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En efecto, el trabajo realizado contribuyc a desvirtuar la falsa idcn
tidad entre informalidad e ilcgalidad y ratifica, una vez mas, que 10jurf-

Estos estudios, concentrados en el analisis de aspectos norma
tivos e institucionalcs, tiene en el memento actual una doblc impor
tancia. Por una parte, enriquece la rcflcxion tcorica y la informacion
cuantitativa referida al sector, y, por otra, al lIegar a importantcs
conclusiones sobre el tema de la informalidad - ilcgalidad, adquicrc una
indudablc significacion polftica.

Resultado de ese importantc trabajo de invcstigacion, nuestro
Centro tiene en esta oportunidad la especial satisfaccion de prcscntar
un nuevo aporte en la tematica rclativa al sector informal urbano, que
introduce el tratamicnto de los aspectos jurfdico - legales c institucio
nales inhercntcs a la actividad informal urbana.

En cl mes de Abril de 1988, yen cI marco de una invcsugacion
comparativa rcalizada a nivel latinoamericano, eI Programa Regional
del Emplco para America Latina y el Caribe (PREALC), dcpcndicntc
de la oficina Intcrnacional del Trabajo (OIT), cncargo alCentro de Estu
dios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), la rcalizacion de
un conjunto de estudios sobre cl tcma de los aspectos legales del sector
informal urbano.

PRESENTACION
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Antonio Peres Velasco
Director del CEDLA

La Paz, Enero de 1989

En consecuencia, el problema parece mas bien radicar en la nece
sidad de reorientar el rol del Estado hacia el establecimiento y regula
cion de condiciones apropiadas para que el sector informal, partiendo de
reconocer su vulnerabilidad frente a otros sectores de la economfa,
cuente con mecanismos adecuados de promocion y fomento.

Al presentar esta nueva publicacion, dejamos expresa constancia
de nuestro invariable proposito institucional de seguir contribuyendo
en la generacion de analisis y propuestas alternativas sobre esta
tematica; pero, asimismo, de estimular el debate cientifico y politico,
en momentos en que algunas corrientes politicas y economicas -impul
soras del actual modelo economico exclusivista- pretenden ganarse la
adhesion social y el voto de los trabajadores informales.

Para concluir, expresamos nuestro especial reconocimiento y
agradecimiento a PREALC / OIT por permitirnos efectuar la publica
cion del estudio que nos ecargara, y a todas las instituciones publicas y
privadas y personas, que de una u otra manera, han posibilitado la con
cresion de este esfuerzo.

Ala luz de los hallazgos de este nuevo aporte, el "intervencionis
mo'' estatal, con su pesado y frondoso sistema legal, que para las
corrientes noeliberales constituye la piedra de toque en la generacion y
expansion del sector informal urbano, no asoma tan temible y fatidico.

Por el contrario, la realidad pone en evidencia una gran debilidad
estatal en materia de control del cumplimiento de las disposiciones
legales en general, y, mas min, en 10 concerniente al disefio y ejecu
cion de politic as de apoyo y fomento a las pequenas unidades economi
cas y al establecimiento de instrumentos legales diferenciados y
especializados.

dico-legal se explica a partir de 10 economico - social, y que la infor
malidad se expresa en form as particulares de organizacion social del
trabajo de determinadas unidades economicas y no en la ruptura del or
denamiento legal vigente.
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Los paradigmas ahora en crisis partfan del axioma del progreso
economico ilimitado: tasas de crecimiento elevadas y superiores a los
incrementos de productividad harfan posible -yen los pafses mas
desarrollados convertirian en una meta logica y descontada- el pleno
empleo; energfa a bajo costa como base de este crecimiento; recursos
naturales aparentemente inagotables; expansion constante del inter
cambio, no obstante las fluctuaciones -muchas veces a la baja, pero
por largos perfodos tambien al alza- de los precios de los productos
primarios; tipos de cambio fijos y, por ende, estabilidad del sistema

En los iiltimos anos, casi todas las certezas que tenlamos acerca
del progreso economico y social han side puestas en discusion,
fuertemente cuestionadas 0, directamente, destruidas. Las profundas
mutaciones tecnologicas, sociales y politicas -producidas 0 en proceso
de desarrollo- van mas alla de nuestra capacidad para aprehenderlas y
procesarlas. En parte porque los hechos van adelante, pero tambien
porque -como decfa Braudel-las ideas son carceles de larga duracion, no
hay explicaciones claras para 10que esta sucediendo; de un mundo de
certezas hemos pasado, casi sin transicion alguna, a uno de perplejidad
e incertidumbre.

PROLOGO

COOB.o DE OOCUMtN fACIlk
CEDLA
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En este contexto de crecirrnento -que en America Latina se
expresara en una tasa anual promedio de aumento del producto del 6%-,
las fluctuaciones ciclicas eran de corta duracion y -con escasas
excepciones- no demasiado significativas. La experiencia ganada desde
la Gran Depresion y el exito logrado en los paises centrales con el

Sustentando una alianza reformista entre los nuevos sectores
empresariales, las clases medias en ascenso y la clase obrera en rapida
expansion, la critica prebischiana sento las bases teoricas para un
proyecto economico-polftico de la periferia que, mas que antagonizar
con el centro, trato de compartir con este las oportunidades y los
beneficios del desarrollo.

La experiencia latinoamericana de las tres decadas anteriores a la
crisis actual parecio confirmar la veracidad de la prediccion, En efecto,
la caracterfstica principal de ese largo penodo fue el alto y sostenido
crecimiento economico registrado por la mayoria de los paises de la
region, solo interrumpido por breves fluctuaciones ciclicas, que se
alcanzara como resultado tanto del esfuerzo de inversion como de la
disponibilidad de financiamiento extemo.

Aun las criticas mas serias a ese orden, como la tempranamente
elaborada por Prebisch hacia 1950, aceptaban la idea del progreso
economico ilimitado como un dato de la realidad. Mas que de
crecimiento del producto y la productividad, el problema era de
apropiacion inequitativa de sus frutos, tanto entre paises -en particular
en las sociedades perifericas y en buena medida ligado a las condiciones
del intercambio desigual- como entre clases y sectores sociales.
Postulando la industrializacion sustitutiva como medio para modificar
las condiciones y los efectos del intercambio desigual, se reconocia la
viabilidad del camino seguido por los paises desarrollados. Las
naciones avanzadas -habfa anticipado Marx casi un siglo antes- no
hacen sino mostrar a las naciones atrasadas el espejo de su porvenir.

monetario y de pagos intemacional. Tales eran los pilares, no $010
ideales sino en mas de un sentido reales, sobre los que se edifice
el orden economico de las tres primeras decadas de la posguerra.
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En los paises perifericos, como los latinoamericanos, los efectos
de la crisis se presentan con ribetes mucho mas dramaticos. La
modemizaci6n experimentada desde la posguerra -yen algunos casos,
como el de Bolivia, mas tarde aiin- fue acelerada pero incompleta. Para
el conjunto de la region, entre 1950 y 1980 la generacion de empleo
en las actividades urbanas modemas alcanzo un promedio anual de
4.1%, en tanto que en la industria manufacturera, el crecimiento fue de
3.4%. En el caso boliviano -como la evidencia recogida en este libro
sugiere- esa expansion de los sectores urbanos modemos parece haber
sido mas rapida aun. Esto habla del extraordinario dinamismo de la
epoca, Sin embargo, esa modernizaci6n estaba lejos de completarse-y
en Bolivia ciertamente muy lejos- cuando sobrevino la crisis. Hacia

Todo esto cambi6 a mediados de los MOS setenta. El axioma del
progreso econ6mico ilimitado se quebro junto con la convicci6n de
que las crisis ciclicas pueden enfrentarse con metodos keynesianos; es
que, como se puso en evidencia despues del primer schock petrolero de
1973, la crisis no es ciclica sino esencialmente estructural y tecno
logica. Sectores productivos enteros viven una declinaci6n inevitable,
al tiempo que la distancia entre crecimiento y ocupacion nunca ha sido
tan grande en los paises desarrollados; el progreso tecnologico y el
crecimiento de la productividad, que en los anos cincuenta y sesenta no
resultaban en absoluto problematicos, estan dando lugar ahora a una
completa reestructuraci6n de los procesos productivos y de las
condiciones a largo plazo del mercado de trabajo. Bajo el signo de una
creciente desocupaci6n tecnologica, surge el problema del agotamiento
del trabajo en la sociedad capitalista. S610 en los pafses industria
lizados de Occidente, que hasta hace poco mas de una decada sufrfan de
escasez de mana de obra, hay ahora mas de 30 millones de
desocupados.

manejo keynesiano de las polfticas fiscales y monetarias, posibilit6
evitar la repeticion de crisis intemacionales generalizadas. En los
paises perifericos, las fluctuaciones se asociaron con estrangu
lamientos del balance de pagos, pero con un restablecimiento rela
tivamente rapido -y por consiguiente sin costos recesivos prolongados
del equilibrio extemo.
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Pero ademas de su persistencia, la otra caractenstica del excedente
laboral -excedente en relaci6n al proceso de acumulacion capitalista-,
es su caracter crecientemente urbano. Las estimaciones disponibles pa
ra America Latina indican que la proporcion de los ocupados en los
sectores rezagados pertenecientes al sector tradicional rural, declin6
desde casi tres cuartos del total en 1950 a menos de la mitad en 1980.
Desde luego, esa caida se correspondio con un aumento proporcional
del peso de los sectores rezagados urbanos, principalmente el sector in
formal urbano y, en menor medida, el servicio domestico. La impor
tancia de estos iiltimos, en el caso boliviano, se pone de manifiesto en
las estimaciones elaboradas por el CEDLA -presentadas en el segundo
estudio de este libro-, que demuestran que hacia mediados de la decada
pasada, es decir, en pleno proceso de modernizacion, el 44.5% de la
PEA urbana estaba empleada en actividades informales, proporcion

La persistencia de tan voluminosos sectores rezagados se explica,
en buena medida, por su elevado nivel inicial vis it vis el tamafio
original relativamente reducido de los sectores modemos. Aun
creciendo a tasas tan fuertes como las indicadas, estos iiltimos no
pudieron absorber sino a una fraccion menor del aumento de la oferta
de fuerza de trabajo. Resulta obvio en estas circunstancias, que esos
contingentes, pertenecientes en su mayor parte a los estratos mas po
bres de la poblacion, no pueden permanecer desempleados por periodos
mas 0 menos prolongados a la espera de eventuales oportunidades de
empleo en los sectores modemos. La necesidad de obtener algiin
ingreso y 10 extendido de la cola en estos, determinan que deban auto
generar sus oportunidades de ocupacion, desde luego en los sectores
rezagados.

1980, alrededor del 38% de la fuerza de trabajo latinoamericana esta
ba todavfa ocupada en actividades de muy baja productividad, tanto
en zonas rurales como urbanas. En Bolivia esa proporci6n supera
ba -Iargamente, COil toda probabilidad- la mitad de la poblaci6n econ6-
micamente activa. Es en esa amplitud de los sectores rezagados -0 si se
quiere en la insuficiencia relativa de los sectores modemos- donde
radicael micleode la pobreza -para muchos indigencia- que afecta a vas
tas capas de la poblaci6n.
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La expansion del sector informal urbano, que en el sentido
estricto (es decir, los sub-sectores familiar y semiernpresarial) alcanzo
en Bolivia a 10 puntos porcentuales en la ultima decada, se explica
porque el segmento modemo del mercado reacciono de un modo
semejante al de los paises desarrollados, pero solo en cuanto a la forma
del ajuste; en cambio, en 10 que respecta a la proteccion de los
afectados por el proceso de ajuste, lejos de acceder a los subsidios
sociales generalizados en los pafses desarrollados, debieron afrontar
solos su subsistencia. Una parte importante de los desocupados se vio
compelida asf a buscar refugio en el segmento informal del rnercado,
engrosando sus ya abultadas filas e induciendo de este modo una re
duccion adicional de sus escasos ingresos medios. La crisis de la
modernizacion parcial en un contexto de persistencia del
excedente estructural de mano de obra, devino necesaria
mente en un aumento de la precarizacion del trabajo.

El proceso de modernizacion parcial experimentado por la
estructura productiva, predetermine los efectos de la crisis sobre el
mercado de trabajo: por una parte, una proporcion significativa del
mercado -que en Bolivia comprende mas del 40% de la PEA urbana
reacciono de manera similar a los pafses mas desarrollados, haciendo
que el desempleo abierto y el subempleo visible -que historicamente
no habfan tenido mayor incidencia- pasaran a ser problemas importan
tes; por el otro, los grandes sectores de ocupados en actividades de baja
productividad, al tiempo que se expandieron todavfa mas, reaccionaron
con formas invisibles propias del subdesarrollo, en particular con cal
das de ingresos que ya eran muy magros, deterioro adicional de las
precarias condiciones de trabajo, etc. En Bolivia, y como 10 sefiala el
CEDLA en la presente publicacion, crecieron simultaneamente el
desempleo abierto y la inforrnalidad, Esta ultima comprende en la
actualidad cerca del 60% de la PEA urbana. EI desempleo, por su parte,
afecta a mas del 10% de los activos, con una importancia creciente
entre los jefes de hogar.

esta que se eleva al 55.7% si se adiciona el servicio domestico. Como
se vera enseguida, ese peso -en especial el del sector informal- ha
aumentado considerablemente en esta decada.
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Las demandas provenientes del desaffo tecnologico, con el
consiguiente cuestionamiento de las ventajas comparativas "origi
nales"; la internacionalizacion de las economfas perifericas, asociada a
la mayor competencia y lucha para ocupar espacios; el peso de la
deuda, originada en el desajuste estructural externo que transfiere ha
cia el centro la mayor parte de la capacidad de ahorro; la drastica reduc-

La que es mas importante, el signa de estas mutaciones permite
afirmar que la eventual salida de la recesion no implica de manera
alguna el retorno a la situacion anterior. La declinacion de sectores y
procesos productivos en los pafses desarrollados, el surgimiento de
otros completamente nuevas, el cambia de los contenidos tecnicos de
los procesos de trabajo, y el creciente desempleo tecnologico en ellos,
no son en absoluto problemas ajenos a los pafses perifericos como
Bolivia. Par el contrario, la integracion cada vez mas acentuada de la
economfa mundial -que no excluye sino que, par el contrario, exacerba
la competencia- y la capacidad de administrar el comercio internacional
que su posicion hegemonica otorga a los pafses centrales, hacen que
inevitablemente ellos tiendan a impactar las economfas subordinadas
de la peri feria. Esa propagacion de los efectos de las mutaciones estruc
turales no se detiene en las actividades de produccion tradicional de
estas, como las extractivas; mas aiin, afecta de manera particularmente
significativa a sus sectores "modernos" de interes exportable que,
considerados desde esta esc ala, se tornan obsoletos, 0 -cuando logran
mantener ventajas comparativas- suelen ser objeto de practicas
comerciales discriminatorias. Par razones semejantes, los sectores
internamente modernos son incapaces de resistir la competencia
externa cuando -como ha ocurrido en los iiltirnos anos- se reducen
marcadamente los niveles de proteccion efectiva.

Pero los efectos de la crisis son mucho mas profundos si se los
considera desde una perspectiva de largo plaza. Ella no solo porque ese
aumento de la precarizacion del trabajo es la expresion de un proceso
de desestructuracion social y productiva; son mas profundos tambien,
porque este, lejos de ser cfclico a de corto plaza, se inscribe en el
marco de sustanciales mutaciones tecnologicas y politic as de las
economfas hegemonicas en la escena internacional.
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En esta perspectiva, el conocimiento detallado de la estructura y
dinamica de funcionamiento del sector informal urbane que, como se
ha senalado, emplea en Bolivia a mas de la mitad de la PEA residente
en las ciudades, se convierte en una necesidad imperiosa. Ello no s610
porque -no obstante su importancia- ha estado virtualmente ausente de
las preocupaciones de un Estado sesgado hacia el segmento "modemo"
de Ia estructura productiva y el mercado de trabajo; tambien porque,
como se deduce de 10 expuesto, ese segmento esta aun en menores
condiciones que en el pasado para resolver una problematica social

Este previsible curso hist6rico que, como facilmente puede
colegirse, lleva a un aumento todavia mayor de la heterogeneidad,
imprimea la sociedad unacomplejidad y diferenciaci6n estructural cada
vez mayor. A diferencia de 10que ocurre en los pafses mas avanzados,
aqui coexisten -enfrentandosepor la disposici6n de los escasos recursos
disponibles y acumulando sobre el Estado sus demandas particulares
c1ases y sectores sociales que, por su inserci6n y cultura productiva
cualitativamente diferentes, no logran reconocerse como partes del
conjunto. De no mediar una conciencia colectiva que, partiendo del
reconocimiento explicito de la heterogeneidad estructural, pase por un
alto grado de concertaci6n social, la falta de articulaci6n intema hara
que el conflicto -legitimo en una sociedad abierta- se resuelva en una
lucha facciosa y las relaciones sociales en polos de dominaci6n
marginaci6n. Va de suyo que en este dilema se engloban tanto la
problematica del bienestar y la pobreza, como la factibilidad de la
construcci6nde una sociedad democratica estable.

ci6n -vinculada al mismo fen6meno- de las fuentes extemas de fi
nanciamiento, entre los factores estructurales mas importantes, hacen
que la interrupci6n del modelo de crecimiento seguido en las iitlimas
decadas no sea momentanea sino definitiva. No se trata, como antes,
de una fluctuaci6n ciclica, sino del agotamiento de la capacidad
expansiva de ese modelo, pero sin que aun haya side reemplazado por
otro. Pensar 10contrario, es decir, volver a intentar una modemizaci6n
cerrada, serfa refugiarse en un mundo nostalgico, incapaz de resolver -
aunque sf probablemente susceptible de agravar- los problemas socia
les y distributivosque afectan a sectores tan vastos de la poblaci6n.
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Los investigadores del CEDLA, Silvia Escobar de Pabon,
Antonio Peres, Roberto Casanovas y Hernando Larrazabal, han
emprendido exitosamente ese desaffo, constituyendo el presente
volumen el fruto de sus esfuerzos de investigacion. Los resultados
presentados -que trascienden el marco originalmente previsto y se
extienden al modo de funcionamiento de las unidades economicas
informales y al de los mercados en que se insertan- no solo pro
porcionan aportes novedosos al conocimiento academico del tema; mas

Pero adernas, ese conocimiento es necesario porque una apre
ciacion en boga entre ciertos sectores (por cierto no entre los infor
males) tiende a identificar las condiciones de informalidad e ilegalidad,
atribuyendo a las copiosas regulaciones burocraticas para la consti
tucion y funcionamiento de las empresas el origen de las primeras.
Aunque apresurada y carente de una fundamentacion te6rica convin
cente, esa apreciacion tambien debe ser sometida a la prueba de la
validacion empirica.

En esa necesidad de conocimiento del sector informal, ocupa un
lugar destacado el de los aspectos legales dentro de los cuales -0 tal
vez, con mayor propiedad, al margen de los que- se desenvuelve el
mismo. Parece evidente, pero es necesario validarlos empiricamente,
que existe una fuerte inadecuacion entre el ordenamiento legal, pensado
para una economfa homogeneamente capitalista y la heterogeneidad
estructural de la cual el sector informal -familiar y semiempresarial
constituye una expresion mayor.

creciente. Por el contrario y aunque desde luego muy imperfec
tamente, el sector informal -expresivo de la insuficiente capacidad de
absorcion del sector moderno, pero tambien de la voluntad y
creatividad de los marginados de la acumulacion capitalista formal- ha
posibilitado la subsistencia -yen franjas no despreciables el mejora
miento de las condiciones de vida- de amplias capas que, de otro modo,
no podrfan satisfacer siquiera sus necesidades mas elementales. Ese rol,
con toda probabilidad se tornara mas importante min en el futuro
inmediato, y con certeza se mantendra en la economia y la sociedad
boliviana por muchos afios mas.
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La paz - Buenos Aires, Diciembre de 1988

Emesto H. Kritz

importante que ello, ofrecen herramientas concretas para el diseno de
politic as especificas dirigidas a este sector tan importante y hasta ahora
tan olvidado de la sociedad boliviana. La discusi6n publica, y ojala la
implementacion de esas politicas, reviste la mayor importancia tanto
para la lucha contra el atraso y la pobreza como -siendo aquella una
condici6n necesaria de esta- para la construcci6n de la democracia.
Constituye, por 10 tanto, una verdadera satisfacci6n, presentar a la
consideraci6n del publico este nuevo aporte del Centro de Estudios
para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
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La diversidad de enfoques te6rico-metodo16gicosque orientaron
estos estudios, y las diferentes perspectivas de analisis utilizadas en las
aproximaciones empfricas, constituyeron importantes esfuerzos
analiticos en el desarrollo de una reflexi6n colectiva sobre un fen6me-

Han pasado mas de 15 afios desde que Keith Hart (1971) utiliz6
por primera vez el termino "sector informal", para referirse, en el
contexto africano, al importante rol econ6mico y social que
desempenan las actividades que se desarrollan en pequena escala. Un
ano mas tarde, el Programa Mundial del Empleo de la Oficina
Intemacional del Trabajo (OIT) incorpora oficialmente el terrnino en el
Informe de la Misi6n de Asesoria al Gobiemo de Kenia (OIT, 1972).
Desde entonces, y particularmente desde el desencadenamiento de la
crisis de la deuda extema a principios de esta decada, es ya apreciable la
cantidad de estudios e investigaciones realizados en America Latina
sobre este tema, tanto a partir de organismos intemacionales de asis
tencia tecnica, tal el caso de PREALC/OIT y otros, como desde
centros academicos de investigaci6n y, en menor medida, tambien
desde organismos gubemamentales.

INTRODUCCION GENERAL
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Aparte de importantes avances en el plano de la reflexi6n te6rica,
esta investigaci6n contribuy6 a la identificaci6n de formas mas
homogeneas de organizacion del trabajo por la via de las relaciones
laborales dominantes al interior del universo de unidades econ6micas.
La incorporaci6n de variables de tipo cualitativo, en esta formulaci6n,
mostr6 una adecuada operacionalizaci6n conceptual en el intento de
encontrar ciertos comportamientos homogeneos en un universo alta
mente heterogeneo, Esta propuesta de analisis -en sus planteamientos
centrales- fue compartida con otras investigaciones contemporaneas

Posteriormente, entre 1979 y 1981, como parte del Proyecto
Migraciones y Empleo Rural y Urbano BOLn8/P03, se desarrolla un
estudio sobre el impacto de los movimientos migratorios en la
situaci6n del empleo y los ingresos de los trabajadores urbanos en las
ciudades de La Paz y Santa Cruz. El avance cualitativo mas impor
tante de esta investigaci6n consisti6 en el replanteamiento del enfoque
dualista formal-informal en el estudio de la estructura productiva y el
funcionamiento del mercado de trabajo urbano, introduciendo en el
analisis el concepto de "formas de organizaci6n del trabajo",

Bolivia no estuvo al margen de este desafio. A partir de 1977, el
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral -a traves de la Direcci6n
General de Empleo-, con el apoyo tecnico del Centro Interamericano de
Administraci6n del Trabajo (CIA 1'), de la Organizaci6n de Estados
Americanos (OEA) y el aporte financiero del Gobiemo de Venezuela,
lleva a cabo el primer diagn6stico sobre el funcionamiento del mercado
de trabajo y las caracterfsticas mas relevantes de la situaci6n
ocupacional en la ciudad de La Paz. En este trabajo se hicieron los
prim eros avances en el desarrollo de un marco conceptual y
metodol6gico para analizar el fen6meno de la segmentaci6n del
mercado de trabajo. Desde el punto de vista metodol6gico, esta
investigaci6n constituy6 una primera experiencia de estudio del sector
informal urbano vinculando el funcionamiento de las unidades
econ6micas con las caracteristicas de sus trabajadores.

no urbano de tanta importancia y trascendencia en las ciudades
latinoamericanas.



xv

Por otra parte, la organizacion economica de los establecimientos
que integran el sector familiar se basa en la propiedad de los medios de
produccion y en el trabajo personal del productor directo. Los miem-

A diferencia de las empresas capitalistas, el propietario, adernas
de su dedicacion a la organizacion y adrninistracion del estable
cimiento, participa directa y activamente en el proceso productivo. La
division del trabajo -generalmente poco desarrollada- y los criterios de
contratacion de mana de obra, estan en funcion del incremento en los
medios de produccion, Dada la reducida escala de operaciones y las
fuertes fluctuaciones de la demanda que afectan a estos estable
cimientos, los ocupados estan sometidos a una elevada inestabilidad
laboral.

A partir de esta forma alternativa de analisis de la heterogeneidad
estructural, las diversas investigaciones realizadas por el CEDLA sobre
el tema del empleo y los mercados de trabajo, hicieron posible avanzar
hacia una definicion conceptual mas precisa de las diversas formas de
organizacion del trabajo que coexisten al interior de 10 que, bajo otras
perspectivas de analisis, se conoce como "sector informal".

Bajo esta perspectiva analftica, se identificaron al menos cinco
formas organizativas en el aparato productivo urbano: estatal, empre
sarial, semiempresarial, familiar y el servicio domestico, que se
diferencian entre sf por las relaciones de trabajo dominantes al interior
de cada establecimiento, por las distintas formas de propiedad sobre los
medios de produccion, y por el tipo de participacion de los propietarios
en los procesos de produccion, intercambio 0 prestacion de servicios
(Casanovas, Escobar de Pabon, y Ormachea, 1982).Los cinco sectores
de la economia (formas de organizacion del trabajo) exhiben diferentes
modalidades de relacionamiento entre sf, y su capacidad de generacion
de empleo es variable, dependiendo de las condiciones economicas
vigentes en un momenta determinado.

que se desarrollaron en el Ministerio de Planeamiento y Coordinacion
en el marco del Proyecto Organizacion del Trabajo y Distribucion del
Ingreso en Bolivia (Grebe y Toranzo, 1988).
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El Estudio 1, elaborado por Antonio Peres Velasco, presenta el
marco legal de referencia para el sector informal a partir de la revision
de la normatividad legal que, actualmente, rige los derechos y obli
gaciones de los informales en tres ordenes principales: el de la consti
tucion juridica de las unidades economicas, el de las relaciones tri
butarias de los establecimientos informales, con el Estado y los
Municipios, y, finalmente, los derechos y obligaciones que surgen en

La presente publicacion integra las versiones corregidas de un
conjunto de cuatro estudios elaboradospor investigadores del Centro de
Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, por encargo del
PREALC, en el marco de una investigacion comparativa sobre los as
pectos legales del sector informal urbano que se lleva a cabo si
multaneamente en varios pafses de America Latina.

Con el proposito de compatibilizar las definiciones anteriores con
las que corrientemente utiliza PREALC, se asimilara las unidades eco
nomicas y el empleo articulados a las formas estatales y empresariales
como sector formal, y aquellos que integran las formas semiem
presariales y familiares como sector informal.

El tamano mfnimo de este tipo de establecimientos no da cabida
al desarrollo de una mayor divisi6n del trabajo. En todos los casos, el
trabajo manual prevalece sobre la producci6n mecanizada. La tecno
logfa incorporada en los procesos productivos es minima, acorde con
la sencillez de los procesos de trabajo. En muchos casos, los tra
bajadores del sector sue len utilizar bienes de consumo durable como
bienes de capital: es el caso de la utilizaci6n de la vivienda como
espacio para la producci6n y las ventas. La relativa "facilidad de en
trada" de nuevos ocupados a este sector hace posible una importante
participaci6n de la mujer en las actividades por cuenta propia.

bros del grupo familiar del trabajador por cuenta propia participan en
las actividades del establecimiento (aunque no necesariamente), como
familiares no remunerados. Por 10 tanto, la organizaci6n de la produc
ci6n gira basicamente en torno a la fuerza de trabajo familiar, con
alguna presencia de aprendices y/o trabajadores asalariados eventuales.
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EI Estudio 4, realizado por Hernando Larrazabal Cordova, sus
tenta el analisis de un grupo de unidades economicas que, a pesar de las
condiciones restrictivas y generalmente adversas en las que se desarro
llaron, exhiben ciertas condiciones para el crecimiento y la expansion
de sus actividades. Por 10 tanto, esta investigacion se concentra en el
analisis de los factores internos que contribuyeron a la dinamica de
expansion y crecimiento de los establecimientos estudiados, y a la
identificacion de factores estructurales ycoyunturales quehubieran con
tribuido a crear un marco de condiciones economicas e institucionales

EI Estudio 3, elaborado por Silvia Escobar de Pabon, a partir de
la seleccion de un pequeno mimero de casos representativos de las
principales actividades econornicas del sector informal, se orienta al
analisis del grado de sujecion de los establecimientos informales a las
diversas disposiciones en materia constitutiva, tributaria y laboral; de
los costos de la legalidad, de la capacidad real que exhiben las unidades
econornicas informales de absorcion de los mismos, y los principales
efectos cuantitativos y cualitativos de la ilegalidad en el funcionamien
to de estos establecimientos economicos.

EI Estudio 2, realizado por Roberto Casanovas Sainz, desarrolla
un diagnostico mas general sobre la magnitud y evolucion del sector
informal en la ultima decada, el impacto de la Nueva Politica Eco
nornica sobre su funcionamiento, y las condiciones de legalidad 0

ilegalidad en que se desarrolla este segmento de la estructuraeconomica
urbana. Sobre esta base, se ha logrado determinar el significado e
importancia de la "legalidad" en terminos de la cobertura "real" que
tienen actualmente las diversas disposiciones legales en materia consti
tutiva, impositiva y laboral. Asimismo, este trabajo presenta una
estimacion de los costos nominales que supone el cumplimiento de
todas las disposiciones legales, y las ventajas e inconvenientes que
supone, para las actividades informales, el hecho de operar en la "ilega
lidad".

aquellos establecimientos en los que existe trabajo en relacion de
dependencia: es decir, la legislacion laboral y la legislacion referida a la
seguridad social.
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Finalmente, sobre la base de los analisis realizados en los cuatro
estudios, se propone un conjunto de recomendaciones de polfticas
orientadas a superar las principales restricciones legales e institu
cionales que enfrentan los establecimientos informales en su desa
rrollo.

favorables para su desarrollo exitoso.



* Director del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario
(CEDLA) La paz - Bolivia.

Antonio Peres Velasco*

ASPECTOS LEGALES DEL SECTOR INFORMAL
URBANO EN BOLIVIA

ESTUDIO 1
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Bajo esa vision general del tema de la informalidad urbana, se
define algunos conceptos jurfdicos legales, basicos para el tratamiento
de nuestro tema, y se pasa a un analisis del marco legal del sector
informal urbano, en sus tres ordenes principales: constitutivo, tributa
rio y social. Cada uno de cstos 6rdenes 0 campos jurfdicos de analisis
es abordado en forma similar sobre la base de un cnunciamiento de las

A tal prop6sito, nuestro estudio parte del supuesto de que la
normajurfdica es un componente superestructural y expresivo de rela
ciones econ6micas y socialcs concretas y que el fenorneno de la infer
malidad se explica a partir del tipo de organizaci6n social del trabajo en
las unidades econ6micas informales. Esta visi6n general nos lleva a
elaborar nuestro planteamiento sin posibilidad alguna de incurrir en el
equfvocometodol6gico y la distorsi6n ideologica de explicar el fenome
no de Ja informalidad a partir de una ruptura del ordenamiento legal.

En el marco de un estudio comparativo realizado por el Centro de
Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) sobre los
"Aspectos Legales del Sector Informal Urbano", el prescnte trabajo
tiene la finalidad fundamental de aproximarnos e introducirnos al tema
jurfdico legal de la actividad econ6mica informal.

INTRODUCCION
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Finalmente, conviene recordar que la investigacion en el campo
juridico legal es inexistente en el pais y que, este hecho, por cierto,
pone limites especiales a cualquier esfuerzo teorico y metodologico,
En ese contexto y con las limitaciones y deficiencias del caso, el
presente estudio tiene, en definitiva, el proposito de llenar minima
mente ese vacfo.

Cabe decir, asimismo, que este primer trabajo sobre la dimension
juridica legal del fenomeno de la informalidad urbana evidencia por
cierto importantes limitaciones, puesto que deja de lado el tratamiento
de otros aspectos legales importantes, como el referido al marco legal
de exclusion del sector informal urbano, cuyo analisis permitiria cono
cer, por ejemplo, algunos mecanismos de bloqueo del acceso de las uni
dades economicas informales al mercado de suministros piiblicos, etc.

EI contenido y alcances del presente trabajo quedan estrictamente
interelacionados a los de los otros estudios integrantes del estudio
global preparado para OIT/pREALC y, en tal sentido, algunas de las
conclusiones que se plantean se apoyan en los otros estudios, que
asumen el tratamiento del tema desde opticas diferentes. En todo caso,
se puede decir que el presente estudio -que tiene un alcance estricta
mente juridico legal- establecio, en la medida de 10 posible, algunas
bases para el uso de terminologfa tecnica juridica usual y la identi
ficacion de aspectos sustanciales en el tratamiento del tema.

referencias legales pertinentes, una caracterizacion de los aspectos que
identifican al bloque normativo correspondiente, y una descripcion de
las obligaciones establecidas.
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Siendo eso asi, debe quedar tambien claro que el Derecho y la
norma jurfdica -como componentes superestructurales basicos y
expresivos de relaciones economicas concretas- devienen siempre
instrumento de reproduccion de la estructura economica; teniendose
en consecuencia y en primer termino, que 10 jurfdico-legal se

En ese sentido y desde un punto de vista juridico amplio, debemos
entender el marco legal como el conjunto de disposiciones legales
dictadas por la Autoridad Competente, para regular la organizacion,
desarrollo y extincion de las unidades economicas informales, a
partir de una definicion e imposicion de derechos y obligaciones de
caracter adjetivo y sustantivo.

La caracterizacion global del Sector Informal supone la conceptua
lizaci6n y contextualizacion de algunos elementos de caracter juri
dico, especfficamente referidos a su marco legal.

A. Vision General

EL MARCO LEGAL DE REFERENCIA DEL SECTOR
INFORMAL URBANO

I
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"... conjunto de normas, leyes 0 reglas, formuladas por autoridad
competente con caracter general y obligatorio para toda la sociedad,
.a fin de lograr una conducta social uniforme, y sancionadas por la
fuerza publica" (Ibid).

2. Derecho objetivo

"Denominase asi a la significacion logica creada segiin ciertos
procedimientos instituidos por una comunidad juridica y que, como
manifestacion unificada de la voluntad de esta, formalmente expre
sada a traves de sus organos e instancias productoras, regula la
conducta humana en un tiempo y un lugar definidos, prescribiendo
a los individuos, frente a determinadas circunstancias condicio
nantes, deberes y facultades, y estableciendo una 0 mas sanciones
coactivas para el supuesto de que dichos deberes no sean cum
plidos" (Ossorio, 1984).

1. Norma juridica

En el tratamiento de nuestro tema se destacan algunas categorias y
conceptos juridicos basicos, cuya definicion se hace metodolo
gicamente necesaria. En este sentido, parece particularmente iitil
explicar los siguientes conceptos elementales:

B. Presupuestos juridicos basic os

Planteados esos aspectos generales sobre el contenido juridico -
legal del presente estudio, corresponde dejar sentados algunos presu
puestos juridicos basic os y pasar a la consideracion del origen,
evolucion y estado actual del marco legal del sector informal urba
no en Bolivia.

explica fundamentalmente a partir de 10 economico y social y no a
la inversa y, en segundo termino, que el fenomeno de la infor
malidad no es explicable a partir de la ruptura de la legalidad exis
tente, sino a partir de las especificidades de la organizacion social
del trabajo en las unidades economicas informales.
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A partir de ese hecho hist6rico, la evoluci6n de la normatividad

Aunque ya a 10 largo del siglo pasado y durante las primeras tres
decadas del presente se di6 en el pais un incipiente ordenamiento
legal, destinado a regir principalmente la actividad artesanal y de
servicios, el verdadero origen de la regulaci6n legal de las pequefias
unidades econ6micas parece coincidir mas bien con la conso
lidaci6n de la normatividad juriclica laboral y social, expresada en la
clictaci6nde laLey General del Trabajo y su Reglamento.

C. Origen, evoluci6n y estado actual

"Deber juriclico normativamente establecido de realizar u omitir
deterrninado acto, y a cuyo incumpJimiento por parte del obJigado
es imputada, como consecuencia, una sanci6n coactiva, es decir, un
castigo traducible en un acto de fuerza fisica organizada" (Ibid).

6. Obligacion

"Ser 0 entidad capaz de derechos y obligaciones, aunque no tenga
existencia individual fisica; como las corporaciones, asociaciones,
sociedadesy fundaciones" (Ibid).

5. Sujeto juridico

"Conjunto 0 cuerpo de leyes, por las cuales se gobiema un Estado
o se regula una materia determinada" (Ibid).

4. Legislacidn

"Conjunto de facultades que corresponden al inclividuo,y que este
puede ejercitar para hacer efectivas las potestades juridicas que las
norrnas legales Ie reconocen" (Ibid).

3. Derecho subjetivo
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Este subsistema legal esta conformado por disposiciones legales

1. Marco legal constitutivo

De acuerdo a la naturaleza jurfdica y a la especialidad de las dispo
siciones legales que involucra, el anterior sistema normativo -inte
grado por mas de cincuenta disposiciones legales- da lugar a los
siguientes marcos legales especiales y principales:

D. Desagregacion del marco legal

A partir de esa ubicacion historica de la normatividad, objeto de
nuestro interes, se configura un "marco legal de inclusion del
sector informal urbano", en cuanto sistema jurfdico legal que inte
gra en principio las disposiciones legales actualmente vigentes y
obligatorias para los sujetos juridicos del sector informal.

Para el presente estudio, se ha realizado un inventario de las dis
posiciones legales dictadas enmateriade actividadeconomica, desde
la fundacion de la Republica hasta el presente. Este inventario legal
-realizado a partir de la consulta de fuentes primarias (anuarios
legislativos y administrativos, anales de legislacion y gacetas
oficiales) y de fuentes secundarias (compilaciones legales varias) -
registra, luego de un proceso depurativo de eliminacion de normas
significativamente ajenas a nuestra unidad de analisis, mas de
setenta disposiciones legales de diversa indole y alcance. Estas
disposiciones legales -que cubren el periodo 1939-1988- forman 10
que hemos venido en denominar "marco legal historico de refe
rencia del sector informal urbano'',

legal -aplicable a la actividad economica en general- se da en el
marco de las transformaciones de la Legislacion Laboral y de Se
guridad Social, de la complejizacion administrativa del aparato
estatal, de una creciente modernizacion y consolidacion de la base
economica (comercial, industrial y de servicios) y su componente
jurfdico-normativo e institucional y, por ultimo, de la estructura
cion de un nuevo y mas complejo sistema tributario.
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Este tercer subsistema se encuentra constitufdo por dos ordenes 0
campos legales diferentes, aunque emergentes de una misma base
material: el trabajo bajo relacion de dependencia. De una parte, se
sinia el Derecho y la Legislacion Laboral, que regula las relacio
nes entre empleadores y trabajadores, y de otra, el Derecho y Le
gislacion de la Seguridad Social, que regula los sistemas e ins
tituciones de proteccion juridica en casos de necesidad bioecono
mica determinadospor contingencias sociales.

3. Marco legal social

Este segundo subsistema legal esta constituido por el conjunto de
disposiciones legales tributarias que regulan las relaciones tributa
rias entre las unidades economicas del sector informal urbano, en
cuanto sujetos tributarios pasivos, y el Estado y los Gobiemos Mu
nicipales, en cuanto sujetos tributarios activos.

2. Marco legal tributario

Ctm"BO DE OOCUtl'iENTACHIi
CEDLA

reguladoras de la organizacion de las unidades econornicas infor-
males, a partir de una definicion de derechos y obligaciones de
caracter sustantivo y adjetivo en el campo de las relaciones Sujeto
Juridico/Estado.
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Estas disposiciones legales se originan en la actividad normativa de
distintos gobiernos, y forman parte de un proceso importante de
modernizacion del ordenamiento legal nacional. En el caso particu
lar del Estatuto Organico del INBOPIA, la disposicion legal
pertinente forma parte de un proceso lento y vacilante de apropia
cion normativa de la problematica artesanal por parte del Estado,
que se concreta tfmidamente en un regimen de fomento y en el
necesario marco institucional.

1. Origen

Los siguientes aspectos caracterizan, entre otros, a este conjunto
normativo:

B. Caracterizacion

na, Regimen Econornico y Regimen Social.

- 0002 DL 12760 C6digo Civil.

- 0003 DL 14379 C6digo de Comercio.

- 0004 DS 13562 Aprobacion del Estatuto Organico del INBO-

PIA.

- 0005 DL 16833 Reglamento del Registro de Comercio.

- 0006 OM 1987 Patentes e Impuestos Municipales.

- 0007 DS 21520 Registro Nacional Unico de Contribuyentes.

Derechos y deberes fundamentales de la perso-- 0001 CPE sin

Este subsistema esta constitufdo por las siguientes disposiciones
legales:

A. Referencias legales

MARCO LEGAL CONSTITUTIVO DEL SECTOR
INFORMAL

II
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Con la salvedad de la ordenanza municipal que forma parte de la
polftica tributaria general del actual Gobiemo, la normatividad
legal de este subsistema es producto del trabajo de "comisiones
redactoras" 0 "instancias administrativas proyectistas", que usual
mente disefian instrumentos legales a partir de requerimientos esta
tales 0 sociales especfficos y confrontaciones doctrinales de carac
ter estrictamente jurfdico.

5. Base de sustentacion

- ordenador y regulador de las conductas sociales y de las rela
ciones economicas y sociales, que constituyen la base material de
las mismas.

- legitimador, reconocedor y habilitante de actividades eco
nomicas, sujetas a control y supervision estatal;

Con referencia a su funcion normativa, las disposiciones legales
referidas tienen, fundamentalmente, un caracter:

4. Funcion normativa

Con excepcion de la Ordenanza Municipal, que tiene un caracter
local y circunscrito a la correspondiente jurisdiccion municipal, la
CPE, el Codigo Civil, el Codigo de Comercio, el DS de
aprobacion del Estatuto Organico del INBOPIA y el DS relativo al
RUC tienen un ambito de aplicacion nacional y rigen, por tanto,
en todo el territorio de la Republica.

3. Ambito de aplicaclon territorial

En todos los casos, el objetivo fundamental de las anteriores dispo
siciones legales es el de regular relaciones sociales esenciales y
garantizar el control estatal sobre las mismas, a partir de mecanis
mos tales como los registros priblicos.

2. Objetivos
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En esta materia, se plantea la necesidad de centrar nuestra atencion
en el caracter de las principales obligaciones de este subsistema
legal y en aspectos tales como su campo de aplicacion, la periodi
cidad de su cumplimiento, los requisitos existentes, los costos en
dinero y tiempo que implican, y los efectos que ocasiona su cum
plimiento 0 incumplimiento.

De un modo general, las obligaciones establecidas estan referidas
a la inscripcion de los sujetos juridicos del sector informal urba
no, en Registros Piiblicos, previo cumplimiento de algunos requi
sitos.

D. Obligaciones

c) capacidad para ejercer el comercio, organizar empre
sas, constituir sociedades comerciales, etc. (Art. 12 del
Codigo de Cornercio.

b) comienzo de la personalidad, capacidad juridica y ma
yoria de edad, y capacidad de obrar (Arts. 1, 3 y 4 del CO
digo Civil);

a) derechos fundamentales de reunion y asociacion; traba
jo y dedicacion al comercio, industria ° cualquier acti
vidad licita; propiedad privada; remuneracion justa
por el trabajo y seguridad social (Incs. c, d, i, j, k del art.
7Q de la CPE);

EI regimen facultativo de este subsistema legal reconoce los si
guientes derechos basicos y generales:

c. Derechos

Su base de sustentacion no esta constituida, en consecuencia, por
procedimientos de investigacion y diagnostico de la realidad y las
problematicas especificas, que culminen con el planteamiento de
politicas nacionales, regionales, sectoriales, etc.
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EI mimero de inscripcion asignado en el RUC tiene caracter perma
nente y se extingue solo por cesacion de actividades y cancelacion

d. Periodicidad

La inscripcion en el RUC es obligatoria para todas las unidades
economicas semiempresariales y familiares del SIU, teniendose
que, desde este punto de vista, tales sectores forman parte del cam
po de aplicacion del DS 21520.

c. Campo de aplicacion

El RUC constituye una instancia del Sistema Tributario Nacional
y organicamente depende de 1£1 Direccion General de la Renta Inter
na.

b. Marco institucional

De conformidad al art. 2Qde tal decreta supremo, todos los sujetos
tributarios pasivos -senalados en la Ley NQ 843- tienen la
obligacion de inscribirse en el REGISTRO NACIONAL UNICO
DE CONTRIBUYENTES, en las condiciones y plazos senalados
por el reglamento pertinente, De otra parte, se establece que la
inscripcion de este registro queda acreditadapor el Carnet de Inscrip
cion en el RUC y el Certificado de Inscripcion en el RUe.

El art. 1Qdel DS 21520 establece textualmente:: "Se rnantiene el
REGISTRO UNICO NACIONAL DE CONTRIBUYENTES
creado por el decreta ley 13622de 3 de junio de 1976,dependiente
de la Direccion General de la Renta Interna, cuyo funcionamien
to estara sujeto a las particularidades legales de la reforma tribu
taria",

a. Contenido

1. Inscripcion y reinscripcion en el Registro Unico de
contribuyentes (RUC)
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Con referencia al RUC, el art. 14 de la Resolucion Administrativa
NQ05-53-87 establece en el orden punitivo, que la falta de inscrip
cion en los plazos senalados sera sancionada con una multa de Bs.
200.00 a Bs. 1.000.00 para las personas juridicas, y entre Bs.
100.00 y Bs. 1.000.00 para las personas naturales y empresas uni-

g. Efectos

En cuanto a la duracion de tramite, la obtencion del RUC demora
aproximadamente dos (2) dias, y se precisan, mas 0 menos, dos
horas de gestion personal.

La inscripcion en el RUC es gratuita y los formularios de inscrip
cion carecen de valor monetario. Sin embargo, la obtencion del
Certificado de Domicilio puede llegar a costar hasta Bs. 20.00.

f. Costos

- Constancia de domicilio (boleta de pago de servicios publicos,
contrato de alquiler 0certificado de domicilio expedido por el Ser
vicio Nacional de Identificacion Personal) para personas natu
rales.

- Constancia de domicilio (boleta de pago de servicios piiblicos,
contrato de alquiler, constancia de inscripcion en organismos pu
blicos, etc.) para personasjuridicas.

- Formulario de Solicitud de Registro (F. 3014) para los sujetos
tributarios del Regimen Tributario General, y (F. 3027) para los
sujetos tributarios del Regimen Tributario Simplificado.

Para la inscripcion en el RUC, se debe presentar los siguientes
documentos:

e. Requisitos

del mimero otorgado por el RUC, conforme a causales establecidas
reglamentariamente.
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Concretamente, esta ultima disposici6n legal dice en forma textual
10 siguiente: "Se entiende por empresa mercantil a la or-

Por su parte, el art. 448 de ese Codigo establece al respecto, un
concepto de empresa y establecimiento que alcanza claramente a las
unidades semiempresariales, y resulta de suma utilidad en la com
prensi6n del campo de aplicaci6n del C6digo de Comercio y el
alcance de la obligaci6n de la matricula en el Registro de
Comercio.

De conformidad al art. 6 del C6digo de Comercio, las actividades
del Sector semiempresarial son actos y operaciones de comercio.

c. Campo de aplicacion

El Registro de Comercio constituye un departamento de la Direc
cion General del Registro de Comercio y Sociedades por Acciones,
dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo;
habiendo sido creado, concretamente, con la finalidad de matricular
a los comerciantes y su habilitaci6n para el ejercicio legal del
comercio.

b. Marco institucional

En cumplimiento de 10 dispuesto por los arts. 25 y siguientes del
C6digo de Comercio y del Reglamento aprobado por DL 16833,
los comerciantes -concepto que comprende al sector serniernpresa
rial, como veremos mas adelante- tienen la obligaci6n de matricu
larse en el Registro de Comercio.

a. Contenido

2. Matriculacion en el Registro de Comercio

personales, y que los contribuyentes del Regimen Tributario
Simplificado que no cum plan con esta obligacion seran sancio
nados con una multa de Bs. 100.00 a Bs. 400.00.
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- Escritura de constituciony original de la publicacion en prensa.

- Licencia Municipal.

- Balance de Apertura y de ultima gestion.

- Certificado (legalizado) de inscripcion en el Registro Unico de
Contribuyentes (RUC).

- Memorial de solicitud dirigido al Director General de Registro de
Comercio y Sociedadespor Acciones.

La matrfcula se obtiene 0 renueva, previa presentacion de los si
guientes documentos:

e. Requisitos

De conformidad a disposiciones legales y administrativas intemas
de la ya mencionada Direccion General, la matrfcula de comercio
debe ser renovada anualmente.

d. Periodicidad

En este mismo plano comercial, el sector familiar resulta expresa
mente excluido del campo de aplicacion del Codigo de Comercio,
en virtud de la prescripcion contenida en el numeral 3 del art. 8 de
ese mismo Cuerpo de Leyes, que textualmente establece: "No
son actos comerciales: (... ) 3) Los trabajos u oficios
manuales 0 de servicio de los artesanos, obreros y
otros, establecidos sin condicion de empresarios y cu
ya subsistencia depende del producto de aquellos".

ganizacion de elementos materiales e inmateriales pa
ra la produccion e intercambio de bienes 0 servicios.
Una empresa podra realizar su actividad a traves de
uno 0 mas establecimientos de comercio. Se entiende
por establecimiento el conjunto de bienes organizados
por el empresario para realizar los fines de la empre
sa".
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En terminos de tiempo, el tramite -tanto de obtenci6n como de
renovaci6n de matrfcula de comercio- dura te6ricamente diez (10)
dias, y la atenci6n personal del mismo importa no menos de diez
(10) horas de gesti6n neta.

En este mismo orden, el costa del dep6sito en el BCB para la reno
vaci6n de la matrfcula asciende, en el caso de las empresas uni
personales, a la suma de Bs. 10.00, yen el caso de las sociedades
en general (no an6nimas), ala suma de Bs. 20.00.

En el orden pecuruano, se tiene que el deposito en el BCB
asciende, en el caso de las empresas unipersonales, a la suma de
Bs. 50.00, y en el caso de las sociedades en general (no an6nimas),
a la suma de Bs. 150.00.

f. Costos

*** En la renovaci6n de la matricula de comercio se exige la pre
sentaci6n del ultimo balance y de las escrituras modificatorias 0 de
aumento de capital, la realizaci6n de un dep6sito en la ya referida
cuenta del BCB, y la presentaci6n de los comprobantes, la devolu
ci6n de la matrfcula anterior, la entrega de un archivador rapido y el
reintegro del papel sellado correspondiente.

** L3 presentaci6n de escritura constitutiva y de poderes no es
aplicable para empresas unipersonales.

* Los artesanos, que deseen inscribirse en el Registro de Comercio,
deben presentar adicionalmente copia legalizada de la correspondien
te Tarjeta Artesanal.

- Dos hojas de papel sellado valorado, en calidad de reintegro.

- Comprobantes en original y copia de dep6sito en la Cta. NQ3-R-
302 del Banco Central de Bolivia.

- Poderes otorgados a representantes legales.
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La inscripcion en el Registro Nacional Artesanal supone la obten-

d. Autorizacion de instalacion y funcionamiento

En 10referido al regimen legal de artesania y pequena industria y
los alcances del DS 13562, resulta obvio que su campo de apli
cacion abarca tanto al sector semiempresarial como al sector fa
miliar, toda vez que constituye un regimen especializado y exclu
sivamente aplicable a las actividades artesanales.

c. Campo de aplicacion

EI Registro Nacional Artesanal constituye una reparticion
del Instituto Boliviano de Pequefia Industria y Artesanfa
(INBOPIA), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo.

b. Marco institucional

Para desarrollar legalmente sus actividades y beneficiarse de los
incentivos creados por el DS 16953 (Regimen EspeciaLde Fo
mento a LaArtesanfa y la Pequena Industria), los artesanos deben
inscribirse en el Registro Nacional Artesanal, de conformidad a 10
dispuesto por el inc. 13 del art. 13 del Estatuto Organico del
INBOPIA, aprobado por DS 13562. Esta inscripcion se encuentra
acreditada por la correspondienteTarjeta Artesanal.

a. Contenido

3. Inscripcion en el Registro Nacional Artesanal

ELart. 34 deLCodigo de Comercio establece -al margen de otras
sanciones legales- la imposicion de una multa, aplicable a la per
sona que ejerza habitualmente el comercio sin estar matriculada en
el Registro de Comercio.

g. Efectos
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En el arden pecuniario, se tiene que el deposito en el BCB asciende

g. Costos

* Para la renovacion debe presentarse el farmulario de solicitud de
renovacion, el comprobante de deposito en el BCB, tarjeta original
anterior y comprobante de presentacion del Formulario Economico
Unico dellNE.

- Comprobante de deposito en la Cta. NQ 3-R-304 del Banco
Central del Bolivia.

- Inventario de maquinaria y equipo.

- Formulario de solicitud de inscripcion dirigido al Director del
lNBOPIA.

La inscripcion en el Registro se obtiene 0 renueva, previa presen
tacion de los siguientes documentos:

f. Requisitos

De conformidad a disposiciones legales y adminitrativas intemas
dellNBOPIA, la Tarjeta Artesanal debe ser renovada anualmente.

e. Periodicidad

Bs. 15.00
Bs. 15.00

Bs. 8.00
Bs. 10.00

Talleres artesanales
Panificadores artesanales

(LPZ Y resto excepto SCZ) Santa CruzAutorizacion

cion previa de una autorizacion de instalacion y funcionamiento.
Para este efecto, INBOPIA exige la presentacion del formulario de
"Solicitud de Autorizacion de Instalacion y Funcionamiento", me
moria descriptiva y comprobante de deposito en la eta, cte. 3-R-
304 del BCB. Los importes a depositarse en el BCB varian, de
acuerdo al siguiente detalle:
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Esta inscripcion en el P.M.C. tiene por finalidad la obtencion de la
Licencia de Funcionamiento, que esta vinculada -en los casos de

Con relacion al Padron Municipal de Contribuyentes, el art. 17 de
la OM de 1987 dice textualmente 10 siguiente: "Todas las per
sonas fisicas y juridicas, con 0 sin establecimiento fi
jo que desarrollan una actividad economica (indus
trial, comercial y de servicios, culturales, deportivas
y sociales) en la jurisdiccion municipal, tiene la obli
gacion de inscribirse en el Padron Municipal de
Contribuyentes antes de iniciar sus actividades para
obtener la licencia de funcionamiento, que da caracter
legal y de garantia al ejercicio de la actividad
economica" .

a. Contenido

4. Inscripcion en el Padron Municipal de Contribuyentes

De conformidad a disposiciones intemas del INBOPIA, la no
renovacion de la tarjeta artesanal en el plazo establecido da lugar a
la irnposicion de una multa por la suma equivalente al doble del
valor del respectivo formulario de inscripcion,

h. Efectos

En terminos de tiempo, el tramite -tanto de inscripcion como de
renovacion- dura teoricamente tres (3) dfas, y la atencion personal
del mismo importa no menos de diez (10) horas de gestion neta.

Bs. 20.00
Bs. 40.00

Talleres artesanales Bs. 10.00
Panificadores artesanales Bs. 35.00

Santa CruzRenovacion (LPZ y resto excepto SCZ)

Bs. 40.00
Bs. 80.00

Talleres artesanales Bs. 20.00
Panificadores artesanales Bs. 70.00

Santa CruzInscripcion (LPZ Yresto excepto SCZ)

a los siguientes importes:
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- Certificado (legalizado) de inscripcion en el Registro Unico de
Contribuyentes (RUC).

La inscripcion en el Padron Municipal de Contribuyentes, se ob
tiene previa presentacion de los siguientes documentos:

e. Requisitos

Sin embargo, en el caso especffico de las actividades sometidas a
control de Saneamiento Urbano, la Matricula por Servicios de Ins
peccion y Control tiene caracter anual.

