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EI primero, referido a las transformaciones econornicas internacionales, los
nuevos roles yfunciones del FMI y del BM, la concepcion del ajuste estructural en
cuanto propuesta de desarrollo y sus implicaciones sobre el mundo laboral; el
escenario econornico, politico y social en el pais, previo a la aplicacion del PAE,
asi como la concepcion de este en comparacion con la propuesta del BM y del FMI
y el estilo de desarrollo que promueve.

De esta manera, el CEDLA, a partir de su Serie: "Estudios e investigaciones",
referida al Programa de Ajuste Estructural, hara conocer resultados de
investigaciones que abarcan, en 10 fundamental, cuatro grandes arnbitos.

En este sentido, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario
(CEDLA) ha tomado, como eje de su "Plan Trienal Institucional 1990-1993", el
estudio del Programa de Ajuste Estructural. Indudablemente, en los ultirnos aries
se han dado a conocer diversos analisis y estudios en relacion a la actual politica
economica y sobre sus efectos; sin embargo, los mismos se dirigen a aspectos
especificos sobre un tema que, en realidad, tiene sus raices en los cambios que
se vienen operando en la economia mundial y que, por tanto, amerita un analisis
de tipo integral que incluya el conocimiento de estas transformaciones, las
condiciones econornicas, politicas y sociales, previas a la aplicacion del PAE en
Bolivia, la concepcion de este programa en el pais, su implementacion y los
impactos globales y sectoriales derivados de la misma.

En la actualidad, dichos organismos multilaterales consideran a este como la
unica estrategia a partir de la cual los paises atrasados encontra ran las vias
expeditas para su desarrollo economi co-social. Visto de esta manera, el Programa
de Ajuste Estructural se convierte en un tema de vital importancia para el presente
y el futuro de la sociedad boliviana.

EI Programa de Ajuste Estructural propiciado porel Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial, que se implementa en varios paises de America Latina y
tarnbien en Bolivia, implica cambios cualitativos substanciales en el orden
economico, politico y social de los mismos.

PRESENTACION



Enrique Ormachea S.
DIRECTOR DEL CEDLA

La Paz, Noviembre de 1993

Como parte del trabajo destinado a conocer la concepcion del Programa de Ajuste
Estructural en Bolivia, el CEDLA presenta una serie de documentos de trabajo
referidos al diserio, trayectoria y orientacion de las politicas relacionadas con
cuatro actividades econornicas sectoriales (agropecuaria, industria, mineria e
hidrocarburos) y con el sector informal urbano.

En un proceso dirigido a articular esfuerzos y experiencias institucionales para el
logro de objetivos compartidos convergen, en estas acciones la Union Nacional
de Instituciones para el Trabajo de Accion Social, UNITAS, la Union de Instituciones
de La Paz, UNILAPAZ y la Union de Instituciones de Santa Cruz, UNICRUZ.

EI CEDLA se define como una institucion de investiqacion aplicada; en este
sentido, su trabajo no se circunscribe unicamente al area de investiqacion sino,
ademas, a otro mas importante, que es el propositivo, es decir, a la generacion de
propuestas que coadyuven al mejoramiento de las condiciones de vida y de
desenvolvimiento laboral de los trabajadores bolivianos. Para ello promovera el
debate sobre los resultados de las investigaciones y propuestas desarrolladas,
con diferentes instancias de la sociedad boliviana: organizaciones laborales y
empresariales, Instituciones Privadas de Desarrollo Social y del sector artesanal,
asi como con otras instancias politicas y sociales del pais.

EI cuarto gran tema esta dirigido al seguimiento de la irnplernentacion de politicas
econornicas y sociales con el objetivo de brindar analisis de coyuntura sobre los
efectos reales y previsibles de estas en las condiciones laborales y en la calidad
de vida de la poblacion.

EItercero esta dirigido a conocer las transformaciones en la estructura econcmica
sectorial, en las condiciones laborales y en las perspectivas de desarrollo
resultantes de la aplicacion del PAE en la industria, agropecuaria, mineria,
hidrocarburos y sector informal urbano.

EI segundo hara conocer las transformaciones impulsadas por el PAE en la
estructura econornica nacional, con especial lnteres en aspectos que configuran
el ambito laboral y los efectos en el nivel de empleo e ingresos y en las condiciones
materiales de vida de la poblacion.



No obstante la aparente claridad del PAE en materia de objetivos y deterrninantes de

1. COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PERSONALES EN EL MARCO DE
APLICACION DEL PAE

La intencionalidad del PAE en materia de ingresos laborales implica, adernas, que en
el proceso de formacion y determinacion de las remuneraciones se deben considerar
aspectos de corto, mediano y largo plazo, independientemente de los diferentes tipos
de relaciones laborales y contractuales existentes en nuestro pais. En efecto, de
acuerdo a esta concepcion, en el corto plazo la formacion de los ingresos laborales
se relaciona al comportamiento del nivel general de precios y, en el mediano y largo
plazo, se vincula a las ganancias de productividad de las empresas.

En otros terminos, el PAE busca vincular la determinacion del nivel de los ingresos
laborales allibre juego de las fuerzas del mercado, y compatibilizar sus incrementos
con las metas de estabilidad de precios y reactivacion econornica. Esto implica que las
mejoras de los ingresos laborales dependen del comportamiento de la productividad
de las empresas, la rnantencion de la estabilidad econornica y, en el largo plazo, de
la forma en la que se distribuyan los beneficios del crecimiento.

La intencionalidad del PAE en materia de ingresos laborales se puede sintetizar en
tres objetivos. EI primero de ellos es hacer que las metas de la politica salarial sean
compatibles con el mantenimiento de la estabilidad de precios y contribuyan, de esa
manera, a la generacion de las condiciones necesarias para el crecimiento econornico,
EI segundo objetivo es instituir un sistema orientado a la racionalizacion de las
remuneraciones en el que las unidades economicas puedan determinar sus costas de
manede obra de acuerdo al comportamiento de las fuerzas del mercado, eliminandose
las posibles regulaciones que "distorsionan" la determinacion de los salarios, y
vinculando su nivel ala productividad de las empresas. Finalmente, el tercer objetivo
es promover la continuidad de las condiciones de libre juego de las fuerzas del
mercado laboral para garantizaryfacilitar el mejor desernperio de la inversion privada
nacional y extranjera en el marco de la reestructuracion productiva.

