
D-2Z-3<..,

SERlE: AVANCES O£ INVESTlGAClC,N

Lo P07:,oclubre 1993

7

rtuascar Eguino

Evaluaci6n del Comportamiento de
los Ingresos Laborales Urbanos en el

Marco del Ajuste Estructural

Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario
--c e d I a-------._. '0- 2.232/



95intesis y conclueiones

4.2 Idenl;;ificaci6nde Jas ramas de actividad major 7
y peor pagadae

4.1 Identificaoi6n de las categorias ocupacionales 6
mejor y peor pagadas

5Analisis de ranking

3.2.1 Analisis POl' sectores del mercado de trabajo 4
3.2.2 AncilisisPOl' categorias ~
3.2.3 Ancilisis POl' l'amasde actividad 5

33.2 Una vision deeagregada

23.1 Una visi6n de conjunto

Un compol'tamiento genel'allzacio:mas horae trabajadas
y menos ingreeos

3.

1

2

Nota metodo16gica2.

1Intl'oduccion1.

Pcig.

INDICE

5.

4.



1

... EI terminode baricentro ha side extraido de Ia fiBica v, comoen esa
ciencia, nos permite estudiar Ia concentracionde las observaciolleeen to1'noa
\Ul eepacio del eje cartesiano previamentedefinido.

3 El an,Hisis de ranking consists es el establecimiento de relaciones
de orden en e1 nivel del ingreeo ho1'l.lr10de diferentes grupoS.

2 Dentro del enfoque de aegment.acion del mer-cadolaboral urbano
usuaImente adoptado POI'e1 CIWLA,loa eectores se definen. como 10 hacen
Casanovasy Esc6bar, "tomandoen cueut.ae1 tipo de f·ropiedadaobr-e101.)mediasde
proctllcci6n, las relacionea laboralee pr-edom.inent.eaaI interior de cada
estab1eciDliento, el tipo de particiJ,'I).cionde los dueiioede prodllccionen la
proctllcci6ny/o venta de bienee y servicfos , y la e.:dstencia 0 no do trabajadores
6salariados en e1 estableciDliento" (vel"Casanovasy Escobarde Pabon,1988, p,
10) En eate sent.Ido se identifican los siguientes sectoree: estatal,
emp1'eearial,semiempresarialy falll11iar .

Eate enfoque se basa en In eLabor-aoLcn de un diagrama de
dispersion que relaciona ing1'e505 y horas trabajadae y tiene
comoobjetivo demoe t.r-ar- que el Programa de Ajuste Estructural
(PAE) ha tenido fuertes "impactos" en las relaciones laborales
al indueir 0 contribuir a la profundizacion de dos proeesos
que ocurrieron secuencialmente: el pr Imer-o fue La pr-cLongacLon
de las jornadas de trabajo hasta 11egar a un limite mas all'

Analisis de baricentros4 de los ingl'esos laborales y las
horae trabajadas durante 91 mes.

El abordaje met.cdoLogLcc conata de dos fases que ointeticamente
eomprenden 10 siguiente:

2. NOTA ME1'ODOLOGICA

Asimismo, se pretende identifiear a los sectores del mercado de
trabaj02, ramas de actividad economica y categorias ocupacionales
Q.ue registraron lOB cambios mas relevantes en el nivel de sus
ingresos Lebor-aIe e . y recurrir a la aplicacion del analisis de
ranking3 para establecer cualea fueron los grupos de la poblaeion
ocupada mas 0 menos favorecidos con las transformaciones ocurridas
en el escenario laboral.

El presente trabajo tieno como objetivo roalizar una breve
evaluaei6n del comport&niento de los ingresos laborales urbanos en
un periodo, 1987-1991, en que la economia nacional se caracterizo
POl'doe rasgos fundamentales: Ie estabilidad de precios, y 103.lenta
recuperaci6n del crecimiento econ6mico.

EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS LABORALES URBANOS EN
KL PKRIODO ~981-1991

1. INTRODOCCION
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e La razon para que esto haya eucedidoes que e1 aj\lste economlCO
favoroci6a la redefinici6nde un sistemadistributivo quepolarize ulteriormente
a las categorias ocupacionales.ParaunaexplIceclondetallada aobr-o eete proceso
ee puedehacer referencia a Huascar Egui.no, III comport.amientode loa iograaoa

La primera de estas eatrategiae sa art,lico can mayor .i.ntensidad
entre 1987 y 1990, y se Cal'acteriz6 POl' una generalizeda
prolon88ci6n de las horae trabajadas sin que eimult.aneruncmte se
incrementaeen los ni veles de los ingresos laboralea urbanos en
ninguno de los sectores del mercado de trabajo, rams de actividad
econ6mica 0 categoria ocupaciona1. La unice excepci6n a eete
comportamiento se regietr6 entre los patrones y empleadores.
quienes. en 1990, obtuvieron Lngr-e aoa medios mas al C06 que en
1987°.

Evidentemente, 8i aeguImoe la trayectoria de lae variables ingresos
laborales y horas mensuales trabajadas para el conjunto de la
poblaci6n ocupada constataremos que. en el periodo de aplicacion
del PAE, las unidades economicas recurrieron ados estrategias de
contenci6n del cos to de mano de obra: la primera iue la
prolongsci6n de las jornadas de t.rabajo, v . 10. segunda. la
contraccl6n del valor de lao remuneraciones medias al ueo del
factor trabajo.

El periodo 1987-1991 se caracteriz6 par 131re LecLvc axito de las
politicas econouu cas que ae destln,H'oll a consolidar la estabilidad
de preci08 internos y POl'ulla cLer-t.a recuperacion del crecimiento
eccnouu co que, no obstante, iue infl'uotuoso en la gonoz-e.c Lon de
r-ecursoe destinados a mcjoral' e1 poder adquisi t.ivo del ingreso
horario de los trabajadores.

3.1 Una visi6n de conjunto (vel' Cuadra NQ1 y Grafico NQ1)

3. UN COMPORTAMIENTOGENEMLIZJUX): MASHOMS TRABAJAOASY MENOS
INGRESOS

De esta manera, se demootrllra que los cambios ocurridoe entre
1987 y 1991 tendieron a consolidar un sistema que desfavoreci6
fuel'tcmente a los eeccor-ea productivos, especialmente a 10.
industria, en tanto que contribuia a me,iorar la posici6n de
loa ocupados en las ramas dal sector terciario.

Analisie de ranking p.on'a idenLificar los cambios en La
estructura de las r-emuner-ac Lonea a partir del establecimiento
de un orden entre los gr-upoa de trabajadores mejor y peo r
pagadoa.

del cual no se pudo haber avanaado sin crear conflicto eocial;
y el eegw1do, 10. perdido. del poder adquisitivo de los ingresos
laborales.
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laboraleaen elperiododeaplicaci6ndelPrograma deAjusteEatructuraLSerie:
Documentoa de trabajo. CEDLA,1993(enpreusa).

La eituaci6n descrita contrast6 sustancialmente con la registrada
en 10e otros sectorea del mercado de trabajo. En efecto, tanto en
e1 aector empresarial como en e1 seDlieDlpresarialae observan los
efeetoa de laa medidas de contenci6n de costos ya indieedas en la

Uno de los sectores que mostl'O los menores cambios en el nivel
promedio de su ingreeo her-er-Ic fue el estatal. Eeto se debio a
que, durante todo el periodo de aplieacion del PAE, e1 nivel de los
aue1dos y aalarios de 10e trabajadores de laa empresas y
administraci6n publica estuvo anue Imerit.esujeto a reajustes
baaados en la tasa de inflaci6n esperada y a la aplicaci6n de
instrumentos de politica 681a1'ia1deatinados al control del rango
minimo y maximo en torno al cual ae permiti6 la 06ci1ac16n de las
remuneracionee.

Anel i s i s' POl' eeccoree del mes-cedode t.rebe.io (vel'Cuadro
NQ 1 y Grafieo NQ 1)

3.2.1

El analiais de baricentroe para los distintoe aeetores del mercado
de trabajo, ramas de actividad eeon6mica v categorias ocupaeionales
noa permite sustentar 10 antes indicado.

La aplicaci6n de lae eetrategias de con tencLon de costos tuvo
dietinta intensidad en lae unidades econ6micas menos protegidas POl'
la legislaci6n y loa einciicatoey mas abiertaa a los impsetoa que
tuvo La apertura y liberalizsci6n de los mercadoa de bienes v
aervieios.

