 trabajadores POl' cuenta propia.

ii) La nocion de Dlercadode trabajo.

La desequilibrada conformaci6n del aparato productivo impidi6 la
constituci6n de eslabonamientos entre 105 distintos oectores y
ramas de actividad econoau.ce . Hecho que afect6 La igualdad de
posibilidades de inaerci6n de La poblaci6n ac t iva a fuentes de
trabujo Dlodernae, debido a la marcada segmentaci6n de las
oportunidades de ocupaci6n laboral, que resultan de la pequenez
relativa del sector Dloderno.Este fen6D1eno,oonlleva a suponer que
el analleis del eDlpleoen el pais no resulta eencil10. porque en 01
aparato pl'oductivo coexieten f'or-maade organizaci6n dol trubajo
capitalistas y no capitalistas.
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E1 important,epeso asignado a1 subempleo, como fenomeno central de
la problematica laboral en paises subdesarrollados, dio lugar a 1a
emergencia de propuestas "teLS1'ic8S" referidas a la informalidad 0
al denominado sector informal ur-bane (S1U). Este sector, segUn
PREALC, es resultado de 1a existencia de un exeeso de oferta de
trabajo que no logra articularse al sector moderno de la economia
y que se ve en La ne·cesidadde autocrear sus propias fuentes de
trabajo, sobre la base de estrategias laborales de generaeion de

prDblematicaladecentralfenomenoEl aubemp Leo :
ocupacional.

iv)

POl' (11timo, es factib1e suponer, que el mecanismo de
flexibi1izacion del mercado de trabajo -lease libre contratacion
t.ienda a estimular a las empresas hacia el reemp1azo de
trabajadores protegidos porIa legislaci6n laboral, por
trabajadores no protegidos (vease Wurgaft, 1988).

En definitiva, el universo del emp1eo precario, comprenderia
basieamente el trabajo clandestino, el trabajo a domieilio y otros
ar-r-egLce similares (ve aee Godio v Orsatti, 1992).

Un elemento de ana1isis vincu1ado a 1a ca1idad del empleo, se
relaciona con la desproteccion social del trabajador, tanto desde
e1 punta de vista de la cobertura sindical, como deede la optica de
au inclusi6n en el sistema de seguridad social. Dieha
desproteeei6n, puede tipificarse a traves de la identifieacion de
las siguientes caraeteristieas del emp1eo preeario: a) presencia de
mas de un emp1eador, 0 empleador no ictentificab1e, b) lugar de
prsstacion de servicios fuera del domici1io del empleador, c) fa1ta
de eotizacionss a la seguridad social, d) inexistencia de contratos
laborales 0 contratos a tiempo parcial, plazo fijo u obra
determinada, e) ingreso basico inferior al salario minimo legal 0
a1 definido en convenios co1ec"tivos POl' empresa 0 rama de
actividad, y f) falta de per-cepcLon de algunos componentes de 1a
remuneraci6n (veaae Godio y Orsatti, 1992).

Otro elemento que debe tomarse en cuenta cuando Be analiza la
problematica ocupacional, tiene relacion con la nocion de calidad
del empleo, tanto en el sentido de que lOB puest.oe de trabajo
permitan a1 trabajador obtener los ingresos necesarios para
satisfacer sus necesidades, como en el de las condiciones de
trabajo en las que se desenvuelve un trabajador (grado de
estabilidad en el puesto de trabajo, proteccion de las actividades
productivas, cont.exco organizacional de los pueat.oe de trabajo,
caracterlsticas propias de la empresa, 1;>rocesosde produceion,
etc. ). Sin embargo, debido a la heterogenea compoeLcion del empleo
nativo, dicho elemento debe merecer un anaLi sLe diferenciado, tanto
POl' r-ama de actividad, como POl' grupo 0 categoria ocupacionaL

iii) Importancia del analisis sobre la calidad del empleo.
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Los argumentos esbozados gruesamente, permiten senalar, que los
estudios sobre el empleo en Bolivia se enfrentan a una situaci6n
comp1eja, que limita, ademas, la obtenci6n de resultados
globalizadores 0 univocos. Situaeion, que impliea un reto relevante
en terminos de enearar eet.ud.roeprofundos, en la perspectiva de
desenmaraf'iarest.emundo complejo.

Podemos senalar entonces, independientemente de si aceptamos 0 no
1a existencia del 51U, que la relevaneia del an,Hisis de 1a
eubutilizaei6n de la fuerza de trabajo, es justifieable, POl' el
hecho de que la lectura referida s610 a la desocupaci6n no permite
aproximarse a la verdadera dimension de 1a problematica ocupacional
en el pais. Esto complejiza, mas aun, el analisie del empleo en
Bolivia y limita la posibilidad de realizar estudios globales sobre
el tema, puesto que, probablemente, no se tomen en cuenta
important.es contingentes activos que erigz-caan las filas de 106
subocupados visibles e invisiblea (formales 0 informales).

La notable popularidad aLcanaade POl' el fenomeno de la
informalidad, conllev6 a la evoluci6n de diversos enfoques sobre el
miemo tema e, inclusive, a la utilizaci6n aprioristica de dicha
"oetieeori e ", debido a la connotaci6n semantica del termino
informal. Estos aspectos, probablemente, limiten la existencia de
ambitos de discusi6n comunes, que permitan aproximarse al analisis
de fondo sobre est.e complejO conjunto de pequefias unidades
econ6mieas autocreadas POl'el exeedente de ofert.alaboral.

Seguramente, los investigad.ores de PREALC;OIT, pioneros en la
ucILiz.acLon de eeta "ce tiegorie ", no se imaginaron el estimulo
desatado para la realizacion de multiples estudios referidos al
fen6meno de la informalidad, en La mayoria de los paises de la
regi6n. Inclusive, que organismos multilaterales como el BID,
canalicen cone,iderables recursos en favor de la ml oroemi-reee .

POI'ot.rsparte, la existencia del exceso de oferta de trabajo, se
explica a partir de las distorsiones que se presentan, tanto en el
mer-cede de capitales como en el de bienes, debido a su marcado
car-act.er-oLf gopoLi co . Esto ei gni fLca, que la exietencia de mercados
imperfectos afecta al mercado de trabajo. generando dicho exceso
de oferta laboral y promoviendo la eegmentaci6n del miemo.

ingresos. Es decir, que se entiende al SIU, como el conjunto
heterogeneo de unidades econ6micas atltogene~'adas porIa fuerza de
trabajo exoluida del sector formal (moderno). cuya caracteristica
central de 105 establecimientos economicos informales es el
lihlitadomont.ode capital invertido POl' puesto de trabajo y e1 bajo
nivel de pl'oductividaddel trabajo.
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Otro aspecto gue puede agregarse tiene vinculaci6n con las diversas
Iormas de remuneraci6n existentes en e1 conjunto de actividades
articuladas al denominado SIU, ciondeel aprendizaje, el prestamo de
instrumentos de trabajo, el pago en especie y aun la alimentacion,
ee constituyen en modalidades de r-ecr-Ibuc ion al trabajo. Empero, la
principal Illodalidadde l'etribuci6n a la fuerza de trabajo

ii) Las modalidades de remuneraci6n a1 trabajo.

En segundo Lugar, porque existe una determinacion de salarios
part.icular,segun Ie rama de actividad e incluso en cada empresa.
Asimismo, existe uria. distinci6n en la fijaciollde los salarios,
eegun el genero, comprobab1e por el hecho de que la mujer no
ingresa a un puesto de trabajo en igua1dad de condiciones que eL
hombre; 10 cual no significa que la fuerza de trabajo femenina no
posea un nivel de calificaci6n mayor 0 similar al de la masculina.

El analisis sobre la determinaci6n de los salarios probablemente
reguiera un esfuerzo de desagregacion considerable, 10 cual
significaria, ademas, el desarrollo de analisis particularizados
(v.gr.: estudios de caso POl' empr-eaa). Primero, porque 108 niveles
de remuneraci6n monetaria no son iguales entre las categorias y/o
grupoe ocupacionales, e inclusive, al interior de los mismos,
debido a que los tipos de calificaci6n de los trabajadol'ss
aaalariados son heterogeneos.

i) Analisis diferenciadoa sobre la determinacion de sa1arios.

2.2 Elementos de contexto para encarar eatudioB sobre la
determinaci6n de sa~arios

Para el caso de los trabajadores domestieos, resulta necesaria la
conaideraci6n de que eetoe no se vinculan a unidades eeon6micas
sino a 'hogar-ee , situaci6n que incide en el car-act.ez-de
determinaci6n de las r-emuner-acLonea y de los beneficioa
complementarios, debido a que dependen del nivel de Lngr-e soe que
perciben las familias demandantes de este aervicio. Ademas, cabe
destacar que dichos trabajadores -que en su generalidad son mujerea
y migr-an cee rurales- no gozan de nor-mae sociales de protecci6n,
aungue 1a Ley General del Trabajo incorpore disposicione.:oaL
respecto.

Deade el punto de vista de la composici6n del ernpleo -segUn
categoria ocupacional-, resulta relativamente sencil10 comprobar 61
peso gue tiene el conjuntb de Ie poblaci6n ocupada que pereibe una
remuneraci6n monetaria fija. Basieamente, eate conjunto de
trabajadores asalariadoB sstaria compueatio POl' 106 ohreroa, los
emplead06 de cuello blanco y los trabajadores domesticos,

v) La importancia relativa del empleo ;;tsalariado.
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La flexibi1izaci6n sa1ar1al, en cambio, significa introducir
modificaciones en las normas que se aplicen y en acuerdoB
alcanzados previamente entre trebajaderes y empresarios (veaee
Wurgaft, 1988). Esto supone, ademas, la eliminaci6n de l'igidecesen
el mer-cado de trabajo, que resultan basicamente de Eaccor-ea
instit.ucaoneLee, como 1a participaci6n de los sindicatos, La
lesislaci6n de salarios minimos, los subsidios y otl'<lS.A su voz,
e1 grado de flexibilidad de los salarios se vincula con el periodo
de dl.lraci6nde los contratos, el nive1 de sincronizeci6n sa1arial
y el grade de index~ci6n de las remuneraciones.

En e1 primer caso, generalmente el gobierno fija las metas de
politice macroecon6mics en la cual se deben enmarcar las
negociaciones entre representantes sindicales y empresariales para
1a determinaci6n de salarios.

De manera general, existen dos formae para la determinacion de
salaries. La primera, aeume un caracter institucional, es dscir,
que sobre la base de esquemas tripartitos (organizacioncs
sindicales, asociaciones empresariales y gobierno) se determina la
formaci6n de sa1arios. La segunda, se refiere al mecanismo de libre
determinaci6n de salarios 0 flexibi1izaci6n de salarios (vessa
Solimano, 1988).

iii) Formas de determinaci6n de salarios.

Adicionalmente, no debe deacartaree ls posibilidad de que 9mpres8s
forma1ea oubcontraten a un1dades econ6micas informales, con e1
prop6sito de bajar BUS costos de producci6n y de evadir las cargas
sociales. Esta modeLfdad, supone una simulaci6n juridica porIa
cual se hace aparecer al trabajadol'como 6i fuel'aun empresario,
eoslayando, de esta maner-a, la 1egislacion del trabajo y
reemplazando e1 pago del salario POl' una retribuci6n P01' r-essuI t.ado
(vease Wurgaft, 1988).

POl' otro Lado , segUn estudios realizados sobre La articulaci6n
entre el sector moderno y el informal. existen elementos que llevan
a suponer un importante grado de Bubsid1ariedad del sector informal
con relac16n al sector moderno. Esta s1tuac16n. descansa en e1
hecho de que la mayor parte de la demanda POl'productos 0 servicloa
Lnf'or-meLea, proviene de los trabajadorea asalsr1ados del eector
formal (vesse Infante, 1991). Este aspecto, mer-eca una especial
atenci6n POl'el 1'01que dicha articu1aci6n tiene, en terminos de
determinac16n de sa1arios, en e1 sector moderno. Sin embargo. otros
estudios seHa1an la existencia de una incompatibilidad entre las
tendencias del ealario real respecto a1 excedente de mano de obre,
eubempleo 0 simplemente exceeo estructural de trabajo (vesse
Fernandez, 1987a).

articulada a unidades econ6micas informales, es 10.que se otorga
POl' reaultado u obra.
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Par otro lade, los trabajadores tienen el interes basico de
preteger 18 c.apacidad0 el poder de compra de sus remuneraciones y
los empresarios tienden a evitar cambios en contra de su
rentabi1idad.

De acuerdo a 10 senalade, la fijacion del sala1'iominimo legal y de
1a masa salarial para e1 caso de la r-emuner-acaon en el sector
publico, se constituyen en uri referente general de eLncr-ontaacacn
para la deter-mtnacIon sa1a1'ia1. Est.o significa, que nLngun
trabajaciorlegalmente centratado, puede percibir una remuneracion
inferier a1 monte ofi.cialestablecido porIa p.olitica salaria1.

PorIa presencia de algunos factores de caracter institucional en
el mercado de trabajo, es factible aceptar que el gobierno busque
hacer compatibles las demandas de les trabajadores y los criteries
de equidad distributiva, con las metas de e.stabilidadde precies,
crecimiente y equilibrie externo (vease Solimano, 1988). Eate
aspecto supene que el salario -sebre todo el minimo- se constituye
en una variable administrada.

iv) Una aproximacion a la determinacion de salaries en Bolivia.

Per otro lado, ratificando la posic~on de realizar analisis
desagregados sabre 1a determinacion de salarios, .seriarelevante el
estudio de la variacion interindustrial de los salarios, a trav8S
de cambies en: la preductividad y la preduccion, la prepercion de
10.6 cestos laborales respecto a los costos totales, las condiciones
cempetitivas en el mercade del producte y 1a var-Lac Lon en el
contenido de las cualificaciones ocupacienales en la industria
(vease Kerr, 1985).

Le anterier significa, que la estructura salarial en el pais, no
responde al movimiente fieico de lOB tr-abaj ador-ee, sine a
consideraciones peliticas (vease Fernandez, 1987a v Kerr, 1985).
Tal e:firmacion,pooria 11evarnos a suponer, que el salarie puede
ser considerade come una variable independiente, es decir, que se
puede asumir el heche de La ex.iet.encLe de una bLf ur-cacLon entre las
variables emplee y salarios.

Ahera bien, en la teoria neoclasica de les sa1arios, la eferta (que
es relativamente fija, a corte plaze) y la demanda de trabajo, sen
variables independientes que determinan simultaneamente e1 salarie
y el velumen de emp leo . Sin embargo, debido a la presencia de
algunos factores iosti tucionales en el mercado de trabajo
boliviano., las accio.nes sindicales, empresariales y gubernamentales
sustituyen la acci6n t1'adicional de las fuerzas del mercade (vease
Fernandez, 1987a). Esta situacion supone, ademas, que los limites
de la negeciacion entre estos actores se fijan a partir de
criterios politicos y econonu.coe . Asimismo, puede existir una
tarifa (mica, pero como consecuencia de las pellticas y no del
funcionamiente del mercado.
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Fina1mente, suponemos que los empresarios nativos, antes de
realizer analisis rigurosos de productividad marginal del trabajo.
demandan mano de obra cuando estiman una expansion de la demanda
por sus prociuctos,y fijen los nive1es de remuneracion de acuerdo
a los costos de 1a mano de obra previstos en sus presupuestos por
empresa. a la incidencia de los costos lebora1es sabre 1e
rentabilidad. a 1a inflaci6n programada y a las tarifas similares
en su rama. segUn el oficio del trabajador demandado. 0 sujeto a un
incremento se1aria1. Por otro 1ado. debido a1 elevado costo que
supone el estar desempleado en el pais, y a1 1imitado nivel de
calificaci6n de 1a fuerza de trabajo boliviana. es evidente Le
situaci6n de desventaja del trabajo con relacion al capital. e1
momento de determinacion de salarios; incluBo bajo e1 esquema de
flexibilizaci6n funcional que proponen algunos empresarioa
naciona1es.

