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E6 POI' 10 antes expuesto que en e1 Programa de Ajuste Est.ructural
se pr-evLo la c r-e.acLon de un instrumenco que sirviese para eminoi-er
e1 cos co social del proceso de ee tab iLiaac Lon, pr-oraovLerido La
abaor-cLon Y \ISO intensivo de mano de obra en accividades de corta
medur-ecLou . Dent.r-o de esta concepcion se c r-eo el Fcndo Social de
Emer-genc La (F. S.E) COD eI ob.jec.Lvo de promover 1a aoeor-c ton
t.empor-eI de 1a cesancia en las llamadas areas de "aIca r-eri cabilidad
social", aunque , como vet'emosmasa,ielante, esto significaba atac e.r
una parte IllUY r-eciue Lda del pl'oblenla ':I no asi su componence mas
importante que es el .incr-ement.o del subempleo.

No obstante, todo proceso de estabilizaci6n y de ajuste tiene
costas sociales y econoeu coe dificiles de asimi1ar, sabre todo si
para ee t,o sa debe contraer la acti vidad eooncmfce ':I. de esa forma,
se pretenda influir en el nivel ':I la intensidad con que se usan los
facGores productivos. Es decir, la ap Licac Lon de shocks sobre la
demanda agregada ocasiona inevitablemente una menor demanda de
empleo . La que. a :<ill vez, se traduce en e1 incremento de los
deepLdoe 0 retiros forzosos y en la mayor- eubutLl Iz.ac i.on del
tesbajo.

Todas estas madidas hacen parte de un programa de politica
econ6mica destinado al Logr-o de una economia con bajas tasas de
inflaci6n y a 1a instauracion de nuevas condiciones de mercado que
faciliten la r-es t r-uc tur-ecIon de Ie economia nacionaL

En el sector publico, el objet-ivo de estabilizar los precios
signific6 la necesidad de reducir el deficit fiscal can medidas de
fuerte impaeto eobr-e eI nLveI del empLeo, En efecto, en e1 D.S.
21137 del 30 de nov i embr-e de 1965 se es tab LecLc Ia r-aci.ona Lizac ion
del personal en eI sector publico (relocalizacion), se prohibieron
nuevas contrataciones y se ardene la supresion de itemes vacantes.

En este contexto se establecio en nuestro pais un nuevo regimen de
contrataciones dLeefiado para flexibilizar el uso del factor trabajo
de aeuerdo al comportamiento global de la actividad economi ca .
Dentro de esta perspectiva. las disposiciones contenidas en el D.S.
21060 senalan que las empresas publicas ':I privadas pueden convenir
o rescindir libremente los contratos de acuerdo a 10 estipulado en
la Le':l General del Trabajo. Ademas. se establecieron diferentes
instrumentos complementarios, como el D.S. 22407, que, dentro de la
otor-gacLon de garantias a la .inve r s Lon privada, flexibilizan e1
compcr tem.ient.o de las fuerzas de oferta ':I demanda Labor-el .

EI principal objetivo que tiene el Programa de Ajuste Estructural
en el ambito laboral es contribuir a la or-eac aon de nuevas
condiciones de funcionamiento de la actividad econcnu.ce . eliminando
las regulaciones en eI mer-cede de trabajo que se consideran
incompatibles con los principios de eficiencia ':I racionalidad en la
aslgnacion de los 1'eC\I1'SOsproductivos.

1. INTRODUCCION
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Desdela per-speer.ave tecnico-metociologicaes importante establecer
\111 ant.ecedenteen toda nuestra lectura; vale decir , la clificultad
que existe para aislar en e1 comportamientode las variables
economicas aquella parte que r-esult.a di!"eCtame.'ltevinculada a la
aplicacion de \1I1aPolitica Econ6:nicaespecifica. Esta dificultad, se
ahondaulterionnente si no se cuent.acon la informacionestadistica
neceser-Ia. Lamentab1ement""esa es la si tuaci6n de Solivia v , POl'
tanto. La relacion entre el Pr-ogr-aaade lIjuste Estructural y las
variables del mercadode trabajo debe bacerse en base a criterios
16gico deductivosque resul tan ser igualmsnteesclarecedores de los
beneficios 0 cosccs que he generado e1 nuevo contexte en que
func iona nuest.r-a economia.

Dado que las relaciones que existen entre las variq,bles de ajuste
y el funcionamiento del mercadc de trabajo son complejas, en es~a
secci6n cent-raremos el anal isis 5610 en los bene-ficios y/o costos
que tuvo 81 programa de estabilizaci6n en la relaci6n de
intereambio desempleo-inflacion. En otras palabras, veremos si
evidentemente 1a reducci6n de la LnfIec ion implico el incremento de
las t.asas de deaempLeo abierto, haciendo que e.I cos to financiero
del a.ius t.e sea menor-a1 costo social.

Desde la perspectiva laboral esto se tI'adujo en una mayor tasa de
subu t.f l taac Ion global de f'uer-z.a de trabajo, indicadcr econ6mico
Q,\le, POl' SU importancia, debe ser analizado en sus diferentes
component.es ya que eI impacto de una contracci6n de la demanda
agregada no solo se relaciona con las tasas de cesantia y
aspirantia sino con factores como la calidad del trabajo, la
deficiencia de los .ingr-e sos y las. jornadas involuntariamente cortas
o largas.

Las politicas de eet.ab.il LaacLon eplicadas a part.ir de 1985 Logr-aron
cont r'oLar la t.endencia al erecimiento de los precios a partir de
medidas dE' cont.racci6n de la demanda agregada. Sin embargo, est a
contraccion signifieo una neeesaria modificaci6n de los nive1es en
yue S8 utilizaron los factores pr-oduc t.Lvos . ahondando ulteriormente
la br-eche en cr-e su capaciaad potencial y efectiva.

2. LA FASE DE ESTABILlZACION DE PRECIOS Y XL DESEHPLEO ABIERTO
PERlODO 1985-1987

•••••A fin de evaLuar- los posib1es impactos que tuvo e1 Programa de
.tl.ju:2t~e eobr-e e I lli 'Tel OE"l €nlpleo. en este t.r-aba.io analizaremos do e

di~l"'nsiones del problema: eI desempleo abiereo y la subutilizacion
de 16 fuer-z e de tral1e.jO. S610 asi cr-e emoa QUe se pUccie c on s.t.a t.e r
si La nue-va politica ecoriomdoa ha f'avor-ec i do un uso mas eficiente
de la fuerza de trabajo. 0 si. t:'o1'e1 contrario, ha profundizado el
pl'obleOla de su absorci6n y subt:t:.ilizaci6n1.

•
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La ejd~ucion at! Progr-ama de Empleo de Emerge!!cia :.:-onte~pl~d2.~:!-:01
d.iseiic de I;,.)litica eccnoe ica soIo ent.ro en vigencia a partir del
O.S. 21-156 del 28 de nov ieabr-e de 1886 0011 La cr-eac icn del Fcndo
Social de 2m"rgen'~ia. Es::.ainstitllcion funci.ono =n eI trienio 198i-
19S9~ 10 qt.tc hace 'ii..12 5U3 !'cSll1tal..l0S s-a pu-=ddll eveIuar- 3010 an a~
per iodc .

ri:sta as la Llaaredaley de Okun, que afirma que tasas de cr-ecimieuto
pos Lt i vae tnegativas) dan Iugar- a que desc i enda (asc ienda) la tasa
de desempleo.

:3 Dada La import~"lcia de eat.e,hip6t.esis su trataaiento hac'a ,-arce de
todo e1 all..i,i1isis.

z La illlPQ:3ibilidad de F-xier asimilar el C051;0 del paro de cualquier-a
de los per-._~ept()re$de Ingr-esos de una familia resul ta evidente si sa
anal iza la es tr-uctur-a del preSl.lp<lesto familiar de acuer-do a SU3
fuentes 1ebora las . Este anal isis ha sido abor-dadcdeta1ladamante por'
Huaacar- Eguino , Xl COIIIportaJriento de los jnex:ews laborales en el
oeriodo de aplicacion del Programa de A.juste Kstrnctural, Serie
Oocumentosde Trabc.jo. CI1DLA.1993.

Un aneLieLe de La informacion estadistica disponible a partir de
las Encuestas Integradas de Hogares nos permi te suacen tar- la
primera de las expLi.c.acIone s planteadas. En ef'ec to , eI ane Li s Ls de
la estructura del presupuesto familiar indica que a agte deben

la aplicaci6n del Programa de Empleo d. Emer-gencLa a partit' de
noviembre de 1986~;

la ausencia de r-eLacIon . en el corto pLezo , antre las tasas de
variaci6n del PIS y el des.mpleo Bbier~o (vel' Gr6fico NQ 2
Anexo)4;

la fllel·za deI vinculo entre inf1aci6n y desempleo fue DlUY
debLl (ve!' Grafieo NQ 1) debido a la importancia de los
sectores semiempresaria1 y familiar en la absorcion de
excedentes de IIlfu10 de obr-a y su 1'01 "amor-b iguedor-" del costo
oooial del ajuste ..3;

el iuerte de ter Lor-o de los ingresos laborales reales que
oca s iono la crisis hizo imposible que U:1a familia pudiese
asimilar el costo economico de mantener a uno de sus miembros
desempleado2;

Como se puede apr-ec Lar- en :1 Cuadro NQ 1 del Anexo, La
eet.ab i l taec Ion de precios realizada a partir del D.S. 21060 5e
tradujo en la caida de la tasa anual de inflaci6n de un 11.000%, en
1985, a cerce d:l 250%, en 1985. Este espectacular logro en materia
de politica econom.ica no tuvo como contrapartida un eLza , de la
tasa de desempleo abierto en a1 corto plazo, debido a:
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Para lID mayor detelle sobre este teaa referirse a Ivan Finot e
Ingr-Id BuxeLl , Informs de La ~isi6n de Kvaluaci6ndel Fondo Social
de Elnergencie(version preliminar), 1991.

Estos resultados esperados fueron despues ajustados para general',
a nivel nacional. un promedio de 20.000 empleos ario entre 1987 It
1989. Con estas metas, e1 Gobierno. mediante e1 F.S.E., pretendio

Fuente: Btl.':e11 It Finot

Ano Empleos Generado5

1 100.000
2 70.000.,

50.000"

HE'TAS DE GENERACION DE EMPLEO

El Fondo Social de Emer-gencr e (F.S.E.) fue creado can eI objetivo
de obtener financiamie!1to destinado a la reactivaci6n productiva y
economfce y a la gerrez-ecion de empleos, ademas de que Ie f'ue r-cn
asignadas las tareas de aLiv iaa- los costns sociales del ajuste,
aliviar la po'br-eza , cr-e ar- infraestructura, !I servir como mecanismo
de descentralizacion. Desde eI punto de vista del empleo se
establecieron. en 81 momento de su creacion las siguientes metaso:

Ot.r-o ar-gument.ope!'mal1entemente utilizado en el momento de explicar
las bajas tasas de desempleo abierto que siguieron a la contencion
de la inflacien es que, a partir de noviembre de 1986, se aplice en
Bolivia un programa especial de empleo bajo a partir de la cr-eacIon
del Fondo Social de Emergencia.

Como cOl1secuencia de la anterior dinamica, entre los anos 1985 ':1
1987 las tasas de desempleo ab Ler-t.o osoilaron en tor-no e niveles
gue pue.den considerarse bajos incluso para economias avanzadas, 5%
a 6% de la Poblaci6n Econcnu cemenbe Activa, en tanto que se
recomponfe el presupuesto familiar y las tasas de participacion
familiar en el mercado de trabajo se incrementaban levemente.

••••e
••con t.r Iburr- tanto 105 v~cupados ao3elariados como no asalariados y que

la pe r-d i da ell el n i ve l de cont.r-abuc a on de uno rie e s t.oe grupos es
comperraada POl' el o t.r-o, sin que a1 mfsmo t iempe dJ sminuya la tasa
de. participacion familiar el~ el mer-oado de trabajo. En otras
palabras, ",1 COo3LOde La Ce5a111:.iade uno de los mi embr-os de l a
familia es r-ap.idament.e compen:::.adoPOl' una serie de estrar.egias de
eoor-ev ivenc ie entre las que destaca el incremento de la tass de
part.icipacion familial' en el mercado de trabajo Y. obviamente, la
r-eLneer-cron del cesante en actividades laborales POl' cuanta pr-opia .
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7 En todos lc~ ~rabaja.j":3 d-e ~;ra!\taci6n "tile ccncceeos no es posib l e
eisIer- e1 ~~a;~t~ .:~ l:l at=,llr-a.!ic~ deI ~t"t,;gt"a.;oa de ~:::t::-:?: de
~~r~-tnci.a ';';"::~!"'e e l ~:":~l ",i-e ,:::2.:1Mpleo. De:3de ".!1 p\Ult.O de -:i3t:!
ille;;odolcgi...~~e3t.o :'mplica ;I.h? ~1 ::-aj':) n ive I c: Je.3elt~lao re5.~c:".:.d..)
ell todo el t'et'l~·.) ~_"lal!=a.b Il~S7-1il9O) cuent e con .:>traJhipOt"SL;;
alt~~n?_~ive.3 "lite exe luven .:\1 F.S_E.

puede 3e!:' un nuevo ent r-anee a 1a pobLe.caon acctva 'iue busca
trabajo pet" pr'im~!"a ve c , 0 (:·u~d~ zt?r." un ~"ee:)Cl"'ante. 25 d e c Lr ,

EvLden t.ement.e , una per-aona :3e t:,uede conve r cLr- en desempleada, 0
",ntt'sr en ",1 fonda. p.:>runa de las 3iguientes raz.:>nes:

S1 sa considera que el ae5empl:!o .:;s en reali:iad un fondo en el c:;ue
3e producen £lujos ce entrada ~f' d~ sa:ida =3 positl,;=. conc Iu Lr-q"J.e
c'stamos f r-ence a UP. ieno:nen'~ de dIra-ansione s mayores a las
registradas en un momentodetet:niIB.cv.ya que 30n 106 f Lu.jo.s, y no
6010 los eaLdos ne t.o s los 'lue s-e ven Lnf Lui.dos J;or las nuevae
cond Lc tone s de funcionamiento del mer-cado de trabajo.