3.2 Una visi6n desagregada

En eintesie, el periodo 1987-1991 noe muestra que las unidades
econ6mlcas tuvieron que aplicar una serie de estrategiae de
contencion de costoe a fin de contrarrestar eu baja productividad
y deereciente competitlv1dad puesta fuertemente en evideneia con la
Ilberallzaci6n de loe mercados y el mayor flujo de bienes
provenientes del exbe i-Lor-.

Postsriormente, entre 1990 y 1991, la estrategia de reduccien de
costoe via contracci6n de la r-emuner-acLon horaria tuvo un giro
radical, ya que la prolongaci6n de la jornada de trabajo
aparentemente lIege a un limite mas alIa del cual no se pudo haber
avanzado sin crear conflictoe 60ciales. Es en estaa circunstancias
que las unidades econonncae aplicaron con mayor anfaais una
eetrateg1a que consisti6 en la contenci6n de las remuneraciones a
partir de la no aplicaci6n de rnecanismos de indizaci6n de los
eueldoe y salarios, v en La generalizac16n de loa contratos
temporales facilitados porIa desrsgulaci6n del mercado de trabajo.
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e La r-azon de este comport.amient.o es que reuchoe de 100 smpleados
pertsnecen a1 sector estatal que, como vimos,sigui6siendo \U1 aegmant.ode
mercado "protegido".

7 Unanalisisdetallado sobre estos aspectos se 10 encuencr-aenHuaecar-
Bguino (vel'bibliograiia).

e Vale decir, la pr-oLorigac ion de 1a jornada de t.r-aba.io a un
ritmo que supero al de la caida de los ingresos y, poateriormente,
e1 deterioro del poder adquisitivo de las remuneraciones,
msnteniendo casi invariable el numero de horas trabajadas.

Mae adelante realizaremoe e1 ana1isis de ranking a fin de
eetablecer a que eectores del mercado de trabajo pertenecieron los
ocupados con mayores deterioros en sus ingreeos horario. No
obetante, uno de los aspeotos que a esta altura resulta clat·oes
que 1a categoria de loa obreros fue 1a mas afectada POl' 106 cambios

A pesar de que loe anteriol'escambios fueron importantes, estos no
ocasionaron modificacionee en la estructura remunerativa ya que las
categorias se eiguieron ordenando con los obreros, 108 trabajadores
POI'cuenta propia y los empleados, en los niveles mas bajos de 1a
escsla distributiva, y con los patl'ones y lOB pl'ofesionales
independientes en las poeiciones mas altas.

Dos 60n los aspectos de mayor relevancia que resultan del analisis
de baricentro de los ingreeos y las jornadas laborales. El primero
de ellos es que todas las cacegorias ocupacionalec tuvieron que
trabajsr mas en 1991 que en 1987 para obtener un Lngr-eac que
igualmente se contrajo en t6rminos reales. El segundo eepecto es
que Ie contracci6n de lOB ingresos labora1es fue bastante
ex t.endide, encontrando au (mioo excepci6n en la cu tagor-La de los
emp1eados8.

Anel ie.ie POI' ce cegoriee (vel'Cuadra NQ 1 y Grafico NQ 2)3.2.2

En 10 gue respecta al sector familiar, el periodo 1987-1990 se
caracteriz6 POl' presentar una dinaUlica.bastante similar a la del
condunt o de la poblaci6n ocupada. No obstante. a partir de 1990 los
ingreeos horario de lOB trabajadores POl' cuenta prol?iatuvieron un
comportamiento relativamente estable como consecuencia de la
impoeibilidad de realizar ulteriores contraccionee.

visi6n slobals. La razon de eete comportamiento tiene que vel'coo
las estrategias de inserci6n mercantil que se pusieron en practica
pars contrarrestar La creciente competencia con productos
provenientes del exterior, los decrecientes nivelee de
productivided del trebejo y Le influencia que sobre las
remuneraciones ejerci6 e1 excedente de oferta en el mercado
labora17.
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e El analieis comparativode las tendencias que aiguen los ingresos
laboralee y los PIS sectoriales muestra que Still en los sectores con mayor
crecimiento econ6micose han producidocontracciones en e1 poder adquisitivo de
lOB eueldos v salarios. En otras palabraB, siempre es posible observar
flexibilidad hacia la baja de las r-emuner-ecIonea, aunque no s8i flexibilidad a1
alza.