Ahora bien. a partir de la deeregu1aci6n del mercado de trabajo
impuesta por- e1 articulo 55 del Decreto Supremo No. 21060 y de
otras medidas complementaries. se otorga a1 sector privado.
principalmente. 1a posibi1ida.d de efectuar una ne.gocLacicn
particu1arizada.-segUn empresa- para 1a det.er-mi.ne.cLon salaria1 y La
potestad de rescindir contratos en cua1quier momento. Sin embargo.
las disposioiones promulgadas, paradojicamente. no eliminan algunos
factores de corte institucional presentes en el mercado labora1.
puesto sigue en vigencia 1a 1egis1acion del sa1ario mimino. e
inclusive, e1 gobierno de Paz Zamora ejerci6 un riguroso oon~rol
sobre los convenios bi1aterales en lae empresas del sector privado.
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e Reeulta Upolwh h aucion al earuhr prod de los dl~OS prtseotadGs per el hecbo de que
existen dlf!cuJtadu para !lIB adecllada cclpaubilidad, C1lIO DO Ita a airel de proporciooc3 G tElldencial ledias,
entre las Encaestaa de Bogares. Las difjcaJta-des ilDOtada. 8arleD en priESt lugar, pot la inexialencia de
hOlogeneldBdeo el dlseao IDealral; eo secundo lvgar, pot I. inexisteDcia de siste.alicidad crooologica en el
levantaaleDlo de datos, pot cu,a taZODeiertes Calbi08 eo la infot.acioG puedeo explicarse por problelas de
cslaclonalldad de las ,ariables consideradas antes que eo .v propio cOlportaaiento; lercero, La isposibilidad de
«nailnUt bOlOge;eJdad clllIceptaal; J eearte, POI el heck de .ve so S8 trah de WI instraJeDto CODdlseiio
fspecialiaado en la captacjQg de i~foraaclo~ Pita el aailisi. dt salario! 0 iO,,0808.

Unode los objetivos centra1es de la politica economl.caen materia
de empleo, con orientaciones hacia el mediano y largo plazo. iue
promoverla creaci6n de nuevas condiciones de iuncionamiento de lu
actividad productive en general. flexibilizando el mer-caclo de
trabajo a traves de 1a eliminacion de regulacionea

1.1 Politicas relacionadas con el Empleo_ Principalea objetivos
y caracteristicas.

I DISPOSICIONES DE REGOLACIONECONOtilCA Y SOCIAL REFERIDAS A EMPLEO
Y SALARIOS

Por ultimo, en un tercer apartado, se presentan comentarioG de
c1erre al trabajo en au conjunto, vinculando tanto los aspect09 de
politica y lea nuevas condiciones de desenvolvimlento laboral. como
la observaci6n del comportami€ntode los indicadores seleccionad09.

En e1 segundo capi tulo se intentara, en cambio, una aproxiOlaci on
fundamentalmentedescriptiva al analisis de los salarios a partir
de los datos proporcionados POI'las Encuestas de Hogal'esdel INE.
recuperando elementos que permitiran avanzar. poeteriorOlcnte, en
anal isIs OlaSbien exp1icativos del comportamientoobservado de los
salarios, de sus determinantes y su proceso de formaci6ns_

En eata perspectiva. el primer capitulo intenta una breve
reconstrucci6n de 10 que podriamos entender como la politics
vigente en esas areas especificas -empleo y salari05- en el periodo
1985-1991. en tanto contribuye a la ccmpr-enaaondel contexte
generado en el ambito laboral. por au concepcion articulada al
diseflo del PAE_

El presente trabajo tiene e1 propOsito de aportar elementos para la
discuei6n de 105 temas de empleo y salarios en el periodo de
aplicaci6n del Programa de Ajuste Estructural, PAE, habiendo
previsto para ello, una somera evaIuacLon de las disposiciones
legales vigentes en la materia y su contraposicion con el
comportamientode variables e indicadores seleccionados_

EMPLEO Y SALARIOS EN EL MARCO DEL AJUSTE ESTRUCl'URAL EN BOLIVIA
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4 ·Recreacioo· ~o realldad. ,a que fue eo dilcasi6n difelente, creado un aDo antes por el 1>S21137
(30.11.8~1. SeSun el DS 21316, el FSE deb!a fiDanciar 108 procraaas r prorsctoa a scr ejecutadoB por al eoaite
Racional del iap)eo, asaaiendo a8i un caracter cOlpleeeotario. 00 Bustitutivo.

Deede el punto de Vista sectorial, no puede afirmarse que se
hubiera previeto el dise!'iode politicas especificas. POl'ello, se
ent tende mas bien que los dlferentes sectoree ae Bujetan a las

De otra parte, la dimension de la politica de empleo orientada a
favorccor los proceeos de racionalizaci6n en las unidades
economicaa -la flexlbilizaci6n del mercado de trabajo-, es
rescat.udaPOl'suceelvas disposiciones legales (DS 21660. 22407 y
Ley 1182). que determinan au continuidad. tanto para promover el
ajuste, como para crear un clima de confianza en las condiciones de
incentivo a la inversi6n privada, en particular, la extranjera.

En efecto. cuatro meses mas tarde. a traves del OS 21456 ee dispone
la creaci6n del Fondo Social de Emergencia, FSE4, como un
organisJl1ode existencia limitada a tres afioB-extendido luego POl'
nueve meses-, con el objetivo de general'empleo temporal en areas
de alta rentabilidad social, aliviar otras necesidades apremiantes,
como indemnizacionee POl'despidos. planes de credito productivo,
et.c.• esr>ecialmentepara trabajadores "r-eIoceLf.zedoe".

Eate organismo, que parecia orientarse a concretar una politica
integral para enearar la resoluci6n de los problemas del empleo, no
alcanz6 a t.enervigencia real, siendo restringido a un prop6sito
que fuers mas bien complementario en au formulaci6n inicial, mucho
mas pragmatico. de menor alcance, y orientado a sncarar los
problemas de empleo con una visi6n de corto plazo.

El DS 21316 (03.07.1986), manifieata una declaracion de voluntad
para resolver los problemas de subempleo, desempleo e informalidad
derivadoa de la critica s:Ltuaci6n ocupacLoneL, a traves de la
creaci6n del Comite Nacional del Empleo, organiamo encargado de
definir politicas, planes y proyectos para el sector publico,
privado y cooperativo. en el diseno de un Plan General del Empleo.

El DS 21060 (29.06.1985) que, entre otros, instrumenta los
anber-Lor-ee objetivoa. establece que las empreaaa del sector publico
y privado podran libremente convenir 0 reacindir contratoa de
acuerdo a la Ley General de1 Trabaj0; eapecificando,
complemcntariamente, la prohibici6n de incremental'personal en las
entidadea del sector publico.

contraprodueentes. con objetivos de racionalidad productiva.
competitiviclad y eficiencia. Sin embargo, desds la perspective del
corto plazo. la desregulaci6n de las relaciones laboralea tuvo el
efecto de contribuir al cumplimiento de objetivos de politica
fiscal. como la racionalizaci6n del empleo publico, prevista POl' el
plan de estabilizaci6n.
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Sin embargo, en el caso de la mineria, conviene destacar que la
cas1 inmediata caida de los precios internacionales del estaria,
luego de promu1gado el DS 21060. asigno a 1a politica de empleo
vigente una dimension mayor, en tanto ella favorecio una aplicacion
riguroea de las medidas de re10calizacion y cierre de operaciones

En 10 que toea a los sectorea mineria e hidrocarburoa, en las
empreeas estatales, 1a medida de 1ibre contrataci6n y racionaliza
ei6n del empleo constituy6 el marco de referencia al cual se
acogieron disposiciones especificas, como el C6digo de Mineria. la
Ley de Hidl'ocarburos, la Ley de Inversiones; 0 aun mas, 109
Contratos de Rendimiento (caso YPFB) , que consideran 1a situaci6n
financiera de eada empress para las decisiones de ampLdacLcn 0
restriccion de nuevas contrataciones.

Sin llegar a constituir una politica, este ea un conjunto de
instrucciones espeeificas para el Ministerio de Industria, Comercio
y Turiemo que, de enmarcarse en un plan mueho mas ambicioso de
caLlfLcacLon y recalificacion de 1a fuerza de trabajo, podria
coneti tuirse en un mecanisme de grandes potencia1idades en e1
proceso de reestructuracion del aparato productivo, con miras a
favorecer la modernizacion del mismo; es decir, asumir la
capacitacion de la fuerza de trabajo como un factor de adguisicion
de ventajas comparativae dinamicas, dando importancia a aspectos de
caracter tecnico productiv~.

En el mismo orden, entre las diaposiciones contenidas en el DS
22407 (11.01.90), sobreaa1e 1a pretension de ejecutar programas de
apoyo para la reactivacion product.iva en favor de 1a artesania
-junto a la pequena y mediana industria-, en aspectos referidos a
la capacitacion, tecnologia, mercados y financiall1iento.

Reepecto al sector informal, existieron finalidades explicitamente
formuladas en el sentido de reducir el desempleo y e1 subempleo;
promover la desaparicion de los aectores infoma1es de 1a economia,
0, promover las actividades de 1a pequena industria y 1a artesania,
mediante 1a creacion de microempresas y cooperativas. Todas elIas
consignadas como parte de 1a cr-eacron del mencionado Gomi te
Nacional del Empleo, que nunca inicio sua funciones.

En el ambito del sector industrial, mas que una po1itica
especifica, 10 que existe son instrucciones dirigidas al Hinisterio
de Industria y Comercio, para que este elabore y ejecute planes y
programas destinados a capaci tar mane de obra en la pequena y
mediana industria.

En particular, eete es e1 caso del sector agropecuario, que p~r 10
dem6e es fundamentalmente campesino en su composicion 1abora1.

caracteristicae, implicitas 0 explicitas, que asume la po1itica de
referencia, considerada globa1mente.
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o Dicbo prograaa pre,eia el cuapll.leoto del objeti.o se5alado, .ediiDte: alIa OrCaDilacloD de
e.preBU uoclatiuslibres 0 cooperati.u de trabajadOl'tB.e. eapl'tBa'selecdoDadas de COIIIBOL;bl la Buseripcio.
de co.tr4toB de arreDdaaieDto; ella gestioD de creditos prefereociales para relocaliladol qoe jolcleo Icti.idades
prodacthas; dl IV iacorporacioD eA prograaas de cODstrvccio. , obras de iDIraestrgctll1a; el prolOCioD de
.lgracloDeB bacia artie agricola! , de COloDilleioD; T, fioalltate, fl fOleato a 11 creaeioD de cooperati,as f
.Ieroe.presle artesaDales.

Bajo este punto de vista, si bien es indudable, en principio, que
los objetivos de 1a politica Balarial encuentran au mayor punta de
apoyo en la pretension de eliminar factores hiperinflacionarioB,

El d.iaefio de la politica ealarial dentro de la Nueva Politica
Economica, se basa en la conviccion de que las variaciones de los
precios (elevacion) se explican por su sensibilidad al alza de
salarios nominales. En particular, se sostiene que las
distorsiones introducidas en la politica de los gobiernos a traves
de presiones "salarialistas" impulsadas POI' los sindicatos,
confirieron a todo incremento de salarios un caracter eminentemente
inflacionario_

Diseno,La Politica de Salarios en el ambito del PAE.
principales objetivos y caracteristicas.

1.2

Por otro lado, en el contexte de una estabilidad -cuya preservac~on
se juzga imperiosa en el mediano y largo plazo- se pretende generar
condiciones de ajuste y racionalizacion interna de las empresas y
unidades econ6micae en general, de manera que se bajen costoe y se
6uprima cllalquier presi6n artificial al alza en el precio de los
blenes producidos en el pais, ampliando BU competitividad en las
nuevas condiciones de aperture del mercado interno, y de inserci6n
en el mercado externo.

En euma , resu1ta evidente. daade una j?erspectiva analitica. la
doble orient-acion de las medidas de liberalizacion del mercado de
trabajo: POI' un lado, 1a libertad para convenir 0 rescindir
contratos, se orienta a respaldar 1a disposicion transitoria de 1a
reLcceLi zecIcn, instrumentada para suprimir el deficit fiscal y las
presiones inflacionarias generadas p~r la via del incremento de los
gastos salariales en el sector publico, convirtiendose p~r tanto,
en el corto plazo, en un instrumento complementario para la
politica de estabilizaci6n.

Con relacion al empleo minero. el DS 21316 preveia. explicitamente,
la ejecuci6n de programas de capacitacion laboral para permitir a
los re10calizados una pronta reubicaci6n en el sector formal de la
economia; y. de igual manera, la ejecucion de un programa especial
de emp1eoo.

en empresas de la COMlBOL, acompanada de posteriores medidas de
rehabilitaci6n.
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En general, La politics de salarios se instrumenta, de manora
privilegiads, a t.r-avee de regulaciones normativas aobr-e aaLer-Lo
minImo, con vigencia general nacional; y. modalidades diferenciadas

El DS 22407 (11.01.90), tanto como la Ley 1182 (17.09.90),
ratifican que las remuneraciones y swnentos corrsspondienteo a
empleados y trabajadol'es seran establecidas entre las partes, al
tiempo que rei teran la vigencia del ordenamiento j uridico qU0 norma
las r-eLacLonee Lebor-a Lee, implicando, al mismo tiempo, La
reafirmaci6n de una plena vigencia de las organizaciones
sindicales, COOIO personas juridicas al amparo de la Conetituci6n
Politica del Estado, Ley General del Trabajo y 01 Convenio de la
OITque reconocen la libertad sindical y la protecci6n del derecho
a Ie sindicalizaci6n.

Deede la perspectiva del tratamienlo a la illvarsion privada y la
otorgacion de garantias para su desempeno, sa coadyuva y promueve
Is continuidad de condiCiones de flexibilizaci6n del mercado de
trabajo; expresando ademaa, que la politica 6alaria1 debo ser
compatible con los objetivos de eatabilidad. sin La cual no eo
poaible e1 crecimiento econ6mico aostenido ~,el desarrollo social.
lisandola de eata manera con el cumplimiento de las metas de corto
plazo.

En el marco del misrno decreto 21060, a fin de facil itar eu
tratamiento unificado, se determina consolidar en el 3alario basico
todos los bonos existentes. tanto en el sector publico, comoen el
privado; excepto 106 de antigtiedad y produccion. Se establece una
nueva escala general para el pago del bono de antigUedad, se
elimina al regimen de pulperias qua trabajan con pracios
6ubvencionados y, al mislllotiempo, se establece la "rell1uneracion
anual" qua debe dividirse en doce mensualidades. sobre cuyo monto
se calcularan los beneficios de ley.

El DS21060. de agosto de 1985. ademas de eetablecer la libertad
para convenir 0 rescindir contratos laborales. se proponemodLfLcar
la composici6n del salario, con miras a Dlejorar los nivelos de
rcmuneraci6n el momentode aplicar la Nueva Poli tica Economica .
Evitar au deterioro y establecer au nivel mi nimo para la
administraci6n publica, ee otro de los objeti vos pr-cpueat.os .

Eeto ea. en terDlilloe de los objeti vos de poli tica. "acabar- con la
diecrecionalidad -proveniente de la intervenci6n de loe
sindicatoe- en la fijaci6n de eaLarLoa?, favoreciondo la
racionalizaci6n, dimensionamiento y ajustes en los costoe de
operaci6n de las unidades econ6micas en el pais, a trav6s de la
eliminaci6n de regulaciones en el iuncionamienlo deJ mercado de
trabajo. sujetando la determinaci6n de los salarioo a las
condiciones de escaeez relativa de factores.

deetaca POl' au "proyecci6n de futuro" la idea del reordenamiento
general de lae relacionee econ6micae.
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7 Lae disposiciooes Yigeot~e baeta febrero de 1991, preveian. unicaaeDle. que los iocreaeotos
podriaD aer negoclados entre las partes cooceroidae to la relacion laOOral contractual. Sin etbargo, a pa~tir del
DS 22139 (01.03.91) Sf detertlaa qae el lacraelto u]arlal eo el sector Qrivado debe ser neeociado en forltil
directa r obl1gatoria entre las partes, establecicndo adelia, con el lisao caracter obligatorio, quo las eopresaa

e Deede el DS 21137 de oovlelbro de 1985, se estebleee uoa eseah de 16 olvalun para las eotid~de9
GuJetoD Q 10 Ley de la Carrera Adolnistrativa, con un Divol inferior que no debe ser lonor al Dueldo 0 SHH J ottO
superior cQuivalonte a doce sueldos 0 SHH; por otro lado. para laa eotidades publican sujatas a la Loy General dol
Tubejo. rlgco 30 nlveles, Iljandose el loferior eotro uoo y doe SM. t el superior en un equlvalente a 24 SIIR.
En caablo. desde e1 DS 21916 de abrl] de 1988, las Duevas escalas SOD de 15 olfelea para laa cntldadoa del priQor
tipo. coo uo nlvel loferlor 00 menor al SM! 1 un nlvel superior 00 tayor a I~ SHH; r, para el caso de Jas eolidades
BuJelas 8 18 Le, General del Trabajo. rlge ana escala de 30 ni,eles. COD UD oivel inferior no lonor a doe SMK y
un nivel superior DO lafor a 15 SH de 18 entldad.