3.1. Los flujos en el fondo de desempleados

3. LA ANATOMIA DEL DESEMPLEO ABIERTO EN "EL PERIODO DE APLICACION
DEL PROGRAM.'"DE AJUSTK ESTRUCTURAL

Lamentablemente. lad investigaciones de evaluacion del impacto que
cuvo el F.S.E. son par-cLaLee y no permiten sacar conclueiones sobre
e l numer-o de de.:sempleados que fuer-on berie f icLados con el
proli!rama7. Lo que S1 resulta c Lar-o e s que los Pr-ogr-eme s de Empl eo
de Emergencia fueron d1sei~ados de tal manera que las remuneraciones
o f r-ec tdas no inf Luvese n en e1 nLveL de salarios del mereado. Esto
Lnc Ldto en eL ex i co del pro.rama de dos menera s : pr-Lmer o ,
movLlLzando a Le. pobl<'.ci6n secundal'ia Lnac cIve -carente de ocr-ae
oportunidades de empleo y Call bajos nLveLes de calif1.::aci6n
pro£e6iona1-: y segundo, hac aendc que los de sempl.eadoa busc.ar sn
meJor-ee opcr-cun Ldedee de empLeo an ac:.ividada.: economica5 ClaS
I'.:-ntables. En otras palabras. e I imp3.cto que cuvo el pr-ogr-ama
sobre la pob Lact.cn ob.j e t.Lvo iue con coca seguridad inferior a I

:!speracio. hecho 'lue ademaa debe ,.::onsidararse a la luz de I
consistante spayO economico externo con que oonto el F.S.E.
-apro;,:imadameute a 180 miLlone s de dcLar-es en un cr lenio- y del
n i.veI de las tasas de de eempl eo en el periode de su l.mplementac Lon.
En efecto, en e I P21'i.:>00en 'lue e I F.':;.E. tuvo 5U mayoz- actividad
(1988 y 1989) las tdsas de Jesempleo abierto c ac iLer-cn entre 1')% y
12%, que son las mas altas desde la ap l Lcac Lon del Programa de
Ajuste Eet r-uctur-aI (PAE) (vel' Cuadra N9 1, A.'1exc).

aaegurar la asiOlilaci6n de gran pa!'te de los :;rabajadores que
fuer-on objeto de retiro voluntario 0 forzoso desde Ie aplicacion
del D.5. 21000.
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bI Ibid, ~. 041~

V"r Rudiger Dornbush y Fischer St.anley; liact'OeCOOOIlIia; He GrawHill
4ta. Ed., I#:dco, 1988; pag. 041.

En 1959 18 t.aaa de deaempLeo abiarto llilgo a1 10.9% a I'a iz no solo
de 1a LnfIuenc La de los factores ya indicados sino tambLen del
Lncr-emen eo del ruimer-o de trabajadores que ae r-eci r-ar-on
voLunt.ar-Lamen t,e de 6U6 fuen ces de tt'abajo, inducidos POl' e L pago de

Como era de eS!:'<l1'a1'3een un periodo de eat ab I l.Lzac ion de praeios,
lea pl'incipales causas d., deaempLeo fueron la f LnaLiz.acion de
ccnt.r-ecoe y eI l·et.ic-o LnvoLunte rLo . Evidentemence, eeLO'; dos
f ac t.or-ee explieativos se hallan profundamence vinculados a1 proceso
de r-eLocaLi z.acLon y a 185 medide e de flcxibilizacian de conr.r-et.oe
<;Itleintl'odujo eI nuevo modelo econolllico.

Ell eL Cuadr-o NQ :;: del Anexo se clasifiean las r-azone .. POl' las que
18::3 pc rsonas en t.r-ar-on al fondo d" de3empleaaos. E.. interesan te
advere Lr- las diferenciae que se produjeron entre 1985 y 1987. ya
que eI primer afic a int.e t iaa eI sa Ido que deja la cr-LsLs economi.ca ,
ratlejada sobre coda en el alto r~rcentaje de aspirant~s (53.50%).
en t.anto que el aeglll1do nos parmi te notal' los efectos del pr-oce ao
do eBtabilizaci,'>n y ajusts. En ef'eo t.o , en 1987 ae ouee r-ve una
l'eO::Olllposicion del de sempl eo abierto a r-aic del brusco c i-ec im.ien t.o
de leI cesantia.

una per aone desempleada Pliede dejar de bueco r empleo,
convirtiandoee en inactiva&.

algtin 3uependid~, de emplao pued e ScI' r-ei ncor-por-ado al trabajo;
o

una persona puede 3031' cont.r-a tada para un nuevo empLeo ;

intll'eso en 031 fondo de. desempleados tienen su
103 flujos de eaLrda , que ;:;03 dan de las siguientee

Eatas fo rmas de
0,\11 t.I'a}.>al' t; ida en
fOI'mas:

La pe.rsona !:'ued<,perder eu "'mp1C"0sin cene r- ni ngllna esperanza
de volver a 0318.

empleodesuspend idasidohaberla persona !,uede
momentaneamente: 0

una pe r acria pu"de abandonar un puesto de tl'abajo para buec s r
ctro dist.into y darse de a1 La como deseJl1p1eado ma ent.r-as 10
bu sc...a;

•••••••alguie.n qua vUdlve a la poblaci6n active despuea de estar sin
buscar empl",,, POl' mas de cuatro semanas;
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.1..1 A "s!:.e t.i po de desagr-egecion analii:ica sa denomina "anatoruia del
dt'!sem[>l..o". E1 coucepto y tl'atamiento empirico de b "anatomia del
d..sempleo" es abordadode maner-aexhauat.iva en Dor-nbushy Stanley.

1C A~areJltc.melltes,," habria gener-a.li.zadola movilidad laboral .

A con tinuac ion se es cudiar-an las di£eranc ias entre las tasas de
desemplao de diferente:5 grupos de la poblaci6n activa definidos a
part ..ir' de sus car-accer-LstLcas eocLo=demogr-afLces , econ6micas y
.le bo r-a Le e .

La tasa de deeemrsLeoque sa observa en un momenta de t er-mdnado no
permite apl'eciar que existen grande::>diferencias de compol'tamiento
ent.re los ddf'er erit.ee gr-upoa poblacionales. Es1:.Osa dabe a que la
tasa de deeempl eo obser-vada es en r-eeLfdad una media ponderada
entre las diferentes tasas de desempleo establecidas de ecuerdo a
los distintos cortes analiticos que sa pueden apl iear. Es decir, la
t.a aa global de desemp!eo puede e etar- formada POl' tesas rnuy
pal'ecidas r'egi:5t.l'adas entre los diferentes gl'UpOS de la poblaci6n
acti va , 0 pued", ocul tar diferencias enormes encr-e las tasas de
d.;;sempleo de los diversos grupos de la misma poblsci6n~~.

Si bien es importanta eI amilisis del fondo de desempleados en base
a sus flujos de entrada y de salida, es t.ambLen !l)UY ssclarecedor
astudiar el problema del desampleo de manel'a nlaS dasagl'egada.

3.2. Lae diferencias en las 1:.asas de desemp)eo de los distintos
grupos

SoLament.e en 1991 se r-educe de maner a si6Jlificativa la t.aea de
d",sempleo POI'aespido y empiezan a emerger otros i.actores causales
menoe c Lar-oe pero iguallllente iOlpOrtantes. En efectv. en la Encuesta
Lnt.egr-ada de Hogal'eS de fines del ano indicado, surge como una de
las principales causes de la ce sent.i a el r-ubr-o de "0 (.1'OS·· que, can
seg1.u'idad, campI'ende eI bajo. decreciente e inestable nivel de los
salarios y, corraec uent.ement.e, eL deseo que expr-eaa un t r-ebe.iador- de
encontrar une mejor inserc.!.ol) 1aboral].0. Has adelante
eet.udLar-emoseste problema r-ecur-r-a endo al conce pt,o de eubempLeo pOl'
ingraso/hol'ario ;' au compor-t.arment.o a partir de 1987.

lafacilitar-beneficios adicionales concebidos para
"r-e Icce Li aec Lon (vet' Cuadr-o NQ 2, Anexo ) .
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A fin de poder constatar, en el mediano plazo, la continuidad de
106 procasos ance s identificados. es int.eresante realizal' la
compar-aoLon entre lae caeae de desemp1eo abLer-co y cesantia que
corresponden a 1987 y 1991. Uno de los primeros aspectos que merece
ser destacado es 1a caida del nivel de desempleo abierto en la
j;>ohlAeion con edades c-om[>I'andldas..nt:r ... 20 y 30 anos. a la pal' que
sa aSlidizo el problema de la auaenoia de fuentes de tl'abajo para
186 personas con eoades superiores s 39 anos. Es mae, la cesantia
tendi6 a aeNdlzarse en los dos ext.remos de la distl'ibucion etarea
a l'I.'IlZ del incremento de 1a movilidad en la poblaci6n Illas joven
-f~n6Illeno asociado a su vez a 113estabilidad de las fuentes de
ti-abaj o- v de la agudizacion del problema de 105 despidos en 113

A pSI'til' de astos comporr;amientos ee Iacil llega1' a la conclusion
de que e I PAE indujo e1 inicio de UJlproceao de r-ecompoe Lc Lon de la
eetr-uctu.ea ocupacional basado en e1 d..3pido de los tr-abajadores
menoe ..adaptables" (menos j6venes) a las nuevas condiciones de
illl1cionallliento de 10:3 procesos productivos y en la contratacion de
personal con menor e:dgencia salar'iales (mas j6venee).

POI' c t r-a par'te, s i analizBmos las tasas de cesantia 3egun edades
cone ce cer-emo s que la i01Portancia de esr;e problema descendi6
Iu.u'temenr;e en la poblaci6n mas jov~n (10 a 24 afios) , en 1;;8n1;;0que
eument.aba con distinta intensidad an La pobLac Lcn activa
comprendLda enur-e los 24 v los 39 anos y mas de 60 afios .

En 198f>. ana que sinr.E'tiza los sa1aos ~ue deja La crisis eoonomica,
Ic,D rasas de de sempLec ab i er-r.o POl' Lu ter-vaLoa de edad prcsentaron
una cendenc Le decr-ec Ient,e a medida que aumen..6 la edad pr-omedi.o de
los de socupadoa , dandcno s asi un indicio de que el problema del
psrL' s<."concent.r-c , fundamenr;alnlent.e, en 103 grupoe mas j6venes de
la poblacioll ac tIve . Posr;et'iorm<!llte. en e1 per-Lodo compr-endido
ent.r e 1985 Y 1987 . se pr-odu.jer-ori doe cambios ralavantae: pr imer-o,
el illcremenr;o en 1e3 tasas de desempleo ebi~rt.o que oorrespondi6 <
la pobLaoi on de 50 £,nos y m&s; v 3ailundo, la Iuerte caida de las
te eae de desocupacion de la poblacion ac cLve de 1(1 a 24 anos.

UU1'ant:", eI periodo de aplicacian de I PA);' Si! han producido
importanr;es cambioe en las tasas de! desemp1eo abc.er-t.o que I'egistran
lo~ diferenr;es 8rupos er;'re08.

El dt:!<J6J1JPieoen ceI ecLon " I a edad y eI SQXO
(Ver Cuadros N"s. 3.1, 3.:!y 4 y, Gra£icos Nos. 3 y 4,
Anexo .

.'••••••3.2. l. Analisis de las diferencias de las I;asas de desel11pleo
segUn las clu'acteristicas soclo-demograficas de los
desempleados
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~2 Un aepecto a destacar en el comportamiento del desempleo es que,
durante la fase de estabilizaci611 de los precios internos (1985-
1987), la cesenera y la Ii::ll!ircllltia entre las majoree fu..
sistematicamente masbaja que entre los hombres. Esto parece indicsr
una mayor flexibilidad de la mano de obra femenina a los cambioe
eufr-Idoa porIa economia, v/« lUI mayor protagonismo de la lIlujer en
la cobertura del gasto familiar, evitando que ella incurra en
periodos de paro. No sucede 10 mismocllando Is ecooomia n8ciona1
retoma su crecimienl.o (1989 adelante), ya que este parece beneficiar
primero 8 los hombres -bajando su tass de descropleo- y solo deapuea
a Ias mujeres. La razon de esta radioa en que la r-ecuper-acion de la
economiase concentr6 principalmente en las actividades que absorben
preferentel!!ente manode obra masculina.

El periodo comprendido entre los an06 1985 y 1987 se caracteriz6
por el incremento del nivel de instrucci6n de la pobLacicn
deeocupede. Esto se debi6 a que el proceso de relocalizaei6n v
flexibilizaci6n del mercado de trabajo significo Lacesantia de una
poblaci6n con un nivel de instrucci6n ~, f'or-mac Lonlaboral superior
al que tenia Lamiemapoblaci6n antes de la aplieaci6n del Programa

Lesempleoy njvel de instruccion
(Vel' Cuadros Nos. 6 y 7. y Grafieo NQ6, Anexo).

Haymuchaeexplicaciones detr-ae de eate comportruniento, pero entre
elIas destaca la creciente e>..-pulsionde poblaci6n activa de las
areas rurales a consecuencia del pr-oceso de eoncentraci6n de la
tierra, las ventajas que en materia de dotacIon de servicioa
ofrecen las ciudades, el bajo nivel de formaei6n y capaeitaci6n
laboral de la pobLacLon migrante, v . entre otros factores, la
infillencia quo 60bre 106 flujos migratorios ejercieron las
politieas eeon6micas de caracter contractivo.

El fondo de desempleados nluestra una imagen igualJllente interesante
s1 se 10 analiza desde 18 perspectiva de la condici6n migratoria.
Esto se debe a que el proceso de fuerte urbanizaci6n porIa que
atraviesa nuestro pais es un factor que determina las
caracteristicas de la oferta laboral y, coneecuentemente, tambi9n
la del desempleo. En eete sentido, la tendencia obaez-vade en e1
periodo de aplicaci6n del PAEes la creciente importancia de los
misr-enee e -va sean recientes 0 antiguos- sobre el total de la
poblaci6n en paro. En efecto, el afio 1985 el 70% de los
desempleados eran no-migrantes, y en 1991. aproximadamentela mitad
de 106 desempleados eran migralltea recientes 0 antiguos.