De conformidad a normas intemas, el registro en el P.M.C. es de
caracter indefinido teniendo el sujeto tributario pasivo, la obliga
cion de notificar la cesacion temporal 0 definitiva de actividades
econornicas,para fines tributarios del caso.

d. Periodicidad

Con referencia al P.M.C., el campo de aplicacion de la OM de
1987comprende, de un modo especffico, al sector semiempresarial
y al sector familiar, toda vez que deben registrarse en tal padron,
todas las personas individuales 0 colectivas que desarrollen una
actividad econornica.

c. Campo de aplicacion

Desde el punto de vista funcional, el Padron Municipal de Contri
buyentes constituye una instancia del Sistema Tributario Muni
cipal, y depende organicamente de laDireccion General de Finanzas
Municipales.

b. Marco institucional

los establecimientos de elaboracion y expendio de productos alimen
ticios y bebidas en general- a la Matricula por Servicios e
Inspeccion del Departamento de Saneamiento Urbano.
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De acuerdo al art. 17 de la OM de 1987, la falta de inscripci6n en
el Padr6n Municipal de Contribuyentes da lugar a sanciones de
orden econ6mico y/o a la clausura de la unidadecon6mica, indepen
diente del cobro de los tributos devengados. En todo caso, el incum-

g. Efectos

En terrninos de tiempo, los trarnites mencionados duran por 10
menos diez (10) mas y suponen, aproximadamente y en terminos
reales, un tiempo de quince (15) horas de gesti6n neta.

- Folder de Inscripci6n en el P.M.C. y formularios Bs. 5.00
- Folder de Saneamiento y formularios Bs. 9.00

En el orden pecuniario, los costos en dinero de la inscripci6n en el
P.M.C. responden al siguiente detalIe:

f. Costos

* Para los casos de inscripci6n de actividades econ6micas consis
tentes en elaboraci6n y expendio de productos alimenticios y
bebidas en general, el sujeto pasivo tributario debe presentar el
Folder de Solicitud de Inscripci6n de Saneamiento Urbano, y lle
nar los siguientes formularios: a) Solicitud para Inspecci6n
(Formulario "A"); b) Evaluaci6n para Funcionamiento (Formu
lario variable de acuerdo al tipo de estableciminto); y c) Compro
bante de Matricula Anual, por servicios de inspecci6n y control
de la elaboraci6n y expendio de productos alimenticios y bebidas
en general.

- Folder de Solicitud de Inscripci6n en el P.M.C., incluida la
siguiente documentaci6n: a) Sociedades (formulario de inscrip
ci6n en la Direcci6n de la Renta Intema, Balance de Apertura y
Anexos, Testimonio de Constituci6n de la sociedad); b) Em
presas 0 negocios unipersonales (formulario de inscripci6n en la
Direcci6n de la Renta Intema, Balance de Apertura y Anexos); y
c) TaIleres artesanales y comerciantes minoristas (s610 folder de
inscripci6n).
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Sin embargo, de un modo muy excepcional, puede darse el caso de
que algunas unidades economicas del sector semiempresarial se en-

El campo de aplicacion de la disposicion municipal, que impone la
suscripcion obligatoria del contrato de locacion, esta constituido
por las unidades economicas del sector familiar, que desarrollan sus
actividades en areas 0 vias municipales.

c. Campo de aplicacion

La administracion y control de este regimen contractual es de res
ponsabilidad de la Division de "Bienes Municipales" de la Alcaldia
Municipal.

b. Marco institucional

* En la Alcaldia Municipal de "La Paz", esta situacion se resuel
ve mediante la extension de un memorandum de autorizacion que
sustituye por el momenta el denominado contrato de locacion.

De conformidad a la Ley Organica de Municipalidades y la OM de
Patentes e Impuestos Municipales de 1987 (Ciudad de "El Alto"),
las unidades econornicas -que requieren desarrollar sus actividades
en areas 0 vias municipales- deben suscribir necesariamente un
"Contrato de Locacion", que las habilite para su legal funciona
miento. La suscripcion del mencionado contrato y la consiguiente
habilitacion municipal se encuentran acreditadas por un Compro
bante de Pago, que debe exhibir el locatario para demostrar su
derecho de ocupacion de via area municipal.

a. Contenido

5. Suscripcion de Contrato de Locacion

plimiento de deberes form ales se encuentra sancionado de conformi
dad a disposiciones del Codigo Tributario, al cual se remite la OM
de 1987.
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En terminos de tiempo, el tramite correspondiente dura aproxima
damente siete (7) dfas, y supone mas 0 menos siete (7) horas de
gesti6n neta personal.

* De conformidad a 10 dispuesto por el art. 139 de la OM de 1987,
se cobra un sentaje 0 sitiaje a aquellas actividades eventuales y/o
ambulantes, en forma diaria y conforme a Tabla de Derechos
contenida en esa misma disposici6n.

- Folder de Bienes Municipales en Locaci6n (F. Ll) Bs. 6.00
- Formulario de Contrato de Locaci6n Bs. 10.00
- Primera cuota, segiin zonificaci6n y m2 ocupados variable

En el orden pecuniario, los costos de suscripci6n del mencionado
contrato de locaci6n responden al siguiente detalle:

f. Costos

- Solicitud escrita dirigida al Alcalde Municipal.

- Folder y formulario (Ll).
- Formulario de contrato de locacion debidamente suscrito.

- Comprobante de pago de la primera cuota del canon de arrenda-

miento.

El tramite pertinente supone la presentaci6n de la siguiente
documentaci6n:

e. Requisitos

El contrato de locaci6n referido debe renovarse anualmente; en tan
to que el canon de locaci6n, es de caracter mensual.

d. Periodicidad

cuentren inclufdas en este campo de aplicaci6n.



23

En todo caso, queda claro que las obligaciones legales existentes en
este campo condicionan la existencia y organizacion de las unidades
economicas del sector informal urbano al previo cumplimiento de
una obligacion de contenido tributario.

En este contexto, llama la atencion que el RUC -que constituye un
mecanismo de la esfera tributaria- se haya constituido, por razones
de prelacion, en el registro-madre, necesario para poder acceder a
todos los demas registros.

En el conjunto analizado de registros piiblicos, las unidades
econornicas del SIU estan fundamentalmente inscritas en el RUC y
el P.M.C., y solo una cantidad poco significativa, en el Registro
Artesanal y el Registro de Comercio.

E. Sintesis

La ocupacion de vias y areas de dominio municipal -que no este
respaldada con el contrato de locacion y el comprobante de pago ya
mencionados- es sancionada con multa y desalojo y retiro de la
instalacion correspondiente (kiosco, anaqueles, etc.), al margen del
pago por mensualidadesdevengadas de canon de locacion,

g. Efectos



- 0001 DS 09298 C6digo Tributario.
- 0002 LEY 843 Ley de Reforma Tributaria.
- 0003 DS 21304 Reglamento del Impuesto a la Regulariza-

cion Impositiva.
- 0004 DS 21424 Reglamento del Impuesto a la Renta Presun-

ta de Empresas.
- 0005 DS 21458 Reglamento del Impuesto a la Renta Presun-

ta de Propietarios de Bienes.
- 0006 DS 21492 Reglamento del Impuesto a los Consumos

Especfficos.
- 0007 RA 51887 Normas administrativas del Impuesto al

Consumo especffico.
- 0008 DS 21520 Registro Unico de Contribuyentes (RUC).
- 0009 DS 21521 Regimen Tributario Simplificado.
- 0010 RA 55387 Reglamento del Registro Nacional Unico de

Contribuyentes (RUC).
-0011 DS 21530 Reglamento del Impuesto al Valor Agre-

gado.
- 0012 DS 21531 Reglamento del Regimen Complementario

al IVA.
-0013 DS 21532 Reglamento del Impuesto a las transaccio-

nes.
- 0014 RA 58287 Normas sobre habilitacion de notas fiscales,

facturas, etc.
- 0015 RA 58387 Normas relativas al manejo administrativo

del Regimen Complementario al IVA.
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Este subsistema jurfdico-tributario se encuentra integrado por las
siguientesdisposiciones legales:

A. Referencias legales

MARCO LEGAL TRIBUT ARlO DEL SECTOR
INFORMAL

III
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Con la salvedad de la OM 1987, que tiene caracter local, todas las

3. Ambito de aplicacion territorial

En un marco que admite lfneas de re-creaci6n administrativa de la
norma original, todos los decretos supremos y resoluciones admi
nistrativas -dictados con referencia a la Ley de Reforma Tributaria
tienen la finalidad de reglamentar esta ultima ley y facilitar su
aplicaci6n.

El objetivo fundamental de las disposiciones legales mencionadas
no es otro que la sustituci6n del regimen tributario anterior,
absolutamente disfuncional al nuevo modelo econ6mico impuesto
por el DS 21060, Y la estructuraci6n y puesta en marcha de uno
nuevo, acorde con las exigencias y finalidades de la Nueva Politica
Econ6mica.

2. Objetivos

Con excepci6n del C6digo Tributario, la totalidad de las
disposiciones legales anotadas son producto de la actividad legisla
tiva del actual Gobierno Constitucional de la Naci6n, y su origen
radica en el disefio y ejecuci6n de la denominada Nueva Politica
Econ6mica y de uno de sus programas fundamentales, cual es la
Reforma Tributaria aprobada en Mayo de 1986.

1. Origen

La aplicaci6n de los criterios y aspectos ya planteados en el campo
constitutivo nos da la siguiente caracterizaci6n del bloque norma
tivo tributario:

B. Caracterizacion

- 0016 DS 21612 Ampliaci6n de categorfas del Regimen Tri
butario Simplificado.

- 0017 OM 1987 Patentes e Impuestos Municipales.
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- imperativas y constitutivas de obligaciones tributarias esencia
les, relacionadasal financiamiento del gasto publico;

En el campo funcional y en orden de importancia, las disposiciones
legales tributarias ya referidas se caracterizan por ser, fundamental
mente:

5. Funcion normativa

Sin embargo, cabe advertir que la casi totalidad del
sector informal urbano se encuentra involucrada e ins
crita en el campo de apllcacion del Regimen Tributa
rio Simplificado, y que la consideraclon del Regimen
Tributario General solo queda justificada y explicada
a partir de la existencia de algunas unidades del sector
semiempresarial, involucradas e inscritas en el mis
mo.

El campo de aplicacion personal es de caracter variable y se da en
funcion del impuesto correspondiente. Este hecho configura una
amplia gama de sujetos pasivos, obJigados al pago de los impues
tos del Regimen Tributario General y de aquellos establecidos por
el RegimenTributario Simplificado.

4. Campo de aplicacion personal

disposiciones legales -inventariadas en este capitulo- tienen un
ambito nacional de aplicacion y rigen, por tanto, en todo el terri

torio nacional. La OM 1987, que tiene validez y aplicacion local,
responde, sin embargo, a un disefio de caracter nacional, que se

sintetiza en un "Sistema Tributario Municipal Homogeneizado a
Nivel Nacional".
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Los arts. 18, 19 y 20 del Codigo Tributario definen la obligacion

1. Enumeracion

No siendo relevante un analisis del tema de los derechos de los suje
tos tributarios pasivos, nos parece necesario entrar directarnente a
un conocimiento y analisis del campo obligacional.

C. Obligaciones

En ese sentido, a excepcion del Codigo Tributario, que resulta
desencajado del contexto historico en que se originan las prin
cipales disposiciones legales de este subsistema, la Ley de Refo
rma Tributaria y todos los decretos y resoluciones administrativas
que Ie son relativas, responden a estudios socioeconomicos y tee
nicos encomendados por el actual Gobiemo a consultores extran
jeros.

Estas disposiciones legales tienen como base de sustentacion la
Nueva Polftica Economica y su correspondiente Politica Tribu
taria, disefiadas con apoyo tecnico extemo y sancionadas por el Po
der Legislativo.

6. Base de sustentacion

- permanentes en el tiempo, por tener una vigencia temporal
incierta y dependiente de la simple voluntad legislativa estatal
y no estar sujetas a plazo alguno, ni introducir regimen transi
torio.

- ordenadoras y reguladoras de la conducta tributaria de los su
jetos pasivos y del sistema tributario nacional y municipal;
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Pago del Impuesto a la Renta Presunta de las Empre-

Pago del Impuesto Complementario al IVA: creacion,
base jurisdiccional, sujetos pasivos, base de calculo, periodo
fiscal e imputacion de los ingresos, alicuota, compensaciones
con el IVA, declaracion jurada, agente de retencion e impuesto
mfnimo, pagos a beneficiarios no residentes, vigencia y otros
aspectos especificos. (Arts. 19,20,22,24,28,30, 31, 32, 33 y
34 de la Ley de Reforma Tributaria y concordantes y relativos del
DS 21531).

Pago del Impuesto al Valor Agregado: creacion, sujetos
pasivos, nacimiento del hecho imponible, base imponible, pe
riodo fiscal de liquidacion, incumplimiento de la obligacion de
emitir factura, exenciones, alfcuota, vigencia. (Arts. 1, 2, 4, 5,
10, 12, 14, 15 y 18 de la Ley de Reforma Tributaria y con
cordantes y relativos del DS 21530).

Este regimen esta destinado al pago unificado de los impuestos al
valor agregado, complementario al IVA, transacciones y renta
presunta de empresas, para comerciantes minoristas, vivanderos y
artesanos, de acuerdo a las siguientes referencias legales:

- Aleanees

a. Regimen Tributario Simplijicado:

A partir de esta precision sobre el vinculo obligacional tributario,

las principales obligaciones del subsistema juridico tributario, sig
nificativas para nuestro estudio, quedan referidas al:

tributaria y sus alcances, como una relacion juridica con caracte
risticas propias.
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EI DS 21162 amplio las categorias del Regimen Tributario
Simplificado y la categorizacion correspondiente quedo consti
tuida de la siguiente forma:

- Categorizacion

La creacion de este regimen tributario especial y otros aspectos
(alcances, hecho generador, sujetos del impuesto, comerciantes
minoristas, vivanderos, artesanos, exclusiones, opciones, catego
rizaci6n (RUC), cambio de categoria, cambio de regimen, ali
cuotas, forma y plaza de pago, coparticipacion, actualizacion,
prohibici6n de emisi6n de facturas, obligacion de exigencia de
facturas a proveedores, obligacion de exhibicion de certificado de
inscripcion y boleta fiscal prevalorada) se encuentran regulados
por los arts. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 12, 13, 15, 16,20,21,22,
23 y 24 del DS. 21521.

- Base Legal

Pago del Impuesto a las Transacciones: creacion, su
jetos pasivos, base de calculo, alicuota, exenciones, periodo
fiscal de liquidaci6n y pago, vigencia. (Arts. 72, 73, 74, 75, 77 y
78 de la Ley de Reforma Tributaria, y concordantes y relativos
del DS 21532).

sas: creacion, exenciones, base imponible, periodo de liqui

dacion, valuaci6n del activo, bienes computables y no compu
tables, pasivo computable, determinacion del patrimonio
neto imponible, rubros no considerados como activo 0 pasivo,
alicuota y vigencia. (Arts. 36, 39,40,41,44,45,46,47,49,50
y 52 de 1aLey de Reforma Tributaria, y concordantes y relativos
del DS 21424).
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Impuesto a los bienes inmuebles urbanos, impuesto sobre vehicu-

c. Pago de impuestos, tasas, patentes y licencias munici
pales:

La base legal del regimen tributario general esta constitufda por
la Ley de Reforma Tributaria y sus decretos reglamentarios, cuyo
campo de aplicaci6n comprende al sector semiempresarial.

- Base Legal

- Impuesto al Valor Agregado
- Impuesto Complementario al IVA.
- Impuesto a la Renta Presunta de las Empresas.
- Impuesto a las Transacciones.
- Impuesto a la Renta Presunta de los Propietarios de
Bienes.

- Impuesto a la Regularizacion Impositiva.
- Impuesto a los Consumos Especificos.

EI regimen tributario general es el establecido por la Ley de
Reforma Tributaria y sus sucesivas reglamentaciones, y esta
configuradopor los siguientes impuestos:

Categoria Ingresos Capital Impuesto Cuota
Anuales Estimado Anual Bimestral

A 0000 - 1500 300 75 13
B 1501 - 3000 600 150 25
1 3001 - 5000 1000 250 42
2 5001 - 10000 2000 500 83
3 10001 - 24000 4800 1200 200
4 24001 - 48000 9600 2400 400

b. Regimen Tributario General:

- Aleanees
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En este ultimo orden, y al margen del cumplimiento de la obliga
cion tributaria como tal, el art. 87 del Codigo Tributario determina -
segun sea el caso y la gravedad de la conducta ilegal- las siguientes
sanciones: prision, multa, comiso de efectos materiales, clausura
temporal de establecimiento, suspension y destitucion de cargos
piiblicos, inhabilitacion para el ejercicio de cargos piiblicos,
oficios y profesiones, perdida de concesionesl privilegios y prerro
gativas, y cancelacion de inscripcion en registros publicos,

A partir de una definicion del contenido y alcances de la norma tri
butaria punitiva, este regimen efecnia una tipificacion de delitos
tributarios (defraudacion, contrabando e instigacion publica a no
pagar tibutos) y de contravenciones tributarias (evasion, mora, in
cumplimiento de deberes formales e incumplimiento de deberes
funcionarios), regula aspectos basicos de la responsabilidad tributa
ria y penal, y establece sanciones de diversa naturaleza para cada
caso.

Con relacion a este segundo caso, nuestro estudio se remite nece
sariamente a la consideracion del Titulo III-Capitulo I del Codigo
Tributario, que establece un regimen normativo punitivo en la ma
teria.

Esta claro que, por el contrario, el incumplimiento produce una
imputacion normativa negativa que pone en juego los mecanismos
de coercion pertinentes y da lugar a diversas sanciones.

Al igual que en los otros subsistemas legales estudiados, el cum
plimiento de las obligaciones tributarias sintetizadas anteriormente
genera una imputacion positiva de las normas juridicas en juego y
satisface,por tanto, la pretension tributaria fiscal.

2. Efectos

los automotores y motonaves, impuesto de coparticipacion, tasas,
patentes por publicidad urbana y por actividad economica. (Arts. 6,
60, 106, 125, 134, 139, 140 y relativos de la OM 1987).
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En este sentido, el sistema tributario actual regula un universo tri
butario ampliado, con mayor eficiencia y simplicidad que el
anterior regimen impositivo. Comparativamente, se puede decir
que, frente al mencionado regimen anterior, el nuevo sistema
tributario ha dado efectivamente resultados positivos y beneficiosos
para las Finanzas Publicas.

Tratandose de disposiciones legales basadas en estudios y politicas
tributarias claramente definidas y meditadas, las disposiciones lega
les en que se sintetiza la Hamada Reforma Tributaria tienen una
estrecha correspondenciacon su base material.

Sin entrar en el campo de las apreciaciones y estimaciones sobre el
grado de cumplimiento tributario, parece estar fuera de toda duda
que las disposiciones legales tributarias mencionadas son de vigen
cia efectiva y cuentan con un significativo grado de aceptacion
ciudadana y seguimiento y coercion estatal, al margen de niveles de
defraudacion,evasion, etc.

D. Sintesis

En el orden municipal, los arts. 141 y 142 de la OM 1987
determinan que la falta de pago de tributos municipales -en el
calendario impositivo vigente- da lugar a la imposicion de intereses
y de multas por defraudacion, evasion, mora e incumplimiento de
deberes formales, con sujecion a 10 establecido por el Codigo
Tributario.



0001 DS 9.03.37Retiro por rebaja de sueldos.
0001 DS 00038 Sancionespor violacion del fuero sindical.
0003 DS 00514 Ley General del Trabajo.
0004 DR 00224 Reglamentode la Ley General del Trabajo.
0005 L 31.05.47Diferenciacionentre prima y aguinaldo.
0006 L 21.12.48Derechos emergentes del retiro voluntario.
0007 DS 01592 Ley del Retiro voluntario.
0008 DS 02318 Reglamentaciondel pago de aguinaldo.
0009 DS 02613 Regulacion del descanso sabatino.
0010 DL 02763 Multas por infraccion a leyes sociales.
0011 DS 03642 Sueldo indemnizable.
0012 DS 03691 Regulacion del salario dominical.
0013 DS 07850 Normas a que debe sujetarse el contrato.
0014 DS 11478 Consolidacionde quinquenios y retiro.
0015 DS 12059 Promedio salarial en vacaciones.
0016 DS 12538 C6digo del Menor (Regimen laboral).
0017 DS 13592 Entrega de planillas al Min. Trabajo.
0018 DS 14800 Sancionespor infraccion a leyes sociales.
0019 DS 14914 Aporte patronal en favor de FOMO.
0020 DL 16896 Ley Gral. de Higiene, Seguridad Ocupacio-

nal y Bienestar.
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El campo de las relaciones de trabajo se caracteriza por una gran
frondosidad ydispersion legislativa,habiendose logrado inventariar,
en estudios anteriores, mas de un millar de disposiciones legales
con vigencia nominal 0 efectiva. A los fines del presente estudio,
el micleo normativo aplicable quedara reducido a las siguientes dis
posiciones legales:

1. Rejerencias legales

A. Relaciones de Trabajo

MARCO LEGAL SOCIAL DEL SECTOR INFORMAL

IV
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En el caso nacional y en el momento de su origen y consolidacion,
el objetivo regulador y disciplinador de esa normatividad laboral

Sin embargo, en un sentido mas amplio y en 10 que podria ser una
vision mas bien economica del fenomeno laboral, ese Derecho y
Legislacion del Trabajo devienen, mas bien, un instrumento de
reproduccion de la estructura economica, es decir, de las relaciones
sociales existentes.

Dentro de los linearnientos doctrinales del Derecho del Trabajo, es
te subsistema jurfdico-legal "tiene por fin disciplinar las relaciones
tanto pacificas como conflictuales, entre empleadores y trabajadores
que prestan su actividad por cuenta ajena, las de las asociaciones
profesionales entre si, y las de estes y aquellos con el Estado con
un fin de tutela y colaboracion" (Napoli, 1971:p. 39).

h. Objetivos

Estas disposiciones legales, junto a otras dictadas en el campo
economico-social, constituyeron el primer esfuerzo legislativo sis
tematico, tendiente a regular las relaciones emergentes del trabajo
bajo relacion de dependencia.

La Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario -que cons
tituyen la piedra angular de nuestro Derecho y Legislacion Laboral
tienen su origen historico en la consolidacion del llamado "constitu
cionalismo social", con posterioridad a la Guerra del Chaco.

a. Origen

Este micleo normativo presenta las siguientes caracteristicas:

2. Caracterizacion

16896 Codigo Procesal del Trabajo.
17288 Escala de vacaciones.
21060 Nueva Politica Economica.

0021 DS
0022 DS
0023 DS
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En 10 que concieme a nuestro estudio, se advierte que la totalidad
del sector semiempresarial-que utiliza fuerza de trabajoremunerada
cae dentro de ese campo de aplicacion, de conformidad a las disposi
ciones ya referidas de la Ley General del Trabajo.

El campo de aplicacion personal -establecido de un modo general
por los arts. 1QY2Qde la Ley General del Trabajo- ha sido suce
sivamente especificado, ampJiado y complementado por multiples
disposiciones legales especiales, que han incorporado a la mencio
nadaLey a una gran variedad de trabajadores, en razon de sectores y
ramas de actividad economica.

El campo de aplicacion personal de la Ley General del Trabajo y
demas disposiciones conexas y relativas de naturaleza laboral esta
constituido por una vastisima gama de trabajadores que presta
servicios bajo relacion de dependencia, en forma personal y de un
modo correspondiente a la division del trabajo dispuesta por su
empleador.

d. Campo de aplicacion personal

Estas disposiciones legales tienen un ambito de aplicacion nacio
nal y rigen, consecuentemente, en todo el territorio de la Repu
blica.

c. Ambito de aplicacion territorial

Hoy, casi medio siglo mas tarde, ese fin ha quedado desdibujado
por la transforrnacion de la realidad, y ha cedido el paso a objetivos
mas funcionales, que tienen que ver mas con el "congelamiento" de
las aspiraciones sociales de los trabajadores y la falta de proteccion
a importantessectores laborales.

mn;ao DE IJOCUfIf1UHAC..
CEDLA

estuvo vinculado a la transformacion de la realidad y la lucha social
y politica, pero tambien al avance de ciertas corrientes doctrinales
en el campo economico, social, jurfdico y politico.
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Desde ese punto de vista, se puede sostener que, aunque la misma
no responde al disefio de politicas sociales solidas y coherentes,
emergentes del estudio, investigacion y diagnostico de nuestra

Historicamente, la normatividad juridico - laboral se ha estructura
do a partir de necesidades politicas y requerimientos sociales con
cretos y coyunturales.

f. Base de sustentacion

Sin embargo, el paso del tiempo ha determinado que este ordena
miento legal especializado devenga funcionalmente, mas bien, un
verdadero mecanismo de "congelamiento" de las relaciones del
trabajo, y de exclusion de importantes sectores laborales de los
regimenes de proteccion propios del Derecho Social.

Como ya se ha expresado con anterioridad, la funcion original de
este bloque normativo fue de caracter basicarnente disciplinador,
ordenador y regulador de las relaciones entre trabajadores y emplea
dores, y entre estes y el Estado.

2. Funcion normativa

Contrariamente al tenor de 10 dispuesto por el art. 32 de la Ley
General del Trabajo, los trabajadores por cuenta propia (TCPs) del
sector familiar -caracterizado por la participacion de fuerza de
trabajo familiar no remunerada se encuentran expresamente exclui
dos del campo de aplicacion de la normatividad juridica laboral, al
desarrollar unaactividad laboral, denominada "trabajodirectopara el
publico".

En este aspecto, el art. 2Qde la Ley General del Trabajo -concordan
te con los arts. 2, 3 y 4 de su Reglamento establece textualmente
10 siguiente: "Patrono es la persona natural 0 juridica que propor
ciona trabajo, por cuenta propia 0 ajena, para la ejecucion 0 explo
tacion de una obra 0 empresa. Empleado y obrero es el que trabaja
por cuenta ajena ".
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• definicion de empleador y trabajador, como sujetos
de la relacion laboral (Art. 2 de la LGD;

En este campo, el empleador del sector informal urbano queda obli
gada a la observancia de las siguientes disposiciones legales:

a. Relacion laboral y contrato de trabajo

Al igual que en el aruilisis de los otros subsistemas juridicos,
nuestra atencion debe centrarse tambien, en este caso, en el campo
de las principales obligaciones adjetivas y sustantivas de las
unidades economica informales, que tienen la calidad de emplea
dores.

En el campo de las relaciones laborales, las obligaciones de los
empleadores y los derechos de los trabajadores constituyen las dos
caras de una misma medalla.

3. Obligaciones

De acuerdo a 10 anterior, la verdadera base de sustentacion de esta
normatividad radica -antes que en el disefio de politicas sociales y
un conocimiento de la realidad sociolaboral- en una coincidencia de
intereses economicos y politicos, entre el orden estatal y el orden
empresarial.

En este orden, resulta util mencionar -por ejemplo- que muchos
proyectos e intentos de reform a e innovacion legal en el campo
laboral no han podido encontrar su forrnalizacion legislativa, preci
samente por existir una clara voluntad estatal y empresarial de no
modificar la actual Ley General del Trabajo y su Reglamento, y
evitar cualquier factor de desestabilizacion en el campo socio
laboral.

realidad socio-Iaboral, ha alcanzado un alto grado de funcionalidad
en el ya mencionado esquema de "congelamiento" de las relaciones
laborales.



38

- tiempo de duracion del contrato de aprendizaje (art. 74
de laLGT);

- forma y modalidades del contrato de aprendizaje (art.
29 de la LGT);

- definicion del contrato de aprendizaje (art. 28 de la
LGT);

En esta materia, los empleadores quedan reatados al cumplimiento
de las siguientes disposiciones legales:

b. Contratos especiales y formas peculiares de trabajo

- norm as fundamentales a que debe sujetarse el
contrato de trabajo (DS 07850).

- tiempo de duracion del contrato de trabajo (art. 12 de la
LGT);

- estipulaciones que debe contener todo contrato de
trabajo (art. 7 del DRLGT);

- capacidad contractual de mayores de 18 y menores de
21 anos (art. 8 de la LGT);

- validez y oponibilidad del contrato de trabajo (art. 6
del DRLGT);

- requisitos y forma del contrato de trabajo (art. 6 de la
LGT);

- definicion de contrato individual de trabajo (art. del
DRLGT);

- diferenciacion entre contra to individual y contrato
colectivo de trabajo (art. 5 de la LGT);
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- definicion de la jornada de trabajo (art. 47 de la LGT y
35 del DRLGD;

- duracion de la jornada de trabajo y la semana laboral
(art. 46 de la LGD;

- vacacion anual para menores trabajadores (art.82 del
Codigo del Menor);

- escala de vacaciones (DS 17288);

- periodo salarial a pagarse durante el periodo de vaca
ciones (DS 12059);

- improcedencia de la compensacion en dinero del dere
cho a vacaciones (art. 33 del DRLGD;

- derecho y escala de vacaciones y percepcion del
100% de la remuneracion (art. 44 de la LGD;

- compensacion de dias feriados (art.68 del DS 21060);

- determinacion de dias feriados (art.67 del DS 21060);

- regulaclon del descanso sabatino (DS 02613);

- determinacion de los dias habiles de trabajo (art. 41 de
laLGD;

En este orden, los empleadores deben cumplir las siguientes dispo
siciones legales:

c. Condiciones generales de trabajo

- definicion y alcances del trabajo a domicilio (art. 32
de laLGD.

- finalidades del contrato de aprendizaje (art. 75 de la
LGD;
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- tiempo de pago, forma, lugar y prohibiciones relati
vas (art. 53 de la LGn;

- definicion, fljacion y peculiaridades de las remunera
ciones (art. 52 de la LGT y 39 del DRLGn;

Este aspecto constituye, indudablemente, el micleo de la relaci6n
laboral, en particular, y de la problematica sociolaboral, en general.
En materia remunerativa 0 salarial, el empleador esta obligado a la
observancia de las siguientesnormas legales.

Desde un punto de vista tecnico-juridico, la remuneraci6n constitu
ye la contraprestacion economica que debe pagar el empleador par
los servicios que le presta el trabajador.

d. Remuneracion y otros ingresos

4 afioscumplidos de trabajo 15 dias habiles
9 afioscumplidos de trabajo 20 dias habiles
mas afioscumplidos de trabajo 30 dias habiles

1 a
5 a
10 y

De
De
De

* La escala vacacional introducida por el DS 17288 establece los
siguientes periodos de descanso:

- observancia de la Ley de Higiene y Seguridad Indus
trial (DL 16896).

- dotacion obligatoria de buenas condiciones de higie
ne y seguridad, y adopcion de Reglamento Interno
(art. 67 de la LGn;

- determinacion del horario nocturno de trabajo (art. 46
de la Lfl'T);

- tope maximo de horas extraordinarias (art. 50 de la
LGn;
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- garantia de empleo durante el servicio militar (art. 13
del DRLOD;

En esta materia de singular interes para los trabajadores, los em
pleadores deben cumplir las siguientes disposiciones legales:

e. Estabilidad [aboral

- reglamentacion del pago de beneficio de aguinaldo
(DS 02318).

- diferenciacion entre prima y aguinaldo (Ley de
31.05.47);

- definicion del beneficio de aguinaldo y su obliga
cion de pago (Ley de 18.12.44);

- monto del beneficio de prima (art. 48 del DRLOD;

- pago del beneficio de prima (art. 57 de la LOD;

- regulacion del bono de antigiiedad (art. 60 del DS
21060);

- regulacion de la remuneracion anual (art. 59 del DS
21060);

- consolidacion de bonos al salario basico (art. 58 del
DS 21060);

- regulacion del salario dominical (DS 03691);

- fijacion del salario minimo vital (art.46 del DRLOD;

- recargos por horas extraordinarias, dias feriados y
trabajo nocturno (art. 55);
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- causales para la improcedencia del pago de desahucio
(art. 16 de la LGT y 9 del DRLGT);

- obligacion patronal de pago de desahucio y casos
(art. 12 de la LGT y 8 del DRLGT);

- consolidacion de quinquenios y retiro voluntario
(DS 11478);

- reglamentacion de la Ley de Retiro Voluntario (DS
01592);

- derechos y obligaciones emergentes del retiro volun
tario (Ley de 21.12.48);

- retiro forzoso y obligacion de preaviso (art. 12 de la
LGT);

- indemnizacion por fallecimiento 0 por rebaja de suel
dos, reputables como retiro forzoso (DS de 09.03.37);

En 10que concieme a las causales y las consecuencias de la extin
cion de la relacion laboral, los empleadores estan obligados al
cumplimientode los siguientespreceptos legales:

f. Extincion de la relacion laboral

- beneficio de relocalizacion (art. 56 del DS 21060).

- libertad de contratacion y rescision de contratos de
trabajo (art. 55 del DS 21060);

- requisitos para el logro de ascensos y promociones
(art. 65 de la LGT);

- garantia de empleo en caso de enfermedad comun
(art. 68 del DRLGT);
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Limitaci6n al personal femenino, jomada diaria y semanal de tra
bajo, igualdad de remuneraci6n, libre administraci6n de salarios,
trabajos prohibidos, trabajo noctumo, descanso pre y post parto,
salas cunas, protecci6n ffsica especial para mujeres (arts. 3, 46,
52, 54, 59,60,61,62 y 63 respectivamente de la LGT).

- Mujeres trabajadoras:

Con relaci6n a los regimenes especiales de protecci6n a mujeres y
menores trabajadores, los empleadores del SIU deben dar cumpli
miento a las siguientes disposiciones legales:

g. Regimenes laborales especiales

** El desahucio equivale a tres meses de sueldo y se cancela en
caso de retiro intempestivo, en el que no se ha cursado el preavi
so de ley de noventa elias.

* El derecho de indemnizaci6n por tiempo de servicios equivale al
pago de unmes de sueldo por cada ano trabajado; en caso de retiro
forzoso se cancela sin requisito previo alguno, y en caso de reti
ro voluntario, s610despues de haber cumplido cinco anos de tra
bajo.

- sueldo indemnizable (DS 03642).

- c6mputo del tiempo de servicios para pago de indem
nizaci6n (art. 20 de la LGT);

- calculo del monto y promedio indemnizatorio (art. 19
de la LGT y 11 del DRLGT);

- causales para la improcedencia del pago de indemni
zaci6n (art. 16 de la LGT y 9 del DRLGT);

- obligaci6n de pago de indemnizaci6n por tiempo de
servicios (art. l3 de la LGT y 8 del DRLGT);
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- Obllgacion patronal de proporcionar primeros auxi
lios en caso de accidente 0 enfermedad (art. 93 de la
LGT);

En este campo, los empleadores estan sujetos al cumplimiento -en
tre otras- de las siguientes normas:

h. Salud ocupacional y Riesgos profesionales

Control de la relaci6n laboral de menores trabajadores, minoridad
laboral, autorizaci6n estatal, requisitos para la autorizaci6n de tra
bajo, cedula de trabajo y registro laboral de menores, carac
teristicas de la cedula, contrataci6n sin cedula de identidad, clasi
ficaci6n demenores, contrato de aprendizaje, duraci6n del contrato
de aprendizaje, subvenci6n de gastos de enserianza, clasificaci6n
de trabajos, trabajos peligrosos, trabajos insalubres, trabajos de
peligro moral, jomada de trabajo, descanso dominical, vacaciones
anuales, prohibici6n de trabajo noctumo, salario 0 remuneraci6n
minima, prohibici6n de efectuar descuentos 0 retenciones, deduc
ciones legales, cuenta bancaria de ahorro, retiros de las cuentas de
ahorro, descuento en indemnizaciones a trabajadores fallecidos,
forma de pago del salario, trabajo domestico, formalidades del
contrato de trabajo, minoridad laboral en trabajo domestico, vi
vienda y alimentaci6n, primeros auxilios, instruccion y edu
cacion, conducta irregular en el trabajo, prohibicion de trabajo en
el extranjero (arts. 65 al 98 respectivamente del Codigo del
Menor).

Capacidad contractual, jomada diaria y semanal de trabajo, libre
administraci6n de salario, minoridad laboral, trabajos prohibidos,
trabajo noctumo, protecci6n fisica especial para menores (arts. 8,
46, 54, 58,59,60 y 63 respectivamente de la LGT).

- Menores trabajadores
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Finalmente, y al margen de otras obligaciones legales establecidas
en el campo administrative y de las relaciones con el Estado, el
empleador debe cumplir fundamentalmente con la entrega de plani
lias al Mnisterio del Trabajo y Desarrollo Laboral, dispuesta por el
DS 13592 de 20.05.76 y sujetarse, en cualquier controversia 0

litigio laboral, al procedimiento judicial establecido por el C6digo
Procesal del Trabajo.

j. Aspectos administrativos

- inicio de huelga y de lock-out, y requisitos (art. 114
de la LGT).

- tribunal Arbitral (art. 110 de la LGT);

- tramite del pliego y conciliaci6n (art.107 de la LGT);

- pliego de reclamaciones (art. 106 de la LGT);

- fuero sindical y sanciones por su violaci6n (Dl 00038
de 07.02.44);

- reconocimiento del derecho de asociaci6n en sindica
tos (art. 99 de la LGT y 12Qdel DRLGT);

En el campo del DerechoColectivo del Trabajo, los empleadores es
tan obligados a cumplir -entre otras- las siguientes normas legales:

i. Sindicalizacion y conflictos colectivos

- responsabilidad patronal y pago de indemnizaci6n en
riesgos profesionales (art. 79 de la LGT).

- reconocimiento medico con caracter previo a la pres
taci6n de servicios (art. 95 de la LGT);
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AI estar vinculadasa estrategiasde sobrevivencia y estar estructural-

Las obligaciones legales establecidas para los empleadores presupo
nen -a partir de una vision y apropiacion exclusiva de la actividad
economica formal y capitalista- la generacion de excedentes econo
micos suficientes y susceptibles de cubrir costos de produccion y re
posicion, utilidadesy beneficios, y cargas sociales.

De un modo general, puede advertirse que las disposiciones labo
rabies vistas no son asumidas como normas obligatorias y posi
bles de ser efectivamente cumplidas, y que la regulacion de las
relaciones laborales se encuentra sujeta a una racionalidad propia y
peculiar de la actividad informal, basada en practicas socialmente
sancionadas.

Esta fuera de toda duda que este subsistemajuridico legal solo tiene
una vigencia nominal en las unidades economicas del sector infor
mal urbano.

5. Stntesis

EI incumplimiento 0 infraccion de leyes sociales se encuentra
sancionado con multas e intereses, de conformidad a 10 dispuesto
por el art. 121 de la Ley General del Trabajo, el art. 165 del
DRLGT, el DL 02763 y el DL 14800.

Contrario sensu, el incumplimiento de tales obligaciones genera
una imputacion normativa negativa y, al no satisfacer el fin estatal
protectivo, da lugar a la imposicion de sanciones y pone en marcha
el aparato coercitivo estatal.

EI cumplimiento de las obligaciones impuestas legalmente a los
empleadores del SIU genera una imputacion positiva de las normas
juridicas en juego y satisface, por tanto, la pretension 0 fin estatal
protectivo.

4. Efectos
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El C6digo de Seguridad Social y su Reglamento -que conforman el
eje normativo fundamental de nuestro Sistema de Seguridad Social
constituyeron la culminaci6n de un importante proceso de acumula
ci6n estatal y social en la materia, que se inicia en 1924 con la

a. Origen

El anterior conjunto normativo presenta -entre otras- las siguientes
caracteristicas:

0001 Ley C6digo de Seguridad Social.
0002 DS 04823 Regimen de Asignaciones Familiares.
0003 DS 05315 Reglamento del C6digo de Seguridad Social.
0004 DL 10173 Racionalizaci6n de la Seguridad Social.
0005 DL 10776 Creaci6n del Instituto Boliviano de Seguridad

Social.
0006 DL 11477 Presentacion de planiIIas y pago de cotiza-

ciones a la Seguridad Social.
0007 DS 13214 Reformas a la Seguridad Social.
0008 DL 14643 Modificaci6n del Regimen de Seguridad So-

cial.
0009 DS 21637 Reforma del Sistema de Seguridad Social.

2. Caracterizacion

Este subsistema legal esta conformado por las siguientes disposi
ciones legales:

1. Rejerencias legales

B. Seguridad Social

mente imposibilitadas de generar excedentes econ6micos con desti
no al pago de cargas sociales, las unidades econ6micas del SIU re
sultan materialmente imposibilitadas de dar cumplimiento a las dis
posiciones legales y anotadas,
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En estrecha relacion con esta definicion de su campo de aplicacion,
y con referencia a los sujetos juridicos de la relacion laboral, el
Codigo de Seguridad Social establece las siguientes definiciones:

El campo de aplicacion personal del Codigo de Seguridad Social
esta expresamente definido por su art. 6Q, que textualmente estable
ce 10 siguiente: "El Codigo de Seguridad Social es obligatorio para
todas las personas nacionales 0 extranjeras, de ambos sexos, que
trabajan en el territorio de la Republica y prestan servicio remu
nerado para otra persona natural 0 juridica, mediante designacion,
contrato de trabajo 0 contrato de aprendizaje, sean estes de caracter
privado 0 publico, expresos 0 presuntos".

d. Campo de aplicacion personal

Estas disposiciones legales tienen un ambito de aplicacion nacional
y rigen, consecuentemente,en todo el territorio de la Republica.

c. Ambito de aplicacion territorial.

En este subsistema legal, existe pues, basicamente, un fin estatal
protectivo para los casos de necesidad bioeconomica determinados
por contingencias sociales.

Basado en principios tecnicos y juridicos de validez universal,
nuestro Regimen de Seguridad Social tiene la finalidad de "proteger
la salud del capital humano del pais, la continuidad de sus medios
de subsistencia, la aplicacion de medidas adecuadas para la rehabili
tacion de las personas inutilizadas y la concesion de los medios
necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del
grupo familiar".

b. Objetivos

dictacion de algunas leyes sobre "Accidentes de Trabajo", y termina
en 1956, en el marco de una acentuada preocupacion e interes esta
tales por la universalizacion y consolidacion del Seguro Social.
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En este orden y con relacion a 10 que constituye la primera via de
posible incorporacion, tenemos el art. 11 del C6digo de Seguridad
Social -concordante con los arts. 19 y 24 de su Reglamento, y el
art. 42 del DS 14643- que a la letra dice: "El Poder Ejecutivo
incorporara posteriormente en el campo de aplicacion del Codigo de
Seguridad Social, a los trabajadores independientes cuando se esta
blezcan las condiciones economicas sociales y las posibilidades tee
nicas que permitan un eficaz otorgamiento de las prestaciones a es
te grupo de trabajadores",

Esa exclusion, empero, no resulra absoluta, puesto que se eviden
cia que el Codigo de Seguridad Social sienta las bases de una even
tual incorporacion de ese sector social al Sistema de Seguridad
Social, por una doble via.

En 10 que se refiere al sector familiar, la ausencia de trabajo rernu
nerado y dependiente en el mismo determina la tacita exclusion de
los trabajadores por cuenta propia del referido campo de aplicacion
del Codigo de Seguridad Social y de 10que ha venido en llamarse,
el Regimen de Seguro Social Obligatorio.

En 10concerniente a nuestro estudio y de acuerdo a las precisiones
legales anteriores, tenemos que, dentro del SIU, iinicarnente el sec
tor semiempresarial -que utiliza fuerza de trabajo remunerada y
genera relaciones laborales bajo dependencia- se encuentra
comprendido (sin distincion de sector 0 rama de actividad) en el
campo de aplicacion del Codigo de Seguridad Social y, conse
cuentemente, de su Reglamento y disposiciones legales conexas y
relativas.

"a) Empleador.- La persona natural 0 juridica a quien se presta el
servicio 0 por cuya cuenta u orden se efecuia el trabajo, mediante
un contrato publico 0 privado, expreso 0 pres unto de trabajo, 0 de
aprendizaje, cualquiera sea la forma 0modalidad de la rernuneracion
...... b) Trabajador asegurado.- La persona, sea obrero, ernplea
do, miembro de cooperativa de produccion 0 aprendiz, que esta
sujeta al campo de aplicacion del presente Codigo",
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En el campo de la Seguridad Social, el regimen obligacional
aplicable a los empleadores, entre los que se encuentran compren
didas las unidades econ6micas del sector semiempresarial, puede

3. Obligaciones

Este hecho, vinculado a la naturaleza tecnica y maternatica de la
Seguridad Social y a la creaci6n del Instituto Boliviano de
Seguridad Social (IBSS), determin6 que las posteriores modifica
ciones y reformas del C6digo de Seguridad Social y su Reglamento
cuenten casi siempre con una s6lida base de sustentaci6n tecnica.

La dictaci6n del C6digo de Seguridad Social y su Reglamento
constituy6 la culminaci6n de un arduo esfuerzo gubernamental de
la epoca, que asumi6 el diseno, organizaci6n y puesta en marcha de
un Regimen de Seguro Social Obligatorio totalmente actualizado,
a partir de importantes estudios tecnicos encarados con apoyo de
asesores externos y organismos internacionales.

f Base de sustentacion

La funci6n principal de este bloque normativo es de caracter
basicamente ordenador y regulador de las relaciones entre trabaja
dores, empleadores y Estado, con referencia a un Regimen de
Seguro Social Obligatorio, y de la organizaci6n y funcionamiento
de los 6rganos gestores del Sistemade Seguridad Social.

e. Funcion normativa

En ese mismo orden y configurando 10 que vendria a ser la segunda
via de incorporaci6n, el art. 12del C6digo de Seguridad Social, nos
dice: "Los trabajadores que no estan sujetos obligatoriamente al
Seguro Social Obligatorio, como los artesanos y otros trabajadores
independientes, podran solicitar a la Caja su incorporaci6n en uno
o en los demas seguros siempre que tomen a su cargo la totalidad
de la cotizaci6n y se sometan a las condiciones que el Reglamento
especificara" .
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- obligacion del empleador de comunicar la conclu-

- obligacion del empleador de comunicar variaciones
relativas a cambio de nombre, suspension de activi
dades, cambio de domicilio, etc., mediante el formu
lario de "Aviso de Novedades del Empleador" (art. 3 del DL
13214);

- nbligacion de todo empleador de inscribir a sus traba
,jadores en la Entidad Gestora respectiva, en el plazo
maximo de cinco dias habiles a partir de la iui
ciacion de la relacion laboral, mediante el formula
rio de "Aviso de ofiliacion del Trabajador" (art. 193 del CSS,
416 al418 del RCSS y 6 del DL 13214);

- obligacion de todo empleador de registrarse en la En
tidad Gestora, de acuerdo con el "Codigo de Ramas
de Actividad Economica", mediante el formulario de
"Aviso de Afiliaci6n del Empleador" (Art. 192 del CSS, 403 al
415 del RCSS y 2 del DL 13214);

La afiliaci6n del empleador y de sus trabajadores dependientes
constituye el presupuesto basico para la acLivaci6ndel subsistema
jurfdico que analizamos. Esta obligaci6n patronal esta establecida
por las siguientes disposiciones legales:

a. Afiliaci6n patronal y [aboral

En tomo a esas obligaciones principales se estructuran obligacio
nes accesorias de distinta importancia, naturaleza y alcance, algunas
de las cuales pasamos aver tambien a continuaci6n.

desagregarse en algunas lineas obligacionales basicas, Por una
parte, esta la obligaci6n de afiliarse y afiliar a los Lrabajadores
dependientes y, por otra parte, estan las obligaciones de aportar a
los efectos del financiamiento del Seguro Social y cancelar las
asignaciones familiares legalmente establecidas.
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Inicialmenteestablecidopar los arts. 2 Y4 del C6digo de Seguridad
Social, el Regimen de Asignaciones Familiares -que se encuentra

c. Pago de asignaciones familiares

- distribucion de la tasa de contribucion patronal en
10% para prestaciones que otorgan las Cajas de Sa
Iud y 5% para las prestaciones que otorgan los Fon
dos de Pensiones (arts. 8 y 13 del DS 21637).

- determinacion del salario cotizable (DS 10357, DS
11300 Y art. 23 del DS 14643);

- presentacion de planillas y pago de cotizaciones por
empleadores (art. 25 del CSS y DL 11477);

- tasa de cotizacion patronal del 15% sobre el monto
total de remuneraciones mensuales (art. 20 del DL
10173);

- obllgacion de pago del aporte patronal y de la cotiza
cion del asegurado, a ser descontada del salario (art.
194 del CSS y 248 del RCSS);

La obJigaci6n patronal de servir su propio aporte y transferir la
cotizaci6n laboral, y que constituye una de las bases fundamentales
del Regimen Econ6mico Financiero de la Seguridad Social, esta
consagradapar las siguientes disposiciones legales:

El aporte 0 cotizaci6n patronal constituye una de las fuentes de
financiarnientodel Seguro Social Obligatorio.

b. Aporte patronal

sron de la relacion laboral, en el plazo de cinco dias
de producrise la misma, mediante el formulario de
"Aviso de Baja del Asegurado'' (art. 8 del DL. 13214).
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El incumplimiento de las prescripciones contenidas en el C6digo
de Seguridad Social y disposiciones modificatorias y conexas da
lugar a la imposici6n de multiples sanciones, independientemente
de las penas y resarcimientos quepudieran corresponder como emer
gencia de acciones penales y/o civiles. En el campo del incum
plirniento del pago de aportes patronales 0 transferencia de cotiza
ciones laborales, la acci6n punitiva queda canalizada a traves de los
procedimientos coactivos, iniciados a partir de facultades de inspec
ci6n y control legalmente reconocidas a los 6rganos gestores de la
Seguridad Social.

4. Efectos

En esta materia, la ultima modificaci6n -de la regulaci6n introdu
cida por el C6digo de Seguridad Social y su Reglamento- ha sido
introducida por el art. 25 del DS' 21637, que textualmente dice: "A
partir de la vigencia del presente decreto, se reconoceran las siguien
tes prestaciones del Regimen de Asignaciones Familiares que seran
pagadas, a su cargo y costo, directamente por los emplea
dores de los sectores publico y privado: "a) Subsidio PRENA
TAL, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada 0

beneficiaria, de un pago mensual, en dinero 0 especie, equivalente a
un salario minima nacional, durante los iiltimos cinco meses de
embarazo, independientemente del subsidiode incapacidad temporal
por matemidad. b) Subsidio de NATALIDAD por nacimiento de
cada hijo: un pago iinico a la madre, equivalente a un salario mini
mo nacional. c) Susidio de LACTANCIA, consistente en la
entrega a la madre de productos lacteos y otros equivalentes a un
salario minima nacional para cada hijo, durante sus primeros doce
meses de vida. d) Subsidio de SEPELIO, por fallecimiento de cada
hijo calificado como beneficiario menor de 19 afios: un pago iinico
a la madre, equivalente a un salario minima nacional".

referido a la obligaci6n de pago de diferentes subsidies- ha sufrido
sucesivas modificaciones en cuanto a sus alcances, montos y res
ponsables de pago.
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En Seguridad Social, a pesar de la base principista existente sobre
su universalidad, y de los mecanismos especificos del seguro volun
tario establecidos, la legislacion esta disefiada y estructurada a la
medida de los clasicos establecimientos y empresas capitalistas,
cuya logica de acumulacion es absolutamente ajena e inviable en
las unidades economicas del sector informal urbano.

No existiendo la posibilidad material de generar los excedentes eco
nomicos suficientes y necesarios para el pago del aporte patronal,
las unidades familiares y semiempresariales del SIU no acceden al
campo de aplicacion de la Legislacion y Sistema de Seguridad
Social, mas por razones de imposibilidad material de cumplimiento
de la norma que por una voluntad 0 afan de incumplimiento legal.

En el caso de la Seguridad Social, y teniendo en cuenta que las
obligaciones de los empleadores en este campo emergen de la
relacion laboral, la situacion vista en el orden juridico laboral se
reproduce en toda su magnitud.

5.- Sintesis
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Este regimen constitutivo presenta un desbalance significativo en
10 que concieme a beneficios 0 ventajas para el sujeto juridico
obligado, en contraposicion a la utilidad que representa para el
Estado la accion de los registros como mecanismos de control. El
indice de cumplimiento de las obligaciones adjetivas impuestas por
este regimen es significativamente alto, en relacion al relativo al

La finalidad basica de este subsistema es el control estatal sobre
actividades economicas, a partir de un regimen obligacional adjeti
vo. Este regimen se encuentra condicionado al cumplimiento de la
obligacion tributaria formal de inscripcion en el RUe, sin cuyo
cumplimiento el acceso a la existencia legal resulta imposible e im
procedente. Para ejercer el comercio y tener personalidad juridica
(en el caso de las sociedades comerciales), por ejemplo, la inscrip
cion en el RUe constituye un prerequisito.

La normatividadanalizadaintegra disposiciones legalesfundamenta
les, primarias y secundarias, y esta constituida por un instrumento
o ley fundamental, dos leyes generales sistematizadas bajo la forma
de Codigos, tres disposiciones legales especiales y una ordenanza
municipal. Con excepcion de los decretos sobre el INBOPIA, el
Registro de Comercio y el RUC, que se ubican en un campo carac
terizado por un mayor grade de dispersion instrumental, las dernas
disposiciones legales mencionadas responden fundamentalmente a
un tratamiento instrumental sistematicoy unitario.

Este subsistema juridico forma parte de la denominada norrnativi
dad dominante, diseiiada a partir de una vision del clasico estableci
miento 0 empresa capitalista y de una absoluta falta de compren
sion de la realidad de las unidades economicas del STU.

A. Orden constitutivo

CONCLUSIONES

v
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Un bajo indice de cumplimiento tributario en el RTS podria
deberse -entre otras causas- a la baja presion tributaria estatal y a la
inexistencia de mecanismos estatales de control y coercion para el
pago de los impuestos unificados en el RTS. El Estado -por
limitaciones de diverso orden parece optar por dirigir su aparato de

Por sus caracterfsticas y la vital funcion que tienen en el marco de
la reproduccion de la base material del Estado, estas disposiciones
legales forman parte de un campo normativo primario 0 central y
sintetizan la esencia, funcionamiento y organizacion del Sistema
Tributario Nacional. De notable coherencia material e ideologica,
esta normatividad primaria se erige indudablemente sobre la base de
la Ley de Reforma Tributaria, que constituye la piedra angular de
todo el sistema.

Aunque este bloque normativo esta constituido por varias disposi
ciones legales de diversa naturaleza insu ""I,'ntal, es obvio que tal
hecho representa sin embargo un gran avance historico, frente a la
gravfsimadispersion y frondosidad instrumental que caracterizaba al
Regimen Tributario anterior. En todo caso, y aunque el Codigo Tri
butario carece de significacion en 10 que podrfa ser un plan siste
matico de exposicion de la normatividad tributaria, las dispo
siciones legales vistas constituyen un todo armonico y coherente,
adecuadamente presentado en compilaciones oficiales y privadas.

B. Orden tributario

Finalmente en el marco de 10 que podria ser una conclusion colate
ral y emergente de un cotejo de los aspectos legales analizados con
la practica juridica administrativa y el ordenamiento legal vigente,
este regimen constituye -en el campo de las licitaciones piiblicas
un verdadero filtro, cuando no un mecanismo de bloqueo, para im
pedir el acceso de las unidades economicas del SIU al mercado de
los suministros publicos.

cumplimiento de obligaciones sustantivas propias del regimen
tributario y del regimen social.
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En el campo de la Seguridad Social, el Codigo y su Reglamen
to -que constituyen el eje normativo principal- han quedado modifi
cados y complementados sucesivamente por una diversidad de dis
posiciones legales especiales, aclaratorias y modificatorias. Sin
embargo, ambos instrumentos destacan, en el marco de la tradicion
juridica nacional, como importantes esfuerzos legislativos y apor
tes fundamentales, por su alto grado de sistematizacion y coheren
cia rnetodologica y expositiva, hoy gravemente afectados por
sucesivas reformas y modificaciones emergentes de la necesidad y
la dinamica social. En todo caso, el subsistema analizado forma
parte de un campo normativo primario y central y esta vinculado,
por 10 menos en teorfa, a una de las "areas de mayor compromiso
social" del Estado, dentro de la actividad econornica del pais.

EI ordenamiento legal laboral analizado -que forma parte de un
campo normativo primario y central- se caracteriza por una notoria
frondosidad legislativa y un alto grado de dispersion instrumental.
La Ley General de su Trabajo y su Reglamento -con las
limitaciones de forma y de fondo adquiridas por el transcurso del
tiempo y el cambio de la base material- permanecen aun como el
eje normativo ordenador de todo el subsistema, en tomo al cual se
ha dictado sucesivamente una diversidad de disposiciones legales
especiales, aclaratorias y modificatorias.

C. Orden Social

Para una mejor comprension del tema, corresponderia hacer una
diferenciacion entre 10 que es el comportamiento tributario de las
unidades economicas del SIU en el orden nacional y el
comportarniento de esas mismas unidades, en el orden municipal,
ya que los Gobiernos Municipales ejercen un control mas estrecho
y cuentan con mecanismos mas efectivos de control, seguimiento
y coercion, en comparacion con la Administracion Nacional de la
Renta Interna.

control a los pocos y grandes sujetos tributarios y no a los centena
res de miles de pequefios sujetos tributarios.