La seeunda modalidad, con vigencia formal para todo el sector
privado, pero cuya cobertura astaria restringida a todas las
unidades econ6micas y empresae que tienen la obligator-iadad de
entresar planillas de remuneraciones al Hinistez'io de Trabajo y
Desarrollo Laboral, se refiera a la fijacion de sa1arioo -y au
increlllento- a traves de convenios pOl' emprssas7.

En general, las modLf LcocLouea an La dLat.rLbucaon in terna de la
eeca1a, deberian regirse por una disposicion reiterada daeds abril
de 1988 CDS21916), porIa cual, los incrementos deben basarsB en
princJ.pios de equidad y justicia; favoreciendo mus a los
trabojadorss que per-cLberimenoa ingr9606, con aumentoo aeLar-LaLea
mayorea.

La primera de elIas, riga par-e las actividades del sect.or publico,
con dos var iantes: POl' un lado, distingue a las entidades y
empresas que financian sus gastoe de servicios personales con
recursos del Tesoro General de la Nacion (TGN). y POl'otro, a laa
cntidades y empr-eaaa que financian sus gastos con r-eour-noa pr-opLoe .
Eats ultima, distingue a au vez Cdesde el DS 22739 de mar-z.ode
1991) a las eDlpl'esasque eatan sujetas a contratos de rendimiento,
de les qua no 10 estan. En todos los casos, debe existir un
sometimiento a escalas establecidas en los miemosdecretos en los
cueles se determina el salario minimo. .este, deberia rosponder a
un criterio de compatibilidad con los objetivos de garantizar la
estabilidad, e1 crscimiento y e1 desarrollo; pero, ademaa, al
objetivo de disminuir la dispersion en 1a escala salaria18.

De manera sintetica, podria decirse que la politica salaria1 y sus
diBposiciones respectivas, permiten identificar tree forroas basicus
do dcterminaci6n de los salarios, sobre la base de la fijacion, via
decretos supremos, del nivel minimo; vaLi.do tanto para 131sector
publico, CODlO para 131prlvado.

para 131 establecimiento de incrementos en 131 sector publico y
privado -acuerdo entre partea- para el ultimo; masa solarial y
oaca1ae da salario basico, para el primero.
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e En todos los easos, desde la vigencia del PAX. la fljaelon del Salario Mieilo Raciooal para el
sector publico J privado, s~ ba ubicado en niveles por eneiaa de la tasa de ioflacion prograJada (e ineluso, de
h tasa de inflaeion pasadaJ.

A fin de racllitar la coneertaeion obrero patrona! teferida pa~a los joere.eotoa salariales eo el sector privado.
se dispone qUe los traba·jadores de las e.presas que 00 ceeatan con el nUtero dnlo. de personas para constituir
aindicetea, puedan e'legir un delegado que sera atparado y protegido por las disposiciooes que regulae el fuero
eiadical.

debao registrar los convenios suscritas, en el Kinlsterio de Trabajo, para 10 cual se definen plazas persntorios.

Siguiendo la norma, las empresas pubLdcaa que no financian sus
gastos en sarvicios personales can r.ecursos del TGN.en cada uno de
los sectores considerados en este analisis: hidrocarburos, mineria
e industria, fijan salarios considerando au situaci6n especi£ica y
las determinaciones gubernamentales (Consejo Nacional de Economia
y P'lenLfLcecion, y Ministerio de Finanzas), aobre apr-obacLonde 1a
masa salarial correspondiente a cada entidad y las escalaa a las
que debe sujetarse _ Cuandoasi oorresponde, 1a aprobaci6n de masas

En e1 ambito estatal, pOl' ejemplo, con exeepcion del magisterio y
los trabajadores del sector salud, que han contado con un
tratamiento especial, orientado a mejorar su situacion relativa;
los par-ametr-os considerados par-a la determinacion de los salarios
en entidades y empresas que i'inancian salarios can recursos del
Tesoro General de la NacLon (TGN). tienen validez general .

El tratamiento sectorial de la poli tiea de salarios, can el
antecedente de La vigencia de un "piso", a limite inferior. a
traves de la £ijaeion del 8a1ario minimamensual, se ~ia par las
tres modalidades reeien deseritas_

Una tercera modalidad, supondria el 1'01 arbitral del Estado, a
trave·s del Ministerio de Traba,jo y Desarrollo Laboral (MTDL),en
ausencia de aeuerdo entre partes; sin embargo, siempre restringido
a ampresas individuales_

A partir de este heeho, y contraponiendo los niveles de incremento
del salarlo minima naeional can la inflaei6n programada8, seria
previsible una tendencia hacia la d.iemdnuci.on de la dispersion
salarial en las escalas resul tantes en empresas del sector privado,
similar a la tendencia deliberadamente promovida en el sector
publico, pues mientras suben los niveles inferiores, lOBsuperiores
soportan una contenci6n, al menos, bajo el supuesto de que no es
deseable la otorgaeion .de inerementos par encima de la tasa
inf1acionaria_

Debe tenerse en euenta la existeneia de referentes minimos y
maximoslllUY elaros para la empresa privada: el minimoesta fijado
por La regLament-acLcn vigente, en tanto que el maximotiende a
orientarse porIa In£laeion prevista a programada_
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n La dislribocion por e,tldades 18 IlJs el Gobiem. !it bcreat!ta !!m la HSde los sectoree sabd t edumioD.
lale 61titG se beDtficio, adelae, de III bnnoaDgal de 300RI. ~ prohibel Due,o, iDcrtteDIos basta el 31 de dicie.bre del 91.

ao lsle dtcl'tto otorga trataJiento elctpeiOLll i III seetor especifico. h el se diepote Ill! BOlOde 200 Be d
ngjsterio Hs·ca] , l~luloo el uctor pasl,o, .as 1008$ e! aliJtltos, liblO'; adeW de III iDcl"mnlo salarial de 161, toe empcioD
de gtaduados en !acuela! Donales, qullnes reciblrtA III iDcmento de 111.

e Las tctidades pUblica, de econoaia lim que ~ fbUllieD m gaslo! eD smicios pmODales co~ rteUrllOS del TQ,
pOOr" iDcreltAIar !US am salsrlal basta un 12%CIllOIw..o, y, basta el lilHe aplObaoo por el B.CongJ'1!~lacio~al en los
presup\Jestos de eads !n1ldad. LaseJpresas del ~ctor PUblicoy las del SiSleLl de !itgurldad Social, pOOran teurlU inermnto IUiIo
de hasts lU, dependieAdode Is sitvacloD fiunciera eJ ~ue se encuentren, pre'ia aplObacioa por 81 COIIPW. !it promen DUeYOe
incrmDtos huta el 28 de febrelO de 1991.

191.074..698Bs

92.336.542Bs
98.034.889 Be

sujeto a c~bio 15% para el sector
de esce.Ia .,ublico, 25% para sa-

larios entre 40 y 67
Bs, 15 para resto.

sujeto a cambia incremento gral de
esce.La no menora 10%
ni lllayOr a 20% en el
sector pUblico.

x
Xcomposicion

tIodif. de Rscale.
Sa1arial

liasa Salarial
Sect. PUblico

Incremento 100%
nuevonivel:
120 Bs

-22152 (14.03.89),
-22468 (06.04.90),9
-22479 (26.04.90),10
-22739 (01.03.91),n

60 Bolivi&nos-21916 (04.04.88),

-21591 (30.04.87),

30 millonee$b.
Incremento 33%
Nuevomve I:
4cOmillones $b.
50 Bolivianos,

-21137 (30.11.85),
-21316 (03.07.86),

SalarioMinimo
Mensual

Una relaci6n de los decret06 sobre salarios es 1a siguiente:

Decretos

POI' ultimo, en e1 marco de la racionalizaci6n del Regimen de
Seguridad Social, la politioa salarial se orient6 hacia el incre
mento de l:entas e instituoionalizaci6n de la renta minima baeLca
nacional del eector I>asivo, uniformando las tasas de cotizaci6n
para financial' 106 sistemas be.sicosy complementarios de la segu
ridad social (DS 21060, 21137, Ley 924, DS 21242, 22407 y 22744).

salariales y niveles de incremento se realizan de conformidad con
los terminos de cada contrato de rendimiento; tal ee el caso de
Yacimientos Petroliferas Fiscales Bolivianos, YPFB, Empresa
Nacional de Electricidad, ENDE, Empreea Naoional de Ferrocarriles,
ENFE y Empresa Nacional de Telecomunioaciones, ENTEL.
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En concordancia con 10 anterior, el incremento absoluto do 30 mil
cesantea en dos anos (1987 y 1989), hace referencia al nivel de
flexibl1idad prevaleciente en el mercado de trabajo, como rosultado

Dado. Is evidente 5ituao16n l'ecesiva existente en Bolivia, este
heche constituye un indicio de deter-Loz-ode las condicioneo de vida
de la poblaci6n y del incremento de la pobreza en el periodo
analizado.

LIl aimultaneidad de proceeos eimilare5 en 105 componontes del
empleo l3efialados(mode r-acLon relativa en el crecimiento de la
poblaci6n en edad de trabajar, paralela a ritmos mayores de
crecimiento de las tasas de ocupaci6n y desempleo), puede ser
explicable, en gran Dledida, POl' el incremento de poblaci6n que
abandona au condici6n de inactividad para incorporarse a la PEA a
mayor velocidad que el ritmo de asimilaci6n de elOpleo;sea porque
ae preaentan sobreexpectativaa ocupacionales para antiguos
deaalentados (proceso de reactivaoi6n), 0, porquo se hace
inaoatenible la s1tuaci6n de deterioro de las condiciones de
aubaiatencia en los hogares, de modo tal que se reguiere
complemental'ingresos -de alguns maner-a-1anzando a1 morcado nuevos
efeotivo8.

Mientras ello acontece, las tasas de ocupaC.lon, tanl.ocomo las
tsailede desempleo abierto, tienen el llli5mocurso.

- Sl blen la Poblaci6n en Edad de Trabajar (PET), crece tambien
perc a ritmos menores; es considerablemente mayor 01 cambio
ocurrido en la Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA),
explicandose asi e1 rapido ascenso de la Taau Global de
Participaci6n.

- Se produce un importante crecimiento de la poblaci6n total en las
tres ciudades del eje desde 1985 hasta 1990, acelerandose entre
1989 y 1991.

a) Crecimiento poblacional a ritmos elevados on e1 periodo
(Vease e1 Cuadro 1)

Ent.re1985 y 1991, periodo que en eate documento abarcu e1 unalisis
do 106 datos de las Encueetae de Hogares, ae evidencian tres
tendencies mercadas, para el conjunto de los indicadores de
poblaci6n y empleo:

2.1 Poblacion, empleo y mercado de trabajo urbano

II. COMPORTAMIEN1'O DE VARIABLES VINCULADAS CON EL EHPLEO URBANO,
LOS SALARIOS Y LAS CONDICIONES DE DESENVOLVIMIENTO LABORAL
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13 b la stilla eo qne el eeCUDdoilpliu Iiauto,mrael6D de IU propio [AIello 0 II iecorrnneio3 de IlwNlI de
1a fl!lilla; liulru que n el wo del prlero, se trat.a de fOI"lll cOJtmlllalea peeullarel, doedeh!r !Ill Imle de Picto de
Iolerml! J fluibilldld utua respaldaila n Ifcuj6IQS ecIpmalorio. burMa oln las parUI.

12 Dupub de Ia 1181n r~loc.lIucio. <II trabaJa®ru llDer-OSdarute el aio 1935, Ie prll'lnjeNl3Iml.®. de
coatlngeales IDPlirtlotes de 8I-trabaladorea de COnlBOL a las dlldadu prlcclPilea. UDGS r~ busquedade 1!lI DUern Hlpleoasahrlado,
otro! en la per8~c~l,a de constltulr al«o proplo, COD 108·beAeflcio. de relocalizaci6n·.

Ambossectores que, por analogia, pueden sel' asociados a la noci6n
de sector informal ur-bano, obeervan crecimientos cuantitativos

51 POL'otro lado se asume, que la prevalencia de lOB sectores
aemiempre"larial y familial' en la il166rci6n laborel urbana, implica
tambien 1(1prevalencia de condiciones extralegalee (no ilesitiOlaeJ,
de vinculo de La fuerza de trabajo a la notLv Ldad econ6mica.
particularmente en 10 que atal'ie a la seguridad en el trabajo, las
previsiones sociales y la posibilidad de ingresos ciertos, ausencia
de nor-ma e sobre jornadas laborales y similares. convendremosen que
eet.e es otro indicia eLar-o de precarizaci6n del empleo en el
periodo analizado.

Si se aSlllllElque loa sectores eemiempresarial y familiar no
funcionan bajo una 16gica que pueda Ll amar-ae eatrictamente de
mercadol.3 , el paulatino crecimiento de su peso relativo
con.Junt.o , eupone 10.pel'dida de 1)osiciones del mercado de trabajo
formal que opera en el sector empresarial y estatal (Vease el
Cuadro 2 J.

cJ Perdida de dinamismodel mercado laboral formal

Este hecho , gue expl1ca dieminuoiones en las taeas de
participaci6n, eaconde , sin embargo, una poeible ampliaci6n del
desempleo oculto; ee decir del numer-o de personae que habiendo
buscado sin axito alternativas de ocupaoion en periodos previoe. se
encuentra ahora desalentada. renunoiando a continuar el eefuerzo.
Situaciones comoesta. gue euceden a periodos de orecimiento de las
taaes gLobe Lee v eepecificas de :participac16n, no necesariarnente
expresan una mejora de la eituaci6n del empleo, sino. posiblcmente,
au agravamiento ante la prolongaci6n de situaciones recesivao en la
economia.

Los ritmoB de incremento de la PEA. la ocupaci6n y el desempleo
abierto descienden, mientras que ee acelera 10. expanei6n de la
poblao;l6n inaotiva (Veanee los indioadores del ouadro 1).

de laa medidas orientadas a la reducci6n del deficit fiscal, a la
mantenci6n de la eetabilidad, y al ajuste estructural~2.

b) Dieminuci6n de loe r-Lt.moe de crecimiento de la fuerza de
trabajo a partir de 1989
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16 AI respeeto PIledeconsultarse: !.armaDal, B. ·lleplld,d: .coDdicio. dtl wto eeoao.ico eo el mtor moml
Il1'bano?,en llegali,ud e bfomlidad: uu falsa ide.lidad, ClIl!.l:LaPat, i989.

~ excJuyedel uilisis el eJpleo asalarlado !D .1 Stetor lio.estico, por lIlI ,i.JIculacioDa ho«ares 1 DOa uidades10

econhlieas.

14 Debe aelararse el mtido lato eJ 81uso dtl unilO .secter'. l.a el preslDta trabajo Be b,,,,, aJuGioaa sector
lanto al hacer refenlcia a las foms tit Ol'f1JlisaeiOIdel trabajo mala,u$, C* al kacer alusio. I las raas de actiYidad que
coutituyen 1. estNctura ~Dilici. La todo case Ia distiJciO. suIieiuteaeJle clara. por el COllaxto, 10 itduca a coofusioe.

- A peaar del crecimiento absoluto de los asalariados, la
declinaci6n de au peso relativo ae explica por el ritmo de
crecimiento inferior al de la inserci6n laboral de los no

Siguiendo la evoluci6n general del empleo urbano en el eje, la
informaci6n disponible evidencia que 81 trabajo aaalariado
disminuye au participaci6n relativa en la estructura general
entre 1985 y 1991 (Veanae los Graficos 1a y 1b).

La desagregaci6n de la poblaci6n ocupada de acuerdo a las
categorias de trabajo asalariado y no aaalariado, aporta elementos
para evaluar la importancia del salario en la economia urbana y,
por tanto, la ampLitud del campo de aplicaci6n de las politicas
correspondientes. Los siguientes son los resultados principales
que aportan los datos:

2.2.1 Cambios en la estructura general del empleo

que los
trabajo
se·ctor

mercado

De acuerdo a la forma de organizacl.ondel trabajo, se asume
sectores estatal y empresarial constituyen el mercado de
capitalista formal -stricto sensu- mientras que el
semiempresarial constituye 10 que se puede denominar un
laboral subsidiariol.B.