E1 deaemp.leo y 1a condici6n IDigratoria
(Vel' Cuadro NQ5 y Grafico NQ5, Anexo)

poblaci6n ya madul'a~2.
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En el periodo posterior, as decir, entre los anos 1989 ":I 1991, la
proporcion de la poblaci6n de jefes de hogar cesantes descendi6,
mostrando esta vez otro proceeo: la urgencia con que loe jefes de
hogar buecaron una via Ud ~~llud d~l fonda de de8omp1eadaa y la
poeibilidad de que muchas de eetas reinsersiones hayan sido de tipo
precario.

5i se estudian los transformaciones que a partir de 1985 han
ocurrido en la compoe i.cLon de la cesantia, vemos que un primer
impacto del Programa de Ajuste Estructural (1985- 1987) fue sl
aumento del porcentaje de los jefes ds hogar-que perdieron sue
fuentes de tl'abajo.Este hecho afecto las estrategias de vida que
loe hogares pusieron en practica para frenal' la caida de sus
in8resos y explica, aunque sea solo parcialmente, e1 incremento de
las tasas de par-bLcLpacLon de las unidades iamiliares en las que el
jefe estuvo cesante.

El problema del desempleo as mas importante para un hogar de
acuerdo a la posicion que en las re1aciones de parentesco ocupa la
persona en pa~'o.Esto se debe a que, POl' 10 general, los jefes de
familia son los principales generadores de recursoa deatinados al
presupuesto familiar y a que estos tienen caracteristicas
personales que afectan la flexibilidad con la que pueden reubicaree
en e1 mercado de trabajo. POl'ejemplo, un jefe de familia cssante
tlena una serie de habilidadea y experiencia profesional dificiles
de Cambial' v , POl' 10 tanto, sus intentos de reinserci6n en el
ambito ocupacional ae dirigiran, casi excluaivamente, hacia
ocupaciones simllares a lae que tuvo en el pasado.

Desempleo y posici6n en e1 hagar
(Vel'Cuadro Nos.8.1 y 8.2. Anexo)

Tambien resulta relevante el hecho de que 100 niveles de
instruoci6n de las mujeres desocupadas .f'ue, en general. superior al
de loa hombres, aunque asto no parace haber ejercido influancia en
los flujos de salida del fondo de desempleados.

No sucedio 10 mismo a partir de 1989, ya que el proceso de cambios
contribuy6 a la absorci6n de la mano de obra mas calificada dejando
en el '"fondode desempleados'"a la poblacien activa cuyo nivel de
inetrucci6n lIege -en promedio- solo al cicIo intermedio.

•••S•••de Ajuste Estructural.
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1.3 Obviamente, e1 incremento de los contratos eventuales tuvo un
impactonegativosobre la tasa de cesantia debidoa que entre unoy
otro periodo de emp1eo,los trabajadores no realizan actividad
labora1.

Poater-Lor-ment.e , entre 1990 y 1991 se registr6 una disminuci6n en
terminos absolutos de la cesantia en el sector "formal" y su
incremento en el sector" info1'DI81".Esto se debio a la disminuci6n

Estos procesos tuvieron un compor-tam.ientc per tLcuLar-ment.e
Lmpor tant.e en 1989, afio que se car-ac t.e r-Lzono 5610 POt' e1 fuerte
incremento de La oeeant.Le sino POI' su r-eoompoaicLcn de acuerdo al
eec t.or- e.xpuLeor , Particulal'mente r-eLevant.e fue e1 incremento de la
ceaentia originada an el sector semiempresaria1 y familiar,
ctslllostrandose que el PAE afect6 indistintamente, aunque en per iodos
ctifercntes, al sector "formal" e "informal" de la econolllia.

En efeeto, en algunos casos la cesantia se debi6 a una
reestructu1'aci6n del empleo encaminada a obtener ganancias de
eficiencia productive; en otros, se trat6 de un proceeo que tuvo
como objetivo hacer- bajal' los costos variables v de ,",sa forma
mantaner la participacion ue las unidades econ6micas an un mercado
crecientemente competitivo, v . finalmente, hubo casos en los que se
"apr-ovecho " la libra contrataci6n para flexibilizar el tipo de
contra toe fevoreciendose crecientemente los emplaos evantuales y
ocasionales1.3.

Al miSDlOtiempo, el Gobierno procedio a desregular los contratos
para permitlr que los empresarios "ajustasen" sus niveles de empleo
(retirasen trabajadores) de acuerdo al eomportamiento de las
fuerzas de mercado. Esto det.er-eu.no, comoveremos a continuaci6n.
que les causae e~-plicatlvas de Ie cesantia en los sectores
empresariel, semiempresarial y familiar adquiriesen BUS propias
particularidades.

Como ya se indic6 en la introducci6n a eate capitulo, la
eetabili:;;aei6l1 de la aconomf a naclonal se obtuvo a partir de la
aplicaci6n de una serie de medidaa de politiea econ6mica que, en
conjunto, busearon la eontracci6n de la demandaagregada. En 10 que
hace a1 deficit fiscal, esto signifieo la eontenci6n del gasto
corriente en servicios personales, Logr-ado a partir de medidas C0l)10
la "re10calizaci6n" y el recollocimiento de los beneficio sociales
correspondientes a quienee se aeogieron voluntariamente al retiro
(D.S. 21137 del 30 de 110viembrede 1985).

Cesantia y sector de a~pu16i6n
(Vel' Cuadro NQ9 y Grafico NQ7. Anexo).

3.2.2. Anal1sis de las diferoncias en el comportamiento de la
cesant~a de acuerdo a aleunas caracteristicas econ6Bdcas
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l.04 Aparentemente e1 ntllDero de cesantes que en su tlltilna ocupec ion fue
empleado se comportO de manera ciclica, vale d9ci1'. crece cuando la
economia no muestra Ind.ic.ioa de cr-ecami ento y decrece en caso
cOlltrario.

A pesar de la dificultad analitica que esto conlleva. entre 1990 y
1991, es posible registrar un Iuerte incremento de los trabajadores
que en au ultima ocupacion se dedicaron a actividadea POl' cuenta
propia . Las posibles explicaciones que subyacen a este
comportamiento son: la vulnerabilidad externa de las actividades a
las que generalmente se dedican los trabajadores aut.onomoa; la
asturecion de la capacl.dadde generac16n de empleo de l~~ w.luades
econ6micas informales, y los impactos que tuvo Ie lenta
r-ecuper-ac Lon de las actividades economicas formales sobre las
expectativas que tienen los cesantes de encontrer empleo

En el caso del nUmero de cesantes que en origen desempenaron tareas
como obreros y trabajadores por cuenta propia, los comportamientos
observados muestran fuertes oGcilaciones que no son faciles de
exp.lrcar. Esto se debe a la imposibilidad de que una encuesta
refleje adecuadamente el comportamiento de una poblacion muy
pequena y al complejo conjunto de determinantes microeconomicos que
explican las oscilaciones de los datos.

Posteriormsnte. entre 1990 y J.991 se registro un carobio de
tendencia -disminuyo el numer-o de cesante", que en origen fue
empleado- a rai:;;del accionar conj unt.ode los procesos ya indicados
en la seccion anteriorl."',

En el caso de cesantes que en su uItima ooupacaon fueron empleados,
au nUmero paso de 7.231. en 1985, a 28,251. en 1989. a una tasa de
crecimiento anual del 40%. eproximadamente,

En terminos absolutos y relativos las categorias ocupacionales con
los mas altos niveles de expulsion de mano de obra fueron en orden
descendente: los empleados. los obreros y los trabajadores por
cuenta propia.

Otra forma de analizar laa caracteristicas de la cesantia es
identificando las categories ocupacionales a las que pertenecieron
108 trabajadores antes de quedarse sin Iuentes de trabajo.

CesantJa y categorJaa ocupacionales mas afoctodas
(Vel'Cuadro NQ 10 y Grafico NQ 8, Anexo),

••••e
••de La importancia de la "r eIoce Lf zec Lon?, el atraso en la

implementscion del proceso de privatizacion. la leota
reestructuracion del empleo publico. Y. finalmente. la adecuaci6n
de las unidades econoeu cee privadas a las nuevas condiciones
vigentes en el mercado.
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16 Un episodiode desempleose define,de acuerdoa Dornbuahv Stanley,
comoel periodoen e1 que WI trabajadorestaen paro.

10 El Illimero de cesantes'lut'provienedel eceerctoauaentode 1990a
1991a pesarde las tasaspositivasde crecimientode au PIB. Eata
situacionafect6COil particularintensidada laamujeres.

Otl'aforma de analizar los f1uj06 de entrada v de salida del fonda
de deacDlpleadosconsiste en observar los caOlbiosen la duraci6n de
los eplsocliosde desempleo en curaol.l!!.

3.2.3. An§lisis del fondo de desempleadosen base a la durec.ionde
lOBepisodios en curso
(Vel'Cuadros Nos. 12. 13 y 14, Anexo)

Un comport<uniento mas oscilante present6 la industria y e1
comer-cio . En ambos casos se re8istr6 un fuerte crecimiento de 1a
ceeantia hasta e1 afio 1989, una posterior caida en 1990, v ,
fina1mente, Ie redinamizaci6n del cicIo expulsor, en 1991. En 10
que respecta al periodo 1990-1991, se observa que la expulsi6n de
mano de obr-a se produjo aun cuando la economia registr6 taaas
positives de crecimiento. Este hecho pone en evidencia que la
reestructuraci6n de los procesos productivos y de comercializaci6n
puede estar vinculada a una redefinici6n de 1a relaci6n
capital/trabajo con incidencia negativa para el ultimo factor16.

Posteriormente, en el perfocioque va de 1981 a 1992 se observa una
clerta homogeneidad en e1 comportamiento de la cesantia originada
en los rubros de servlclos y finanzas. En efecto, en una primera
etapa el numer-o de cesantes que pr-oced ier-on de estas ramas se
incremento aceleradamente para, posteriormente, descender a medida
que 1£1economia retomaba su cl'ecimiento.

El anali6is de la cesantia de acuer-doa las r-amae de actividad de
las cuales pl'ovienenlos desempleados muestl'aque la expulsi6n de
mana de obra registrada entre 1985 y 1987 afect6 principalmente a
los eer-vIcLoe socialee v comunales. los establecimientos
flnancieros, el comercio y 1a industria manufacturera. No sucedi6
10 mismo con La conetr-uccLon, e1 transb'Ortesy las comunicaciones
que, en general, mostraron ser ramas con mayores posibilidades de
recuperaci6n de su nivel de actividad econcmi.cav , en consecuencia,
menor-ritmo de retiro de trabajadores,

Cesantla y ramss de expulsion
(Vel'Cuadro NQ 11 y Gl'sficoNQ 9, Anexo ).

aealariado.



14

Diferente fue 10 que ocur-r-Locon los cesantes provenientes del
sector empresarial y semiempresarial, quienes. a partir de 1985.
registral'on tiempos de busqueda de un nuevo empleo cada vez
menores. Esto puede ser atribuido a una mayor dinzim.ica de las
actividades economicas elllpresal'iaies y semiemepresariales, mayor
movilidad labora1 entre estas unidades y, sobre todo, el creciente
peso del empleo temporal.

EI estudio de los episodi08 de desempleo en CUrSO,de aeuerdo al
sector de expulsion de manede obr-a. ilustra t.ambien los diferentes
grados de dificultad que tuvieron los cesantes para encontrar una
nueva ocupaci.cn, En efecto, los cesantes que en su ultima
ocupaci6n perteneeieron sl sector publico son los que mas
dificilmente lograron encontrar una nueva ocupaci6n debido a que,
en eu mayor-La, las caracteristicas de su perfll profesional no
correspondieron a los requerimientos del mer-cadolaboral.

Conrespecto a este ultimo aspecto, si se analizan los episodios de
deeocupecLon en CUrSOde acuer-do a la posLcLon en eL hcger del
ceeant.e 0 aspirante, se pusde observar que el descenso en los
tiempos de busqueda de empleo se debio fundamentalmsnte al
comportamiento de las mujeres y los jovenes, quienes mostraron
tener una mayor flexibilidad en su inserc10n laboral. No sucedi6
10 mismocon los jefes de hogar que, siendo en su mayoria cesantes,
busearon un trabajo similar a1 ant.er-Lor-y aspiraron. en 10 poeible,
al asalariamiento.

No obstante es posib1e indicar que de 1985 a 1991 los periodos de
busqueda de empleo fueron cada vez mas cortos debido a la paulatina
recupel'scion de la economia nacional, la extension de la vigencia
de los contratos temporales, y la urgencia con la que los eesantes
y asp1r-an tes pretendieron encont.r-ar- una fuente de trabajo.

Conbase en la informacion que procede de las Encuestas Per-merient.es
e In t.egradae de Hogares del I. N.E. hemos real izado una Pt'imera
aproximaci6n al problema do los episodios. Lamentablemonte, los
datos con los que contsmos s610 nos permitieron estimar los
episodios de desempleo en curso y no asi los episodios terminados,
restringiendose de esa maners la posibilidad de realizar un
8n81ieis mas integral de este fenomano.

••••--.
••El an.Uisis de la dur-acLon de los episodios es importante ya que

cuanco mae cortos sean estos, mayor sera la frecuencia de los
flujoB de entrada y de salida del fondo de desempleados. Ademasla
duraci6n de los episodios es una variable sensible al cicIo
econolllico debido a que los ticmpo" de paro son largos en las fases
de reces16n v cortos en las de l'ecuperacion.
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En nueetro analisis hemos optado porIa segunda via, aeleccionando
como estadistico de centralidad a la "mode." de la jornada de

Otro elemento que l·.,<,lui....e una definicion ¢5 la determinacion de la
jornada de trabajo que ee considera como "nor-mat.Lva? • En eete
eentido existen diferentes alternativas: la primera de elIas
implica utilizar en lOB caIcuIoe el numero de horae reconocidas
como norma en un cont.excoeconemrco determinado -aproximadamente 48
horas semanales en el ceeo boliviano- 0, como segunda opcLon,
apllcar criterios estadisticoe para sintetizar el comportamlento de
la distribucion de frecuencias de la jornada de trabajo.

Lamentablemente, las Encuestas Permanentes e Integradas de Hogares
realizadas POl' el Instituto Naclonal de Estadiaticae no nos
permiten cont.ar- con datos relscionados a la voluntariedad 0 no de
la dur-ac Lou de la jornada de trabajo 10 que, a su VBZ, dificulta el
oaLcuLo del sube.mpleo visible y nos obliga a establecer una
metodologia alternative pal'Sobtener informacion aobr-eel nivel de
8ubempleo global.