58

- no existe permanencia en la base laboral, y la extinci6n de las
relaciones de trabajo es repetitiva y recurrente, pero no conflictiva
ni controversial como se da en los establecimientos del sector for
mal;

- se presentan excepcionalmente mecanismos intemos de redistri
buci6n de eventuales excedentes econ6micos, conforme a usos y
practicas social mente sancionados;

- existen modalidades de compensaci6n econ6mica en favor de los
trabajadores y sustitutivas de los beneficios y derechos consagra
dos por la legislaci6n, como en el caso del uso gratuito de me
dios de trabajo para beneficia personal del operario, etc;

- el pago a destajo en el SIU constituye base de una racionalidad
laboral peculiar, sancionada socialmente, en la que no cuentan las
clasicas instituciones del derecho laboral, como el horario de
trabajo, vacaciones, indemnizaciones, etc.;

La legislaci6n no recoge ni refleja -entre otras- algunas de las si
guientes peculiaridades:

Paralelamente, se advierte una grave inadecuaci6n de la norma jun
dica ala realidad, tamafio, peculiaridades y proyecciones de las uni
dades econ6micas del SIU, que resulta regulado por norm as dise
fiadas a partir de una comprensi6n de la l6gica empresarial propia
de los clasicos y grandes establecimientos capitalistas.

De un modo general y reconociendo la existencia de casos excepcio
nales, el origen del incumplimiento de las obligaciones sustantivas
-tanto en el campo laboral como en el campo de la Seguridad So
cial- parece radicar en la imposibilidad de generar excedentes econ6-
micos que puedan ser canalizados a la cobertura de las llamadas "car
gas sociales". La actividad informal genera ingresos insuficientes,
o apenas suficientes, para cubrir las necesidades de subsistencia, sin
posibilidad material alguna de obtener beneficios residuales capaces
de cubrir obligaciones sociales.
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- la auseneia de organizaeiones sindieales atemia el ejereieio de
presiones reivindieativas organizadas sobre los empleadores del
STU, en el eual -adernas- la relaei6n laboral se eneuentra tenida
por rasgos eorporativos y gremiales muy fuertes.

- existen elementos importantes de Derecho Consuetudinario que
regulan la aetividad eeon6miea, a partir de usos y practicas
socialmente saneionados;
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- establecer algunos parametres de referencia que sirvan de base
para determinar el grado de "i1egalidad" del sector informal, y
su significado e importancia en terminos de la cobertura real
que tienen actualmente las diversas disposiciones nacionales y
municipales en materia constitutiva, impositiva y laboral;

- cuantificar la magnitud e importancia del fenomeno de la infor
malidad en Bolivia, tanto desde la perspectiva del volumen de
fuerza de trabajo que articula, como desde la optica del mimero
de unidades economicas que 10integra;

Los objetivos especfficosdel estudio se orientan a:

El proposito principal de este trabajo es elaborar un diagnostico
general de las condiciones de legalidad 0 ilegalidad en que se desen
vuelven las actividades economicas del sector informal en Bolivia, en
la perspectiva de proponer un conjunto de recomendaciones de politicas
orientadas a superar las restricciones legales e institucionales que en
frentan estas unidades econornicasen el desarrollode sus actividades,

INTRODUCCION
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El autor desea agradecer la cooperacion de Gary Montano,
asistente de investigacion de la Unidad de Estudios Urbanos del
CEDLA, quien tuvo a su cargo el cuidadoso trabajo de recopilar
buena parte de la informacion que se analiza en el estudio. Asi
mismo, el analisis de la cobertura impositiva nacional y muni
cipal fue posible gracias al apoyo recibido de parte del Depar
tamento de Procesarniento de Datos de la Direccion General de la
Renta Interna, y a 1a informacion proporcionada por las Alcaldias
Municipales de La Paz y El Alto. La version final del estudio fue
enriquecida por los valiosos comentarios de Silvia Escobar de
Pabon, Hernando Larrazabal y Antonio Peres, todos ellos inves
tigadores del CEDLA.

El estudio ha side organizado en tres capitulos: en el capitulo I se
hace un breve analisis introductorio acerca de los cambios provo
cados por la crisis en la situacion ocupacional durante la ultima
dec ada, poniendo especial enfasis en el analisis del impacto de la
Nueva Polftica Econornica sobre el funcionamiento y creci
miento del sector informal. El segundo capitulo esta-orientado a
cuantificar la cobertura "real" 0 "efectiva" de los diferentes regis
tros, impuestos y otro tipo de obligaciones, tanto de caracter
nacional como local 0 municipal, a fin de establecer los niveles
de cumplimiento y la magnitud e importancia del fenomeno de la
"ilegalidad" en el sector informal. Finalmente, en el capitulo
tercero, y a manera de conclusiones, se analizan las ventajas e
inconvenientes que supone, para los informales, operar al mar
gen de las leyes, y hasta que punto este comportamiento se
explica por la incapacidad del Estado de fiscalizar adecuadamente
su cumplimiento.

- proponer recomendaciones de polfticas orientadas a superar las
restricciones legales e institucionales que enfrentan los estable
cimientos informales en el desarrollo de sus actividades.

- identificar, a partir de las condiciones actualmente vigentes en
el pais, los costos nominales de la legalidad y las ventajas e
inconvenientes que supone para las actividades informales el
hecho de operar en la ilegalidad;
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La crisis economica que atraviesa el pais, desde principios de esta
decada, ha traido como consecuencia un deterioro permanente en la
situacion ocupacional, que se expresa al menos en tres formas: en
primer lugar, en el aumento drastico de las tasas de desemp!eo
abierto, hasta niveles nunca antes vistos en el pais, como resultado
directo de la caida en el nivel de la actividad economica. En
segundo lugar, la crisis ha provocado el inicio de una recom
posicion en la estructura productiva, cuyos primeros sintomas ya
pueden observarse en la estructura ocupacional, a traves del
constante crecimiento y expansion del autoempleo y de las
actividadesde baja productividad que constituyen un refugio frente a
la desocupacion. En tercer lugar, se registra tambien una drastica
reduccion en los salarios e ingresos reales de la poblacion urbana y
rural, producto de la aplicacion de las medidas de ajuste de corte

A. Crisis econ6mica y cambios en la situaci6n del empleo

EL SECTOR INFORMAL URBANO EN BOLIVIA:
UNA CARACTERIZACION GLOBAL

I
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Es necesario destacar que el aumento violento de la desocupaci6n
abierta va acompafiado de importantes cambios en las caracte
rfsticas de los desempleados: mientras en la decada pasada los
grupos mas afectados por la desocupaci6n eran claramente los mas
j6venes, las mujeres que no eran jefes de hogar y los mas cali
ficados, actualmente aumentan mas los cesantes que los nuevos
ingresantes ala fuerza de trabajo, los jefes de hogar en las edades de

Este fen6meno esta estrechamente asociado a la contracci6n ge
neralizada del aparato productivo, que provoca una drastica dis
minuci6n en el nivel del empleo, especialmente en algunas ramas
de la actividad econ6mica como la construcci6n, ciertas ramas de la
manufactura y algunos servicios dependientes del Estado, que se
caracterizaron en la decada pasada por una alta capacidad de
generaci6n de puestos de trabajo. En el perfodo 1980-1985,el PIB
presenta tasas negativas de crecimiento en torno al 2.4%, que
expresan elocuentemente el nivel de contracci6n de la economfa,
mientras que la poblaci6n crece a un ritmo de 2.8% al ano. Esta
situaci6n no ha sufrido cambios significativos hasta el presente.

En la decada pasada, la economfa boliviana presentaba tasas
reducidas de desempleo, generalmetne en torno al 6%. Recien a
partir de la decada del 80, y particularmente a partir del desen
cadenamiento de la crisis y del proceso hiperinflacionario (1983-
1985), se agudiza la desocupaci6n hasta llegar a una tasa del 20%,
10 que significa que hacia 1986, uno de cada cinco integrantes de la
poblaci6n activa no tenia trabajo (CEPAL, 1986).

1. El crecimiento del desempleo abierto

Cabe destacar, que los efectos de la crisis sobre la situacion del
empleo, aunque con intensidad y con particularidades propias, se
dejan sentir practicamente en todos los pafses de la region tal como
10 demuestran algunos estudios recientes (PREALC, 1985 Y
1987).

neoliberal.



67

En el periodo 1976-1987se producen importantes transformaciones
en la estructura sectorial del empleo en las principales ciudades

En 10 que hace a las formas de inserci6n de la fuerza de trabajo en
la estructura productiva urbana, se pueden observar tres fen6menos:
una creciente terciarizaci6n de la fuerza laboral; una disminuci6n
permanente del trabajo asalariado dentro de la ocupaci6n total; y un
crecimiento sostenido del empleo en el sector informal urbano.
Evidentemente, los tres fen6menos antes senalados estan inti
mamente relacionados y responden, en ultima instancia, a los
cambios que se estan produciendo respecto al rol y preeminencia de
los sectores publico y privado en la economia.

Un segundo efecto, que seguramente se proyectara mas alla del
corto y mediano plazos, es el que tiene que ver con los cambios
que esta provocando la crisis en la estructura productiva y en la
composici6n sectorial del empleo. Las orientaciones generales de
la poiftica econ6mica en la ultima decada, y particularmente las
medidas de ajuste que forman parte de la Nueva Politica Econ6mi
ca -vigente en el pais a partir de agosto de 1985-, estuvieron
dirigidas a favorecer y estimular el desarrollo del sector terciario
(principalmente el comercio y la banca), en desmedro de los
sectores productivos. Una prueba de ella es que entre 1985 y 1986
el PIB del comercio crece a tasas positivas de 3.9% y 6.5%,
respectivamente, mientras que la manufactura presenta tasas de
crecimiento de -9.3% para 1985 y 2.1% para 1986 (Morales,
1987).

2. Recomposicion en fa estructura sectorial de la fuerza
de trabajo

Estos cambios importantes en el perfil de los desocupados mues
tran que la crisis afecta crecientemente a la poblaci6n prim aria y,
por tanto, a los principales perceptores de ingresos de las familias
urbanas.

mayor actividad y los que cuentan con menores niveles de
calificaci6n.
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1/ Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda, INE, 1976.
2/ Encuesta Permanente de Hogares, INE, 1987.

FUENTES:

CUADRO I.1
DISTRIBUCION DE LA PEA URBANA POR RAMAS

DE ACTIVIDAD Y TASAS DE CRECIMIENTO,
1976-1987 (en poreentajes)

Tasa de Cree.
1976 1/ 1987 2/ Acum. Anual
(462.449) (848.125) (1976·1987)

Total 100.0 100.0 5.7

Agricultura 2.7 1.7 1.3
Exp. de minas 3.0 .2.2 2.7
Ind. Manufacturera 16.2 14.4 4.5
Elect., Gas y Agua 0.3 0.3 5.7
Construccion 10.9 6.5 0.8
Comercio 15.1 25.9 11.0
Transportes 7.3 7.8 6.3
Estab. Financieros 2.5 3.9 10.0
Servicios 42.0 37.3 4.5

capitales de departamento (La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosi, Su
cre, Tarija y Santa Cruz). Si bien las principales actividades eco
nomicas del sector terciario aumentan de 60% a 67% su parti
cipacion en la ocupacion total, las ramas especfficas que 10 inte
gran presentan comportamientos cIaramente diferenciados (vease
Cuadro I.l y Grafico I.1).
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FUENTE:CUADRO 1.1

SERVIOOS (31.3"')

CONSTRUCCION (10.9%)
SE~VlcrOS (42.0%)

GRAFICO 1.1
DISTRIBUCION DE LA PEA URBANA POR RAMAS

DE ACTIVIDAD
1976 - 1987 (en porcentajes)
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Un segundo efecto de la crisis economica sobre la situacion
ocupacional, tiene que ver con la forma de insercion de los
trabajadores en la estructura economica urbana. Una manera de
abordar este tema es a traves del analisis de la estructura del empleo
por categorias ocupacionales, que muestra el grado de extension del
trabajo asalariado en la estructura productiva urbana, e indirec
tamente, el peso del sector modemo publico y privado en el nivel
del empleo. Por otra parte, permite apreciar tambien la importancia
creciente de otras form as de organizacion del trabajo donde el sa
lario no es la principal forma de retribucion a la fuerza laboral. La
informacion del Cuadro I.2 permite ilustrar estos cambios en el
periodo 1976 - 1987.

Por otra parte, los sectores de la industria manufacturera, y sobre
todo la construccion, reducen significativamente su participacion
en el empleo total. Estas tendencias observadas en el perfodo,
tienden a acentuarse a partir de 1985 con la dictacion de la Nueva
Polftica Economica que consolida y favorece la terciarizacion de la
econornfa, en desmedro de los sectores productivos. La apertura
irrestricta al comercio exterior, la liberalizacion de los precios de
todos los bienes y servicios, el congelamiento salarial, la libre
contratacion de mana de obra y la polftica de "relocalizacion" de
empleados del sector publico, constituyen el marco propicio para la
profundizacion de este proceso.

Mientras el empleo en los servicios presenta una clara tendencia a
disminuir su participacion porcentual en la ocupacion total, el
comercio y los establecimientos financieros exhiben una clara
tendencia al aumento. En este mismo penodo, llama particular
mente la atencion el elevado ritmo de crecimiento de la ocupacion
en el comercio y los establecimientos financieros (11% y 10%,
respectivamente), que duplica el crecimiento acumulativo anual que
exhibe el conjunto de la poblacion activa.
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En el primer caso, la reduccion de la proporcion de los obreros se
explica por las tendencias recesivas de la industria manufacturera
como consecuencia de la apertura irrestricta de la economfa al

En primer lugar, puede observarse una disminucion importante en
la proporcion de los trabajadores asalariados en la estructura total
del empleo (de 68% a 55%), que es resultado del bajo ritmo de
crecimiento de la categoria de obreros (1.7%) y del crecimiento
negativo del empleo en el servicio domestico (-1.9%). Como con
traparte, la informacion disponible muestra un aumento del empleo
en las unidades economicas unipersonales y en aquellas que se
organizan en tomo al trabajo familiar.

1/ Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda, INE, 1976.
2/ Encuesta Permanente de Hogares, INE, 1987.

FUENTES:

Tasa de Cree.
1976 11 1987 2/ Acum. Anual
(462.449) (848.125) (1976-1987)

Total 100.0 100.0 5.7

Asalariados 68.2 54.5 3.5
Obreros 16.8 11.0 1.7
Empleados 40.3 38.6 5.3
E. Domesticos ILl 4.9 -1.9
No Asalariados 31.8 45.5 9.2
Patrones 1.7 4.5 15.4
Prof. Indep. 1.6 1.4 4.4
Trab. por Cta. Propia 27.6 35.3 8.1
Trab. Fam. no Rem. 0.9 4.3 21.8

CUADRO 1.2
DISTRIBUCION DE LA PEA URBANA POR

CATEGORIAS OCUPACIONALES Y TASAS DE
CRECIMIENTO, 1976-1987 (en porcentajes)
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En el periodo de referencia se produjeron tambien importantes
cambios en la capacidad de absorcion de empleo por parte de los
sectores antes mencionados (vease Cuadro 1.3 y Grafico 1.2).

El analisis anterior quedaria incompleto si no fuera complementado
con el examen de la estructura del empleo a partir de las diferentes
formas de organizacion del trabajo que coexisten en la estuctura
economica urbana. Esta perspectiva analitica permite la identi
ficacion de formas mas homogeneas de organizacion del trabajo
(estatal, empresarial, semiempresarial, familiar, y el servicio do
mestico), desde la optica de las relaciones laborales dominantes
(Casanovas, Escobar de Pabon, y Ormachea, 1982).

En el segundo caso, el aumento de la participacion porcentual de
los trabajadores no asalariados es consistente con el alto ritmo de
crecimiento en las categorias de patrones, trabajadores por cuenta
propia y familiares no remunerados, particularmente en las acti
vidades de baja productividad e ingresos del comercio y los ser
vicios, y, en menor proporcion, en la manufactura. Aparte de las
implicaciones economicas y sociales que conlleva el fenorneno del
crecimiento del empleo articulado a las form as familiares y
semiempresariales de organizacion del trabajo, este hecho muestra,
indirectamente, que en la actualidad, cerca de la mitad de los tra
bajadores urbanos del pais no tiene acceso a la seguridad social y a
otros beneficios sociales contemplados en la Ley General del
Trabajo para los asalariados.

comercio exterior y la ejecucion de la polftica de libre contratacion
a partir de agosto de 1985. Por otra parte, la reduccion porcentual y
absoluta de los trabajadores del servicio dornestico se explica por la
contraccion de los salarios e ingresos reales de los sectores medios
que, en proporciones significativas, han tenido que renunciar a este
servicio. Esta situacion ha afectado principal mente al empleo
femenino.
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FUENTES: 1/ Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda, INE, 1976.
2/ Encuesta Permanente de Hogares, INE, 1987.

1976 11 1987 2/
(462.449) (848.125)

Total 100.0 100.0

Sector Formal 46.2 41.2
Estatal 34.0 23.4
Empresarial 12.2 17.8
Sector Informal 42.6 54.6
Sector Semiemp. 14.2 18.1
Familiar 28.4 36.5
Servo Domestico 11.2 4.2

CUADRO 1.3
DISTRIBUCION DE LA PEA URBANA POR

SECTORES, 1976 - 1987
(en porcentajes)



74

FUENTE: CUADROI.3

GRAF1CO 1.2
DlS'fRIBUCIONDE L" PE" UR""N" FOR

SEC'fORES 1976 - 1987 (en porcentajes)
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Los objetivos explicitos de la NPE fueron basicamente dos: reducir
la hiperinflaci6n y estabilizar la economia, y "restablecer la au
toridad del Estado sobre el aparato administrativo y productivo es-

Las medidas econ6micas contenidas en el Decreto Supremo 21060,
dictado el 29 de agosto de 1985, dieron inicio a la Nueva Politica
Econ6mica (NPE), cuya ejecuci6n ha tenido un costa extraordi
nariamente alto para los sectores sociales de menores ingresos y,
particularmente,para los trabajadores del sector informal.

B. Nueva politica econ6mica y crecimiento del sector in
formal

Por el contrario, las formas familiares y semiempresariales que
integran el sector informal presentan una tendencia clara a aumentar
su nivel de empleo, concentrando, hacia 1987, a cerca del 55% del
empleo urbano total, situacion que muestra la verdadera magnitud
del problema del empleo en Bolivia.

Por otra parte, el irnpacto de la crisis sobre los niveles de ingreso
de los sectores rnedios ha deterrninado una drastica reducci6n de la
dernanda por los servicios dornesticos, 10 que ha provocado una
disrninuci6n de la participaci6n porcentual de este sector en el ern
pleo total de 11%, en 1976, a 4% en 1987.

Visto el fen6meno en forma global, entre 1976 y 1987 el sector
formal redujo de 46% a 41% su participaci6n relativa en el empleo
total. Esta disminuci6n se debi6 a la drastica reducci6n del empleo
en el sector publico motivada, principaimente, por los bajos sala
rios, el congelamiento salarial y la politica de despidos masivos
implementada por el gobiemo a partir de agosto de 1985. Esta
tendencia ha sido contrastada con el aumento de la participaci6n
porcentual del empleo en el sector empresarial privado de 12% a
18%en el mismo penodo, fen6meno que muestra que ciertas ramas
de actividad del sector modemo de la economia han sido bene
ficiadas por la Nueva Politica Econ6mica y exhiben algiin
dinamismo en su capacidad de generaci6n de ernpleo.
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La libre contrataci6n de personal dispuesta por el Decreto Supremo
21060, junto a la politica de despidos masivos ("relocalizaci6n"),

- la consolidaci6n de todos los bonos al salario basico y el conge
lamiento salarial.

- la libre contrataci6n de personal, que involucra tanto al sector
publico como al privado, y la "relocalizacion";

- la descentralizaci6n de las principales empresas productivas del
sector publico y el cierre de algunas empresas del sector minero
metahirgico;

- la liberalizaci6n de los precios de todos los bienes y servicios, ia
eliminaci6n de las subvenciones a los principales productos de la
canasta familiar y el establecimiento de "tarifas reales" para los
servicios esenciales de consumo colectivo (electricidad, agua y
otros);

- la liberalizaci6n del comercio exterior, principalmente la libre
importaci6nde bienes;

Dentro del conjunto de la NPE, las disposiciones que tuvieron un
impacto directo e indirecto sobre el sector informal fueron las si
guientes:

tatal a traves de la reestructuraci6n y descentralizaci6n de las
empresas publicas". Sin embargo, los objetivos implicitos de este
conjunto de medidas de polftica econ6mica persiguen -como ob
jetivos de mediano y largo plazo- no s610transformar la estructura
y funcionamiento de la economia boliviana, sino tambien redefinir
el rol de los sectores publico y privado, otorgandole a este ultimo
el papel de sujeto central de la politica econ6mica y de los futuros
planes de desarrollo. No otra cosa significa "dejar que las fuerzas
del mercado" definan las orientaciones fundamentales de la eco
nomia, entre elIas, el rol y dimensi6n del sector publico y, parti
cularmente, de las empresas estatales (Casanovas, 1986).
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Al constante aumento de la desocupacion urbana, debe afiadirse el
deterioro permanente de los sueldos y salarios de los trabajadores
que, segiin la revista Coyuntura Econ6mica Andina, habrian
sufrido una cafda inicial del 37% en el poder de compra, como
consecuencia del plan de estabilizacion. La soldadura de los bonos
al salario basico, junto a la supresion de las pulperfas subven
cionadas en las grandes empresas y la liberalizacion de los precios
de todos los bienes y servicios ha significado una reduccion
considerable de los ingresos reales de los trabajadores asalariados,
que constituyen alrededor del 55% de la fuerza laboral urbana. Esta
contraccion del poder de compra de los sueldos y salarios ha tenido
tambien un impacto negativo directo sobre la demanda por los
bienes y servicios que produce el sector informal.

Ante las muy limitadas posibilidades de acceder a un empleo en el
sector publico 0 en el sector empresarial privado, una fraccion
significativa de los desocupados ha pasado a engrosar el sector in
formal, especialmente en aquellas actividades como el comercio y
los servicios que no demandan mayores niveles de calificacion y
pueden iniciarse con montos muy pequefiosde capitai. Este brusco
crecimiento de la ocupacion en el sector informal ha provocado un
mayor nivel de competencia entre las propias unidades informales,
ante un mercado que no presenta condiciones favorables de ex
pansion en el corto plazo.

tanto en el sector publico como en el privado, han provocado un
aumento sin precedentes en las tasas de desempleo abierto, a partir
de 1985. La Central Obrera Boliviana estima que en el transcurso
de los dos primeros aiios de ejecucion de la Nueva Politica Eco
nomica, alrededor de 50.000 trabajadores del sector publico habrfan
quedado sin empleo, la mitad de los cuales trabajaba en las em
presas de la minerfa nacionalizada. Segiin fuentes oficiaies, la tasa
de desocupacion habria alcanzado, en 1987, al 21,5%. Aunque
existen fundadas dudas sobre la confiabilidad de las estadisticas
oficiales sobre la situacion del empleo, el fenomeno de la deso
cupacion ha pasado a ser uno de los problemas sociales mas
criticos que debe enfrentar el actual gobiemo.
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Uno de los aspectos que interesa destacar como resultado de la
crisis es el ritmo de crecimiento de la ocupacion y la magnitud y
estructura actual del sector informal. Este analisis servira poste
riormente como referencia basica para los siguientes capitulos. En
los iiltimos 11 anos el empleo total ha crecido a un ritmo de 5.6%
al ano, mientras que el empleo en el sector informal 10 hizo a una
tasa media anual de 8.1%. El resultado de este proceso ha sido que,
hasta 1987, el 55% del empleo total en las principales ciudades del
pais (es decir, 451.106 trabajadores) estaba articulado a las
actividades informales; 37%, al sector familiar, y 18%, al sector
semiempresarial. Tomando como referencia el mimeropromedio de
trabajadores por establecimiento en las diferentes ramas de
actividad, se pudo estimar el mimero aproximado de estableci
mientos informales existentes en las principales ciudades del pais.
Los resultados de este ejercicio se presentan en el Cuadro siguiente:

Por otra parte, la polftica de apertura irrestricta de la economia al
comercio exterior, y el aumento del contrabando de los paises
vecinos han provocado un colapso en la industria manufacturera,
ante la imposibilidad de competir con las mercaderias procedentes
del exterior. Las actuales estructuras de costos de la pequena
manufactura hacen virtualmente imposible la competencia con los
productos importados legal e ilegalmente, situacion que tambien ha
afectado directamente a los talleres artesanales. En consecuencia, la
absorcion de este enorme contingente de nuevos trabajadores infor
males, unida a la reduccion permanente de la demanda, solo podra
efectuarse deprimiendo aun mas sus actuales niveles de ingreso.
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A pesar de la crisis y las polfticas economicas que no favorecen al
desarrollo y consolidacion de los sectores productivos, existen al
interior del sector informal algunas ramas especfficas de la
manufactura y los servicios de apoyo a la produccion que tienen
posiblidades de crecimiento y expansion hacia el futuro.

La crisis ha provocado una fuerte concentracion de las actividades
economicas del sector informal en el comercio (45%), principal
mente a traves de formas familiares de organizacion. En segundo
lugar se ubican las ramas de los servicios y la manufactura que,
conjuntamente, articulan el 37% de los establecimientos infor
males. Cabe destacar la importancia que tienen ambas ramas de
actividad al interior del sector semiempresarial que, en conjunto,
concentran al 51% de los establecimientos donde existen traba
jadores asalariados permanentes, aunque en pequena escala.

FUENTE: Estimaci6n en base a la informaci6n de la Encuesta Permanente de
Hogares, INE, 1987.

Sector Sector Sector
Informal Familiar Semiemp.
(335.239) (262.750) (72.489)

Total 100.0 100.0 100.0

Ind. Manuf. 16.0 14.6 2l.0
Construccion 7.1 6.1 1l.0
Comercio 44.8 50.3 24.9
Transportes 8.0 8.2 7.2
Estab. Finane, 2.9 2.2 5.5
Servicios 21.2 18.6 30.4

CUADRO 1.4
DISTRIBUCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS
INFORMALES POR RAMAS DE ACTIVIDAD,

SEGUN SECTORES, 1987 (en porcentajes)



80

EI reglamento del Registro Nacional Unico de Contribuyentes,
aprobado a traves de la Resolucion Administrativa 05-53-87 de 20
de febrero de 1987, establece una diferenciacion para el empadro
namiento de los contribuyentes entre el Regimen General (basi
camente dirigido al sector modemo de la economia), el Regimen
Tributario Simplificado (que abarca principalmente al sector
informal urbano), y el Sistema Tributario Integrado para los
transportistas, determinando la obligatoriedad de presentacion de los

El mismo Decreto Supremo, promulgado el13 de febrero de 1987,
dispone que todas las personas individuales 0 colectivas que resul
ten sujetos pasivos de los impuestos al valor agregado, regimen
complementario al impuesto al valor agregado, a las transacciones,
a la renta presunta de las empresas y a los consumos especificos, y
los agentes de retencion de los mencionados impuestos, tienen la
obligacion de reinscribirse en el RUC.

Con el proposito de conocer el universo de obligados en funcion de
las caracterfsticas de cada uno de los impuestos creados por la Ley
de Reforma Tributaria (LRT) y de reemplazar el camet de con
tribuyente y el certificado de inscripcion en la Direccion General de
la Renta Intema (DGRI), el gobiemo dicto el D.S. 21520 mediante
el cual se mantiene el Registro Nacional Unico de Contribuyentes
(RUC), creado por el decreta ley 13622 de 3 de Junio de 1976, bajo
la dependencia de la Direccion General de la Renta Intema.

a. Antecedentes

1. Registro Nacional Unico de Contribuyentes (RUC)

A. Principales registros nacionales y municipales

NIVELES DE COBERTURA Y COSTOS DE LA
LEGALIDAD

II
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Esta categorizacion del universo de contribuyentes del RTS fue
rechazada por las principales organizaciones matrices nacionales y
departamentales de los gremiales, comerciantes minoristas y arte
sanos por el fuerte impacto que supondrfa su puesta en ejecucion
sobre los ya reducidos niveles de ingresos del sector. Durante tres
meses se desarrollaron intensas movilizaciones del sector en contra
de esta medida, acompanadas de negociaciones entre la dirigencia de
la Confederacion Nacional de Gremiales, Comerciantes Minoristas
y Artesanos, la Confederacion Sindical de Trabajadores Artesanos
de Bolivia y el Ministerio de Recaudaciones. Como consecuencia
de este proceso, el 28 de Mayo de 1987, el gobiemo promulga el
DS 21612 que incorpora dos categorias adicionales (A y B), "con el
prop6sito de facilitar el cumplimiento de las mencionadas obli
gaciones para el sector de los comerciantes minoristas", De esta
manera, los contribuyentes del RTS quedaron sujetos a la siguiente
escala para el pago de impuestos:

El RTS establecio originalmente cuatro categorfas de contri
buyentes segiin los niveles de ingresos por ventas 0 servicios y el
capital estimado, equivalente al 20% del total de ingresos anuales
por ventas 0 servicios. La escala anterior establecia un impuesto
anual, pagadero en 6 cuotas bimestrales, de Bs 250 ($us. 128)para
la primera categorfa correspondiente a los mas pequenos, y de Bs
2.400 ($us. 1.129) para la cuarta categorfa correspondiente a los
mas grandes.

En fecha 13 de febrero de 1987, a traves del DS 21521, se crea el
Regimen Tributario Simplificado (RTS) que unifica los impuestos
al valor agregado, a las transacciones, a la renta presunta de las
empresas y al regimen complementario al impuesto al valor
agregado. El proposito del mismo fue ampliar la base tributaria,
incorporando a este regimen a los comerciantes minoristas, vivan
deros y artesanos, a traves de un sistema simplificado y agil para el
pago de sus obligaciones fiscales.

formularios F. 3014 para el primero, F. 3027 para el segundo y F.
3115 para el tercero.
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Hasta el 11 de abril de 1988, el Registro Unico de Contribuyentes
en sus tres sistemas establecidos (Regimen General, Regimen
Tributario Simplificado y Sistema Tributario Integrado) logro una
cobertura nacional de 274.219 potenciales contribuyentes a traves
del empadronamiento realizado por las 26 dependencias con que
cuenta la Direccion General de la Renta Interna en todo el pais. El
detalle se muestra en el siguiente Cuadro:

b. Ntimero de inscritos en el RUe

Cate- Ingresos Capital Impuesto Cuota
goria Anuales Estimado Anual Bimestral

A hasta 1500 300 75 13
B 1501-3000 600 150 25

1 3001-5000 1000 250 42

2 5001-10000 2000 500 83

3 10001-24000 4800 1200 200

4 24001-48000 9600 2400 400

FUENTE: DS 21612 de 28 de mayo de 1987.

CUADRO II.1
REGIMEN TRIBUTARIO SIMPLIFICADO: IMPUESTO
ANUAL Y CUOTA BIMESTRAL POR CATEGORIAS
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Es destacable, aunque no sorprendente, que alrededor de dos terceras
partes de los inscritos en el RUC esten adscritos al Regimen Tri
butario Simplificado, que cubre basicamente las unidades econ6-
micas que desarrollan sus actividades al interior del sector informal.
El hecho que sf llama la atenci6n es la reducida cobertura del
Sistema Tributario Integrado, teniendo en cuenta que el rnimero de
vehiculos del servicio publico inscritos hasta 1987 en el De
partamento Nacional de Registros de la Policia Boliviana alcan
zaba, a nivel nacional, a 50.840 unidades. Es importante senalar,
adernas, que una proporci6n significativa de estas unidades no
forman parte de empresas de transporte publico y, por 10tanto, no
entran dentro del campo de aplicaci6n del Regimen General, sino
mas bien, del Sistema Tributario Integrado.

FUENTE: Elaboracion propia en base a informacion de la Direccion General de la
Renta Interna, 1988.

0.6

64.8

34.6

100.0

(en %)Tipo de Regimen Total
Inscritos

Total 274.205

1. Regimen General (RG) 94.790
a) Personas Juridicas 7.759
b) Personas Naturales 86.715
c) Sucesiones Indivisas 316

2. Regimen Tributario
Simplificado (RTS) 177.557

3. Sistema Tributario
Integrado (STI) 1.858

CUADRO 11.2
NUMERO TOTAL DE INSCRlTOS EN EL RUC POR

Tiro DE REGIMEN (hasta el 4-4-88)

CttU,WJ IJt Uijl.Uri'i;I'i!Allt!VD

CEDLA
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1/ Elaboraci6n propia en base a la informacion de la Encuesta
Permanente de Hogares, INE, 1987.

2/ Direcci6n General de la Renta Intema, abril, 1988.

FUENTES:

Cochabamba
LaPaz
Omro
Potosi
SantaCruz
Sucre
Tarija

Total

Unidades Inscritos Cobertura
Econ6micas en el (en %)
Informales 1/ RUC 2/

338.638 166.591 49.2

43.398 22.785 52.5
154.188 90.352 58.6
21.401 15.315 71.6
10.673 5.434 50.9
87.945 25.018 28.4
9.974 4.685 47.0
11.059 3.002 27.1

Ciudades

CUADRO 11.3
COBERTURA DEL RUC PARA EL REGIMEN

TRIBUTARlO SIMPLIFICADO

La informacion estadistica disponible permite afirmar que el RUC,
hasta los primeros meses de 1988, ha logrado un buen nivel de
cobertura de las actividades del sector informal, a pesar de las
enormas dificultades que conlleva el empadronamiento de estas
actividades que se desarrollan en pequena escala. De un total de
338.638 unidades economicas informales estimadas en todas las
capitales de departamento, a excepcion de Trinidad (Beni) y Cobija
(pando), 166.591 se habian inscrito en el RUC bajo el Regimen
Tributario Simplificado, 10 cual muestra que, hasta abril del pasado
ano, se habria logrado una cobertura global de 49% sobre el
universo de potenciales contribuyentes del sector informal urbano
(vease Cuadro 11.3).

c. Regimen Tributario Simplicado
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1/ Elaboracion propia en base a informacion de la Encuesta
Permanente de Hogares, INE, 1987.

2/ DireccionGeneral de la Renta Intema, Abril, 1988.

FUENTES:

Ramas de Unidades Inscritos Cobertura
Actividad Econ6micas en el (en %)

Informales 1/ RUC 2/

Total 335.239 168.737 50.3
Ind. Manufact. 53.646 8.030 15.0
Construcci6n 24.064 1.049 4.4
Comercio 150.216 142.829 95.1
Transporte 26.721 3.001 11.2
Estab.Financ. 9.606 805 8.4
Servicios 70.986 13.023 18.3

CUADRO 11.4
COBERTURA DEL RUC EN EL REGIMEN

TRIBUTARIO SIMPLIFICADO POR RAM AS DE
ACTIVIDAD

El nivel de cobertura presenta tambien diferencias importantes
cuando se analiza la situaci6n por ramas de actividad. Mientras en
el sector comercio el 95% del rnimero estimado de estableci
mientos informales se habrfa inscrito en el RUC, en los sectores
de servicios y de la industria manufacturera (artesarua), la cobertura
fue s610 de 18% y 15%, respectivamente (vease Cuadro 11.4). En
el resto de las ramas de actividad, donde la presencia del sector
informal es poco significativa, los niveles de cobertura son aun
mas bajos, oscilando entre 4% y 11%. La situaci6n anterior, con
ligeras modificaciones, se presenta practicamente en todas las ciu
dades capitales del pals.

Sin embargo, los niveles de cobertura son variables cuando se
analiza la inscripci6n por ciudades. Las ciudades con coberturas
mas altas son Oruro (72%) y La paz (59%), y las que presentan
menores niveles de inscripci6n son Tarija y Santa Cruz, con 27%
y 28%, respectivamente. En el resto de las ciudades (Cochabamba,
Potosf y Sucre) el RUC alcanz6 una cobertura en tomo al
promedio nacional.



Total 177.557 100.0 74.6 13.2 9.4 2.2 0.4 0.1

Cochabarnba 22.785 100.0 70.3 15.9 11.1 2.1 0.4 0.1

La Paz 90.352 100.0 81.0 10.2 6.8 1.5 0.3 0.1

Grura 15.315 100.0 83.1 9.2 6.7 0.8 0.1 0.1

Potosi 5.434 100.0 81.1 11.9 5.8 0.9 0.2 0.1

Sta. Cruz 25.018 100.0 53.2 21.5 18.3 5.7 1.2 0.2

Sucre 4.685 100.0 77.2 17.6 3.6 1.1 0.3 0.2

Tarija 3.002 100.0 73.3 15.4 8.2 2.4 0.4 0.3

Resto Pais 10.966 100.0 63.2 17.0 15.0 3.6 1.0 0.2

FUENTE: Direcci6n General de la Renta Interna.
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(en %)
43

Categorias

1 2BATotalCiudades

CUADRO 11.5
NUMERO DE INSCRITOS EN EL RUC BAJO EL
REGIMEN TRIBUTARIO SIMPLIFICADO POR
CIUDADES Y CATEGORIAS (en porcentajes)

La informaci6n disponible muestra una fuerte concentraci6n de los
potenciales contribuyentes en las categorias mas bajas de la escala:
cerca del 75% se inscribi6 en la categorfa A (ingresos anuales
menores a Bs 1500 y capital estimado hasta de Bs 300). Si a este
total se suman los inscritos en la siguiente categorfa (B), resulta
que el 88% del total de inscritos en el RTS declara tener ingresos
anuales menores a Bs 3000 y un capital estimado hasta de Bs 600
(vease Cuadro II.5). Las proporciones anteriores se reproducen
practicamente en todas las ciudades capitales, a excepci6n de Santa
Cruz, donde se presenta una mayor proporci6n de inscritos en
categorias intermedias.

d. Principales caracteristicos de los inscritos en el RUe
bajo el Regimen Tributario Simplificado
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1/ Elaboraci6n propia en base a informaci6n de la Encuesta
Pennanente de Hogares.lNE. 1987.

2/ Elaboraci6n propia en base a informaci6n de la Direcci6n General
de la Renta Interna, 1987.

FUENTES:

100.0
4.7
0.6

84.8
1.8
0.4
7.7

100.0
16.0
7.2

44.8
8.0
2.8

21.2

Total
Ind. Manufact.
Construcci6n
Comercio
Transporte
Estab. Finane.
Servicios

(177.557)

Inscritos en el
RUe 2/

Unidades Eco
nomicas Infor

males 1/
(335.239)

Ramas de actividad

CUADRO 11.6
UNIDADES ECONOMICAS INFORMALES E
INSCRITOS EN EL RUC POR RAMAS DE

ACTIVIDAD (en porcentajes)

Un segundo aspecto que debe destacarse es el peso determinante de
las ciudades del eje La paz - Cochabamba - Santa Cruz en relaci6n
al total de inscritos. Un poco mas de tres cuartas partes se
encuentran en las tres ciudades, destacandose la ciudad de La Paz,
que concentra el 50% del total. Debe mencionarse tambien como
un hecho significativo, que de 90.352 inscritos en La Paz, 26.270
(29%) corresponden a la ciudad de EI Alto, que supera de esta
manera a Santa Cruz y Cochabamba en la inscripci6n de contribu
yentes.

En tercer lugar, la informaci6n muestra que la distribuci6n de los
potenciales contribuyentes por ramas de actividad econ6mica no
guarda correspondencia con la distribuci6n sectorial que presentan
las unidades econ6micas informales. Del total de inscritos en el
RUC, el 85% desarrolla alguna actividad econ6mica vinculada al
comercio, mientras que en la distribuci6n sectorial las actividades
informales en el comercio concentran solamente el 45% (vease
Cuadro 11.6).
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En cuanto al monto del capital y al mimero de empleados, se pudo
obtener informacion solamente para la ciudad de La Paz. La misma
muestra que, en promedio, el capital de que disponen las unidades
econ6micas inscritas en el RTS es de Bs 278, actualmente unos
116 d6lares americanos. Este dato tiene relaci6n con la estructura
del sector, fuertemente concentrada en actividades comerciales y en
la categorfa "A" que registra a los establecimientos que cuentan con
un capital hasta de Bs 300. En un estudio realizado sobre los
trabajadores por cuenta propia en la ciudad de La Paz, se pudo
establecer que el 65% declaro un capital menor a $b 50.000 ($us.
100) (Casanovas y Escobar de Pabon, 1983). En el caso de los
inscritos en el RTS, el 74% declar6 contar con menos de Bs 240
($us. 100) como capital total de su unidad econ6mica.

Un segundo elemento que explicaria esta situaci6n es el grado de
desarrollo alcanzado por las organizaciones gremiales del comercio
minorista que, en muchos casos, han jugado un rol importante en
la persuaci6n a sus afiliados para la inscripcion en diversos
registros, entre ellos el RUC. Finalmente, es posible suponer que,
en ciertas ramas especificas, los niveles de ingreso de los co
merciantes esten por encima de los ingresos de los artesanos y
otros trabajadores de los servicios. En esta perspectiva, el co
mercio minorista estarfa en mejores condiciones econ6micas para
cumplir con sus obligaciones tributarias.

En el caso de los servicios y de la industria manufacturera (arte
sanfa), tarnbien se observan diferencias significativas. Una posible
explicaci6n a este fen6meno de excesiva concentraci6n de los
inscritos en las actividades comerciales es que las mismas tienen
un caracter mas "visible" y, como tales, estan sujetas a mayores
controles y mecanismos de fiscalizaci6n de parte de las autoridades.
Por el contrario, los talleres artesanales y de servicios, que utilizan
frecuentemente el espacio de la vivienda para el desarrollo de sus
actividades, trabajan generalmente "a puerta cerrada", dificultando
de esta manera su identificaci6n como actividades econ6micas y
sujetos tributarios.
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En consecuencia, la obligacion de inscripcion en el RNC cubriria
solamente a las actividades semiempresariales que se desarrollan
dentro del sector informal y, desde luego, a todas aquellas que
forman parte del sector empresarial privado. Sin embargo, debe
sefialarse que la forma particular de organizacion de muchas
semiempresas les impide cumplir con algunos requisitos exigidos
para la inscripcion en el RNC, como por ejemplo, la presentacion
del Balance de Apertura, ya que la mayorfa de las mismas no lleva

Tal como se senalo en el Estudio 1, el campo de aplicacion del
Registro Nacional de Comercio establece la obligatoriedad de
registro de todas las actividades comerciales en sentido amplio, in
cluyendo dentro de las mismas, ademas del comercio, a la industria
manufacturera, a los servicios y a todas aquellas actividades eco
nornicas destinadas al mercado. Sin embargo, el numeral 3 del
articulo 8 del Codigo de Comercio excluye de esta obligacion a las
actividades economicas del sector familiar de la economia cuando
senala que "no son actos comerciales (...) 3) los trabajos u oficios
manuales 0 de servicos de los artesanos, obreros y otros, estable
cidos sin condicion de empresarios y cuya subsistencia depende del
producto de aquellos".

2. Registro Nacional de Comercio

Consistente con 10 anterior, practicamente la totalidad de los
inscritos en el RTS (99.2%) sefiala que ejerce su actividad
economica por cuenta propia, ubicandose claramente como parte
del sector familia de la economfa urbana, donde no existe la pre
sencia permanente del trabajo asalariado. Los pocos estable
cimientos que declaran contar con trabajadores asalariados bajo
relacion de dependencia, tienen como maximo 6 empleados. La
informacion anterior sugiere tarnbien que una parte de los pro
pietarios de los establecimientos inscritos en el RTS tiende a
subdeclarar 0, directamente, a no declarar la presencia de traba
jadores dependientes, por todas las implicaciones que supondria el
cumplimiento de las disposiciones legales en materia laboral y de
seguridad social.
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FUENTES: 1/ Estimado en base a la informaci6n del Directorio Nacional de
EstablecimientosEcon6micos,lNE, 1983.

2/ Elaboraci6n propia en base a la informacion de la Encuesta
Permanente de Hogares,lNE, 1987.

3/ Direcci6n General de Registro de Comercio y Sociedades por
Acciones, 1988.

4/ Dato estimado bajo el supuesto de que la totalidad de los estableci
mientos del sector empresarial privado cumple con esta obligaci6n.

CUADRO 11.7
DISTRIBUCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS
ECONOMICOS POR SECTORES Y NUMERO DE

INSCRITOS EN EL RNC, 1987

Sectores Estableci- Inscritos Cobertura
mientos en el RNC (en %)

Econ6micos

Total 346.978 15.677 31

Sector Empre-
sarial
Privado 8.34011 8.34041 100.0
Sector Informal 338.63821
a) S.Semiempresa-
rial 74.750 7.337 9.8

b) S.Familiar 263.888

libros de contabilidad. Otro hecho que ratifica este principio es que
de un total de 74.301 establecimientos inscritos en el RUC como
parte del RTS en la ciudad de La Paz, solamente 104 (0.1 %)
declaran estar inscritos en el RNC. EI Cuadro siguiente muestra,
para 1987, una estimaci6n del mimero de establecimientos
econ6micos a nivel nacional distribuidos por sectores y el mimero
de inscritos en el RNC.
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Aunque no existe una total compatibilidad conceptual entre los
criterios operacionales adoptados por el INBOPIA y las categonas
de analisis que se adoptan en este estudio, se asume que una
proporcion significativa de las unidades economicas que consLi
tuyen los sectores semiempresarial y familiar de la manufactura
exhiben las principales caracterfsticas de 10 que a nivel oficial se

Ante la diversidad de definiciones existentes a nivel gubemamental
y privado en torno a los criterios para la clasificacion de ciertas
actividades como "artesanales", el Ministerio de Industria y Comer
cio determine clasificar como "talleres artesanales" a todos aquellos
cuyos activos fijos no sobrepasen de Sus. 8.000. Adicionalmente,
aunque no a nivel oficial, se ha establecido como criterio auxiliar,
el mimerode trabajadores del establecimiento para diferenciar entre
la microempresa, la pequefia y mediana empresa industrial, y la
gran industria. En este sentido, se considera como microempresas
del sector manufacturero (artesanal) a las unidades economicas que
emplean hasta 4 trabajadores y, eventualmente, hasta 9 (Sanchez y
Pereira, 1988).

Como parte de las funciones y atribuciones del INBOPIA, los
incisos 13 y 14 del articulo 7 de su Estatuto Organico disponen la
creacion del Registro Nacional Artesanal (RNA), con el proposito
de implementar un sistema estadistico actualizado de las actividades
artesanales (utilitarias, de servicios, artfsticas y de arte popular),
que sirva de base para el disefio y ejecucion de polfticas de pro
mocion y desarrollo de la artesania en el pais.

3. Registro Nacional de Pequeiia Industria y Artesania

La informacion anterior muestra que la cobertura global del RNC
alcanza solarnente al 19% del universo esLimado de estableci
mientos econornicos de los sectores empresarial privado y semiem
presarial. Bajo el supuesto de que el 100% del sector empresarial
dana cumplimiento a esta disposicion legal, solamente cerca del
10% de las unidades semiempresariales (seguramente las mas
capitalizadas) estana inscrita en el RNC.
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Las razones que explican la baja cobertura del RNA son basicamen
te tres: en primer lugar, el cumplimiento de esta disposicion legal no
le reporta al artesano ningiin beneficia directo. Por diversas razones,
desde su creacion en 1974, el INBOPIA no ha sido capaz de disefiar y

1/ Elaboraci6n propia en base a la informacion de la Encuesta
Permanente de Hogares, INE, 1987.

2/ INBOPIA, 1987.

FUENTES:

Establecimientos N2 de Cobertura
Artesanales 11 Inscritos 2/ (en %)

Nacional La paz Nac. LPZ

Total 120.634 59.214 2.591 2.1 4.4

Sector Semiempres. 36.001 16.699
-Manufactura 15.196 8.424
-Servicios 20.805 8.275
Sector Familiar 84.633 42.515
-Manufactura 38.450 17.817
-Servicios 46.183 24.698

CUADRO 11.8
ESTABLECIMIENTOS ARTESANALES Y NUMERO

DE INSCRITOS EN EL RNA

entiende por "taller artesanal". En esta medida, el universo de
talleres artesanales sujetos a la obligacion de inscribirse en el RNA
estarfa constituido por la totalidad de los establecimientos fami
liares y semiempresariales de la manufactura y ciertas ramas espe
cificas de los servicios person ales y de reparacion, El Cuadro
siguiente permite apreciar la cobertura "real" del RNA en relacion
al total estimado de unidades economicas artesanales a nivel na
cional y en la ciudad de La paz:
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La Licencia de Funcionamiento es un gravamen anual que se paga
mensualmente, constituyendose en un tributo a la actividad economica
que se realiza dentro de la jurisdiccion municipal. Ademas de este re
gistro, las Alcaldias han establecido gravamenes por el uso de espacios
ffsicos de propiedad publica y/o municipal bajo el denominativo de
"Contratos de Locacion". Asimismo, para el caso de las pequefias ac
tividades economicas que no cuentan con un espacio ffsico 0 un local
fijo para el desarrollo de sus actividades (por ejemplo, el comercio

EI Senado Nacional, a traves de la Resolucion 149/87 de 19 de
marzo de 1987, aprobo la Ordenanza del Sistema Tributario Municipal
sobre Patentes e Impuestos para la gestion 1987, que establece que
"todas las personas fisicas 0 juridicas con 0 sin establecimiento fijo
que desarrollan una actividad economica (...) tienen la obligacion de
inscribirse en el Padron Municipal de Contribuyentes, antes de iniciar
sus actividades para obtener la Licencia de Funcionamiento, que da
caracter legal y garantia al ejercicio de la actividad economica". Si bien
esta obligacion forma parte del conjunto de normas legales que deben
cumplir los establecimientos economicos para su reconocimiento
juridico, el proposito fundamental de la misma es lIevar un registro de
las actividades economicaspara fines tributarios.

4. Padron Municipal de Contribuyentes

ejecutar program as de fomento, promocion y asistencia tecnica
orientados a mejorar las condiciones de funcionamiento de las activi
dades artesanales y superar su des favorable insercion en el mercado. En
segundo lugar, las pocas acciones de promocion desarrolladas en los
iiltimos aiios no han tenido un impacto social y economico signi
ficativo, al no haberselas encaminado a la solucion de los problemas
basicos del sector: acceso a recursos productivos, capacitacion, y
acceso a mercados ampliados. En tercer lugar, el sector artesanal es
uno de los mas afectados por la Nueva Politica Economica y el
incremento del contrabando. En consecuencia, es uno de los sectores de
la economfa que exhibe los niveles de ingreso mas bajos y, por tanto,
las mayores restricciones para el pago de sus obligaciones fiscales y la
inscripcion en registros que supongan erogaciones economicas.
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1/ Estimaci6n en base a informaci6n del Directorio de Estab1eci
mientos Econ6micos, INE. 1983.

2/ AlcaldiaMunicipal de La Paz.
3/ Se estima que alrededor de120%del total de estab1ecimientosregis

trados cerraron sus actividadeshasta 1982.

FUENTES:

Total 64.424 11 53.538 2/ 42.830 3/ 66.5

S.Empresa-
rial 3.074 3.074 100.0
S. Informal 61.350 39.756 64.8
a) Establecim.
Tipo Local 25.018

b) Puestos Fi-
jos 11.532

c) PuestosMov. 24.800

Cobertura
(en %)

Licencias
de Func.
Efectivas

Licencias
de Func.

Otorgadas

Universo
de Unid.
Econom.

CUADRO 11.9
UNIVERSO DE UNIDADES ECONOMICAS Y

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO OTORGADAS
POR LA ALCALDIA DE LA PAZ

Lamentablemente, la Alcaldia de La Paz Ilevo un registro siste
matico de todas las licencias otorgadas, iinicamente hasta 1982; desde
entonces no se cuenta con informacion actualizada al respecto. En
consecuencia, las estimaciones que se realizan sobre el universo de
potenciales sujetos de la Licencia de Funcionamiento toman como
referencia el ano 1983,mientras que las estadfsticas sobre Licencias de
Funcionamiento,se refieren a 1982.

ambulatorio), se ha creado el "sentaje" 0 "sitiaje", un impuesto diario
que la Alcaldia cobra por el uso de lugares y espacios predestinados
para las actividadeseventuales y/o ambulatorias.
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En este lapso se puede observar un mimero mas 0menos estable de
contribuyentes, tanto a nivel nacional como en las principales
ciudades del pais. En promedio, a nivel nacional, alrededor de
19.858 establecimientos economicos adscritos al RTS contribuyen

A pesar de que el articulo 17 del DS 21521 establecio e1 10 de
Julio de 1987 como fecha del primer vencimiento para el pago de
impuestos del RTS, correspondiente al bimestre Mayo-Junio, la
Direccion General de la Renta Interna cuenta con informacion
estadistica sobre el mimero de contribuyentes y los niveles de
recaudacion recien a partir del mes de Octubre del mismo ano. Por
10 tanto, la informacion que se analizara a continuacion cubre
solamente el perfodo octubre 1987-marzo 1988.

1. Ntimero de contribuyentes y niveles de recaudacion en
el Regimen Tributario Simplijicado

B. Cobertura impositiva nacional y municipal

El Cuadro anterior muestra que la Licencia de Funcionamiento
tiene una cobertura elevada sobre el conjunto de las actividades
economicas que se desarrollan en la ciudad de La Paz. Bajo el
supuesto de que todas las empresas del sector empresarial privado
cumplen con esta disposicion, la informacion disponible senala que
cerca del 65% de las actividades del sector informal estarian re
gistradas en la Alcaldia Municipal a traves de la Licencia de
Funcionamiento. Sin embargo, es necesario destacar, que la infor
macion acerca del universo de actividades economicas de la ciudad
de La Paz se basa en los datos del Directorio Nacional de
Establecimientos Economicos delINE, que logro empadronar
iinicamente a las actividades econornicas "visibles", y no asf a
aquellas que se desarollan al interior de las viviendas, general mente
por cuenta propia. Por 10 tanto, es posible suponer que se presente
algiin grado de subestimacion de ciertas actividades como la
artesanfa domestica y los servicios personales y, en consecuencia,
la cobertura "real" de la Licencia de Funcionamiento sea menor.



CUADRO 11.10
EVOLUCION DEL NUMERO DE CONTRIBUYENTES
DEL REGIMEN TRIBUTARIO SIMPLIFICADO POR

CIUDADES
(Octubre 1987 " Marzo 1988)

Mes Tot. CBBA. LPZ. OR. POT. SCZ. SUC. TAR. Resto
Bim.

Biml 36516 3733 14321 3580 1582 3140 1132 3706 5322
Oct. 19180 2221 7073 1210 789 478 469 3213 3727
Nov. 17336 1512 7248 2370 793 2662 663 493 1595

Bim2 48440 5047 24823 4014 3332 5379 1149 793 3903
Die. 20053 2035 11476 1633 807 2297 380 262 1163
Ene. 28387 3012 13347 2381 2525 3082 769 531 2740

Bim3 34291 3578 18029 2985 1227 3940 978 986 2568
Feb. 12637 1577 5170 1050 437 1835 355 402 1811
Mar. 21654 2001 12859 1935 790 2105 623 584 757

FUENTE: Direeei6nGeneralde laRentaIntema,1988.

Al igual que en el caso de los inscritos en el RUC, existe una
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mensualmente con el pago de impuestos. Las variaciones que se
obsevan en el ruimero de contribuyentes en este periodo se expli
can, principalmente, por las fechas de vencimiento de las obliga
ciones tributarias que deben hacerse efectivas bimestralmente. Los
meses de "punta" que muestran un mayor mimero de contribuyen
tes coinciden con los plazos establecidos en el DS 21521, que
vencen el ilia 10 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre,
noviembre y enero del ano siguiente (vease Cuadro IUO). En la
mayorfa de las ciudades se observa que el mes de enero es el que
presenta el mayor mimero de contribuyentes del perfodo bajo
analisis, seguramente porque constituye uno de los meses de mayor
Jiquidez para el sector comercial, como consecuencia del mayor
nivel de actividad econ6mica que se presenta por las fiestas de fin
de ano,



Meses/ Numero de Nivel de Contribuclon
Bimest. Contribu- Recacuda- Bimest. por

yentes cion Contribuyente
(en Bs) (en Bs)

Total 2.356.553
Biml 36.516 719.732 19.7
Oct. 87 19.180 355.381
Nov. 87 17.336 364.351
Bim2 48.440 952.519 19.6
Die. 87 20.053 381.196
Ene. 87 28.387 571.323
Bim 3 34.291 684.302 19.9
Feb. 88 12.637 269.895
Mar. 88 21.654 414.407
FUENTE: Elaboraci6n propia en base a informaci6n de la Direcci6n General de la

Renta Intema, 1988.
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CUADRO 11.11
EVOLUCION DEL NUMERO DE CONTRIBUYENTES Y

DEL NIVEL DE RECAUDACIONES DEL RTS
(Octubre 1987 - Marzo 1988)

En cuanto a las recaudaciones provenientes del pago de impuestos
en el RTS, estas siguen las tendencias antes senaladas. EI ingreso
fiscal mensual por este eoneepto es, en promedio, de Bs 392.759
que, al tipo de cambio actual (Bs 2.4 por d61ar americanos), alcanza
la suma de 163.650 d61ares americanos (vease Cuadro ILlI y
Grafico ILl).

fuerte concentraci6n del mirncro de contribuyentes en las prin
eipales eiudades del pais y en las categorfas mas bajas de la escala
impositiva. En este orden, un poco mas de dos terceras partes de
los contribuyentes se concentran en las ciudades de La Paz, EI
Alto, Coehabamba y Santa Cruz. Por otro lado, mas de tres cuartas
partes de los contribuyentes se ubican en la categorfa A (la mas
baja de la eseala), que supone el pago de un monto bimestral equi
valente a Bs 13. Si a este total se suman los contribuyentes en las
eategorias B y 1 de la escala, esta proporci6n llega al 98%.
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FUENTE: CUADRO ILl!