I. LA INTENCIONALIDAD DEL PAE CON
REFERENCIA A LOS INGRESOS LABORALES



1 En esta parte del analisls de los ingresos laborales se ha obviado el comportamiento del sector domestico, ya
que los determinantes que inciden en el nivel de las remuneraciones del sector tienen mas bien relacion coo el
nivel de los ingresos familiares.

En las siguientes secciones se hace un estudio mas detailado del comportamiento de
105 ingresos laborales de los trabajadores de cada uno de 105 sectores econornicos
recurriendo para esto a la siguiente metodologia:

1.1. La metodologia aplicada

Adicionalmente, el estudio de los ingresos laborales en el marco de aplicacion del PAE
implica interrelacionar los determinantes de todos los sectores, obteniendose asi una
vision de conjunto que resulta mas compleja que la expllcacion de la evolucion de los
salarios realizada solo a partir dellibre juego de las fuerzas del mercado.

Finalmente, la determinacion y comportamiento de los ingresos laborales del "sector
informal" se debe relacionar con aspectos como: la influencia que las modificaciones
de la masa salarial de los otros sectores tienen sobre los ingresos de los trabajadores
del sector semiempresarial y familiar, la importancia del excedente de la oferta de la
fuerza de trabajo, la incidencia de la menor 0 mayor dotacion de capital, el tipo de
insercionmercantil de las unidades econornicas informales, yel conjunto de estrategias
que se ponen en pracfica para contrarrestar la baja productividad del sector.

Respecto al comportamiento de los ingresos laborales del sector publico es importante
analizar la influencia que sobre estes tienen los reajustes periodicos que se basan en
la tasa de intlacion esperada, la rnodiflcacicn y los criterios usados en la fijacion del
"salario minimo nacional", y la aplicacion de instrumentos tecnicos que contribuyan a
disminuir la dispersion de las escalas remunerativas.

Por ejemplo, en el analisis de los ingresos laborales del sector empresarial resulta
relevante considerar la influencia que sobre estes ejerce el exceso de la oferta de
mana de obra, el impacto de laflexibilizacion del mercado de trabajo, las implicaciones
de los incrementos de las remuneraciones en el sector publico, y la importancia de la
productividadde lafuerza detrabajocomodeterminantedel nivelde las remuneraciones.

losingresos laborales, si se persigueanalizarel comportamiento de las remuneraciones
es necesario considerar algunos aspectos adicionales. Estos tienen que ver con la
heterogeneidad de las formas de orqanizacion del trabajo y con las diferentes vias en
las que los determinantes de los ingresos intervienen e interaccionan en la fijacion de
los niveles remunerativos de los trabajadores de los sectores estatal, empresarial,
semiempresarial y familiar",

Documentos de trabajo10



2 Nuevamenteseha recurrido a las serieshistorlcas quesepuedenconstruir apartir de las Encuestas deHogares
del INE. Esto responde a una opcion metodologlca ya que los datos que provienen de registros admlnistrativos
carecen de cobertura en los sectores empresarial, semiempresarial y familiar.

Estudio de las remuneraciones sectoriales a partir de su relaci6n con el valor
de la Canasta Normativa Alimentaria, y cuantificacion de la dimension de los
deficits remunerativos.

Analisis de las remuneraciones sectoriales con cortes por sexo, nivel de
instruccion y edad (cuando se observen cambios importantes).

Actividad, categorias ocupacionales, jornadas de trabajo y antiquedad en el
empleo.

Estudio de las remuneraciones sectoriales a partir de la evoluci6n de su valor
promedio y de los estadfsticos de variabilidad 2.

Discusi6n de los principales determinantes que influyen en la formaci6n y
establecimiento del nivel de los ingresos laborales en cada uno de los
sectores.

11Ingresos laborales en el P.A.E.



La fijaci6n del salario minimo nacional fue otro factor determinante del nivel de las
remuneraciones de los trabajadores del sector publico, ya que su valor monetario
sigui6sirviendocomo referente paralafijaci6n de loshaberes basicosy la determinaci6n
de las escalas salariales.

2.1.2. La fijaci6n del salario minima nacional (SMN) yel grado de flexibilidad de
los salarios

Desde la perspectiva laboral, los reajustes salariales, basados exclusivamente en el
anterior mecanisme -"indizaci6n a futuro"-, implicaron el congelamiento "de facto" del
poder de compra de las remuneraciones de los trabajadores del sector publico, tal
como se puede apreciar a partir de la evoluci6n de las remuneraciones medias (ver
Cuadro Nr.1,Anexo 1). Por otra parte, la inexistencia en los convenios COB-gobierno
de una clausula de reajustabilidad de las remuneraciones en funci6n a las metas
inflacionariashizoque los ingresosdelos trabajadores delsector dependanfuertemente
delcumplimiento (0nocumplimiento)porpartedelgobiernode los "techos" inflacionarios
predeterminados a principios de cada ario.

Una de las formas para eliminar la posible inercia inflacionaria que resulta de los
reajustes de los sueldos y salarios del sector publico, aplicadas en el PAE, fue vincular
sus incrementos a la tasa de inflaci6n esperada. En efecto, este criterio fue
recurrentemente utilizado por el gobierno en sus negociaciones salariales con la
Central Obrera Boliviana y sirvi6 como principal argumento parajustificar la cuantia de
los incrementos otorgados.

2.1.1. Los reajustes peri6dicos basados en la tasa de inflaci6n esperada

Para comprender el comportamiento de los ingresos laborales del sector publico,
resulta relevante considerar basicarnente los siguientes aspectos:

2.1. Formaci6n y principales determinantes

2. LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR
ESTATAL

L..__' ,_.

.,



5 A pesar delas nuevascondiciones gestadasa partir delPAE semantuvo un sistema bipartito en elque la Central
Obrera Boliviana neqocio con el gobierno la politica salarial para el sector publico. .

• A nivel teorico la flexibilidad de las remuneraciones es un concepto que se relaciona con aspectos como la
duracion delos contratos, el grado de slncronlzacion salarial, la cobertura de los acuerdos yel grado de indizacion
a las tasas de intlacion.