Eete definicion implica que en el calculo del subempleo POl'jornada
de trabajo se debe contar con los siguientes datos: duracion de la
jornada de trabajo para e1 total de 1a poblacion ocupada,
eatablecinliento de la jornada de trabajo que se considera
"normetLva?, e in£ormaci6n sobre el car-act.ez-voluntario 0
Involuntario de la duracion del trabajo realizado.

Ambas diDlensionesdel subempleo requieren una definicion operativa
que nos permita construi!' un indicador del grado, nivel e
intensidad del problema. Asi, el subempleo visible ee definira como
aquel en que la jornada de trabajo es involuntariamente inferior a
Is normal ya que el ocupado estaria dispuesto a trabajar mas horas.

El analisis del subempleo generalmente considera dos componentes.
E1 primero de ellos se relaciona con la cantidad de trabajo que una
persona realiza siendo su insU£iciencia involuntaria evidencia de
Is existencia de 5ubempleo visible (SV). El segundo tipo de
eubeDlpleose vincula con la calidad de trabajo, y sus deficiencias
expresan la presencia de una forma menos manifiesta del mismo
fen6meno; vale decir, el subcmpleo invisible (Sl).

La eubutilizacion del factol' trabajo no solo se expresa en el
deeempleo abierto (DA) sino tambien en el grado y la extension del
eubempleo.

4.1.1. La operativizaci6n del 8ubempleo visible e invisible

4.1. E1 problema del subemploo y su operativizacion a partir de las
Encuestas Integradaa de Hogaz-ea

4. EL SUBEMPLEO. SUS CARACTERlSTICAS Y COMPORTAHIENTO EN EL
MARCO DEL PROGRAHA DE AJUSTE ESTRUCTURAL



16

1.7 Para mayoreo detalles sabre 01 modeleutilizado referirse a Huaacar
Egllino, El CO<IIportaaientode loa ingresos laboralcncn el periodo de
apliC-'Ci6ndel Pt'OgriIM de AjU8t,e Kstructural. Serie Documentosde
Trabajo. CHOU.1993.

Una vez quo se 10gra establecet' el grado 0 extension de la
eubutilizaci6n que hay en una economia se puede construir 1111
indicador q\le exprese La int-ensidad del problema. Para lograr €lsto

En 18 metodologia de estimacion del subempleo invisible, utilizada
en est.e trabajo. hemosoptado porIa segunda via, vale decir, se ha
calculado 01 valor monetario de los roquerimientos nutricionales
minimos de una familia pr-oniedLo. Tecnicamente, este nivel de
ingresos monetarios se conoce comoel valor de la Canasta Normativa
Alimentaria (CNA). y en su cuantificacion se ha coneLder-edo la
serie de precioa POI' producto que sirven de base para el caLcuLo
del Indice de Precioa a1 Consumidor y la cantidad aconsejada de
nutrientes que reGulta de la aplicacion de un modele de
optimi:;;acion restringida1.7.

Nuevamente en este caLcuLo se debe sort-ear una serie de
dificultades derivadas de la auaencia. calidad y pertinencia de la
informacion estadistica disponible. Es POI' eso que so ha optado, al
igual que en ctros paises, POl' el criterio de mediI' el subempleo
invisible en base a la aut.odec Ler-acLcn de los ingreaos nominales
per-cLbLdoa POI' un ocupado en au actividad principal, y su
comr-ar-ec.ion con un nivel que Sf' considera como normativo. Eece
nivel norme tIvo puede ser un valor estarustico que aintetice e1
comportamiento de la distribucion de frecuencias de los ingresos,
o un valor seleccionado haciendo rec~rso a algun criterio
economico.

Del mismo modo, la operativiz8eion del concepto de subempleo
invisible (Si) requiere que inicialmente establezcamos los
criterios que nos per-mi t.an determinar en que caGOSun trabajo es
inadecuado. Para logrs!' esta informacion se requiere conoeer
ulgunas caracteristicas de los establecimientos y de las personas,
cOJUOser: el gt'ado de utilizacion de las capacidades y
ealificacionos de los empleados. el nivel de los ingresos que
obtienen los Bsalariados y no aoalariados. y e1 establecimiento de
Indicadores de pr-oduc t.Ividad del factor l:rabajo.

t.rabajo. Kete valor ha sido cctablecido d", acuerdo a diferentes •
cortes analiticoe comoson las formas de organizacion del trabajo, ..
las ramas de actividad y 1':"6cat.egorias ocupacionalec. De esa
manera hemos respondido a 1a mantenci6n del marco te6rico de 1a
heterogeneidad cn la lectura de 1a subutilizaci6n y a la
incorporaci6n de un valor de la jornada de trabajo que funcione
como "pr-ox L" de 10 que ..socialmente es considerado comonorma 0
moda".

•••e
•
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16 JaimeHezzera,tiedici6ndel _plea urbano, Prealc,Santiago: 1980,
p. 6.

(3) DE = DEv + DEi,

Obviamente el total del desempleo equivalente POI' ambos tipos de
eubemul eo resul ta :

Yr:

es el desempleo equivalente visible
es el desempleo equivalence invisible
es el nUmero de subempleados visibles
es el nUmero de subempleados invisibles
ee la duraci6n de la jornada normativa
es el ingreso normativo 0, la canasta normativa
alimentaria
son las horas totales que realmente trabajan todos los
suberopleados visiblos
son los ingresoa totales que realmente perciben todos los
subempleado5 Invl..lbl",..

DEv:
DEi:
Sv:
Si:
In:
Yn:

donde:

(1)DEv = (Sv In Hr)/Jn
(2) DEi = (Si Yn - Yr)!yn

Luego, la dimensi6n del desempleo equivalente que resulta del
subempleo visible e invisible se puede estimar usando la siguiente
expresi6n matematica:

A fin de aelarar 10 anterior, ponsamos un ejemplo sencillo para el
caso del subempleo visible. "Supongamos dos personas, (A) y (B),
que trabajan cuata-o horas diarias cada una y ambas desean trabajar
oeho, que es la jornada nor-ma L. Dieha sicuaci6n involucra dos
aUbempleados pero s610 una unided de desempleo equivalente, ya que:
a) si se reasignan las funeionea puede tenerse a. POl' ejempl0, (A)
trabejendo e tiempa completo, en cuyo caso (B) queda eesante; b) si
se crea un empleo pleno adicionel -es decir otras ocho horas de
trabajo-, pueden reasignarse las ocho horas a favor de uno de los
trabajadores y queda el otro en posesicn del nuevo pueato que se
cre6, eliminandose asl 01 deaempleo" 18,

se debe recurrir al concepto de "desempleo equivalente", tanto en
eu componente visible como invisible. En el primero de los casos el
c61culo del desempleo equivalence significa estableeer el numero de
puestos de trabajo con jornada "normal" que seria necesario crear
para eliminar totalmente el subempleo visible, y en el segundo
caso, vale decir. el desempleo equivalente POl'ingresoa, au calculo
significa establecer el nUmero de qui(mes quedarian eeeantes a i, la
demanda de t.r-aba.ro disponible se distribuyel'a de forma tal que
todos quienes tengan un l.rabajopercibieran un nivcl de ingresos
lsual 0 superior a la canasta ncr-me ci.vaaLi ment.ar-La (CNA).
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Tanto el subempleo como el desempleo en sus componentes visible e
invisible son simples cootrucciones te6ricas que han side
elaboradas para medir el grado de satisfaccion que los ocupados
expresan con referencia a au trabajo. Este Illismoobjetivo se puede
lograr si en vez de considerar el ingreso y 1a duraci6n de las
jornadas de trabajo por separado se construyo un indicador que,
cumpliendo las mismas funciones, incorpore ambas variables
slmultaneamente. Esto se puede hacer a partir del ingreso-horario
autodeclarado por los ocupados y su posterior comparacion con un
nivel normativo previamcnte establecido. La informacion requerida
para eate bi.pode indicador es el ingreso nominal por actividad
principal del ocupado, el total de horas trabajadas, y la fijacion
de un nivel de iogreso-horario debajo del cual los ocupados son
considerados como subempleados.

A continuaci6n se hace una breve exposicion de nuestra propuesta
metodo16gica para establecer la extension y la intensidad de 1a
subutilizacion de 1a fuerza de trabajo en el periodo que va de 1987
a 1991.

Las Encuestas Permanentes e lntegradas de Hogares presentan aLgune.e
deficiencias tecnicas que no permiten el analisis de la parte del
Bubempleo por jornada de trabajo. Esto se debe a la impoaibilidad
de eatablecer ai las jornadas de trabajo con duraci6n inferior a 18
norma son voluntarias 0 no. A pesar de estas deficiencias tecnicas
es posible incorporar en los calculos ambas dimensiones del
subempleo (Si, Sv) y establecer el nivel del desempleo equivalente
(DE) a partir del ingreso-horario autodeclarado POl' los ocupados.

4.1.2. La operativizaci6n del subempleo a partir del ingreso
borario por actividad principal

Este ultimo indicador ecooom~co completa el panorama de 1a
subutilizacion, y nos permite introducir en pI analisis algunos de
los uspectos menos evinentes del problema. No obstante, el calculo
de la subutilizacion global requiere que hagamos ulteriores
precisiones tecnicas antes de proceder a su computo.

donde la Tasa de Subutilizacion Global (TSG) no es mas que la suma
de Is Tass de Desempleo Abierto (TDA) y la Tasa de Desempleo
Equivalente (TDE).

(4) TSG = TDA + TDE.

Por otrs part.e,Is tasa de subutilizaci6n global de la economia se
estima con Is siguiente expresi6n:

•••a
tit

••el nlunero de desempleados equivalentes POl'
evitar su doble conteo (DEv y DEi

a la que hay que restar
ambos criterios para
simul taneanlente).
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Eete ultimo indicador sintetiza el grado en que una economia logra
utilizar el factor trabajo y complementa el analisis que
inlcialmente realizamos sobre el desempleo abierto_ Ademas
ev1dencia que el estudio de la situacion oCllpacionalno es un mere
ref1ejo del comportamiento de las tasas de desempleo abierto sino
que e1 fen6meno verdaderamente traacendente es la subut11izaci6n de

Una vez que de esta manera se obtiene el numer-ode desempleados
cqulvalenees es posible eseablecer la tasa de 5uuul-ll.L"aci6nglobal
de la fuerza de trabajo (TSG), que no es otra cosa que la suma de
la tasa de desempleo abicrto (TDA) y la tasa de desempleo
equivalente POI'deficiencia en e1 ingreso-horario (TDE).

El significado de este indicador de subutilizaci6n es similar a los
definidos para ingresos (5i) y dur-aci on de jornadas (5v); 'por
eepar-edo y conceptua1mente se puede considerar como el numer-ode
puestos de trabajo que sCl'in necesario crear para absorber
totalmente e1 subempleo POI'ingreso-horario.

es el ntimero de desempleados equivalentes POl'
ingreso-horario
es el ntimcrode subempleados por ingreso/horario
son los ingresos horarios toeales que realmente
perciben, en conjuneo, todos los subempleados
invisibles

DE(y/h):

S(y/h) :
(Y/H)t':

donde:

(5)DE(y/h) = (S(y/h)1(Y/H)n - (Y/H)r]/ (Y/H)n,

Eepecificamente. dentro de este marco, e1 nivel del desempleo
equivalente pot'ingreso- horo-rioresulta:

Los dos primeros element.os l'equeridos en el calcu10 son paree de la
informacion que usualmente incorporan las Encuestas Pe r-manerrt.ea e
Integradae de Hogares. El factor ~ue debe definirse es el ingreso
horario que cer-vLr-a como "linea divLsor-La" entre los ocupados
plenoe y lOB subempleados. Este factor puede ser construido a
part.lrde dlferentes apro:dmaciones tecnicas que, en general, toman
en clIentala distribuci6n de frecuencias de los ingresos y de las
jornadas de trabajo POI' separado. En nuestro caso se ha hecho el
calculo del valor de la canasta normativa alimenticia COIllO proxi al
1nsroso normativo, y se la ha dividido porIa moda de la jornada de
trabajo. El valor asl obtenido se considera como e1 ingraso-horario
normativo y expresa el ingreso que un trabajador deberia percibir
POl'una hora de trabajo de tal manera que, en el total de las horas
trabajadas, llegue a percibir un ingreso que Ie permita alimental'
a eu familia. De no hacerlo se cOllcluyeque el ocupado presenta un
problema de calidad de su trabajo que puede ser medido a partir de
indicadores de eubut LlLaacLou como son el desempleo equivalente POI'
insreso-horario y la tasa de subutilizaci6n global de la economia.
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La f'Lex Lbi Li.zacLon del mercado de trabajo ha generado un
incremento generalizado de 1a duraci6n de la jornada, sin que
esto tenga como contrapartida un aumento en e1 nive1 de las
remuneraciones. A consecuencia de esto, la relaci6n entre los
ingresos nomina1es y las horas trabajadae ba disminuido,

Los datos sobre la subutilizacion de 1a fuerza de trabajo
calculados para el periodo 1981 a 1991 mues~ran que, a pesar de 1~
leve recuperac~on de 1a economia. e1 subemp1eo present6 una
tendencia a incrementarse. Este comportamiento se vincula a 10 que
siS\le:

4.2.1. El comportaaUentodel subelDpleoa nivel global
(Vel'Cuadros Nos. 15. 16 y 17 y Graficos Nos. 10, 11 y 12.
Anexo)

A continuaci6n ana1izaremos el comportamiento del subempleo y 1a
subutilizaci6n global de la fuerza de trabajo en la economia
naciona1. tratando de responder a las siguientes interrogantes:
~por que el excedente de la fuerza de trabajo es tan grande? y ~por
que aumenta a pesar de la leve recuperaci6n de la ecoDomia?

Tal como veremos mas adelante. el principal componente del
excedente de la fuerza de trabajo no es al desempleo abierto sino
el subempleo. Esto se vincula a un problema cuantitativo bastante
simple: cuando el excedante de la mano de obra as pequeno. digamos
un 10% de 1a Pob1aci6n Econ6micamente Activa (PEA). e1 conjunto de
los ocupados puede financial' a La pob1aci6n en paro. POI' e1
contrario, cuando el excedente de mano de obra es grande. como 9S
el caso boliviano. se hace imposib1e que una masa tan grande de los
activos sea mantenida POI' los demas, 10 que hace que e1 problema se
manifieste en un creciente subempleo.