+ NN. RECAUDACIOND Nro. CON1RIBUYENTES

FEB. 88DIC.87NOY.87 MAR.88ENE.88OCT. 87
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GRAFICO II.1
EVOLUCION DEL NUMERO DE CONTRIBUYENTES Y

DEL NIVEL DE RECAUDACIONES DEL RTS
(Octubre 1987-Marzo 1988)
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FUENTE: Elaboraci6n propia en base a informacion de la Encuesta Permanente de Ho
gares, INE y de la Direcci6n General de la Renta Interna.

CUADRO 11.12
EST ABLECIMIENTOS INFORMALES, INSCRITOS EN
EL RUC Y NUMERO DE CONTRIBUYENTES POR

CIUDADES

Total CBBA. LPZ. ORU. POT. SCZ. SUC. TAR.

Estab.Inf. (a) 338638 43398 154188 21401 10673 87945 9974 11059
Ins.RUC (b) 166591 22785 90352 15315 5434 25018 4685 3002
Nr. Contr. (c) 31723 3578 18029 2985 1227 3940 978 986

b/a 49.2 52.5 58.6 71.6 50.9 28.5 47.0 27.1

clb 19.0 15.7 19.9 19.4 22.5 15.8 20.9 32.8

cia 9.4 8.2 11.7 14.0 11.5 4.5 9.8 8.9

A manera de resumen, el Cuadro siguiente muestra el grado de
cumplimiento efectivo de las disposiciones tributarias del RTS por
parte del sector informal. Un primer aspecto tiene que ver con la
elevada proporci6n de unidades econ6micas inform ales inscritas en
el RUC. El hecho de que, en el curso de los primeros 10 meses de
vigencia de esta disposici6n, la mitad de los establecimientos
informales del pais hay a cumplido con este registro para fines
tributarios, muestra una "voluntad politica" del sector por cumplir
con las disposiciones legales vigentes que debe ser destacada.

En consecuencia, los contribuyentes del RTS aportan a la Renta
Interna, en promedio, alrededor de Bs 20 bimestralmente, promedio
que ratifica la fuerte concentraci6n del sector en las categorfas A y
B de la escala impositiva, que dispone el pago de Bs 13 y Bs 25,
respectivamente.
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EI19 de marzo de 1987, el Senado Nacional aprueba la Ordenanza

De esta manera, se ha producido en el pais una suerte de "conflicto
de poderes" entre el Gobierno Central y los Gobiernos Municipales
a raiz de las nuevas disposiciones en materia tributaria vigentes a
partir de la prornulgacion de la Ley 843 en fecha 20 de mayo de
1986, que ha planteado nuevamente el tema de la descentralizacion
politica y administrativa como un tema central de discusion,

De esta manera, la Ley de Reforma Tributaria deroga y modifica
algunos articulos de la Ley Organica de Municipalidades de 10 de
enero de 1985, referidos a la cuestion impositiva. Entre ellos, el
articulo 95 (rnodificado), en su nueva version, sefiala que
"conforme a la Constitucion Politica del Estado, se reconoce a los
Gobiernos Municipales la facultad de imponer, dentro de su juris
diccion, patentes, tasas de servicios ptiblicos municipales, contribu
ciones para obras publicas municipales e impuestos sobre hechos
generados no gravados por tributos creados por el Gobierno
Central, previa aprobacion de la Ordenanza de Patentes e Impuestos
por el Honorable Senado Nacional".

Como consecuencia de las disposiciones anteriores, la Ley de
Reforma Tributaria limita explfcitamente las atribuciones de las
Alcaldias Municipales referidas a la creacion y cobro de deter
minados impuestos, cuando senala que "se derogan los impuestos
y/o contribuciones, creados por los municipios, cuyos hechos
imponibles sean analogos a los tributos creados por los Titulos I
al VII de esta Ley, con excepcion de los tributos municipales
sefialados en los articulos 63 y 68" (referidos a los impuestos sobre
inmuebles y vehiculos automotores, motonaves y aeronaves). EI
mismo articulo 95 de la Ley indica que "en el futuro, las
municipalidades no aplicaran gravamenes cuyos hechos imponibles
sean analogos a los creados por esta Ley y que sean objeto de
coparticipacion, con la excepcion senalada anteriormente".

que la distribucion del producto de los tributos "se hara local
mente, en funcion de la efectiva recaudacion en cada jurisdiccion de
los distintos entes beneficiarios".
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Desde la promulgacion de la OrdenanzaMunicipal (marzo de 1987)
hasta el mes de septiembre del mismo ano, se desarrollan intensas
movilizaciones y protestas de parte de comerciantes minoristas,
artesanos y trabajadores de los servicios, que concluyen con la
dictacion de la Resolucion Senatorial 032/87 de 2 de septiembre de
1987 en la cual se deja en suspenso el articulo 111 numerales 1 y
3 de la Ordenanza Municipal que, unmes mas tarde, fuera ampliada

Estos antecedentes sirven para ilustrar 10que posteriormente serfa
el eje de los conflictos que surgen entre el Gobiemo Central, los
Gobiemos Municipales y sectores organizados de los contribu
yentes que rechazan enfaticamente la posibilidad de una doble
tributacion, En este contexto, son los trabajadores informales,
agrupados en sus diferentes organizaciones gremiales nacionales,
departamentales y locales los que se resisten mas tenazmente al
establecimiento de nuevos impuestos que graven su ya depauperada
economia.

De esta manera, la Ordenanza Municipal, aprobada por el Senado,
establecio los aranceles de tarifas de acuerdo a ciertas escalas
preestablecidas segun la magnitud, intensidad y ubicacion de las
actividades economicas. En suma, se trata de patentes e impuestos
municipales gravados por tributos creados por el propio Gobiemo
Central a traves de la Ley de Reforma Tributaria.

del Sistema Tributario Municipal sobre Patentes e Impuestos para
la gestion 1987, en la cual se establecen las normas generales para
la inscripcion de los contribuyentes en el Padron Municipal de
Contribuyentes, para el pago de impuestos por los inmuebles y los
vehfculos automotores y para la liquidacion y forma de pago de la
Licencia de Funcionamiento. Esta ultima, segtin el articulo 113 de
la misma Ordenanza Municipal, "constituye un tributo directo a la
actividad economica en general; industrial, comercial y de servicios
(...) que se realiza dentro de la jurisdiccion Municipal", y es
definida como un gravamen anual que se paga mensualmente,
pudiendo las Municipalidades programar su cobro en forma bi
mestra1 0 trimestral.
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Como consecuencia del convenio antes mencionado, las actividades
economicas inscritas en el Regimen Tributario Simplificado y algu-

Es indudable que el momenta polftico que vive el pais, en visperas
del proceso electoral previsto para 1989, fue un factor de vital
importancia para el exito de estas negociaciones, aunque el caracter
de las mismas no tuvo, hasta el momento, un efecto nacional, sino
mas bien local.

El acuerdo, en sus partes salientes, establece: a) el reconocimiento
de la existencia de la doble tributacion (fiscal y municipal) sobre
un mismo hecho generador; b) el compromiso del Alcalde
Municipal de La Paz de "pedir al Concejo Municipal que a tiempo
de considerar el proyecto de Ordenanza de Patentes e Impuestos
Municipales, libere del pago de Patentes de Funcionamiento a los
sectores indicados que esten inscritos en el Regimen Fiscal
(Tributario) Simplificado y, excepcionalmente, a aquellos agremia
dos que de acuerdo a sus condiciones y requisitos deberian estar en
el Regimen Fiscal (Tributario) Simplificado, pero que por razones
de operacion y trabajo se encuentran inscritos a la fecha en el
Regimen Fiscal General ...''.

Durante los meses de mayo, junio y julio del mismo ano, se
llevaron a cabo dificiles negociaciones entre ambos sectores, con la
participacion de la Central Obrera Boliviana, y que concluyeron el
21 de julio con la firma de un convenio entre la COB,
Confederacion de Gremiales, Comerciantes Minoristas, Artesanos
y Vivanderos de Bolivia, Confederacion Sindical de Trabajadores
Artesanos de Bolivia, Federacion Departamental del Comercio
Minorista de La Paz, Cornite de Defensa del Contribuyente y la
Alcaldia Municipal de La Paz.

practicamente a todas las actividades economicas, Este compas de
espera se extiende hasta abril de 1988, fecha en que el Senado
Nacional, a traves de otra resolucion, traslada la discusion del
problema tributario a los actores directos, es decir, a la Alcaldia
Municipal y las organizaciones gremiales y artesanales.
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De acuerdo a los resultados de una investigacion realizada en la
ciudad de La paz sobre el sector de los trabajadores por cuenta
propia (Casanovas y Escobar de Pabon, 1988), se pudo establecer
que cerca de la mitad de los mismos desarrolla alguna actividad
economica en la calle 0 a domicilio. Tomando como parametres de
referencia estos hallazgos, se pudo inferir la distribucion de los
trabajadores del sector familiar segiin el tipo de local para el ano
1987, tomando como base la informacion de la Encuesta Perm a
nente de Hogares del INE. De esta man era, se logro estimar el
universo de actividades economicas del sector familiar que cuenta
con un establecimientos (lugar fisico), las que tienen un puesto

El alquiler de un espacio fisico por un tiempo determinado,
generalmente de un ano, supone el pago de un monto establecido
por metro cuadrado, que varia por zonas, segiin su proximidad al
centro de la ciudad, entre Bs 7 y Bs 10 por meso

Mas que un impuesto, el Contrato de Locacion es un alquiler
mensual que paga ellocatario por la ocupacion de espacios fisicos
de dominio municipal. Dentro de esta modalidad particular de de
sarrollo de una actividad economica, se encuentran comprendidos
los puestos fijos (kioskos, puestos de venta, anaqueles y otros)
dentro y fuera de los mercados. La Division de Bienes Municipales
es la encargada de normar y reglamentar los terminos de referencia
de los contratos, que incluyen: areas especificas de la ciudad donde
se autoriza su funcionamiento, actividades economicas que pueden
funcionar bajo esta modalidad, canon del alquiler mensual, duracion
del contrato, y otros.

a. Contratos de Locacion

nas del Regimen General fueron excluidas del pago de patentes y
licencias de funcionamiento, quedando vigentes solamente los pa
gos correspondientes a alquileres por concepto de "ocupacion de
sitios y espacios publicos municipales" (Contratos de Locacion) y
a "sentajes" 0 "sitiajes" en lugares y espacios predestinados para las
actividades eventuales y/o ambulantes.



105

Del total de trabajadores por cuenta propia en las ramas de la
manufactura, el comercio y los servicios, la mitad cuenta con un
establecimiento tipo local fisico para el desarrollo de sus acti
vidades, el mismo que puede ser parte de una habitaci6n utilizada
tambien como vivienda, un espacio utilizado exclusivamente para
la actividad econ6mica, 0 un espacio establecido fuera de la vi
vienda. De la otra mitad que trabaja en la calle, el 2l.8% cuenta
con un puesto fijo, y el 22.2% restante forma parte del comercio y
los servicios ambulatorios. La informaci6n del Cuadro II.13 mues
tra importantes diferencias entre las distintas ramas de actividad.
Mientras las actividades de la manufactura tienen una marcada
tendencia al uso de la vivienda tambien como espacio productivo,

FUENTE: Elaboracion propia en base a la informacion de la Encuesta Permanente de
Hogares, INE, 1987.

DE ACTIVIDAD, CONTRATOS DE LOCACION Y
SENTAJES, LA PAZ, 1987

Total Estab. Puestos Puestos Cont.de Senta-
Tipo Fijos Movil. Locac. jes
Local

Sector
Farni-
liar 85.071 42.548 18.522 24.001 1.950 8.283

Manufac. 13.825 12.954 373 498
Comerc. 51.021 19.643 16.531 14.847
Servic. 20.225 9.951 1.618 8.656

CUADRO 11.13
SECTOR FAMILIAR: TIPO DE LOCAL POR RAMAS

fijo en la calle, y las que desarrollan sus actividades de forma
ambulante (vease Cuadro II.l3).
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La estimacion sobre el niirnero de personas que paga el sentaje
diariamente fue realizada tomando como referencia una semana del
mes de mayo del ano 1988. En aquel momento, la Alcaldia de La
Paz disponia de 18 "sentajeros" a cargo de estas recaudaciones,

El sentaje 0 sitiaje forma parte de las disposiciones legales del
municipio sobre ocupacion de sitios y espacios piiblicos. Es un
cobro diario que efecnian los gendarmes de la Alcaldia Municipal
por el uso de un espacio fisico en areas determinadas de la ciudad.
A pesar de que la Ordenanza Municipal de 1987 establece una
escala de cobros, que va desde Bs 0,50 hasta Bs 6 por dfa, de
pendiendo del tipo de actividad economica, el monto promedio que
recauda diariamente la Alcaldia por este concepto es de Bs 0,50 por
persona.

b. Sentajes

El total estimado de puestos fijos existentes en la ciudad de La Paz
hacia 1987 alcanzaba a 18.522, de los cuales cerca del 90%
desarrollaba sus actividades en el comercio. De este total, sola
mente 1950 establecimientos (11%) se encontraban registrados en
la Division de Bienes Municipales de la Alcaldfa Municipal, la
mayoria de los cuales eran kioscos (48%), anaqueles (31%) y
puestos de venta de diverso tipo de productos (21%). Este bajo ni
vel de cobertura de los Contratos de Locacion se explica, prin
cipalmente, por la elevada dispersion que presentan los puestos
fijos en las diferentes zonas de la ciudad, factor que limita la
capacidad de control por parte de la Alcaldfa Municipal. Otra razon,
no menos importante, es el elevado costa que tiene el alguiler de
los espacios asignados por la Alcaldia para la instalacion de estos
puestos. Por ejemplo, un puesto que utilice tres metros cuadrados
de espacio deberia pagar, en promedio, un alquiler equivalente a
unos Bs 24 que, al tipo de cambio actual, son alrededor de 10
dolares americanos por meso

el comercio y los servicios presentan proporciones mayores de
trabajadores que desarrollan sus actividades en la calle.
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En el transcurso del capitulo anterior y en parte del presente, se ha
podido establecer que las unidades economicas informales, para
funcionar legalmente, deben cumplir un conjunto de normas y
disposiciones legales en materia constitutiva, tributaria y laboral,
las mismas que tienen campos 0 ambitos de aplicacion (nacional

C. Los costos de fa legalidad

Por otra parte, cabe destacar que las recaudaciones anuales de la
Alcaldia Municipal por concepto de sentajes son significativas. Si
se considera un mirnero estable de 8.300 ambulantes que contri
buye diariamente con Bs 0,50 el monto anual de recaudacion por
concepto alcanzarfa a Bs 1.292.200, que equivalen aproxi
madamente a 536.183 dolares americanos, al tipo de cambia actual.

Por otra parte, cuando se compara el monto bimestral de los pagos
que deben efectuar los ambulantes con aquellos que corresponden al
Regimen Tributario Simplificado, se puede advertir que los
primeros tienen cargas superiores a los segundos. En suma, los
comerciantes y trabajadores de los servicios que cuentan con pues
tos moviles deben pagar alrededor de Bs 26 (unos 11 dolares) cada
dos meses, mientras que los inscritos en el Regimen Tributario
Simplificado pagan bimestralmente, en promedio, Bs 20, con
montos de capital y vohimenes de ventas anuales muy superiores a
los de los ambulantes.

El monto global recaudado en la semana de referencia fue de Bs
24.850 en el lapso de 6 dias de trabajo. Si se asume que, en
promedio, cada puesto movil 0 ambulante pagaba diariamente Bs
0,50, en esa semana el ruimerode contribuyentes alcanzo a 49.700
personas, haciendo un promedio de 8.283 contribuyentes por dfa.
Si esta cifra es comparada con el mimero estimado de puestos
moviles existentes en la ciudad de La Paz, que era de 24.000 (vease
Cuadro ILl3), la cobertura efectiva del sentaje 0 sitiaje alcanzaba al
35% de los potenciales contribuyentes.

cada uno de los cuales tenia a su cargo el cobro en una zona
determinada de la ciudad.
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A continuacion se intenta hacer un resumen de los principales
costos en que debe incurrir una unidad economica informal para
funcionar legalmente, haciendo una primera distincion entre los
costos derivados de constituir legalmente una actividad econornica,
los costos tributarios y, para el caso de los establecimientos semi-

Esta manera de ver el problema de la legalidad/ilegalidad parte del
supuesto de que el individuo tiene la potestad y la opcion de esco
ger entre una u otra situacion, de acuerdo al resultado de un breve
analisis de "costo/beneficio", suponiendo, ademas, que dispone de
toda la informacion necesaria para apoyar su decision final. A
nuestro juicio, existe un conjunto de factores de caracter es
tructural, como son las caracteristicas de la estructura economica
de nuestras ciudades, el ritmo de crecimiento del excedente de fuerza
de trabajo, el grado de desarrollo y consolidacion alcanzado por el
sector empresarial publico y privado, el tamafio del mercado y
otros, que condicionan las altemativas de insercion de los indi
viduos en una estructura economica determinada, las formas que
asume su relacion con el Estado y el tipo de estrategia que
determine para la generacion de ingresos y para la reproduccion de
su fuerza de trabajo y la de su familia.

Una hipotesis planteada iiltimamente, es que los costos del cum
plimiento de las obligaciones legales jugarian un papel importante
en la decision de los individuos en tomo a incorporarse, mantenerse
o colocarse al margen de la "legalidad" vigente. En este sentido, la
cantidad de tramites burocraticos que debe seguir el propietario de
una pequena unidad econornica, y las inversiones de tiempo y
dinero que suponen su cumplimiento, induciria a una proporcion
significativa de estos "pequenos empresarios" a optar por
desarrollar sus actividades economicas al margen de la ley (De
Soto, 1986).

o municipal) claramente diferenciados. Asimismo, los estableci
mientos informales deben asumir distintos tipos de costos en el
desarrollo de sus actividades economicas, segiin se encuentren
articulados a formas familiares 0 semiempresariales de organizacion
productiva.



CUADRO 11.14
COSTOS DE CONSTITUCION LEGAL PARA UNA
UNIDAD ECONOMICA INFORMAL, SEGUN TIPO

DE ESTABLECIMIENTO

(En Bolivianos) (En

Comercio Manufact. Servicios
dfas)

Registros AMB PF PM ELF FAM. SEM. FAM. SEM.

I.RUC 2 2 2 2 2 2 2 2 0.5

2.RNC 50 50 50 10

3. RNA

Solicit. 8 10 8 8 2

Inscrip. 20 70 20 20 3

4. PMC 6

Lie. Fun. 34 44 165 30 30 38 38 9
Cont. Loc. 3

Total 2 36 46 217 60 162 68 118 33.5

FUENTE: Elaboracion propia en base a la informacion de la Direcci6n General de la
Renta Interna, del Registro Nacional de Comercio y del Padron Municipal
de Contribuyentes.

109

Teniendo en cuenta la heterogeneidad intema que se presenta al
interior del sector informal, el ejercicio que sigue distingue los cos
tos nominales derivados de la constitucion legal para estable
cimientos familiares y semiempresariales en las ramas del co
mercio, la manufactura y los servicios. Asimismo, al interior del
comercio, se establece la diferencia entre el comercio ambulatorio
(AMB), el puesto fijo (PF), el puesto tfpico de mercado (PM) yel
establecimiento 0 tienda de barrio con local fijo (ELF). EI Cuadro
siguiente presenta un resumen de los costos estimados:

1. Costos de constitucion legal

empresariales donde existen relaciones obrero-patronales, los costos
laborales.
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El segundo componente se refiere a los costos peri6dicos de
funcionamiento 0 de permanencia en la actividad econ6mica. Estos
se derivan, principalmente, de las obligaciones tributarias y otro
tipo de gravamenes que deben pagar los informales, por ejemplo,
por el uso de espacios ffsicos de propiedad municipal. Al haberse
determinado la existencia de la doble tributaci6n en la Ordenanza
Municipal de 1987, los unicos impuestos actualmente vigentes
son aqueUosque forman parte de la Ley de Reforma Tributaria, que
tienen un campo de aplicaci6n a nivel nacional y se circunscriben,

2. Costos tributarios y de funcionamiento

En segundo lugar, debe destacarse que dentro del gasto total que
deben realizar los informales para obtener su reconocimiento
jurfdico, en promedio, el costa mas alto es el que se refiere al Re
gistro Nacional de Comercio (RNC) que, a nuestro juicio, no tiene
una vigencia real y efectiva para el sector informal y tampoco se
traduce en medidas de politic a que beneficien directamente a las
actividades del sector.

Para cualquiera de los tres tipos de establecimientos antes
mencionados, que tienen la obligaci6n de realizar la totalidad de los
registros (a excepci6n del contrato de locaci6n), el tiempo
aproximado que demandan los tramites y la gesti6n directa es de 30
dfas.

Los datos anteriores muestran diferencias significativas en los
costos directos de constituci6n legal que deben satisfacer los indi
viduos para obtener el derecho de desarrollar legalmente alguna acti
vidad econ6mica. Los costos mas altos se ubican claramente en el
comercio establecido que debe pagar Bs 217 (alrededor de 90
d6lares) para legalizar su situaci6n. En el caso de la manufactura y
los servicios, los establecimientos semiempresariales son los que
deben incurrir en un gasto aproximado entre Bs 118 y Bs 162 para
cumplir con todos los registros establecidos en diferentes disposi
ciones legales.
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Llama 1a atencion 1a fuerte carga impositiva que tienen que
soportar los trabajadores ambulantes del comercio y los servicios,
que deben realizar un pago diario (sentaje) equivalente a Bs 0.50,

La informacion anterior muestra que las obligaciones tributarias
mensuales de los informales oscilan entre Bs 7 y Bs 27 (entre 3 y
11dolares), dependiendo principalmente de la categorfaen la que se
hayan inscrito en el Regimen Tributario Simplificado, y de 1a
necesidad 0 no que tengan de utilizar espacios ffsicos de propiedad
publica 0 municipal.

FUENTE: Elaboracion propia en base a 1ainformacion de la Direccion General de la
Renta Interna y de la AlcaldiaMunicipal.

21721713727

12
19

20
Municipales
Cont. de Loc.
Sentaje
Total

2121
13

77777Categ. A
Categ. B
Categ.

Nacionales
Regimen Tributario Simplificado

ServiciosManufac
tura

PM ELF FAM. SEM. FAM. SEM.PFAMBy Tasas

ComercioImpuestos

CUADRO IUS
COSTOS TRIBUTARIOS MENSUALES PARA UNA
UNIDAD ECONOMICA INFORMAL, POR TIPO DE

EST ABLECIMIENTO
(en Bolivianos)

basicamente, al Regimen Tributario Simplificado.
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A continuacion, se presenta el porcentaje del salario que representa
cada una de las prestaciones establecidas en las diferentes dispo
siciones legales vigentes actualmente en materia laboral y social.
EI ejercicio fue realizado sobre la base de un salario de 12 meses
igual a 100, sobre el cual se calcularon las prestaciones ya men
cionadas.

Sin lugar a dudas, los costos referidos a la seguridad social
constituyen la obligacion mas importante que deben enfrentar los
empleadores, no solamente en el sector semiempresarial, sino
tambien en los sectores empresariales publico y privado. Para un
empleador del sector semiempresarial, los costos laborales deriva
dos de las disposiciones contenidas en la Ley General del Trabajo y
en el Codigo de Seguridad Social alcanza, en promedio, alrededor
del 42% del salario.

EI campo de aplicacion de las disposiciones en materia laboral se
circunscribe, exclusivamente, a aquellos establecimientos en los
cuales existen relaciones obrero-patronales; por 10tanto, se aplican
solamente a los establecimientos semiempresariales en los cuales
existe un mimeroreducido de trabajadores asalariados.

3. Costos laborales y de seguridad social

por el uso de las vias piiblicas. En el caso de los ambulantes y en
el de aqueUos trabajadores del comercio que cuentan con puestos
fijos, los costos no tributarios por el uso de espacios de propiedad
publica constituyen la carga mayor en la estructura total de los
costos de funcionamiento 0 de permanencia en la actividad econo
mica.
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En este contexto se puede inferir que el sector semiempresarial ha
desarrollado una suerte de marco legal/laboral muy particular para
hacer frente a los elevados costos que supone la contrataci6n de tra
bajadores asalariados, combinando elementos de las tres alternativas
antes sefialadas.

Esto significa que en la practica, los pequefios empleadores
inform ales deben recurrir a diferentes estrategias para hacer frente a
estos elevados costos laborales: en primer lugar, evitar la contra
taci6n de trabajadores permanentes y preferir la contratacion de
trabajadores temporales 0 eventuales; en segundo lugar, evadir el
cumplimiento de parte de estas obligaciones sobre la base de
acuerdos verbales con sus trabajadores; en tercer lugar, establecer
otros mecanismos propios de regulaci6n de las relaciones laborales
a traves del establecimiento de cierto tipo de beneficios colaterales
que permitan flexibilizar, en parte, algunos de los costos (flexi
bilizar la jomada de trabajo, realizar parte del trabajo a domicilio,
prestamo de herramientas e instrumentos de trabajo, y otros).

El calculo anterior muestra que el costa real de un salario de, por
ejemplo Bs 180 (equivalente a tres salarios mfnimos nacionales)
para un empleador del sector semiempresarial, es de aproxima
damente Bs 256, si cumpliera con todas las obligaciones estipu
ladas por la ley.

1. Salario 100,0
2. Aportes a la Caja de Salud 10,0
3. Aportes al Fonda de Pensiones 5,0
4. Aguinaldo 8,3
5. Indemnizacion 8,3
6. Vacaciones 5,8
7. Otras prestaciones 3,0
8. Aporte a FOMO 1,0
9. Aporte a FONVI 1,0

TOTAL 142,4

CUADRO 11.16
COSTOS LABORALES MENSUALES PARA UN
ESTABLECIMIENTO SEMIEMPRESARIAL

(en porcentajes)
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En este contexto resulta interesante analizar de que forma afecta al

En el caso de las obligaciones en materia laboral y social, estas sf
suponen erogaciones significativas por cada puesto de trabajo existente
en la unidad econ6mica y, por tanto, son las disposiciones legales que
presentan mayores dificultades por el fuerte impacto que supondria su
cumplimiento en la estructura de costos de cualquier actividad infor
mal.

En cuanto a las obligaciones tributarias, estas no constituyen, en
general, costos demasiado elevados que no puedan ser soportados por
las actividades inforrnales, a excepcion, quizas, de los pagos que deben
realizar los comerciantes que cuentan con puestos fijos, por concepto
de alquileres, por el uso de espacios de propiedad publica 0 municipal,
y los que corresponden al pago del sentaje diario que deben hacer los
ambulantes.

En general, se puede afirmar que las obligaciones en materia de
constituci6n legal, que se traducen en la necesidad de cumplir con
cierto tipo de registros administrativos, no son muchas, y su
cumplimiento no demanda un costa exagerado en tiempo y dinero.

La infonnaci6n analizada en los capitulos precedentes, ha permi
tido, por una parte, obtener una imagen aproximada acerca de la mag
nitud e importancia del fen6meno de la informalidad en Bolivia; por
otra, se han realizado estimaciones orientadas a cuantificar los niveles
reales de cumplimiento de la normatividad legal vigente por parte de
los establecimientos infonnales y los costos nominales que deben
asumir diferentes tipos de unidades econ6micas informales para
funcionar legalmente.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE OPERAR EN LA
ILEGALIDAD: UNA VISION GLOBAL

III
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En esta medida, 1a crisis de la economia y la consiguiente
reducci6n de la demanda por los bienes y servicios que producen,
venden 0 prestan las unidades econ6micas informales, han creado
una situaci6n de incapacidad real de dar cumplimiento a las normas
legales vigentes de parte del sector informal. Sin embargo, este

En esta perspectiva es logico suponer que las unidades econ6micas
informales privilegien en su estructura de costos el mantenimiento
de ciertos niveles minimos de ingresos y de remuneraci6n para la
fuerza de trabajo articulada a estas unidades, sobre otro tipo de
costos de funcionamiento, dentro de los cuales se ubican los gastos
derivados del pago de impuestos y otras obligaciones no tributa
rias.

La situaci6n de aguda crisis econ6mica por la que esta atravesando
el pais desde hace aproximadamente cinco anos, ha tenido un
impacto negativo directo sobre el conjunto de las actividades que se
desarrollan dentro del sector informal, afectando particularrnente los
ya reducidos niveles de ingreso que caracterizan al sector. Este
fen6meno, analizado con mayor profundidad en el Capitulo J, ha
determinado que los informales desarrollen un conjunto de estra
tegias orientadas a mantener 0 preservar un ingreso minima de
subsistencia que les permita cubrir, al menos en parte, los costos
de la canasta familiar.

A. Ventajas de operar en la iJegaJidad

comportamiento de las unidades informales el tener que operar al mar
gen de la legalidad, cuales son las ventajas e inconvenientes que
representa operar en la ilegalidad, y cual es la capacidad efectiva del
Estado de hacer cumplir la legislaci6n vigente, en el marco de las
enormes restricciones que debe enfrentar el sector publico como
consecuencia de las medidas de ajuste implementadas por el gobierno
en los tres iiltimos anos. Este analisis aportara algunos elementos que
permitan identificar las razones por las cuales los informales no
cumplen con muchas de las leyes y obligaciones establecidas en los
tres 6rdenes antes mencionados.
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En relacion a las obligaciones tributarias ocurre algo parecido. A
pesar de que la promulgacion de la Ley de Reforma Tributaria es un
avance significativo en relacion al establecimiento de regfmenes
diferenciados de tratamiento de los grandes y pequefios contribu
yentes y a la simplificacion de los tramites burocraticos para

Por otra parte, las medidas de "austeridad fiscal" del Poder
Ejecutivo han tenido un impacto directo sobre la capacidad de
fiscalizacion de las instituciones encargadas de estos registros, al
haber eliminado muchos de los items de los empleados que antes
cumplfan las funciones de inspeccion y supervision del cum
plimiento de estas disposiciones. Asimismo, debe mencionarse que
muchas de las instituciones piiblicas encargadas de llevar estos
registros no estan en capacidad 0 no cuentan con los medios
necesarios para organizar y procesar la informacion generada a rafz
de esta obligacion, y menos para utilizarla en el diseno de
polfticas,planes 0 proyectos.

De esta manera se explica, par ejemplo, el hecho de que cerca de la
mitad del universo de unidades economicas informales haya
cumplido con la obligacion de inscribirse en el Registro Unico de
Contribuyentes, que no supone una erogacion monetaria, pero sf
habilita al establecimiento para desarrollar su actividad economica,
y es un requisito basico para cumplir con otros registros, entre
ellos, el Registro Nacional de Comercio, el Registro Nacional
Artesanal y el Padron Municipal de Contribuyentes. Debe desta
carse tambien, que estos tiltimos suponen erogaciones monetarias,
razon por la cual, entre otros aspectos, el nivel de cobertura de
varios de los registros, particularmente el RNC y el RNA, es
bastante reducido.

comportamiento , que responderfa a una estrategia de reduccion de
los costos operativos del establecimiento, no implica necesaria
mente una actitud deliberada de evasion de todas las obligaciones
legales y fiscales, sino, mas bien, el establecimiento de algunas
prioridades que suponen el cumplimiento de solamente algunas de
estas disposiciones.
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Finalmente, la informacion disponible demuestra que los costos
laborales derivados de la Ley General del Trabajo y del Codigo de
Seguridad Social son los mas diffciles de sobrellevar para el sector
informal. Las cargas sociales y prestaciones constituyen cerca del
42% del costa salarial promedio y, en esta medida, no significan
un incentivo a las pequefias empresas para intensificar la contra
tacion de mano de obra. Esto trae como consecuencia, que las
unidades informales contraten solamente el mimero imprescindible
de trabajadores asalarariados permanentes bajo normas y condicio-

Por otra parte, se puede afirmar que los informales han privilegiado
el pago de obligaciones de caracter local 0 municipal, antes que el
pago de los impuestos nacionales por el ejercicio de alguna
actividad economica. Este hecho se explica por el mayor nivel de
control que ejercen las autoridades del municipio en relacion al
comercio ambulatorio y a otro tipo de actividades que se desarrollan
en la via publica. Solo de esta forma se explica por que cerca del
35% de los ambulantes de la ciudad de La paz pagan el "sentaje"
diariamente.

Las razones que explican este fenomeno, al igual que en el caso de
los registros para la constitucion jurfdica, tienen que ver con los
costos que supone su cumplimiento y con las prioridades
establecidas desde la perspectiva de los informales. En el primer
caso, los costos tributarios para las actividades de menor escala son
bastante significativos, inclusive tomando en cuenta la deter
minacion de suspender el pago de patentes y licencias de fun
cionamiento municipales a raiz de la doble tributacion, Suponiendo
que un ambulante alcance un ingreso mensual equivalente ados
salarios minimos (Bs 120), el monto total de dinero que debe
destinar a cubrir solamente el pago del sentaje diario es de Bs 13,
que significa el 11% de su ingreso mensual.

realizar el pago de los impuestos, la evasion tributaria del sector
informal es considerable. Se estima que solamente el 10% del
universo de potenciales contribuyentes del sector informal cumple
normalmente con el pago de sus obligaciones tributarias.
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Entre las principales se pueden citar la imposibilidad de acceder a
determinados mercados de los sectores empresariales publico y
privado. Las unidades informales estan excluidas, de facto, de la

Es indudable que operar en la ilegaJidad trae consigo tambien una
serie de costos tangibles e intangibles. No contar con una licencia
de funcionamiento, no haber pagado impuestos, 0 no haber cum
pJido con la obligacion del registro plantea a los informales una
serie de restricciones en el desempeno de sus actividades econo
micas que es necesario analizar.

B. Inconvenientes de la ilegalidad

En resumen, la evasion de algunos impuestos y de otro tipo de
obligaciones no tributarias permite a las unidades economicas in
formales reducir sustancialmente sus costos de operacion y, de esta
manera, asegurar ciertos niveles de competitividad en el mercado.

Debe destacarse tambien, que un factor que hace posible 0

permisible el incumplimiento de las normas en materia laboral es
la incapacidad del Ministerio de Trabajo de fiscalizar y hacer
cumplir las leyes laborales. A manera de ejemplo, este Ministerio
cuenta en la actualdiad con 11 inspectores para toda la ciudad de La
Paz, quienes perciben un sueldo mensual de Bs 100, equivalente a
1,6 salariosmfnimos.

Sin embargo, el hecho de que las empresas inform ales sean peque
nas no responde tanto a una estrategia para evitar ser descubiertos
por las autoridades, tal como plantean algunos autores (v.g., de
Soto, 1986: p. 197), como a las restricciones estructurales de
acceso a recursos productivos y a las caracteristicas particulares del
mercado que, en la mayoria de las ramas de actividad, es un factor
determinante.

nes previamente acordadas entre las partes, la mayoria de las cuales
se encuentra al margen de 10 que dispone la Ley General del
Trabajo.
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Finalmente, mas que una desventaja, los pagos y sobomos que

Un factor que constituye una desventaja evidente es la imposi
bilidad de muchos informales de publicitar, por diferentes vias, los
productos 0 servicios que producen, venden 0 prestan, ante el temor
de ser descubiertos por las autoridades. Este mecanismo suele ser
un factor irnportante de atraccion de clientela, particularmente en
aquellos casos en los que el lugar fisico del establecimiento se
encuentra en una situacion desfavorable y generalmente distante de
los principales mercados.

Otro costo, que general mente se senala como desventaja de
funcionar al margen de la ley, es la dificultad de acceder al credito
institucional. Sin embargo, esta restriccion suele ser solamente
aparente, ya que el principal obstaculo en este aspecto es la
ausencia de garantias patrimoniales, antes que la situacion legal del
establecimiento. En una breve investigacion realizada por el
CEDLA en seis bancos de la ciudad de La Paz, se pudo establecer
que la documentacion que respalda la constitucion legal de una
unidad economica suele ser un requisito de segunda importancia en
la evaluacion de una solicitud de credito, Ante todo juegan un papel
determinante la garantia hipotecaria ofrecida y la historia crediticia
del cliente.

En segundo lugar, el incumplimiento de muchas de las dispo
siciones de la Ley General del Trabajo tiene como consecuencia
una alta inestabilidad laboral en los establecimientos informales
que, a su vez, se traduce en costos indirectos para la unidad econo
mica. Este es el caso, por ejemplo, de la inversion en capacitacion
que realiza un empleador informal en sus trabajadores, que es
dificilmente aprovechada por el establecimiento debido a la alta
rotacion de personal que se presenta.

posiblidad de intervenir, por ejemplo, en licitaciones del sector
publico por el simple hecho de no estar inscritas en determinados
registros, cuyos requisitos no se ajustan a sus condiciones parti
culares de organizacion.
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En este contexto, el hecho de no cumplir con cierto tipo de normas
legales es uno de los resultados del desarrollo de alguna actividad
econ6mica en el sector informal, y no una de sus causas.

De esta manera se explica, por una parte, por que algunas de las
obligaciones (particularmente aquellas derivadas de los marcos
constitutivo y laboral) tienen solamente una vigencia nominal para
el sector informal. Por otra parte, el hecho de que los informales
cumplan con algunas disposiciones e incumplan con otras, tiene
que ver con el grado de adecuaci6n de las mismas a la actual
situaci6n econ6mica y con los costos que supone su cumplimiento
para los informales.

En resumen, las disposiciones legales en materia constitutiva,
impositiva y laboral que afectan directamente al sector informal, no
han sido disefiadas teniendo en cuenta las diferentes formas de
organizaci6n de la producci6n y el trabajo que coexisten en la
estructura productiva urbana. En este medida, la gran mayoria de
las obligaciones derivadas de esta normatividad legal carecen de una
base material de sustentaci6n; es decir, han sido elaboradas bajo el
supuesto de la homogeneidad capitalista de la estructura econ6mica.

deben realizar los inform ales para asegurarse de no ser perseguidos
por las autoridades, constituyen sobrecostos que en determinados
casos suponen montos fijos de dinero que tienen una incidencia
importante en la estructura de los costos habituales que deben
asumir los informales.
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Estos establecimientos tienen una presencia significativa en las
principales actividades econornicas (manufactura, comercio, y servicios

Este analisis presenta una particular relevancia, por cuanto las
formas semiempresariales y familiares de organizacion productiva en
Bolivia, que por sus caracterfsticas estarian comprendidas dentro del
concepto mas usual del sector informal, agrupan a cerca del 90% del
total de establecimientos econornicos a nivel nacional.

Especificamente, intenta responder a un conjunto de interrogantes
sobre el grado de sujecion de las unidades economicas a la norma
tividad legal en vigencia, los costos de la legalidad y la capacidad de
absorcion de los mismos, y los principales efectos de la ilegalidad en
los aspectos cuantitativos y cualitativos de su funcionamiento.

El presente estudio plantea el analisis de la situacion legal en la
que se desenvuelven las unidades economicas de los sectores semiem
presariales y familiar, a partir de la seleccion de un pequeno mimero de
casos representativos de las actividades mas importante al interior de
ambos sectores.

INTRODUCCION
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En base a los criterios senalados fueron elegidos 22 establecimien
tos en la ciudad de La Paz, los mismos que se distribuyen como sigue:

Debido a la alta homogeneidad en el grado de cumplimiento de
las obligaciones legales en los distintos ambitos juridicos, no fue
posible aplicar un criterio adicional referido ala seleccion de unidades
economicas con distintos grados de legalidad.

el tipo de ubicacion fisica del establecimiento (local establecido,
puesto fijo, puesto movil),

su pertenencia a las ramas de actividad mas importantes al interior
de cada una de las formas productivas, desde el punto de vista del
empleo total y de la mayor relacion capital / trabajo con que
operan;

la forma de organizacion productiva del establecimiento (familiar 0
semiempresarial);

En terminos metodologicos, los criterios aplicados para la selec
cion de los establecimientos fueron los siguientes:

La informacion que sieve de base al analisis abarca tanto a uni
dades econornicas familiares, dirigidas y ejercidas por un trabajador in
dependiente, como a establecimientos semiempresariales que, a dife
rencia de las primeras, contratan fuerza de trabajo, formalizando la
existencia de relaciones salariales.

personales y de reparacion) y se caracterizan, entre otros rasgos, por la
ausencia de una disociacion clara entre los propietarios del capital y el
trabajo, una baja composicion tecnica del capital, la existencia de
bajos niveles de productividad y su tamafio reducido en terminos del rui
mero de trabajadores que ocupan.
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La informacion que sirve de base al presente estudio fue obtenida

La inclusion de tres talleres de sastreria y uno de metalmecanica
no siguio el metodo previsto, puesto que fueron eJegidos por la
condicion de dirigentes gremiales de sus propietarios. Esto permitio
contar con informacion mas global sobre la situacion de estos rubros
de actividad. Sin embargo, su inclusion no signified captar tipos de
unidades economicas que no fueran representativas del conjunto de
referencia.

La eleccion de las unidades economicas se efectuo por observa
cion directa, en areasgeograficasde concentracion de los establecimien
tos 0 puestos de venta de las distintas ramas de actividad. Se trato de
elegir aquellas unidades economicas que, por sus caracteristicas mas vi
sibles, representaran a un conjunto mas amplio en sus respectivos
rubros de actividad.

14 822TOTAL

22

44

FORMA ORGANIZATIVA
TafAL SEMIEMPRESARlAL FAMILIAR

11 9 2

5 3 2
2 2

3 3
1

7 5 2

2
2

Venta de verduras
(puesto fijo y ambulante)
Venta de dulces y otros
Venta de frutas

COMERCIO

Reparacion automotriz
Reparacion calzados
Reparacion radio y TV
Snack - cafeteria
Salon de belleza

SERVICIOS

Confecci6n prendas vestir
Fabric. productos madera
Fabricacion productos metalicos
y tomeria
Fabricacion calzados

MANUFAcrURA

ACTIVIDADES
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Amanera de sintesis, la cuarta parte destaca el impacto de la ilega
lidad en los aspectos cuantitativos y cualitativos centrales del funcio
namiento de las unidades econ6micas

El trabajo comprende cuatro partes. La primera ofrece una visi6n
global de las caracteristicas mas salientes del funcionamiento actual de
las unidades econ6micas. La segunda ilustra sobre el grado de cumpli
miento de las obligaciones legales en los arnbitos de la constituci6n
juridica, tributaria, laboral y de seguridad social. En la tercera parte,
recogiendo elementos de las dos primeras, se intenta estimar los costos
de la legaJidad y la capacidad de absorci6n de los mismos por parte de
las unidades econ6micas.

mediante entrevistas directas con los propietarios de las unidades econo
micas, durante el mes de mayo de 1988. La entrevista abarc6 todos los
aspectos relacionados a la situaci6n legal y las condiciones tecnicas y
econ6micas en las que transcurren las operaciones de los establecirnien
tos. Esta informaci6n fue utilizada tambien en el analisis del Estudio
4.
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La mayor parte de los propietarios inici6 su vida laboral como

Salvandounas pocas excepciones, puede advertirse que los propieta
rios de estos taIIeres, unos trabajadores independientes, otros semi
empresarios, han hecho de su actividad una forma de vida. Su per
manencia a pesar de la critica situaci6n econ6mica actual es la me
jor constataci6nde eIIo.

Las unidadeseconomicas seleccionadas son, en general, bastante an
tiguas. Los taIIeres artesanales se encuentran operando de manera
continua entre 17 y 34 afios. S610 un taller presenta perfodos de
inactividad, reabriendo sus puertas en 1986. En el comercio, los
puestos de venta tienen una antiguedad que flucuia entre los 11 y
18 afios. Entre los establecimientos de servicios, dos tienen una
antiguedad cercana a los 20 afios, en tanto que los cinco restantes
se encuentran en operaci6n por un periodo que varia entre dos y
cuatro afios.

A. Constituci6n de las unidades economicas

CARACTERISTICAS DEL FUNCIONAMIENTO DE
LAS UNIDADES ECONOMICAS

I
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Una caracteristicageneral de las unidades economicas informales es

1. La inversion en capital fijo y capital de operaciones

B. Las condiciones actuales de funcionamiento

Estudios realizados en el CEDLA desde 1980, senalan que, tanto
las caracteristicas de los titulares como la genesis de estableci
mientos y su permanencia en actividad por penodos prolongados,
es cormin a la mayor parte de las unidades economicas de pequefia
escala existentes en 1a ciudad de La Paz.

Entre las razones que, a juicio de los entrevistados, impulsaron a la
apertura de un taller 0 negocio propio, destacan la capacidad para
desarrollar por su cuenta el oficio que aprendieron en el transcurso
de su vida laboral, la necesidad de mejorar sus ingresos, y las
posibilidades que, en su momento, ofrecia el mercado para la
expansion de determinados rubros.

Los reducidos montos de capital con que habitualmente se instalan
estas pequefias unidades economicas explican el caracter de su
organizacion intema inicial, basada en el usa de un reducido stock
de medios de trabajo y en el trabajo directo del propietario, con el
apoyo de uno 0 dos trabajadores, dependiendodel tipo de actividad.

En la manufactura y los servicios, un 50% de las unidades econo
micas se constituyo como establecimiento unipersonal. El 0\.[0

50%, como unidad semiempresarial con un reducido mimero de
trabajadores asalariados. En el comercio, todos los puestos de venta
se iniciaron, y aiin se mantienen, como establecimientos
unipersonales.

aprendiz u operario en establecimientos del sector empresarial y del
propio sector informal, en el mismo rubro en el que mas adelante
instalarfa su propio taller. Emprendieron la constitucion del
negocio basados en su experiencia laboral y, en pocos casos, en un
aprendizaje previo en algun centro de formacion.
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(I) Al respecto se puede consultar el articulo de Roberto Casanovas, "EI sector informal
urbano. Apuntes para un diagnostico", en EI sector informal en Bolivb
FLACSO-CEDLA, Segunda edici6n, La Paz, 1988. Asimismo, los articulos de
Carbonetto y otros, en EI sector informal en los paises Andinos, IU)]S
CEPESIU, Guayaquil, 1986.

Respecto al capital en giro, cuando existe capital monetano
disponible se advierte que, en general, este es muy reducido y :>1'

destina basicamente a la compra de insumos. La mayor parte de los
talleres de manufactura y servicios (independiente de su organi
zaci6n productiva) trabaja bajo el sistema de encargo, y en el 50%
de los mismos el fondo de operaciones proviene de los "adelantos"

Ademas de la probable subestimaci6n del valor de los actives fiio.,
los valores declarados responden a factores de dcpreciacion que ':0,1

muy tomados en cuenta por los propietarios. La mayor park' ~I"

ellos ha dejado de invertir desde comienzos de la prcsentc dec lei
cuando comenzaron a sentirse los efectos de la contraccion econo
mica y, en consecuencia, parte de su equipo de trabajo ha entradc
en desuso por falta de recursos para su mantenirnicnto y/o reparr:
cion.

Por su parte, los establecimientos de tipo familiar prcscntan II'
dotaci6n de activos fijos muy reducido, que en terminos monctanos
se sinia en montes por debajo de los US$ 500, sin que se obscrvcn
diferencias entre rubros especfficos de actividad.

En los establecimientos semiempresariales dedicados a h m,u
factura, la inversion actual en capital fijo, a excepcion de un "0 l

taller, no supera los US$ 4.000, con una concentracion ell Pl lJl

menores 0 iguales a los US$ 3.000. La misma disponibilidad
observa entre los establecimientos de la rama de los servicios.

el reducido stock de medios de produccion con el que cucnts I,

aunque, dentro de un cierto limite, existen dotaciones de magruun
muy variable no solo entre distintas ramas de actividad S I

tambien aI interior de las mismas (I).
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Al referirse a los procesos de crecimiento y expansion, 10 impor
tante de destacar es que estos estuvieron basados en una mayor

En el comercio, pareceria que el conjunto de puestos de venta
seleccionados, a pesar de su antigiiedad, no logro, en ningiin
momento, ampliar sus actividades al punto de mejorar sus niveles
de ingreso y capitalizacion.

En los servicios, los casos elegidos se concentran en unidades eco
nomicas que se instalaron en los iiltimos afios. Sin embargo, aque
llos cuyo origen se sinia en los primeros anos de la dec ada de los
'70 tambien alcanzaron niveles significativos de expansion. Al
igual que en la manufactura, el tamafio promedio de los estableci
mientos triplicaba al que presentan actualmente (tres ocupados).

Para una fraccion importante de las unidades economicas selecciona
das, en el momento actual puede calificarse como una etapa de
"involucion", Aunque la mayor parte incio sus actividades con una
minima dotacion de activos fijos y un escaso capital en giro, en el
transcurso de sus operaciones presento momentos de expansion. En
la manufactura, por ejemplo, logro ampliar su equipamiento con la
adquisicion de maquinaria, sea manual 0 electric a, y generar un capi
tal de operaciones propio. La medida de esta expansion se podrfa ex
presar en el tamafio promedio de estos establecimientos que, entre
1972 y 1978, era de seis personas ocupadas, en su mayoria perm a
nentes.

En el comercio, el capital en giro del que disponen las unidades
economicas seleccionadas no supera los US$ 60. Al encontrarse
ubicadas en ella franja mas competitiva del mercado de productos
(verduras y frutas) se mantienen en una economfa de subsistencia.
reproduciendo el ciclo comercial sin posibilidades de generar
excedentes destinados a incrementar su capital de operaciones.

de la clientela. Como sefialaron muchos de los entrevistados,
producen y viven "al dfa", hecho que limita decisivamente los
procesos de trabajo y de gestion de las unidades economicas,
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En la actualidad, como resultado de las fluctuaciones de la demanda

2. Puestos de trabajo, estabilidad y remuneraciones

- como consecuencia de 10 anterior, se evidencia el despido de ope
rarios permanentes y la contratacion de mana de obra eventual en
funcion de la dinamica del mercado, la reduccion de los salarios,
incluyendo el pago imputado al propietario por su trabajo, asi
como el retorno, en varios casos, hacia el taller unipersonal y a
la incorporacion de mana de obra familiar.

- la disminucion de los ingresos y utilidades, y la reorientacion de
sus excedentes fundamentalmenteal consumo familiar;

- la disminucion del capital fijo, por efectos de la depreciacion e
inutilizacion de los equipos y/o la venta de los mismos para
hacer frente a las necesidades de consumo familiar;

- la disrninucion 0 perdida del capital en giro, debido a su orienta
cion hacia el pago de las obligaciones salariales y, mas adelante,
por su destino a los gastos del consumo familiar;

Desde los primeros anos de la decada de los 80 se evidencia una dis
minucion progresiva de la demanda por los bienes y servicios que
oferta el sector, con una drastica caida a partir de 1986, cuando
comienzan a sentirse los efectos de la Nueva Politica Economica
implementada desde agosto de 1985. La competencia de los pro
ductos importados y de otros establecimientos informales, la reduc
cion de los ingresos y salarios de la poblacion y los altos costos de
produccion, entre otros factores, provocaron cambios significativos
en la disponibilidad de recursos, en las condiciones laborales y en
la organizacion interna de las unidades economicas, Entre estos se
pueden senalar los siguientes:

COOI~O fiE OOCUM£NTAtimt
rentabilidad y reinversion de las utilidades. ApeNs lib Pas},dtlos
dieciocho estudiados en la manufactura y los servicios, habia obte
nido un credito destinado a la ampliacion de su unidad economica.
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• la., actividades en las que el proceso es mas complejo y requiere
, un mayor control y paticipacion directa del propietario (carpin
ria, mctalmecanica) hay una cierta propension a contar con un ma
n[ mirnero de trabajadores permanentes. A su vez, la elevada pre-
r l ia de trabajadores eventuales refleja la logica del artesano pro
tario frente al comportamiento del mercado. Se pudo evidenciar
debdo a la forma de relacionamiento de los propietarios con

dcpcndientes (que pasa por relaciones de tipo patemalista) y a la
.uscz de altemativas ocupacionales, existe una mana de obra de

n -ntc, si bien el mimero de puestos de trabajo generados
n-almcrue por las unidades economicas seleccionadas es mayor
e en la fase inicial de sus actividades, representa apenas un tercio
. que generaron en los momentos de expansion .

incorporacion de mana de obra no asalariada (familiares y
t ndrces no remunerados) se evidencio en dos establecimientos

( I0%) que en el momento de la entrevista se encontraban al borde
la quiebra. Al parecer, antes de optar por el cierre intentan
.ponder a la escasa demanda con otros miembros del grupo
uliar en una clara estrategia de sobrevivencia frente a la falta de

.ortunidades altemativas de generacion de ingresos, en el mercado
boral y fuera de este.

I el comercio todos los puestos de venta surgieron, y se man
cuen, como unidades economicas unipersonales.

En los servicios, el tamafio promedio de mana de obra adicional
alcanza a un operario, donde el 50% tambien esta conformado por
rabajadores eventuales.

'Y la estrechez del mercado, las unidades economicas semiempre
sarialcs ticnden a reducir el mimero de puestos de trabajo disponi
b es hasta un ruirnero comparable al que tenian al inicio de sus
o icraciones. Asi, en la manufactura, la incorporacion de mana de
o ">ra adicional es, en promedio, de dos personas distribuidas, en pro
porciones similares, entre trabajadores permanentes yeventuales.
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En la medida en que el comportamiento del mercado afecta con
distinta intensidad a las diversas actividades informales y a las

Los niveles salariales varfan entre Bs 100 y Bs 360 para los
operarios, y entre Bs 50 y Bs 100 para los ayudantes 0 aprendices.
En la manufactura, el valor modal de los salarios mensuales en la
muestra es de Bs 160 (US$ 66), y el promedio es de Bs 153 (US$
63). En los servicios, estos montos alcanzan a Bs. 100 (US$ 42) y
Bs 167 (US$ 70), respectivamente. En terminos comparativos, los
niveles salariales encontrados en los casos de estudio son mas
bajos que los estimados para el universo de los ocupados en la
manufactura y los servicios. De acuerdo con estimaciones del
Centro de Estudios del Trabajo, los promedios salariales estimados,
hacia 1988, eran de Bs 235 (US$ 98) en la manufactura, y de Bs
211 (US$ 88) en los servicios (CET, 1988).

En todo caso, los trabajadores permanentes perciben un ingreso que
duplica el de los trabajadores eventuales; sin embargo, esta dife
rencia se explica por el tipo de tareas y responsabilidades de los
primeros en los procesos de trabajo, que se concentran en las fases
de las cuales depende la calidad del producto terminado.

Los niveles de remuneraci6n al trabajo son tambien muy variables
y se definen a partir de varios criterios combinados: a) el grado de
calificaci6n y la fase del proceso de trabajo al que se incorpora el
trabajador; b) la antigiiedad del operario en el taller; c) los montos
salariales que pagan talleres similares.

La contrataci6n eventual de una fracci6n de los trabajadores obe
deceria, entonces, a criterios de racionalidad econ6mica antes que a
una practica deliberada orientada a eludir las obligaciones legales
que conlleva su incorporaci6n al taller.

"reserva" constitufda por los operarios "que se formaron y apren
dieron en el taller", a quienes movilizan cuando aumenta la deman
da. En muchos casos son trabajadores a domicilio (dependiendo de
la actividad) que reciben obras 0 composturas a destajo de distintos
talleres artesanales.
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- el derecho a la vacaci6n pagada no siempre es reconocido y se
atribuye, por una parte, al caracter eventual de la permanencia de
los operarios en el taller y, de modo general, ala propia infor
malidad de la mano de obra, que suele solicitar "permisos" en
cualquier momenta del ano 0 tomarselos por su cuenta.