Este analisis se ha ordenado siguiendo dos criterios: el primero a
partir de los principales cambios en la estructura general del
empleo distinguiendo el tipo de relaci6n laboral de los ocupados;
el segundo, concentrando la atenci6n unicamente en el trabajo
asalariado y en los cambios operados en su composici6n interna,
desde dos puntos de vista: a) las formas de organizaci6n del
trabajo; es decir, de los sectores estatal, empresarial y
semiempresarial1A; y b) la organizaclon sectorial de la
estructura econ6mica, es decir, de las principales rarnas de
actividadl.15•

2.2 Empleo Asalariado: Magnitud y cambios en au estructura
interna

mayorea deade 1987: de constituir el 53.3% de los ocupados pasa a
representar mas del 56% del empleo total para el eje en 1991.



22

La obeer-vacLcn empirica disponible aporta, con informacion que
permite diferenciar cuaLdt.atLvament.e 1a compoeLcLon del empLao
asalariado segUn formas de organizacion del trabajo. Lao grandee
tendencias visibles a partir de este corte son las aiguientes:

2.2.2 Cambioa en la composicion interna del trabajo asalariado
Begun formas de organizacion del trabajo

El crecimiento observado en el periodo posterior. parece mas bien
asociaree a la existencia de un proceso de reactivaci6n oconomica.
en particular de algunas actividadea vinculadas a la generacion de
empleo de corto plazo. en las que pudLer-on tener incidencia los
planes de empLeo de emergencia impulsados desde ol"canismos del
Estado. aunque con e1 concur-eo de la empresa privada en 10
ejecuci6n de proyectos.

La conjuncion de los di£erentes factores; en particular, la
relocalizaci6n de trabajadol'esdel sector estatal y los despidos en
algunas r8lllasdel sector empresarial -que se acogon a las nuevao
condiciones de liberalizacion del mercado de trabajo- puede ser
asociada al incremento de la tasa de cesantia que compensa las
nuevas contrataciones entre 1987 y 1989, resu1tando un menor ritmo
de crecimiento del empleo asalariado.

El comportamiento recilm descrito aporta una base empirica al
analisis de las consecuencias mas perceptibles de la politica en
cur-so, particularmente respecto a las principales variables del
empleo y eu expresion en el trabajo asalariado: el comportamiento
recesivo del aparato productivo, ya observable como resultado de la
crisis econ6mica del perfodo previo al PAE, se fortalece despues de
la aplicacion de las medidas antiinflacionarias.

- En efecto. entre 1985 y 1989 e1 empleo asalariado tiane un ritmo
de crecimiento de 1.97 por ciento y e1 no asalariado de 9 por
ciento; miontras que entre 1989 y 1991 el asalariado crece a mas
del 11 por ciento anual y el no asalariado al 3 POI'ciento.

- Una observaci6n mas especifica permite distinguir dos Bubperiodoa
en la evoluci6n de ambas categoriae de trabajadores,
advirti€mdose comportamientos contrapuestos: el empleo asalariado
pierde importancia entre 1985 y 1989; pues. de constituir mas del
55 POI'ciento de lOB ocupados al inicio. termina el afio 1989
habiendo cedido el predominio al empleo no asa1ariado. En e1
segundo eubper-fodo, en cambio, el peso relativo de los
asalariados tiende a pronunciarse hasta Logr-az-nuevamente un
luger de predominto. aunque sin lograr los nivoles de 1985.

aealariadoe (5,6% frente a 6.7 % promedio anual entre 1985 y
1991).
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- Lo ant er-Lor- impliea que, act.ue Iment.e, alrededor del 28 POl' ciento
de 1a fuerza de trabajo asalariada, cerca de un tercio del total,
consti tuve e1 mercado laboral subsidiario, en el cual rigen
l6gicas distintas de las vi gentes en e1 mercado de tr-abaj o
establecido para la cont.r-at.acion de mano de obr-a, Esto es
importante para f'undament.ar- 10 dicho en el ana LaeLe de las
medidas de politica referidas a salarios y las restricciones de
cobertura e impacto directo.

A pesar de haber sufrido procesos de flexibilizaci6n numerica en
las unidades economicas (expulsion de trabajadores), esta no
lleg6 determinar que el sector semiempresarial perdier.a su
importante 1'01 en la composicion del emp1eo asa1ariado (Vease e1
Cuadro 3 y el GrAfico 2).

c) El sector semiempresarial, juega un 1'01 importante en la
generacion de empleo asalariado y 10 mantiene:

- En otros terminos, al explicarse el cambio en la estructura tanto
por la disminuci6n del empleo estatal en los primeros enos, como
por el crecimiento del nUmero de asalariados en las actividades
empresariales, la importancia del comportamiento observado no
solo es cualitativa, sino ademas, cuantitativa,

- El ritmo de gener-acLon de empleo asalariado en el sector
empresarial tiene dos momentos oLar amente identificables, con una
fase intermedia de crecimiento moderado: el primero, que va de
1985 a 1987, en el que llega a crecer hasta mas de un 48 POl'
ciento del volumen inicial (una tasa de 19.8 % promedio anual),
y el segundo, entre los afioa 1990 -1991, periodo en el que
acumula hasta un 105 por- ciento del volumen inicial (con una tasa
de 12,7 % respecto al afic anterior) (Veanse los Gr-af Lcoe 3a y
3b) ,

b) El sector empresarial se constituye en el principal empleador
de trabajadores asalariados

- El comportamiento descri to es resul tado de di.amdrrucLoriee
cuentitativas del empleo asalariado estatal entre 1985 y 1989
que, eunqUE;!preceden a una acelerada fase de crecimiento entre
1989 y 1991, casi la ccmpenee.n totalmente. Entretanto, los otros
dos sectores evidencian niveles de crecimiento mas elevados
(Veanse los Graficos 3a y 3b).

En terminos de la tendencia global, el sector estatal pierde
gradual Y sist,ematicamente su inicial predominio relativo en la
composicion del empleo asalariado, para ubicarse en el segundo
Lugaz- , de apue s del sector empresarial y po.r- encima del
semiempresarial en 1991 (Vease el Cuadro 3 y el Grafico 2).

a) El sector estatal deja de eez- el principal generador de
empleo asalariado
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Deepues de las COl1statacionespreviaa, la introduoci6n del corte
p~r rama de actividad aporta una distincion relevants para la
identificaci6n del tipo de crecimiento operado entre los onos
sujetos al ana1isis; es decir, si se trata de un crecimiento en
ramas productivas 0 improductiv8S de caracter urbano~7.

2.2.3 Cambios on 01 emp1eo asalariado en las ramas de actividad

Como confirman los datos, la tendencia creciente del empleo
asalariado urbano que, en principio, pareeeria lIIostrarun avance en
Ie formalizacion de la ecenomia, no es, taml'oco clesde esta
perspectiva una realidad contundente; puss, no obstante la
naturaleza profunda de la sustitucion de trabajo aealariado estatal
POl' trabajo asalariado privado. la permanencia de carea de un
tercio de esta categoria de trabajadores en el marco del marcado
laboral subsidiario, en el sector semiempresarial, revela la
falsedad de tal percepcion.

Deede Ie perspectiva de loa objetivoB del modelo econ6mico vigento
deede agesto de 1985, Ie conversi6n del sector emprssarial en el
principal actor y la reducci6n del Estado empLaador, se habr-La
oumplido hasta 81 presente, al menos desde La perspectiva de la
generacion de empleo asalariado. Reataria sin embargo definir la
calidad del ompleo gerier-ado, tanto POl' las condiciones
contractuales a las que se sujeta, como pOl'el tipo de actividad a
la que se articula.

- Despuea de una disminuci6n de sua esalariados efectivos entre
1985 y 1989, el sector semiempreaarial recupel'Sdinamismo y gran
capaeidad de seneracion de empleo al crecer entre 1989 y 1991 a
una tasa promedio de 18,7 POI'oiento; ello equivale a decir que,
hacia final del periodo 85-91, supero en cerca de 49 POl'cianto
el volumen de empleo original (Veanse los GrtificoB3a y 3b).

- No obstante la diatincion entre mercado de trabajo estableeido y
mere ado laboral subsidiario, La tendeneia general del empleo
urbano mostraria, al sumarse ambos, un proceeo de recuperacion y
f'or-t.a.LecIm.ien to de las formas salariales de ooncr-e tacLon de Olano
de obr-a , deapuea de lOB primeros afectoe del enfL\sis
8stabilizador de Is politics economica.
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El sector smpresarial, en cambio. destaca porIa ampliacion de au
peso en la composici6n del empleo productivo total, seguido del
sector semiempresar1al que pierde posiciones respecto a 1985; y
luego del sector estatal, cuya participacion va minimizandose aun
UlaS (Vesse e1 Cuadro 5 y el Grafico 7).

- A pesar de mant.ener-un peso relativo mayor on 01 empleo no
productivo, el sector estatal d1aminuye su tamano, sobrosaliendo
el crecimiento del sector semiempresarial (Vasss el Cuadro 5 v el
Grafico 6).

c} El empleo asalariado, de ramas productivas y no productivas.
tiene ritmos de inserci6n distintos de acuerdo a formas de
0l'sanizaci6ndel trabajo

- En Ie cosnp06ici6ninterna del sector no productivo, se advierte
que aunque en el periodo ana11zado, existe una fucrte
concentraci6n del crec1miento de los efectivos en las actividades
del comercio, los servicios continuan absorbiendo la mayor parte
del empleo aaalariado (alrededor del 75 POl'ciento del sector no
productivo, 6 42,2 POl' ciento con relaci611 al total de
asalariados).

- No obstante los datos anteriores. la inserci6n de los asalariados
en las ramaa no productivas -comercio, servicios y
establecimientos financieros- es todavia importante en 1991,
elloa representan todavia mas del 56 poz- cionto del ompleo
aaalariado a pesar de 5er un porcentaje menor al de 1985 (Vaans5
lOB GrAflC05 4 y 5).

b ) El empleo aealariado en ramas no productivaa, mantiene ou
prsdominio basado en actividadee de servicio6

- Los cambios de composic16n interna mas impol'tant.esen las r-amae
productivas, a pesar de las oacilaciones obaer-vab Lee, se refieren
a la tendencia a declinar la importancia relativa de Is
manufactura y POl' el contrario. al fortalecilllientode la
construcci6n. El amilisis de la evoluci6n de GUs indices de
crecimiento permite sustentar 10 sefialado(id. ant.).

- Entre 1985 y 1991 laa r-emae productivas, destacan una mayor
dinamica que laa ramaa no productivas en la inaerci6n laboral
aaalariada (7.2 % frente a 4.4 % promedio anual). En eate
resultado tiene importancia el crecimiento del nfunero de
aaalariados de la manufactura y de la construcc16n, seguida luogo
POl'el transporte (Vaaee el Cuadro 4).

a) El crecimiento del empleo aaalariado tiende a fortaleceree en
lae ramaa productivae e introduce camblos en su estructura
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Antes de entrar en t.ema, es precise advertir que no es exagerada La
reiteraci6n ¥ senalamiento realizado ya sobre las limitaciones de
las encuestas de hogares para sustentar un analisis sobre ingresos
o salarios; sin ellibargo, en aus9ncia de series que permitan no s610
prop6si toe descr ipti vos, sino tambHm de ahondamiento en
explicaoiones causales y de comportamiento, a partir de in£ormaci6n
consistente, sistematica, de largos periodos e inmediatamente

2_3 Comportamientodel salario

5i bien la construcci6n es una r-ama relevante desde el punto de
vista productivo, desde la perapect.Lva del empleo en cambio, se
asienta en forml.lsde trabajo en las que prevalecen condiciones de
precariedad, tanto POl' las jornadas laborales y los niveles de
s81ario, comoporia ausencia de garantias en la estabilidad en el
trabajo; si.n nombrar a otros aspectos, COIllO los niveles de
cumplimiento de las disposiciones legales en materia del pago de
benef1cios, vacaciones, etc.

Despues de mas de seis an06 de iniciada la aplicaci6n del Programa
de Ajuste Estructural, los objetivos de reestructuraci6n del
aparato productivo y el inicio de un crecimiento eoet.enLdo han
senerado resultados todavia pr-ecar-Loa, deade e1 punto de vista de
la creaci6n de empleo productivo. Aunqueexisten tendencias a la
empl iacLou numer-Lcade este, la relevancia que van adquiriendo
ramas productivas, comola construcci6n y el transporte, revelan eI
todavia lento dinamLemo de la manufactura, rama en cuvo
fortalecimiento se asienta la posibilidad de lograr un crecimiento
soetenido de la economia en su conjunto, por sus efectos de
arrastra.

F1nalmente, en el sac tor semiempresarial, se produce un fen6meno
similar al del empresarial, pero con una recuperaci6n mas lenta
que, eI bien Logz-aresarcir el predominio de la inserci6n en
ramas productivas, no alcanza al !livel inicial_

En el sector empr-eaar-LaL, en cambio, se distineuen dos
subperiodos: entre 1985 y 1987 hay una franca perdLda del
predominante car-act.er- pr-oductLvo de la Lneer-cLon de trabajo
aaeLar-Lado(de 61 POl' cLent.opasa a representar s610 el 49 POl'
ciento); mientras que desde 1987 hasta el afio 1991 se produce una
recuperaci6n sistematica de posiciones hasta distribuirse en la
miamaestructura 1nicial.

En el sector estatal, se pr-oducen cambios oscilantes, aunque 51
ee observan los ~105 inicial y final se podria concluir una mayor
tendencLa aI crecimiento del trabajo productivo;

En terminos de los cambios en la estructura interna de los tres
sectores, se puede observar un comportamiento variable (vease el
Cuadro 6):
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1.5 Pm eate efecte, 101datol II1IIbalu rroriltas por lu bcoesLas de IIogare. Coero. deflacladol por ,I J PCCOD
bm ea 19M, culdh~J de ffSpelat 01perlododel do eJ el <val (!!ero. leruuiloa los dJto. de cadamoesta.

En el primero se verifica un fuerte efecto de las medidas de shock
antiinflacionario en la recuperaci6n de los salarios reales, sea
cual Bea el corte que se adopte. Las medidas orientadas a La
este.bilizaci6n. el proceso de reeetructu1'aci6n de los precios
r-eletrvoe y eu estabilizaci6n en un nuevo nivel, explLcan, en Bran

A partir de la observaci6n global de los datos presentados en el
presente e.partadopuede establecel'seIe.existencia de una marcada
distinci6n entre el periodo 1985-1987 y e1 periodo 1987-1991.

2.3.1 Comportamiento del aalario segUn caracteristicas peraonales
de lOB perceptoree

POl' ultimo, a fin de lograr elementos que aporten a futuras
diecusionea sobre el tema ae han seleccionedo, ademas, dOB
conjuntos de variables de criterio en r-eLacLon a las cuales se
ordenan los indicadores senalados: el primero. es un conjnnto de
variables co1'1'espondientesa caracteristicas de los asalariedos,
que pueden denominarse personales; y el segundo, un conjunto de
variables correspondientes a caractel'isticasque pueden denominarse
de i neero ion eoonomi ce de los trabejadores.

No se desar1'ollananalisis de salarios nominaloo ni se avanza en
consideraciones sobre su formaci6n y determinant,es.

Para facilitar la realizacicinde comparaciones de 10.informacion de
10e Moe consideradoe en el analisis, tanto el 8elerio medio como
el salario/hora se presentan en terminos 1'ealea1.8.

Hecha la aclaraci6n, el presente acapite pretende dar una vision
sucinte del comportaDlientodel salerio a partir de la elecci6n de
tres indicadores: el salario media, la jornada laboral media y el
ealario/hore, resultante de la relacion de los doe anteriores.

Por otro lado, 5i ya existen problemas de comparabilidad entre las
propias Encuestas de Hogares del 85 y 87 con las del periodo 89 a
91, muchos mas los habrian ei se plantaa un an!ilisiscomparado de
estas fnentes con registros administrativos. No ee sugiere que
eeto no saa poaible, util y basta necesario; ain embargo, se deja
eetablecido que es un camino POl' el cual no se opt6 a fin de lograr
la simplicidad necesaria en funci6n del tiempo disponible.

disponible, debemoe contentarnos con un proposito mas bien modesto,
con fuerte peso descriptivo, limitado a cinco encuestas no cien por
ciento compar-ab Lea; pero, ciertamente, utilea para 10grar una
aproximacion al entendimiento del problema que aqui se aborda.
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Tanto los salari06 medios de hombres como de JIlujeres sufren
deterioros pronunciados en el periodo. En ambos casas so pierde
alrededor del 20 POI'oiento de eu oapacidad de compra.

b) Caracteristicae POI' sexo

- La coneecuencia combinada de los comportamientoa de salario media
v jornada Labor-a I r-ecLen descr i tos, eobr-e el aaLar-io/ hora,
deetaca tendencias mas pronunciadas a la baja en los grupos
extremos.