4.2. La subutilizaci6n de la fucrza de trabajo aegUn algunaa
caracteristicas economicas

En 10 que viene se presentan los resultados de La aplicaci6n de
eata propuesta metodologica para el calculo de la subutilizaci6n
global de 1a fuerza de trabajo, y se relacionan los c ompoz-t.am Lerrtoe
observados con las nuevas reglas de funcionamiento del mercado de
trabajo incorporadas a partir de la aplicaci6n del Pr-ogr-ama de
Ajuste Estructural. De esta forma se pretende ahondar ulteriormente
en la evaluaci6n de los impactos que tuvo el PAE sobre el nivel y
forma de utilizar el factor trabajo.

••la fuerza de trabajo en todos sus tipos. particularmente si se esta
eBtudiando el mercado de trabajo de economias como la boliviana. en
que la significaci6n de la dicotomia empleo/desempleo es muy
cuestionable.

•••
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~9 EI caraoter1'egresivode la distribuci6nde los ingresoslaborales
ha sido analizadoen detalle en HuascarEguino, en Op. Cit.

Aunque en menor medida, el problema de la subutilizaoion de la
fuerza dE'trabajo se hall6 tambien bastanee difundido en las otres
categorias ocupacionales. En erecvo , t.enco empleados como
trabajadores POI' cuenta propia preser-taron crecientes niveles de
subutilizaci6n e incluso se incrementaro~ los niveles de subempleo
encre profesionales independientes y pec1'ones. empleadores 0

Es :iJnportante resal tar este compor-t.em.ient.o va que si bien los
obreros registra1'on Ie mayor tasa de crecimiento ocupaeional, e1
empleo obse r-vado en asea categoria no tuvo las caracteristicas
regueridss -remuneraciones y jornada de trabajo- como para cubrir
las necesidedes minimas de subsistencia de una familia promedio.

El amilisis ce Le subutilizaci6n de la f'uer-ze de trabajo segun
categorias ocupacionales muestra que e1 g~upo mas afectacio p~r e1
decerioro de la relacion ingresos-~orario Iue el de los obreros.
qu1enes. desde 1987, presentaron una porcentaje de subutilizaci6n
no solo superior ",1 del total de la pobLaoLon ocupada sino que
ademas tuvo tendencia creciente.

4.2.2. La subutilizacion par categorJas ocupecioneLee
(Ver Cuadr-o NQ 15. y Grafieo NQ 10, Anexo)

Las posibles mejoras competitivas de la economia naeional se
lograron. en algunos casos. en base a la p1'oloneacion de las
jornadas de t1'abajo y al deterioro del poder de compra de los
ingresos laborales reales. Esto se expr-e ec en el deteriora de
la 1'E'laci6ningresos-jornadas de trabajo y. consecuentemente,
en La cr-ec i ent.e aubu t.f ILaac Ion de la fuerza de trabajo.

la r-ec-upe r-acLon del crecimiento de la
Be distribuyeron de manera regresiva,
un sistema distributivo que polarizo a la
entre quienes accedieron 0 no a empleos

Los beneficios de
economia !lacional
consolidindose aBi
pobLecLon ocupada
adecuados~E'.

En los seceores menos protegidos. los incrementos salariales,
cuando existieron, no siempre correspondieron a1 nivel de
crecimiento de los pl'ec.ios,10 que condujo a que una creciente
pr-opor-ci ortde la poblaci6n ocupada no pueda cubr i r- el costa de
la Canasta Normativa Alimentaria y, consecuentemente, se
ub ique POI' de'bajo de la linea que distingue a los ocupados
plenos de los subempleados.

haciendo sue en el marco del Programa de Ajuste Belacion se
produzca un incremento del subempleo.
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20 A pesar de que las diferencias en e1 comportamiento de los
Iud.lcador-eade subut iHzac Ion son generalmente distintas de acuerdo
a1 corte ana1itico utilizado, hay un el~enDO adicional que merece
ser destacado: no importa cual es la categoria ocupaciona1
analizada, 108 niveles de 8ubutil.izacion entre las Illtljeres fueron
siempre mayoreeque entre 10e hombres. Este hecho sa explica por- 1a
precariedad que caracteriza a las inserciones laborales de las
Ollljeres y a 1a diacr-fmfnacion que existe en 1a decer-minaci.on del
nivel de los in~resos laborales segUn sexo.

El sector que presento 031 menor incremenr-o en el porcentaje de

En efeo t.o, en 1987 el poreentaje de subutilizaci6n de la
fuerza de r;rabajo era del 56% en el sector formal y del 62% en
el sector informal de la economia. Cuatro snos despues, vale
de cLr-, en 1991. ambos sectores mosst.r-ar-on un incremento de 1a
subutilizacion de la fue r-za de t r-abaj o que 11eg6 hast a el 68%
y 72%, l'espectivamente.

Los inerementos de la subutl1izaci6n del factor trabajo que se
observan desde 1987 no son atribuibles solo al sector
..Lnf'o rmaL" de la econom.ia sino que afectan al total de los
ocupadoe , independientemenr-e del sector del mercado de trabajo
al que perr;enecian. Es mae. los incremenr;oe en los nive1ee de
subut.ilizaei6n que se dan en los sectores ..fo r-maL" e
..Lnf'cr-maL" de la economia son apro.ximadamente de la misma
cuantia.

El analisls de los poreentaje::s de aubucLkr zac aon realizado desde La
perspecti va de las formas de or-gan Lzac Lon del t r-aba.io , permi te
exr-raer algunas observaciones:

4.2.3. La eubuti.iLizooLoa segUn las d.iEer-enties: fortnas de
orcanLzac.ion del trabajo
(V.'r Cuadra NQ 16 v Grafieo NQ 11. Anexo )

En or.r-oe te rm.inos , en el lapso que va de 1987 a 1991 no se
evidencia la mej or-e de los indicadores cue Lf ca cLvc s ni
cuant.itativos del uso del factor t.rabajo en ninguna de las
cat.egorias ocupacionales. Ea mas, el problema de la subutilizacion
de la mano de obra ee ha extendido con mayor profusion en cr-e los
asalariados. quienes -a partir de 1a ap l Lcac Ion del PAE- han t en ido
que adecuar-ee a una mayor .fLexibi 1i::acion del mercado de trabajo,
cuve expr-es i cn ultima f'ue la pr-oLorigac Lon de las jornadas de
tr·abajo y la daami.nucion del poder adquisi t avo de 1",6
r-emuner ac 10nes20.

••••~
••eocios.
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Para eavor-es detalles sabre eI C<Pfonanllentode 108 Ingr-eaos
laborales segti,oseccoresdel eercadode tra:'ajo. vel"iluaSC3rEgclno.
op. cLt.. 1993.
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Adicionalmente. es ee se ceor- ae ha ccnver-z Ldc en el que
tradicionalmente absorbe el exceso de oferta de crabajo,
jugando. en consecuencia, un rol imporcance en la contencion
del desempleo abierr.o.

E1 sector familiar se car-accer-Lzo POI' presentar r.asas de
subutilizaci6n de la fuerza de trabajo superiores a aque~las
observadas en las oeres forulas de or-gan Laac Lcn del trabajo.
Esto ae debia al bajo contenido tecnologico de las actividades
economices propias del 6eC[;01'.las bajas tasas de inversiones.
y Le concen t.r-acIon del empleo [aJlliliar en el comercio
minorista. aceividad econ6mica que se encuenera entre las
menes produccivas.

El po rcenta.j e de 3ubemplec del sec cor- empr-e sar-La L paso del
54.11%, en 1987 a1 10.03%, en 199:. Detras de este incremento
es posible que se encuencre la persistencia de los impactos
producidos porIa contrace ion de La demanda agregada. e 1
flleree rezago en e1 proceso de 1'eestructurac~on. y 1a
adopc Lon , por parte de los empresarios, de estrategias de
menbencLon 0 incremento de 1£1 competitividad en base a la
contenci6n de sus costos variables.

Haydiversos e.sJ;ec::os que expLi ean es::a evoIuc ron. Entre ellos
merecen destacarse el eFecco que cuvo e1 shock de demanda
agregada sobre las remu.'1eraCiOne3de los trabajadores iel
sector informal, y los impactos que tuvo la apertura come r-cLa L
sabre la produccion de bienea y servicios generades en e l
sector semiempresarial. Con referencia a esto ultimo, es InUY
probable que los aemiempresarios se hayan visto obligados a
adoptar dos aserategias para manLenerse en e1 mercado:
primero. la necesaria reaaecuacion de la escrucLura y n~vel
del empleo de acuerdo a las nuevas condiciones de
f'unc Lonemten co del mercado. y seg-..:n,jo. la mantertcion de 1a
competitividad en baae a la coner-accton de los ingresos v/o e1
incremento, no remunerado. de las horas trabajadas.

Los eubocupadoe del sec::;.:>!"semiempreseria! pasaron del 53.31%,
en 1981.al 74.4~~. en 1991. constituyendose asi en e1 grupo
q\h" mas fuer cemenee ha recibido eI impacto conjunto de la
ca Lda del poder- de compra de los Lngr-esos y e1 incremento de
las jornadas de crabajo.

subutilizacion de la fuerza de erabajo es el Estatal. Esto es
atribuible a que los trabajadores de ssce sector son los mas
protegidos por las leyes laborales y, en aeneral, 10graron
seceder- a Lng.r-eao a laboralea reales mas estables2~.
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22 Es interesaote edver-t.rr- ot' que se t.rat.e de activldades que
comparativamentesonmasintens~vasen capital.

EViden;:emente. eI cc:npeo!'tamienteobaer-vedo en los rubros de
transPQrtes-comunicaciones y es~aolecimie!ltos financieros y

En 10 (Jut> respecta a las inst i tuciones bancarias y los
~stablecimiEnr.os iil~an-:-.iero: .. :0$ pcrcenr;aJes de eubemt-leo se
mantuvieron comparat;lvc.ment.ebajos. Est.: comport.amient.ose
Ut"'u.lu tl la necesidad qlle t.uvo el :!i~t:me bancario de m~nejar
de O1odoE'ficiente sue recurs.:>s humanos. particularment.e en un
p..riod,. de f·aulat~no. l:berali=acion deI :nercado financiero.

A pE'~ar de 10 errt.er rcr-. el rubro ae tra."1spor':;;eepresent6 un
?crcentaje crecient.e de SUbULiLacac icn de La f uer-ze de trabajo
que se Ol'l.gjno en eI contir.uo proceso de asa1ariamiento que ha
conllevado au expansion.

Las ramas de actividad que presentaron los menores niveles de
eubut.Lf Lz.ac i.on de la fuer-ca de trabajo fueron. en orden
deacendent.e, Le de t.ransporte-conluniceciones y La de los
establecimienLos financieros y OancarlOS. Es decir. son ramas
de acti vidades del eeccor- terciario que experimentaron un
f'uert.e crecimiento en las ciudades ciel eje debido a una serie
de iact.ores no necesariamente vinculados a1 nuevo modelo de
fUllcionamiento de !a economia. Evidentemente. tanto el
transporte comoe1 sector flnanciero y las comunicaciones son
r-ubr-oede activiciades econ6micas en las que no se ccncent r-ar-on
los E'fE'ctos negativos de la criS1S economics y que, pOl' 10
gE'neral, oantuvieron Lasas de crecimia~to superiores al
proDledio global desde princi~..ios doc?los ;:;._fjosset.ent.a22.

Es centro de este enfoque que se realizan las observaciones que
sigu~rl :

.i!ciicionalmente, a partir deI analisis del aubempLeo es posible
=s t.abl ecar- las diferencias en el grade de subutilizaci6n de la mano
de obi-a POI' r-ubr-o de actividad. y usar esta informacion comouna
apr-ox ImacLon a las ganancias 0 pardidas de product.ividad del
traoajo que se habrian re"istrado desde 1985.

El a08li$1s -a nivel general y por rama de ectividad- de la
",;.:tension del problema de la subutili=acicn de Is ::uerza de trabajo
e.s importante, y·aque nos permite det ..r-minar- si , a partir del PAE,
la econorme boliviana se apro.':imo (0 no) a su nivel productivo
potencial .

••••!!!t
••La subuti1izacion de 18 fuerza de trabajo secUn ramas de

eo ti vLded economics
(Ver Cuadro NQ17 y Graf1co NQ1~. Anexo).

4.2.4.
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Par-ac:a)'orinfo!":!eci6nsobr-ee1 =?Cnente ciclico estadona:!. de La
deoa.ndaen e1 coeercro 3'" puede r-ecurr-Lr- a Ios resultados de las
Encueatas de Opinion Seoie:llpresarial 7 F2.0:liar que e1 CEDLAviene
rea1i~do con periodicidad trime3~ra1desde 1992.

23 Para IIDa discusion mas detallada sobre loa de~crminantes de los
Ingresos laborales de los trabajadores ;>orcuenta propia, reie:-irse
a HUdscarEguino. Ibid. CED!..A,agosco de 1993.

Las tasas da crecimiento de la poblaci6n ocupada en e1
sector industrial muestran un fuarte aumento de los
~rabajadnrA~iami11are3 no reounerados y de los obreroe.

La mayor parte de la peb1acion ocupada en la indusr;ria
manuIacturera trabaja bajo las formas de or-ganazac Lon
semlempresarlal y familiar (en promedio, 65% para el
periodo que va de 1987 a 1991). Esto impliea que los
ingresos laboralea son altamente dependlenteS de las
f LuccuecLones de la demanda de los productos
manuiacturados y que eu n~vel refleja la fuerte
competencia que caracteriza a las unidades economieas de
los sectores semiempresarial y f~il1ar.

El porcent.aje de subut.ilizaci6n de La Olano de obra de 1a
indust.ria fue en ger-eral superior al registrado en e1 total de
la poblacion ocupada. Los factores que e.xplican est.a 8i tuaci6n
son los siguientes:

En el segundo caso , vale cec i r , en eI rubro del comercio.
restaurantes y hoteLee , ee observa que el subempleo aLguic una
trayectoria cr-ec Lence , pasando del 60%, an 1987. a1 74%. en
1991. Para expl Lcar- este comporcamiento hay que tomar en
cuenca que una proporci6n mayoritaria de los ocupados an el
comercio 30n trabajadores per cuen~2 propia, y que sus
ingresos laborales sa ubicaron genera1mente per debajo del
promedio de todos los ocupados. Este ultimo aspecco de debe a
la precariadad de la insercion mercantll de loa producr;os que
ofrecen, la baja relaci6n caplta1/trabajo de sus actividades,
y la fuerte iniluencia de las oscilacionea de la demanda
agregada sobre sus ingresos23.