Para lograr al anterior objativo hemos recurrido a las siguientee
deeagregacionee:

Tal como indicamos en La eeccion matodo16gica, en esta parte
recurriremos al analisis de ranking para hacer una evaluaci6n da
los cambios en la estructUl'a remunerativa que nos permita
identificar a 108 gz-upo s de t.rabajadoresmej01' y pe~r pagados
durante el periodo 1987-1991.

4. ANALISIS DE RANKING

Un aspecto interesant.ean todoe estos cambios ee que la industria
deJo de sel'10 actividad peor pagada, cediendo este lugar a los
eervicios y a la construccion que sa caracterizaron por presentar
ritmos muy acelerados de deterioro en el nivel promedio de loe
ingreeos horario y tasas positivas de crecimiento econ6mic09.

En 10 que hace a1 comportamiento de los ingresoe laborales, estos
registraron fuertes y continuoe deterioros en el comercio, la
construcci6n, 1a industria y los servicios. No sucedi6 10 mismo con
el transporte y las finanzas, donde a una inicial caida del ingreso
horario sigui6 una cierta r-ecuper-acLon del valor real de lae
remuneracionee, aunque no neceeariamente en una dimension que
permita contrarrestar su 1nicial caida (vel' el caso del
transporte) .

E1 ana.lieiade baricentro para las diferentes ramas de actividad
nos permite constatar, una vez mas. que las horas trabajadas en
1991 fueron superiores que en 1987. No obstante. tres fueron las
actividades en las cuales el incremento de la jornada laboral fue
euet.encieIment.e importante: eatas son: eI transporte, la
construccion y Ie.industria manufacturera.

AneLi e.i« pOI' 1'8I/)B$ de acti vidad (vel' Cuadro NQ 1 y
Grafico NQ 3)

3.2.3

regietradoe en el comportamiento de las variables eetudiadas.
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A pesa!' de que las anteriores constataciones son muy i1ustrativas
de los cambios que indicamos a partir de las hipotesis, hay un
aapeCtO que llama la at.encLon, y es que, de acuordo al esquema
interpretativo que estamos aplicando, los ingresos laborales de los
TCP debieron ubicarse en una p06ic~on incluso inferior a la
observada. La exp11caci6n para que esto no hava sucedido es e1
elevado coeficiente de variaci6n de las remuneraciones horarias de
ee ta categoria que, a su vez , as el resul tado de la fuerte
heterogeneidad de 106 aficios que se encuentran en el sector
familiar, donde las ocupaciones abar-centant.o al vendedor callejero
de bienes de baja calidad como al transpol'tista de vehiculos
peaados.

La segunda de las evidencias, que resulta uti1 para austentar ambas
hip6tesis, es el cambio de posicion de 106 trabajadores POl'cuenta
propia (TCP) en e1 analisis de ranking de los ingresos horario.
Evldentemente, entre 1987 y 1991 106 TCP no solo pasaron de La
sexta posici6n a la sept.ima sino que la diferencia ent.re sus
ingresos y los que percibieron los empleados tendio paulatinamente
a profundizarse.

Una de las iniciales evidencias que sustentan 1a primera de las
hip6tesis es que, entre 1987 y 1991, las remuneraciones de los
obreros se ordenaron cr-ecLent.ement.e en funci6n del grado de
diaociaci6n capita1-trabajo de las unidades economLcaa. En efecto,
ai bien en 1987no se registraron Ill'andes diferenciaa r-emunerat Ivus
entre los obreros de los distintoe sectores, en 1991 SEI observa que
los obreros peor pagados fuer-on, en orden aocendente, los que
pertenecieron al sector semiempresal'ial. empresarial y estatal.