- El promedio de j ornada laboral semanal, en cambia, revela que
nLngun grupo trabaja menos de las 40 horas -consideradas
normativas- y al mismo tiempo, es generalizada la tendcncia al
incremento de la carga horaria, con un peso mas pr-onunc Lado en el
grupo de t.r-aba.i ador-ee de edad mediana (antre 25 y 44 afioa ) ,
eeguido porIa presion tolerada POl' los de mayor edad.

- Los grupos extremos de las categorias de edad -los menores y los
mas viejos-, fueron afectados con 108 mayores niveles ds perdida
del poder adquisitivo de su salario: los mas j6venes tonian el
af'Io 1991 lU1 salario equivalente al 68,7 POl' ciento del nivel
alcunzado al ano 1987, despues de la estabilizac16n.

a) Caracteristicas POI' edad

Las constataciones que permiten hacer los datos de 108 cuadroe 7,
8 v 9 se r-esumen en 10 siguiente:

Bajo estos eri t-er-Loe y deade un punto de vista global. los
indicadores ordenadoa aegUn las caraeteristicaa peraonalas de loa
perceptores, con£irman la exiateneie de diferenciales salnriales
par ectad, eexo, nivel de instrucci6n y posici6n en el hogar: POI'
una parte, los salarios medios tienden a crecer conforme aumenta la
edad y conforme aumenta el nivel de instruccion; en segundo lugar,
las mujeres tienen salarios sistematicamente inferiores a loa de
los hombres, 10 que podria justificar la hip6tenis de
discriminaci6n. Finalmente, los jefes de hagar tienen medLaa
salariales superiores a las de los no jefes.

A fin de evi tar mayor complejidad exposi ti va , en el anaI isie que
elgue ee her-an compareciones enmeroadas en el aegundo pet'iocto,
salvo en caece en los eueles se juzgue necesario tomar comobnae de
r-efer-encLe el afio 1985.

En el segundo periodo, en cambio, se regiatran proceeos can
tendenclss mas mcder-adaa , mas seeesibles a Is compr-errsLon y al
analisis el predominer un contexto de estabilidad relative de
precios.

medida, loe ealtos eepectacularee que regiatran los datos de
inBreeos medioe.
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- En efecto, la ultima categol'iade trabajadorea reduce au cuota
sarial horaria entre 25 y 39 POI'ciento en 1991 respecto al nivel
de 1987.

- Los asalariados que alcanzaron hasta la ensenanza media, trabajan
mss de cuarenta horas semanales y observan una permanente
ampliaci6n de la misma, hasta alcanzar 10 horas POl'eocima de la
norma. Con mayor agudeza, se observa una tendencia similar en el
caso de los trabajadores que tienen niveles de instrucei6n
infer10res 0 igualss a la ensefianza intermedia, quienes,
partiendo ya de jornadas superiores en 7, 8 y 10 horas pOl'sobre
la norma en 1985, alcanzan seis aHos despues cargas ho1'aria3de
52, 54 y hasta 55 horas semanales; 10 que, visto el
eompartamiento de los salarios medios, significa una diominucion
osten~ible del salario/hora en el U1ismoperiodo.

- Con rolaci6n a la jornada laboral, se oboerva que solo los
asalariados COilniveles de instrueei6n superior trabajan menos de
las 40 horas n01'DJ8tivBS a 10 largo de todo el periodo, con una
tendencia general a disminuir, aunque con variaciones
contrapuestas entre los afioa 1985-1987 y 1987-1989. Este
comportann ent.o, no reeulta an6malo si se asocia a. moda1idades de
trabaJo aceptadas en la inserci6n laboral de los profesionales,
en particular, en los servicios estatales.

- S610 los perceptores oon nivelee de instrucci6n igua1 0 inferior
a la enseHanza media sufren el deterioro de eu sa1ario; on tanto
que loa que alcanzaron el nivel superior Oluestrao,al observar
los datos extremos, una tendencia general ereciente. No
obstante, si se cambia el periodo de referencia, la afirmaci6n
anterior debe aer- relativizada, pues, entre 1987 y 1909 los
trabajadores can niveles de instrucci6n superior logran un
incremento do 24 par ciento en su salario medio real, momento a
partir del cual este sufre un deterioro sistematico que se
aeumula hasta un 6 par clento del 61timo ni veL, de todas maneras,
mayor 01 de 1987 en 16 POl'oianto.

c) Caracteristicaa POl' nivel de instrucci6n

- El hecho de que los hombres sean eometidoe a jornadas crecientes
en mayor proporei6n que las mujeres, permite identifiear que el
nivcl del salario medio POl'hora de estos hava descendldo con
mayor l'apidezque el de las ll1ujereaque, en eI momerrto mas bajo,
signific6 el 63 POI'oiento del salerio/hora masculino (1990),
mientras que supera 01 70 POl'eianto en los otros enos.

- Entre 1987 y 1990 el s81ario de las mujeree es oocavado con mayor
rapidez que el de los hombres. Su remuneraci6n, medida como
porcentaje de la que perciben los hombres, deaciende del 66,5 par
ciento a1 58 POl' ciento en eee periodo; aunque el ana 1991
mueetra una recuperaci6n parcial de eu nivel anterior.
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3.9 Co~Jjet~df5~W ~e Ia HaOt reltflJ(il d~1 tlpleo .salarhdo fw.llioo ca tclacioa al IltcllliJo ujllita
eOI~lllJlont'l9 C1IGlrarloaa los obsmados al mliw ,I iDtrtsoledio, dondelas l'J)ertS tegisltla airelu ao ~clcti'Ill de ;~s
I.IICI03, ais promclados ~ijC los hvJDrea.

Al referirse a 1a inserci6n econcmdca para moetr-ar- e1
compor-taau.enco de los salarios, se ha pretendido do",c.:lc<lrLa
diforcncia entre atributos del trabajador (en tanto of'er-ence de
t.l'abCl,10) y lOB gue puade.n coneiderarse condie LonzunLcnto:;; Y
atributoo propios del tipo de pueat.o de t,rabajo I'll que sa accede
(mae bien determinados por II) demandada trabajo).

2.3.2 1'endencias del salario segUn caracteristicao de ioo..,rci6n
economica de los perceptores

Quienaa su:fren de maner-a mas aguda la si t.uacLon desor i to. son los
trabajo.dores de menor edad, los DlaS viejos, los hombres, los grupos
da monor nivel de inatrucci6n Y los jefes de hogar~e.

Ee decir, existe una tendencia a1 debilitamiento de 1a oituacion de
los trabaj adores que, 01 abar-a tal' e1 costo de la fuerza de trabaj 0,
podrie. interpretarse comomejora de las condiciones de decompofiode
las empresas e instit.ucionea que contra tan trabajo a~,alariado. sea
an 01 occtor privado comoen el sector publico,

El onalisis del comportamiento de los indicadores seiialados seeun
lao caro.cteristicae paraona1es da los perceptores demuestra que en
a1 periodo de aplico.ci6n del Programa de Ajuste Eatructural (PAE)
ee ha producido un deterioro general del salario medio rcal. una
tendcncia a1 alargamiento de la jornada laboral y,
8uboecuentemente, un reforzamiento de tendencias a 10.caida de loe
eaLar-Loereales por hor-a.

- El rasultado anterior ae l'alativizado Y las 1.~'llJ"'llci<\6de
det\)rLoi-o igualadaa aI observar los eel ar-106 pOJ.' hor-a. 1'a1
ct t.uco rcn es explicada par eI ecr-ecenbemrenco mayor de la ce.rga
horuria samana1 sobre los jefce de hogar en al periocto. En ambos
caecc , e1 deterioro del ealario\ hora l1aga al 19 POt'cLenco.

- DC$co.rtando oscilaciones qua no sobrepasan eI 5 POI' cianto hcc La
arr ibo. 0 hacia abajo, 10 cual puede ser originado POI' or-r-o r-ee de
muestreo, tanto jefes, comono jefes registl'an una tonlcncia al
doterioro de sus sa1arios deeda 1987, pez-o, con maY'r tIecto
Bobra 100 seeundos,

d) Caro.cteristicas segun posici6n en el hogar
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20 A (leeat de co consideratee en e1 aJlalisis, se iJc1uJe tubieD oj ClIrw por Grupo Otur;ciuna! co lOB cuadros
correBpondienLu.

Dos tipos de comportamiento saltan a la vista al analizar 10$
datos ordenados de aeuerdo a formas de organizacion del trnbajo;
POl' un Lado, la existencia de difereneias reducidas entre los
salarios medios del eector estatal y- empr-e aar-Lal, que mueat.ran
alternativamente los niveles mas altos; por otro, y exceptuando
131al'lo1987, la ubLcacLon del sector semiempresarial, en todos
106 restantes anos. COl) un difereneial negativo alto +de
alrededor del 20 por ciento- con relacion al mayor.

a) Caracteristicae POl'formas de ol'ganizaciondel trabajo

La jOl'nadasemanal horaria, contrariamente, tiene un compor-t.amierrt.o
ascendente; en terminos absolutos eI ano 1991 se trabaja cuatro
horas lllaS que en 1987; y, por consiguiente, el sal.ario/horadeclina
con mayor rapidez, deteriorandose en un 27 POl' c.Lent.o, casi 11
puntos porcentuales por encima del deterioro del salario medio.

De principia, sin embargo, conviene recordar que la evoluci6n del
selario medio, independientemente del tips de inserci6n de los
trabajactores,registra una tendencia continuamente decreciente en
el periodo 1987-1991; consolidandose asi, una perdida de 16 POl'
ciento de BU poder adquisitivo (Veaae el Cuadro 13).

Los cuadros 10, 11 y 12 entregan la informaci6n que sirve de base
al analisis que se presenta en €letaparte.

iv) Tipo de trabajo; re£erido a La forma de contrat.acLcn
permanente 0 eventual. sea de hecho 0 de derecho.

iii) Rama de actividad; que establece las di£erenoias de Lnaer-cLon
de acuerdo a los grandes grupos de actividad aegun la
Clasifioacion Internacional Industrial Uniforme, de Naoiones
Unidas; y reordenada segun au car-accer- produotivo 0 no
productivo.

11) Categoria ocupacional del asalariado; que distingue de las
categorias usualmente incorporadas en las Encuestas de
Hogares a las de obreros y empleados, POI' eu de condicion
salarlal.

i) Forma de organizaci6n del trabajo; que diferencia cinco
sectores, seg(lnla conceptualizacion desarrollada POl' CEDLA;
Y de los cuales, tres se asocian al trabajo asalariado, 6S
decir, los sectores: estatal, empresarial y semiempresariaL

Para el efecto, se han seleccionado, de vari as alternat,ivas, las
eiguient:ee cua tro:<w;
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- Pr-oduc to de la acci6n combLnada de la evoluci6n de los salarios
medioe y Ie carga ho1'a1'ia, €II deterioro del 8alario/hora de los
obr-er-oese agudLza haata l1ega1' al 35.7 POl' ciento. Junto a
,,110, el dLf'er-enoLeL observable en la unidad bcisioa de
compar-acLon: el salario/hol'a evidencia mayor profundizaci6n al
declinar del 70 a1 47 POI' ciento del correspondiente a loa
cmpleados. CUYOpoder de comprs dieminuye en s610 cinco POl'
olento en el miSDlOperiodo.

- La Jcrnada laborel de loa empleadoa asciende mlieque la de los
0\;1'01'013 una vez supar-ada la fase hiperinflacionaria de la
cconomia; no obtst.ant.e, las relaciones diferencinleo r-ncz-e ambas
clltegOriaB son todavia aignlficativas: al inicio (198'7) los
cmpLcudoe trabaj an 6,4 hor-ae menos que los obreroo y aI final
(1991). trabajan todavia 5.4 horas menos.

- El oemportamiento ant.erior r-edunda en una profundizaci6n mayorde
l.OI~ di.ferencialas obaervablea entre ambas categor'ia!1: puea , si
bi.on loa obr-er-ce tienen alstematicamente salarios medics
inferiores a los de los empleados. la brecha exist.onl;o cntre
..imboe tiende a proFundLzar-ae a 10 largo del periodo
pl)ctestabilizaci6n. En e!ecto. de representar el sa1:u'io obrero
ronadel 84 Pol,' ciento del correspondiente a los emplaados el ano
In87. pierde significacion hasta oonstituil'. unicamonto, el 62
POl' olanto de aquel en 1991.

- A pesar de eventuelea cembios positivos en la evoLucLon de los
s.:Ilar10s medios de ambaecategorias de trabajadores asalariados,
deePtics de la estabillzaci6n de precios se produce un deterioro
dlferencial que debe destacaree: mientras los obreros ven que su
ceLar-Lopierde e1 28 POl'olanto de su capacidad adquiaitiva entre
loa anos 19S7 y 1991, 10e empleados pierden el 2,5 pOl'ciento; es
doci r, se mantienen practicamente estables.

b) Caracteristicas POl'categoria ocupacional

- E L eec t.or- empresarial regiatra la mayor extension de 1£1 oarga
h'"\I'.:I1'in,product.o de 10 cua I tienden a iguelarse sua niveles de
I ,ll.Il' iL1/11Ora,con loa del sector semiempresaril.ll ~lUC, e.unque
"II ere una mayor perdida del poder adquisi ti vo del oala1'lo medio,
.)11 cambio, tiene un menor incremento de La carga hOl'£lria on eI
I" l' i.odo.

U.licamente el sector estatal tiende a regirse por Ie jornada
no rmat de 40 horas, hecho que, sumado a la r-oLabIva mant.enc Lon
ddl sa18rio medio real, se refleja en la estabilidad del
salat'io/hora oorrespondiente.
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Las peores condiciones en e1 orden antel'ior, son propias de los
obreros mas que de los empleados, Dlaspropia de los trabajadores de
la construcci6n y de la industria manufactura, que de obreros de

Los asalariados de los sectores empresarial v semiempresarial
resumen en au condici6n actual la situacion descrita. Los primeros
POl' haberse sometido a procesos de extensi6n de la jornada de
trabajo y los segundoe par la allsenciade ajustes que recuperen 106
nivelee deteriorados p~r el comportamiento de los precios.

En una mirada de conjunto, desde la pe1'spectiva de Le insercion
econ6mica de los asalariados, se conatata la situaci6n de detorioro
de la6 condiciones laborales expresadas en el Balario media real,
en La jornada laboral y en el salario real/hol'a promedio, a 10
largo del poriodo 1987 y 1991.

- El comportamiento del aaLar-Lomedio y del sal(U'io/horamucst.ran
pocas variaoionea en el caso de los trabajadores per-menontea ;
mientras que ambos indicadores tienden a deterioral'seen el caso
de los tl'abajadol'eseventuales, profundizandose las diferenciao.

- Como cabria esperar, POl' las condiciones a las que se sujota el
trabajo eventual -incumplimiento de regulacionaa legales raspocto
al pago de beneficios, carga horaria, e imposibilid~d de
negociaci6n de mejoras salariales, entre ot.r-ao-el diferoncial
negativo respecto a los indicadores del nivel del salario do los
trabajadores permanentes es sistematico y se ahonda entre 1967 y
1991.

d) Caracteristicaa por tipo de trabajo

En las actividadee no productivas, el comercio tiene los
salariol3/horamas bajos, 10 cual se vincula (l largas jornndaa y
menores exigencias en la contrataci6n de trabajadores. menor
calificaci6n, menor experiencia y edad.

- Al inioio, solo la industria tiene niveles de aa.Lar-Lc media
inferiores a la media general de laa r-amae productivas; sin
embargo, al final del periodo, tambien la oonstruccion se ubica
POl'debajo de aquells.

Los sectores productivos tienen salarios medios mas altoe aunque
BU6 ealarios/hora eon similares a los da lOB sector~8 no
productivoe. Es decir, la carga horaria en loa primoroa se
conetituye en el ra8ero que tiende a eliminar las diferencias con
los segundos, haata cierto punta; pues, los nlveles de datorioro
del podar de compra en el salario/hora de los trabaj.,dores
productivos llega al 28 POl' oiento, en tanto que el de los no
produotivos, al 22 POl'cianta.

c) Caractel'isticae p~r rama de actividad
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Sfn~fit.e 11.1Mb, uta rtdlda COlD ]a Itdla de lOBloprillol U 101mlproeos de las PGrclollf de bema. PDodmda por ms
Iluu pordo!es de IlI!'eso. b ,ulblt dtt.JIIlIIoIGhn los lacllCIdore.de ®.i(lllldid ~e rerse u: &wtn SeD. 'Sobre I,
dul':'!4idld fC1lwOtlta·. Trl41cdol mtelb,lII, U. CrlUca : &Irll. 1919.