3 A pesar dehaber investigado el tema no nos ha side posible identificar otros criterios tecnlcos de incrementos
del salario minimo nacional que no sean los vinculados al presupuesto del sector publico y, por ende, al
mantenimiento de la estabilidad de precios. Esto demuestra nuevamente la dependencia que tienen los ajustes
salariales de los niveles de inflacion que estima obtener el gobierno en una determinada gestion.

Aparentemente, una de las preocupaciones de los diseriadores de polltica econ6mica
fue aplicar instrumentos a partir de los cuales se pudiese evitar el incremento de la
dispersi6n salarial. En efecto, ya en el D.S. 21137, de noviembre de 1985, se fijaron
las escalas salariales con un nivel minimo y maximo de 1 y 16 salarios minimos

2.1.3. La aplicacion de instrumentos tecnicoe para evitar el incremento de la
dispersion salarial

Otro aspecto importante en materia de salarios mlnimos fue que a partir de la
aplicacion del PAE se disminuyeron los periodos de su reajuste. En efecto, a partir de
agosto de 1985 las modificaciones de las remuneraciones de los trabajadores del
sector publico se realizaron cada 13 meses frente a los 3.3 que, en promedio, se
observaron antes de la aplicacion del D.S. 21060 (ver Cuadro Nr.5, Anexo 1).
Obviamente, el menor grado deflexibilidad temporal" en el ajuste de las remuneraciones
del sector publico tuvo relaci6n con el menor ritmo de crecimiento de los precios, el
control del deficit fiscal, y la disminuci6n del poder contractual ejercido por los
sindicatos, hecho que a su vez se explica por el descenso del grado de afiliaci6n y el
incremento del nurnero de contratos temporales",

Con el solo fin de ilustrar como el nivel del salario minimo nacional respondio a los
criterios antes citados y, consecuentemente, no guard6 relaci6n con las necesidades
de los trabajadores, se ha calculado la raz6n entre el salario minimo nacional (SMN)
y el valor de la canasta normativa alimentaria (CNA). EI escaso vinculo entre ambas
variables resulta evidente ya que el SMN representa s610 el 14 a 26% del valor
monetario del conjunto de alimentos requeridos para sustentar a una familia promedio
(ver Cuadro Nr.4, Anexo 1).

Dentro del contexto econ6mico generado a partir del PAE, sus reajustes dependieron
basicarnente tanto de las metas inflacionarias fijadas por el gobierno como de la
estructura de gastos del presupuesto general de la naci6n que, como se sabe, no
siempre fue flexible a incurrir en mayores gastos corrientes".

Documentos de trabajo14



7 La admlnistraclon descentralizadacomprende a las instituciones publicas. y la desconcentrada a las Alcaldfas
y Prefecturas. .

6 Launica modtflcacion fue la revision delnivel superior de las remuneraciones (15envez de 16) en las entidades
sujetas a la Ley de la Carrera Administrativa.

En10quese refiere alcomportamientodel indicederemuneracionesde laadministracion
publica -que comprende a los trabajadores de educacion y salud-, se observa que su
valor se mantuvo relativamente estable y persistentemente por debajo de los sectores

Enefecto, dentro del sector publico hay tres subsectores que han recibido incrementos
salariales de cierta siqnificacion; estes son, en orden descendente, la administracion
descentralizada, la administraci6n desconcentrada y las empresas estatales? (ver
Cuadro Nr.6, Anexo 1). En el primer y segundo caso se trata de un comportamiento
relativamente nuevo concebido dentro de un conjunto de medidas que responden a
la politica de descentralizacion administrativa, en tanto que en el tercer caso se trata
de incentivar la produccion y evitar el conflicto social en empresas claves para la
generacion de ingresos fiscales como Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos.

Otro elemento que actuo como determinante del nivel de las remuneraciones de los
trabajadores del sector publico fue la aplicacion de escalas salariales diferenciadas
para los subsectores que tienen ingresos muy inferiores al promedio -sobre todo salud
yeducaci6n-,y para lossubsectores considerados prioritarios0demayor productividad.

2.1.4. La aplicacion de politicas salariales especificas para la empresa publica
y los sectores con ingresos mas bajos

Si bien es dificil constatar mediante datos muestrales si evidentemente la
lmplementacion de las anteriores medidas fue eficaz en su objetivo de evitar el
incremento del rango salarial, si es posible determinar si empiricamente hay evidencia
de unamayor heterogeneidad en el nivel de las remuneraciones del sector publico. En
este sentido resulta interesante el seguimiento del coeficiente de variacion, ya que su
valor nos indica que -siempre entre 1985 y 1991- no se produjeron cambios que
afectaron sustancialmente la distribuci6n de los ocupados en los diferentes niveles de
la escala salarial (ver Cuadro Nr.1, Anexo 1).

nacionales (SMN) para la Administraci6n Central, y entre 1-2 y 30 SMN para las
empresas y entidades publicaesujetasa la LeyGeneral delTrabajo. Con posterioridad,
y mediante los D.S. 21136 de julio de 1986, D.S. 21916 de abril de 1988, D.S. 22468
de abril de 1990 y D.S. 22504 de noviembre de 1990, se ratificaron las escalas
salariales en el rango antes indicado".
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EI analisis de los ingresos laborales por categorias ocupacionales nos permite
establecer las sustanciales diferencias en el comportamiento de los ingresos de los
obreros y los empleados, rnostrandonos que la crisis tuvo un fuerte impacto en los
estratos socio-economicos medios, conformados preponderahtemente poresta ultima
categoria. En efecto, la hiperintlacion repercutio en una mayor subutilizacion por
ingresos de la fuerza de trabajo haciendo que las remuneraciones de los empleados
del sector estatal fuesen incluso inferiores -en promedio- a las percibidas por los
obreros.

EI primer subperiodo sintetiza el impacto que tuvo la crisis hiperinflacionaria en la caida
del poder adquisitivo de los salarios. En efecto, en 1985 el promedio de las salarios
reales de los trabajadores del sector publico fue solo el 16% de los ingresos que los
mismos trabajadores obtuvieron en 1987, ario en que el programa de establlizacion
ya habia alcanzado sus principales logros.