Eate abordaje hace posible que ae pueda poneI' a prueba la hipotesis
de que, en el periodo de aplicacion del PAE, loe ingresos de los
ocupados se ordenaron erecientemente de ecuerdo a la manor0 mayor
disociaci6n de capital y trabajo que caracteriza a los distintos
eectores del mer-cedelaboral. Adicionalmente, demostraremos que
lOB efectos de la disociaci6n capi tal-trabajo tambLen se
reprodujeron en cada uno de loa sectores, f'avor-ecLendo a la
eatructuracion de un sistema remunerativo fuertcmente jerarquizado
POI'categorias ocupacionales.

Para haeer una evaluaoi6n de los cambios en 1" estructura
remunerativa hemoarecurrido al eeguimiento, entre 1987y 1991, de
lae poeicionea r-eLet Lvaa que ocupar-on los diferentes gr-upoa de
trabajadoree de acuerdo al valor del ingreso-horario promedio que
percibieron.

4.1 Identificaoi6n de las catoBorias ocupaoionales mejor y peor
pagadas (VEIl' Cuadro NQ2)
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En definitiva, los cambios en Ie estrutura de 10.sremuneraciones
nos muestran que las actividades terciarias fueron las mas
favorecidas POl' las nuevas condiciones econ6micaa generadas POI' el
Programa de Ajuate Estructural. v que, 1a industria se vLo -en
cualquiera de sus formas- deaplazada a los niveles mas bajos de la
dietribuci6n de ingresos. Ellot r-aa palabras, en el corto periodo
analizado es posible constatar 1a redefinicion de 1a estructura
r-emuner-at.Lva a favor de las actividades terciarias que pertenecen,
sobre todo, al sector formal de la economia y que, obviamente, no
Pl'oducenbienes transables.

Slmultaneamente, los trabajadores de la construcci6n fueron
paulatinamente concentrandoee en los niveles mas bajos de la
estructura remunerativa en tanto que los ocupadoe en al comercio
mostraron un comportamiento posicional menos cLar-o , pero igualmente
relacionado con el grado de disociacion capital-trabajo del sector
del mercado laborel al que pertenecieron.

Otro de los indicadores del comportamiento de los ingresos
laborales es que los trabajadores de las actividades financieI'as,
transportes y- sarviclos se convirtieron 0 consolidaron como los
mejor pagados, independientemence del sector del mer-cado de trabajo
al que pertenecieron.

Uno de los resultados DlaS importantes de este anaLdc.ie es el cambia
de posicion Q,ueen e1 nivel de sus ingresos reales experiment6 la
industria manufacturera. En efecto, en 1987 eI eegmento mejor
pagado en esta actividad ae ub ico en La decnne posici6n de la
eatructur8 remunerativa, en tanto gue, en 1991, nLngun grupo de
trabajadores de la industl'ia Log r-o superar la decimo cuarta
posici6n.

Aun cuando la informaci6n de las encueatas de hogaree abarca solo
alae actIvLdade a urbanae, es pos1ble indagar can eetos datos s1 la
politica economica produjo 0 no los camb10s antes indicados. Para
esto recurrimos nuevamente al analisis de ranking de los ingresos
POI' hora trabajada, pero eeta vez hacienda un corte analitico
baaado, simultaneamente. en ramas de actividad econom.rcey sectores
del mercado de tl'abajo.

Los cambios registradoB en e1 mer-cede de trabajo a partir de La
aplicaci6n del PAE determinaron una redefinicion de las ramas y/o
eectores en los que ae 10gr6 cbbeuer las mejores remuneraciones. En
efecto, de acuerdo al disef'iode la politica economica los sue1dos
y salarios debieron 1'e18Cio1181'6ecrecientemente con 61 nlvel de 1a
productividad del trabajo, y favorecer a los trabajacioresde lOB
rubros generadores de bienes transables.

4.2 Identixicacion de las ramas de actividad mejor y pe~r pagadas
(vel'Cuadro NQ 3)
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La conr;raccion generalizada de los ingresos-horario pone en
evidencia gue, entre 1987 y 1991, no se produjeron ganancias
de productividad del factor trabajo. La razon que subyace a
eate comportamniento ea el rezago en la reestructuracien
producti va que, en teor La , debLo haber seguido a la
eatabilizacion de loa precios gestada a partir de 1985.