Ti= l~gmo de ]a ulidld i;
T = J~,reBoTotal; Y.
D : Total de uoldades perceptoras de le,mo

II coeflclenle de ~il. es Ullaudlda delUldo de de.igualdad, basadl 10 01 tempto de eotropla utilhado CDla terlOdinaicl. y
ae dellie COlO:
a fl TIlT
! - I~, - ; d:N!de:
1=1 T I /I

21 II iJdJet de GI.i nulifiu el grado de duif1lal~deA el iluno repremt.Jdopor la cam de "'rm. &indo
IUra5lO d, ,arlaelol de 0 a I: 0 euaHo by ifiliidad total y 1 (vAldonlsle ilia C1lnceDtracio~abaohta. e8 decir, desiCUaJd.ld lotal.

De igual manera, a fin de lograr una representacion sintetica de la
situaci6n de deaigualdad en la distribuci6n de loe ingresos. se han
calculado dos indioes (Gini y Theil)2~.

De prinoipie, al observar el ordenamiento de loa ingresos de
acuer-doa deciLee de poblaci6n, deetaca la paraietencia de fuertes
dispar1dades en 11'1eatructura diatributiva en todo eI periodo
analizado. Pr-ac t.Lcement.een los cinco anos considerados -1985,
1987, 1989. 1990 y 1991-, el 50% de 106 ocupados mas pobres parti
cipa apenas con un 16.36% al 11.18% del ingreeo total, quedando
para el 50% superior mas del 80% del mismo (Vease el Cuadro 14).

2.3.3 I~ d~str~buci6n de los ingreaoe expresa la precarizaci6n del
empleo y el deterioro de loe ealarios.

Es decir, la evolucion del salario esta expreeando las condiciones
de preoarizaci6n del empleo en la economia urbana. eu vinculacion
con determinados atributos personales de la poblaci6n que se
art.icula lollmer-cado de trabajo y las ramns en las cuales se
ect.abIecen diferei'loialesnegativas 0 positivas.

51 a 10 anterior se vinculan, los resultados del comportamiento del
salario de acuerdo a caracteristicas personales, ademas de elemen
tos recegidos en el analisis desde la perspectiva del empleo, se
puede evidenciar que existe una linea de asociaci6n entre deterioro
de las condiciones prevalecientea en el mercado laboral formal. y
tambi6n eubsidiario, con los resultados expresados en el 6alario.

otr3.flramas productivas; mas de los asalariados del comercio, que
de 108 dependientes de otras acti vidades no producti vae; y,
finalmente. es una situaci6n mas propia de los trabajadores
eventuales que de los permanentee.
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22 uta dUermia de ~portujulo ell" los adiee. fQ4rh eIi'Jiwsf por I. u)'Or smlbllidad del cooficiute
de nell • liIl!miacims 9 lo! iGgnlOS .dlos de tada frmioD 1 0 "heloa co~el loW, man a n smibilldad a las
Iracoftl'tGtiaa de lagreso 9tre detilu. tecaerdue,ve tl do 89o.teela la UfOl dUm.cia de i.&/t.o•• edil),lealr•• 1deell AS
rico 1.1 .s~~bre.

La flexibilizaci6n del mer-cede de trabajo aplicada de oata manera,
no s610 sfeota en e1 crecimiento del desempleo, sino que gflllera
cambios en la condici6n de 106 ocupados al alentar aJ seeLor
patronal, a 1a contrataci6n prefex'ante de t r-abaj ador-e s tell)['loraloo,
de trnbajadores domiciliarioe. a la ampliaci6n de 1£1modul.idaddel
tl'o.bujo a deat.ado, y POl' eata via, a la extensi6n de lu jOl'nada
Labor-eI y a la autoexplotaci6n; es deeir, al desampeilolaboral en
condiciones cuali tativamente menor-eey de despr'ot.eccLcn duade e1
punto de vista social.

Ee indudable que la aplieaei6n de la politica de libert:ad de
contrutaci6n y reseici6n laboral, legitima el despido de
trobnjadores, genera condiciones de ampliacion del desempleo
ablerto Y' presiones sobre areas de la economia que cumplen el 1'01
de variable de ajuste de esta fenomano; es decir, prasiones para
una ampliaci6n de las actividades dal sector informal urbano en
empleoe de caracter precario en general; produciendo ademas
tendencias a profundizar su terciarizaci6n al pz-omover- un
crecimiento mayor de las ramaa del cowercio y de los ssrvlcioB con
relaci6n a las otraa.

3.1.1 Incidencia de las pollticaa de empleo y salarioo on la
modificacion de las condiciones 1aboralos

3.1 Sobre el mercado de trabajo

III. COMENTARIOSFINALES

El coeficiente de TIleil, en aambio, aunque tiene una tendoncia
decrcclente, entre los dos momentos terminales; antes que un
descanso en el grado de desigualdad, muestra una love
profundiZacioll para los ailos intermedios: 1987 y 1989 4<2

Respecto 8 los resultados del caLcuLo, el coeficiente de Gini
mueetra 18 existencia de una elevade desigualdad en la distribuci6n
del Ingre60 al inlcio del periodo, 6U d.tsnunucIon antre 1987 y
1989; y un nuevo proceso conoentrador, reflej ado POI' los dotoe par-a
1990, infel'ior, de todoa modosal de 1985.

La evldencia emp~r~ca con que aportan estos indicadores, permite
comparar la desigualdad de manera global para periodos distintos,
como los consider ados , aunque no incorpora cr iter ios sobre la
identiflcaci6n de las fracciones de poblaci6n mas 0 menos
deefavorecidas.
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~3 AI tU!I4!c!4 ,ease, WlItgaft, Jose: 'nexibilldld cltl mcado de tnbajo', Area de upadtaciM, Ae·IM.
RLUC:c.ile, urN 1m.

Lac expecteti.vaede cambLo en las condiciones y en e1 nivel del
empleo, dado ol contexto creado porIa aplieacion del Programa de
AjuElte Estructural en el paia, dependen, en gran medida, del
comportamiento de los actores sociales promovidoa POl' 131modele
CGI,,-, ejes articuladoree de la di nemfoa economica global.

El proceSD de desregulaci6n, easi asumido COIllO una invitt1ci6na la
diacrocionalidad ell una primera iDstancia, dio paso Luego a Is.
reiteraci6n guber-namen t.aI de la vigencio de dioposiciones
normntiv8S como la Ley General del Trabajo, a fin de morigerar 10
gene r-acLon de condiciones de conflicto laborol.

Otro ambito de problemas, que tiene vinculacion con 10 r-eci.en
oePlals.do,es 131heeho de que las diferentes medidae ina1;rumentadaa
a traves del DS 21060 tienden a atenuar 10 negociaci6n colectiva,
al menos para el logro de una r-ecuper-aci.onadeeuada del aalerio
real y, en particular, como ya fue clicho, para gaJ'antizar la
estabilidad laboral.

Jun~o a 10 anterior, como revelan los datos empiricoe bassdos en
informaci6n de las Encuestas de Hogares aplicadas a oivel urb<U1o,
ae goneran proceeos de ampliaci6n de las taaas de participacion de
11'poblaci6n aeoundar-La , en particular, el trabajo do mujeres y
menor-ea ; aspecto que tiens implicaciones importantea sobre Is
futura ealidad y composici6n de la fuerza de trabajo en la
ecanomia. Indudablemente, un pais tiene mayores restriccionee al
cambia de su matriz productiva, cuanto menor flexibilidad laborel
exLet.a, Es decir, flexlbilidad en elementos que definen la calidad
del trobajador, ineluso dentro de Is.noei6n de capital humano: eu
calificaci6n profesional y 131nivel de fortaleza fisica, vinculado,
cloramente, 0 10 satisfocci6n de necesidadee de reproducci6n que se
haya aleanzado. En este orden, resulta importonte considerar 10
noci6n de flexibilidad funcional ligada a loa requerimientos de
incorporaei6n del eambio tecnol6gico en las previsionee de recon
versi6n productiva, en los terminos de mayor apertura hacia la
calificaci6n 0 recalificacion multifuncional de 10 fuerza laboral,
a cambio de mayor estabilidad en 131puesto de trabaj023.

Dc modo concomitante, as posible suponer el crecimiento de
tendencias a la eubcontratacion de unidades economicas de pequefia
escala -entre elIas, las del SIU-, por parte de las empresas de
mayor tamafio,flexibilizando aun mas la relaci6n laborel. Pues,
aunque ell0 constituiria una poaibilidad de crecimiento del ntimero
de ocupados en e1 sector informal, en cambio, significaria una
similar disOlinuci6nde las posibilidades de f.llllpliaciondel empleo
formel, con todas sus implicaciones en 131orden legal y sistemas de
proteccion de Is fuerza de trabajo, vigentes.
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Por otra parte, se advierte una perdida de impertancia del empleo
asalariado en relaci6n a1 no asalariado. No obstante, ser este e1
resultado, se remarca la exiet.encLe de un franco decrecimiento
hasta 1989, cuando ee produce una inflexion gue da paso a una
tendencia acelerada hacia eu ampliacion. 8i esta se mantiene, y se
vinculan tanto asalariados empresariales como semiempresariales, se
puede afirmar gue exists una proclividad mayor hacia la
pr-ofundiz.acLon y ext.eriai.onde las relaciones laborales asalariadas.

Lo anterior ee traduce en la perdida de dinamiemo del 'Mercado
laboral formal'. en el creoimiento de las tasas sobales y
especificas de participaci6n (mujeres, menores y trabajadores con
menores niveles de instrucci6n): pero. ademas, deede 1989 en un
incremento mayor de la PEr, que puede estar explicado per e1
crecimiento del nUmero de trabajadores desalentados.

Aunque por 10 general se senala que los problemas del empleo y del
Mercado de trabajo se resumen en el comportamiento de la tasa de
desempleo abierto, el analisis realizado en las principales
ciudades del eje, demuestra su relativamente poca significacion,
vis a vis, la importancia que asume el problema del crecimiento de
las formas semiempresariales y familiares de insercion laboral; es
decir, formas organizacionales del trabajo vinculadas al llamado
sector informal de la economia.

3.L 2 Comportamien'todel empleo urbano del eje

Uno de los mecanismos gue, en las ciudades -y sin duda tambien con
los productores campesinos- opera en el eentido senalado, es 1a
dependencia del nivel de ingresos, actividad y empleo de las
unidades econ6micas semiempresariales y familiares, respecto al
comportamiento de los salarios reales de los trabajadores del
sector empresarial y su expresion en las variaciones de masa.

En cambio, para la parte de la poblaeion que se incorpora a la
fuerza laboral, sin recurrir a la mediacion del Mercado -lease: las
formas de organizac1.on familiar en e1 contexto urbano y los
productores campesinos en e1 ambito r-ureL>, e1 nive1 de empleo y la
posibilidad de garantizar adecuadamente la reproduceion de eu
fuerza de trabajo, dependen del nivel general de La actividad
economica, pero, en particular y nuevamente, del sector empresarial
y 1a dinamica que le imprima el capital privado.

En otros terminos, desde la perspectiva de la fraccion del universo
labora1 inserta en el Mercado de trabajo, las variaciones p06itivas
en el nivel del empleo, dependen del comportamiento de 1a empresa
privada en torno a la inversi6n; ee decir, del compromiso gue el
capital privado, llamado a eer el protagonista del proceso de
ajuste, asurnarespecto a ella.
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De igual marier-a Y en un selltido mas general, una disminuci6n del
nive1 de salarios puede expresarse en un refuel'zo a las tendencias
recesivas, POl' la via de La contraeci6n de la demandaagregada.

La posibilidad del Surgillliento de tendencias a la baja del nivel
general de salarios reales, podria general' efectos contractivos en
la demandade bienes y servicios semiempresariales y familiares,
provocandouna disminuci6n conesecuente del nivel de ingreaos medios
de las unidades econcmrcee Y de sus trabajadores.

Sin emba.rgo, conviene destacer que hasta el presente, la fijaci6n
de 109 aalar ios par-a el sector publico v pri,vado, no se relac iona
tanto con la productividad cuanto can las previsiones
macroecon6micasdel gobierno respecto a la 1n£laci6n esperada para
cada geation. Este aspecto reafirma 18 existencia de una fuerte
su.iOlei6n de la pol i tica en cuesti6n, a los objetivos de corto
plazo, orientados iiI sostenimiento de la estabi1idad.

Las normae sobre salarios se compatibilizan con la poli tica de
emp.Leo, orient.ada a desregular y flexibilizal' el mercado de
trabajo. Sa pretende, a partir de este mecanismo,la sujeci6n del
nivel de salarios en e1 nlediano y largo plazo, a la productividad
de las unidades econ6micas y a La ai tuaci6n del mercado. Es decir,
se supone que la abundancia relativa del fact.or trabajo, U oferta
Labor-el , ee t.r-aducLr-a en presiones a la baja de los niveles de
8ala1'io, facilitando la racional1zaci6n de las empresas.

3.2.1 Incidencia de las politicas de salarios en la modificaci6n de
las condiciones laboralea

3.2 Sobre los salarios

La dicho. demueetra la existencia de bases aun dabi1es para la
ca11ficaci6n del crecirniento del empleoasa1ariado comoempleo con
caracterieticas de est.abilidad, seguridad y mayor calidad. Por
tanto, se demuestran, deede 1a perepeotiva del empLe.o, condiciones
igual.mente dabi1es para un crecimiento autosustentado de la
economia, basado en el dinamismodel sector industrial.

De;igual maner-a, se identifica una tendencia a1 fcr-t.aLecLmierrt.odel
empleo en ramas productivas, can predominio del crecimiento de las
ramas de 1a construcci6n y el transporte, paralelo al insuficiente
crecimiento de 1a rnanufactura, producto de 10 cual pierde peso
r-el at.Lvoen esta BErtructura.

Al obeervar los cambios en 1£1composici6n interna del trabajo
asalariado, se advierte, muynitidamente, que el Estado deja de ser
el principal empleador de fuerza de trabajo £1salariada. En
cont.r-apoeLc Lon, hoy p,rec\orninael trabajo asa1ariado correepondiente
a1 ambito privado de la economia urbana, representado POl' los
sec tores empreearial y eemiem.presarial.
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Es importante senalar que, en general, la fijacion de salarios no
parece l'egirseaun POl' eu vinculacion con La product.ividad, sino,
por dieposiciones normativas que dan aefiaLea para negociaciones
directaa en t.ermil1osde empresa, que podrian ser consideradae
contrarias al proposito global del modelo_ La fijacion normativa
del 8alario Minimo Nacional, podria aminorar en efecto, la
flexibilidad en la determinacion del componente salarial en el
funcionamiento del mercado de trabajo; sin embargo, 8i la
intr-oduccLcn de una .rigidez como esta se considerara t·al,ello
podria derivar en sustituci6n de trabajo eatable y sujeto a la
normatividad vigente, POl' trabajo precario del tipo ya mencionado,
o el disfraz de relaciones laboralea de dependencia bajo la forma
de "subcontrataci6n"_

No obstante, y POl' ello mismo, no pueden deslindarse efectos
indirectos, resu1tantes de la politica aaLar-LeL. Ya se menciono
mas arriba, los efectos que podria ocasionar una dtsmtnucicn de
salarios reales sobre el mercado para los bienes provenientes de
pequenos productores urbanos_

Con todo, es importante resaltar que el previsible efecto directo
de la politica salarial, tiene una cobertura restringida respecto
al conjunto de la poblaci6n que conforma e1 universo laboral_ Ello
es asi, POl' cuanto el nWnero de asalariados formales es manor al de
los trabajadores que no se encuentran bajo regimenes de dependencia
Labor-aL 0 bajo contratos regularas que los convierten en sujetos
pasivos de 11.1normas sobre La J1Jateria;tal el caso de una cantidad
importante de trabajadores insertos en actividades de tipo
sell1iempresarialy familiar en las ciudades_

La situaci6n generada con la aplicacion de la politica salaria1,
despues del DS 21060, induce a pensar que la negociacion de
incrementos y la firma de convenios a nivel de· empresa se
constit.uir-a, de manera permanente, en e1 tema de conflicto mas
Lmpor-t-ant.epara las organizaciones Labor-aLes.