2.2.1. Ef safdo de fa crisis (1985) (ver Cuadros Nr.1, 2 y 3, Anexo 1)

En 10 que sigue se han establecido tres subperiodos analiticos que corresponden al
sal do que dejo la crisis sobre el poder adquisitivo de las remuneraciones (1985), su
comportamiento en el periodo de estabilizacion (1985-1987), y su evolucion en lafase
en que la economia nacional retorno su crecimiento (1987-1991). Como se puede
apreciar, estos cortes no solo responden a las caracteristicas de la informacion, sino
que nos permiten vincular los comportamientos observados con la aplicaclon de la
politica econornica.

A fin de poder profundizar algunos aspectos referidos a la evolucion de los ingresos
en el sector publico que no son directamente observables a traves del indice de
remuneraciones medias, es conveniente recurrir a la informacion que deriva de las
Encuestas de Hogares. Esta aproximacion nos permite introducir en el analisis
variables como la categoria ocupacional, rama de actividad, jornada de trabajo,
antigUedad en el empleo, y varias de caracter sociodernoqrafico. En otras palabras,
el abordaje del comportamiento de los sueldos y salarios realizado mediante este tipo
de informacion es de gran utilidad para ampliar el analisis realizado, aunque solo nos
permite estudiar las grandes tendencias y no asl las oscilaciones de menor cuantia.

2.2. EI comportamiento de los ingresos laborales del sector publico observado
a partir de las Encuestas de Hogares

antes indicados (ver Cuadro Nr.6, Anexo 1). Es mas, el indice de remuneraciones
medias de la administracion autonoma- que comprende esencialmnente a las
universidades publicae- es solo una muestra la escasa atencion que el gobierno presto
a los trabajadores de la educacion.
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6 Esto sera estudiado mas adelante cuando se analice la distribuci6n de los ingresos del sector por el valor de
la canasta familiar.

La recuperacion de los sueldos y salarios de los empleados fue superior a la
observada entre los obreros, hecho que se explica por la aparente intension

En cuanto al comportamiento de los ingresos laborales por categorias laborales,
ramas de actividad, antiguedad en el empleo y duracion de la jornada de trabajo, se
pueden destacar los siguientes aspectos:

EIperiodo que va de 1985 a 1987 se caracterizo por unafuerte recuperacion del poder
adquisitivo de los sueldos y salarios de los trabajadores del sector estatal. Esto se
debio esencialmente a que la crisis hiperinflacionaria se expreso enuna drastica caida
del los sueldos y salarios reales, los que empezaron a recuperarse solo cuando la
intlaclon se desacelero, aunque sin lIegar a un nivel que guardase relacion con las
necesidades basicas de los trabajadores y sus familiae".

2.2.2. EI periodo de recuperaci6n del poder adquisitivo de los salarios (1985-
1987) (ver Cuadros Nr.1, 2 y 3, Anexo 1)

Otro indicador importante del comportamiento de los sueldos y salarios del sector
publico es el porcentaje de trabajadores que obtuvo ingresos inferiores al promedio.
EI uso de este indicador nos permite tener una apreciacion sobre la forma en que se
distribuyen las remuneraciones y el grado de concentracion de las mismas en los
niveles mas bajos de la escala salarial. En efecto, ya en 1985, el 69% de los
trabajadores del sector obtuvo remuneraciones inferiores al promedio, siendo aun
mas fuerte este porcentaje entre los empleados.

Por otra parte, no se observan grandes asimetrias en la forma de distribucion de
ingresos ya que, por 10 general, existio una relacion estrecha entre el porcentaje de
ocupados en una rama de actividad y el porcentaje de la masa total de salarios que
Iecorrespondio. Lagran excepcion a este comportamiento se debio a laAdrninistracion
Central (servicios) que aun concentrando cerca del 80% del empleo accedio solo al
70% del total de ingresos laborales generados en el sector.

Encuantoal comportamiento de las remuneraciones porramas de actividad economics
seevidenciaquelos trabajadoresdedicadosa losservicioscomunales -que representan
el 80% del total- fueron tarnbien los peor pagados del sector estatal. Este
comportamiento se debio, como ya se indico con anterioridad, al bajo nivel de las
remuneraciones en la Administracion Central y Autonorna.
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9 Debido a la escasa parficipacion del Estado en esta rama de actividad, la recuperacion de las remuneraciones
en la industria tiene escasa incidencia sobre el total.

Eneste sentido, uno de los principales aspectos que merece ser destacado es que los
trabajadores del sector estatal fueron, en la practica, los unicos que lograron mantener
casi sin variaci6n el poder adquisitivo de sus remuneraciones. Esto se debi6 a que

Analizar el comportamiento de las remuneraciones en el periodo 1987-1991 implica
esencialmente identificar sus tendencias mas relevantes.

2.2.3. Comporiamientos destacables en el periodo 1987-1991 (ver Cuadros
Nr.1, 2 y 3, Anexo 1)

En general, persistio la simetria ya observada en la distribuci6n de la masa
salarial del sector estatal. Las excepciones se volvieron a encontrar entre los
trabajadores de los servicios y los sectores estractivos, ya que a los primeros
les correspondi6 una fracci6n de lamasa de salarios inferior a su importancia
en el empleo, ya los otros les ocurrio exactamente 10 contrario.

Los mayores incrementos salariales a los trabajadores con menos de un ario
en su puesto de trabajo indican que las nuevas contrataciones presentaron,
probablemente, caracteristicas profesionales superiores. Los datos de la
estructura del empleo por nivel de instrucci6n validan esta ultima aseveraci6n
ya que, entre 1985y 1987, el porcentaje de ocupados con nivel de instruccion
superior (completo 0 incompleto) crecio en casi cinco puntos porcentuales.

Las variaciones porcentuales de las remuneraciones no guardaron relacion
con la antiqiledad en el empleo. En efecto, los mayores incrementos se
concentraron en las categorias de tres meses a un ario y de cuatro a diez
arios, aun cuando la mayor parte de los ocupados del sector publico
pertenecieron a el por mas de 10 aries.