- en un 30% de los talleres el propietario permite al operario reci
bir "por su cuenta" algunos pedidos que, si bien son realizados
fuera de la jomada normal del establecimiento, supone el uso de
los instrumentos de trabajo del taller. El propietario no tiene
ingerencia en estos servicios, excepto el aval implfcito de la cali
dad 0 seriedad de los servicios del establecimiento. Los ingresos
por este concepto son exclusivamente para el trabajador, y en esta
medida, son considerados como otra forma de compensaci6n a la
falta de reconocirniento de los beneficios sociales;

- los salarios difieren de un establecimiento a otro. En aquellos
donde se observaron niveles mas altos, los propietarios atribuyen
la diferencia a una forma de compensaci6n ala falta de beneficios
sociales. A juicio de algunos entrevistados, "una obra terminada,
es una relaci6n laboral conclufda". Asi, el mayor nivel salarial
cubrirfa los beneficios sociales manteniendo el "modus operandi"
en el tratamiento de las relaciones contractuales. Esta caracte
rfstica es cormin al 20% de los establecimientos semiempresa
riales elegidos;

- no existe, en ningiin caso, pago por horas extraordinarias de traba
jo. Puesto que se contrata bajo la modalidad a destajo, este pago
no es reconocido por el propietario, ni reclamado por el traba
jador;

- la existencia de jomadas laborales variables de un establecimiento
a otro. En algunos, los operarios realizan, adicionalmente, traba
jos a domicilio para el mismo empleador;

unidades econ6micas individualmente consideradas, existe un trata
miento diferenciado en ciertos aspectos que hacen a las condiciones
laborales. Entre estes se pueden mencionar:
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La iinica excepcion a este comportamiento se encuentra en uno de
los talleres de metalmecanica, que tiene un mercado cautivo y una
capacidad de diversificacion y articulacion con la industria y la
agricultura que le otorgan una insercion mercantil privilegiada. De
la misma manera que los sastres, otros productores plantean como
altemativas de expansion, la reorientacion del negocio hacia la
produccion para el mercado ampliado, mejorando la tecnologia y el
capital en giro.

En las otras ramas de la manufactura, la produccion tambien ha
descendido a niveles alarmantes. En la carpinteria, por ejemplo,
los dos talleres visitadosacusaronperdidas durante el mes de referen
cia.

A pesar de esto, todos consideran que habria la posibilidad de rever
tir su situacion "entrando al sistema de produccion" (0 produccion
para el mercado abierto), a partir de un mayor equipamiento tecnico
y una dotacion razonable de capital de trabajo.

Un solo artesano ha incursionado en la produccion con destino al
mercado y 10 ha hecho de manera cautelosa, probando con algunas
prendas cuyo costo de produccion le permitiria competir en el
mercado.

El sistema de trabajo por encargo, al que pocos establecimientos
escapan debido a su reducida dotacion de capital fijo y de opera
ciones, y de manera mas general, la contraccion de la demanda por
sus bienes 0 servicios, ha conducido a una drastica reduccion en los
niveles de produccion. Los talleres de sastreria, por ejemplo, en las
epocas de auge producian entre 6 y 20 trajes por mes, dependiendo
de la "fama" del taller. Actualmente confeccionan, en el mejor de
los casos, unos 2 trajes por mesoLa mayoria ha pasado a prestar
servicios de compostura que, generalmente, son realizados por los
operarios 0 ayudantes, quedando el "maestro" fuera del proceso de
trabajo por perfodosmas 0 menos prolongados.

3. Produccion y mercados
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Asi, la escasa relaci6n 0 articulaci6n con otros establecimientos, y
la orientacion de sus actividades hacia el con sumo de los sectores

La clientela particular se concentra basicamente en los estratos de
clase media, que es una franja poblacional muy afectada por la
reducci6n de los ingresos por trabajo y el desempleo abierto.

La clientela de las unidades econ6micas seleccionadas, en general,
esta compuesta por personas particulares y s610 excepcionalmente
por establecimientos piiblicos y privados del sector empresarial
(carpinteria, metalmecanica, servicios de reparacion).

En el caso del comercio, si bien la demanda por los bienes esen
ciales de la canasta familiar no ha bajado, la presencia de un mime
ro cada vez mayor de competidores tiende a deprimir la actividad y
los ingresos para el conjunto de los establecimientos de esta rama.

La excepcion en el conjunto de unidades econ6micas se encuentra
entre los reparadores de calzados, quienes han mantenido, y en
algun caso mejorado, su nivel de actividad, en un contexto de
aumento sustancial en el mimero de trabajadores que compiten en
las mismas areas geograficas, Esto se explica por la drastica
reducci6n de los salarios e ingresos de una amplia fracci6n de los
trabajadores que, antes de destinar una parte del mismo a la compra
de prendas de vestir, opta por la reparaci6n.

La situacion en la rama de servicios no difiere notablemente. En
los servicios de reparaci6n de artefactos dornesticos, por ejemplo,
los bajos precios de los productos de contrabando y el costa
elevado de los repuestos acnian en contra de la demanda y, en
consecuencia, en el ritmo de actividad de estos establecimientos.
En los servicios de reparacion automotriz, a pesar de un incremento
notable en el parque automotor del servicio publico a partir de la
ruptura del monopolio de estos servicios, sorprende el bajo nivel de
operaciones. La explicaci6n podria vincularse con la ubicaci6n
ffsica de los talleres seleccionados que no favorece un facil acceso
de la clientela, asf como la falta de publicidad sobre sus actividades,
cuyo costa no estan en capacidad de cubrir.
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(1) El saldo positivo que resulta de la diferencia entre el ingreso bruto y los costos de
producci6n no puede asimilarse directamente al "margen de utili dad" . Este saldo gene
ralmente cubre la remuneraci6n al propietario y esta destinado a los gastos en el con
sumo familiar. En algunos cas os, a expensas de este, a pequeiias reinversiones en el
taller. Solamente para los efectos expositivos, este saldo es denominado "utilidad
aparente".

El Cuadro I.1 muestra, con algunos indicadores, la situacion de
ingresos y margenes de utilidad estimados en las unidades economi
cas. Por la dificultad de distinguir la rernuneracion del propietario
no fue posible el calculo de las utilidades reales que permitiera
efectuar estimaciones sobre rentabilidad (1).

Complementariamente, se obtuvo informacion directa sobre el in
greso neto del establecimiento para el periodo de referencia. En la
declaracion de este ingreso, generalmente no se desconto la remune
racion del propietario; por 10 tanto, comprende los ingresos por
este concepto mas la ganancia. En los hechos, muchas unidades
economicas ni siquiera estan generando un ingreso que cubra un
nivel adecuado de rernuneracion al propietario, 10 que indica las
condiciones sociales de vida en las que estos se desenvuelven.

No se llevan, en general, registros contables basicos que posibili
ten conocer de manera relativamente precisa los ingresos brutos y
los costos totales de produccion. Por esta razon, en la entrevista se
opto por indagar estos indicadores con referencia al mes anterior y
al mes "normal".

Uno de los aspectos mas dificiles de determinar es el nivel de ingre
sos y los margenes de utilidad de las unidades economicas.

4. Ingresos y mdrgenes de utilidad

de ingresos medios y bajos que, actualmente han reducido demanda
por sus productos 0 servicios, contribuyen a explicar la situacion
economica de los pequefios establecimientos. Adicionalmente, su
insercion en mercados competitivos y la existencia de altos costos
de produccion, en algunos casos, estarian determinando tambien el
sacrificio de sus utilidades y su funcionamiento en condiciones de
subsistencia.



138

El cuadro anterior, que incluye a una parte de las unidades economicas,
sugiere algunas conclusiones importantes:

CUADRO 1.1
CAPIT AL INVERTIDO, INGRESOS Y UTILI DAD
APARENTE DE LAS UNIDADES ECONOMICAS

(En Bs) *
INGR. INGR.~ UTILIDAD

CAPITAL BRUTO NETO APARENTE
INVERTIDO MENS. MENS. (EN %)

RAMA DE ACTIVIDAD (I) (2) (3) 3/2

Manufactura

Fabrica prendas vestir 3.240 7lf) 250 35.2

Fabrica prendas vestir 8.400 1.040 200 19.2

Fabrica prendas vestir 1.080 275 225 81.8

Fabrica prendas vestir 1.080 350 194 55.4

Fabrica prod. madera 9.600 1.465 350 23.9

Fabrica calzados 400 736 160 21.7

Fabrica prod. rnetalicos 3.600 7.000 4.060 58.0

Fabrica prod. metalicos 48.000 4.785 2.300 48.0

Servicios

Reparacion radio y TV 6.000 1.000 328 32.8

Reparacion calzados 700 860 300 34.9

Reparaci6n calzados 80 130 100 76.9

Reparacion automotriz 600 400 150 37.5

Reparaci6n automotriz 19.200 1.645 240 14.6

Salon de belleza 4.800 960 220 22.9

Snack cafeteria 8.640 1.800 620 34.4

Comercio

Comercio de verduras 328Q1 450 122 27.1

Comercio de frutas 480Ql 600 120 20.0

* Bs. 2.40 par US$ 1.-

~ Incluye la remuneraci6n al propietario por su traba jo.

QI Se refiere al capital en giro solamente.
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- la "utilidad aparente" en este contexto es apenas ilustrativa,
puesto que incluye la remuneracion al propietario. La relacion
entre los ingresos netos y el costa de la canasta familiar
llevarian a concluir que las "utilidades", en sentido estricto, son
practicamente inexistentes, salvo en los casos antes especifi
cados.

- el nivel que alcanza el ingreso neto (ingreso personal del propieta
rio mas el margen de ganancia) expresa de manera contundente el
comportamiento actual de la demanda. Los montos declarados,
para la mayor parte de los propietarios permiten advertir que los
ingresos estan destinados, fundamentalmente, al con sumo fami
liar y, excepcionalmente, a la reinversi6n en pequefia escala. So
lamente tres unidades econ6micas, dos en la rama metalrnecanica
y una en los servicios (snack-cafeteria), cuyos ingresos netos se
siuian por encima del valor de la canasta familiar basica (Bs 403
en mayo de 1988) estanan generando excedentes para la reinver
si6n;

- no se evidencia, en los casos estudiados, una relacion directa entre
la inversion en capital fijo (0 de giro, en el caso del comercio) y
los niveles de ingreso de las unidades econ6micas. Estudios
anteriores sobre el sector familiar establecieron una correlacion
positiva entre ambos indicadores; en consecuencia, la evidencia
empiric a que se recoge en este sondeo estaria indicando la exis
tencia de una subutilizacion aguda de la capacidad instalada en la
mayor parte de las unidades econ6micas. Los bajos niveles
actuales de produccion a los que se aludfa en un acapite anterior
respaldarfan esta hip6tesis;

- las fuertes disparidades que se observan en el valor del capital
invertido son una constataci6n de la heterogeneidad intema que
presenta el sector en cuanto a la disponibilidad de factores
productivos, al interior de las ramas de actividad y entre estas;
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EI registro se caracteriza tanto por su caracter gratuito como por la
autoclasificacion de los agentes economicos, en un determinado
regimen y categorfa impositivos, en base a la declaracion del
capital invertido y del valor anual de las ventas del establecimiento.

La inscripcion en el RUC constituye el primer paso para la consti
tucion legal de las unidades economicas, Se trata de una instancia
del Sistema Tributario Nacional dependiente de la Renta Intema
cuyo campo de aplicacion abarca al conjunto de las unidades
econornicas informales.

a. Inscripcion en el Registro Nacional Unico de Contri
buyentes (RUC)

2. Grado de cumplimiento

- inscripcion en el Padron Municipal de Contribuyentes.

- inscripcion en el Registro Nacional de Pequefia Industria y
Artesanfa;

- matricula en el Registro de Comercio (aplicable a las unidades
econornicas semiempresariales);

- inscripcion en el Registro Nacional Unico de Contribuyentes
(RUC);

La constitucion legal de las unidades economicas exige el cumpli
miento de un conjunto de disposiciones referidas a la inscripcion en
registros piiblicos, a saber:

1. Obligaciones legales

A. Obligaciones para la constitucion juridica

ASPECTOS LEGALES DEL FUNCIONAMIENTO

II
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En todos los casos, tanto entre los inscritos en el RTS como en el

Las razones para la opci6n por el RG parecen residir, en primer
lugar, en la biisqueda de mecanismos legales que otorguen una
mayor credibilidad a las unidades econ6micas y faciliten su acceso a
las instancias de apoyo y fomento de las cuales se hallan perma
nentemente excluidas. Esta conclusi6n surge de las reflexiones de
los propietarios cuando mencionan la posibilidad de que la pertenen
cia al RG pudiera viabilizar su acceso al credito, a licitaciones
piiblicas 0, complementariamente, permitirles sin mayores obstacu
los diversificar su actividad econ6mica. En segundo lugar, en las
propias exigencias de la clientela, que solicita facturas por la com
pra de sus productos 0 servicios.

La mayor propensi6n a registrarse en el RTS responde, en general,
ala realidad econ6mica de los establecimientos. A excepci6n de un
caso, todos cuentan con activos fijos y un ingreso anual, cuyos
montos no exceden los definidos para este regimen. Por el contra
rio, la mayoria de los inscritos en el RG (4 casos entre 5) no
cuenta con montos de capital e ingresos anuales que excedan a los
establecidospara el RTS.

No presenta mayores trabas administrativas en el tramite y no esta
sujeto a verificaciones de la informacion declarada. Todos estos
factores habrfan contribufdo a una alta tasa de concurrencia al regis
tro y al cumplimiento de este requisito, en los plazos senalados,
por parte de las unidades economicas estudiadas. Un total de 20 de
los 22 establecimientos seleccionados (90%). fueron registrados
durante los primeros meses de vigencia del RUe. Entre los esta
blecimientos que no cumplieron con esta obligacion se encuentra
un puesto ambulante de verduras y un taller de reparacion auto
motriz que en el momento de la entrevista estaba reinstalando su
actividad. EI 75% de los inscritos se registro en el Regimen
Tributario Simplificado (RTS), y el 25% restante, en el Regimen
Tributario General (RG). Todos los establecimientos familiares 10
hicieron en el RTS, en tanto que, un 36% (5) de las unidades
econ6micas semiempresariales se adscribieron al RG.
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Una de las caracterfsticas de la gesti6n de las unidades econ6micas
informales (UEl) es, precisamente, la ausencia de balances y
registros contables. Aiin despues de 15 0 20 anos de funciona
miento no han logrado establecer este tipo de registros. Por otra
parte, la escritura de constituci6n es visualizada como un requisito
que corresponde mas bien a unidades econ6micas de corte
tipicamente capitalista. De esto surge una primera justificaci6n de
los serniempresarios para la no obtenci6n de la matrfcula cuando
senalan que "se aplica solamente a las actividades industriales 0
comerciales grandes y no asf al sector artesanal". Otros sefialanque
"el sistema de trabajo a pedido que rige en su establecimiento los
excluye de la categorfa de "empresa comercial" que, a su juicio,
comprende a aquellas que "producenpara un mercadoampliado", El

La obtenci6n de esta matrfcula en reparticiones del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, es una obligaci6n que no ha side
asumida por los establecimientos semiempresariales a los cuales se
aplica (14 de los casos). En este caso, nos encontramos frente a un
problema claro de incompatibilidadde los requisitos exigidos por la
norma jurfdica y la base material 0 condiciones en las que surgen y
funcionan las unidades econ6micas. Esta incompatibilidad alude a
dos requisitos, basicamente: el primero, referido a la presentaci6n
de balances de apertura y de ultima gesti6n (en caso de renovaci6n),
y el segundo, a la presentaci6n de la escritura de constituci6n con
la constancia de su publicaci6nen la prensa.

b. Matricula en el Registro de Comercio (RNC)

Asf por ejemplo, el 80% de los inscritos en el RTS 10hizo en las
categorfas A y B, Yun 20% en la primera categorfa, vale decir, en
las tres mas bajas de las seis existentes.

RG destaca su elevada concentraci6n en las categorias 0 escalas
mas bajas de los mismos. Esto significa, que el grado de cumpli
miento de esta norma legal estarfa asociado tambien a la posibi
lidad de ubicar su registro en una escala que garantice, en 10poste
rior, el pago de un monto reducido por concepto de impuestos.



143

Practicarnente en todos los establecimientos artesanales (manu
factura y servicios), la omision de este registro fue explicada por la
falta de una polftica coherente de fomento a sus actividades por
parte del INBOPIA, organismo creado especfficamente para este
proposito, Al margen de algunas acciones puntuales de apoyo,
esta institucion no habria implantado un programa de acciones
concretas que beneficien al conjunto del sector artesanal. Asi, la
poca eficacia de las acciones del INBOPIA no justifica, a juicio de
los entrevistados, la erogacion de un monto destinado a la matricu
la y renovacion de la tarjeta artesanal, mas min en la situacion
economica en la que se encuentran actualmente.

Unicamente dos unidades economicas (10%) comprendidas en el
campo de aplicacion del RNA habfan efectuado el registro, sin
proceder a su renovacion anual. En consecuencia, puede decirse que
la totalidad de los establecimientos elegidos no cuenta actualmente
con este requisito de la constitucion,

Las unidades economicas dedicadas a la manufactura y a los
servicios, en el interior del sector, estan obligadas a este registro
que es acreditado mediante la extension de la Tarjeta Artesanal que
habilita su funcionamiento legal y las convierte en sujetos poten
ciales de aplicacion del Regimen Especial de Fomento de la Peque
na Industria y Artesanfa, a cargo del Instituto Boliviano de la
Pequena Industria y la Artesania (INBOPIA).

c. Registro Nacional Artesanal (RNA)

A partir de estas consideraciones y limitaciones objetivas, el con
junto de los establecimientos visitados no cumple con este requi
sito de la constitucion juridica.

grupo mas importante seriala como principal obstaculo la pequena
escala de sus operaciones y la ausencia de registros contables y
balances para efectuar el tramite. Adicionalmente, en varios esta
blecimientos de servicios se considera que el registro se aplica
exclusivamente a los grandes establecimientosdel comercio.
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Este y otros registros que habilitan el funcionamiento legal de la
actividad economica, de manera general, se obtienen una vez que el
establecimiento se encuentra operando. En otros terminos, la licen
cia de funcionamiento se tramita cuando se vislumbra una perspec
tiva favorable para la consolidacion de la unidad economica. En es
te sentido, al tratarse de unidades economicas con periodos mas 0

menos prolongados de funcionamiento, la proporcion que cuenta
con el registro es bastante razonable.

Esta obligacion ha sido cumplida por un alto porcentaje de las
unidades economicas investigadas (90%). Se advierte, sin embargo,
que esta alta tasa de registro se relaciona con la antigiiedad de las
operaciones de los establecimientos.

Esta obligacion, antes de la implantacion del nuevo sistema
tributario, se encontraba vinculada con el sistema tributario muni
cipal. La licencia de funcionamiento, otorgada mediante la inscrip
cion en el padron municipal, fijaba el monto imponible anual por
concepto de funcionamiento de la unidad economica. Actualmente,
como resultado de las negociaciones gremiales en rechazo a la
doble tributacion, la licencia de funcionamiento se paga, por una
sola vez, al momenta de la inscripcion del establecimiento en el
padron municipal.

La ordenanza municipal sobre patentes e impuestos municipales
para la gestion 1987, en cuanto a objetivos y campo de aplicacion,
retoma 0 convalida ordenanzas anteriores al establecer que todas las
personas ffsicas 0 juridicas, con 0 sin establecimiento fijo, que de
sarrollan una actividad economica tienen la obligacion de inscribir
se en el Padron Municipal de Contribuyentes antes de iniciar sus
actividades para obtener la licencia de funcionamiento que da carac
ter legal y garantia al ejercicio de la actividad economica, El
registro se efecuia por una sola vez y no esta sujeto a renovaciones
periodicas,

d. Inscripcion en el Padron Municipal de Contribuyentes
(PMC)
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(a) Los totales corrcsponden al ruimcrr J" stablccimicmos II los ouc
se aplica cada una de las obligacioncs kg<l.icS.

CUADRO II.I
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES LEGALES PARA LA CONSTITUCICr'l
JURIDICA SEGUN ESTRATOS DEL SIll, 1988

TOTAL Sj~CTOR sr.crox
ESTABLEOM. SEMJEMPRES. FAWUAR

RAMAS DE ACIlVIDAD TOT REG. TOT REG. TOT REC"
(a) (a) (a)

Manufactura 11 9 ~
Inscripci6n en RUC II 11 9 9 ~ "-
Inscripci6n en PMC II 11 9 9 2 L

Matric. Comercio (RNC) 9 0 9 0
Tarj, ArtesanaJ (RNA) 11 0 9 () 2 0
Servicios 7 5 2
Inscripci6n en RUC 7 5 2.
Inscripci6n en PMC 7 6 5 5 2.
Matric. Comercio (RNC) 5 0 5 0
Tarj, ArtesanaJ (RNA) 7 0 5 0 2. 0
Comercio 4 4
Inscripcion en RUC 4 3 4 ",)

Inscripci6n en PMC 4 3 4 3
Contrato de locacion 2 1 2
Total 22 14 8
Inscripcion en RUC 22 20 14 14 8 6
Inscripci6n en PMC 22 20 14 14 8 6
Marne. Comercio (RNC) 14 () 14 0
Tarj. ArtesanaJ (RNA) 18 (1 14 0 4 0
Contrato de locaci6n 2 1 2.

El Cuadro ILl sintetiza el grado de cumplimiento de las obliguc
nes legales para la consutucion jurfdica por ramas de acuvidau
estratos de informalidad.

La caracterfstica de dos casos no rcgistrados, y un tcrcero ell
licencia no fue rcnovada por cambio de nombre, es precisamcn.,
que se encuentran en un periodo de "prucba" al habcr rcinicu« ,
comenzado con la actividad en los ultimos mescs.
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En 10 que hace al RUC, que involucra al 90% de los estable-

Este registro en ningiin caso habria supuesto costos indirectos
relacionados con cambios en la oganizacion intema, las condicio
nes de higiene y seguridad, y otras exigencias que pudieran provenir
de las inspecciones municipales que forman parte de la tramitacion.
Solamente dos casos investigados enfrentaron el problema de la
valorizacion de sus activos fijos por encima del monto declarado en
los formularios de solicitud. Este problema fue solucionado con el
pago de "coimas" 0 sobomos por montos, a juicio de los afectados,
poco significativos.

Considerando los costos actuales, la obtencion de la licencia de
funcionamiento supone un monto aproximado de Bs 30 (US$
12.5) para los establecimientos manufactureros, y Bs 38 (US$
15.8) para los servicios, independientemente de la forma organiza
tiva. Tomando en cuenta, por una parte, que este requisito se
cumple, por 10 general, una vez que el establecimiento inicia sus
operaciones, y considerando, por otra, los ingresos netos actuales,
este costo representarfa entre el 3% y el 20% de los ingresos que
obtiene el propietario por su actividad durante un mes de funcio
namiento. En el comercio, en puestos fijos, este costo es de
alrededor de Bs. 34, que representaria mas de una tercera parte de los
ingresos netos obtenidos en un mes de operaciones.

En los pocos casos en los que se cuenta con informacion, esta
licencia fue obtenida en un lapso de tiempo que varia entre 15 y 30
dfas. En terminos del costo monetario, este fue en general, un
costo directo, vale decir, el costo de tramite mas ~lprimer pago por
concepto de impuestos

En general, la aproximacion cuantitativa a la inversion de dinero y
tiempo en el tramite de los diferentes registros efectuados presento
dificultades, principalmente, en 10 que hace a la Licencia de Funcio
namiento, por el tiempo transcurrido desde su obtencion.

3. Costos monetarios y de tiempo
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(1) La referencia a las escalas irnpositivas deriva del caracter de ambos registros que,
como se sabe, se vinculan al campo irnpositivo nacional y municipal, respectiva
mente.

Respecto a los dos registros restantes que evidentemente deberian
constituirse en 10 sustantivo de la habilitacion legal de la unidades
econornicas (RNA y RNC), se advierte, por una parte, que al inte
rior de las organizaciones, no existe credibilidad sobre las ventajas
o significacion del RNA respecto a la promocion de las actividades
del sector. Por otra, dados los requisitos exigidos para el registro en

El estudio ha perrnitido advertir que las organizaciones gremiales
del sector, principalmente en las actividades del comercio, los ser
vicios de reparacion y de confeccion de prendas de vestir, han ju
gada un rol activo en la regularizacion de la situacion legal de sus
afiliados en 10 que respecta al registro en el RUC y el PMC. En
unos casos orientando sobre la significacion y ventajas del registro,
en otros, ejerciendo presiones directas sobre los afiliados (como en
el comercio en el interior de mercados) y, finalmente, obteniendo,
mediante negociaciones, una ubicacion favorable de su rama de
actividad en las escalas impositivas, que indirectamente favorece
una mayor concurrenciaal registro (1).

4. Rol de las organizaciones gremiales en el cumplimien
to de las normas legales.

En relacion al Registro Nacional Artesanal y el Registro Nacional
de comercio, a los que no concurre el 100% de las unidades econo
micas que se encuentran en sus respectivos campos de aplicacion,
el Estudio 2 ofrece un detalle completo de los costos nominales
que no creemos conveniente reiterar.

wrmo OE IJSClli,.~£NTAC!lit
CEDLA

cimientos seleccionados, los costos monetarios y de tiempo son
realmente infimos y se reducen a pagos para el lienado de for
mularios que ascienden a un maximo de Bs. 2 y aproximadamente
dos horas de gestion personal. Se recogio, de parte de los pro
pietarios, un reconocimiento explfcito de las ventajas del nuevo
sistema tributario, por su agilidad, simplificacion y eficiencia en 10
que hace al registro y los pagos posteriores.
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En 10 que haec al RNA fue posible advertir tambien que, ala falta
de cfcctividad del INBOPIA para disefiar y aplicar programas de

Respecto al RNC, no se evidenciaron controles directos y, 10 que
pude ser mas relevante, este registro no fue exigido en ningiin
trarnite, tratcse de gestiones de credito, pago de impuestos, licita
ciones, etc., que en diversas oportunidades realizaron los entrevis
tados

g ado de cumplimiento de estos registros no se determi
, '; IlpO de sanciones 0 efectos que trae consigo el operar ilegal

mente

Ii, iayo capacidad de control es, al parecer, en el
" , Ill' r- 1('1' 1 A! menos un 20% (5) del conjunto de unidades
on; HI " ',.r 1" _abfan recibido inspecciones periodic as de

lP"nt'·" municip. les pam verificar la existencia de las licencias de
, j, ,\ • in: i-nto. r:stos controles parecen ser mas frecuentes en los
,.,If - -t l~dcdicados al expendio de alimentos elaborados y

)f bl c ,a parur de una rutina en la inspeccion de las condiciones
'l'"F')' ('<,3 en que se desenvuelven estas actividades.

\e ironicnrios ric estas pequenas unidades economi
-n !( len , -ca.iizar tramites relacionados con el

'. It'· J I' idad, 10 que dificulta la aplicacion de
"['I t,-) ::' ind fe' '0S respecto al cumplimiento.

. )

t'"TI 10 que hace al RUC, no se evidencia, hasta el momento,
"ontrol, s dlfCCLOSpor parte del Estado para verificar su cumpli
,wPlo. Dcsdc mayo de 1987, fecha en que el registro entra en
)(~, I clcc iva, ningiin establecimiento habfa sido visitado con

{nih ol del Estado y sus efectos

el RNC', existe, a nivel de las clirigencias gremiales, el convenci-
t.' rniento de nuc la norma no se aplica a las unidades econornicas del

sector. Bajo tales condiciones, el tema de ambos registros parece
=star cada vcz mas ausente en las discusiones sobre la situacion
legal de las unidades economicas que tales organizaciones agrupan.
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Solamente el 59% de los establecimientos entrevistados cum ple re
gularmente con el pago de los impuestos. Esta proporcion es me
nor en la manufactura y el comercio, donde aproximadamente solo
uno de cada dos establecimientos contribuye en forma regular. Por
otra parte, destaca el bajo grado de cumplimiento de los estableci
mientos organizados bajo formas familiares, donde apenas un 37%
ha efectivizado el pago de impuestos al RT (vease Cuadro 11.2).

En este campo, las obligaciones legales en vigencia se limitan al
pago de impuestos a la Renta Interna, en aplicacion a los aspectos
sustantivos de la norma legal referidos a la inscripcion en el RUC.
Hasta la gestion de 1986, las obligaciones tributarias se extendfan
al ambito municipal con el pago de un monto anual por concepto
de patentes y licencias de funcionamiento. Con la vigencia del
nuevo sistema tributario, el pago de impuestos por concepto de
"actividad economica" se consolida en torno al regimen tributario
nacional en sus diferentes niveles: regimen tributario simplificado,
general e integrado.

2. Grado de cumplimiento

En el acapite anterior se destacaba como un hallazgo significativo
el hecho de que en el 90% de los establecimientos estudiados se
habia efectuado la inscripcion en el RUC, ya sea en el RTS 0 en el
RG, que los habilita como sujetos tributarios pasivos. La infor
macion recogida en las entrevistas muestra que este alto grado de
cumplimiento de la norma legal no tiene como contrapartida el
aspecto sustantivo de 1a misma: el pago de los impuestos.

1. Obligaciones legales

B. Obligaciones tributarias

beneficia concreto para las actividades del sector y para lograr un
mayor nivel de registro, se anade su escasa 0 nula capacidad de
control. Si bien existen mecanismos de control indirectos, vincula
dos a la solicitud de credito 0 al registro en el RNC (donde la
tarjeta artesanal es un requisito), estos pierden eficacia debido a que
muy pocas unidades economicas acceden, 0 estan en capacidad de
recurrir, al credito institucional y, como se ha podido evidenciar,
por la no concurrencia al registro en el RNC.
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Los establecimientos comerciales pagan, ademas, un gravamen de
nominado "sentaje". Se trata de un cobro diario que efecnia la Hono
rable Alcaldia Municipal (HAM), a traves de la Division de
Sentajes, a todos los puestos de venta (fijos y ambulantes instala
dos en calles y mercados. Se exime de este pago a los puestos de
venta que cuentan con un "anaquel" fijo y pagan un alquiler men
sual por ocupar un area de dominio municipal. Los estableci
mientos comerciales a los que se aplican la norma, cumplen con
este pago que aproximadamente equivale a US$ 6.5 al meso Aqui,
el grado de Cumplimiento se relaciona con la forma de cobro del
"sentaje" que es efectuado en el sitio de trabajo por miembros de la
Gendarmeria Municipal.

La segunda, afecta a algunos contribuyentes del RG, quienes en
frentan dificultades de orden administrativo-tecnico, ademas de
aquellas de orden economico para cubrir los impuestos. No han
logrado desarrollar un sistema contable minima ni cumlir con la
exigencia de emision de facturas, dos requisitos indispensables para
responder adecuadamente a sus obligaciones tributarias; las exi
gencias superan, en este caso, su capacidad de efectuar los cambios
necesarios en el sistema de operacion del negocio. El hecho de que
en un rnimero tan reducido de casos se encuentre un 40% (dos
casos) de sujetos tributarios de este regimen con problemas de esta
naturaleza, merece una atencion especial. Por otra parte, la opcion
por este regimen, basada en expectativas de acceso a los servicios
estatales de apoyo antes que en las condiciones tecnico-econornicas
y de gestion, habrian conducido en 10 inmediato a debilitar la
situacion legal de estos establecimientos.

Las razones esgrimidas por los propietarios, son basicamente dos.
La primera, y mas generalizada, se refiere a las dificultades econo
micas 0 bajos ingresos del establecimiento que impiden cumplir
con el pago de los impuestos, a pesar de los montos reducidos que
la mayoria esta en obligacion de tributar.
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Hasta el momento, a un ano de vigencia de las disposiciones lega
les tributarias, no se evidenci6 la existencia de controles estatales
en las unidades econ6micas seleccionadas. Aquellos propietarios
que no cumplen con el pago tienen conocimiento de la existencia
de multas, intereses, y otras sanciones por incumplimiento cuyos
efectos, preven, van a tener repercusiones muy negativas sobre el
desarrollode sus actividades.

5. Control del Estado y sus efectos

Algunas organizaciones del sector que han logrado un nivel orga
nizativo y de cohesi6n importante y, en general, las asociaciones
de comerciantes de mercados orientan a sus afiliados sobre los di
versos tramites a realizar, los colaboran en el llenado de forrnu
larios y recuerdan la obligaci6n del pago de los impuestos. Sin
embargo, no ejercen presiones para su efectivizaci6n.

4. Rol de las organizaciones gremiales

En general, no se pudo calcular el costa en terminos de tiempo.
Sin embargo, la totalidad de los entrevistados que cubre el
impuesto sefial6 que se trata de un tramite rapido que consiste en
acercarse a un determinado banco y efectuar el deposito respectivo.

En el regimen general el monto varia en funci6n del volumen de
ventas, y un s610 establecimiento estim6 el monto promedio
mensual. Este monto ascendfa a Bs 160 bimensuales, cifra indica
tiva para efectos comparativos.

Los costos monetarios de la tributaci6n en el regimen simplificado
varian de acuerdo a la categorfa impositiva en un rango que va
desde Bs 12.50 a 42 (US$ 5.5 a US$ 17.5) cada dos meses. Del
total seleccionado, siete establecimientos pagan Bs 12.50 (catego
ria A), cinco pagan Bs 25 (categona B), y tres pagan Bs 42 (prime
ra categorfa),

3. Costos monetarios y de tiempo
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En primer lugar, los establecimientos se caracterizan por su reduci
do tamano que, como fuera senalado, no supera el promedio de dos
trabajadores asalariados, uno de los cuales es eventual. En segundo
lugar, dado el reducido tamano de estas unidades economicas, la
division del trabajo es muy escasa. Los operarios laboran en es
trecha relacion con el propietario, quien participa directamente en
las diferentes fases del proceso de trabajo. A partir de esta mo
dalidad organizativa se establece una relacion de tipo personal e
inclusive patemalista entre el dueno del taller y sus operarios. Esta

Existen, al menos, tres caracteristicas basicas que sustentan la falta
de correspondencia entre 10 normativo - legal y la base material en
la que se desenvuelve este estrato de actividades informales.

El conjunto de disposiciones legales en materia laboral y de segu
ridad social se aplica de modo general, sin exclusiones ni regla
mentaciones especificas, a la totalidad de establecimientos econo
micos en los que existen relaciones laborales bajo dependencia. Las
regulaciones referidas a las condiciones de trabajo, remuneraciones,
estabilidad laboral y extincion de las relaciones laborales,
responden a modalidades organizativas tipicamente capitalistas
orientadas a la generacionde excedentes y a la reproduccion amplia
da de las unidades econornicas. La racionalidad economica con la
que surgen y se desarrollan gran parte de las unidades economicas
del sector informal, orientada a la generacion de ingresos para la
reproduccion fisica de los agentes de la produccion y la reinversion
en pequena escala para reproducir, con mayor 0 menor exito, las
actividades de la unidad economica, no guarda correspondencia con
la normatividad legal establecida en la Ley General del Trabajo y el
Codigo de Seguridad Social. En consecuencia, no resulta sor
prendente que en la totalidad de los establecimientos investigados
exista escasa 0 ninguna sujecion a este conjunto de disposiciones
legales.

1. Obligaciones legales

C. Obligaciones laborales y de seguridad social
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(1) Estas caracteristicas, observadas entre las unidades economicas bajo analisis, son
compartidas por 1a mayor parte de los establecimientossemiempresariales.

- La forma habitual de remuneraci6n es el destajo 0 pago por
unidad producida; por 10 tanto, la jomada laboral es variable y la
presencia del operario en el taller suele combinarse, de comtin
acuerdo, con trabajo en horas extraordinarias en su domicilio que
no son reconocidas como tales, hecho que supone un tratamiento
particular de las reglamentaciones sobre las horas extraordinarias
de trabajo. En cuatro unidades econ6micas (28%), dos en la manu-

A continuaci6n se destaca este aspecto, considerando solamente las
principales regulaciones laborales:

De un total de 22 establecimientos seleccionados, 14 (64%) se
encuentran comprendidos en el campo de aplicaci6n de las regula
ciones laborales y de seguridad social. En todos elIos, el cumpli
miento de estas disposiciones es parcial y se sujeta a modalidades
especificas basadas en practicas socialmenteaceptadas.

2. Grado de cumplimiento

Todos estos factores determinan que la regulaci6n de las relaciones
laborales adquiera caracteristicas peculiares a partir de un "arreglo
entre partes" reconocido y practicado en la mayorparte de estas uni
dades econ6micas.

caracteristica, junto al tamafio de las unidades economicas, no
favorece la existencia de organizaciones sindicales que puedan
ejercer presiones para el cumplimiento de la legislaci6n laboral. En
tercer lugar, la mayor parte de los establecirnientos tiene costos
elevados de operaci6n y bajos ingresos debido a su precaria disponi
bilidad de medios de trabajo y a su desfavorable inserci6n en el
mercado. En consecuencia, no tienen capacidad de generar exce
dentes econ6micos destinados a cubrir las cargas sociales esta
blecidas por la normatividad legal vigente (1).
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(1) Sin embargo, el salario rnfnimo mensual fijado por el gobiemo no tiene relaci6n
con el costo de vida. La canasta minima familiar para una familia de cinco miem
bros (acordada entre la COB y el gobiemo a principios de 1986), a precios vigentes
en los mercados de La Paz en mayo de 1988, tiene un costo de Bs 403.54 equiva
lente a US$ 175 (CET: Actualidad Laboral N2 1, La Paz, 1988).

En segundo lugar, el derecho a la vacacion pagada es otorgado en
muy pocos establecimientos. En cuatro casos (28%) los

- Los principales problemas surgen con relacion al pago de bene
ficios sociales. En primer lugar, el unico beneficio habitualmente
reconocido es el aguinaldo. A pesar de ello, solo en 9 (64%) de
los establecimientos se efecuia el pago correspondiente al final
de cada gestion. Por otra parte, solamente rige para los trabajado
res que han permanecido en su puesto de trabajo durante un ano
continuo. AI parecer, los trabajadores eventuales que tienen dere
cho a este beneficio, normalmente no exigen las duodecimas que
les corresponde al tiempo trabajado; en ningiin caso se evidenci6
la existencia de problemas relacionados con el pago de este
beneficio.

En la manufactura y los servicios el salario promedio asciende a
Bs 165 (US$ 70). Este promedio es comparativamente mas bajo
respecto al promedio salarial nacional de Bs 235 y Bs 211
estimado para los sectores de la manufactura y los servicios,
respectivamente. Al margen de estas diferencias, que sefialan la
existencia de menores niveles salariales en los establecimientos
semiempresariales estudiados, estes cumplen con el salario
mfnimomensual establecido.

- Los salarios que perciben tanto los operarios como los aprendices
se sinian por encima del salario mfnimo mensual vigente (Bs 60,
equivalentes a US$ 25) en todas las unidades economicas (I).

factura y dos en los servicios, la jomada laboral supera el prome
dio de 48 horas semanales de trabajo al interior del estableci
miento.



156

- Finalmente, la legislaci6n sobre seguridad social tiene una vigen
cia estrictamente nominal. En ningtin caso se ha cumplido con la
obligaci6n de afiliar al establecimiento y asegurar y afiliar a los
trabajadores en la Caja Nacional de Salud. Tampoco se cumple
con el pago de prestaciones del regimen de asignaciones familia
res que prescribe el pago de subsidios por diversos conceptos.

Una de las caracteristicas de este tipo de unidades econ6micas es
la inestabilidad laboral de los trabajadores. La incorporaci6n de
mana de obra se vincula directamente a los cambios en la
demanda por los bienes y servicios que producen. En este sentido,
el empleo constituye la principal variable de ajuste frente a
cambios en sentido positivo 0 negativo en el mereado. El retiro,
reincorporaci6n 0 contrataci6n de nuevos operarios es una practi
ca constante de los establecimientos investigados. Muy pocos tra
bajadores tienen una antigiiedad mayor a una afio en su actual
puesto de trabajo. En las condiciones econ6micas actuales, en que
la demanda se ha reducido drasticamente, este comportamiento
tiende a generalizarse, y la contrataci6n de una sucesi6n de per
sonas para los mismos puestos de trabajo, a convertirse en la
modalidad basica de contrataci6n demana de obra. En los hechos,
esta libera al propietario de las previsiones para el pago de
indemnizaciones y deshaucios y de sus implicaciones en terminos
de los costos de funcionamiento.

trabajadores gozan de este beneficia por un tiempo que no se ajus
ta a la escala establecida por la antigiiedad en el empleo. El tiem
po de vacaciones tambien se sujeta a negociaci6n entre partes. En
este aspecto, el caracter eventual de muchos de los puestos de tra
bajo y la propia informalidad de los operarios (faltas injustifica
das, permisos prolongados, retiros temporales, etc.) explican el
incumplimiento de las normas legales. En tercer lugar, en ningun
establecimiento se observ6 previsiones para el pago de indemniza
ciones y deshaucio. En el transcurso de su actividad, algunos
semiempresarios enfrentaron problemas con este tipo de pagos,
pero en todos ellos se procedi6 a un arreglo de partes antes de lle
gar a las instancias correspondientesen el Ministerio de Trabajo.
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La unica via por la que podrian surgir sanciones de diverso orden

En general, no se encontraron evidencias sobre la existencia de
controles por parte del Estado para verificar la aplicacion de este
conjunto de disposiciones legales en los establecimientos entrevis
tados. EI principal mecanismo de control estaria dado por la obliga
toriedad de la entrega de una copia de las planillas mensuales que el
establecimiento presenta a la Caja Nacional de Salud. Sin em
bargo, la omision de este requisito por la totalidad de las unidades
economicas visitadas, no fue objeto de presiones por parte del
Estado. Mas aun, el escaso rnirnero de establecimientos que pre
sentan planillas en las oficinas correspondientes del Ministerio de
Trabajo llevaria a suponer que, ni aiin la totalidad de los estableci
mientos empresariales estan sujetos a control.

4. Control del Estado y sus efectos

De acuerdo con estimaciones realizadas como parte del Estudio 2,
el pago de todos los beneficios sociales y prestaciones en materia
laboral y de seguridad social elevarian los costos salariales uni
tarios en un 42%. En los casos estudiados, los costos salariales
actuales representan entre el 25% y el 50% del total de los costos
mensuales de produccion, sin incluir ningiin beneficio 0 pres
tacion. Asumir las obligaciones laborales y sociales, elevaria esta
participacion en un 20% adicional, 10 que tendria efectos muy
negativos sobre la disponibilidad de fondos de operacion, En otros
terminos, no solo les supondria eliminar los infimos margenes de
utilidad, cuando existen, y/o reducir el salario imputado al pro
pietario, sino la reconversion hacia establecimientos unipersonales
y, si esto no es posible, el cierre del mismo por la incapacidad de
enfrentar los altos costos de produccion.

3. Costos de las obligaciones laborales y de seguridad so
cial

Los elevados costos que supone el cumplimiento de estas obliga
ciones legales se constituyen en el principal obstaculo para su
vingencia efectiva
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En este plano, los requisitos legales asumidos se relacionan con el
cumplimiento posterior del pago de impuestos, que en la practica
estan sujetos (0 10 van a estar) al control estatal 0 municipal. Son

En este ambito, solamente dos unidades econ6micas (10%) pueden
considerarse ilegales en terminos absolutos. No habilitaron su
inscripci6n en ninguno de los registros piiblicos correspondientes a
su actividad. De las 20 restantes, 18 unidades econ6micas (82%) se
pueden considerar relativamente ilegales. Todas cumplieron con el
registro en el RUC y el PMC que los habilita como sujetos
pasivos de tributacion, y no concurrieron al RNC, al RNA 0 a nin
guna segun sea el caso. Solamente dos (10%) establecimientos (del
comercio en puestos fijos) se encuentran constituidos legalmente.

1. Grado de legalidad en el ambito de La constitucion 0

instalacion.

Mas bien, se tratarfa de grados de legaJidad (ilegalidad) aplicables a
dos ambitos legales que conviene distinguir en el analisis: el de la
constituci6n 0 de instalaci6n, y el del funcionamiento.

EI analisis anterior permite concluir que las unidades econ6micas
seleccionadas no estan sujetas al conjunto de disposiciones legales
que regulan su constitucion y funcionamiento y, con excepcion de
dos casos (10%), tampoco son completamente ilegales.

D. Grado de JegaJidad de las unidades econ6micas

esta relacionada con los reclamos que, eventualmente, pudiera
efectuar algun operario sobre el incumplimiento en el pago de los
beneficios sociales. Sin embargo, al margen de la mediaci6n para
un arreglo beneficioso entre las partes, no se pudo evidenciar otras
acciones que deriven en sanciones pecuniarias al establecimiento
por parte del Ministerio de Trabajo.
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Entre los primeros, ocho en total (36%), la legalidad en el funcio
namiento esta definida exclusivamente por el pago de impuestos en
el RT. Considerando este aspecto, el 50% de los establecimientos
familiares opera al margen de la legalidad.
Para el caso de los establecimientos semiempresariales, al pago de
impuestos en el RTS 0 RG se afiade el cumplimiento de la

En este ambito cabe distinguir, en primer lugar, a los estableci
mientos familiares de los establecimientos semiempresariales.

2. Grado de legalidad en el funcionamiento

En otros terminos, el Estado favorece el cumplimiento de aquellas
normas legales que amplian la cobertura de los sujetos potenciales
de tributacion, mejorando los mecanismos adminitrativos y
reduciendo los costos, y deja de lado aquellas que hacen al marco
legal de promocion y apoyo al funcionamiento.

Por su parte, el incumplimiento de los otros registros publicos
(registro en el RNC y/o en el RNA) estarfa expresando la poca
importancia que brinda el Estado a los establecimientos informales
en cuanto productores de bienes y servicios. La falta de correspon
dencia entre los requisitos exigidos para el registro y la modalidad
de operar de las unidades economicas (RNC), 0 la ausencia de
politic as y programas exitosos de apoyo en los campos crediticios,
de capacitacion y de gestion, que determinan incumplimiento del
RNA, son una prueba de ello.

requisitos que se cumplen una vez iniciadas las operaciones de las
unidades economicas y, por consiguiente, no representan una traba
para la instalacion. No suponen costos significativos de dinero y de
tiempo, ni costos indirectos por concepto de cambios en la infraes
tructura 0 forma de operar de las unidades economicas, En cambio,
constituyen por sf solos una garantfa de funcionamiento "legal".
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(1) Este aspecto sera considerado en el Capitulo IV.

La evidencia empirica (aplicable a gran parte del universo semiem
presarial) muestra de manera contundente la incapacidad de las uni
dades econ6micas de absorber los costos por estos conceptos (1).

Si bien la ilegalidad derivada del incumplimiento en el pago de
tributos puede ser una situaci6n coyuntural (considerando que todas
las unidades econ6micas estan inscritas en el RUC) a causa de los
bajos ingresos que actualmente reportan sus actividades, la ilega
lidad que surge del plano laboral y social tiene un caracter estructu
ral.

legislaci6n laboral y del c6digo de seguridad social. A partir de
ambos requisitos se puede concluir que cuatro (28%) de las uni
dades econ6micas operan al margen de la legalidad. Las diez
restantes (72%), al menos pagan los impuestos aunque no cumplen
con todas las disposiciones de la legislaci6n laboral y de seguridad
social. Apenas en cuatro establecimientos (28%) se advierte el
pago regular de los beneficios de aguinaldo y vacaciones.
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Los costos nominales comprenden todas las erogaciones mone
tarias derivadas del cumplimiento del conjunto de obligaciones
legales seleccionadas. A su vez, los costos efectivos abarcan todos
los gastos en los que efectivamente han incurrido los propietarios,
en cada una de las unidades econ6micas. Estos costos fueron
estimados para un mes de referencia (anterior a la entrevista). El
Cuadro III.1 presenta, con algunos ejemplos, una primera
estimaci6n de estos costos.

- costos administrativos: renovacion de registros publicos (RNC y
RNA).

- costos de seguridad social: aportes patronales a la Caja Nacional
de Salud y al fondo de pensiones;

- costos laborales: aguinaldos, vacaciones y previsiones para indern
nizacion;

- costos de tributaci6n: impuestos al Regimen tributario nacional
(RTS-RG);

Para este analisis se consideran los principales costos directos que
supone el cumplimiento de las disposiciones legales en el de
senvolvimiento de las unidades econ6micas. Del conjunto de obli
gaciones 0 costos legales fueron seleccionados, por su importancia,
los siguientes:

A. Costos nominales y costos efectivos

COSTOS DE LEGALIDAD Y CAPACIDAD DE
ABSORCION

III
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(1) La totalidad de las unidades economicasno cubre los costos de la seguridad social.

Considerando el mismo grupo de unidades economicas, se intento

establecer el peso de los costos nominales y efectivos en los costos

B. Costos legales y costos de produccion

En el sector familiar, la exclusion del regimen laboral y de
seguridad social, y el regimen atenuado de las obligaciones tributa
rias determinan que los costos legales que les corresponde cubrir
sean mas bajos, y por 10 tanto, la brecha entre costos nominales y
costos efectivos es mucho mas reducida. Existe, sin embargo, un
caso en el que el valor de los costos efectivos es igual a O. No
cabe duda de que esta unidad economica esta representando una
subpoblacion bastante numerosa en el universo de establecimientos
familiares que, de acuerdo con el Estudio 2, no pagan sus
impuestos en forma regular.

En el sector semiempresarial, los costos legales asumidos por los

propietarios representan entre el 4.6% y el 60.7% de los costos
nominales. El valor que alcanza esta proporcion refleja, sobre todo,
el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales. En aquellas

unidades economicas en las que no se reconoce el pago de los

beneficios de aguinaldo y vacacion, y en las que no se reservan

fondos para el pago de indemnizaciones, los costos efectivos

acusan montos infimos. Este es el caso de un taller de metalmeca
nica y un taller de fabricacion de calzados. En el otro extremo, dos

talleres de reparacion cubren entre el 57% y el 60% de los costos
nominales, reflejando una mayor cobertura de los beneficios antes
senalados (1).
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El impacto de los costos legales en los costos de produccion entre
los establecimientos familiares es mas reducido y flucuia entre
2.9% y 24% en los casos observados, dependiendo de la magnitud
de sus operaciones. A diferencia del sector semiempresarial no
exhiben diferencias significativas entre el peso de los costos
legales nominales y efectivos respecto a los costos de produccion
(vease Cuadro III.2)

Los resultados de este ejercicio senalan que los costos legales
nominales representarian entre el 9.22% y el 26.2% de los costos
de produccion en el sector semiempresarial. Los costos en los que
efecLivamenteincurren se encuentran muy por debajo de los que
estarfan obligados a pagar, y representan solamente entre el 0.4% y
el 14.9% del total de los costos de produccion. Para fines
ilustrativos, si los propietarios absorbieran todos los costos
legales, en promedio, estos representarian el 14.5% de los costos
de produccion, Considerando los costos efectivos, esta par
ticipacion es del orden del 5.2% en promedio, es decir, apenas
un tercio de 10 que representaria si cumplieran con todos los
pagos.

de produccion. En estos iiltimos se consideraron los gastos en ma
teriales, mano de obra, alquileres, servicios y otros gastos menores
de operacion.
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(1) Durante el periodo de trabajo de campo se evidencio el cierre de dos unidades econo
micas elegidas.

Una segunda via habria sido la reduccion del margen de utilidades
que inevitablemente acompafia a los cambios en la organizacion

Habida cuenta de que no se sujetan a la legislacion laboral, la
primera forma de enfrentar la caida en el ritmo de actividad ha sido
la reduccion del ruimero de operarios permanentes, la contratacion
eventual de los mismos y, en algunos casos, el retorno hacia for
mas familiares de organizacion. Esto contribuye a reducir los cos
tos de produccion y les habria permitido adecuarse, con menores
obstaculos, a las fluctuacionesdel mercado.

La notable reduccion en los niveles de ingreso y el margen de
utilidades obliga a los propietarios a la adopcion de un conjunto de
medidas orientadas a evitar la paralizacion de sus actividades que,
en ultimo termino, les significaria ingresar al ejercito de desocu
pados.

Actualmente, la mayor parte de los establecimientos seleccionados
atraviesa por una etapa paticularmente diffcil en el desarollo de sus
actividades. La contraccion de la demanda ocasionada por la reduc
cion drastica de los ingresos y salarios de la poblacion, la compe
tencia de los bienes importados y de otros establecimientos simi
lares, las restricciones en el capital de trabajo disponible y el acce
so al credito, entre otros factores, se traduce en un estancamiento
progresivo que en algunos casos ha obligado al cierre de las unida
des economicas (I).

C. Costos legales y capacidad de absorci6n
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Haciendo abstracci6n de los costos en los que efectivamente incu
rren, se analizan dos situaciones extremas: la primera, la relaci6n

entre el costa de la canasta familiar basica y la "utilidad aparente",

sin incluir los costos legales nominales; la segunda, esta misma

relaci6n bajo el supuesto de cumplimiento de todos los costos
legales seleccionados (vease Cuadro III.3)

A partir de indicadores sobre el ingreso bruto, el ingreso neto

(ingreso del propietario mas la ganancia), la "utilidad aparente" y el

costo de la canasta familiar basica, se intentara una estimaci6n
sobre las posibilidades que tienen las unidades econ6micas de cubrir

los costos legales.

En este contexto, es posible suponer que las unidades econo

micas no se encuentran en capacidad de absorber el conjunto de
costos legales que les corresponderfa cubrir, particularmente en

el estrato semiempresarial, por el peso de las cargas sociales.
Estas iiltimas representan cerca del 90% del total de los costos

legales.

Finalmente, y esto se observa en la mayor parte de los casos, los
titulares habrfan optado por la subremuneraci6n a los factores de

producci6n, inclufdo su propio trabajo. Es decir, que los ingresos

que obtienen por la actividad no les estarfa permitiendo, al menos,

una reproducci6n adecuada de su fuerza de trabajo y la de sus opera

rios.

intema del establecimiento.
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(1) Estimaciones realizadas por el Centro de Estudios del Trabajo (CET), en mayo de
1988, en base a costos actualizados de los componentes de la canasta familiar basica
negociada entre el gobiemo y la Central Obrera Boliviana en 1986.

- Los ingresos-utilidades en el sector semiempresarial, sin descon
tar los costos legales, no alcanzarian para cubrir los costos de la
canasta familiar de sus titulares, En el mejor de los casos
servirian para solventar el 81% de los gastos de consumo y, en el
extremo inferior, a cerca del 40% de los mismos. La excepcion se
encuentra en un taller de cerrajeria que estaria en capacidad de
generar excedentes que pueden eventualmente destinarse, ademas,
al ahorro y a la reinversion.

Las principales conclusiones que surgen de esta comparacion son
las siguientes:

Veamos, entonces, que representan estos porcentajes traducidos a
su capacidad monetaria de compra, sin perder de vista que la
"utilidad aparente" incluye el ingreso por trabajo del propietario.
Para ello, se relacionan los margenes monetarios de utilidad con el
costo estimado de la canasta familiar basica para una familia de
cinco personas que, en mayo de 1988, ascendia a Bs 403 (US$
168, aproximadarnente)(1).

En el estrato familiar el porcentaje de utilidades antes de impuestos
se ubica entre el 18.2% y el 76.9%. Este ultimo corresponde a un
puesto ambulante de reparacion de calzados, donde el costo de la
mana de obra es el costo principal. Reduciendo el monto corres
pondiente a las obligaciones legales, el rango varia menos drastica
mente que en el caso anterior, entre 16.4% y 71.2%.

La "utilidad aparente", sin considerar los costos legales nominales,
en el estrato semiempresarial, exceptuando un establecimiento
cuyo valor esta fuera de rango (58%), se sinia en porcentajes que
varian entre el 14.6% y el 35.2% del ingreso bruto. Descontando
los costos legales nominales, el porcentaje de "utilidad" se sinia
entre un valor minimo del 1.3% y un valor maximo de 21.2% para
las mismas unidades econornicas.
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El destino de los ingresos-ganancias, declarado por los propie
tarios de las unidades econ6micas, apoya la afirmaci6n anterior.
En la manufactura y los servicios, el 90% manifiesta que destina
todos los ingresos de la actividad al consumo familiar. Destaca el
hecho de que algunos de ellos ni siquiera puedan cumplir con el
pago de alquileres del local que, en 10inmediato, podrfa afectar al
funcionamiento normal del taller. Otros expresan su desaliento a
traves de la biisqueda de algiin empleo asalariado 0 el cambio de

- En base a todo 10anterior se puede concluir que las unidades eco
n6micas incluidas en este analisis (a excepci6n de un 10%) no
estan en capacidad de cubrir todos los costos que supone su
funcionamiento legal. En los casos en los que existe algun grado
de cumplimiento, este se estarfa enfrentando a expensas del consu
mo en el ambito domestico. No existirfan, por 10 tanto, posi
bilidades de reinversi6n, ni siquiera de renovaci6n de herramientas
y maquinaria con los efectos previsibles sobre el desenvolvi
miento de sus actividades.

Destaca nuevamente el impacto diferenciado de los costos legales
en el sector familiar, puesto que afectan en menor proporci6n al
ingreso disponible.