En eI primaro de los ca so s . vale dec it·, a 1 de los servicios
socialas y comunalaa. al porcentaje de subutillzaci6n paso del
68%, en 1987. a1 74%, en 1991. a1 mismo tiampo qua la
pob1acion ocupada crecla en aproxLnadamente 25.000 nuevos
puestos.

da las
de este
de la

bancarios no es representativo de la globalidad
actividadcs economicas terciarias, ya qua, solo dentro
sector, las ramas que absorben a la mayor parte
poblacion ocupada son los servicios y el comarcio.
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Finalmente. el compor-r.amrenco de los r ncrcador-es, de e;';1:&ns16nde 1a
subutilizaci6n de 1e mano de vbra indica que los incrementos del
pr-oduc tc de la economia .. $i bien moder-acoe. no bene f Lci ar-on a una
gran parte de los crabajaaores -no sa obaer-va eI ef'ec to "cncr-r-eo"
que pregO:1ae1 modelo-, 10 <iua brinea s~stento a la aseveraci6n de
que e1 Programa de Ajuste Estructural ha contribuido a profundizar
las diferencias entre propiet.arios y no propietarios cle los medias
de producci6n.

Como se puede advertir en el anterior anal isis, la exte:1sion de la
subutilizacion es un problema que atraviesa a todas las formas de
ac t.Lv i.dad sconomt ce , afectando de mene r-e similar a los sectores
formal e informal de la economia, con .mayor enfasis a los
e eeLar-Ledos , y principalmente a las r-ames pr-oduc cives como la
industria y la ccnet.rucc ron . La iuerte extension del problema
1=-'er'mite extr-aei- aLgunaa obse!"vacion~5 sobr-e la subu!:.ilizaci6n del
trabajo en el marco de aplicacion del Programa de Ajuste
Eet.r-uct.ur-aL. La primera de elIas es gue la economia nacional sigue
man t.en i e ndo un compc.rt amf errco dis tan t.e de su nivel po t.e no i a L Yl en
corieecueuc re , hace un uso restri:lgicio de los factores productivos.
pa r-t i c-u Le.r-men t e e I t.r-aba j o • La segunaa obeer-ve c i cn es q'Je a Lgune e

ec t.Lv i dadee e.:c\,.j!10micas mant.Lenen S\J partiel pacLon en el mer-cede de
bienes )I servicios a partir ciel el:1peoramiencode las condiciones
laborales de au pob.l acLon ocupade . Es decir. hay una tandencia
sirr.\.:il1:.anea" aurique diferente en il1t.ensidad, hs c i a una pr-c Lorrga e i on
de las jornadas de t:'abajo y 1a r-educcrcn de su valor mcriet.ar-do , en
de cr-Lne nt.o de las cond ic Ione e de vida dE- los t.rabajaciores.

La conet.r-ucc Lon es otra de las !'amas de actividad cuyo
prociucto presento fuerte dinamica, parcicularmenLs desde que
ell 1988 se revirtio su prolongada recesion. Esta si t.ua c ion
contrasta con e1 deterioro de los ingresos p~r nora de 10$
t.rabajadores de la corrs.t.r-uccron, factor que Lncide en la
extension del fen6meno de la subutilizacion, (52% en 1987 y
52% en 1991).

El cteterioro de las condiciones laboralee 58 di6 en un
cont.ex to de paulatina r-ecu;"eracion de Le producci6n de la
industria manufacturera 10 ~ue pone de manifiesto que no
e.e est.arian aplicaneo criterios de d.i st.r-Lbucacn de los
beneficios del cl'ecimienLo enere los Lrabajaoores.

•e•.,
@

••Ambes categol"'ias ocupacionales 't.lene11 una par-t i c apac ion
por-cent.ueI con tendencia ascendent ... en eI cot-a I de la
pob Lac Lon ocupada en la industria, 10 que refleje que los
proce.:=:os de r-e e s t.r-uc t.ur-ac Lon en cur-so con.l Levan una mayor
ext.ene Ion de La subutil izacion del factor trabajo,
or i gLnada en 1a DlaYOr ext.eneion del t.r-abajo y sn uria
ine:..:istente 0 inadecuada r-emune r-ac Lcn .
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Siempre basados e:1 Las Encuestas Permsr.er.:.es '" Lntegr adaa de
Hosares del I.N.E, hemos procedido tambien a: calculo de 1a T~sa de
Subut.Ll izecLon Global de la Fuer-za de Tra'Jajo (TSC) para las cu at r-c
c Iudede s del eja urbano principal (ve:' Cuadro N~ 18. An:xIJ I. ';:sea
indicador no <>,;; mas que Ia SU1!l8 de la -casa de de aemp lec aOlo;;rto
(TDA) y la casa de de sempLeo e·~uive l en ce (TOE) v , concepcua Iment e .
eince eLze e1 grade en que una economia logra 0 no utLl i ze r de
maner-a plena e I fac t.or- c.rabaj¢. En eI caso de la ec oncmLe nee LcnaL.
e1 nival da la casa de subuti1izaci6n glc~l paso del 35~ de Is PEA
de 1987 al 41% en 1991. refleja~do qee de no ser F~r una seri: de
e l emencoa de contenci6n del de3ell":;:ola-oa01e..o (basicamence las
activldade3 infc~ma!e3. e3~e jebc~iaha~e~~gc~ad~a cua~r~~9
cada d~ez personaa activas.

Independientemente de La pe'1ueilafluctuaci6n obeervade en 1991. las
tasas de d~s~:npleo equi~-alen:.e i~d!ca~ ur.a =!""eciant.!2 .l..r.:'t3~s:.:!a-=iel
problema de la aubuz Ll.Lzac Lcn. En ef:c::~. e_ valor ce as-::..
indicador paso del 29%, en 1987, al 35%, en 1991, mcsct'ando a1
pobre d.;-sempe:1.l ·~ue cuvo 13. eccnomia :1ac:"o::a:' e:: 10 -.;_ue.3e reflE!'~
a l e capac ided de ger~er"a!' e-m;?leos ··pl-?cos" a ?2~a!' de qu: el
Pr-ogr-ame de AJuste Est.ructural ae Vie:18 apl:'ca.-.do ya de ade 1980.

En el Cuadro NQ 18 del Anexo ae sinte-cizan los reau Ltedo a del
ce l cu lo de la casa de deaempLeo equi valente que refle.j a. en
termino6 de La Poo.LacIcn EconomIc emence Act iva (PEA), el po r-cen t a.je
de desocupados que cencrla nues t.r-a economi.a si ae e1 iminase e l
problema d<l Ie baja cal~dad del <lmpleo.

E1 analisi,", de le", porcentajea de su!:>utili=acion de la fuo:!r::3 de
c r-abe Jo no s pe! .... a i c e e s r.ud Lar- Le e:-:ten.::i'sn del ;:~c:)leilla pe!"c no s s r

cuanc Lf Lcar- e I e s fue r-zo ,}ue de ce r La rea:izar 13. e co nom ia nac iona L
para super-a r-Lc . E3 N!~J3tO qua cie:':~l"alcr.c:'lt~ :5d r~cu,rre a: ccnc....e p t o

de -:ie;3cDlpleo equ i veLen..e. que ac cua como un indi.::aciot'pr cx i ia_
nune ro ic cnlf·l~(;s "p_:e~o:s" l~,lo:!ae ae::e!"'i~ seD8!"'ar- para s...;.t=>e~a:
cotalmence al p~blema de la 3ubutili=acicn de la mano de cb~a. En
otras paLa'or-as 3~ r-ecur-r-e a una ab$"t.ra:;-ci6n que no s p~!,,;n-:t-:
es tab Lecer- e I !1U!n:.!":, de t)e!""30r.a.3 ac zLvee qu; quecarian 3i~ emple~
ai coJOI3 103 ocupados cuv i eaen empl eos ccn ins::":303 por hora cales
que se pudiese garantizer Ie reproduccion de la iuerza de traoajo.

5.1. La intensldad y extensi6n del problema del subempico
(Ver Cllaot'c N2 18 ;r Grafico !!Q 13. Anexc ) .

Y LAS TASAS DE
EN XL CONTEXTO DEL

ANALISIS DEL DESEMPLEO EQUIVALENTE
SUEOTILlZACION GLOBAL DB u\ ECONOHIA
PROGRAMA DE AJUSTE ESTR1JCTURAL

5.
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24 Para pr-ofundiaar- 10:: aspectos t'?&ricos q'~lSesta..'1 dstras de este
anaHsis se sugiere r-evi sar a [lOrnbush y Stanley, }991 en e1
capitulo que trata de los sa1ados. los precios y Ia pr-cducc ion,

El enalisis empir Lco de La subuti1izaci6n de la f'uer-ze de
trabajo nos ~.ermi t.e .=.£il"'mar que esta se pr-of'und i zc en todas
La.s cat.egorias ocupacionales, r-emes de actividad y formes de
organizacjo11 del trabajo . .=.st.a OCU!""!"lO simult.ansament.e a la
r-ecupe.r-a c iori de 1a ecvnomia nec i one.L, In qUE< demues.t.r-a Q.ue los

5i bien el desernp;eO oD1erto no as 16 70riable centrel en el
analisis de la subutilizacion de Ie. iuerza de trabajo, su
e e.t.ud Io medLan t.e e l "i01100 ae des2:n~le.:dos" t SU "e ne t cm i e " ~'

La "dur-actcn oe los epasod aoe de desempleo Eon cur so:,
demues t.r-an qtle e1 F'AE detel"mino f'uer-ce s cambios en la cesantia
y aspirantia~ e:-:pr-esada;;. no s610 en $U n ive l sino t-ambien en
a-u: c e r-ac t.e r i s t.Lc e e .

6. CONCLUSIONES

El segu11d" ae-peet.o que tiene r-eLac i on con e1 i:lCl"eme!1to de la
5ubut.ilizaci6n de la f'ue r-za de- t! abajo SS su influencia sobre e I
nivel general de los sa1arios reales. tm ef eor.c , en el caso
boliviano as posiblE demostrar que si e1 nivel de empleo an un
de-t.er-minedo periodo eos inferior a su ..Lve I potencial. e I salario de
est-a perlodo debe caer POl' debajo eel que eSl:UVOvigente en e1
periodo ant.erior24_ E11 otras po.labl"ast el incremento de la tasa
de subut.ilizeci6n global juega un rol muy importante en 1a
det,erminaci6n del naveI del pode r- aoqu':'siLivo de los ingrescs
Labor-aLes y expLi ca , en pa r-c.e. eu contracci6n en el periodo de
cplicacion del PAE.

El ];'rim6l"'O es que 1a br-eche e n t.r-e pI ;>roducto pote-ncial }t e fe c t i vo
5e ;::Ol"orul'roizG, aetcl"oi:'lan.j6 gu: 1a ca?2:,cicaa d: !a ec cnom ia para
asimilar el aumento de la =u=r~Q de ~rabajD dismi~uyese y~
simultaneamen~c,no se ~~diese lograr el usv plena dE los recursos
Labor-a I e e jlet ex i e cen ce e • Ell e f e c t.o • €'J. de t.e r-Lor-c de los terminos de
int.-:-rcambio y 106 oajo$ nivaJas ca las Lasas de inversi6n en los
ario s de implem€nt.acion del ejus:te ~ de t.e r-mane.r-on e I Lnc r-emerrco de 1a
Dr-echa del product.o <:'uya expresio;; final en e1 empleo fue 1a mayor
int-eJ~e:jdad " ext.ens ron cel P!'obi.er.laQe }a subut.Ll Laac acn .

El inCl~emellt·O de la T·ssa cie s.ubu t.f Lf z ac i on de La f'ue r-z a de trobajo
tLene r-e Lac Lon con cos aspect.os ce nt.r-a l e e $:1 la comprension del
c ompo r t.e..mient.o de la- .:cononlia an el psriodo de 6plicacicn del PAE.

••••8
••5.2. Subuti1izaci6n de 1a fuerza de trabajo y brecha del producto
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En ei periodo de aplicacion del PAE. la tasa de subu~ilizaci6n
global, ~uc in~orpo!'a d';$amplec equivalente y desempleo
abierto. paso del 35%. en 1987. aI 4~%. en 1991. Lo ant.er-Lor
Imp I Lee qtle e1 t=·t't.:'blen~.ade 13 e.o:o:"ciO!1 de mano lie ob.ra es muv
profunda y sigue c~eciendoa medida que 1a economia nacional
se aLej a de eu niveI potenc iaI como resulr;ado de la aplicacicn
tieun ccn.j unco de pol:'ticas ':?cO!10m1cas que han fevor-ec Lco la
man t enc i on de 1a ~s\abilidad (:e pr-e c i o a , sacriiicando, al
m i amo t Lempc . las pos.loil:daOe.3 de cr-ec Inu ent,o de nue s t r-e

economi s .

be ne f Lc Loa derivadcs del cl~eci:nier1toeconcmi co no be ne f Lc i e r-on
a los trabajadores.
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CUAORO Nr 1

INOICADOAES MACAOECONOMICOS: ANALISIS OEL OESEMPLEO
(1972-1992)

; ANO TOA I PIS I fpc TASA DE CREC. TASA DE CREC. TASA DE
I (precios de 1980) (Base 1966-100) TDA PIB INFLACION

I 1979 NA 124S...~ 0.47 ND ND
1980 7.2 122946 070 NO -137 47.24
1981 6 1 124083 092 -1528 092 32.13
1982 ' 8 118674 2.06 31.15 -4.36 123.54
1983 83 113378 775 375 -446 275.58
1984 67 112696 107.06 -19.28 -0.60 1281.35
1985 57 111608 12690.00 -14.93 -0.97 11753.36
1986 4.2 108828 4774000 -26.32 -249 276.20
1987 57 111659 54700.00 3571 2.60 14.58
1988 122 114963 6346000 11404 2.96 16.01
1989 I 10.9 118221 73080.00 -10.66 283 15.16
1990 9.4 121316 85600.00 -13.76 2.62 17.13

I 1991 I 7.3 126341 103950.00 -22.34 4.14 21.44
1992 5.8 ND NO -20.55 ND NO

FuenteJnstituto Nacional de Estadistica (lNE)
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CUADRO Nr. 2

CAUSAS DEL DESEMPlEO - CIUDADES DEL EJE
(198~ 1991)

198~ 1987 1989 1990- 1991

ITotal oe •• mpl.ado. 286401100.0%1 33269 100.0% 755631 100.0% 53202 100.0%1 :soaoa 100.0%I
I

!
46.5%1 498:S31CCGonteG 13318; 19614 ~9.0':O 66.0% 32883 618% 313871 61.8%

I
Termine tu contra.to 2335! a.2~ 5148 15.5% 10908, 14.4% 7382 \3 9~; 66571 13.1%
La despidieron 2232i 78'0 4702 141'!'o 9433 12.5% 8983 189% 3490 ' 6.9%
Retiro VolunlGrio 3910 13.7% 3550 10.7~ 13610 18.0~ 8159 153% NO NO
Olros (Iolal) 4341 '6.9~ 6214 18 7~ 1591>2 210% 8~9 1.5 7~ 21240 41.a~

- Accidente 0 Ent 941 3.3~ '258 38-' "10 NO NO NO NO NO
- Cierte Empresa NO NO NO NO 3503 4.6% 2452 4.6% 1886 3.7%
- PAra oer Cta.Propie NO NO NO NO 1002 1.3~ 503 O.9~ 583 1.1%

AspirGnlea 1:S322 53.5% 13655 4100:, 25710 340%j 20319 382%1 19421 3a.2%,
FUENTE: Instilulo Nacional d. Estadi.'ica (INE)
Elabortlcion: UEU. CEOLA



+~

co+ w

co(;. + w+ ....
00+.:..

o
2:J>
'CIj.-
\)
0

z
-"j._

l_',

0 (..;

C"I:)
t-

o......~
("l)
0-
a:~
GJ
Z
~
0

~-t.
.?