La aplicaci6n del anal isis de ranking para eatablecer los
camb.ios en la eatructura remunerativa nos permite indicar que
en el periodo eetudiado se ges t.c un proceso en el que e1
lngreso borario favoreci6 crecientemente a 108 tl'abajadores de
las unidadee econ6micas con mayor grado de desagregacion
capital-trabajo. Adicionull11ente, es posible constatar gue a1
interior de los sectores del mercado de trabajo las
remuneraciones tendieron a ordenarse de acuerdo a la
estructura jerarquica eetablecida POl' las categorias
ocupacionales, y en deamedro de los trabajadores de las
actividades econ6micas de transformacion.

Amboa proceeos consti tuyeron part;e intearante de las
eetrategias que las unidades economicas adoptaron para
contraer SUB costos y, de esa manera, haeer frente a sus
dificultades de inserci6n mercantil derivadas de la mayor
competencia que reeu1t6 de la aplicacien del PAE.

El periodo 1987-1991 ee car-ac ter-Lao POl' heber inducido 0
contribuido a profundizar dos proeesos que incidieron
fuertemente en les condiciones labora1ea: el primero fue 1a
prolongaci6n de las jot'lledss de trabajo hasta 11egar a un
limi te mas alIa del cuaI no pudo haber avanzado ain crear
conflicto social, y. el segtmdo, Ie perdide del poder
adquieitivo de 106 ingresoa laborales.

De acuer-do a los resultados de este trabajo es posible eone1uir
que:

5. SINTESIS Y CONCLOSIONES
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Fuente: IHE. Encuestas de Hogares
Elaboracion: UEU. CEDLA

1987 1998 1991
Sect ores Sigla IR!jresu lIoras IRgreso lIoras hgreso lIorali

T!ltal T 342.64 43.29 285.99 17.08 2&6.31 17.11
EstataJ 31 299.54 38.21 298.13 39.67 299.B7 48.21

E.,resariaJ S2 166.97. 14.71 194.42 5B.93 338.12 51.27
Se.ie.presU'ial S3 131.63 41.11 392.23 19.31 3!H .31 19.15

Fuiliu S4 283.53 12.76 222.82 17.17 217.83 4S .53
100uhtico SS 211.13 59.09 9& .83 58.78 89.29 55.58
Cate,orias T 311.76 43.28 285.65 17.85 266.12 17.13

O~rero 0 272.80 i7 .49 240.35 59.81 195.45 59.48
bpleaios £ 322.36 41.07 316.54 45.50 314 .22 15.34
T.C.r. rce 321.31) 13.47 255.77 19.69 218.23 46.75
Patron PT 980.27 14 .89 1810.86 52.14 780.23 51.12
TFSII TI1R tl.86 37.98 8.60 31.36 8.68 38.61

Proresioul Illd. PF 1147.31 36.97 832.98 15.69 711.86 11.14
ER,Jea4. DOR. D 211.43 59.09 %.83 58.70 39.29 55.50

laRas de ~tiviiad fO 311.76 13.28 285.65 47.85 266.12 47.13
1191'iClllhra (1 551.55 46 .'Jb 393.55 52.21 287.3'1 58.58

"ineria 11 528.54 1U.45 788.99 54.56 688.17 52.99
h~lSiri. I 281.51 16.95 271.65 17 .49 251.86 17 .37
EReJ'!ia E 444.61 41.31 617.57 48.52 311l.f.l 41l.45

Coutruccioa C 393.90 15.36 316.92 58.87 256.47 56.14
COlleJ'cio CO 331 .75 45.75 ZS5 .79 49.19 248.68 48.92

Trans,ortes T 146.17 511.06 348.72 57.88 394.66 57.71
Fillauils f 686.11 1B.48 575.39 44 .18 615.98 44 .18
Ser.icios S 297.15 46.77 248.17 44 .38 236.94 42.32

Ingrcsos Rcusuales 'raRe'iu ~ Huras SCRanaies ira~ajadas
CiQda~es del Eje. 1987-1991 (eo holivianos cies. de 1988)

f'UAftDh III.... f\oIyn.,.v nv .. L



(H,P,)= rio pcrtincntc.
Fucnte: IH&, EnCuc3tQ3 dc IIDg_res,

Eiahoracibn: UEUI CEDLA.