- La absorci6n de los costos legales nominales tendria un impacto
muy negativo sobre los niveles de reproducci6n ffsica de las fa
milias entre los propietarios del sector semiempresarial. A
excepci6n de un establecimiento, que reproduce su actividad de
manera ampliada, los ingresos-utilidades servirfan para cubrir
apenas entre el 5% yel 37% de los gastos de consumo.

En el sector familiar la situaci6n es todavfa mas acuciante,
puesto que sus ingresos-utilidades iniciales apenas permitirfan
cubrir entre e116% y el 30% de los costos de la canasta basica de
consumo.
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- En definitiva, dada la situacion economica actual, se verifica la
hipotesis en tomo a la imposibilidad de que los establecimientos
informales puedan cubrir todos los costos que demanda la lega
lidad, aunque existiera la voluntad para hacerlo. Esto es valido,
sobre todo, para los establecimientos semiempresariales que tie
nen que asumir los costos laborales y de seguridad social. Estos
costos representaban, en promedio, el 54.6% y el 36% del total
de los costos legales, respectivamente.

En el comercio, la reducida dimension de las actividades
seleccionadas se expresa tambien en los ingresos que por su esca
so monto, ni siquiera alcanza para cubrir las necesidades elemen
tales de consumo.

giro del establecimiento. Solamente en el 10% de los talleres visi
tados se genera algiin excedente que, en parte, es destinado a la
reinversion.
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EIprincipal obstaculo para arriesgar 0 comprometer recursos econo
micos hacia el futuro, sea que se trate de inversiones iniciales 0

reinversion de excedentes, estarfa asociado a la falta de los registros
de constitucion juridica ligados al campo tributario. Debido al ma
yor grado de fiscalizacion de que son objeto, por parte del Estado y
los municipios, su cumplimiento constituye, en la practica, la
iinica garantfa de funcionamiento legal. Asf, la sola posesion del
RUC y la licencia de funcionamiento (PMC), independientemente
del grado de sujecion a otros cuerpos legales, otorgarfan Ia
confianza necesaria para efectuar inversiones. EI 90% de las

A. Efectos sobre la reinversion

En este acapite, se hara referencia al impacto de la situacion legal
en aspectos de reinversion, contratacion de mano de obra, acceso al
juego abierto del mercado, y a los programas de promocion y fomento
de las actividades informales.

Por consiguiente, la "ilegalidad" en cada uno de estos pianos de
termina la existencia de problemas 0 ventajas especfficos que, a su
vez, inciden en aspectos concretos del funcionamiento.

EI analisis anterior ha venido mostrando que la nocion de "ilegali
dad" no puede ser aplicada de manera generica, sino en referencia a
campos 0 aspectos especfficos (constitutivo, tributario, laboral y
social) que habilitan el funcionamiento legal de las unidades econo
micas. Por otra parte, se trata de una "ilegalidad" que surge de la apli
cacion de un conjunto de normas legales que no siempre responden a
las caracteristicasorganizativas de los establecimientos informales.

EFECTOS DE LA ILEGALIDAD EN EL
FUNCIONAMIENTO

IV
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Las ventajas de esta forma de operar se traducen en menores costos
y en la posibilidad de ajustarse mas facilmente a las fluctuaciones
del mercado, para reducir perdidas 0 aprovechar los auges de la de
manda.

EI sistema de contrataci6n a destajo 0 por obra, el pago de benet I
cios sociales a partir de un arreglo entre las partes, el despido 0 re
contrataci6n de los operarios sin que medie el deshaucio, la falta de
cobertura de la seguridad social, etc., son practicados por la gene
ralidad de los establecimientos semiempresariales.

Considerando el marco de solidaridad y reciprocidad en que se basan
las relaciones de trabajo, la ilegalidad en el plano laboral muy po
cas veces desemboca en conflictos laborales. Esto se debe a que las
unidades econ6micas del sector han creado en este ambito su propia
institucionalidad, la misma que ha sido sancionada y legitimada por
la practica.

B. Efectos sobre la contrataci6n de mano de obra y la es
tabilidad laboral.

El grado de legalidad en la constituci6n juridica que presentan los
establecimientos ha sido el mismo en periodos de "auge", y en
periodos como el presente, de "contracci6n" econ6mica. Sin embar
go, en uno y otro momento se observan drasticas diferencias en los
niveles de reinversi6n. Esto permite concluir, que los verdaderos
obstaculos para la reinversi6n no provienen de consideraciones
legales, sino mas bien, de las condiciones en que se desenvuelve la
economia que, en unos casos, favorece y, en otros, limita severa
mente las posibilidades de crecimiento y de generaci6n de exceden
tes por parte de las unidades econ6micas. Asimismo, de la ausencia
de politicas especificas de fomento en el campo crediticio, de
capacitaci6n y de gesti6n orientadas a mejorar su acceso a recursos
productivos y al uso eficiente de los mismos.

unidades econ6micas cuenta con ambos registros; aun en ausencia
de los mismos, la inexistencia de trabas administrativas y los
costos relativamente bajos de la constituci6n juridica favorecerian a
una rapida regularizaci6n de estas obligaciones.
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Operar fuera de las "reglas de juego" institucionales y jurfdicas
evidentemente provoca restricciones en el acceso al juego libre del
mercado, por la via de su participacion en licitaciones publicas, la
incapacidad de publici tar sus actividades 0 participar en ferias 0 ex
posiciones.

C. Efectos sobre el acceso al mercado y a los program as
de promoci6n y fomento.

Sin embargo, existen algunas desventajas de la "ilegalidad" en este
campo. La primera alude a la inestabilidad laboral que no solo
afecta al trabajador sino tambien a la propia unidad economica.
Representa una perdida de recursos calificados, y la continua suce
sion de operarios para un mismo puesto de trabajo repercute tam
bien en una menor productividad ffsica con claros efectos sobre los
niveles de ingreso de los establecimientos. La segunda desventaja
se vincula con la desproteccion del trabajador y del propio titular
del establecimiento y sus familias frente a la seguridad social.

En otros terminos, la contratacion de mana de obra estaria mas
bien en funcion de la disponibilidad de recursos productivos y de la
demanda por los bienes y servicios que oferta el sector.

Toda vez que se han hallado mecanismos inclirectos para salvar el
problema de costos, sobre los que hay consenso entre propietarios
y trabajadores, la contratacion de mana de obra, sea permanente 0

eventual, no se ve mayormente afectada por consideraciones de
caracter legal; mas aiin si se considera la falta de fiscalizacion que
existe por parte del Estado sobre este aspecto. Prueba de esto son
los momentos de expansion 0 de "auge" experimentados por las
unidades economicas seleccionadas, cuando dupJicaron y triplicaron
el tarnafio del establecimiento, sin modificar sustancialmente las
relaciones contractuales y la cobertura de las cargas sociales (a
excepcion de un mayor cumplimiento en el pago del beneficio de
aguinaldo).
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El problema esta pues, en el conjunto de carencias en el plano
economico-productivo y en el comportamiento del mercado, cuya
solucion pasa por definicion de una voluntad politica de hacer del
sector un instrumento util para promover el desarrollo y mejorar la
distribucion del ingreso.

Aquf, la ausencia de polfticas y program as especfficos de apoyo a
sus actividades discrimina en su contra con efectos drasticos sobre
sus niveles de actividad e ingresos. Suponiendo la existencia de
todos los registros y requisitos legales de acuerdo a 10 establecido
por la ley, de todas maneras no cuentan, por ejemplo, con las
garantfas patrimoniales para acceder al credito institucional, no
estan en capacidad de fijar ningiin precio 0, finalmente, de diversi
ficarse para resolver sus problemas de acceso al mercado.

A juzgar por las demandas de los propietarios de los establecimien
tos entrevistados, el problema, sin embargo, va mucho mas alla de
estas limitaciones. La mayor parte no produce para un mercado
abierto, limitandose a esperar el arribo de sus escasos clientes. Su
reducido capital fijo y de trabajo y la precariedad de sus herramien
tas y maquinaria no Ie permite actuar en condiciones competitivas
ni siquiera con otros establecimientos mas consolidados de su
propia rarna al interior del sector informal.



176

En la constitucion juridica, se advierte un alto grado de concu
rrencia a los registros vinculados al campo tributario y una omision
generalizada en los registros restantes. En este caso el incumplimiento
responde a la inadecuacion de la norma (RNC) y a la ausencia de
contraprestaciones que deberfan expresarse en la prornocion y fomento
de sus actividades (RNA).

La situacion es distinta en el plano tributario, donde la
"ilegalidad" es, mas bien, el resultado de las condiciones economicas
en las que actualrnentese desenvuelven las unidades economicas.

A pesar de que, en ultimo termino, el grado de cumplimiento de
las obligaciones legales esta en funcion de la capacidad de cubrir los
costos monetarios que estas demandan, el origen de la "ilegalidad"
responde, basicamente, ala inadecuacion de las normas juridicas, a las
caracterfsticas organizativas de los establecimientos informales y a la
ausencia de contraprestacionesquejustifiquen una erogacion rnonetaria
que diffcilmente pueden cubrir. Esto explica el grado de "ilegalidad"
que se observa en los planos de la constitucion juridica, laboral y
social.

Bajo las actuales condiciones de la economfa, gra!1parte de las
unidades economicas seleccionadas reproduce su actividad en condi
ciones de subsistencia 0 de reproduccion simple. La carencia de
recursos productivos condiciona la mantencion de un sistema de
trabajo por "encargo" para una clientela de ingresos bajos y medios
con una capacidad, cada vez menor, de demanda por los bienes y
servicios que ofertan. Esto se traduce en la existencia de bajos ingresos
y, con excepcion de un 10%de los establecimientos, en la incapacidad
de generar excedentes con destino al pago del conjunto de las
obligaciones legales y a la reinversion.

CONCLUSIONES

v
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En la estructura de los costos legales de funcionamiento, el 10%
corresponde a los costos tributarios, el 54.6% a los costos laborales, y
el 36%, a los de seguridad social. En consecuencia, los costos legales
afectan con mayor intensidad a los establecimientos semiernpresaria
les que incorporan mano de obra asalariada, puesto que, por las
condiciones tecnicas y la esfera del mercado en que estas operan, podria
esperarse que los aumentos en la productividad que se obtienen de la
incorporaci6n de mano de obra adicional no siempre se traducen en la
obtenci6n de un ingreso suficiente para cubrir la totalidad de los
costos laborales..

Los ingresos de los establecimientos, inclufdo el salario imputa
do al propietario, antes de cubrir los costos legales, apenas sf repre
sentan entre el 40% y el 80% del costo de la canasta familiar basica.
La absorci6n de los costos legales les significaria reducir su
disponibilidad de ingresos hasta un monto equivalente entre el 5% yel
37% de los gastos del consumo familiar.

En el plano laboral y de seguridad social, la legislacion vigente
no guarda relacion con las condiciones materiales de producci6n y
reproducci6n de las actividades del sector. Se observa el cumplimiento
de los salarios mfnimos y diversos grados de sujeci6n al resto de las
obligaciones laborales, y una omisi6n generalizada de las obligaciones
sociales. Aquf, el problema radica en los altos costos que supone
sujetarse a la legislacion vigente, que no responde a la realidad de
funcionamiento de las unidades econ6micas informales.

En el plano tributario, a pesar de la unificacion de los impuestos
en uno solo, de las facilidades administrativas para el pago, y del mon
to reducido de los mismos, solamente un 60% alcanza a cubrir sus
obligaciones. En los establecimientos familiares, esta proporcion es
apenas del 37%.Dado el escaso margen de ganancia con que actualrnen
te cuentan, el problema se vincula a la incapacidad real para absorber
los costos tributarios. En momentos economicos mas favorables se ha
evidenciado una mayor cobertura de las obligaciones tributarias, hecho
que expresa la voluntad de acogerse a la legislacion vigente en este
plano.
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Dado el desarrollo de una modalidad particular para el tratamiento
de las obligaciones legales en estos campos, avalada por la ausencia de
fiscalizacion por parte del Estado, no se evidencia la existencia de
conflictos laborales y, asimismo, efectos en contra de la generacion de
empleo derivados de la legislacion en vigencia. En cambio, las
condiciones laborales condicionan una alta inestabilidad ocupacional y
la desproteccion de los trabajadores, con efectos negativos sobre las
condiciones de reproduccion de la fuerza de trabajo y sobre la pro
ductividad fisica del trabajo. Estos aspectos, resultado de las
restricciones en la disponibilidad de recursos productivos y de acceso al
mercado, limitan la posibilidad de crecimiento y expansion de las
unidades economicas.
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- Identificar, entre los factores estructurales y coyunturales de na-

- Determinar los factores intemos sobre los que se asienta la di
namica expansiva 0 de desarrollo de los establecimientos
estudiados.

En esta perspectiva, los objetivos especificos del estudio se
orientan a:

EI objetivo central del mismo es analizar en profundidad algunos
casos de unidades econ6micas informales que, a pesar de la prevalencia
de condiciones generales restrictivas, fueron capaces de expandirse.

EI presente trabajo es el ultimo de una serie de cuatro estudios
encomendados al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y
Agrario (CEDLA) por el Programa del Empleo para America Latina y
el Caribe (PREALC), como parte de un esfuerzo mas amplio por
desarrollar investigaciones comparativas sobre la ternatica de los as
pectos legales del sector informal urbano en varios paises de America
Latina.

INTRODUCCION
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- incremento en el mimerode trabajadores;
- intensificacion de la jomada laboral, con igual mimero de

e) para que exista un incremento en el volumen de la actividad
debe darse, al menos, una de las siguientes condiciones:

d) si existiera aumento en los activos fijos, ella supone un
incremento en el volumen (valor) de las materias primas;

c) si no hay cambio en los activos fijos y existe, por tanto, capa
cidad en las instalaciones, debe existir aumento en el volumen
(y valor) de las materias primas;

b) que puedan existir 0 no cambios (aumentos) en el volumen y
valor de los activos fijos;

a) que puedan existir 0 no cambios en la forma de organizacion
del trabajo;

Los criterios metodologicos para la seleccion de las unidades
economicas exitosas (UEE), fueron resumidos en el desarrollo de una
tipologia que partie de los siguientes supuestos:

El conjunto de unidades economicas que formaron la base para
realizar el proceso de seleccion estuvo formado por la muestra elegida
para el tercer estudio de esta serie.

- Recoger las experiencias replicables para conjuntos mas
amplios del SIU tanto en terminos de los factores intemos de
las UEI, como a nivel de las condiciones generales que
favorecieron su expansion, a fin de sistematizarlas en un cuerpo
de recomendacionesde politica.

turaleza legal, economica 0 institucional, aquellos que hubieran
contribuido a la configuracion de condiciones favorables para el
desarrollo exitoso de algunas UEI, en su insercion al aparato
economico y al mercado.
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La exposicion de los resultados del estudio ha sido organizada en
tres capitulos: en el primero de ellos, se desarrolla, a grandes rasgos, el
marco general de condiciones que inciden en el funcionamiento y
expansion del sector informal urbano, distinguiendo aquellas de
caracter estructural de las que se generan en la presente coyuntura,
intentando establecer, al mismo tiempo, la importancia de factores
economicos, legales e instituciones, para luego intentar una sintesis a
partir de la definicion de dos escenarios posibles de desarrollo exitoso.
En el segundo, se presentan las principales caracteristicas de funcio
namiento de las unidades economicas observadas, enfatizando la
identificaci6n de los factores que dentro de su dinamica intema contri
buyen a explicar el exito econ6mico. Finalmente, el capitulo tercero
presenta las principales conclusiones que se derivan del estudio, tanto
en el orden de las condiciones generales, como de las condiciones
intemas a las VEl estudiadas.

Bajo estos criterios, el exito asume un caracter relativo, en tanto
puede manifestarse, actualmente, en la mera supervivencia 0, en otros
casos, en perspectivas todavia claras de crecimiento.

La ausencia de situaciones plenas de exito, que respondieran a los
requerimientos de la tipologia elaborada, condujeron a que la misma se
aplicara sin definir el momenta actual como parametro temporal, sino
algiin punto 0 coyuntura dentro del periodo comprendido entre la de
cada del '70 y la presente. Ello supuso, obviamente, que las unidades
economicas seleccionadas se ubicaran en situaciones disimiies, desde la
perspectiva del presente, pese a tener en corruin la vivencia de coyun
turas de acumulaci6n productiva en algun momenta de su historia.

f) alguna de las condiciones de e), junto a c) 0 d) son imprescin
dibles para suponer cambios en el volumen de la actividad,
como indicador de la existencia de formas de acumulaci6n.

trabajadores,
- extension de la jornada laboral con el mismo mimero de
trabajadores;
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En el primer caso, se alude a fen6menos que constituyen un pro
ducto hist6rico, como: a) ciertas formas de comportamiento eco
nornico: y b) algunos rasgos de la crista Iizacion de aspectos legales e
institucionales,vinculados a la regulaci6n de los agentes econ6micos.

Bajo este criterio, interesa abordar el tema del capitulo a partir de
una doble dimensi6n: la una, destacando elementos de caracter es
tructural; y la otra, enfatizando la incidencia de los factores que acnian
en la presente coyuntura.

Una referencia suscinta a las condiciones generales dentro de las
que se desenvuelven las unidades econ6micas informales (VEl), resulta
imprescindible para comprender las limitaciones y posibilidades de su
propio crecimiento y desarrollo. Se trata, pues, de establecer las rela
ciones del sector, en general, y de las unidades exitosas, en particular,
con el contexto econ6mico dentro del cual tienen lugar.

CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO
DEL SECTOR INFORMAL URBANO

I
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- la acentuacion de los flujos migratorios de origen urbano y
rural a las principales ciudades, y el crecimiento vegetativo de
su propia poblacion.

- la ausencia de universalidad del mercado laboral;

- la existencia de un importante grado de generalizacion del
mercado de bienes y servicios, de insumos y bienes de capital
en el ambito urbano;

- la existenciade heterogeneidad en las formas de organizacion del
trabajo y de la produccion;

AI margen de los desarrollos interpretativosde la genesis del SIU
en Bolivia, que guarda comunidad de rasgos con los procesos de
desarrollode la mayor parte de las economias latinoamericanas, la
existencia del SIU es aqui un supuesto a partir del cua! se iden
tifican diversas caracteristicas de organizacion del aparato eco
nornico nacional, entre las cuales -es importante sefialarlo-, se
establecen relaciones de interinfluencia, cuando no de causalidad.
Esas caracteristicasson:

1. A partir de las [ormas de comportamiento economico

A. Las condiciones generales como producto hist6rico

Estos temas seran considerados en los acapites que siguen, sin
pretender ni exhaustividad en su tratamiento, ni la realizacion de
discusiones teoricas que excedan los objetivos del trabajo. Antes bien,
este se restringira a la enunciacion, brevemente explicada, de los
principales conjuntos de factores que, a nuesro juicio, configuran el
referido cuadro de condiciones generales.

En el segundo caso, se trata, en cambio, de los efectos de la
actual polftica economica en la modificacion 0 refuerzo de las ten
dencias generales.
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No obstante esa debilidad congenita del sector empresarial
capitalista, su dinamica tiene manifestaciones mucho mas
notorias en la estructuraci6n del mercado, manifestaciones que
permiten establecer algunas diferencias importantes, como las que
se anotan a continuaci6n: de un lado, se observa que el mercado

Aun cuando constituye una verdad de perogrullo, es importante
sefialar que el fen6meno de la heterogeneidad de la estructura eco
n6mica tiene estrecha relaci6n con la insuficiencia del sector
empresarial capita1ista, para estructurar a1conjunto de la sociedad
boliviana a su imagen y semejanza. Tal insuficiencia, muy
vinculada a 10 que se ha denominado 1a "pequefiez relativa del
sector moderno de la economia en su origen", se refleja en e1
hecho de que, pese a los altos ritrnos de generaci6n de empleo en
las pasadas decadas, incluso comparativamente a tasas regis
tradas porpaises desarrollados, su impacto en las cifras que desem
pleados es poco significativa. En lugar de disminuir, estas au
mentan.

En este marco de heterogeneidad, es notable el predominio
numerico de las formas semiempresariales y familiares que, por
sus caracteristicas internas, se aproximari a la definici6n de SIU
que fuera presentada en la introducci6n general a este volumen.

La heterogeneidad es un fen6meno constatable empiricamente.
Varios estudios realizados por CEDLA permiten hablar, en
Bolivia, de la existencia de variadas form as de organizacion del
trabajo: estatal, empresarial, semiempresarial, familiar y de
caracter domestico; diferentes entre sf tanto por el tipo de
relaciones laborales que se establecen a su interior, como por el
tamano, dotaci6n de capital, tecnologia y productividad, entre
otros rasgos determinantes.

Todos estos rasgos generan, al interactuar, las condiciones mas
evidentes para la expansi6n numerica del SIU, aunque no nece
sariamente garantizando su desarrollo.
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Demodo consistente con el enfoquede informalidad que se adopta
en este trabajo, se alude tambien a la existencia de unidades
econ6mica semiempresariales; y es evidente que estas al
incorporar mana de obra en relaci6n de dependenciamediante su
contraposici6n a un capital, constituyen un mercado la
boral. Sin embargo, es importante distinguir su 16gica especi
fica de funcionamiento en la medida en que aporta con un marco
de condiciones que no son aquellas bajo las cuales opera el sector

Si esto es asi, ella implica el reconocimiento de la ausencia de
universalidad del mercado laboral, pues el trabajador por cuenta
propia -0 duefio de una unidad econ6mica familiar- que concurre
con sus bienes 0 servicios al mercado, no establecerelaciones de
compra venta de fuerza de trabajo consigo mismo, y de igual
manera, los trabajadores familiares no remunerados que colaboran
en la actividad, si es que los hay, no 10 hacen a partir de la
mediaci6n del capital. Por tanto, tampoco forman parte de una
oferta de trabajo, al menos mientras este tipo de ocupaci6n sea
asumido como estrategia de vida y no como un refugio temporal
frente a la desocupaci6n generada por la dinamica del mercado
laboral. Esta afirmaci6n vale, sobre todo, para el duefio de la
unidad econ6mica. Volveremos luego sobre este punto.

es una mediaci6n necesaria entre producci6n y con sumo de la
mayor parte de los medios de subsistencia, de los insumos y de
los bienes de capital. Este hecho conduce a que la obtenci6n de
ingresos monetarios se convierta en una condici6n forzosa para
lograr la reproducci6n de las unidades familiares, es decir, su
incorporaci6n a alguna actividad econ6mica vinculada al mercado,
dentro de las opciones posibles. De otro lado, se observa que la
composici6n de la oferta del mercado de bienes y servicios, en
relaci6n al tipo de establecimientos en que se generan,
corresponde a la misma heterogeneidad de la organizaci6n
econ6mica. Todas las unidades econ6micas de producci6n, de
comercio y servicios concurren al mercado, pero no todas bajo la
misma 16gica de funcionamiento de las que tienen caracter capi
talista.
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Obedece al hecho anterior que operarios y/o aprendices accedan
muy facilmente a una estrecha identificaci6n con el destino de la
unidad economica, identificacion que se traduce en una suerte de
solidaridad con el propietario, y en la disposicion, generalmente
abierta, a someterse a las condiciones favorables 0 desfavorables
de funcionamiento. Si el caso es el primero, habra relativa
estabilidad de la fuerza de trabajo; y, si es el segundo, la
inestabilidad laboral sera comunmente aceptada por las partes. En
otros terminos, el regimen de contratacion vigente en este
mercado se produce sin sujeci6n practica a la Ley General de
Trabajo, y bajo el criterio implicito de que la retribucion mas
importante de la insercion a la unidad economica esta dada por el
proceso de aprendizaje, que permitira al trabajdor, en el futuro,
abrir su propio taller, perpetuando, de esta manera, las condicio
nes de expansion del SIU.

En el sector semiempresarial, en cambio, existe la tendencia a
actuar al margen de las disposiciones legales, y no hay siquiera
registro en su historia de intentos de organizaci6n, por parte de
trabajadores en relaci6n de dependencia, para la defensa de sus
intereses. La relaci6n de contratacion, en este caso, es abso
lutamente personalizada, guarda los rasgos mas tradicionales del
vinculo maestro-operario, 0 aprendiz, de la actividad artesanal
clasica,

En este ultimo, las reglas del juego se hallan explfcitamente
delimitadas por un conjunto de disposiciones legales -Ley
General del Trabajo, C6digo de Comercio, etc.- y por la presencia
de organizaciones sindicales que tienden a contrarrestar la im
punidad empresarial en el tratamiento de los problemas obrero
patronales, aun si hay que reconocer que dichas reglas pueden
cambiar a partir de medidas de politica econ6mica, como se vera
en el acapite siguiente, 0 a partir de acciones deliberadas de los
representantes del capital, para evadir regulaciones en materia
laboral.

empresarial.
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No es pues raro observar, que propietarios y trabajadores depen-

En otro orden, es evidente que la falta de dinamismo en el sector
empresarial capitalista no favorece la culminaci6n de procesos de
proletarizacion de la poblacion trabajadora.La desocupacionabier
ta, condicionada por la imposibilidad de acceder-a una ocupacion
dentro de este sector genera, por su permanencia, un masivo
desaliento que, en lugar de ser excepcion, pasa a constituir una
norma social.

Ambos hechos redundan en la vigencia efectiva de otras formas de
organizacion economica que, con su concurso, facilitan la
reproduccion de la sociedad y allanan, POI.'esta via, las respon
sabilidades propias de la esfera estatal y las del sector capitalista,
como titular de la forma dominante de organizacion social global.

Desde la perspectiva mas global del SIU, la vigencia del mercado
laboral subsidiario y la modalidad de funcionamiento de las
unidades economicas familiares se justifica por dos razones,
ademas de la compulsion a monetizar toda actividad por accion de
la generalizacion de la esfera mercantil ya aludida; en primer
lugar, debido al escaso dinamismo del sector empresarial ca
pitalista, que no logra imponer su logica al conjunto de la
economia y sociedad; y, en segundo lugar, debido a la permanente
y masiva expansion de la fuerza de trabajo en condicion de
disponibilidad ocupacional, tanto por el influjo de la crisis
campesina y la subsecuente migracion campo-ciudad, como por
efecto del crecimiento vegetativo de la poblacion urbana.

A partir de estas consideraciones, proponemos tratar el
ambito de vigencia de este mercado laboral (al que
con curren semipresarios y trabajadores), para relacio
narlo de modo diferenciado con el especificamente capitalista,
como un .mercado laboral subsidiario, cuyo funcionamien
to escapa al ordenamiento legal, siendo, sin embargo, avalado
socialmente por la regularidad de su practica y por el recono
cimiento de la debilidad intrinseca de las UEI.
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Cabe mencionar en este sentido que, en el pasado, el Banco

Pese a que un problema frecuente en los intentos de analisis del
SIU es la imposibilidad de contar con informacion oficial
desagregada, los estudios especificos realizados en el pais dan
cuenta de que, no obstante la existencia de intentos guberna
mentales para la prestacion de apoyo financiero a ciertas ramas
del SIU a traves de la apertura de lineas de credito especiales, en
su mayor parte han quedado sin efecto, debido a cambios en las
prioridades de politica, 0 por la prevalencia de condiciones
restrictivasde acceso a las lineas que se encuentran en operacion.

a. Diferenciales en las condiciones institucionales y operativas
del mercado de capitales

En relacion a este tema puede sefialarse, a titulo enunciativo y
sin agotar todas su manifestaciones, los siguientes aspectos:

2. La forma de cristalizacion institucional y legal

dientes de las UEI no hayan intentado integrarse al mercado la
boral del sector empresarial en el pasado, ni pretendan hacerlo
ahora. Con un grado de reiteracion importante, se constata que la
integracion al mercado laboral capitalista, como oferta de fuerza
de trabajo, no es una opcion que merezca consideracion. Al mar
gen de situaciones coyunturales en las que rigen tasas de salario
mas bajas en las empresas capitalistas, y que, de hecho,
fortalecen actitudes renuentes, en general, la ausencia de puestos .
de trabajo disponibles y la selectividad de los procesos de contra
tacion para los escasamente existentes justifican, de principio, su
descarte como altemativa viable para garantizar la reproduccion
del trabajador y su familia. Este podria ser un importante punto
de partida a considerar, al momenta de definir el caracter del SIU
respecto a la funcion depresora de los salarios del sector formal,
cuando menos por la via de la presion al mercado laboral
capitalista, argumento sustentado por algunos investigadores
latinoamericanos.
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Frente a las barreras institucionales y operativas para acceder al
sistema crediticio y financiero formal, las unidades economicas
del SIU recurren al prestamo familiar 0 al de usureros, que cobran

A modo ilustrativo, y a pesar de 10parcial de la informacion, las
cifras del financiamiento concedido por el sistema bancario, entre
los afios 1981 - 1985, permiten advertir que, mientras el
volumen total del financiamiento -piiblico y privado- descendfa al
41% hacia el final del periodo, el correspondiente a la industria
bajo desde 84% hasta 58%, y el orientado al sector artesanal se
redujo del 62% al 10%. Estos datos, que ya dicen de la poca
importancia asignada a uno de los componentes del SIU, se yen
corroborados por la evolucion de la participacion historica de la
artesanfa en la estructura del financiamiento bancario concedido
en esos mismos MOS, vis a vis, el comportamiento observado en
el caso de la industria. En tanto esta paso de representar el 17%
en 1981 al 29% en 1985, la artesania disminuyo su participacion
bajando de 0.7% a 0.3% en el mismo periodo (vease Cuadros I.1
y 1.2).

De tal manera, resulta que, pese a la vigencia nominal de algunas
lfneas de credito refinanciado que podrfan beneficiar a ciertas
ramas del SIU, las instituciones de credito intermediarias (ICIs)
imponen una serie de exigencias, como las garantfas patri
moniales, generando condiciones que las hacen practicamente
inaccesibles.

Central de Bolivia desarrollo la experiencia de un Programa de
Garantias para Creditos Productivos (pGCP), a traves del cual un
75% del riesgo crediticio era asumido por el instituto emisor, con
gran beneficia para el prestatario, cuyo esfuerzo para la pre
sentacion de garantias a las instituciones de credito interme
diarias, por el 25% restante, se reducia en buena medida. Sin
embargo, deficiencias operativas que redundaron en un
crecimiento desmesurado de la cartera en mora, adernas de otras
consideraciones, como la de ser calificado de credito inflacionario
por el actual gobiemo, determinaron su eliminacion.
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FUENTE: Elaboraci6n propia a partir de cifras del Banco Central de Bolivia.

1981, 1983, 1985
(1980 = 100)

Rama de Actividad 1981 1983 1985

Total General 101.40 112.20 41.20

Industria 83.70 60.80 58.20
Artesania 6l.90 15.90 10.10

CUADRO 1.2
INDICES DE FINANCIAMIENTO BANCARIO A

LA INDUSTRIA Y A LA ARTESANIA EN LOS ANOS

FUENTE: Elaboraci6npropia a partir de cifras del Banco Central de Bolivia.

29.00
0.30

11.10
0.20

17.00
0.70

Industria
Artesania

100.00100.00100.00Total General

198519831981Rama de Actividad

CUADRO 1.1
PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA Y LA
ARTESANIA EN EL FINANCIAMIENTO

BANCARIO CONCEDIDO
1981, 1983 Y 1985
(en porcentajes)

altfsimas tasas de interes en plazos muy cortos, a pesar de la
existencia de un marco legal de prohibici6n para el desarrollo de
ese tipo de actividades.
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En correspondencia con el tema del presente acapite interesa
relievar dos aspectos vinculados a la politica social: en primer
lugar, el caracter de las disposiciones en materia de seguridad
social; yen, segundo lugar, aunque se han hecho ya algunas
menciones, el caracter que asume la Ley General del Trabajo con
referencia al SIU.

c. Ausencia de regimenes atenuados en el marco de la
Politica Social

EI analisis del ordenamiento juridico e institucional permite
afirmar que existe, por un lado, una notable inconsecuencia en la
aplicacion de ciertos instrumentos especificos, como los regime
nes especiales de fomento a la actividad artesanal; y, por otro, la
profusion de disposiciones legales que no Began a conformar un
sistema integrado de regulacion y promocion. Por el contrario,
no es equivocado afirmar que el desarrollo de la legislacion y su
correspondiente marco institucional de aplicacion, como en el
caso del INBOPIA, se justifican unicamente por la centralidad
de los temas administrativos y tributarios; en tanto que los
diferentes niveles de implicacion institucional ya referidos -
financiero, de asistencia y capacitacion tecnico productivo y de
gestion de las unidades economicas, de fomento al comercio
intemo y extemo, de proteccion cultural, etc.- vienen a ser
practicamente nominales y de escasa significacion (Larrazabal y
Peres Velasco, 1986: p. 3 y ss.).

Si, como se acaba de ver en el acapite anterior, el credito no
forma parte de la definicion de las medidas de politica de largo
plazo en el pasado, tarnpoco el ordenamiento fiscal y tributario,
el sistema de educacion y capacitacion de mano de obra, los
mecanismos de informacion tecnologica 0 el tema del
abastecimiento de materias primas y la comercializacion de los
bienes producidos por el SIU, han merecido un tratamiento
especial.

b. Ausencia de una politica efectiva de fomento
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- reforzamiento y profundizacion de las barreras de acceso a los
recursos de capital, debido al encarecimiento de las tasas de
in teres y a la exigencia desmedida de garantfas para optar a un
credito;

1. Principales efectos de fa NPE en las condiciones de
funcionamiento del sector

Considerando que en el segundo estudio se ha realizado una
presentacion detallada de las principales medidas de la NPE y sus
efectos en el conjunto de la economia, en el presente trabajo se
recogen, de manera sintetica, los principales impactos sobre el
SIU -en tanto modificadores de las condiciones bajo las que venia
funcionando-, para luego afiadir algunas referencias a 10 que sena
una vision prospectiva de sus posibilidades generales.

B. Las condiciones coyunturales generadas por la nueva
politica econ6mica (NPE)

Por su parte, la Ley General del Trabajo no regula la explotacion
de la fuerza de trabajo familiar y, al mismo tiempo, pretende
someter indiscriminadamente al sector semiempresarial, gene
rando, en ocasiones de conflicto "obrero-patronal'' -eventuales por
cierto-, el cierre de los establecimientos, que no pueden subsistir
a los sistemas de pago de beneficios previstos por la norma legal.

En la practica, las implicaciones que tendrfa para las unidades
economicas semiempresariales el acogerse al regimen establecido
de seguridad social, en terminos de la elevacion de los costos de
funcionamiento, deriva en su inaplicabilidad generalizada.

En ambos casos, hay una tacita exclusion de la modalidad de
trabajo por cuenta propia y, en cambio, una vigencia indis
criminada para las unidades semiempresariales, es decir, en pie de
igualdad con las grandes empresas capitalistas del aparato eco
nomico nacional.
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Con referencia a este aspecto se pueden establecer dos tipos de
consideraciones: por una parte, algunos elementos vinculados al
curso general de la politica econ6mica, en la medida en que es a
partir de ella que se configura el escenario de tendencias globales;

2. Condiciones previsibles para el funcionamiento del
SIU

- proceso de descapitalizaci6n resultante del estrechamiento de la
demanda, con graves efectos en el abastecimiento de materias
primas e insumos, y en la elevaci6n de los costos de produc
ci6n.

- debilitamiento en las condiciones de inserci6n al mercado para
sus productos, debido a la competencia de precios de los ar
ticulos internados legal 0 ilegalmente al pais. Esto es particu
larmente notorio.en el caso de las actividades artesanales, que
constituyen la fuente de trabajo de alrededor del 30% de los
trabajadores informales. Las actuales estructuras de costos de la
manufactura artesanal -con pocas excepciones-, hacen muy
diffcil el desarrollo exitoso de las actividades, dadas las actuales
condicionesdel mercado (CEDLA, 1987);

- ensanchamiento de la oferta de bienes y servicios producidos y
prestados por el SIU; agravamiento de la competencia entre
pequenos establecimientos y consecuente depresi6n de los
precios de venta, como resultado de las medidas de relo
calizaci6n y libre contrataci6n que, junto a la crisis de la
economfa agraria campesina y al acrecentamiento de los flujos
migratorios, presionan a la apertura de nuevas unidades eco
n6micas;

- contracci6n de la demanda de bienes 0 servicios de origen
informal, como consecuencia de la polftica de congelamiento
salarial, de las tendencias recesivas del sector industrial y las
medidas de despidos masivos, tanto en el sector publico como
privado;



197

En cuanto a las restricciones intemas, se puede mencionar:

- la dificultad de pensar en el incremento de las exportaciones,
debido a la depresion del aparato productivo y a las condiciones
poco favorables para insertar la produccion nacional en mer
cados extemos protegidos 0 de alta competividad en materia de
precios.

- la crisis de la economia argentina que posterga la posibilidad de
contar, al menos en el corto plazo, con el pago de la deuda
bilateral por concepto de la venta de gas;

- los condicionamientos del FMI tanto en la determinacion de la
cantidad de recursos que deben destinarse al servicio de ladeuda
extema, como en la mantencion de las medidas de austeridad
fiscal;

La situacion de practico estrangulamiento extemo esta prin
cipalmente referida a:

La situacion presente del desenvolvimiento econorruco parece
ofrecer mas restricciones que posibilidades reales de cambio. En
efecto, un somero analisis en esta perspectiva permite suponer
que persistiran las tendencias recesivas del aparato productivo,
debido tanto a factores restrictivos de caracter extemo como
intemo, dentro de cuyos marcos no se vislumbra una solucion
inmediata a la carencia de recursos de libre disponibilidad que
puedan ser empleados para promover la reactivacion economica
del pais.

a. Las tendencias en el curso general de la Politica Eco
nomica

y, por otra, con una orientacion mas especffica, el sefialamiento
de los rasgos mas salientes que caracterizan las perspectivas de
desarrollo de las unidades economicas del SIU.
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- la continuidad de la politica de salarios deprimidos implicara la
mantencion de la demanda del sru dentro de marcos estrechos;
y aun si hubiera cierto incremento, 10 mas probable es que, en
el marco de la libre importacion y el fomento del contrabando,
una mayor capacidad adquisitiva de los salarios se oriente hacia
los bienes importados y no a los nacionales, debido a una
actitud racional frente a las alternativasde precios;

- por tanto, en los hechos, no seran incorporadas en los planes de
reactivacion, y menos bajo criterios que atiendan al perfil de sus
necesidades;

- se mantendra la ausencia de politicas de fomento a las
actividades de pequefia escala, y prevaleceran para ella las
mismas condiciones que para la gran empresa;

Por las caracterfsticas del modelo impuesto, es posible presumir
que, a este nivel, se reiteraran las tendencias generales de la
economia. Desde esa perspectiva, se puede afirmar que:

b. Las perspectivas de desarrollo del SIU.

- a pesar del anuncio de la otorgacion de un prestamo de 70 mi
Hones de dolares por parte del Banco Mundial con destino a la
reactivacion del aparato productivo, la desconfianza que todavia
se advierte en la empresa privada no permite entrever que se
vayan a realizar inversiones orientadas a lograr ese proposito.
No habra, por tanto, soluciones inmediatas a los problemas de
desempleo y de crecimiento constante del sru.

- la recurrencia a los fondos generados por la venta intema de
carburantes que, en el caso del presupuesto nacional, significa
un aporte del 52% para la presente gestion, suponiendo ajustes
permanentes de precios;

- la insuficiencia de los recursos captados a traves del reordena
miento tributario para financiar el gasto publico;
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Evidentemente, este no es el unico componente migratorio con
desemboque urbano; tambien estan las corrientes generadas en
ciudades secundarias, concentrandose los procesos en el eje del
desarrollo nacional, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. De ella
se desprende que, a las limitaciones ya mencionadas en relacion
a las posibilidades de desarrollo del SIU, se suma el agrava
miento de las presiones sobre los mercados de trabajo urbanos,
con el consecuente riesgo de ampliacion de las opciones de
autogeneracion de unidades economicas y de una mayor com
petencia dentro del sector.

- complementariamente, y en tanto atinge al sector, se puede
mencionar que la actual politica agropecuaria, claramente
orientada a privilegiar el desarrollo de las empresas agrfcolas,
no favorece la estabilidad de la poblacion campesina en areas
rurales, hecho por el cual se preveria, si no un aumento, al
menos la mantencion de la intensidad de los flujos migratorios
rural-urbanos.

- todo 10 anterior permite advertir que las posibilidades de
convertir a cada UEI en una fuente segura y permanente de
ocupacion e ingresos, transita, por 10 menos en la mayorfa de
los casos, por una modificacion profunda de las pautas de
organizacion interna del trabajo, de las formas de gestion del
negocio y de la actitud frente a los problemas derivados de la
falta de capital de trabajo e inversion, de las opciones de
modernizacion tecnologica, de la capacitacion tecnico-pro
ductiva, del abastecimiento de materias primas e insumos, de
los criterios para la fijacion de los precios de venta, y de las
formas de cornercializacion de los productos, sea en el mercado
interne 0 en el mercado de exportacion;

- la libre importacion, al complementarse con la politica de
salarios deprimidos, continuara formando la base de la politica
de abastecimiento, alentando la competencia con los productos
nacionales, fortaleciendo las tendencias recesivas y causando el
empobrecimiento de las UEI;
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De otra parte, se establece dos situaciones posibles de fun
cionamiento economico que condicionan dinamicas distintas de
mercado. Una correspondiente a procesos de expansion en la
demanda de bienes y servicios; y, otra, correspondiente a co
yunturas recesivas acompanadas de una sensible contraccion de la
demanda, particularmente aquella orientada a los bienes y
servicios provenientes del SIU. Es importante senalar que ambas
situaciones tienen relacion con procesos cfc1icos del com
portarniento real de la economfa nacional. El primer caso fue
observable entre los afios 1970 - 1978, una coyuntura de "auge"
dentro del modelo de acumulacion minero estataI, iniciado en
1952. Y, el segundo, pasando por el desencadenamiento de la
crisis entre los anos 1978 - 1982, esta referido a sus mani
festaciones mas abiertas, desde el final de ese perfodo y con fecha
limite dificil de precisar, al menos hasta el presente.

Para el efecto, y dada la imposiblidad de inc1uir en un trabajo
como este la consideracion de toda la gama de posibilidades que
implicaria el trabajar con las distintas ramas y subramas de
actividad en las cuales se insertan las VEl, se ha optado por
seleccionar, en una primera instancia, la produccion manu
facturera y la prestacion de servicios; en una segunda, la
produccion de bienes intermedios y bienes finales; y, en una
tercera, actividades especfficas como la metalmecanica y fun
dicion, la confeccion de prendas de vestir, la fabricacion de
muebles de madera, y algunos servicios de reparacion -radio y
television, y mecanica automotriz.

La introduccion del presente apartado tiene el proposito de
intentar un ejercicio de caracter operativo, a fin de poder contar
con un marco de referencia con el cual contrastar el com
portamiento empfricamente observable de las VEl seleccionadas
como exitosas, en el capitulo siguiente.

C. Condiciones generales y escenarios de desarrollo exi
toso de las VEl
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- alto ritmo de crecimiento de algunas empresas del sector
formal, intensivas en mana de obra, como la construccion, la
metalmecanica y la produccion del calzado, que contribuyen a
una mayor absorcion de la fuerza de trabajo en condicion de
disponibilidad ocupacional, y al fortalecimiento de formas de
articulacion de pequefias unidades economicas por parte de

- periodo en el que existen tasas positivas de crecimiento del PIB;

a. Principales caracteristicos:

1. Escenario A

Finalmente, y para facilitar los propositos del analisis, se en
tiende que existe una sucesion temporal entre ambos escenarios.

Se postula que las opciones mas claras de insercion de las UEI al
mercado, asuminan las siguientes modalidades: la atencion a
pocos compradores 0 a una clientela diversificada, en el caso de
actividades como la metalmecanica, fundicion y servicios de
reparacion; y la insercion a mercados competitivos, mercados
diferenciados 0 a estratos debiles de estructuras oligopolicas
estables, en el caso de las actividades de confeccion de prendas de
vestir y produccionde muebles de madera.

Las dos coyunturas de referencia constituyen los escenarios
globales de este ejercicio. Se supone que al iniciarse la primera,
prevalecen, en las UEIs, condiciones basicamente similares en
cuanto a dotaciones de capital fijo y de giro: baja composicion
tecnica (KIL) que implica, a su vez, bajos niveles de productivi
dad en relacion a unidades economicas empresariales; la forma de
organizacion inicial del trabajo -familiar 0 semiempresarial-, no
es relevante, y las condiciones de funcionamiento exitoso
dependen tanto de la logica intema de funcionamiento de la UEI y
el tipo de insercion al mercado, como de la sensibilidad de los
titulares de los establecimientos, a la captacion de los cambios en
el ritmo de desarrollo del mercado y de su estructura.
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- ahorro de capital de giro a traves de lamodalidad de adelantos de
los clientes, en una primera fase, y formacion gradual de un
capital propio, a fin de agilizar el ciclo de produccion 0 de
prestacion de servicios, en fases posteriores;

- ahorro de capital (fijo) a traves del uso de tecnicas fundamen
talmente manuales;

- consolidacion de clientela a traves de mejoramiento creciente de
la calidad y menor precio de los bienes (servicios) producidos
(prestados);

- aprovechamiento de ventajas relativas de insercion economica:
disponibilidad de un capital minimo, antiguedad en la rama,
conocimiento de la actividad y del mercado;

b. Conducta de las VEl exitosas

- prevalecen comportamientos de equilibrio entre los ritrnos de
crecimiento de las unidades economicas del SIU, y de su
correspondiente oferta global, y el ritmo de crecimiento de la
demanda de bienes y servicios generados por este sector.

- fortalecimiento de mercados diferenciados; esto es, mercados
segmentados y mercados donde no existe oferta del sector
formal, por la prevalencia de rasgos de inequidad creciente en la
distribucion de los ingresos;

- proceso de ampliacion de la demanda interna, en cuyo desarrollo
inciden, por una parte, la existencia de bajas tasas de desempleo
abierto y, por otra, la continua expansion de la masa salarial (el
deterioro permanente del poder adquisitivo de los salarios, es
contrarrestado por el incremento del mimero de perceptores y
por los diferenciales de ingreso entre sectores medios -v.g.,
empleados del Estado-, y obreros);

unidades empresariales;
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- medidas de ajuste de corte neoliberal ante procesos hiperin
f1acionariosprevios;

- tendencias recesivas de la economia expresadas en una cafda
permanente del PIB percapita;

a. Principalescaracteristicas

2. Escenario B

. actitud favorable a la definicion del estatuto juridico de la unidad
economica, en caso de instalacion precaria (es corriente que las
unidades economicas inicien actividades "a puerta cerrada",
dentro de algiin domicilio, sin registros legales).

- redefinicion del tipo de insercion al mercado, tendencias a la
diversificacion de los bienes y/o servicios producidos (pres
tados), y mejoramiento de los sistemas de gestion de la unidad
econornica (especializacion gradual del propietario en las tareas
de comercializacion, mando y control del proceso de trabajo);

- tendencias favorables a la introduccion de nuevas formas de
division tecnica del trabajo;

- actitud favorable a estabilizar la mana de obra mejor calificada
(ampliacion del tamafio de la unidad economica);

- renovacion de equipos y reinversion de utilidades en nuevos
activos fijos (procesos de acumulacion);

COOtiD DE DOCmJENTJ,c!fJ,ri
- ahorro en el pago de salarios de los trabaja&t~dJi?eJc1ii~tes a
traves de diversos mecanismos: delegar la responsabilidad de
ampliar lajornada laboral y la intensidad del trabajo mediante el
pago a destajo, y/o recurrencia a la contratacion de fuerza de
trabajo adicional, con caracter eventual, sea en el taller 0 a
domicilio, conforme aumenta el ritmo de ampliacion de la
demanda;
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Las actitudes detalladas a continuaci6n son expectables, sobre
todo, en UEI que en el pasado han experimentado un proceso de
crecimiento, y cuya inserci6n en el mercado se ha modificado
desfavorablemente, como consecuencia de cambios en las
condiciones generales de funcionamiento de la economia, una
veces, disminuyendo la capacidad adquisitivade la demanda, ypor
tanto, estrechandola; y otras, generando mayor competencia, 0 el
avance de empresas o1igop6Jicassobre areas de mercado antes no
cubiertas por ellas:

C. Conductas orientadas a la supervivencia de las activi
dades:

Frente a este tipo de escenario, el exito posible de las unidades
econ6micas asume un caracter, mas bien, relativo, en la medida
en que puede no expresarse necesariamente en crecimiento, sino
solamente en la supervivencia en el mercado. Por ello, se con
sideran aqui, ambas altemativas, a saber:

b. Conductade las VEl exitosas

- tendencias a la modificaci6n en la estructura del mercado:
oligopolizaci6n creciente en algunas ramas, paralelamente a la
aparici6n 0 fortalecimiento de formas competitivas en otras
(acrecentamiento de la demanda por alimentos, paralelamente a
procesos de oligopolizaci6n -fabricaci6n de pan-; disminuci6n
de la demanda de vestimenta y otros bienes de origen artesanal,
simultanearnente a proceso de incremento de la competencia de
articulos manufacturados provenientes del exterior; incremento
de la demanda por servicios de reparaci6n, para aumentar la vida
util de articulos del hogar 0 de los medios de transporte).

- contracci6n de la demanda intema (fuerte disminuci6n del
salario real, paralelamente ala mantenci6n de comportamientos
de consumo de articulos importados de los estratos de mayores
ingresos);
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Este segundo grupo de actitudes podrian corresponder, entre otras
situaciones, a DEI que, 0 bien, pese a la contraccion gene
ral de la demanda total, han logrado consolidar su ubicacion
en mercados relativamente cautivos con base en una clientela
diversificada; 0 bien han logrado vinculos estables con algunas
empresas del sector formal que demandan su concurso, en cuyo

d. Conductas orientadas a mantener procesos de crecimiento

- posible ruptura del cumplimientoa las normas sustantivas.

- complementaci6n de la actividad con tareas de reparaci6n, en el
caso de establecimientosproductivos;

- ausencia de reinversi6n y mantenci6n de capacidad ociosa de
bienes de capital adquiridos en periodos anteriores, en la pers
pectiva de su utilizaci6n si se reactivara la demanda;

- ahorro en el empleo de insumos y materias primas, mediante la
compra de artfculos de menor calidad y precio, en el caso de
ramas orientadas a consumidores 0 c1ientesde bajos ingresos.
Alternativamente, selectividad de la clientela de mejores ingre
sos mediante la mantenci6n 0 mejora de la calidad de los
artfculos y/o servicios producidos (prestados);

- retorno al trabajo con adelantos de los c1ientes, ante posible
perdida del capital de giro y para lograr ahorros en la utilizaci6n
de recursos propios, con los cuales puede combinarse;

- recurso al empleo de mana de obra familiar no remunerada y/o
a la utilizaoion de mana de obra eventual -en taller 0 a domici
lio-, bajo e1 sistema del trabajo a destajo;

- desplazamiento paulatino de la mana de obra permanente del
taller;
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- clara disposicion al progreso tecnico y al acceso a la producci6n
en serie, en la perspectiva de cambiar el tipo de insercion,
produciendo para un mercado anonimo, adelantandose a la
demanda y dejando de lado el sistema de trabajo a pedido.

- diversificacion de los bienes y servicios producidos (prestados);

- ahorro de capital de operaciones a traves de la combinacion de
adelantos de los clientes con el uso de capital propio;

- utilizacion de mana de obra temporal, en situaciones de
aumento coyuntural de la demanda por encima de la capacidad
del establecimiento;

- consolidacion de procesos de division tecnica del trabajo y
especializacion de la mano de obra, sin modificar de manera
sustantiva la tecnologia, es decir, racionalizando el empleo del
capital fijo disponible;

- mantencion de un minima imprescindible de trabajadores
permanentes para poder garantizar la continuidad de los procesos
de trabajo de la unidad economica;

la evolucion que experimentan aquellas. Podria tambien supo
nerse la cornbinacion de ambas situaciones.
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En general, se senala que una de las caracteristicas de las unidades
econ6micas que conforman el SlV es su inserci6n en ramas de
actividad donde las barreras de entrada son 10 suficientemente
bajas como para permitir su acceso. Evidentemente, ella no
quiere decir que haya ausencia total de requisitos. En todas las
actividades existen, en mayor 0 menor grado, ciertas condiciones
minimas, cuyo cumplimiento posibilita, cuando no garantiza, su
emergencia y desarrollo. Entre esas condiciones pueden contarse
la experiencia, las destrezas adquiridas en la practica de deter-

A. Caracteristicas de las VEl al inicio de las activida
des

3
1
2
2

Conf. de P. de Vestir
Fab. Prod. de Madera
Fab. Prod. Metalicos
Servicios de Reparac.

Niimero de VElRama de Actividad

Debe tomarse en cuenta, entonces, que el analisis del presente
capitulo se basa en el estudio de ocho casos de UEl, seleccionadas
como exitosas:

Considerando que la situacion socioeconomica actual corres
ponde, en lfneas generales, al segundo escenario definido en el capitulo
anterior, es importante reiterar que los criterios de selecci6n de las VEl
exitosas fueron asumidos con un caracter relativo. Se consideraron
dentro de esta condicion, a todas aquellas unidades econ6micas que en
el periodo 1970-1987 cumplieron con la tipologia disefiada y hoy se
mantienen con algunas restricciones en el mercado, 0 contirnian
procesos de expansion,

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS
VEl EXITOSAS

II
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En el mismo sentido, si se considera que la antigiiedad del
establecimiento es un indicador complementario del nivel de
experiencia adquirida, se puede afirmar que cada titular de las UEI
analizadas cuenta tanto con aptitudes para el ejercicio de la
actividad, como con importantes conocimientos acerca del
mercado en el cual se inserta. La siguiente tabla, corrobora la
afrrmaci6n anterior.

Dando por sentado que los procesos de aprendizaje en las ramas de
la manufactura y servicios requieren normalmente de largos
perfodos -dos a tres ai'ioscomo aprendiz, y entre cinco y seis ai'ios
como operario, segiin las tendencias observadas en otros estu
dios-, los casos estudiados demuestran congruencia al inscribirse
dentro de las mismas pautas de comportarniento. Exceptuando, en
el analisis, el caso singular de un rnetalmecanico, cuya ocupaci6n
anterior fue la de empleado de comercio y labora en su actual
actividad hace ocho anos, los demas entrevistados sei'ialaronhaber
aprendido el oficio a temprada ectad,en talleres artesanales 0 en
empresas formales de la misma actividad.

1. Aptitudes y conocimiento del mercado

Siendo importante preguntarse, desde esta perspectiva, cual la
situaci6n de las UEI exitosas en relaci6n a los aspectos
senalados, los siguientes numerales se orientan a esbozar algunas
aproximaciones, a partir de la informaci6n disponibJe para los
ocho establecimientos seleccionados:

minado oficio, la disponibilidad de cierto capital, el conocimiento
del mercado para los bienes 0 servicios que los individuos podnan
potencialmente producir 0 prestar, y la realizaci6n de algunos
tramites que dotaran a la unidad econ6mica de la existencia
jurfdica necesaria.
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La relacion entre esas motivaciones, la ocupacion anterior y la
antigiiedad del establecimiento, permitirfa afirmar la hip6tesis de

En cuanto a las razones que, segiin los entrevistados, justifican la

apertura de una VEl, se ubica en primer lugar "la busqueda de
mejores ingresos" y, iinicarnente en dos casos, otras razones,

como "ejercer la profesion" y "la condicion de desempleado". En

rigor de verdad, incluso las dos iiltimas respuestas, paticular

mente la segunda, tiene a su base la compulsion de la biisqueda
de ingresos.

Mejores ingresos
Mejores ingresos

Mejores ingresos
Desempleo

Mejores ingresos

Mejores ingresos
Mejores ingresos
Ejercer profesi6n

Est. y operario
Operario mecanica

Empleado comercio
Obrero indometalm.

Operario carpint.

Sastre a domicilio
Sastre operario
Modista profesi6n

Rama de Antig.
Actividad (aiios)

Manufactura

Pr. de vestir 17
20
34

Mueblesmadera 18

Estruc.metalic, 8
MetaIm.y fund. 21

Serviclos

Rep. radio-tv 13
Rep. autmotriz 4

Razones Apertura
de la VEl

Ocupacion
anterior

TABLA 11.1
ANTIGUEDAD DEL ESTABLECIMIENTO,
OCUPACION ANTERIOR DEL TITULAR Y

RAZONES DE APERTURA DE LA UEI
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En cuanto a la disposicion de capital de giro, solo un
establecimiento -de confecciones- declara haber contado desde el
inicio de sus actividades con un capital de giro propio. Todos los
demas casos carecian de el y operaban bajo la modalidad de
adelantos de los clientes, par un monto equivalente al 50% del
precio convenido, siguiendo la logica de funcionamiento propia

El compartamiento observado en las VEl seleccionadas guarda
comunidad de rasgos con algunas tendencias generales ya cono
cidas del SIU en relacion al tema, mientras que contradice a otras.
En todos los casos, el inicio de actividades se produce con
minimas inversiones de capital fijo y con el empleo de ahorros
propios, generalmente acumulados en el ejercicio de la profesion
bajo relacion de dependencia; sin embargo, se observa tambien
que, las maquinas y/o herramientas, se adquieren preferentemente
nuevas y no usadas.