Los trabajadores de los servicios obtuvieron un nivel de remuneraciones cuya
recuperaci6n fue superior a la observada en las otras ramas de actividad a
excepci6n de la industrial, donde se estableci6 una politica de vinculacion de
los sueldos y salarios a la productividad de las ernpresas".

del PAE de hacer mas eficiente la adminlstracion del Estado, y por el
restablecimiento de un sistema de remuneraciones que diferencio con mayor
claridad las actividades manuales de las intelectuales.
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Finalmente, es posible advertir que los mayores i ncrementos salariales
favorecieron, al igual que entre 1985 y 1987, a los empleados con un nivel de
instruccion superior. Esto se debio a que en el sector publico se esta
atravesando por una etapa en que la formaci on profesional es importante

Entre 1987 Y 1991 se incremento en casi seis puntos el porcentaje de
trabajadores con un ingreso inferior al promedio sectorial, reqistrandose, al
mismo tiempo, las variaciones porcentuales mas altas entre los empleados,
y en las ramas de servicios, finanzas y comunicaciones. La razon de este
comportamiento probablemente radica en la aplicacion de polificas de
jerarquizacion implementadas a partir de las escalas salariales de cada
institucion 0 empresa.

AI final del periodo analizado (1991) se observa un descenso de la
lmportancia del empleo en la rama de servicios y un deterioro en la masa
salarial total que corresponde a estos trabajadores. La contraparte de esta
dinarnicase laencuentraen los sectoresextractivos, finanzas y de transportes.

La variacion porcentual de las remuneraciones en los servicios comunales
fue negativa, indicando que el mantenimiento del poder adquisitivo de los
sueldos y salarios del sector estatal se debio, esencialmente, a su incremento
en las ramas de actividad en que hay menor concentracion de empleo, y no
asi a los servicios.

Las remuneraciones de los empleados no presentaron ajustes significativos,
contrariamente a 10que sucedio con los obreros, quienes, en 1991, obtuvieron
sueldos con un poder adquisitivo superior al observado en 1 987. Esta
situacion parece guardar relaclon con el pago de bonos de productividad en
algunas empresas estatales que, como YPFB, son fundamentales para el
mantenimiento del equilibrio de las cuentas fiscales.

EI anatisis de las remuneraciones de sector publico por categorias ocupacionales y
ramas de actividad nos permite ahondar ulteriormente en los procesos que estan
detras del anterior comportamiento. En efecto, la evolucion de los ingresos reales
promedio indica que:

desde 1987 se vienen aplicando con regularidad ajustes salariales en funcion de la
inflacion esperada, los que aparentemente resultaron de cierta eficacia en el
mantenimiento del valor real de los ingresos laborales. Si aesto se adiciona el conjunto
de medidas de politica economica destinadas a incentivar la productividad via sueldos
y salarios, reconstruiremos una situacion global de relativa estabilidad de las
remuneraciones.
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8s. 132.49
8s.286.98
8s.340.48
Bs.410.35
8s.508.35

Encuesta Permanente de Hogares 1985:
Encuesta Permanente de Hogares 1987:
Encuesta Integrada de Hogares (1ra. Ronda):
Encuesta Integrada de Hogares (3ra. Ronda):
Encuesta Integrada de Hogares (4ta. Ronda):

10 Nuestras estimaciones de la Canasta Normativa Alimentaria abarcan todo el periodo analizado (1985-1991).
Sus valores monetarios para los momentos de realizaci6n de las Encuestas de Hogares son los siguientes:

Posteriormente, entre 1987 y 1991, el nivel de los sueldos y salarios se mantuvo
relativamente estable debido a sus reajustes periodicos basados en la tasa de
intlacion esperada y a la aplicacion de instrumentos de politica salarial para evitar el
incremento de su dispersion.

Enuna primera etapa, que comprende los aries 1985 a 1987, el impacto del programa
de estabilizacion fue altamente beneficioso para el conjunto de los trabajadores del
sector publico, ya que les permitio recuperar el poder adquisitivo de sus ingresos
laborales.

2.4. Conclusiones

En efecto, en 1987, aproximadamente el 70% de los trabajadores tenia un ingreso
inferior al valor de una CNA, yen 1991, el mismo porcentaje ascendio al 73%. Esta
situacion refleja la insuficiencia de los ingresos de los trabajadores publicos para
satisfacer los requerimientos de alimentacion de sus familias, e indica que, aun en los
sectores mas protegidos (como es el caso del sector publico), se estarian generando
las condiciones para mantener los actuales niveles de pobreza urbana.

De acuerdo a nuestras estimaciones el porcentaje de la poblacion ocupada en el
sector estatal con un ingreso inferior al valor de la CNA se incremento llqeramente a
partir de 1987.

Otra forma de evaluar el comportamiento del poder adquisitivo de los salarios es
estimando su distribucion en funcion del valor de la Canasta Normativa Alimentaria
(CNA)1D.

2.3. Los ingresos laborales del sector estatal y su relaci6n con el costo de la
canasta familiar (ver Cuadro Nr.7, Anexo 1)

para la aplicacion de una serie de reformas institucionales que privilegian la
eficiencia en la qestion estatal.
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Finalmente, si comparamos el nivel promedio de los sueldos y salarios con el valor de
la canasta familiar, advertiremos que los cambios antes mencionados no se tradujeron
en la disrninucion del porcentaje de ocupados con remuneraciones insuficientes para
cubrir los requerimientos de alimentacion de sus familias, qenerandose asi las
condiciones para el mantenimiento de los actualmente altos niveles de pobreza
urbana.

Tarnbien es posible evidenciar que los mayores incrementos de ingresos laborales se
registraron entre los empleados con niveles altos de instruccion, indicando que estaria
en curso un proceso de reestructuracion del aparato estatal basado en la contorrnacion
de equipos profesionales mas capacitados.

EI analisis del indice de remuneraciones reales del sector publico muestra, ademas,
que la politica salarial aplicada en el gobierno privileqio a las empresas publicas y a
la administracion descentralizada y desconcentrada, al mismo tiempo que favorecia
la mantencion del nivel promedio de las remuneraciones en la administracion publica
y, contribuia a que se consolidase la situacion remunerativa en las otras instituciones
publicas.

Otro de los cambios importantes en materia salarial fue la disrninucion del periodo de
reajuste de las remuneraciones y la creciente vinculacion de los Salarios Minimo
Nacionales a las restricciones presupuestarias del TGN, antes que a las reales
necesidades de los trabajadores.
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CUADROS ESTADISTICOS . SECTOR PUBLICO

ANEXO 1



(*) Porcentaje de la pobteclcn ocupada con ingresos inferiores al promedio
ELABORACION: UEU/CEDLA
FUENTE: INE. Encuestas de Hogares.