La perdida de poder de negociacion de los sindicatos, al menos en
una primera etapa de la inJplementacionde las medidas generales
vinculadas con el regimen de contrataci6n y fijacion del salario,
pareciera demostrar que los propositos de la politica iban mas alIa
de 10 efectivamente posible en e1 marco normativo vigente_ No p~r
nada hubo necesidad de reafirmar la vigencia de la Ley General del
Trabaj0 en sucesivos decretos, ya que, se tendia a suponer, 1a
total ausencia·de regulaciones laborales_

Esto es, si no existe un efecto compensatorio originado en una
mayor abeor-cLon de empleo como r-eaccLon pronta de las unidades
economfces, 0, 10 que es 10 mismo, si oomo resultado de la
disminuci6n de salarios no se produce un inoremento en la tasa de
contrataci6n, y un impulso hacia la reconversi6n economica_
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- Dc modo general, se puede afirmar la existenci.ade tendencias a
In baja del 5ala1'iomedio. Bu deterio1'oalcanza al 16 por cient.o
de La capacidad adquisitiva observada en 1987. Aim mae, el

- A pesar de la enorme dificultad de estahlecer el t.ipo y la
direccionalidad de las relaciones entre salario y empleo, entre
salerio y producto, entre determinaciones institucionales y
mecanislllosde mercado; existen elementos que per011tenafirrnarla
iJllportanciaque tiene en nuestro mercado de trabajo la fijacion
institucional de paramet.ros-como el aeLarLo minima nacional- que
rise tanto para eL eect.or-publico como para eI privado.

3.2.2 Sobre 18 evoluci6n de los salarios y au determinacion

Finalmente, desde eL m.iemc angulo, debe mencionarse que la
rati£icaci6n del derecho a la sindicalizaci6n de los trabajadoree
09 conviert.e,en el marco de las politioas de ajuste LmpLemerrtadass,
en eL meoanismo que balancea la pel'didade Btl poder negociador,
viabi1izando su fortalecimiento. Este, mas que un objetivo de la
politica economica global, resulata ser un elemento de l'estriccion
impuesto 1'01' el marco legal historicamente vLgent.een eL pais en
materia laboral: La Ley General del Trabajo y BUS reglamentos,
ademas de convenios internacionales aobr-e La rna-taria auacr-I toa POl'
el pais.

De hecho, desde la perspectiva de los trabajadores permanentes, la
fijac16n del Ilivelde incremento del salario minimo para el sector
ptlblico y privado, tiene gran importancia para fundamental'
negociaciones en las empresas.

De I:.almanera, el grado de rigidez introducido porIa fijaci6n del
St1N en el mer-cado de traba.Iopareciera aeoc Lar-se, mas bien con el
nivcl en 61 cuaI ae incrementa -es decir, su var-LacLcri- y el
parametro que 6e considera como referente, antes que con el monto
al que alcanza; pues, los mismos criterios pocirianconsiderarse en
la negociaci6n de los salarios nominales, basicos 0 totales, POl'
sect.ores0 POl' empl'esas.

Pot' otra parte, conviene matizar la relevancia de las rigidecee
introducidas POl' la fijacion del SMN en la determinacion del
sa181'iode mercado, en la medida en que el trabajo precario y au
contrapartida en formas no reguladas de remuneraci6n es funcional
al modelo; pero, ademas, debe matizarse debido a la baja
significacion del salario minimo nacional en relaci6n al coato de
una canasta normativa alimentaria24, hecho que, deade l.uego,1e
resta validez como factor determinsnt-e de la f'or-mac Lon de lOB
salarios nominales.
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- Si 10 anterior es evidente, 10 que queda como saldo es la
persistencia de condiciones de debilidad en la estructura
sindical actual y su capacidad de negociaci6n, que tiende, POl'
tanto a favorecer a la part.econtratante, en la medida en que los
niveles de dsterioro de los salarios 60brepasan el 20 por ciento,
tanto en sectores productivos como no productivos.

- Por otra parte, e1 curso que ha seguido la evoluci6n de los
salarios reales en el area urbana del pais, se re1aciona tambien
-en e1 marco legal vigente- POl' un lado, con la capa.cidadde la
Central Obrera Boliviana para negociar la fijaci6n del Sa1ario
Minimo Nacional, los niveles de incremento, loa criterios y loa
parametros considerados en los mecanismos de ajuste, en tanto
referentes para el resto del mercado de trabajo; y pOI'otro, con
la capacidad especifica de negociac~on de los incrementos
salariales a nivel en las unidades econ6micas, por parte de las
organizaciones sindicales de base, tomando como piso las
conquistas 0 resultados de la ne gociao icn encarada anualmente po r
la COB.

- En el sector no productivo, el mayor deteriore se advierte en la
rama del cODlercio.

Finalmente, los salarios de los trabajadores eventuales
incrementan su diferencial negativo respecto de los trabajadores
permanentss.

Los sectores productivos pierden mayor capacLdad de compra de sus
salarios que los no productivoe, en particular, la manufactura y
La conetrucci6n (28 POl'ciento la primera, 22 la segunda), aunque
los salarios medios del sector productivo son mas altos en el no
productiv~.

Los obreros pierden el 28 POl' ciento de la capacidad adquisitiva
de su ealario; los empleados, s610 el 2,5 POl'ciento; Be decir,
se profundizan los diferenciales entre ambos.

Deede e1 punto de vista de la ineerci6n econ6mica de los
percept-oree de salario, son los sectores empresarial y
semiempresarial los que sufren un mayor deterioro de salarios que
los trabajadores del sector estatal.

- Los mas afectados par e1 deterioro de los salarios, desde el
punto de vista de las caracteristicas personales son: los
menores, los trabajadores de mayor edad, las mujeres (hasta
1990), lOB asalariados con menores niveles de instrucci6n y los
no jefes. Entre los factores que inciden en este resultado estan
la caida del salario medie y la elevaci6n de la jornada labora1.

salario hora ss deteriora en un porcentaje mucho mayor -24 por
ciento-; mientras en 1991, se trabaja mas horas a la semana que
en 1987.
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Los problemas del empleo en general y del mercado de trabajo en
particular, se focalizan mas en los procesos de precarizaci6n del
empleo que en la magnitud e importancia del desempleo abierto; sin
embargo, y aunqUe ciertamente se requieren acciones orientadaa a
una mejora sust.antivaen las condiciones de inserci6n laboral y de

3.4 Algunos saldos ...

- Se puede afirmar, por tanto, que las tendeocias generales de
comportamiento de los ingresos, verifican la preva1encia de
condiciones de dist.ribuci6nno equitativas.

- En contra de un caracter definitivo de las conclusiones basadas
en el comportamiento de los indices de concentraci6n, la
evoluci6n de los ingresos medios reales muestran, globalmente.
desde 1987, una permanente declinaci6n. Ea decir, puede haber
mejorado -disminuido-, e1 gr-adode desigualdad; pero, en e1 marco
de un empobrecimiento general mayor, expresado en una perdida de
cerca del 28% del poder de compra de los ingresos entre 1987 y
1990.

- Los indices de concentraci6n del ingreso (Gini y Theil), muestran
una tendencia general a disminuir loa grados de desigualdad; a
pesar de variaciones contrapuestas entre los indicadores para los
anoB intermedios: mas pronunciadas en el sentido de una mayor
concentr~ci6n, segUn la medida de Theil, 0, en sentido de una
menor concentraci6n, segUn el indice de Gini.

- Existen fuerbes disparidades en la estructura de disbribuci6n del
ingreso POl' dti1ciles a 10 largo del periodo 1985-1990.

- Las caracteristicas de la distribu.ci6ndel ingreso, BUS cambios
de estructura y su relaci6n con los grados de desigualdad en el
periodo 1985-1990, tienen Lugar-en un contexto de ausencia de
politicas deliberadas de intervenci6n sobre sus determinarites,
siendo por tanto el mercado, el mecanismo de distribuci6n
prevaleciente entre los perceptores de ingresos p~r trabajo.

3.3 Sabre la dietribuci6n del ingreeo

- No existen elementos suficientes que permitan afirmar la
recurrencia a la productividad como parametro de fijaci6n del
salario en las empresas, sin embargo, es notoria la utilizaci6n
de diversos mecamsmce , que van deede La nego.ciaci6n,pasando por
e1 cambio en las formas de contrataci6n -trabajo eventual por
permanente, aunque menos recurrente de 10 que se esperaria-,
hasta el abatimiento de los salarios/hora p~r la via de 1a
extensi6n de las jornadas labora1es, como mecanismos para la
reducci6n del salario-costo (IncIufdce pagos de beneficios y
otros) .
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21$ lmoti.o a las imrsiooes Mcionles J !ltruiem, fl81ibilizacion del meado de trabijo, fijacion del salario
Iloilo oaeio!al, prjYatizaciol de etprtUS ~Isector poiblico. etc; en e1 1a.1'C1> de lUIa auBute liberalizacion del siatau fimcim
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25 SllQ(idmluatorio. iJcreJe~to dt tariJas J precios de serrieies pUblico!. coagelaaieato de salaries, tii.cioo
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lOoetarla c09tractiYd. principalleota.

En general, los e£ectos ya generados por- la estabilizacion25, y
aquellos Pt'evisiblespor la Lmp Leme ntacion de medidas orientadas a1
ajuste2S, dejan entrever la mantenci6n de los niveles estrechos
de inversi6n y de ampliacion de la demanda agregada, pOl'tanto, sin
proyecciones clara.s de crecimiento sostenido y menos de
t.r-ansfor-macLcn de la matriz productiva Ln terue, como no sea a
partir de las determinaciones de la Lnaer-ciori en el mercado
internacional, do9bily sujeta a los vaivenes de los precios que en
091rijan.

En general, tanto el salario como su nivel dependeran, en gran
medida, del nivel de las inversiones, de la capacidad de
reconversi6n de las empresas en funcien de una articulaci6n
competitiva y eficiente en el mercado interno yexterno; tanto como
de la capacidad y fuerza de negociaci6n del movimiento labora!
organizado.

Se·esperaria que, eobr-e todo hacia el mediano plazo, los grupos mas
desfavorecidos: los jovenes, los trabajadores de mayor edad, los
grupos con menores niveles de instruccion, desde el punto de vista
del empleo; tanto como los asa.lariadosde la construccien, de las
ramas del comercio, los servicios y la actividad manufacturera,
deede el punto de vista de la estruotura economica urbana, tiendan
a conetituir factores de presion porIa majora de las condiciones
de trabajo, de mecanismos para la fijacion del salario minimo y de
la negociacion de incrementos que protejan su poder adquisitivo, en
conexi6n con laocapacidad de reproducci6n de .lafuerza de trabajo.

La evidencia de procesos de debilitamiento de los salarios reales
y el r.efuerzoa 1a inequidad en la distribucion de los ingresos, en
circunstancias en las que. prevalecen los mecanismos del mercado
como asignadores de los r-ecur-aoe, conducen a pensar que las
condiciones generales de desenvolvimiento de Is fuerza de trabajo
en el futuro inmediato cont.Lnuer-an profundizando y afectando la
calidad de vida de la poblaci6n trabajadora, incrementando la deuda
social acumulada.

fijacion de los salarios a niveles que permitan la reproducci6n de
la fuerza de trabajo, eLl o no debe implicar el abandono de la
busqueda de soluciones paralelas para los problemas del desempleo.
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Lo anterior, en el marco de los eupuestoe del modelo, implica que
al advertiree trabas al crecimiento autosustentado de la economia,
resulta manos factible la ocurrencia de proceaos redistributiv06
favorables al trabajo, mucho mas, en ausencia de politicas delibe
radas que lOB promuevan, pudiendo espersrse la profundizacion de la
inequidad en la distribuci6n del peso de los costos del ajuste.
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NOTA: TBP= Tasa Bru1ade Participaci6n; TGP= Tasa Global de Partlcipaci6n;
TO= Tasa de Ocupaci6n; TDA= Tasa de Desempleo Abierto.

(") La TO estlt mecfida como porcen1ajede fa PET, considcrada
como Fuerza de Trabajo Potencialmente Activa. usoannonte.
la relaci6n se fa es1ablececon la PEA

FUENTE:Encuestas de Hogares. INE, 1985, 1987, 1989, 1990,1991.
Elaboraci6n propla

INDICADORE: 1985 1987 1989 1990 1991

TBP 33,7 36,4 39,9 38,7 39.2
TGP 44,2 47,6 54,5 52,4 53.1
TO (") 41.9 45,2 49,0 48,9 49,9
TDA 5,2 5,1 10,1 6,8 6,0

BOLIVIA: CIUDADES DEL EJE. INDICADORES DE EMPLEO
EN LAS CIUDADES DE LA PAZ,
COCHABAMBA Y SANTA CRUZ

1985 1987 1989 1990 1991

PT 1.624 1.790 1.881 2.018 2.142
PENT 384 423 504 527 560
PET 1.241 1.367 1.377 1.491 1.582
PEA 548 651 750 782 840
PO 519 618 675 729 780
PO 29 33 76 53 51
CES 13 20 50 33 31
ASP 15 14 26 20 19

PEl 592 608 627 709 742

NOTA: PT= Poblaci6n total; PENT= Poblaci6n en Edad de NoTrabajar;
PET= Poblaci6n en Edad de Trabajar; PEA= Poblaci6n Econ6tlllc. Activa;
PO= Poblaci6n Ocupada; PD= Poblacl6n Desocupada: CES= Cesantes;
ASP= Aspirantes; PEI= Poblaci6n Econ6micamente Inactiva;

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

Cuadro 1
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FUENTE: Encuestas de hogares. INE.
Elaboraci6n: Propia

6.207.756.955.255.14Dornestico

Cuadro NO2

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
Estatal 23.99 20.20 16.54 16.55 17.00
Empresarial 15.97 21.18 20.79 19.36 20.50

SUBTOTAL 54.90 53.37 55.71 56.35 56.20
Semiempresarial 18.34 15.03 11.77 15.56 17.70
Familiar 36.56 38.35 43.94 40.78 38.50



F.ORG.DELTAABAJO 1985 1987 1989 1990 1991

Es1atal 46.4 41.7 37.0 35.4 34.0
Empresarial 26.5 35.5 39.7 37.7 37.9
Scmlempresarial 27.1 22.6 23.3 26.9 28.1

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

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

EVOlUCION OEL TRABAJO ASALARIADO POR FORMAS OE
ORGANIZACION DEL TRABAJO (en %)

Cuadro N° 3



RAMA DE 1985 1987 1989 1990 1991
ACTIVlDAD

PRODUCTIVOS 106,330 98.17. 113 •• 51 132.296 169.8.5
M~n ufa ern ra 49,630 39.894 46.513 66,320 73.557
Construcciou 17,043 17,570 23.921 19,925 37,961
Transporte 26.030 28,200 32,074 31.105 39.392
OURSRRmRs 13,627 12,510 10.943 14,946 18.935

NO PRODUCTIVO 16•• 773 202,308 179.908 191.593 219 •• 78
Comercio 20.426 35,074 36.104 33,547 45.477
Servicios 130,6~ 151,874 J 29,509 1.t3.767 H)4,2.78
E. Fina ncieros 13,697 15,360 14.295 14,279 9.723

TOTAL 271,103 300,482 293,359 323,889 389,323

ESTRUCTURA

PRO DUCTIVOS 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ma nufa ctu ra 46.68 40.64 41.00 50.13 43.31
Construccion 16.03 17.90 21.08 15.06 22.35
Transporte 24.48 28.72 28.27 23.51 23.19
Otras Ramas 12.82 12.74 9.65 11.30 11.15

NO PRODUCTIVO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Comercio 12.40 17.34 20.07 17.51 20.72
Servicios 79.29 75.07 71.99 75.04 74.85
E. Filla ncicros 8.31 7.59 7.95 7.45 4.43

EVOLUCION (Indice 1985=100)

PRODUCTIVOS 100.00 92.33 106.70 124.4-2 159.73
Manufa ctu ra 100.00 80.38 93.72 133.63 148.21
Construccion 100.00 103.09 140.36 116.91 222.7~
Trausporte 100.00 lOS.34 123.22 119.50 151.33
Otras Ramas 100.00 91.80 80.30 109.68 138.95

NO PRODUCTIVO 100.00 122.78 109.19 116.28 133.20
Comercio 100.00 171.71 176.76 164.24 222.64
Servicios 100.00 116.24 99.13 110.04 125.74
E. Finn ncieros 100.00 112.14 104.37 104.25 70.99

TOTAL 100.00 110.84 108.21 119.47 143.61

Fuente: Encuestas de Hogares, INE.
E). bor acion propia

TRABAJO ASALARIADO URBANO POR RAMAS DE ACTIVIDAD



PRODUCnvOS 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Estatal 18.81 18.92 17.77 12.29 14.55
Empresarial 40.92 53.24 57.85 ~.87 52.57
semiempresarial 40.27 27.84 24.38 32.83 32.87

NO PRODUCTIVOS 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Estatal 64.22 52.77 49.06 51.39 49.13
Empresarial 17.18 26.91 28.28 25.78 26.54
Semiempresarial 18.60 20.33 22.60 22.83 24.32

Fuente: Encuestas de Hogares. INE.
EJaboraci6n propia.