-<:
:>
";:::J
~
\)-0
z
0
("l)

[:
'""l~.
W.....
0rn
0rn
~.....g
F-j
0

la
a

I _
a

8
'D
(l)
o

,_(.]I~ _J

a

T'a s a de cr eci m ie n tn del PIB
I I
0i ro ~ ~.._, , ""
0 (.]I a L"1

,:_"
0



I~[el!!~pl!~g§.._J:stN~at8_0
ft".nnn----

iilE!~~



CUAOAO HI. 32

lASAS IJE IJESEWlEO ABERTO Y oe CESANTIASEGtJN GIlUPO ETAREO
ClLOIIDES DEL E..£

(1976-1991)

Grupo 1§76 1985 I§iiI 1969 1000 1991
.. clroo rOA , rc , mA lC TOA TC 1DJ\ Te fOA I TC lOA TC, ,

6471
, ,

lOTAl I.:>IJ 5.23' 2.43 510 3.01 1001 6.65 6.001 42'1 6.05 3.74
10-1~ 10.22 8S1 15.511 7.28 5<10 000 13.99 0..&3 660 303 1221 2.&3
15-19 6791 512 10<8 279 6.94 306 1717 829 12.41 416 14.1~ 5.69
20-24 7501 5741 13.16. 3"8 10.14 558 19.:;0 9. i, 1054 473' 933 5.00
2$-29 6"8 5.551 6.42' 3.90' 67' 3.86 9.2:; 70' 1'" 454 529 396
30-3-4 6.151 5.eo ~.a.t las 4.88 3.79 8.31 683 S33 • 15, 404 3.32
3&-39 576 551 3A8 311 3.07 1.84 8 '2 732 '96 3<.8 3.15 2.53
<10-44 606 5.87, 2.<10. 197 1.58 079 8<5 69> 422 ;)28 348 3.IS
45-4\9 G.S6 637 2.03 2.03 1.53 L!:!1 4.26 <.28 3e!> 366 4.96 3.76
50-54 749 7.31 037 031 3.10 219 5.2C 4.43 342 3~2 2.54 26<
55-59 909 8ll:! OA8 0.00 420 2.92 <.38 3.65 621 573 S03 5.00

60 Y !TIbIll 1703 '6.88 \"00 000 306 275 <C2 <.1)2 sn sn 2.83 2.28

HO~1
11.7. 776 590; 2.96 5.9> 3.96 9.el 706 6.54 464 5&3 3.78

10-14 1618 13.81 15.68 6.96 547 000 23'<1 1.6< 120? 513' '63' .".5-19 6./0 6.51 "61 4.33 11.<10 3.&3 1828 9.89 1376 S48 .3.70 5.66
20-2. 894 6.79 14.22 3.94 996 6•• '907 10421 823 331 798 3.96
25-29 762 6.48 7.02 4.91 77' 570 8.01 0.67 5.57 if 51 4n 3.&;
30-34 722 6.&3 602 2.32 595 456 714 697 5.1il I 4.2\> 3.30 3.00
3.~-39 600 662 438 378 4 '6 ?9G 645 ~~I'.56' 3.96 37. 2,1'2
40-4·' 7451 ]20' 3.74 306j 276 1.38 1.SS 5.011 '.75 4..')0 3.!j5
45-49 6.06 7.<l61 2.75 2.75 2.49 214 5.97 5.97 4,ro 481, 4.001 4.63
50-54 B.78 6.631 0..52 0..521 36S 229 S.9t 3.91 4A7, 4.'7 261 2.61
55-59 '0.33 lOIS, O.&> 000 6.56 4,57 579 579' 168' 6"6 6.01 6.07

60y mOo '863 18.50, 0.00 0.00. .» seo .95 4.95 7831 763 4.18 3.54

MWERES '.17 362 :199 149 311' 157 1039 6,11 715 362 632 3€6
10 .4 549 4.80 '5.33 765 533 000 liS 0.0:: 369 COO 605 0.00
'5-.9 422 :l,2'5 661 1.36 6119 236 16~ 7'110 1127 <12 1567 547
20-24 4n 3.n 11.50 216 .037 41' 1~£t 752 1363 652 '~96 6.33
25-29 3.86 3.<:l 6.49 234 534 ." 1061 1.1: I I"'" 483 606 '.43
30-34 3«) 3rJ7 L9~ 0.'lG 33:' 266 956 6.<;6 $1:)1 395 512 ':;"74
35-39 312 287 2.07 207 122 000 1023 8.43 S43 295 222 2.22
40-44 2!03 2.46 0.00 000 000 000 957 59' 304 '06 1.95 1.95
45-49 247 238 042 042 000 000 ~ Kc. '9:.' 21P. 222 5211 3.28
50-54 357 :"'''''J o.co 000 196 196 1.54 s.:.o 144 144 2.70 2.70
55-59 47' 447 0.00 OOC 000 000 '98 0.00 3421 34? 310j :;10
60 y ",ea: 11.96 11.16 0.00 000 000 000 2.35 235 234 23-4 COO' o ()()!,

FIJ¬ N1E: 8'CUOO'M dI> riog<1ree
E'mor(lC'6n I.£U. GEDLA



Fuente: Encuestas de Hogares. INE.
Elaboracl6n: UEU/CEDLA
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GRARCO Nr.3
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TOTAL I 26640 2fi 46 8.61 3318(' 30.05 "+~! 7S"~ 29.{"A 1~ss 532(>2 2'l99'127(i 5COO6 27.92 I?SS
Cesants-s I ~-33151 3Ot€ s.ee 196" 3237 :232 496S3 3219 11.50 32~ 33.93 la52 31387 31.31 '13.00
r\s;plranht3 ; ~5:322 ZJ.2~ 6~ 13586' 26.71 to IS ~57iO 22"" 315 20319 2.3.oJ 780 19.121 ~163 8.66

IHOMBRES!
I

20645: 27.4(); 8.32 23250 32.42 12.4.3: - 30.1' 1028 Z9<39 3;;:.01 12.35 2922· 29.50 12.6'3
CeoanteQ I 10347; 3109; 9.51 ISS?! 34.05 12.138 2937- 33.55 12.22 2C>B44 :0>;;451435 188/0 33.81 1429
Aopirantoo 10296. 23.7Oi 7.13 7722 29.15 11.91 9675 19.67 ~ <12 8595 21..6 7.50 10~~ 21.65 959

! I

MUJERES, 7995 2'.01 i 5.:;9 9900 2".5.1 6.72 36514 27.90 9.67 Zl7S:; 27., 9.14 21584 25.77 8.66
cese....rtos Z97~ 2$.~' e.C3 'I01ltl 25.99 fl.07 20479 3O.Zl 10;)6 ,= 29.5!l l!).61 12517 2O.M 10.05
A$Plrante-91 502' 22.28' 4.15 5844 2347 578 16035 24...9' 918 11724 25.18 7.s.: 9W7 2100· 751 '

1

FUENTE: EncvooliiS de Hoga>'~~.IN:
ElabCisclon; Ue-U C€DLA

EOAOES PROMEOIO DE lOS OESOCt;PAOOS
CIVOAOES DEL EJE

(1985 - 1991)

CVAOAON,.4



Fuente: Encuestas de Hogares. INE.
Elaboracl6n: UEU/CEDLA
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GRAFlCO Nr.4
TASAS DE CESANTlA SEGUN GRUPOS ETAREOS
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Fuente: Encuestas de Hogares. INE.
Elaborsci6n: UEU/CEDLA

ANOS
~ Migrante reciente ~ Migrante antiguo ~ No migrante
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GRAFICO Nr.5
DESOCUPACION Y CONDICION MIGRATORIA



1985 1987 1989 1990 1991
CMOS MEOLA I b.s.(A) C..ASOS MEDIA O.S. CASOS ...:WIA O:.o.s ~~tE~~D.S. :CASOS' MEOlA 1 D.S., TOTAL 2597' 9.30 4.38, 29&)4, 9.95 4.02 as= 9.. 3 3.98 =7 8.24, 3.60'

Cooanfes i 12= 7731 4 ie, !H.'l2, 9.BO 4.11 43291 928 4,\1 28970 9001 3.<l3 14779 7.91, 3.65I Aspirootoo . 13752 10.70 4.07' 12372' 10 16 3.87 23161 970 3.~ 18537 9.95 4.0'2 8428 8.73 348
I

I HOMBRES 1>:38.3 9.09 422 21776 9.99 3-<>3 3<961 9.36 ~~1 27382 90' 4.10 12477 8.10 3.52
Ceoantes 8837 7.73 "9 l4.!94 ' 982 425 2OCe5 91. 6.30 19157 673 ·W el3-1 773 3.61I AspJ.anfes I 8976, 10.59 .25 7282 10.3-< 329 8876 10.01 ":-17 8225 9.68 .!12 43«l e.8C 3.34

i MWERES
,

3:.1t;: 3.66: 107:;:):7161, 9.03, 3.84 ro2a. M5 4.:3 31497 9.50 20125 9.8; SAl 3.05
Coo<lnloo 2'.l8S' 7.73 .'3 2$38' 9.1'':; 3.31: 1120S 9.49 380 9813 9.52 338; 6645= 827 3,671IA~lr&'lt~$ 4776i 377' 3.f<3! 408b' Sf>.<> 3.6110.69 :;170 soso fl%H 4~S7 , ....<\1: 9S. 100.12 '011 ,

('J 000,,,,<>60 Eot'.n<Ior"
FUENTE: EncuOO'l& de Hog&'9$. INE

E'_rocl6n UEu CEO!.""

A.~ DE eSTt£:O ~CMEO:C os lOS DESOClFADOS
CII.JOADESOEl F..IE

(1985 - 1991)

CUADRONr.6



ANOS
o Total desocupados + Cesantes o Aspirantes

Fuente: Encuestas de Hogares. INE.
Elaboraci6n: UEU/CEDLA

0 11-0 10.5
) 10r-
IJJ g:iIII
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1985 1987 1989 1990 1991

_ GRAFfCO Nr.6
ANOS DE ESTUDIO DE LOS DESOCUPADOS



CUAOAONr.7

NIVEL DE INSmucoON DE LOS DESOCU'ADOS
OLOACES DELEJE
(1965 - 1991)

19139 1990 1991
N~ de InscruCCloo I TotaJ ! De.ample<> Total ~Ieo T<>I" Oeoon'() leo ,

P.E.A Total Cesentes I k!piren!es P.EJI I Tct2l Cesm!es _AspJre1tes P.EJI ' TaIBI 1Ce<l&II<1S! 1\ irBnte9

75Ol5O'
,

840191 i ...~.~TOTI\L 60458 43291' 23167 181m 47507 2897°1 18537 29170 1848!l

BasICO Incor~leto 7177 4735 2442, 3<66 2074 1392 3095' 2188 9071
B8aioo colT'Ploto 7471 5S45 1526 6306 413< 21121 68$S! 4857 1006I

47561 70641 3663'Intarmedio 12352 7596 111241 7875 33El61 3<01 r
Medio incomploto 12562 6674! ssee 9110, 5716 3394 140401 86<41 5216
Mlldio compl<Jfo '=j 92691 0074 i esso: 5135 sese i 85791 4966' 36131

Superior inco~let ~I 3942 I 5613i 2183 3430 I 4S(I3! 2171 i 283S
SUPGfior comptotc :3317 sss I 2178: 1653 92S 222O! 15011 7191I

86761 4491;&41 27(362j
, 1

101551HOMBRES ~ 34$61 26005 19157 6n5 <985921 27962! 17827!