2. La dotacion de capital

De hecho, la adquisicion de capacidades, sea a traves de la for

macion en el trabajo como aprendiz u operario dentro de la mis

rna rama artesanal, 0 mediante el estudio de algun oficio en
institutos de ensefianzade nivel tecnico, serfa indicativa de que, al
menos en los casos estudiados, la autogeneracion de la unidad
economica obedece a la idea de resolver los problemas de la
reproduccion con perspectiva de largo plazo.

que la apertura e instalacion de una UEI par parte de los entre
vistados, responde a una estrategia de vida y no a una mera

estrategia coyuntural de supervivencia, a un refugio temporal
frente a los ciclos de reflujo de las actividaes formales, en las que

supuestamente desearian trabajar.
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Es interesante observar como, dentro de una misma rama de

actividad, se encuentran unidades economicas exitosas que se

iniciaron como talleres unipersonales, junto a otras que comen
zaron contratando, de principio, cierto mimero de trabajadores, es

3. Forma de organizacion del trabajo

A modo de ejemplo, se puede sefialar que las VEl inscritas en la

rama de confeccion de prendas de vestir, inician sus actividades
con la dotacion de una maquina de coser a pedal, en locales
alquilados, de instalacion precaria, y utilizados tambien como

lugar de ventas. Por su parte, el propietario del taller de
carpinteria, afirma que "solo tenia una mesa de banco y unas
pocas herramientas". Uno de los propietarios de taller

metalmecanico declara igualmente que, "al empezar tenia dos 0

tres herramientas para soldar, un banco, un taladro, un yunque

prestado y una prensa, ademas de otras pequefias herramientas
auxiliares". La situacion de los talleres de servicios no muestra

mas que la reiteracion de las anteriores.

Pese a la imposibilidad de establecer relaciones de valor, se pudo

constatar que, con las especificidades de cada una de las ram as

consideradas, los exiguos recursos de capital al inicio de las opera

ciones no permiten mas que el uso de tecnologias rudimentarias,

basadas de manera central en el esfuerzo humano y en las des

trezas y habilidades de los trabajadores. Estos atributos del trabajo

humano manual constituyen, pues, la condicion determinante de

la productividad, hecho que explica, adem as, la existencia de

fuertes diferenciales negativos en relacion a las unidades econo
micas del sector empresarial de la economia.

de las unidades artesanales.
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Rama de Forma de organizacion del trabajo
Actividad Familiar Semiempresarial

Manufactura 3 3

P. de vestir 1 2
F. de muebles de madera 1
F. prod. metal. y fundic. 1 1

Servicios 1 1

Reparacionradio y tv. 1
Reparacion automotriz 1

TABLA ll.2
UEI POR RAMA DE ACTIVIDAD SEGUN FORMA DE

ORGANIZACION DEL TRABAJO AL INICIO DE
ACTIVIDADES

decir, como unidades economicas semiempresariales. Este hecho,
podria conducir a una primera afirrnacion en el sentido de que la
forma de organizacion inicial del trabajo, no es determinante del

curso de desarrollo que vaya a seguir la UEI, aunque podria con

dicionar la mayor 0 menor lentitud del proceso. Considerese que
el ahorro en el pago de salarios permite abaratar costos de pro
duccion, si hay una estrategia deliberada de empleo de familiares
no remunerados en las actividades de la unidad economica. Sin
embargo, tal ahorro tarnpoco se excluye como posibilidad en las
unidades semiempresariales que, pese a la contratacion de mano
de obra, pueden recurrir, paralelamente, a miembros de la familia.
Se retomara este aspecto al abordar temas relativos a las
estrategias de consolidacionde la UEI.
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Con base en 10 anterior, que es respaldado por los resultados de
las entrevistas realizadas, se puede afirmar que las VEl exitosas
seleccionadas, iniciaron actividades contando ya con clientela para
sus bienes y/o servicios. Se trata de clientes (consumidores)
particulares que conforman la demanda de mercados segmentados
compartidos con empresas del sector empresarial-, 0 de mercados
en los que no existe oferta similar de empresas grandes. Tal es el
caso de las sastrerias, de los talleres de carpinteria y metalme
canica, en la manufactura, y de los dos establecimientos de
prestaci6n de servicios de reparaci6n.

Este proceso, que empieza con pequefios arreglos, se complica
gradualmente, conforme aumenta la destreza y habilidad el
trabajador, llegando a un momenta en que la relaci6n con el
mercado (la clientela) brinda la suficiente seguridad para arriesgar
la independencia del taller en el cual se hicieron "las primeras
armas", Evidentemente, este no es un camino llano; mas al
contrario, es azaroso e incierto para algunos. La biisqueda de
mejores ingresos, a partir del trabajo independiente, suele ser, con
alguna frecuencia, particularmente en periodos de crisis, la causa
del fracaso de trabajadores insuficientemente capacitados para
ejercer determinado oficio. A esto alude la menci6n de la
necesidad de cumplir ciertos requisitos minimos, tambien en el
SIU.

El tipo de inserci6n al mercado tiene mucho que ver con todo el
proceso previo a la apertura de la unidad economica, pues es una
practica frecuente que, durante el proceso de aprendizaje, el futuro
duefio de una VEl realice ya trabajos por cuenta propia, primero
de una manera aislada, y luego con cierta continuidad.

4. Tipo de mercados de insercion inicial de la VEl
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Aqui, como en los otros estudios de la serie, y antes de recurrir aI
analisis de la observacion empirica, es importante resaltar el
margen de aplicabilidad de la norma, habida cuenta de los requi
sitos exigidos para su cumplimiento. EI analisis del marco juri-

De conformidad con el marco legal existente en el pais, cuya
detallada presentacion forma parte del primer estudio, cuatro
serian los requisitos con los cuales deberian cumplir las UEI para
obtener reconocimiento juridico: el Registro Unico de Contri
buyentes (RUC); la obtencion de la Licencia de Funcionamiento
otorgada por la Alcaldia Municipal, mediante la inscripcion aI
Padron Municipal de Contribuyentes (PMC); la inscripcion en
el Registro Nacional de Comercio (RNC), aplicable iinicamente a
los talleres semiempresariales; y la obtencion de la Tarjeta
Artesanal otorgada por el INBOPIA, mediante la inscripcion en el
RegistroNacional Artesanal (RNA).

5. Cumplimiento de las normas legales para la instalacion

Entre los casos seleccionados, hay un solo ejemplo de insercion
en estratos debiles de estructuras oligopolicas estables. Se trata de
un taller de confeccion de prendas de vestir bastante diversificado

de principio, en una situacion en la que estaban presentes tam

bien en el mercado local, empresas como Manhattan 0 la Fabrica
de Confecciones Fernandez, cuyo campo de accion, sin embargo,
no Uegabaa impedir entonces, y por mucho tiempo, la atencion
de ciertos estratos de consumidores. Otra caracteristica del estable
cimento sujeto a comentario es que, a diferencia de los demas, la
orientacion de la produccion desde el inicio no era para una
c1ientelaparticular, trabajando a pedido, sino, fundamentalmente,
para un mercado anonimo, es decir, adelantandose a la demanda.
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La observaci6n empirica relativa al tema muestra el puntual
cumplimiento de todas las DEI exitosas, tanto de los requisitos
de obtenci6n de la licencia de funcionamiento, como de la
inscripci6n al RUC.

Aunque iiltimamente se produjeron conflictos relacionados a la
inconstitucionalidad del PMC, (que al vincularse al sistema
tributario de los gobiernos comunales otorgaba la Licencia de
Funcionamiento, duplicando con el RUC la justificaci6n de
impuestos sobre un mismo hecho generador) su larga vigencia en
el pasado, y la antigiiedadde las unidades econ6micas incluidas en
le estudio, obliga a su consideraci6n en el analisis del cumpli
miento de los requisitos legales de instalaci6n.

Otro tanto, aunque por diferentes razones, ocurre con el RNA. Se
trata en esencia de un problema de legitimidad de la norma, si as!

puede Uamarse, debido a que, en ausencia de cumplimiento de los

objetivos primigenios de convertir a las unidades econ6micas en
sujetos de aplicaci6n de Regfrnenes Especiales de Fomento a

traves del INBOPIA, se devela la voluntad politica de constituir

dicho instrumento en un mero mecanismo de recaudaci6n tribu
taria, hecho que justifica una suerte de resistencia civil impllcita

por parte de los afectados (jno, beneficiarios!).

dico, da cuenta de la incompatibiliad del RNC con la base

material sobre la que pretende sustentarse, pues resulta evidente

que el supuesto de su formulaci6n es la existencia de univer
salidad de la forma capitalista de organizaci6n de la actividad eco

n6mica, 10que se contradice con la representaci6n heterogenea de

la realidad del aparato econ6mico nacional. Por tanto, constituyen
un cuerpo normativo que no tiene fuerza de aplicabilidad en el

SIU (cfr. Estudio 1 y Estudio 3).
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EI desarrollo metodologico del estudio, asi como toda la expo
sicion precedente, aportan con elementos que permiten contar, a
esta altura, con tres marcos referenciales para continuar con el
analisis, Por una parte, se conocen las caracteristicas iniciales de

B. Factores intervientes en la consolidaci6n de las UEI.

"no tiene significacion, solo sirve en
caso de prestamos, pero no es un aval
para conseguirlos",

"no beneficia en nada y el costo es ele
vado ...";

"no he necesitado tramitar creditos'':

Y, en relacion al segundo registro, los entrevistados manifiestan:

"... eso se aplica a los grandes comer -
ciantes, nosotros no producimos para la
venta al mercado, solo trabajamos con
clientes ...".

"no me corresponde, no tengo balances,
planillas, ni escrituras de constitucion,
ademas, tampoco presento formulario
economico al INE";

En cambio, la inscripcion al RNC y al RNA son incumplidas
por la totalidad de los sujetos pasivos de estas obligaciones; en el
primer caso, se obtuvo respuestas como las siguientes:
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Una lectura prelirninar de dicha tabla, permite destacar que las
posibilidades de desarrollo exitoso, constatables empiricamente,
no son atribuibles, de manera alguna, iinicamente a situaciones
de crecimiento y expansi6n econ6mica general, sino tambien a
periodos en los cuales prevalecen condiciones recesivas 0de estan
carniento, pues asi 10demuestra el hecho de que si bien la ma-

Es posible lograr una primera aproximaci6n al tema a partir de la
siguiente tabla, construida con base en la informaci6n propor
cionada por los titulares de las DEI seleccionadas. En ella, se
incorpora una mayor especificaci6n del tipo de actividad de los
establecimientos, a fin de facilitar la menci6n de casos parti
culares en el analisis que sigue.

Se trata de abordar, en general, la descripci6n analitica de pro
cesos y factores cuya intervenci6n medi6 entre las condiciones
iniciales y la situaci6n de exito de las DEI observadas, consi
derando, para ello, el contexto dentro del cual tuvieron lugar.

En relaci6n al ultimo aspecto -tratado en el inciso C del Capitulo
anterior-, es importante recordar que, si bien el senalamiento de
las conductas orientadas a lograr el exito en el desarrollo de las
DEI expresa situaciones hipoteticas, los escenarios definidos
aluden a circunstancias reales que facilitan su inclusi6n en el
analisis de la informaci6n empirica lograda en este estudio.

operaci6n de las unidades econ6micas seleccionadas. Por otra, es
un dato, resultante de los criterios de selecci6n utilizados, que

todas elias tuvieron 0 tienen exito en su desempefio econ6mico.
Y, finalmente, se conoce la vinculaci6n entre condiciones gene
rales y caracteristicas de los escenarios en los que puede obser
varse ese desenvolvimiento.



218

1
1.Rep. radio-tv

Reparacion autrnotriz

11Servicios

1
1

T. de carpinteria

T. de cerrajeria
T. de metalm. y fund.

2
1

6
5

1
1
1

1

Total

Manufactura

Taller de sastrerfa I
T. de sastreria II
T. de confecciones

Escenario
"B"

Escenario
"A"

Rama de actividad

TABLA n.3
UEI POR RAMA DE ACTIVIDAD Y ESCENARIO EN

EL QUE TIENE LUGAR EL PROCESO DE
ACUMULACION

Estas observaciones, sugieren la siguiente pregunta: l,cmiles son

los elementos que justifican la existencia objetiva de procesos de
crecimiento y acumulacion, en condiciones tan dispares como las

perfiladas en la definicion de los escenarios? Pregunta que, por
cierto, se ubica entre los temas centrales de interes del presente

estudio.

yorfa de las unidades econornicas (seis de un total de ocho)
desarrollaron sus inversiones productivas dentro del marco de
condiciones del Escenario A, las dos restantes 10 hicieron en el

marco del Escenario B.
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En este orden, la tabla comentada aporta aun con mayores
elementos para el analisis. Se advierte, por ejemplo, que entre los
establecimientos cuya acumulaci6n se inscribe en el primer
escenario, tienen presencia preponderante las unidades manu
factureras (cinco de las seis consignadas en la rama, dentro de la
muestra), y s6lo una (de dos), perteneciente a los servicios.
Entre las UBI del segundo escenario, en cambio, hay un taller
manufactureroy un taller de servicios.

Lo anterior permitiria afirmar que, al margen del periodo de inicio
de operaciones y, por tanto, de la antigiiedad, existen otros
factores que intervienen en la consolidaci6n y desarrollo de las
unidades econ6micas.

En el mismo sentido, la antigiiedad puede ser considerada como
un elemento coadyuvante, en tanto aporta con experiencia y
conocimiento respecto al comportamiento de las principales
variables econ6micas que afectan al sector, pero no como un
elemento determinante, y, mucho mas, si, como se vera mas
adelante, no existe, segiin los informantes, una diferencia muy
grande entre el momenta de la instalaci6n de la unidad econ6mica
y el inicio de los procesos de crecimiento.

La existencia de una sucesi6n temporal de los escenarios, y su
asociaci6n a la antigiiedad de las UB estudiadas, permite concluir
que el periodo de inicio de operaciones no tiene suficiente fuerza
explicativa para entender la existencia de acumulaci6n. Podria
afirmarse que, en cumplimiento de ciertos requisitos mfnimos-de

caracter econ6mico, el inicio de operaciones significa haber al
canzado la condici6n de posibilidad de experiencias exitosas de
desarrollo, aunque no la garantia de su ocurrencia efectiva.
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- Unidades econ6micas exitosas de tipo 2 (UEE.2),

constituido por las unidades seleccionadas de mas reciente

creacion (4 y 8 anos), es decir, aquellas cuyo rasgo mas saliente
es haber logrado procesos de acumulaci6n dentro de un contexto
econ6mico signado por caracterfsticasrecesivas, (Escenario B).

- Unidades econ6micas exitosas de tipo 1 (UEE. 1),

conformado por el conjunto de unidades seleccionadas, que ade

mas de su mayor antiguedad de funcionamiento (20 anos en

promedio), tienen en cormin el haber inscrito su proceso inicial

de crecimiento en el mismo perfodo y las mismas condiciones

generales (Escenario A). Asimismo, el enfrentarse a la cir

cunstancia de verse obligados a modificar pautas de com

portamiento, a raiz de la configuraci6n de un nuevo cuadro de

condiciones generales (Escenario B).

La complejidad del tema tratado es grande; por ello, a fin de

simplificar el analisis y evaluar, al mismo tiempo, la signifi

caci6n de las diferencias observables, de acuerdo al perfodo en el

cual se verificaron los procesos de acumulaci6n, la exposici6n se

ordenara en adelante, conforme a la distinci6n de las VEl, en dos

grupos, a saber:

Lo dicho, apuntaria a apoyar la hip6tesis de que algunas activi

dades manufactureras del sector (sastrenas, talleres de confec

ciones y carpinterfas) no tendrfan muchas opciones de crecer en

medio de contextos recesivos de las caracterfsticas del segundo

escenario; mientras que, por el contrario, algunas de ellas (como

la metalmecanica), ademas de los servicios, tendrfan mayores

posibilidades de adaptaci6n a diferentes situaciones.
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Si de principio se da por sentado que, al iniciarse las operaciones
de los establecimientos informales, prevalecen las dotaciones
precarias de capital, como un mecanismo de ahorro que posibilita
el acceso de la fuerza de trabajo disponible al aparato econ6mico,
con ella se alude tambien al caracter simple 0 rudimentario de
las tecnologias utilizadas en las unidades autogeneradas. La
expresi6n mas inmediata de este hecho es la existencia de bajos
niveles de productividad de la mana de obra, por 10menos, como
una tendencia dominante.

a. Cambios en la dotacion de capital

1. Procesos de acumulacion y cambios de comportamiento de
las VEE.1

En otro orden, el mercado, al ser un "espacio privilegiado" en el
cual se manifiestan de manera mas 0 menos inmediata las
tendencias de los agentes econ6micos, constituye un factor de
permanente consideraci6n en el desarrollo de los diferentes temas
del presente trabajo, no obstante su tratamiento especffico en
algunos acapites del mismo.

Complementariamente, es necesario senalar que en el tratamiento

de los distintos temas se reiterara con frecuencia el terrnino
"estrategias", al que se le asigna un caracter instrumental, y que

no supone, necesariamente, la alusi6n a la conducta conciente y

planificada de los sujetos; antes bien, y mucho mas com un

mente, a un conjunto de reacciones, espontaneas 0 no, orientadas
por una racionalidad que puede ir desde la resistencia para
sobrevivir a la adversidad, hasta la pugna por mantener rasgos de
crecimiento, pese a cambios coyunturales en el curso general de
la economfa.
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Es decir, que las unidades economicas seleccionadas, tal cual hoy
se las observa, han transitado por formas de funcionamiento
"extralegales" -por no llamarlas clandestinas e ilegales, debido a
que, formalmente, no ternan existencia juridica-, para luego, por
las exigencias de regularizaci6n de los vfnculos con la demanda,
proceder a una ubicaci6n mas 0 menos estable y reconocida
socialmente. El proceso se remata con los tramites que dan vida y
vigencia juridico-legal a su actividad economica (se menciono

La informacion cualitativa disponible sugiere que la instalaci6n
de un taller dirigido al ejercicio de una actividad economica
informal es, en realidad, la culminacion de un proceso previo, que
supone la practica de oficios "a puertas cerradas" -como senalan
los propios informantes, sobre todo de las ramas artesanales y de
servicios.

Pese a la ausencia de informacionprecisa sobre sus implicaciones
economicas en la evoluci6n de los establecimientos estudiados, la
inclusion del local de trabajo, como parte del analisis relativo a la
dotaci6n de capital, responde a su importancia como condicion
especfficapara el desenvolvimientode cualquier actividad.

El local de trabajo:

Lo anterior permite vincular la idea de la acumulacionproductiva
de las UE y su lento proceso -fuertemente asociado al desarrollo
de la estructura del mercado de insercion-, primero, con el cambio
de las dotaciones dentro de un mismo perfil tecno16gico; y,
luego, superados ciertos limites cuantitativos, con la posibilidad
del transite a formas mas desarrolladas en los metodos y tecnicas
de trabajo, y/o a la innovacion de los equipos. Estos son
aspectos que intentara enfatizarse en el analisis que sigue.
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La informacion lograda para el mes de referencia (mayo de 1988),

muestra que el pago por concepto de alquileres varia en relaci6n a

la antiguedad del contrato y a la influencia del periodo hiperin
flacionario. El caso de la propietaria del taller de confecciones,

que actualmente paga Bs. 20 (alrededor de $us.9) por su local de

ventas, es uno de los ejemplos. En cambio, los otros dos estable

cimientos (T. de sastreria I y T. de reparaciones de radio y tv.)
sufrieron reajustes y la fijaci6n de tarifas en moneda americana.

Sin embargo, el cambio de escenario introducido por el
desencadenamiento de la crisis, al iniciarse los afios 80, condujo a

la supresi6n de toda inversion en mejoras, 0 a la introducci6n de
cambios poco relevantes para el funcionamiento de las unidades

econ6micas.

Sin variar sustancialmente este aspecto, salvo el taller de

metalrnecanica y fundici6n, que actualmente cuenta con local
propio, practicamente todas las unidades econ6micas registraron

mejoras en la dec ada de los anos 70, sea en materia de mejor ubi
caci6n espacial, de mobiliario, u otras instalaciones comple
mentarias.

Entonces, desde la perspectiva de las actividades informales ya

establecidas, la observaci6n de las pautas de comportamiento en
este primer grupo de casos permite apreciar, como rasgo

generalizado, que el inicio de las operaciones se produjo en

locales especfficamente destinados para servir a las funciones
econornicas previstas, y conseguidos principalmente a traves de

la modalidad del arriendo 0 el contrato anticretico.

este tema al abordar la modalidad de inserci6n mercantil al inicio
de las actividades).
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La ausencia de registros contables entre los entrevistadosdificulta
enormemente la realizacion de calculos que permitan establecer
las relaciones de valor en los cambios. EI Cuadro ILl resume el
resultado del proceso de inversiones en las UEE.l, a partir de
estimaciones realizadas por los entrevistados. En el se establecen,
por una parte, el valor de los activos fijos y el origen de los
recursos; por otra, el estado de las maquinas y herramientas al

La inversion en mdquinas y herramientas:

Los contratos anticreticos, en cambio, por su caracter -entrega de
un monto de dinero a cambio del usufructo de un inmueble por
tiempo definido, transcurrido el cual, inmueble y dinero retoman
a sus propietarios-, no tiene un impacto directo en los ingresos
actuales de la unidad economica; pero, en la medida en que se
trata de recursos logrados en el ejercicio de la actividad, son
demostrativos de la existencia de una capacidad de ahorro que,
dependiendo de la optica con que se mire y de las altemativas
entre las cuales elija el propietario de la unidad economica,
redunda en el abaratamiento de los costos de funcionamiento.
Para dar una idea: si el monto destinado a tal efecto, Sus. 1.500
en los dos casos encontrados (T. de sastreria I y T. de carpinteria),
fuera orientado a un deposito bancario a plazo fijo en moneda
extranjera, el dinero resultante de los intereses no significana mas
que Sus. 21 mensuales, suma muy inferior al monto de los
alquileres actualmente vigentes que deberian pagar al asumir esa
linea de conducta. No hay, por otro lado, informacion suficiente
para saber cuanto representaria si tuviera un uso productivo.

EI primero de elIos paga alrededor de Sus. 64, y el segundo, Sus.
106. EI impacto de esas erogaciones en el ingreso bruto de cada
unidad economica es de 15 y 21%, respectivamente.
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(1) El calculo de la relaci6n K/L no incluye una estimaci6n del capital de giro debido a
las dificultades de precisar su ciclo de rotacion (en los en que cuentan con el), y a la
modalidad de trabajo con adelantos, en el 50% de los casos. Por otra parte, en el
denominador se incluye al propietario de la UE, en la medida en que por definicion
de semiempresarioeste es, ademas, un trabajador directo.

Nota: El tipo de cambio, vigente a momenta de la entrevista era de Bs. 2,35 por d6lar
americano.

ORIGEN, EST ADO DE LAS MAQUINAS 0

HERRAMIENTAS Y RELACION CAPITAL

TRABAJO

(en $us.)

Rama de Capital Origen Estado Relaclon
actividad Invert. Uti) Credo NVS USAD KIL (1)

Manufactura

T. de sastreria 1.350 x x 337,5

T. de sastreria 3.500 x x 1.166,7
T. de confecc. 700 x x 350,0

T. de carpinter. 4.000 x x x 1.000,0

Metalm. y fund. 20.000 x x x 5.000,0

Servicios

Rep. radio-tv 2.500 x x x 833,3

CUADRO II.1
UEE.1: MONTO ACTUAL DE CAPITAL INVERTIDO.

momento de adquirirlas; y la relaci6n capital/trabajo con la cual

operan actualmente.
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- el estado de las maquinas y herramientas al momento de

- asimismo, se evidencia claramente que todos los estableci
mientos recurren a los ingresos generados en el desarrollo de la

propia actividad, para la realizacion de inversiones en activos

fijos. En este sentido, la falta de acceso a recursos de capital,
observada por otros estudios, se contirma por la existencia de

un unico caso de credito bancario y la presencia de otro, que

demuestra la opcion altemativa del sector en su conjunto de
recurrir a prestamistas;

- en otros terminos, la informacion del Cuadro demuestra que, si
bien todas las UEI seleccionadas tuvieron la posibilidad de

ampliar sus dotaciones de capital, la tuvieron en diverso grado,

sin contar con que, junto a ello, hubo actitudes diferenciadas
frente a la inversion. Sin embargo, esta afirmacion debe

tambien ser matizada por los cambios de comportamiento
atribuibles a la modificacion del Escenario. En la produccion de
prendas de vestir, por ejemp!o, practicamente todos los

entrevistados declaran haber vendido parte de sus maquinas, La
ausencia de datos confiables en relacion a esta materia, atenta

contra la posibilidad de establecer relaciones de magnitud en el

proceso de los cambios;

- tanto el monto de capital invertido, como la relacion ca

pital/trabajo, por unidad economica, revel an la existencia de

fuertes disparidades entre las ramas, y al interior de las tres mas

representadas, 10 que llevaria a reconocer niveles de exito
diferenciales;

EI Cuadro anterior permite concluir, ademas, los siguientes aspec

tos:
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Con referencia a 10 dicho en el parrafo anterior, resulta impor
tante mencionar que tanto el primer tallerde sastreria consignado
en el Cuadro, como el taller de carpinteria y el de metalmecanica
y fundicion, previeron la innovacion de su capital fijo y el
cambio de sus sistemas de trabajo, con resultados distintos en el
actual escenario de mercado y funcionamiento economico general.

Respecto a la vinculacion de los niveles de capitalizacion con los
ingresos generados por la actividad en el momenta actual, el

Cuadro Il.2 destaca que, aunque existe una relacion positiva entre
capital disponible e ingresos brutos, su comparacion con los

ingresos netos antes del pago de impuestos no verifica la misma

tendencia. Esto permite suponer que existen costos de funcio
namiento diferenciales, asociados, indudablemente, al fuerte

impacto recesivo del mercado en la mayona de las ramas, 10 que
obliga al mantenimiento de capacidad ociosa, y al despliegue de

diversas actitudes orientadas al ahorro de los principales com

ponentes del costo de funcionamiento, como el empleo de mana
de obra -que se analiza en un acapite posterior-, la utilizacion 0

no de capital para la compra de materias primas e insumos, 0 el
aprovechamiento de las inversiones realizadas en el pasado, para
irnpulsar mas decisivamente cambios en el perfil tecnologico de
la unidad economica.

adquirirlas, revela que las unidades exitosas de este grupo tienen

cierta preferencia por comprarlas nuevas. Sin embargo, destaca
que las unidades mas capitalizadas, una de la rama metal
mecanica y otra de la produccion de prendas de vestir, basaron

su estrategia de crecimento en la adquisicion integra de equipos

usados.
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En el tercer caso, la estrategia fue pasar de la produccion de es
tructuras metalicas para clientes particulares, a la produccion de
maquinaria liviana, como homogeneizadoras de cafe, ademas de
partes y piezas fundidas 0 tomeadas, para un mimero reducido de
empresas del sector capitalista.

En el primer y segundo casos, se recurrio a la disposicion de rna
quinas semindustriales que habian servido para responder a la ere
ciente demanda durante la decada pasada, para, esta vez, desdoblar
la modalidad tradicional de trabajo, basada en el sistema de en
cargo, y experimentar la produccion en serie, adelantandose ala.
demanda.

CUADRO 11.2
UEE.!: MONTO ACTUAL DE CAPITAL INVERTIDO

E INGRESOS BRUTOS Y NETOS MENSUALES

POR UNlDAD ECONOMICA
(en $us.)

Rama de Capital Ingreso Ingreso Relaci6n
actividad Invert. Bruto a) Neto b) b/a (%)

Manufactura

T. de sastreria I 1.350 302 106,5 35,3
T. de sastreria II 3.500 443 86,0 19,4
T. de confecc. 700 531 298,0 56,1

T. de carpinter. 4.000 623 149,0 23,9

Metalm. y fund. 20.000 2.036 837,0 41,1

Servicios

Rep. radio-tv 2.500 426 140,0 32,9

Nola: La tercera columna b) registra el ingreso neto antes de impuestos.
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Aqui, las explicaciones son diversas. Entre los que siguen la pri
mera opcion hay quienes al descapitalizarse por efecto de la
drastica contracci6n del mercado, paralelamente a la mantencion

Mientras unos complementan el empleo del capital de giro pro
pio con el retorno al sistema de los adelantos del cliente, otros
se mantienen utilizando unicamente sus recursos.

Sin embargo, el cambio de escenario producido con el desen
cadenamiento de la crisis, introduce nuevas pautas de conducta de
los sujetos.

El comportamiento en relaci6n a la dotaci6n de capital de giro,
puede ser uno de los elementos explicativos del exito de las
unidades econ6micas. En este orden, la Tabla 11.4 destaca la
existencia de actitudes similares en el periodo de crecimiento.
Practicamente, todas las unidades seleccionadas se propusieron
crear un fonda de recursos a ser utilizado como capital de trabajo,
bajo el criterio de lograr independencia respecto de los clientes,
"para dar continuidad al trabajo...", segun afrrma un artesano.

El capital de giro:

A decir de los datos de ingreso neto y su vinculacion al costa de
la canasta basica, calculada en alrededor de Sus. 171,5 para el mes
de mayo de 1988, resulta ya evidente que, sin considerar otros
factores mencionados, el iinico establecimiento que logra man
tener sus condiciones de crecimiento es el taller de metalmecanica
y fundici6n. Los anteriores, junto al resto de unidades registradas
en el Cuadro que se comenta, no logran, en el nuevo escenario,
mantener los niveles de exito logrados en la pas ada decada, pues
todos ellos estan imposibilitados de realizar nuevas inversiones,
destinando sus recursos al consumo inmediato de reproduccion de
su unidad familiar, principalmente.



Rama de Inicio Fase Interm. Actual
actividad

Manufactura

T. de sastreria adelantos propio ade1 + prop.
T. de sastreria adelantos propio propio
T. de confecc. propio propio propio

T. de carpinter. adelantos propio ade1 + prop

Metalm. y fund. adelantos propio ade1 + prop

Servicios

Rep. radio-tv adelantos propio propio
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TABLA 11.4
UEE.I: EVOLUCION DE LA DISPONIBILIDAD DE

CAPITAL DE GIRO POR UNIDADES
ECONOMICAS

Al otro extremo esta el caso del taller de metalmecanica y fun
dicion, que recurre actual mente a la complementacion del capital
de giro propio con los adelantos, en la perspectiva de disminuir
su empleo en la compra de materia prima para encargos de particu
lares 0 empresas que aceptan esa modalidad de trabajo, y destinar
una mayor cantidad de los mismos a acelerar el proceso produc
tivo orientado a la satisfacci6n de la demanda de empresas que no
10 aceptan y que tienen requerimientos continuos.

de los compromisos laborales y gastos de reproduccion familiar,
no encuentran otra altemativa de sobrevivencia en la actividad que
el recurso a los adelantos; tal el caso del taller de sastreria y el del
taller de carpinteria.
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Estrategias progresivas (T. de sastreria I y IT, y T. de
carpinterfa),que tendrian como regularidad:

- mantenci6n de un capital de giro minima necesario para
sustentar los niveles actuales de venta.

- la reducci6n de los niveles de actividad al minimo, de acuerdo a
la capacidad de absorci6n del mercadoal que asiste la UE, 10 que
supondria la salvaguarda contra los incrementos de costos por
mantenci6n de niveles importantes de capacidadociosa de lama
quinaria, optando por la venta de las que se consideren exce
dentarias;

Estrategias defensive (T. de confecciones),que implicarian:

En general, las estrategia en cuanto a la dotaci6n de capital en el

escenario recesivo, pueden ordenarse de la siguiente manera:

Actualmente , es una vez mas el tipo de inserci6n al mercado el

que condiciona las estrategias entre los que utilizan capital

propio. Los taUeres de sastreria y de servicios de reparaci6n ins

critos bajo esta modalidad de trabajo senalan que, aunque conti

rnian bajo el sistema de pedidos, la disponibilidad de capital de

trabajo propio les merece una mayor confianza de los clientes,

con los cuales mantienen una relaci6n privilegiada en compa

raci6n a otros establecimientos. El taller de confecciones, en

cambio, no tiene alternativa, pues desde el inicio de operaciones

trabaja con capital propio, orientando su producci6n a la venta

directa a un mercado an6nimo, de cuyas fluctuaciones depende.

Este establecimiento lleg6 a tener cuatro maquinas, y hoy sola

mente cuenta con una.
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Una manera de acceder a la indentificacion de cambios en la
organizaciondel trabajo es el tamano de la VEl y sus variaciones
en el tiempo. En el Cuadro que se presenta a continuacion se

Tamaiio y organizacion del trabajo:

b. Cambios en fa organizacion del trabajo y fa produccion

- utilizacion de capital de trabajo propio, y/o complementacion
con el proveniente de adelantos, sin sujecion estricta a las posi
bilidades del cliente, salvo en casos de fuerte inversion nece
saria en la compra de materiales.

- mantencion integra de equipos de trabajo y tendencia a la
innovacion, sea mediante la reposicion de maquinaria y/o
herramientasque sufren "desgaste moral", 0 mediante el empleo
de la inventiva para producir equipamiento dentro de la rama
especffica, si no es en una perspectiva de diversificacion;

Estmtegias de crecimiento (T. de metalmecanica y fundi
cion, y T. de reparaciones de radio y tv.), cuyas caracterfsticas
serfan:

- recurrenciaa los adelantos para modalidades de trabajo a pedido,
y utilizacion de capital de giro propio para la produccion orien
tada a consumidoresanonimos.

- experimentacion de sistemas de produccion en serie 0 procli
vidad a hacerlo, con base en el empleo de equipos innovados en
el pasado;

- mantencion de equipos adquiridos en fases previas, 0 venta de
un minima de ellos;



Rama de Inicio Fase de Actual
actividad crecimiento

Manufactura

T. de sastreria I 5 6 3
T. de sastreria II 2 9 2
T. de confecc. 0 4 1

T de carpinter. 0 8 3

Metalm. y fund. 2 7 3

Servicios

Rep. radio-tv 0 2 1

Naf A: Los datos no incluyen al propietario de la unidad economics.
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CUADRO 11.3
UEE.1: EVOLUCION DEL EMPLEO DE MANO DE

OBRA POR UNIDADES ECONOMICAS

El primer parametro de comparaci6n es, obviamente, la situaci6n
incial ya destacada en la primera secci6n de este capitulo: por una
parte, la disparidad inicial de tamafio; y, por otra, a partir de 10
anterior, la existencia de dos formas distintas de organizar el
trabajo, la forma de organizaci6n familiar (talleres de
confecciones, carpinteria y servicios), y la forma de organizaci6n
semiempresarial (los dos talleres de sastreria y el taller de
metalmecanica y fundici6n). A partir de ese doble caracter de la
situaci6n inicial, se establecen modificaciones posteriores de
tamafio, implicando, en algunos casos, el cambio cualitativo de
la organizaci6n del trabajo.

registra el mimero de ocupados de cada establecimiento, en tres
momentos: al inicio de actividades, en el periodo de crecimiento,
y al momenta de realizaci6n de la entrevista.
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Complementariamente, vale la pena senalar que, en los casos
estudiados, el tamano maximo alcanzado por las distintas uni

dades econornicas no revela dependencia 0 relacion directa con la
situacion organizativa inicial. Talleres de la manufactura que
habian comenzado sus actividades organizandose bajo formas

familiares, unipersonales en rigor, llegaron a contar, hacia media
dos de los anos 70, con un rnimero de trabajadores proximo, a ve

ces mayor, al de los que tenian, de principio, algun grado de asala-

La observacion de los cam bios ocurridos en la organizacion del
trabajo, entre el inicio de las actividades y el periodo de creci

miento, no deja lugar a dudas respecto a que, si bien la organi
zacion familiar 0 semiempresarial en el inicio no es decisiva para
la emergencia de procesos de acumulacion, el empleo de mano de

obra asalariada aparece como una regularidad de la situacion de
exito en todas las unidades economicas seleccionadas.

La evolucion del tamano de cada UE desde la situacion inicial,

pasando por la fase de crecimiento hasta la situacion actual,
evidencia que, en general, el periodo de mayores inversiones

productivas vino acompafiado de una ampliacion del mimero de
efectivos. Pero, ,de igual manera, el cambio a un escenario de
caracteristicas recesivas, que refleja la situacion actual de la

economia, implico, sin excepciones, aunque en diverso grado, la

disminucion del mimero de trajadores por establecimiento.

De hecho, el aumento de tamafio en unidades de trabajadores por
cuenta propia, por la via del empleo de asalariados, implica una
modificacion sustantiva de sus pautas de organizacion laboral;

significa el paso de una forma de organizacion no capitalista a la
de tipo semiempresarial que, al menos te6ricamente, es una

forma transicional hacia la definicion de las relaciones del capital.
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- la contratacion de fuerza de trabajo en las unidades semiern

presariales seleccionadas se realiza a partir de acuerdos orales y

directos entre las partes;

En el primer capitulo se han mencionado algunos rasgos caracte
rfsticos de 10 que se propuso Hamar "mercado laboral subsi
diario". Bajo esa referencia general pueden determinarse ele

mentos de especificacion aiin mayor, recurriendo a la observacion
de los casos exitosos del grupo l. El analisis en relacion al tema

podna resumirse de la siguiente manera:

Cambios de tamano en la VEl y juncionamiento del mercado
laboral subsidiario:

Sin embargo, es importante mencionar los elementos sobre los
que se asienta esa logica de contratacion-despido, regulada por el

comportamiento de la demanda para cada bien 0 servicio:

La conclusion mas visible que se desprende del analisis anterior

apunta a que, de modo generalizado, existen dos comportamientos
basicos en el empleo de mana de obra: contratacion de trabaja

dores adicionales cuando hay periodos de expansion de la deman
da, y despidos, cuando hay coyunturas de recesion,

Ahora bien, es cierto que, asi como el tamafio de la unidad

economica al inicio es extremadamente pequeno, las cifras de

empleo de mana de obra en los mejores momentos no llega a

rebasar las diez personas, incluido el propietario. Los estable
cimientos registrados tienen un promedio de seis trabajadores en

ese periodo.

riamiento, e incluso crecieron.
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- Junto con las caracteristicas contractuales de caracter general,

existe un acuerdo sobreentendido relativo a la asuncion de los
costos de aprendizaje del operario, por cuenta del duefio de la

unidad econ6mica. De una parte, 10 anterior redunda en be
neficios para el trabajador quien, transcurrido el periodo de

entrenamiento, puede, y normalmente 10 hace, abrir su propio

Parad6jicamente, esta situacion, lejos de convertirse en motivo de
fuertes conflictos entre propietarios del pequeno capital y del

trabajo, es una forma de contacto que cuenta con legitimidad
social. EI regimen de contrataci6n es aceptado por las partes; sin
embargo, es importante anadir que ella parece justificarse debido

a que:

No es diffcil comprender, a partir de esos pocos rasgos, la enorme

fragilidad de la situaci6n laboral de los trabajadores en relaci6n
de dependencia. Inestabilidad, horas extraordinarias inadecuada
mente remuneradas, y ausencia de beneficios sociales, son la

consecuencia inmediata de la modalidad de vinculo que se
establece entre oferta y demanda de fuerza de trabajo.

- al momenta de la contrataci6n, no hay ningiin compromiso de

pago de los beneficios sociales previstos por ley.

- el nivel de salarios se fija de acuerdo a los vigentes en el oficio

para determinado nivel de calificaci6n y destreza;

- la forma mas usual de pago de salarios es el sistema de destajo,

que a su vez implica la ausencia de definicion de horario de

trabajo y de pago de horns extras;

- no se expecifica el tiempo de duraci6n del contrato;
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- La disminucion del mimero de trabajadores en la unidad
econornica supone la vigencia de mecanismos compensatorios
durante algiin periodo previo, al que sucede el agravamiento de

situaciones recesivas en la actividad, como condie ion extrema
frente a la cual, semiempresario y trabajador, rescinden el acuer
do de trabajo. Pero, se trata de una rescision que asume la forma

de un "alejamiento voluntario del trabajador", por tiempo inde
terminado, y no de un "despido"; por tanto, carente de las expe

riencias traumaticas, conflictos y ruptura de las relaciones

obrero patronales, propias del sector empresarial.

- El sistema de trabajo a destajo desplaza las decisiones sobre

horario, intensidad y continuidad laboral, a la esfera de intereses
del propio trabajador dependiente, quien varia y acomoda su

conducta de acuerdo a las fluctuaciones de la demanda, a la

existencia 0 no de trabajo en el taller. Esta determinacion apa
rece, pues, como total mente ajena a la responsabilidad del

duefio de la unidad economica, como un hecho extemo frente al
cual ambos, propietario y trabajador, se unen para compartir la
misma suerte. Si la actividad decae, el trabajador tiende a

buscar trabajos adicionales, como arreglos, a veces, utilizando
herramientas y equipos del taller, con la venia del maestro. Este
asume tal concesion como una suerte de mecanismo compen

satorio.

taller; asi 10 afirman practicamente todos los entrevistados. De

otra parte, la relacion que se establece entre propietario de la
unidad economica y trabajador no muestra un desarrollo
importante de oposicion de intereses; se abre un marco de

solidaridad entre maestro y operario (0 aprendiz), donde el
primero tiene un ascendiente de tipo patriarcal sobre el segundo

que, a su vez, debe obediencia a su maestro.
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Ambos comportamientos, apoyarian la hipotesis de que

Actualmente,por el contrario, el 50% de la mana de obra de los
talleres es eventual.

- En otro orden, es irnportante destacar, junto a las consideracio
nes previas, el hecho de que la tendencia de las unidades econo
micas durante el periodo de crecimiento fue a mantener mana de
obra permanente, mejorando, ademas, las condiciones de
contratacion, como el pago de aguinaldo 0 la concesion de
vacaciones. Los niveles mas altos de empleo se mantuvieron
entre cuatro y ocho afios.

presarial, de una especie de ejercito de reserva para
cada uno de ellos. Es cormin oir decir a los semiern
presarios que "cuando hay trabajo, llamo a mis operarios
antiguos;asi, les hago compartir tambien...".

semiem-establecimientocadapararedundante

- Estos comportamientos se expresan, regularmente, en relacion
a las fluctuaciones de la demanda. Las unidades econornicas au
mentan 0 disminuyen el mimero de sus efectivos, eligiendo por
10 general, entre las mismas personas que han hecho su escuela
en el taller. Es decir que, como parte de este mismo mercado
laboral subsidiario, existe una mana de obra que unas veces es
absorbida por la dinamica de los establecimientos semiernpre
sariales, y otras, es desplazada como fuerza de trabajo
redundante. Lo peculiar aqui es que no se trata de fuerza de
trabajo en general, como se da en el caso del mercado laboral
tipicamente capitalista, sino de mana de obra con nombre y
apellido, vinculada a esa dinamica fluctuante con uno solo 0

muy pocos talleres, pues no existe absoluta libertad de
movimiento de la mana de obra entre ramas y dentro de una
misma rama. Se trata entonces, de fuerza de trabajo
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La incidencia del aumento de tamano de la UEI, en el cambio del

Crecimiento de la VEl y proceso de trabajo:

Aunque, como se vera posteriormente, existen niveles de

cumplimiento de las normas en materia laboral, las declaracio

nes de los entrevistados convergen, desde diversas perspectivas,

en la idea de que deberfa existir un regimen atenuado, sobre la
base del reconocimiento de las peculiaridades del sistema de
contratacion de mano de obra, en los cuales sea posible advertir

algunos mecanismos de compensacion. Algunos de los entre
vistados sefialan: "... dificil cumplir con todos los benefi
cios; ... hay acuerdo no explicito con los operarios'' (T. de

sastreria I); "no se puede comparar al sector con la gran
empresa. Se necesita una Ley especffica; ... de todas maneras,

yo compenso permitiendo a los operarios trabajar por su cuenta
las composturas que llegan al taller" (T. de sastreria II); "no hay
capacidad de pago, ademas los operarios son eventuales ... " (T.

de confecciones); "el negocio no da para cubrir todo , pero
compenso permitiendo al operario llevarse trabajos a domicilio
utilizando mis equipos ...." (T. de reparaciones de radio y t.v.).

- Desde la perspectiva esbozada, parece contraproducente que se
pretenda que las UEI cum plan desde un principio con la legis

lacion laboral, en pie de igualdad con la empresa capitalista.

mientras mayor sea el nivel de permanencia de los estable

cimientos en una situacion de crecimiento -y expansion, mayor
sera la tendencia a estabilizar y mejorar las relaciones

contractuales de la unidad economica con la mano de obra

dependiente; y, consecuentemente, tarnbien apoyarian al
cumplimiento de regulaciones legales en la materia.
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En el establecimiento de carpinteria en madera, pese a haber
contado con ocho trabajadores en su momenta de mayor dina-

Es importante relievar aqui, que el trabajo domiciliario de caracter
eventual vinculado a la modalidad del destajo, representa una
manera importante de ahorrar capital de trabajo manteniendo gran
flexibilidad frente a incrementos siibitos y de muy corto plazo en
la demanda y con un minima de trabajadoresdentro del taller.

Por ejemplo, en la fabricacion de prendas de vestir, considerada

como conjunto, existe una marcada especializacion de la mana de

obra en la realizacion de determinado tipo de prendas. Se observa,
asi, en un mismo taller, pantaloneros, vestoneros, chalequeros; 0

bien, chamarreros, camiseros, etc. Siendo esta la situacion
general de desarrollo de la actividad dentro de la rama en
cuestion, el crecimiento de la unidad econornica permite fortalecer
las tendencias a la especializacion y, por tanto, a la division del
trabajo y a la experimentacion de la produccion en serie. Ese fue
el caso del taller de sastreria I, que, sobre la base de los
conocimientos especiales de la mana de obra (pantaloneros),
incorporo maquinaria semindustrial. De igual manera, una mayor
especializacion del trabajo trae consigo la posibilidad de la
desagregacion espacial del proceso, esto es, la posibilidad de
aprovechar el sistema de contratacion de trabajadores domici
liarios, particularmente en coyunturas recesivas como la presente.
Bajo esta modalidad, la relacion con el taller se garantiza por la
dotacion de la materia prima, ademas de la concepcion, disefio y
corte de las prendas, que son ejecutadospar el maestro.

perfil organizativo del proceso de trabajo, no muestra un compor
tamiento uniforme en los casos estudiados. Las diferencias mas
notables se dan entre ramas de actividad.
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Al mismo tiempo y complementariamente a 10 dicho, los tres

Se podria decir que el taller de metalmecanica y fundicion
representa el caso mas peculiar. En el se observan cambios
sustantivos desde el inicio de sus actividades hasta el presente. En
la fase de crecimiento se produce el transite de un taller de
construcci6nde estructura metalicas para la demanda diversificada
de clientes paticulares, a un taller que complejiza sus funciones,
combinando la tomeria, la introduccion de la forja y fundicion,
hacia la fabricacion de piezas de maquinarias para la industria, e
inclusive, como ya se senalo, hacia la fabricacion de maquinaria
liviana. Como es obvio, los requerimientos de la fase de
expansion condicionaron un gradual proceso de especializacion
fijando ciertos puestos de trabajo al desarrollo de funciones
especificas, y ordenando el proceso de trabajo en su conjunto.
Pese a la situacion general recesiva de la economia, y la dismi
nucion del mimero de efectivos en la unidad economica, este
taller mantiene la division del trabajo segun las siguientes espe
cialidades: fundici6n, donde se realizan las tareas de matrizado,
moldeado y colado 0 vaciado; torneria 0 maquinado de las
piezas; y, mecanica de armado, donde se arman rnaquinas,
piezas, etc., dandoles el acabado respectivo.

Salvando las diferencias, la rama de los servicios, representada
por un solo taller en la muestra seleccionada, evidencia un com
portamiento similar. Todos los trabajos se realizan bajo la directa
supervisiondel maestro; no hay funciones especializadas.

mismo, no se produjeron cambios sustanciales en el proceso de

trabajo. Cada operario realiza su obra de principio a fin, excep
tuando la concepcion y diseno, que realiza el semiempresario
segiin las especificaciones del cliente, si es el caso, 0 segiin la
orientacionde la demanda.
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En el primer escenario, se advertia, como punto de partida, una
ampliacion importante de la demanda total, producto del perlodo
de "auge" de la economia nacional reflejada en la expansion de la
masa de salarios, vinculada, de manera importante, al crecimiento
de sectores medios (empleados publicos), y, tambien a la
expansion de la capacidad de gasto de los trabajadores del propio
SID.

Cambios en fa estructura del mercado:

Se ha hecho referencia a las caracterfsticasde insercion inicial de
las UEI al mercado. Importa ahora destacar la modificacion de las
condiciones de mercado como consecuencia del cambio de esce
nario, y las implicaciones que ella tiene en el despliegue de de
terminadasestrategias orientadas a remontar la crisis.

c. Insercion al mercado y cambios de comportamiento

De igual manera, pese a que hay todavia un importante vinculo

del semiempresario con las labores productivas de la pequena

planta, se advierte, al menos en terminos de concepcion, una

perspectiva mas clara de gestion especializada del propietario en

las tareas administrativas, de mando y control del proceso de

trabajo.

trabajadores con los que actualmente cuenta este taller son per

manentes y reciben salario mensual, adem as de beneficios, como

aguinaldos y vacaciones. Ello obedece a la consideracion de que,

con trabajo eventual, no seria posible mantener el ritmo de la

actividad y la atencion de los compromisos de trabajo.
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Sin variar el asiento principal en el tipo de insercion descrito, el

perfodo de crecimiento reflejado por el Escenario A, permite ya la

introduccion de algunos cambios, como las experiencias

cautelosas de produccion en serie para mercados anonimos, en el

caso de los dos talleres de sastreria y del taller de carpinteria; 0,

tambien, el inicio de vinculos con empresas privadas 0 publicas,

que se complementan con los encargos de clientes particulares, en

el caso del taller de carpinteria y el de metalmecanica y fundicion,

La siguiente tabla resume, en parte, los sefialamientos previos en

relacion al tema:

Salvo el taller de confecciones, las demas VEl producian por

encargo de clientes particulares, dentro de mercados segmentados

(rnueblerias y servicios de reparacion), 0 de mercados en los que

no existia, tradicionalmente, oferta similar de empresas grandes

(sastrerias, armados metalmecanicos a medida).

Se trataba, pues, de condiciones favorables de insercion en mer

cados diferenciados 0 en estratos debiles de estructuras

oligopolicas estables. Es evidente que, en los casos estudiados,

fue bajo esas condiciones que se dio inicio a las operaciones

econornicas.

EI ensanchamiento de la demanda total tiene claras manifes

taciones en la arnpliacion del mercado para productos artesanales

(como la produccion de prendas de vestir, el armado de estructura

metalicas vinculado al crecimiento de la construccion privada, y

la carpinteria, sea de muebles 0 de construccion) y para los ser

vicios de reparacion (fundamentalmente, electrodomesticos),
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En el mismo orden, el fenomeno hiperinfiacionario caracteristico
de la crisis en los primeros anos, habia abatido la capacidad de
compra de los asalariados, habia encarecido los costos de pro
duccion y funcionamiento de las UBI, se habian reducido tam
bien, como consecuencia de 10 anterior, los niveles de actividad y

la capacidad de compra de los trabajadores del propio SIU, en un

Con el transcurso del tiempo, el inicio de la presente decada trae
consigo manifestaciones cada vez mas abiertas de crisis; mani
festaciones que caracterizan al Escenario B, y los intentos de
aplicacion de correctivos, a traves de sucesivas medidas de poll
tica economica que la complementan.

Rama de Inicial Actual
actividad Clientes Mer- Clientes Mer-

Part. Empr. cado Part. Emp. cado

Manufactura

T. de sastreria x x x
T. de sastreria x x
T. de confec. x x

T. de carpinter. x x x x

Metalm. y fund. x x

Servicios

Rep. radio-tv x x

TABLA 11.5
UEE.I: CAMBIOS DE INSERCION AL MERCADO DE

BIENES
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- Al devastador efecto de la competencia de precios, basada en los

- Aunque es un fen6meno que se gesta en la decada del '70 con la
apertura de innumerables pequefiasempresas de confecciones de
alta composici6n tecnica de capital, de propiedad de inmigrantes
subcoreanos, la actual apertura a la libre importaci6n y al
contrabando refuerza tendencias al cambio en las preferencias y
habitos de los consumidores. Un ejemplo de ella es que el
vest6n (mas comunmente llamado saco), confeccionado en
talleres de sastreria, ha dejado de ser una prenda de uso cormin,
y ha sido sustituido por prendas mas livianas, confeccionadas
en serie, dentro 0 fuera del pais: chamarras 0 camperas de todo
tipo, generalmente en material acn1ico, pero de buena presen
taci6n y precio muy bajo.

- Generaci6n de efectos similares a los de un avance de empresas
oligopolicas nativas sobre areas de mercado antes no cubiertas,
como consecuencia de la introducci6n, legal 0 ilegal, de bienes
de manufactura industrial externa. Tal el caso de ramas y
subramas vinculadas a la confecci6n de prendas de vestir,
fabricaci6n de calzados, elaboraci6n de alimentos, etc.

Las medidas de polftica econ6mica, particularmente las impul

sadas por el actual gobierno, introducen modificaciones im

portantes en el cuadro general. En especial, pero no iinicamente,

las medidas de relocalizaci6n, de congelamiento salarial y de
libertad de comercio interno y externo, contribuyen de manera
importante a:

proceso de acumulaci6n circular con efectos recesivos para la

mayoria de las ramas de actividad.
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Estrategias de cambio y consolidacion: constituye el
unico caso claro de consolidacionpara el crecimientorepresentado

Estrategia de seleccion: involucra al segundo taller de
sastreria y al de reparacion de radio y tv, e implica la mantencion
del sistema de trabajo por encargo de particulares, aunque es
tableciendo relacion privilegiada con una clientela selecta. El
mecanismo aqui es el de lamejora de la calidad y el precio de los
bienes 0 los servicios producidos (prestados).

Estrategia de diverslflcacion: se trata de la comple
mentacion de la produccion por encargo de particulares, con la
produccion por encargo de empresas y la produccion de bienes
para un mercado anonimo, adelantandose a la demanda. Esta
estrategia, seguida por el taller de sastreria I y el taller de car
pinteria, tiene un caracter progresivo en tanto pretende afianzar
condiciones de crecimiento, con base en experiencias de periodos
anteriores.

La Tabla II.S ilustra las tres formas basicas que asumieron las
estrategias de insercion de las VEl al mercado, a saber:

Estrategias de insercion ante el cambio de escenario:

diferenciales de productividad de las empresas que introducen sus

productos en el mercado nacional, hay que anadir el incremento

de la competencia de talleres artesanales abiertos, sea por opera

rios antiguos, desplazados de unidades semiempresariales, 0 por
mana de obra relocalizada (un cuadro mas amplio en relacion al
tema de los efectos de la Nueva Politica Economica fue
presentado en el primer capitulo de este mismo estudio).
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Por ello, las estimaciones realizadas se refieren a datos propor

cionados para el ultimo mes, con el inconveniente de no ser

representativo del comportamiento de las variables consideradas

en el resto del ano, pues el periodo de referencia de la entrevista

(mayo de 1988), se inscribe en un momenta de habitual descenso

El tratamiento del tema de este inciso, comporta una serie de

dificultades motivadas por la ausencia de sistemas de contabilidad

que permitan establecer calculos mas precisos y confiables en los

resultados del funcionamiento de la VEl.

d. Ingresos brutos, costos y ganancias

Es importante senalar que en los casos de vinculaci6n a merca

dos conformados por empresas public as 0 privadas, no se advirti6

ninguna limitaci6n derivada de la condici6n de legalidad 0 ile

galidad, en el aspecto constitutivo 0 de funcionamiento, de las

VEl seleccionadas para este estudio.

por el taller de metalmecanica y fundici6n. Se trata del afian

zamiento de relaciones de mercado con empresas industriales,

dejando arras el sistema de producci6n para U11aclientela diversi

ficada de personas particulares. Esta nueva modalidad de vinculo

con el mercado, que podria implicar una subordinaci6n de las

posibilidades de crecimiento de la UEI a la evoluci6n de las

empresas formales a las que atiende, no parece presentarse como

una limitaci6n, en la medida en que la iniciativa del semi

empresario en cuesti6n se orienta ya a la biisqueda de nuevas

relaciones con el sector agropecuario a partir de la producci6n

experimental de bombas de agua y la perspectiva de producir

otros aparejos y maquinaria agricola con tecnologias intermedias.
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NaTA: El costo estimado de la canasta familiar basica para una familia de cinco
personas ascendia a Bs. 403 (aproximadamente $us. 171,5) en el mes de mayo
de 1988. La cuarta columna expresa la relaci6n porcentual entre el ingreso
neto de los establecimientos y el costo de esa canasta.