19911990198919871985SECTORES

TRABAJO ASALARIADO PRODUCTIVO Y NO PRODUCTIVO POR
FORMA3 DE ORGANIZACION DEL TRABAJO

Cuadro N° 5



SECTOR SEMIEMPRESARIAL

PRODUCTIVOS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Manufactura 52,77 48,42 52,53 63,23 55,37
Construcci6n 20,38 25,63 23,86 15,73 23,43
Transporte 19,78 19,81 17,56 16,64 16,89
Otras Ramas 7,06 6,14 6,04 4,40 4,31

NO PRODUCTIVOS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Cornercio 33,99 37,80 38,15 34.23 36,86
E. Financieros 13,30 6,78 8,87 9,89 4,10
Servicios 52,71 55,42 52,98 55,88 59,04

Fuente: Encuestas de Hogares, INE.
Elaboraci60: Propla

SECTOR EMPRESARIAL

PRODUCTIVOS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Manufactura 53,75 47,86 46,14 49,82 44,08
Construcci6n 17,09 16,37 21,17 16,58 22,95
Transporte 21,29 29,20 26,56 24,39 24,67
onas Ramas 7,87 6,57 6,13 9,20 8,30

NO PRODUCTIVOS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Comercio 35,14 34,35 38,25 35,74 41,57
E. Financieros 21,29 15,70 17,97 14,50 9,12
Servicios 43,57 49,95 43,78 49.77 49.31

Ctladro N° 5b

TRABAJO ASALARIADO URBANO POR RAMAS DE ACTIVIDAD

SECTOR ESTATAL
RAMA DE 1985 1987 1989 1990 1991
ACTlVIDAD

PRODUCnVOS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Manufactura 18,22 8,85 8,42 16,49 13,26
Construcci6n 4,40 10,80 17,00 6,48 17,76
Transporte 41,48 40,52 48,52 37,96 32,12
oeas Ramas 35,90 39,83 26,06 39,07 36,86

NO PRODUCTIVOS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Comercio 0,06 0,78 1,24 0,94 1,46
E. Financieros 3,40 3,77 1,74 2,84 2,06
Servicios 96,54 95,45 97,02 96,22 96,47



Cuadro N° 7

SAlARIO REAl MEDIO POR CARACTISTICAS PERSONAlES

CARACTERI STICAS 1985 1987 1989 1990 1991

EDAD

10A24 26,6 225,0 178,1 156,5 154,6
25A44 52,5 309,7 327,3 327,6 290,8
45Y MAS 49,7 364,0 309,9 322,8 326,9

SEXO

Hombre 51,2 347,8 327,9 325,0 288,5
Mujer 35,0 231,3 198,3 188,6 186,6

NIVEL DE INSTRUCCION

Nlnguno 22,4 187,2 122,2 135,3 137,9
Basico 28;5 241,2 192,2 188,9 165,1
Intermedio 39,0 236,7 219,9 213,7 177,9
Medio 37,6 303,6 225,5 249,7 213,8
Superior 41,0 355,0 440,5 418,4 412,4

POSICION EN EL HOGAR

Jete 54,8 367,2 352,9 370,2 318,7
No Jete 38,4 244,1 218,4 194,8 203,7

Fuente: Encuesias de Hogares, INE.
Elabocaci6n: Propia



Cuadro N° 8

HORAS PROMEDIO SEMANAlES POR CARAcnsnCAS
PERSONALES

CARACTERISTICAS 1985 1987 1989 1990 1991

EDAD

10A24 47,0 48,1 51,7 51,0 50,2
25A44 41,5 42,4 46,0 47,4 47,4
45Y MAS 42,7 41,8 45,0 45,3 46,6

SEXO

Hombre 43,9 44,5 48,5 49,6 49,9
Mujer 41,2 42,5 45,8 45,7 44,5

NIVEL DE INSTRUCCION

Ninguno 50,1 51,9 52,4 51,5 55,6
Basico 48,4 50,0 52,9 55,6 54,2
lntsrmsdio 47,2 50,7 53,0 53,8 52,0
Medio 44,1 46,2 49,1 49,3 50,7
Superior 39,7 33,7 37,9 36,7 36,5

POSICION EN EL HOGAR

Jete 43,9 44,1 47,7 49,9 50,2
No Jefe 38,8 40,4 44,3 43,2 44,2

Fuente: Encueslas de Hogares, INE.
Elaboracion: Propia



Cuadro N° 9

SALARIO REAL/HORA POR CARACTISTICAS PERSONALES

1985 1987 1989 1990 1991

EDAD

lOA 24 0,15 1,20 0,94 0,87 0,90
25A44 0,33 1,89 1,93 1,94 1,65
45Y MAS 0,30 2,25 1,82 1,98 1,95

SEXO

Hombre 0,30 1,99 1,83 1,86 1,55
Mujer 0,26 1,SO 1,27 1,20 1,30

NIVEL DE INSTRUCCION

Ninguno 0,11 0,92 0,63 0,78 0,62
Basico 0,15 1,25 0,94 0,89 0,79
Intermedio 0,20 1,20 1,07 1,08 0,91
Medio 0,22 1,59 1,23 1,29 1,13
Superior 0,26 2,61 2,75 3,08 2,79

POSICION EN EL HOGAR

Jete 0,32 2,15 1,99 2,12 1,70
No Jete 0,30 1,55 1,37 1.24 1,35

Fuente: Encues1asde Hogares, INE.
Elabomci6n: Propia



Cuadro No)'0

SAlARIO REAL MEDIO POR CAAACTERISTICAS DE
INSERCION ECONOMICA

OARACTERI STICAS 1985 1987 1989 1990 1991

ORG. DEL TRABAJO

Estatal 48,7 299,5 325,7 290,1 299,9
Empresarial 54,6 330,5 315,5 339,6 284,8
Semiempresarial 42,2 315,9 258,4 272,2 232,0

CATEGORIA OCUPACIONAl

Obrero 34,0 272,0 229,6 248,3 1.95,5
Empleado 51,9 322,4 324,8 316,5 314,2

GRUPO OCUPAClONAl

Profesionales 72,3 319,8 412,4 380,1 368,8
Gereotes y Adm 79,2 565,9 614,4 740,9 750,1
Empleados Ofic 44,9 335,9 321,7 280.0 680,3
Vendedores 33,5 196,2 219,9 280,9 281,4
Agricultores 32,6 252,9 190,1 240,4 257,0
Conductores 46,3 317,7 302,6 307,2 194,7
Astes y Operar 36,7 315,1 255,2 245,4 128,8
Tipografos 32,1 216,8 229,0 310,9 197,1
Obreros y jorn 28,0 243,2 195,3 190,6 273,4
Tr. de Servicios 24,7 236,7 156,4 145,5 131,7

RAMA DE ACTMDAD

TOTAL 45,9 304,2 281,1 274,6 254,7

PRODUCTlVOS 54,5 341,6 294,5 322,4 278,2
Industria 38,0 308,7 252,4 272,9 234,2
Construcclon 63,7 343,3 290,7 298,6 247,0
Transportes 74,1 352,6 309,9 285,4 317,9
Otras Ramas '66,2 418,2 433,1 680,6 432,2

NOPRODUCTNOS 41,1 288,2 274,3 247,9 239,5
Comercio 35,4 280,7 244,3 229,4 255,1
E. Financieros 70,4 399,4 479,5 4$4,3 641,9
Servicios 39,2 280,4 263,2 235,2 218,3

TIP 0 DE TRABAJO

Permanente 47,8 308,4 322,6 317,1 302,4
Evenlual 28,3 246,6 236,7 255,4 177,0

Fuente: Encuestas de Hogares, INE.
Elaboracion: Propia



Cuadra N" I'

HORAS PROMEDIO SEMANAlES POR CARACTEAlSnCAS DE
INSERCION ECONOMICA

CARACTERISTICAS 1985 1987 1989 1990 ~9D1

ORG. DEL TRABAJO

Estatal 38,5 38.3 40,2 39.6 .10.2
Empresarial 44,3 45.7 50.4 51.4 52,0
Semiempresarial 44,8 43,8 47,6 48,S 49.1

CATEGOAIA OCUPACIONAl

Obrero 45.4 47.5 49.6 49.9 ')0,8
Empleado 41,0 41.1 44.8 45.6 ,15..1

GRUPO OCUPACIONAL

Profesionales 32,4 31.6 34,8 34.0 .n.o
Gerente:: y Adm 43,9 45.4 48,4 49,5 '17,6
Empleadoc Ofic 40,9 41,2 42,6 43,0 '11,9
Venc<1doroc 43,7 41,0 49,0 45,9 34,0
Agricultoros 45.4 48.7 45.3 49.6 43,9
Conductcrec 49.7 50.4 62,3 62,8 53.0
Actee y Operar 44,5 46,0 48.1 48,9 54,3
Tipoqratoc 45,1 49,1 49.9 49,1 50.3
Obreroc y [om 46,1 45,4 48,8 50.6 58.7
Tr. de Servicios 53,8 54.7 55.4 56,4 53.8

RAMA DE ACTlVtDAD

TOTAL 43,0 43,8 47.5 48,2 48,1

PRODUCnVOS 45.7 46.7 51.6 52.3 52,4
Industria 44,3 45,S 49,9 48.8 50,4
Construccion 46,2 46,1 49,2 51,6 SO,O
Transportee 48.1 48.8 56,1 59,2 58.3
OtrasAamas 45,3 47.1 51.1 53,8 52.8

NO PRODUCTIVOS 41.6 42,S 45,4 45,9 45,3
Comercio 46.0 45,4 49,2 49,7 SO,9
E. Financieros 41,3 42.0 41,3 44.4 '15.0
Servicio:: 41,0 42,0 45.0 45,3 44.1

TIPO DE TRABAJO

Permanents 42,8 43,7 45,S 45,9 ,\7.0
Evcntaal 45,0 43,9 47.1 48.4 '\8.(\

Fuente: Ellcue:;1asde Hogares, INE.
Elaboracicn: Propia



Cuadrc N°'2

SAl.AAIO REAl/HORA POR CARACTERlsnCAS DE
INSERCION ECONOMICA

CARACTERISTICAS 1985 1987 1989 1990 1991

ORG. DEL TRABAJO

Esiatal 0,33 2,00 1,98 1,91 1,96
Empresa.rial 0,32 1,83 1,62 1,97 1,42
Samiempresa.rial 0,24 1,82 1,74 1,46 1,32

CATEGORIA OCUPACIONAL

Obrero 0,18 1,41 1,10 1,23 0,95
Empleado 0,33 2,00 1,96 1,95 1,92

GRUPO OCUPACIONAL

Profesionales 0,55 2,54 3,14 3,15 2,24
Gerentes y Adm 0,42 3,04 3,00 3,66 4,01
Empleados Ofic 0,26 1,91 1,86 1,58 4,16
Vendedores 0,18 1,28 1,13 1,52 2,21
Agricuttores 0,19 1,28 1,04 1,20 1,44
Conductores 0,23 1,58 1,21 1,28 1,08
Astes y Operar 0,20 1,64 1,28 1,28 0,60
Tipografos 0,19 1,08 1,09 1,52 0,96
Obreros y jorn 0,15 1,41 0,96 0,92 1,15
Tr. de Servicios 0,12 1,17 0,80 0,74 0,67

RAMA DE ACTlVlDAD

TOTAL 0,25 1,62 1,38 1,33 1,24

PRODUCTIVOS 0,28 1,71 1,33 1,44 1,24
Industria 0,20 1,58 1,18 1,30 1,09
Cons1ruccion 0,32 1,74 1,38 1,35 1,15
Transportes 0,36 1,69 1,29 1,12 1,27
OtrasRamas 0,34 2,07 1,98 2,95 1,91

NOPRODUCTIVOS 0,23 1,58 1,41 1,26 1,23
Comercio 0,18 1,44 1,16 1,08 1,17
E. Financieros 0,40 2,22 2,71 2,44 3,33
Servicios 0,22 1,56 1,36 1,21 1,15

TIPO DE TRABAJO

Permanents 0,30 1,83 1,88 1,91 1,71
Eventual 0,16 1,56 1,42 1,45 1,17

Fuente: Encuastas de Hogaras, INE.
Elaboracion: Propia



INDICADORES A N 0 S VARIACJON 1987-1991
1985 1987 1989 1990 1991 ABSOLUTA PORCENT.

Salario Medio RealMens 45.9 304.2 281.1 274.6 254.7 (49.45) (18.28)
Prom. Horas Semana 43.0 43.8 47.5 48.2 48.1 4.35 9.95
sejano Real por Hora 0.25 1.62 1.38 1.33 1.24 (0.39) (23.83)

Fuente: Encuestas de Hogares, INE.
Elaboraci6n: Propia

EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES INDICADORES RELACIONADOS CON EL
EMPLEO ASALARlADO URBANO DEL EJE

Cuadro N° 13



FUENTE: Encuestas de Hogares. INE 1985. 1987, 1989Y1990.
Elaboraci6n:P ropia,

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 7.00 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 0.6606 0.6497 0.6412

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

Cuadro N° 14



o Asalariados + No asalariados c Total

300

400

500

600

700

~-
200L_~------~------~------J_------~~

1985 1987 1989 1990 1991

Grafico 1b

TRABAJO ASALAR IADO Y NO ASALAR IADO
EVOLUCION DEL NUMERO DE OCUPADOS

800'---~~~~------------------------~

~ Asalariados ~ No asalariados

110
100
90
80

- 70'".~
60'"E

<1> 50(.)~
0
~ 40

30
20
10
0

1985 1987 1989 1990 1991

Grafico 1a
TRABAJO ASALARIADO Y NO ASALARIADO

ESTRUCTURA ANUAL



1985 1987 1989 1990 1991
FORf..1ADE ORGANIZACION DEL TRABAJO

~ EstataJ !SSSl Empresarial ~ Semiempresarial

Gr1l11eo 2
ESTRUCTURA DEL TRABAJO ASALARIADO

EN EL PERIODO DEL AJUSTE (Eje)
110r-----------------------------------------.

100

90

80
70
50
50
40
30
20
10

o



D Estatal + Empresarial e Semiempresarial

160
150

if) 1408
<C 130

I 120
110

~ 100

~ 90
:=:l
Z 80

70
60

1985 1987 1990 19911989

Grafico 3b

EVOLUCION DEL TRABAJO ASALARIADO
POR FORMA DE ORGANIZACION DEL TRABAJO

D Estatal + Empresarial o Semiempresarial
19911990198919871985

3tallco 3a
TRABAJO ASALARIADO POR SECTORES

(Indica base 1985 = 100)
220
210
200

(j) 190
.u 180
"0 170c:
Q) 160
"0 150c:,0 140.~

g 130
~ 120

110
100
90
80

,



0.8 ,--------------------.,
0.78
0.76
0.74
0.72
0.7

-ss- 0.68
Q) 0.66
16 0.64
~ 0.62L
:::;l 0.6 L

0.58
0.56
0.54
0.52
0.5
0.48
0.46L-19..L85----JL-----.J_---....J.900----1-9.L9___J1

1987 1989 1
a PRODTIVOS/NO PRODUC

Grafico 5

TRABAJO ASALARIADO: RAZON ENTRE
RAMAS PRODUCTIVAS Y NO PRODUCTIVAS

1985 187 1989 1990 1991

~ PRODUCTlVOS~ NO PRODUCTIVOS

110

100

90

80

l 70

60
~ 50l3e:,.

40

30

20

10

0

Gra11co 4
ESTRUCTURADELTRABAJO ASALARIADO
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Grafico 7
TRABAJO ASALARIAOO SECTORES PRODUCTIVOS

FORMASDEORGANIZACIONDELTRABNO
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Grafico 9
EVOLUCION DEL SALARIO MINIMOLEGAL REAL
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