Sl: Sector Estatal
S2: Sector ERpresarial
S3: Scctor SCRicApresarial
S1: Sector FaRiliar

S5: Sector DORestico

Sighs:

19117 Y/II C.U. ERp Ieo Posicioll
PrDresio.al ..... '07 7.81 8.87 12188 1
l'..tl'o.(SZ-'1l7) &.17 1.64 73&4 2
Patrow (S3-' D'/) 4.54 1.41 28822 3

E!'!plealio(St-'87) Z.!!3 l.Z5 11?I!BI! -1
E.ple ..4oCSZ-'D7) 1.98 0.83 01760 5

TCP(S4-'87) 1.9& .. ~ Z6i!7f,il (,l.~1.

£.plea4l0(S3-'07) 1.95 1.75 46878 7
0IlrcI'0(S3-'07) 1.53 1.88 21360 8
Obrero(Sl-'D7) 1.11 1.51 &178 9
Olll'el'oCS2-'07) I.Z~ 0.&7 224511 18

E., I. 1)0 •• (S5- '(17) 6.9'1 4.G6 387B2 11
1998 Y/U 1 C.V. E.pleo Pos(8;;; I ;os(91j) Ca.~io

PatronCS2-'98) 26.27 2.59 5583 2 1 1
ProCes i01l11lhd. '98 4.82 !l.BS C~17 1 , -I0.1<.1 ... ' ._

l'atro.CS3-'9B) 1.36 1.38 19442 3 3 6
E.pleadoCSZ-'98) Z. III '1.68 398HZ 5 '1 1
E.pleadoCSl-'9111 1.95 1 , 62. HI3164 '1 5 -1
E.pleadoCS3-'981 1.76 2,45 55375 7 s 1

TCP(S4-'911) 1.59 2.39 233393 s t -1
O.rero(Sl-'98) 1.35 0.96 7893 9 8 1
Oliorero(SZ-'9t11 1.35 1.78 29526 16 9 1
Ollrero(S3-'9111 1.81 8,71 28581 B 16 -2

l.pl. Do•. (S5-'981 8.46 B.87 52786 11 11 6
1991 'Ill C.II. Eapleo 1'0;;(97) Pos(')1l Cil.bio

P.troa(S2-'911 1,.5279 1.29 58116 2 1 1
ProfesioAill I.j. '91 1.3651 B.88 6649 1 2 -1

Fa troD (S]-' 91) 2.9921 1.13 26999 3 3 8
E!'!},!eado(Sl-'91) 2.0549 1.24 114454 1 1 0

E.ple ..do CS3-' 91> 1.8512 1.64 51518 7 5 2
E.ple.410(S2-' 91) 1.7123 1.52 85B85 5 s -1

TCP(S4-'91) 1.18S9 i.sz 246514 b 7 -1
Ohrero(SI-'91l 1.2916 8,52 15352 9 B 1
Ohrcro (S2-' 91) 6.9766 8,71 568GB 18 9 1
n.-~,,~I('3-'oll 6 OP"1n 8,78 CAQll o 18 -2u.&-CaU\.d J I .VUIJ v-ro vv UI

E.,I. 80•. (S5-'911 6.4235 n '" "I' "nn •• 1 ill nlD.b~ ~b~D' II J 01

CUADKO "0. Z
Anilisis de Rawkiw9 de los Ingresos Ilorario pol' CategDrias y Sectores
Ciudades del Eje. 1907-1991 (cu holiuiauDs CDustautcs de 19801



q

L C,"bio
I 0
2 4
3 ~2
4 3
5 G.II.o -4
1 -4
S -3
9 6
o -.I 2
1 2
3 4
4 1
5 -s
b -7
7 -9
8 0
9 0o _ 0

C••bio
II

2 -I
3 11
4 -2
5 -I
6 -3
7 b
8 3
Y -2o -2

6
2 -7
, -7
4 I
5 3
6 -1
7 -t
8 I
9 -3
o 0
ala

52 Sector Eopres.,i.1
53 Seclor Selie'presari.1
51 Sec lor Faliliar
55: Sotlor DOI~slj(o

(6.H.I; S,upo nueVO.
Fue.le: HIE, Encuesl.s de Hoqares.
ElaboraciOn: UEUI CEOLA.