IJ se trata de unidades que no cumplieron con sus obligaciones tributarias en el mes de
referencia (mayo de 1988).
El calculo de costos, incluye los impuestos para todas las UEE.l restantes.

62,0320 106426

837 488,01.199 V2.036

149 87,0474 V623

59,0
47,0
174,0

101
81

298

201
362
233 V

302
443
531

Rep. radio-tv

Servicios

Metalm. y fund.

T. de carpinter.

T. de sastreria I
T. de sastrena II
T. de confecc.

Manufactura

Ingreso Costos de Ingreso Relacion %
bruto funcionam. neto a) a/canasta

Rama de
actividad

CUADRO 11.4

UEE.1: INGRESO BRUTO, COSTOS DE

FUNCIONAMIENTO Y UTILIDADES DEL

EST ABLECIMIEMTO

(en $us.)

de actividades en la mayoria de las rarnas (vease Cuadra 11.4).
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Con referencia a la Ultimaafirmacion, se ha construido una tabla
que intenta mostrar, de manera sencilla, el nivel de cumplimiento
de las disposiciones legales vinculadas al funcionamiento de las
VEl (vease Tabla 11.6).

- Con estos elementos, parece licito afirmar que, bajo las
condiciones actuales de la economia, una mayor carga debida al
cumplimiento estricto de las obligaciones legales seria, con ex
cepcion de los dos talleres de mejores ingresos, condenar a la
desaparicion a la mayor parte de las unidades economicas que
tuvieron exito en el pasado.

- La relacion de los ingresos netos, con el costo de la canasta
basica, calculada para una familia de cinco miembros, evidencia
que los niveles de reproduccion de las VEE consignadas en el
Cuadro son, con diferente grado, insuficientes en la mayorfa de
los casos. De las distintas ramas de actividad consideradas, solo
los talleres de confeccciones y de metalrnecanica -este ultimo
muy por encima del primero- logran utilidades que admitirian
actualmente la posibilidadde reinvertir.

- Las VEE que se analizan muestran una amplia disparidad de
utilidades (ingreso neto, en el Cuadro), explicable, principal
mente, por los diferenciales de costos con que trabajan, por los
niveles diferenciales de capacidad instalada ociosa, y por la
productividad de la mano de obra, tambien variable entre ramas
y dentro de ellas.

Considerando los recaudos anotados, las cifras del Cuadro anterior

sugieren algunas conclusiones importantes:
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Aqui, se advierte que la tendencia dominante, modal, es el
cumplimiento del pago de aguinaldos y vacaciones (38% de cum-

La observaci6n de 10 que ocurre en materia de obligaciones
legales de caracter laboral, orienta algo mas acerca de la conducta
de los semiempresarios analizados.

La comparaci6n de ingresos y canasta familiar (Cuadro 11.4) con
la informaci6n sobre el cumplimiento de las obligaciones tribu
tarias, permite afirmar que ni el taller de confecciones ni el taller
de metalmecanica y fundici6n tienen dificultad real para cumplir
con la norma sustantiva. Es decir, su situaci6n sugiere la posi
bilidad de una evasi6n deliberada de disposiciones legales.

Bajo las consideraciones anteriores, el analisis de la informaci6n
proporcionada por la Tabla 11.6permite observar que existen tres
unidades econ6micas que no cumplen con el pago de sus con
tribuciones tributarias, dos de elIas registradas en el RTG, y una
en el RTS.

La modalidad de construcci6n de la misma fue una opci6n ante la
imposibilidad de asumir el ingreso del mes de referencia como
representativo del promedio observable en el ano. Se conoce, por
las declaraciones de los entrevistados, que el pago de los

beneficios con que cumplen se realiza con recursos provenientes
de la elevaci6n estacional de la demanda cada fin de ano, de modo
que la consideraci6n de esos ingresos tambien tendria como efecto
una elevaci6n del promedio mensual que, en este caso, no se
conoce. De ser asi, se habria podido estimar de modo confiable el

impacto pres unto, resultante de cumplir con todas las disposi
ciones legales. Por 10 demas, realizar ese calculo con las cifras
disponibles de ingreso, habria significado sobreestimar el
impacto negativo y las conclusiones correspondientes.
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NOTAS: RTS.- Regimen Tributario Simplificado.
RTG.- Regimen TributarioGeneral.

(1) Las obligaciones laborales consideradas constituyen, segun la norma adjetiva, el
37% de la planilla mensual de toda unidad economica. Si se considera esa cifra
como el 100% de los aportes que debe realizar cada VEl, ella supondria que la
participacion del pago por concepto de aguinaldos, vacaciones, previsiones para
indemnizaciones y los aportes patronales para seguridad social, seria de 22%,
16%,22% Y40%, respectivamente.

Si Si No No No
Si Si Si No No

No No No No No

No Si Si No No

No Si Si Si No

Si Si Si No NoRep. radio-tv

Servicios

Metalrn.y fund.

T. de carpinter.

T. de sastreria I
T. de sastreria II
T. de confecc.

Manufactura

CNSS
40%

Indernn.
22%

Aguin. Vacac.
22% 16%

Tributarias
RTS. RG.

Lab 0 r a I e s (1)Rarna de
actividad

TABLA 11.6
UEE.l: GRADO DE CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES LEGALES EN EL
FUNCIONAMIENTO

plimiento, que resulta de sumar el porcentaje correspondiente a la
columna de cada respuesta afirmativa). Las situaciones restantes
son muy dispares, y van desde el incumpliento total (T. de
confecciones), al solo pago de aguinaldos (T. de sastrena I),
llegando, finalmente, al cumplimiento de aguinaldos, vacaciones
e indemnizaciones (60% del total de las obligaciones laborales)
en el caso del taller de metalmecanica y fundicion. En ningiin
caso se cum pie con la afiliacion a sistemas de provision y segu
ridad social.
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En el primer caso, hay que recordar que hubo un proceso de
descapitalizacion -venta de tres maquinas- en el perfodo '80 - '87,

hecho que ademas significo la reduccion de personal de trabajo, de
cuatro ayudantes a un trabajador a domicilio, al que el semiern

presario recurre cuando su propio trabajo no abastece los requeri

mientos de la demanda. EI incumplimiento de las obligaciones
tributarias en el momenta de la entrevista se expJica por el

cambio de registro al que procedia; los meses previos habia pa
gada impuestos dentro del RTS; sin embargo, desde el siguiente

mes 10 haria dentro del RTG, por una decision de mayor conve
niencia. Es decir, que la irregularidad registrada es absolutamente
casual y se extiende por el tiempo que requieran los tramites
de cambio y ajuste del sistema de contabilidad dentro de la unidad

Desde una optica particular, interesa detenerse en dos casos en los
cuales se observa incumplimiento de algunas disposiciones
legales, pese a que cuentan con los ingresos suficientes como pa

ra asumir una conducta distinta; se trata del taller de confecciones
y del taller de metalmecanica y fundicion.

Estos datos demuestran que, de modo general, la sujecion a las
normas sustantivas, por parte de las UEE.l, no es muy diferente
del comportamiento observado en el SIU como conjunto, de

acuerdo a los analisis efectuados en el segundo y tercer estudios.
Sin embargo, en una perspectiva tambien general de los casos

sujetos al analisis, cabe sefialar, reforzando criterios ya .enun

ciados, que los mayores niveles de cumpliminto de las obligacio
nes laborales, desde el punto de vista de la historia de las unidades

economicas, se produce, precisamente, cuando estas viven mo
mentos de expansion y acumulacion productiva, restringiendolos

a un minimo, variable segiin el taller, en los ciclos recesivos de

la actividad.
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Loque destaca dentro del marco de determinaciones del exito 0del
fracaso son las relaciones economicas, el acceso a recursos pro
ductivos, la posibilidad de acceder ala innovacion tecnologica, a
la modernizacion de la forma de organizacion de la unidad eco
nomica, a la capacitacion gerencial y de caracter tecnico pro
ductivo, y, centralmente, el tipo de mercado de insercion y la

De cualquier manera, y nuevamente desde una optica global de
los casos, se puede afirmar que no es la consolidacion legal de las
instalaciones, ni el funcionamiento, 10 que en realidad garantiza
el exito de las actividades informales. No existe tal vinculo de
prelacion, Antes bien, es la posibilidad del crecimiento y el
desarrollo exitoso el que impulsa al semiempresario a regularizar
y, si se quiere, a formalizar las formas de operacion de su esta
blecimiento.

En el segundo caso, debe descontarse que el taller de metalme
canica y fundicion es el que mayor nivel de cumplimiento de las
normas laborales presenta (60%). Sin embargo, su falta a las
obligaciones tributarias (Bs. 42 0 $us. 18) resulta diffcil de
evaluar por la insuficiencia de informacion. Con todo, es im
portante considerar que el comportamiento de este semiem
presario, hasta fines del ano 1987, fue de sujecion a las dis
posiciones legales. No es explicable que, con ingresos netos de
cerca de $us. 840, se incumplan tales compromisos.

Respecto al pago de beneficios al trabajador domiciliario, su
incumplimiento tiene la misma explicacion de la mayor parte de
las VEl: se trata de trabajo a destajo y es eventual, aunque se trata
siempre del mismo trabajador a 10 largo del ano.

economica.
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AI margen de la evolucion positiva de los recursos de capital en
cada uno de los establecirnientos, un primer aspecto destacable es
que el T. de cerrajeria, pese tener el doble de antigtiedad que el T.
de reparaciones automotrices (8 y 4 anos, respectivamente),
cuenta con un monto total de inversiones bastante mas pequeno.
Esto se refleja tambien en la relacion capital/trabajo, que
representa apenas un quinto del monto consignado por el taller de

a. Cambios en la dotacuin de capital

En esta perspectiva, sera iitil recordar que el grupo de UEI que
corresponde analizar es el que ubica su expansion dentro del
Escenario B. Este hecho marca, de principio, una diferencia con
las UEE.l, diferencia cuyo caracter e importancia tratara de
evaluarse cuando asi 10 exija el tratamiento de los siguientes
puntos.

En 10 que sigue de la exposicion, se intentara respetar la misma
secuencia de temas del acapite anterior, aunque, al mismo tiem
po, se evitara la repeticion de referencias y analisis contextuales
que hubieran side recogidos en el desarrollo analitico del grupo
previo. Intentara destacarse, por tanto, los elementos que cons
tituyan especificidades 0 pautas de comportamiento distintas a las
ya consideradas.

2. Procesos de acumulacion y cambios de comportamiento de las
UEE.2

Estas consideraciones son importantes desde el momenta en que
es a partir de las politicas de fomento al SIU que se posibilita la
promocion y consolidacion de UEI que 10 componen, y, por esa
via, la mejora de su ubicacion respecto al cumplimiento de las
normas legales.

actitud [rente a sus fluctuaciones; en tanto que, los condicio
namientos de orden juridico, importan en la medida en que refle
jan esas relaciones economicas.
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En ambos casos el origen inicial de los recursos fueron los
ahorros propios, generados en la practica del oficio, dentro del
marco de relaciones de dependencia, como operarios en otros ta
lleres. Pero el proceso de renovacion 0 ampliacion posterior de
los equipos, herramientas y otros componentes del capital fijo

1} El calculo de la composici6n tecnica no incluye una estimaci6n del capital de giro
debido a las dificultades en precisar su ciclo de rotaci6n. Por otra parte, en el
denominador se incluye al propietario de la UE, en la medida en que por definicion
de semiempresarioeste es, ademas, un trabajador directo.

2.667xxRep. autmotriz 8.000

Servicios

500xxT. de cerrajerfa l.500

Manufactura

Relaci6n
KlL 1}

Estado
NVS USAD

Origen
Util Credo

Capital
Invert.

Rama de
actividad

CUADRO 11.5
UEE.2: MONTO ACTUAL DE CAPITAL INVERTIDO.

ORIGEN, ESTADO DE LAS MAQUINAS 0
HERRAMIENTAS Y RELACION CAPITAL

TRABAJO
(en $U5.)

Es evidente que la comparacion entre las dos unidades economicas

no tiene otra importancia que la de destacar caracterfsticas sin

gulares, puesto que no hay ninguna razon para postular que la

compo sicion tecnica deba tender a igualar segun la antigiiedad, y

mucho menos tratandose de ramas distintas, cuyos requerimientos

mfnimos de combinacion de capital y trabajo son, sin duda,

tambien diferentes.

servicios (vease Cuadro II.5).



Rama de Capital Ingreso Ingreso Relaci6n
actividad Invert. Bruto a) Neto b) b/a (%)

Manufactura

T. de cerrajeria 1.500 2.979 1.728 58,0

Servicios

Rep. automotriz 8.000 700 136 19,4

Nor A: La tercera colwnna registra el calculo del ingreso neto antes de impuestos.
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CUADRO 11.6

UEE.2: MONTO ACTUAL DE CAPITAL INVERTIDO E
INGRESOS BRUTOS Y NETOS MENSUALES POR

UNIDAD ECONOMICA
(en $us.)

Desde otra perspectiva, la relaci6n de los montos actuales de
inversi6n con los ingresos generados en el mes de referencia,
muestra diferencias importantes, tal como puede observarse en el
siguiente Cuadro:

Otro rasgo cormin a los dos talleres se refiere a que la estrategia
de inversiones se orienta a la compra de herramientas y ma
quinaria de trabajo nuevas; es decir, aunque no hay relaci6n entre
las magnitudes de inversi6n de cada taller por tratarse de acti
vidades distintas, no se advierte una actitud clara de ahorro en
materia de adquisiciones de capital fijo -compra de maquina y
herramientas usadas-, como ocurre usualmente en unidades
econ6micas, manufactureras y de servicios del SIU.

tuvo base en los ingresos generados por el desarrollo de la ,
actividad.
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Sin embargo, siguiendo el analisis de la actitud frente a la
dotaci6n de capital de giro, se puede concluir que el taller de
cerrajeria se desarrolla dentro de una estrategia sistematica de
ahorro de capital; nunca trabaj6 con capital propio, ni intent6

El taller de reparaci6n automotriz corrobora esta situacion,
anadiendo que, ademas de la reducci6ndel ritmo de la actividad, se
trata de circunstancias en las que debe mantener una serie de
costos fijos, como el alquiler del local y otros gastos (electri
cidad, agua, telefono, etc.) que repercuten en la disminuci6n de
los ingresos netos de la unidad econ6mica.

En este sentido, es claro que el mes de referencia no representa el
promedio de funcionamiento del ano. Pero, yendo mas alla, la
informaci6n proporcionada por los entrevistados coincide en el
senalamiento de que en los iiltimos meses, es decir, como un fe
n6meno mas permanente, hubo un notable descenso de la acti
vidad.

No obstante 10dicho, es importante considerar las modificaciones
que pudiera introducir el comportamiento del mercado en los
costos de funcionamiento,al momenta de la entrevista.

Puede haber varias explicaciones a este comportamiento. Lo mas

evidente es que, mientras el taller de cerrajeria opera con bajas
dotaciones de capital y reducidos costos (42% del ingreso bruto),
el taller de reparaciones cuenta con fuertes dotaciones de capital
fijo, y opera con una estructura de costos considerablemente
elevada (81~ de su ingreso bruto). Esto podria conducir a la
afirmaci6n de que la actividad desarrollada por el primer tipo de
taller es mas conveniente, desde el punto de vista economico, que
la actividad del segundo taller.
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Tal como se vera mas adelante, el comportarniento del mercado
para los dos tipos de actividad analizados no tuvo regularidad en
el marco del segundo escenario. As! como hubo 0 hay perfodos
dinamicos, tambien sobrevienen cafdas. La fase intermedia,
considerada en la tabla anterior, refleja la situaci6n de mayor

adel + proppropioadelantosRep.automotriz

Servicios

adelantosadelantosadelantosT. de cerrajerfa

Manufactura

ActualFase Interm.InicioRama de
actividad

TABLA 11.7
UEE.2: EVOLUCION DE LA DISPONIBILIDAD DE

CAPITAL DE GIRO POR UNIDADES

ECONOMICAS

constituirlo. El taller de reparaciones, por su parte, intent6

formar sus propios recursos de funcionarniento en el perfodo de
acumulaci6n, y actual mente recurre a la complementaci6n con
los adelantos de la clientela debido a la descapitalizaci6n sufrida

como consecuencia de la notable reducci6n de la demanda, a partir

de fines de 1987 (vease Tabla II.7).
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El taller de cerrajeria, por ejemplo, empezo como unidad familiar
(cuenta propia), mientras que el taller de reparacion automotriz 10
hizo como unidad semiempresarial, contratando, de principio, tra-

Rama de Inicio Fase de Actual
actividad crecimto.

Manufactura

T. en cerrajerfa 0 5 2

Servicios

Rep. autmotriz 2 8 2

CUADRO 11.7
UEE.2: EVOLUCION DEL EMPLEO DE MANO DE

OBRA POR UNIDADES ECONOMICAS

Los dos casos inclufdos en este grupo ilustran, nuevarnente, que
la ampliacion de tamano y la conversion de la unidad economica
a la forma de organizacion semiempresarial son tendencias que
acompanan al proceso de acumulacion productiva, independien
temente del tipo de organizacion del trabajo que inicialmente
hubiera asumido el establecimiento (vease Cuadro 11.7).

b. Cambios en fa organizacion del trabajo

expansion del mercado para ambas actividades.
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Actualmente, los dos talleres se han reducido al mfnimo de ocu
pados con los cuales se puede mantener la actividad. Queda claro,
no obstante, que dependiendo de la dinamizaci6n 0 no de la
demanda, tienen la posibilidad de ampliar, casi de inmediato, el

En ambos casos rigen, por otro lado, las mismas reglas del jue
go respecto al funcionamiento del mercado laboral subsidiario del
que forman parte.

El taller automotriz, por su parte, tuvo su mejor epoca en los
afios 1986 Y 1987; de ahf en mas empez6 a declinar la actividad.
La situaci6n puede explicarse por el proceo de profundizaci6n de

la crisis. En una primera fase, disminuye la renovaci6n de auto

motores y se acennia la tendencia a alargar la vida iitil de los
mismos mediante las reparaciones; sin embargo, la cafda del
poder adquisitivo de los salarios y los ingresos fijos, junto al

incremento de precios en los repuestos importados, se tradujeron

en la imposibilidad material de acudir siquiera a las reparaciones,
por 10 menos para un grueso sector de clase media -empleados
publicos, basicamente- que habfa ampJiado su capacidad de

consumo en la decada del '70 y que hoy se halla sometido a un
proceso de empobrecimientoconstante.

Aunque el dueno del taller manufacturero declare entre sus ocu
pados s6lo a un operario permanente y a otro eventual, tambien

dice contar con otras tres personas que, en caso de sobredemanda,
Ie ayudan en el taller. El semiempresario afiade que ella puede

ocurrir en cualquier momento, debido a que los ciclos de alza y

baja en la demanda son cortos en esta actividad.

bajadores asalariados. Actualmente, ambos se insertan en el apa
rata econ6mico en calidad de unidades semiempresariales.
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Lo anterior es una clara demostracion de la importancia del mer
cado y su evolucion como condicion de desarrollo de las activi
dades economicas de los informales.

La modalidad inicial de trabajo, tanto con empresas como con
clientes particulares, es decir, con Unademanda diversificada, ha
permitido en ambos casos el crecimiento de la actividad y de las
posibilidades de inversion. Actualmente, sin embargo, las ten
dencias del mercado son diferentes para las dos actividades: el
armado de estructuras metalicas para particulares y la posibilidad
de participar incluso en licitaciones del sector publico, permite al
taller de cerrajeria mantener perspectivas de crecimiento; el taller
automotriz, en cambio, atraviesa momento de aguda caida en la
demanda, que trata de sortear con la disminucion de los precios de
su trabajo hasta casi un 50% de 10 que habitualmente cobraba,

En la relacion a este tema, hay que senalar iinicamente que en
este pequeno grupo no se produjo cambio alguno en el tipo de
insercion al mercado, aunque eJlo no supone una garantfa de
ausencia de cambios en el ritmo .de las actividades, tal como se
vio en los incisos anteriores (vease Tabla II.8).

c. Insercion al mercado y cambios de comportamiento

La incidencia del aumento de tamano de las UEI en la modi
ficacion de los prqcesos de trabajo, no parece sustantiva en los

casos estudiados. Eltipo de actividad se desarroJla bajo la entera
direccion del maestro, quien organiza cada fase del proceso y el

rol de cada uno de los operarios que laboran en el estableci

miento.

rnimero de trabajadores.
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Paradojicamente, la cerrajeria, con un ingreso mensual de casi
$us. 1.728, paga un impuesto de alrededor de tres dolares, dentro
del regimen simplificado; y el taller de reparaciones, con un ingre
so actual de $us. 136, paga por concepto del RUC, dentro del
Regimen Tributario General, $us. 34.

Nuevamente, pese a tratarse de ramas distintas en las que los
requerimientos de combinacion de factores de produccion son
muy diferentes, se observa que la unidadmenos capitalizadacuen
ta con los niveles mas elevados de ingreso (mas de mil por ciento
por encima del costa de la canasta familiar), en tanto que laque
cuenta con mayores niveles de inversion, apenas sf logra cubrir
un 59,5% de la misma.

d. Ingresos brutos, costos y ganancias

Rama de Inicial Actual
actividad Clientes Mer- Clientes Mer-

Part. Empr. cado Part. Empr. cado

Manufactura

T. de cerra jeria x x x x

Servicios

Rep. automotriz x x x x

TABLA II.S
UEE.2: CAMBIOS DE INSERCION AL MERCADO DE

BIENES
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El taller de reparaciones, por su parte, ademas de cumplir con sus
obligaciones tributarias, cumple con e138% de 10prescrito por la

norma sustantiva en materia laboral.

Si 10anterior demuestra la existencia de una estrategia de abarata
miento sistematico de costos de funcionamiento, siguiendo una

pauta de comportamiento tfpicamente empresarial en el caso de la
cerrajerfa, la tabla siguiente corrobora que esta logica no es una

mera casualidad, sino una manera de desarrollar el negocio. No

otra cosa explica el hecho de que contando con los ingresos con
que cuenta el taller se incumplan todas las obligaciones laborales.

N<YfA:Los costos de funcionamiento incluyen impuestos. El costo estimado de la
canasta familiar basica para una familia de cinco personas ascendia a Bs. 403
(aproximadamente, Sus. 171,5) en el mes de mayo de 1988. La cuarta columna
expresa la relaci6n porcentual entre el ingreso neto de los establecimientos y el
costo de esa canasta.

59,5102632700Rep.automotriz

Servicios

1.006,01.7251.2542.979T. de cerrajerfa

Manufactura

Costos de Ingreso Relaci6n10/0
funcionam. neto a) alcanasta

Ingreso
bruto

Rama de
actividad

CUADRO 11.8
UEE.2: INGRESO BRUTO, COSTOS DE

FUNCIONAMIENTO Y UTILIDADES DEL
EST ABLECIMIENTO

(en $us.)
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Al mismo tiempo, queda claro que a pesar de que las condiciones
generales tienen importante incidencia en el comportamiento de
las actividades economicas, la especificacion de sus efectos en el
funcionamiento de los mercados particulares de cada rama puede
ser considerablemente distinto. Yes, precisamente, el com
portamiento de cada mercado el que determina las
condiciones de desarrollo exitoso 0 no de las uni-

El analisis realizado mostrarfa que, si bien existe una tendencia a
legalizarse en la mayoria de las VEl exitosas, conforme logran
una mayor solidez de funcionamiento (y a refugiarse en la
ilegalidad en momentos de descenso de la actividad), algunos
establecimientos convierten la evasion de las obligaciones legales
en una estrategia de abaratamiento de los costos a fin de acre
centar las utilidades.

(1) Vease la llamada de la Tabla ll.6.

No NoSiSiSiRep.automotriz

Servicios

No NoNoNoSiT. de cerrajerfa

Manufactura

Lab 0 r a I e s (1)
Aguin. Vacac. Indem. CNSS
22% 16% 22% 40%

Tributarias
RTS. RG.

Rama de
actividad

TABLA 11.9
VEE.2: GRADO DE CUMPLIMIENTO DE

OBUGACIONES LEGALES EN EL
FUNCIONAMIENTO
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Aqui, nuevamente, el rol de las disposiciones legales, en
terminos del aliento 0 del desaliento al desarrollo, no es mas que
un factor coadyuvante. Sin duda, en momentos en que los ingre
sos de las unidades econ6micas son insuficientes para garantizar
su propia reproduccion, el peso de las obligaciones
legales de caracter sustantivo, puede aparece como
determinante del deterioro y basta desaparicion de
determinados establecimientos. No obstante, es necesario
ser enfaticos al senalar ese caracter apariencial que no coincide
con el analisis de las causas reales y que hace referencia, mas
bien, a relaciones sociales y econ6micas.

dades economicas, individualmente consideradas.
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6. La inserci6n al mercado se basa en la conquista de clientes

5. La productividad se asienta, en concordancia con 10 anterior,
principalmente en las destrezas y habilidades de los trabajadores.
Ello senala la existencia de niveles tecnologicos rudimentarios
que, exceptuando los talleres de reparaciones y el de metalmeca
nica y fundici6n mas pr6spero, se manifiesta en fuertes diferen
ciales negativos en relaci6n a unidadesdel sector formal.

4. El capital de giro proviene usualmente de adelantos de la cliente
lao

3. El inicio de actividades se produce con inversiones minimas de
capital fijo, financiadas por el empleo de ahorros acumulados en
el ejercicio de la "profesion", bajo relaciones de dependencia en
otro taller. La fuente originaria de los recursos es, por tanto, el
sacrificiodel consumo a partir de los salarios.

2. La apertura e instalaci6n de las UEI que devinieron exitosas, res
ponden a una estrategia de vida y no a la busqueda de un refugio
temporal. Su autogeneraci6n obedece a la idea de resolver los
problemas de la reproducci6n con perspectivasde largo plazo.

1. Los titulares de las DEI analizadas (las UEE) cuentan con
aptitudes para el ejercicio de la actividad y con importantes
conocimientos acerca del mercado en el cual se insertan.

A. Acerca de las caracteristicas iniciales de las UEE

CONCLUSIONES

III
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1. Se puede postular la hip6tesis de que las UEI de algunas ramas,
como las sastrerias y las carpinterfas en madera, no tienen mu
chas opciones de crecer en medio de contexto recesivos, en tanto
su demanda esta conformada, predominantemente, por asalaria
dos -empleados y obreros-, cuyos ingresos tienden a deteriorarse
considerable y rapidamente, Por el contrario, talleres metalme
canicos y de servicios tendrian mayores posibilidades de adap
taci6n a diferentes situaciones, por el menor efecto de las tenden
cias recesivas generales en sus mercados especfficos, 0 la existen
cia de mayores posibilidades de diversificaci6n de clientela (parti
culares, junto a empresas).

B. Acerca de los factores internos de la consolidaci6n

7. Si la caracterfstica de inicio es, dominantemente, la practica del

oficio a puerta cerrada, la condici6n de legalidad no cuenta, en la
medida en que, formalmente, las UEI que se encuentran en tal

condici6n, no tienen existencia como sujetos jurfdicos. Si se

cuenta como inicio el momento de la instalaci6n en un local
especfficamente destinado al desarrollo de la actividad, 0 en un

espacio de la vivienda con el mismo objetivo, se puede afirmar
que existe un importante grado de cumplimiento de las obliga
ciones legales de instalaci6n y aquellas de tipo tributario, aunque

no asf las de tipo sociolaboral.

particulares desde periodos en los que se practica el oficio en

condici6n de operario. Por ello, se puede decir que cada UEI
"germina" en el taller donde se aprende el oficio. EI tipo de
inserci6n dominante, por tanto, es a mercados segmentados 0

mercados sin oferta del sector formal. Entre los casos estudiados

se present6 un s610 ejemplo de inserci6n a estratos debiles de

mercados con morfologfa de tipo oligop6lico estable.
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8. La existencia de fluctuaciones cfclicas en el ritrno de las

7. La organizacion semiempresarial de las actividades, como condi
cion de los procesos de acumulacion, se vincula a la existencia de
un mercado laboral subsidiario que opera bajo reglas del juego
distintas a las del mercado laboral capitalista.

- 6. Aunque esta afirmaci6n debe ser confirmada, parecen existir
lfrnites al crecimiento de las VEE. EI rnirnero maximo de
ocupados que se alcanz6, fue de diez. Es interesante explorar, en
este orden, el papel del mercado y tambien el de los limites cuan
titativos -de empleo, de capital por hombre ocupado, etc.-,
previos al salto tecnol6gico, y sus diferencias en distintas ramas.

5. Si bien el tipo de organizaci6n del trabajo al inicio de las acti
vidades no es decisivo para la emergencia de procesos de acumu
laci6n, el empleo de mana de obra asalariada (sea en condici6n de
permanentes 0 eventuales, de trabajo a domicilio 0 de trabajo en
el taller) es una regularidad de la situaci6n de exito en todas las
unidades econ6micas seleccionadas.

4. Parte del proceso de acumulaci6n es el cambio de estrategias basa
das en adelantos de la clientela por la formaci6n de un capital de
operaciones propio.

3. La acumulaci6n basada en la reinversion de utilidades se produce
sobre la base de procesos tendentes a la consolidaci6n, originados
en la inversion de pequefios montos de capital fijo, capital de
trabajo de la clientela, y utilizando recursos generados con el
sacrificio del consumo de los hogares 0 del trabajador.

2. La instalaci6n de un taller dirigido al ejercicio de una actividad
econ6mica informal es la culminaci6n de un proceso previo que
supone la practica del oficio "a puertas cerradas".
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11. La vinculaci6n de la situaci6n ocupacional y el proceso de
acumulaci6n de las UEI permite apreciar que, mientras mayor sea
el nivel de permanencia de los establecimientos en una situacion
de crecimiento y expansi6n, mayor sera la tendencia a estabilizar
y a mejorar las relaciones contractuales de la VEl can la mana de
obra dependiente, y, consecuentemente, al cumplimiento de las

10. La mana de obra fluctuante constituye una suerte de ejercito in
dustrial de reserva, con la peculiaridad de referirse, casi exclusiva
mente, a un s610establecimiento.

9. La logica del mercado laboral subsidiario supone fragilidad ocu
pacional del asalariado; sin embargo, se trata de formas de
comportamiento que cuentan con legimitidad social y forman
parte del derecho consuetudinariode los informales.

- contratos orales;
- no especificacion de duracion de acuerdos de trabajo;
- modalidad de pago a destajo;
- trabajo a domicilio 0 en taller;
- el trabajador decide la extensionde la jomada laboral efectiva;
- el trabajador decide la intensidaddel trabajo;
- la definicion de nivel de salarios depende del que rige en la
rarna, puesto de trabajo, destreza y antigiiedad del operario;

- no existe compromisode pago de beneficios legales;
- se aplican modalidades compensatorias a la ausencia de pago de
beneficios.

actividades informales (fluctuaciones relacionadas estrecharnente
a los cambios de comportamiento en el mercado especifico),
justifica una dinamica de absorcion-repulsion de mana de obra,
que le corresponde. Tal dinamica se desarrolla en el marco de las
regJas del juego que caracterizan al mercado laboral subsidiario,
entre otros:
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2. Las medidas de politica economica no consideran las especifi-

1. Las dificultades de acceso a recursos productivos desincentivan el
desarrollo de las UBI.

c. Acerca de las condiciones generales

14. Las modificaciones de actitud, generadas por el cambio de
escenario, se manifiestan a nivel de la dotacion de capital y de
insercion al mercado, del misrno modo que en el tratamiento de la
cuestion del empleo, ya analizado en los puntos anteriores. Los
periodos recesivos, coincidentes 0 no con los grandes escenarios,
traen consigoprocesos de readecuacion, orientados unas veces a la
mantencion del mismo nivel de reproduccion, otras, a ·la
mantencion con reproduccion insuficiente y, las menos, al
aprovechamientode perspectivas de crecimiento.

13. El tipo de relaciones laborales existentes en la UBI tienen con
notaciones en los procesos de acumulacion. El trabajo domi
ciliario de caracter eventual, vinculado a la modalidad de destajo,
representa unamanera irnportante de ahorrar capital, manteniendo
gran flexibilidad frente a incrementos siibitos y de muy corto
plazo en la demanda, y conservando un minima de trabajadores en
el taller.

12. A partir de 10 anterior, resulta contraproducente que las UBI
cumplan con las obligaciones legales desde el momento en que
contratan asalariados, haciendolo, ademas, en pie de igualdad con
las empresas capitalistas y sin reconocer las formas de compen
sacion avaladas por la regularidad de su practica. Todas las UBI
coinciden en expresar la demanda de un regimen atenuado en este
orden.

regulaciones en materia laboral.
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- No es la consolidacion legal ni el funcionamiento de las VEl 10
que garantiza el exito; antes bien, es la posibilidad de
crecimiento y desarrollo exitoso el que impulsa al semiem
presario a regularizar y a formalizar legalmente su estable
cimiento. En consecuencia, si existieran condiciones de
fomento y promocion, podrfa suponerse una tendencia mayor a
la legalizacion de las UEI.

- Bajo las actuales condiciones de la economfa nacional, un
agravamiento de los costos, debido al cumplimiento estricto de
las obligaciones legales, serfa condenar a la mayor parte de las
VEl que tuvieron exito en el pasado.

-La sujecion a las obligaciones sustantivas no es muy diferente
del comportamiento general observado en el SID. Los mayo
res niveles de cumplimiento de las obligaciones laborales, con
siderando la historia de las unidades economicas, se produce
precisamente cuando estas viven momentos de expansion y
acumulacion productiva.

3. En relacion al papel de los instrumentos legales en la generacion
de incentivos 0 desincentivos al desarrollo exitoso, se pueden
senalar los siguientes aspectos:

cidades del SIU en la formulacion de sus terminos, de modo que,
por omision del mismo, establecen para el las mismas reglas del
juego que para las gran des empresas capitalistas. A modo de
ejemplo, las medidas de la NPE del actual gobiemo, contribuyen

a la generacion de efectos similares a los de un avance de em
presas oligopolicas nativas sobre areas de mercado antes no cu
biertas, como consecuencia de la libre apertura a la comercia

lizacion, legal 0 ilegal.
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2. La creciente importancia del SIU en Bolivia tiene explicaciones de
caracter estructural y coyuntural. Sin embargo, es destacable el
hecho de que su creciente participacion en el nivel del empleo se
produce tanto enperiodos de relativa estabilidad y expansion econo
mica, como en coyunturas de crisis y tendencias recesivas, aunque
con distinta intensidad. En el caso de las fases expansivas, se trata
dela incorporacion de un mayor mimero de trabajadores (familiares
yasalarlados) en las unidades economicas existentes; en las fases de
crisis, se trata de la creacion de nuevas unidades economicas (gene
ralmente unipersonales), en parte, por la poblacion activa despla-

1. Hablar del SIU en Bolivia significo, hasta 1987, hacer referencia al
55% del empleo en las principales ciudades capitales del pais. En
cifras absolutas, esto quiere decir que, hasta entonces, el SIU repre
sentaba un volumen de poblacion similar al de toda la PEA urbana
de 1976. De mantenerse las mismas tendencias de crecimiento, en
el ano 2000 alcanzaria cifras superiores al millon doscientas mil
personas (una vez y media la cifra actual), con un peso aun mas
significativoen el empleo urbano (cerca del 69%).

A. Importancia del SIU en la economia nacional

CONCLUSIONES

emiRO DE O!)CUU(NTAClWt
CEDLA
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6. La pequenez relativa del sector empresarial, la crisis y sus efectos
sobre el desempleo abierto, ademas de las perspectivas poco claras
de reactivaci6n futura del aparato productivo, inducen a pensar que
persistiran las mismas restricciones, no pudiendo vislumbrarse la
posibilidad de articulaci6n de la fuerza de trabajo disponible, dentro
de las formas empresariales privadas 0 publicas. De igual manera,
no es posible pensar en la posibilidad de asentar el desarrollo del
sector informal en formas de vinculaci6n econ6mica con unidades
empresariales (por ejemplo, a traves de la modalidad de subcon
tratos).

5. No obstante la crisis y las polfticas econ6micas que no favorecen
al desarrollo y consolidaci6n de los sectores productivos, existen,
dentro del sector informal, algunas ramas especfficas que tienen po
sibilidades de C(r.El;Jl7£ntoy expansi6n hacia el futuro.

4. Las dos ramas, manufactura y servicios, tienen un peso relevante
en la conformaci6n del sector semiempresarial. Ambas concentran,
en conjunto, el 51% de los establecimientos en los que existe
trabajo asalariado en pequena escala. Estas tendencias son distintas
a las observadas en otros pafses respecto a la composici6n intema
del SIU por ramas de actividad.

3. A pesar de los cambios producidos en la estructura del empleo,
como consecuencia de la crisis iniciada a principios de la presente
decada y que ha provocado una fuerte concentraci6n de las activi
dades econ6micas del sector informal en el comercio (45% en
1987),principalmente a traves de formas familiares de organizaci6n
del trabajo, los servicios y la manufactura articulan todavfa un con
tingente considerable de los ocupados en el sector. Conjuntamente,
representan el 38% del empleo informal, y se concentran en el 37%
de los establecimientos.

zada de unidades econ6micas del sector formal, como tarnbien a
partir de las estrategias de generaci6n de ingresos por parte de la
poblaci6n inactiva (generalmente femenina) y de los j6venes que
recien se integran a la fuerza de trabajo.
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Desde una perspectiva general, y a partir del diagnostico del marco
juridico, se advierte que, con excepcion del regimen tributario, los

C. Aspecto legales del SIU

3. Como consecuencia de la evidente falta de voluntad politica, es
notoria la ausencia de toda forma de coordinacion interinstitucional
para la formulacion de politicas globales I.Jl~.'" das al sector. En la
misma linea de sefialamiento de falencias, es clara la poca disponi
bilidad de informacion que pueda ser utilizada con el proposito de
orientar y definir la formulacion de medidas de politica, conside
rando la especificidad del sector, su heterogeneidad intema, y las
potencialidades distintas de desarrollo futuro de las unidades econo
micas que 10compone.

A partir del desconocimiento, 0 no determinacion del rol economi
co y social del SIU, se explica toda una gama de carencias en mate
ria de politicas y de resolucion de problemas de acceso a recursos
productivos; pero tambien la ausencia de un cuerpo legal integrado
y especifico, y la falta de solidez de las pocas instituciones creadas,
nominalmente, para el fomento del sector.

2. Estos y otros aspectos nunca han side considerados por el Estado
como areas de interes para la definicion de politicas, y menos para
su inclusion dentro de planes y estrategias de desarrollo de mediano
y largo plazo.

1. La vinculacion de las particulares condiciones sociales de produc
cion del sector a su importancia numerica, economica y social,
revela que un segmento considerable de la poblacion vive y trabaja
en condiciones de enorme precariedad en la calidad del empleo,
percibiendo niveles de ingreso que no alcanzan los minimos re
queridos para garantizar la propia reproduccion y la de su unidad fa
miliar. Se trata, entonces, de bolsones de pobreza cuya superacion
impone acciones inmediatas.

B. Ausencia de politicas orientadas al SIU
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- Las caracteristicas del regimen constitutivo denotan un desequi
librio entre derechos y obligaciones de los sujetos concemidos.

- El sistema de administracion de las normas del subsistema consti
tutivo, no representa grandes costos ni en terminos de tiempo de
tramitacionni en terminos monetarios.

1. Nivel constitutivo

En un sentido particular, la falta de correspondencia entre el ordena
miento legal y la base material de aplicacion es muy evidente en
los subsistemas constitutivo, laboral y social.

Por tanto, el desarrollo de la legislacion y de su correspondiente
marco institucional de aplicacion, tienden a justificarse, funda
mentalmente, por la centralidad de los temas administrativos y
tributarios, en tanto que, diferentes niveles de implicacion institu
cional -financieros, de asistencia tecnica, de capacitacion tecnico -
.productiva y de gestion de las unidades economicas, de comercio
intemo y extemo, etc.-, vienen a ser nominales y de escasa signifi
cacion,

En el mismo plano, es destacable la enorme dispersion de las
disposiciones legales existentes, al punto de no llegar a la
conforrnacion de un sistema integrado que incorpore elementos de
regulacion y de promocion. Los escasos instrumentos juridicos
orientados al fomento de segmentos 0 ramas especificas del SIU,
solo tienen una vigencia nominal al no contemplar mecanismos
adecuados para su implementacion, Esto, que se manifiesta a nivel
de los operadores, es, en realidad, expresion palmaria de la ya
mencionada ausencia de voluntad politica del sector publico.

diferentes subsistemas del ordenamiento legal fueron disefiados a
partir del supuesto de la homogeneidad capitalista en la organiza
cion del aparato economico, y sin tomar en consideracion las espe
cificidades reales de funcionamiento de las unidades economicas del
SIU y de las formas de articulacion de la fuerza de trabajo.
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- No existe en esta materia una lista grande de obligaciones que

La legislacion de referencia, no recoge otras modalidades de bene
ficio y sistemas particulares de compensacion existentes en el
Sill, avalados tanto por la regularidad de su practica, como por la
sancion social correspondiente, cuya sistematizacion y ordena
miento podrfa servir de base para el disefio de un nuevo cuerpo
legal.

- En este ambito, se advierten graves inadecuaciones de la norma
jurfdica a la realidad, tamano, peculiaridades y proyeccion de las
unidades economicas del Sill.

3. Nivel laboral y social

- Este subsistema, incorpora, por otra parte; el iinico ejemplo de
tratamiento particularizado para el SIU, al aplicar un Regimen
Tributario Simplificado (RTS) que tiende a reconocer la precaria
situacion economica del sector.

- El nuevo sistema tributario, vigente desde la promulgacion de la
Ley 843 de Reforma Tributaria, muestra una notable simplifi
cacion como instrumento normativo, y gran eficacia desde el
punto de vista del disefio de mecanismos operativos y de admi
nistracion.

2. Nivel tributario

- El regimen legal de orden constitutivo se funda en el condicio
namiento tributario de los registros. Toda inscripcion supone la
definicion del estatuto tributario del sujeto.

Es significativo el desbalance entre beneficios y ventajas para el
sujeto jundico obligado, en contraposicion a la utilidad que re
presenta para el Estado, tanto la accion de los registros como
mecanismos de control, cuanto su derivacion en obligaciones sus
tantivas como fuente de ingresos tributarios.
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- Un primer aspecto a resaltar es la existencia de comportamien
tos distintos entre registros nacionales y municipales.

- El cumplimiento de las obligaciones legales esta en estrecha rel a
cion con el grado de adecuacion de las normas juridicas a las carac
teristiscas organizativas de las unidades economicas, a los costos
monetarios que supone su cumplimiento, y al grado de fiscali
zacion por parte del Estado y los municipios.

4. Nivel de cobertura y capacidad de fiscalizacion

Bajo las actuales condiciones de la economia, incluso en el caso
de las unidades seleccionadas como exitosas para el cuarto estu
dio, una mayor carga debida al cumplimiento estricto de las obli
gaciones laborales seria, con excepcion de los talleres de mejores
ingresos, condenar ala desaparicion a la mayor parte de las unida
des economicas que tuvieron exito en el pasado.

- Bajo estas consideraciones, es mas facil comprender que la signi
ficacion de los costos sociolaborales representen una disminucion
considerable de los ingresos de la unidades economicas, con un
efecto de desincentivo al cumplimiento de las obligaciones sustan
tivas que implican. Sobre el mismo tema, segiin la informacion
empfrica lograda en los estudios microeconomicos y de casos
especfficos, las condiciones economicas en las que se desenvuel
yen los establecimientos, senalan la imposibilidad de sujetarse al
cumplimiento estricto de la norma, debido a que ello conduciria a
la ruina de los talleres.

desaliente su cumplimiento. Sin embargo, es importante diferen
ciar su peso en la estructura de costos monetarios nominales de
funcionamiento (establecidos de acuerdo a la normajuridica). Des
de este punto de vista, la suma de los costos laborales representa
el 54% del total de costos nominales; en tanto que los costos
sociales (seguridad social y previsiones sociales) suponen un
peso de 36% en la estructura total. Es decir, que el restante
10% corresponde a la participacion de los costos de caracter tri
butario.
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- Existe un mayor nivel de cumplimiento de los registros y de las
normas de caracter tributario. Sin embargo, aquf debe destacarse
que, desde fines del mes de julio pasado y como producto de
arduas negociaciones entre las partes interesadas, se ha firmado un

En el ambito municipal

- Siempre en el plano nacional, cabe senalar que la cobertura de las
obligaciones sustantivas dentro del ordenamiento tributario es
extremadamente baja en relacion al mimero de inscritos en el
RUe. Segtin los estudios de casos realizados, y en contraposi
cion a esta tendencia, un 60% de los establecimientos entrevista
dos cumplen normalmente con sus obligaciones tributarias. Esto
se podria deber a que la muestra incluye a unidades economicas
relativamente consolidadas en terminos de su permanencia en la
actividad. Sin embargo, el nivel de cobertura es todavfa menor
cuando se trata de los establecimientos organizados bajo formas
familiares, insertas principalmente en el comercio, aspecto este
que tambien coincide con los hallazgos del Estudio 2, en relacion
a niveles de cobertura nacional.

- El alto nivel de cumplimiento de esta obligacion adjetiva corres
ponde a las facilidades mencionadas. Pero, ademas, el alto nivel
de registro, pese a la condicionalidad existente en relacion al
cumplimiento del regimen tributario, supone la existencia de una
voluntad politica del sector informal de cumplir con las disposi
ciones legales, aspecto que debe tambien ser destacado.

- Entre los registros nacionales, la incompatibilidad entre normas y
bases material de sustento ha determinado la inaplicabilidad prac
tica del RNC y del RNA, quedando en pleno ejercicio solamente
el RUC, cuya simplicidad y gratuidad de tramitacion permite
afirmar que la adrninistracion de las normas relativas al subsiste
rna constitutivo no implican, en Bolivia, ni gran dedicacion de
tiempo, ni costos monetarios elevados.

En el ambito nacional
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El caso de las municipalidades es distinto, pues su capacidad de
fiscalizaci6n es notoriamente mas amplia, aspecto que contribuye

- Otro elemento de diferenciaci6n es el relativo a la capacidad de
flscalizacion, El Estado no cuenta con capacidad alguna para
ejercer medidas de tipo coercitivo directo contra los suejtos
pasivos de la ley, ademas de la existencia de una jerarquizaci6n
del enfasis de la acci6n fiscalizadora. Evidentemente para el
Estado es mas conveniente fiscalizar a unas cuantas grandes
empresas que son las que contribuyen con el grueso de los
recursos, antes que a cientos de miles de pequefias unidades
econ6micas, cuya contribuci6n sin ser pequefia en terminos
monetarios, no es considerable en terminos relativos.

- Con referencia al impacto de las disposiciones legales
en materia tributaria sobre las unidades econ6micas infor
males, se advierte que estas no implican, en general, costos dema
siado elevados que no puedan ser soportados por las actividades
informales, a excepci6n de los pagos que deben realizar los comer
ciantes que cuentan con puestos fijos, por concepto de alquileres
por el uso de espacios de propiedad publica 0 municipal y los que
corresponden al pago de sentaje diario que deben hacer los
ambulantes. En este sentido, se pudo observar que este ultimo
tipo de establecimientos cumple parcialmente con las obliga
ciones tributarias, por una parte, por tratarse de actividades de
subsistencia, actividades de refugio frente al desempleo abierto; y,
por otra, debido a que ademas del impuesto al regimen tributario,
las mencionadas tarifas -sentajes y contratos de locacion- enca
recen notablemente sus costos de funcionamiento. Asi se explica
que el impacto de caracter tributario sea mayor en las unidades
mas pequefias que en las UEI de mayor tamafio.

convenio por el cual se excluye del pago de patentes y licencias
de funcionamiento municipales a todas las actividades economi
cas inscritas en el Regimen Tributario Simplificado y a algunas
del Regimen General, que fueran respaldadas por sus organiza
ciones gremiales.
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. - No es la consolidacion legal de las UEI, ni del funcionamiento,
10 que garantiza el exito economico. Antes bien, es la perspectiva
del crecimiento y el desarrollo exitoso los que impulsan al propie
tario del establecimiento a constituir legalmente su actividad. Es
to tiene gran importancia en la perspectiva de afir
mar que si existieran condiciones de fomento y pro
mocion, podria suponerse una tendencia aun mayor a
la legalidad,

- En el mismo sentido, se determine que la tendencia mas clara
entre crecimiento y legalidad, sigue un patron definido. Se puede
asi ubicar, en primer termino, el crecimiento economico de la
UEI; luego, por exigencias de regularizacion de vinculos con la
demanda, la ubicacion geografica estable; y finalmente, la realiza
cion de tramites para lograr la vigencia jurfdica legal.

- En relacion al cumplimiento de las obligaciones laborales dentro
de las unidades exitosas, se pudo comprobar que mientras mayor
sea el nivel de permanencia de los establecimientos en una situa
cion de crecimiento y expansion, mayor sera la tendencia a esta
bilizar y mejorar las relaciones contractuales de la UEI con la
mana de obra dependiente, y, consecuentemente, al cumplimiento
de las regulaciones legales en la materia.

- La sujecion de las unidades exitosas al cumplimienLo de las
normas sustantivas no es muy diferente del comportamiento gene,
ral observado en el SIU como conjunto. Los mayores niveles de
cumplimiento de las obligaciones laborales, considerando la
historia de las unidades economicas, se produce precisamente
cuando estas viven momenta de expansion y acumulacion pro
ductiva.

a la mayor cobertura lograda tanto en sus registros, como en el
pago de obligaciones impositivas.
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- capacitacion en gestion;

- informacion tecnologica;

- acceso a recursos productivos (fomento economico y financiero);

5. Solo a titulo enunciativo, cabe mencionar que las areas en las que
es deseable la definicion de politicas, podrian ser:

4. Las areas seleccionadas deben ser concebidas y efectivamente asu
midas, como el ambito de accion integral de los instrumentos de
politica correspondientes. Por tanto, tambien estos deben ser cohe
rentes en su disefio y aplicacion,

3. Una politica especifica que incorpore mecanismos de fomento al
desarrollo del SIU debe ser selectiva en la determinacion de las
areas mas importantes en las cuales se pretenda promover cambios
de mayor impacto y retorno, desde el punto de vista econornico y
social.

2. Una politic a "a la medida del sector informal urbano" supone
tambien el reconocimiento de que, si bien hay determinados rasgos
comunes, existen ciertos niveles de heterogeneidad interna que de
ben ser tornados en cuenta en la definicion de sus componentes par
ticulares. Los aspectos en los que se manifiesta dicha heterogenei
dad pueden verse en las formas de organizacion del trabajo, en el
tamafio de las unidades economicas, en los niveles de capitali
zacion, en los espacios de mercado en los que participan, etc.

1. Promover el disefio y formulacion de una polftica especifica de re
gulacion y fomento de las actividades informales, coherente con los
objetivos y politicas globales de desarrollo nacional.

A. Lineamientos generales

RECOMENDACIONES DE POLITICA

II
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* el reconocimiento de la importancia de las regiones y de los go-

- descentralizar, hacia el ambito de competencia municipal, la
aplicacion de los subsistemas constitutivo y tributario, aten
diendo a:

- eliminar la condicionalidad tributaria de las disposiciones legales
de tipo constitutivo;

- la necesidad de mantener equilibrio entre derechos y obligaciones
de los sujetos concernidos, evitando la centralizacion en aspectos
de indole tributaria;

2. Desarrollar un nuevo ordenamiento legal, global, integral, de
promocion de fomento, que tome en consideracion:

l. Realizar estudios especfficos encaminados a: generar informacion
periodica y analisis, titiles para el disefio y formulacion de poli
ticas; y, unificar los criterios para la definicion conceptual y opera
tiva del sector informal urbano, entre instituciones piiblicas y cen
tros academicos de investigacion,

B. Recomendaciones especificas

6. En su definicion y aplicacion, las polfticas debieran distinguir,
asimismo, areas, sectores y ramas de actividad dentro del sru.

- fortalecimiento, reglamentacion e integracion del marco institu
cional de aplicacion de los instrumentos de polftica.

- disefiode regfrnenes atenuados en materia de obligaciones legales;

- fortalecimiento organizativo y desarrollo de servicios sociales de
apoyo;

- comercializacion interna y extema;

- capacitacion tecnico-productiva;
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* el manejo centralizado de recursos y asignaciones presupuestarias;
y,

* la disponibilidad de informaci6n estadistica por parte de los gre
mios y asociaciones, para la elaboraci6n de sus planes y progra
mas;

* la generaci6n de informaci6n estadistica a nivellocal, que apoye
el disefio y formulaci6n de politicas publicas;

* la posibilidad de ejercer un control fiscal unificado;

- Las ventajas de un sistema unificado que centralice y simplifique,
en un s610 registro, todo el conjunto de obligaciones relativas a
la constituci6n juridica y al funcionamiento de las unidades
econ6micas informales. En este sentido, se puede mencionar:

Por el contrario, su uso en las tareas del gobierno comunal podria
reflejarse de modo mas inmediato en una serie de prestaciones
definidas por ley, cuyo incumplimiento tendrfa responsabilidades
claramente identificables, tanto en terrninos de la ubicaci6n insti
tucional como personal; es decir, existirian para los trabajadores
y organizaciones del SIU, interlocutores definidos, frente a los
cuales ejercer presiones 0 canalizar demandas.

* que el peso de las contribuciones del sector constituyen alrededor
del 1% de las recaudaciones nacionales de la Renta Intema, con
una baja incidencia en la definici6n del Presupuesto General de la
Naci6n, sin impacto claro en beneficio de los sujetos pasivos.

* la mayor eficacia de los mecanismos de control comunal en
relaci6n a los de caracter nacional;

biemos locales; y, a la necesidad de ampliar el ambito de poder de
los municipios tanto para la recaudaci6n de impuestos y otros
gravamenes, como para la contraprestaci6n de obligaciones con
los sujetos pasivos;
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- con el prop6sito de evitar la inadecuadapresion administrativa del
Estado en el campo de las relaciones laborales, definir plazos
perentorios para el disefiode un ordenamiento legal especial, que
recoja la realidad del SIU;

- dado el hecho de que los contratos de locacion y el pago diario del
sentaje tienen un impacto significativo sobre los ya reducidos
ingresos de las unidades economicas informales mas precarias,
particularmente en las actividades de comercio y servicios, se
propone estudiar la rebaja de estos gravamenes a niveles compa
tibles con la estructura de ingresos de las mismas;

- estudiar, como parte de un sistema municipal especial, la posibi
lidad de centralizar la responsabilidad administrativa de la recau
dacion tributaria y la unificacion de los impuestos por actividad
economica, y otros gravamenes, en el nivellocal 0 municipal, a
fin de evitar conflictos legales referidos a la doble tributacion;

- otorgar mayor importancia, desde el punto de vista constitutivo,
al Padron Municipal de Contribuyentes, en la perspectiva de con
solidar este registro como base del nuevo ordenamiento legal
propuesto;

- la supresion de la obligacion legal de inscripcion en el Registro
Nacional de Comercio para las unidades economicas informales;

- la eliminacion del condicionamiento tributario en todos los
registros de caracter constitutivo;

3. Sobre la base del actual regimenjundico, y como medidas de carac
ter inmediato, se propone:

- La integracion del marco institucional de regulacion y fomento,
incorporando una mayor participacion de los destinatarios de las
polfticas en las decisionesque les afectan.

* el funcionamiento integrado del marco institucional de adminis
tracion del ordenamiento legal, entre otros.
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5. Sugerir, a los gobiemos municipales, el desarrollo de programas
orientados a promover y fortalecer la organizacion gremial de los
trabajadores informales, a fin de facilitar la ejecucion de programas
de fomento.

4. Desarrollar, a nivel de las instituciones piiblicas encargadas de la
administracion y aplicacion de las normas juridicas, en coordina
cion con instituciones privadas que desarrollan acciones de
promocion dirigidos a los sectores urbano populares, programas
encaminados ala capacitacion y concientizacion de los dirigentes y
lfderes de organizaciones gremiales, sobre mecanismos procedi
mentales para el cumplimiento de las normas de los subsistemas
constitutivo, impositivo y sociolaboral, y sobre la naturaleza de
sus obligaciones y derechos.

- desarrollar estudios especificos orientados al disefio de un regimen
especial y nuevo de segura social para el sector informal urbano.
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