TOTAL SECTOR ESTATAL 1985 1987 1989 1990 1991
(%) (%) (%) (%) (%)

promedio 48,6 299,5 325,7 290,1 299,9
desviaclcn tlplcn 50,5 436,0 492,8 298,1 337,5

coeficiente de variaci6n 1,0 1,5 1,5 1,0 1,1
%Y<promedio* 68,9 67,4 68,6 67,. 73,2

ocupados 117187 100,00 123642 100,00 106661 100,00 110497 100,00 129806 100,00
masa salarial 5717987,3 100,00 37036058,5 100,00 34735786,6 100,00 32058748,8 100,00 38924899,3 100,00
CATEGORIAS

Obrero
promedio 51,0 234,6 200,7 268,0 263,2

desvlacion tipica 32,4 206,5 89,9 207,1 142,7
coeflciente de variaci6n 0,6 0,9 0,4 0,8 0,5

%Y<promedio 59,5 66,5 59,9 69,6 60,9
ocupados 4081 3,48 6170 4,99 6302 5,91 7093 6,42 15352 11,83

mass salarial 208320,8 3,64 1447678,2 3,91 1264820,9 3,64 1900835,3 5,93 4040145,9 10,38
Empleados
promedio 48,7 303,0 333,5 291,7 304,8

desvlectcn tiplcs 51,0 444,6 506,5 303,3 255,3
coeficiente de variaci6n 1,0 1,5 1,5 1,0 0,8

%Y<promedio 69,3 67,3 67,3 71,1 73,5
ocupados 113106 96,52 117472 95,01 100359 94,09 103404 93,58 114454 88,17

mass salarial 5509664,7 96,36 35588494,8 96,09 33470971,0 96,36 30157911,0 94,07 34884743,7 89,62
RAMAS DE ACTIVIDAD.

Agricultura
promedio 45,5 565,8 375,3 610,5 215,2

desvtecion tipice 7,4 296,5 69,6 364,8 53,1
coeficiente de variaci6n 0,2 0,5 0,2 0,6 0,2

O/OY<promedio N.D. N,D, 61,6 68,7 47,3
ocupados 324 0,28 392 0,32 809 0,76 610 0,55 260 0,20

masa salarial 14731,3 0,26 221798,0 0,60 303578,9 0,87 372415,6 1,16 55958,0 0,14
Exp. de Minas y Centeras

promedio 92,0 426,2 480,0 501,0 662,8
desviecion tipice 77,4 261,4 237,8 346,7 754,8

coeficiente de variaci6n 0,8 0,6 0,5 0,7 1,1
%Y<promedio 63,3 60,3 59,1 59,4 74,5

ocupados 4650 3,97 5496 4,45 3302 3,10 4027 3,64 5453 4,20
masa salarial 427735,8 7,48 2342384,8 6,32 1584972,2 4,56 2017608,3 6,29 3614008,5 9,28

Industria Manufacturera
promedio 76,9 660,7 204,7 370,2 454,6

desviaci6n tipica 62,7 557,9 62,1 258,3 402,1
coeficiente de varlncion 0,8 0,8 0,3 0,7 0,9

%Y<promedio 73,8 78,0 59,6 61,8 64,6
ocupados 3582 3,06 1644 1,33 1697 1,59 2383 2,16 3155 2,43

masa salarial 275331,5 4,82 1086226,0 2,93 347433,4 1,00 882211,6 2,75 1434161,1 3,68
Electricidad, Gas y Agua

promedio 62,2 332,5 469,8 249,0 284,8
desviacien tiplca 36,9 256,2 312,0 74,8 159,7

coeficiente de variad6n 0,6 0,8 0,7 0,3 0,6
%Y<promedio 65,1 64,7 44,5 32,7 59,9

ocupados 1568 1,34 1508 1,22 954 0,89 1462 1,32 3260 2,51
mass eeterte! 97493,4 1,71 501416,3 1,35 448212,7 1,29 364057,9 1,14 928413,1 2,39
Construccion

promedio 63,0 314,3 303,3 223,6 330,6
desviaci6n tlpica 37,9 263,3 202,6 64,7 195,9

coeficlente de variaci6n 0,6 0,8 0,7 0,3 0,6
%Y<promedio 71,1 75,1 62,4 59,1 67,5

ocupados 748 0,64 2006 1,62 2929 2,75 1054 0,95 4189 3,23
mass selerlel 47134,2 0,82 630573,7 1,70 888414,6 2,56 235672,7 0,74 1385050,1 3,56

Comercio y Hoteles
promedio 27,0 261,6 205,8 145,5 227,1

desviecion tipica 0,0 129,8 41,8 73,4 162,7
coeficiente de verincion N.D. 69,7 N.D, 59,8 66,1

%Y<promedio 0,0 0,5 0,2 0,5 0,7
ocupsdos 62 0,05 832 0,67 1091 1,02 744 0,67 1579 1,22

mass salarial 1673,8 0,03 217640,7 0,59 224499,3 0,65 108233,8 0,34 358553,6 0,92
Transportes y Almacenamiento

prcmedio 67,6 340,4 321,5 355,8 443,6
desviaci6n tipica 80,3 278,8 263,5 152,9 426,6

coeficiente de veriacicn 1,2 0,8 0,8 0,4 1,0
%Y<promedio 68,8 68,9 65,6 52,6 73,8

ocupados 7690 6,56 7524 6,09 9781 9,17 6039 5,47 7937 6,11
mass salerlal 519900,9 9,09 2560872,4 6,91 3144839,0 9,05 2148958,2 6,70 3520925,4 9,05

Establecimientos Financieros
promedio 62,6 382,1 367,7 484,2 732,6

desviacion tipica 44,7 276,1 211,7 324,4 597,2
coeficiente de variad6n 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8

%Y<promedio 73,6 62,S 60,1 62,8 77,3
ocupados 3464 2,96 4024 3,25 1535 1,44 2437 2,21 2024 1,56

mesa salarial 216741,1 3,79 1537408,6 4,15 564449,1 1,62 1179957,9 3,68 1482686,5 3,81
Servicios Comunales

promedio 43,3 278,8 322,0 269,8 256,5
desviaclon tipica 43,4 458,1 539,4 299,9 , 265,2

coeficiente de variaci6n 1,0 1,6 1,7 1,1 1,0
%Y<promedio 67,2 68,7 70,4 72,4 73,0

ocupados 95099 81,15 100216 81,05 84563 79,28 91741 83,03 101949 78,54
masa salarial 4117244,6 72,01 27937855,7 75,43 27229404,4 78,39 24749639,3 77,20 26145442,9 67,17