- 1987 Y/H D-~~' E. leo Posici
Finanzas(52-87) 3.99 o.l 3980

ServicioslS2-871 3.00 1.43 32104
Servieios 53-87 2.77 1.81 27386

Tr.nsporles(S4-87) 1.70 1.05 16746
eolorcioI52-811 2.62 1.63 20894

ConstrucciOn(S2-871 2.36 1.18 9924
COlo"lo(53-871 2.l1 2.17 20726

Transporte,(S3-871 2.22 0.82 6166
Conslruccibn(5l-871 2.19 0.86 8962
Industri.(5l-871 2.08 1.18 19316 I

Transporlrs(S2-871 2.07 1.20 15906 I
"inorla(SI-871 2.03 0.65 5156 1

Servicios(SI-871 1.99 1.33 100216 I
T,a'sporles(SI-871 1.82 ),12 7272 1
IndustrialS2-871 1.79 0.87 253H I

Conslruccibn(SI-871 1.79 0.81 980b I
Servicios(51-871 1.67 1.17 HS24 )

COlerclo(51-871 1.64 1.85 116352 I
Industri.(5:i:H t:i~ 1.35 35376 I

I- S.OOlf~l)COI 1.67 ~0222 2
< 1 90 '~r.1.,_l~a9- fl.o Pos!8?J Posl90

T,ansporte~I~~:9~1. 8074 . 11
Conslrucclbn(S2-901 4.19 5.36 11993 6

Finanzas( 52-90 I 3.39 1.01 9598 J
COI.rtlo (53-901 2.77 1.83 20216 7
Fina.us( 53-90 I 2.26 0.96 5279 S.H.

5ervicios(52-901 2.19 J.27 26841 2
Servicios(53-90/ 2.1I 1.64 26556 1
Co••rd 0(52-90 2.10 2.33 19040 5
Induslrl.(52-90) 1.09 2.37 378H IS

Tra.&portes(5~-901 2.00 1.26 15818 ~ 1
Servlclos(51-901 1.87 1.01 917H 13 1

Tr.nsPo'les~51-901 1.81 0.56 60~9 14 J
Servlcios( 4-901 I.78 2.09 50781 17 I

ConstruccJOn(54-90J 1.77 3.47 15081 16 I
Induslrla(S3-90) J.67 3.04 31158 10 I

ConslruccIOn(S3-901 ),52 1.16 8831 9 I
Transpo,le.(S3-901 J .34 0.B8 8366 8 I

COlercJo(S4-90J 1.15 2.33 136901 IS 1
In~~~tria(S4-90) ~)L~:M 42627 19 I
5. olhllCo(JOI 5ZLSO __ 2D__2.

1911 ·rl C.V. EIDI~~ Pos~H.eo.sHII
~JnerhTSI-9J) t~~L~i ~;~~Fin.nus(S2-911

IiiTransportes(SI-911 2.48 I.15 7931
Servlcios(52-911 2.04 1.23 33401

I,••sportes(S4-911 2.02 0.S7 12817 4
Ser'lclos(S3-911 1.92 1.48 35665 3
Servicios(SI-911 1.80 1.00 101949 J3

Tra.sportes(S2-911 1.80 2.14 22909 II
[01.rcio(53-911 1.78 1.80 24328 7

Transportes(Sl-911 1.78 2.51 9791 8 I
Servlcios(54-91\ 1.77 0.96 35515 17 11
Co••rcio(52-91 1.71 1.11 15167 5 I

ConstruccIOn(51-911 1.40 1.53 20627 6 I.
Industria(S2-911 1.38 1.87 39909 I!\ I
COlercio(S4-911 1.35 2.12 124951 18 I

ConslrucciOn(S3-911 1.30 J. 14 18207 9 I
Industria(53-9IJ 1.25 1.57 38100 10 I
Indu§tria(SI-911 1.24 1.04 SJJ51 19 I 1

Construccibn(54-911 1.01 0.47 18376 161 I
S.OOI~Slico(91J 0.42 0.69 46409 20 2ri~sl Sector ESI

CUAORO No. 3
Analisis d. Rankin, d. los Ingrosos Ilorariopor R...s do Activid.d y Sectores
Ciudados dol Eje. 987-1991 (on boliVi"ornh•les de 1988) r __
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