:J6_1 5771
1 1 I

800100 incompleto
~I

29(;6 707 2518! 1941 ,nei 1~"21 33t)'
Blssico ccrrcrerc 4001 10121 5875 2891 S64 449S! 33291 1167

Inlenne<lio 6778, 4793 1965, 6875; 4960' 191s1 ~I 2061
Medio inco~leto 6379, 53:l6 1043 4K-ar 3000! 1&18 8677i ~I 2820
Mooro cOl'T'Iploto , 5085 :l896 nes 5214 3mj 1442 4OIlO , 1747

SVpefio( inco~kttol S9tl9 32S7 2712 2455 1:lC8 1147 26341 1206; 1428
Superior compfeto 20<12 >814 223 18071 1255 552 1699i 11031 596

I 1 !
MUJERES 3352'.12 31<097 17206 14291 332129 20125 0013 1031<13<1599 la677~ 100~i 63:l4, I

Bitsico locompleto 3562 1827 i735 S48~ 133, 815 1367: 796
;;711Basico complQto 2378 186t. 5'.t 2431 ~ 1-~~ 1188 2359 15281 831

'ntQrmOOio 5574 2803 277. 4360 29.5 1451 2300! 1056, ~340I Med,a I"""mpleto to! 611):;, 3338 28<5 4472' 26a6 '786 5S(;3 2967 2396
Medjo completo 10258 5373 4885 3779 '363 2416 44991 2633 1660

Supe(lor tnCOmple 2267 1037 12:l() 3156· 675 2283 :1172; 965: 1207
SUl?:!!rio,comeloto I 1275 W'\ 311 97\ 598 373 521 ese 123,

~UENre, Eocuoalas do HogarQ$.. INE
ElabOr.ac.1()~ UEUJ C.EOU...



Fuente: Encuestas de Hogares. INE
Elaboraci6n: UEU/CEDLA

ANOS
~ Estatal ~ Empresarial ~ Semiemp. ~ Familiar IS] Dornestlco
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GRARCO Nr.7
CESANTIA Y SECTOR DE EXPULSION



Fuente: EncueslBs de Hogares. INE.
Elaboracl6n: UEU/CEDLA

ANOS
~ Obreros ~ Empleados ~ Otros
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GRAFICO Nr.8
CESANTES Y CATEGORIA OCUP. DE ORIGEN
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Posicion 1985 1987 1989 1990 1991
TDA I TC TDA TC TDA TC TDA TC TDA

,
TC Ien el HO(:lar

t
6.90;TOTAL 5.44' 2.53 5.30 3.13 . 10.46 7.10 4.39 6.25 3.86

Jete 2.50 2.26 4.25 3.30 6.50 0.18 4.33 3.93. 3.17 2.91
No Jete 9.48 2.91 6.52 2.93 14.43 7.62 9.89 4.85 9.29 4.81

HOMBRES , 5.95 2.98 5.97 3.98 9.44 7.10 6.57 4.65 5.87 3.79

1,..4" .... " ~l{ " AC A t:>" r.t 7'=! "'." ~ (\1"'\ A:::" ."" ",,, ...,0-,
\JCI~ c!..'Jv ;:::,.'""'t..J ....v.> V.I..J V.I;:; V.:S:S '""t.VJ ""t.'::"-..J V. : '" G,U/.

No Jefe 16.50 4.67' 9.82 4.65 19.62 10.58 i 1.86 5.67 12.41 5.99'

MUJERES 4.47 1.66 4.20 1.73 11.83 6.64 7.90 4.00 6.86 3.98

Jete 1.50 0.97 1.90 0.53 8.49 7.45 3.28 1.99 3.43 3.17
No Jefe 5.311 1.86 4.77 2.02: 12.44 6.49 8.89 4.43 7.54 4.14

TDA: Tasa de Desempleo Abierto.
rc Tasa de Cesantia.~.
FUENTE: Encuestas de Hogares. INE

Elaboraci6n: UEU. CEDLA.

TASAS DE DESEMPLEO ASIERTO Y DE CESANTIA
CIUDADES DEL EJE
(1985 - 1991)

CUADRa Nr. 8.2



CUADRO Nr. 9

CESANTES Y SECTOR DE EXPULSION
CIUDADES DEL EJE

(1985 - 1991)

1985 1987 1989 1990 1991
Total % Total % Total 01 Total % Total ~~,0---TOTAL 13318 100.0 19334 100.0 46979 100.0 31001 100.0 30633 100.0

Estatal 2230 16.7 5680 294 10151 21.6 7234 23.3 4817 15.7
Empresarral 5234 39.3 6712 347 14894 31.7 10665 344 8481 27.7

Semiempresarial 3705 27.8 4396 227 12429 26.5 6242 201 9039 29.5
Familiar 1694 12.7 1902 9.8 6166 13.2 4445 143 4876 i 5.9

S. Dornestlco 455 3.4 644 33 3319 7.1 2415 7.8 3420 11.2

HOMBRES l<A..~7 100.0 15248 1000 27112 l00.C 19348 100,0 18239 100,0
Estatal 1713 16.6 4420 29.0 4638 17.1 4413 22.8 3438 18,8

Empresarial 4000 38.7 5454 35.8 10163 37,5 8116 41,9 5342 29,3
Semiempresarial : 3388 32.7 3612 23.7 8611 31.8 3811 19,7 5488 30.1

Familiar I 1246 12.0 1762 11 6 3399 12.5 3008 15,5 3711 20.3
S. Domestlco 0 0.0 0 00 301 1.1 00 260 1 4

MUJERES 2971 100.0 4066 100.0 19867 100.0 1iOS3 100 ° 12394 100.0
Estatal 517 174! 1260 30.8 5513 277 2821 242 1379 11.1

Empresarial 1234 41 5 1258 30.8 4731 23.8 2549 21 9 3139 25.3
Semiempresarial 317 107 784 192 3818 192 2431 20.9 3551 28.7

Familiar 448 15.1 140 3.4 2787 14.0 1437 123 1165 9.4
S. Dornestico 4"~ 15.3 644 15.8 3018 15.2 2415 20,7 3150 25.5_0 --- -----

FUENTE: Encuestas de Hogares INE
Elaboraci6n: UEU, CEDLA
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Fuente: Encuestas de Hogares. INE.
Elaboraclon: UEU/CEDLA
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GRAFICONr.9
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CUADRO Nr. 10

CESANTESSEGUNLA CATEGORIAOCUPACIONAL
~UE TUVIERONEN SUULTIMOEMPLEO

CIUDADESDEL EJE
(1985 - 1991)

1985 1987 - 1989 1990 i991
Total % Total % Tota! % Total % Total-"-%,

TOTAL 13318 100.0 19474 1000 49542 1000 32883 100 0 31387 100 0
Obrero 3807 28.6 4080 21.0 1178S 23 a 6567 20.0 7461 23.S

Empleado 7231 54.3 127G8 65.3 28251 57.0 18476 56.2 15507 49.4
Trabajador familiar 455 3.4 0 0.0 137 0-4 4i46 12.0 63i 2.0

Patron, empleador 0 socio 131 1.0 140 0.7 0 00 2415 73 0 0.0
Profesional independiente 0 0.0 0 0.0 0 0.0 299 0.9 123 0.4

Trabajador por cuenta propia 1239 9.3 1902 9.8 5999 121 801 2.4 4245 13.5
Empleada dornestica 455 3.4 644 3.3 3319 5.7 179 05 3420 109

HOMBRES 103d7 100.0 15388 1000 29063 300.0 20844 100.0 18870 100.0
Obr er o 3152 305 383t:: 24.9 10552 36.3 5528 26.5 6406 33.9

Empleado 5818 56.2 9656 62.8 14811 51 0 11448 549 8370 44,4
Trabajador familiar 324 3.1 0 0.0 187 O.S 2888 13.9 631 3.3

Patron. empleador 0 socia 131 1.3 140 0.9 a 0.0 00 0 0.0
Profesional independiente 0 0.0 0 00 0 0.0 120 06 123 07

Trabajador por Quantapropia 922 8.9 1762 11.5 3212 11 I S81 c " 30BO 163V~

Empleada dornestica 0 0,0 0 DO 301 1.0 179 0.9 260 I 4

MUJERES 2971 1000 4\186100.0 20479 100.0 12039 100.0 12517 100.0
Obr er o 655 22.0 250 51 1234 S.O 1039 0.6 t055 3.4

Empleado 1415 476 3052 747 \3440 655 702S 584 7137 570
Trabajador familiar 131 4.4 0 0.') 0 00 125B 10 4 G O.C

Patron. empleador 0 SOCIO 0 00 0 00 0 00 2415 20 I 0 00
Profesional independiente 0 0.0 o 0.0 0 00 179 I 5 0 00

Trabajador por cuenta propia 317 107 140 3'; 2787 13 S 120 , 0: 1 \ 65 33
Empleada dornestica 455 15.3 644 15.S 3018 147 C 00 $160 252-_.__

I-UENTE; EnCUes.la$(fe Hogares INE
Etaboracsorr UEU.CEDLA



Fuente: Encucsta dv HOgarv9. INE.
Elaboraclcn UEU{CEDlA

ANOS
~ Total ~ Obrero ~ Empleado f?$l T.C.P. bJ Patron [2!Profeslonal
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1985 1987 1989 1990 1991
Total % Total % Total % Total % Total %

TOTAL 13318 100.0 19614 100.0 49428 100.0 32750 100.0 31387 100.0

Industria Manufacturera 2735, 20.5 3584 18.3 7186 14.5 4350 13.3 7299 23.3
Construccion 2092' 15.7 1958 10.0 5345 10.8 4063 12.4 2647, 8.4

Transportes y Comunicaciones 2232 16.8 896 4.6 3695 7.5 2908 8.9 1851 5.9
Comercio, Rast. y Hotalas 2080 15.6 2686 13.7 9109 18.4 . 4545 13.9 5595 17.8

Establecimienlos Financieros 255' 1.9 1652 8.4 2395 48. i 579 4.8 919 2.2
Servicios Sociales y Comunales 3388 25.4 8478 43.2 16707 33.8 12667 38.7 11660 37.1

Otras Ramas 536 4.0 360 1.8 4991 iO.l 2638 8.1 14i6 4.5
• I•HOMBRES 10347,100.0 15402 100.0 28949 100.0 20711 100.0 18870 100.0,, I

Industria Manutacturera 1563 15.1 3584 23.3 5039 17.4 2685 13.0 5587 29.6
Oonstruccion 2092 20.2 1958 12.7 5034 17.4 4063 19.6 2647 14.0

Transportes y Comunicaciones 2170 21.0 896 5.8 2886 10.0 2788 13.5 1577 8.4
Comercio. Rest. y Holeles 1501 14.5 1398 9.1 3157 10.9 1721 S.3 2544 13.5

Establecimientos Financieros 193 1.9' 756 4.9 1472 5.1 1459 7.0 322 1.7
Servicios Sociaies y Comunales 2292 22.2 6576 427 7242 25.0 5357 25.9 4777 25.3

Otras Ramas 536 5.2. 234 1.5 4119 14.2 2638 12.7 1416 7.5

MUJERES 2971 \()-;).O 4086 100.0 20479 100.0 12039 100.0 125171,00.0

Industria Manufactu,era 1172 39.4 0 0.0 2147 10.5 1665 13~8 1712 13.i
Construccicn 0 00 0 0.0 311 1.5 0 0.0 0 0.0

Trarispcrte s y Comunicaciones 62 2.1 0 O.C 809 4.0 120 10 274 22
Cornereio, Rest. y Holelas 579 19.5 1288 315 5952 291 2824 23.5 3051 244

Establecimientos Financieros 62 2 1 896 21.9 923 <1 - 120 10 597 4.9..;j

Se,vicios Soclales y ComunaJes 1096 36.9 1902 46.5 9465 46.2 7310 60.7 6883 550
Otras Ramas o 0.0 0 0.0 872 4.3 0 0.0 0 0.0

FUENTE: Cncuestasde Hogares,INE
Babo,acion:UEUCEOLA

CUAO RO Nt. 11
CESANTESSEGUN LA RAMAOEACTIVIDADA LA QUE

PERTE.t..:ECIERON EN SU ULTIMO E~I.PLEO
CIUDAOESDEL EJE
(1985 - 1991)



Fuente: Encuestas de Hogares. INE.
Elaboracf6n: UEU/CEDLA

ANOS
~Total ~ Estatal ~ Empresarial 5:lSemiempr. Q Familiar
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GRAFICONr.11
SUBUTILIZACIONDELTRABAJOPORSECTORES



CUADRO Nr. 12

DURACION DE LOS EPISODIOS DE DESEMPLEO EN CURSO
CIUDADES DEL EJE

(1985 - 1991)

1985 1987 1989 1990 1991
TIEMPO DE 8USQUEDA Tolal % Total % Total % Total 0' Tolal %.'1>

TOTAL 28640 100.0 33180 1000 75563 100.0 53069 100.0 40610 1000
Menos de 1 mas 35'- 123 ~ 254 28504 377 20888 39.4 18~95 45.8.:)

De 1 a 3 meses 5739 20.0 8330 251 17668 23.4 10389 19.6 582 14
Mas de 3 meses 19386 677 16410 49.5 29391 38.9 21792 41 i 21433 528

riOMBRES 20645 100.0 23250 100.0 39049 100.0 29439 1000 23212 100.0
Menos de 1 mas 2426 1i 8 5898 254 13633 34.9 11807 40.i 11935 51.4
De 1 a 3 meses 3981 19.3 5030 21.6 9892 253 5430 184 199 09
Mas de 3 meses 14238 690 12322 530 15524 39.8 12202 41.4 1i078 477

MUJERES 7995 100.0 9930 10C)'O 36514 100.0 23630 100.0 17398 10(10
Menos de 1 mes 1089 136 2542 256 14871 40.7 9081 36.4 6660 38.3
De 1 a 3 meses 1758 220 3300 332 7776 21.3 4959 21.0 383 ·22
MilS de 3 meses 5148 64.4 4088 412 13867 380 9590 40.0 10355 595-

FUENTE: Encuastas de Mogares, IN;:
Elaborecioo: UEU, CEDLA



Fuente; Encuestas de Hogares.
Elaboracl6n: UEU/CEDLA
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GRAFICO Nr.12
PORCENTAJE DE SUBUTIUZACION POR RAMA
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Fuente: Encuestas de Hogares. INE.
Elaboracl6n: UEU/CEDLA
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GRAFICO Nr.13
TASAS DE SUBUTIUZACION DEL TRABAJO
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Encuestas de Hogares. INE.
Elaboraci6n: UEU/CEDLA

Fuente:

1985 1987 1989 1990 1991

Desempleo Abierto. 6.19· 5.27 10.62 7.41 ; 6.67,
Subempleo par Y/H (*) s.d. 58.59 59.62 66.48 67.03 .
Desempleo Equivalente s.d. 29.42 30.97 35.73: 34.57
Subutilizaci6n Global s.d. 34.69 41.59 43.14 41.23

(*) Y/H: Ingreso Labora! Horario.

TASAS DE SUBUTILIZACION DEL TRABAJO
CIUDADES DEL EJE

(1985-1991)

CUADRO Nr. 16