SECTOR PUBLICO: INDICADORES DE COMPORTAMIENTO DE SUELDOS Y SALARIOS
CIUDADES DEL EJE 1985-1991 (base 1988~ 100)

CUADRO Nr.1



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

1985 1987 1989 1990 1991
JORNADAS (%) (%) (%) (%) (%)
Menos de 20
promedio 42,8 175,1 156,5 209,3 197.8

desviacion tipica 60,2 138,2 98,3 256,3 253,3
coeficiente de variecion 1,4 0,8 0,6 1,2 1,3

ccupedoe 21682 18,5 26456 21,4 8434 7,9 9371 8,5 12322 9,5
mass salarial 928661,7 16,2 4632905,9 12,5 1319617,4 3,8 1961317,5 6,1 2437673,6 6,3

20-39
promedio 43,3 219,7 229,4 246,8 219,6

desvlaci6n tipica 41,2 166,7 251,5 239,3 218,0
coeticiente de variaci6n 1,0 0,8 1,1 1,0 1,0

ocupados 11986 10,2 18490 15,0 25139 23,6 31932 28,9 31977 24,6
masa salarial 518808,0 9,1 4061666,9 11,0 5767424,6 16,6 7879581,8 24,6 7022389,0 18,0

40-49
promedio 50,5 346,1 328,5 311,0 352,2

desvlecicn tipica 47,9 301,5 243,4 243,6 376,5
coeficiente de verleclon 0,9 0,9 0,7 0,8 1,1

ocupedos 71312 60,9 61228 49,5 52534 49,3 50011 45,3 62217 47,9
mass salarial 3601798,0 63,0. 21193068,1 57,2 17258937,2 49,7 15553726.1 48,5 21910438,3 56.3

50-59
promedio 62,1 314,6 644,6 266,5 347,6

desviaci6n tlpica 55,4 215,2 1437,4 160,7 321,9
coeficiente de variaci6n 0,9 0,7 2,2 0,6 0,9

ocupados 6511 5,6 7300 5,9 9054 8,5 5383 4.9 7617 5,9
mass salarial 404218.5 7,1 2296796,1 6,2 5836088,9 16,8 1434518,9 4,5 2647788.8 6.8
60 Y mas.
promedio 46,3 472,2 404,8 378,6 314,5

desviaci6n tipica 50,2 1263,1 292,5 548.4 389,5
coeficiente de variaci6n 1,1 2,7 0.7 1.4 1,2

ccupedos 5172 4,4 9776 7,9 10670 10,0 13309 12,0 15416 11.9
mess salerial 239324,5 4,2 4616413,9 12,5 4318860,7 12.4 5038547,8 15,7 4848924,0 12.5
ANTIGUEDAD

menos de 3 meses
promedio 52.1 296,7 227,5 196,1 347,'1

desviaci6n tlpica 64,3 438,3 201,6 124,6 505.4
coeficiente de vertectcn 1,2 1,5 0,9 0,6 1,5

ocupados 3819 3,3 4302 3,5 6129 5,7 4178 3,8 5272 4,1
masa sall'lria:1 198835,5 3,5 1276248,5 3.4 1394394,7 4,0 819431,6 2,6 1833296,9 4,7

3 meses a 1 ana
promedio 45,7 294,8 224.4 338,7 271,5

desvieclcn tipica 49.4 190,2 121,2 673,8 296,3
eo.llelonlo d. varlael6n 1,1 0,6 0,5 2,0 1,1

ocupedos 3952 3,4 6220 5,0 4534 4,3 8239 7,5 4708 3,6
mass serene! 180782,3 3,2 1833440,2 5,0 1017629,1 2,9 2790148,9 8.7 1278428,7 3.3
1 a 2anos
promedio 53,3 317,6 367,6 231,6 320,7

desviacion tlplca 49,0 308,9 999,5 205,1 394,4
coeliclente de veueclcn 0,9 1,0 2,7 0,9 1,2

ocupados 17165 14,6 24450 19,8 18832 17,7 14268 12,9 20159 15,5
mase salarial 915122,8 16,0 7765853,0 21.0 6922925,7 19,9 3304283,3 10,3 6464434.9 16,6
2 a 3 snos
promedio 50,7 269,8 320,6 208,3 261,8

desviaci6n tipica 54,3 192,5 264,3 129,2 269,5
coeficiente de variac ion 1,1 0,7 0,8 0,6 1,0

ocupedos 6916 5,9 7080 5,7 9322 8,7 8702 7,9 6240 4,8
mass salarial 350387.4 6,1 1910492,0 5,2 2988471,9 8,6 1812828,5 5,7 1633827,9 4,2
3 a 4 efios
promedio 46,3 262,0 273,9 241,4 235,2

desvleclon tipica 43,2 247,7 198,0 162,9 210,8
coeficiente de verteclcn 0,9 0,9 0,7 0,7 0,9

ocupados 7373 6,3 6714 5,4 4985 4,7 6149 5,6 6913 5.4
rnasasalarial 341434,8 6,0 1758788,7 4,7 1365425,9 3,9 1484066.1 4,6 1639905,3 4.2
4 a 5 afios
promedio 44,9 318,1 369,7 261.4 250,2

desviaci6n tfplca 34,1 278,9 452,2 236,7 179,5
coeficiente de verieclon 0,8 0,9 1,2 0,9 0,7

ocupados 7996 6,8 7958 6,4 6300 5,9 7365 6,7 9034 7.0
masa selerlel 359357,0 6,3 2531272,7 6,8 2329203,9 6,7 1925270,7 6,0 2260647,4 5,8
5 a 10 snos
promedio 41,3 289,9 284,0 313,1 280,2

desvlecion tlpice 43.4 240,0 212,9 255,6 351,4
coeficiente de varieclcn 1,0 0,8 0,7 0,8 1,3

ocupados 31016 26,5 26772 21,7 24396 22,9 19889 18,0 29560 22,8
masa salarial 1281140,7 22,4 7760490,7 21,0 6927907,8 19,9 6226595,5 19.4 8281973,0 21,3

mas de 10 efios
promedio 53,7 303,9 366,6 328,7 324,5

desvteclcn tlplca 57,2 655,6 319,1 274,8 324,9
coeticiente de verleclcn 1,1 2,2 0,9 0,8 1,0

ocupados 38950 33,2 40146 32,5 32155 30,1 41587 37,6 47860 36,9
mass. AStarial 2090925,6 36,6 12199590,6 32,9 11786B71,9 33,9 13669917.2 42,6 15532379,1 39,9

SECTORPUBUCO:INDICADORESDELCOMPORTAMIENTODESUELDOSYSALARIOS.
CIUDADESDELEJE. 1985-1991(base 1988=100)

CUADRO Nr. 2



Elnbomcion: UEU/CEDLA.
Fuente: INE. Encuestes de Hoqarea.

1985 1987 1989 1990 1991
TOTAL OCUPADOS ('Yo) ('Yo) ('Yo) ('Yo) (%)

promedio 48,8 299,5 325,7 290,1 299,9
desviacion tlpica 50,5 436,0 492,8 298,1 337,5

coeficiente de variacion 1,0 1,5 1,5 1,0 1,1
ocupedos 117187 100,0 123642 100,0 106661 100,0 110497 100,0 129806 100,0

mass salarial 5717987,3 100,0 37036182,2 100,0 34735786,6 100,0 32058748,8 100,0 38924899,3 100,0
SEXO

Masculino
promedio 50,9 347,9 377,8 342,6 338,3

desviaci6n lipica 45,6 515,4 585,3 348,1 372,5
coeficlente de variecion 0,9 1,5 1,5 1,0 1,1

ocupados 76820 65,6 76632 82,0 70595 66,2 69470 62,9 84735 65,3
masa salarial 3910445,3 68,4 26661253,7 72,0 26672442,9 76,8 23803701,0 74,3 28666630,1 73,6
Femenino
promedio 44,8 220,7 223,6 201,2 227,6

desvlaci6n tipica 58,6 238,9 178,6 147,2 243,3
coeflclente de vartecion 1,3 1,1 0,8 0,7 1,1

ocupados 40367 34,4 47010 38,0 36066 33,8 41027 37,1 45071 34,7
masa salarial 1807537,4 31,6 10374928,4 28,0 8063344,1 23,2 8255046,8 25,7 10258258,8 26,4

EDAD
10-24

promedio 37,2 224,7 183,5 167,5 199,5
desviecion tipica 32,6 138,4 109,6 131,8 417,3

coeficiente de variaci6n 0,9 0,8 0,6 0,8 2,1
ocupados 7509 6,4 11984 9,7 8754 8,2 12384 11,2 11346 8,7

masa salarial 279316,8 4,9 2692825,2 7,3 1606579,6 4,6 2073953,4 6,5 2263323,9 5,8
25-44

promedio 48,6 277,3 332,0 281,4 296,0
desviaci6n tipice 52,4 243,0 561,3 296,3 321,3

coeficiente de variaci6n 1,1 0,9 1,7 1,1 1,1
ocupedos 76173 65,0 85100 68,8 73057 68,5 73975 66,9 88060 67.8

masa seterte! 3702586,7 64,8 23595617,4 63,7 24256830,8 69,8 20819708,9 64,9 26065689,6 67,0
45 Y mas
promedio 51,8 404,7 357,0 379,7 348,5

desviaci6n tipica 49,1 819,9 322,3 336,2 340,8
coeficiente de variaci6n 0,9 2,0 0,9 0,9 1,0

ocupados 33505 28,6 26558 21,5 24850 23,3 24138 21,8 30400 23,4
mass salarial 1736081,7 30,4 10747730,5 29,0 8872379,4 25,5 9165087,6 28,6 10595877,4 27,2

NIVEL DE INSTRUCCION
ninquno
promedio 31,6 200,7 134,5 162,1 175,6

desviaci6n tipica 6,9 109,1 74,3 78,2 81,6
coeticientede variaci6n 0,2 0,5 0,6 0,5 0,5

ocupados 917 0,8 1396 1,1 707 0,7 2049 1,9 1775 1,4
mass salarial 28935,8 0,5 280157,7 0,8 95073,3 0,3 332050,5 1,0 311602,1 0,8

be sico incomplete
promedio 37,2 183,1 244,3 158,6 212,8

desvincicn tiplca 28,1 212,2 146,4 74,7 94,6
coeficiente de vnriacion 0,8 1.2 0,6 0,5 0,4

ocupedos 3166 2,7 4748 3,8 2591 2,4 3924 3.6 1592 1,2
maw saleriel 117836,6 2,1 869221,1 2,3 633103,1 1,8 622504,1 1,9 338840,8 0,9

basico complete
promedio 44,0 251,5 180,3 233.7 239,1

desvinclon tipica 51,4 171,5 97,8 138,6 109,1
coeflclente de variecion 1,2 0,7 0,5 0.6 0,5

ocupados 8667 7,4 4654 3,8 7683 7,2 6379 5,8 4737 3,6
rnase salarial 381239,7 6,7 1170403,7 3,2 1385287,2 4,0 1490919,7 4,7 1132819,9 2.9
intermedio
promedio 37,2 211,3 225,8 205,6 189,4

desviecion tipica 27,5 145,3 170,1 , 16,4 99,7
coetlclentede veriacion 0,7 0,7 0,8 0.6 0,5

ocupedos 9372 8,0 5508 4,5 9752 9,1 6967 6,3 12034 9,3
masa seleriel 348230,7 6,1 1163626,1 3,1 2202323,4 6,3 1432514,8 4,5 2279367,2 5,9

medic incomplete
promedio 41,9 257,7 229,2 211,5 223,8

desviacicn tipica 40,4 167,1 168,4 152,4 159,1
coeficiente de variacicn 1,0 0,6 0,7 0,7 0,7

ocupados 11273 9,6 6830 5,5 9990 9,4 9704 8,8 10477 8,1
mesaselertel 472812,2 8,3 1759842,4 4,8 2290129,6 6,6 2052660,9 6,4 2345033,4 6,0

medio completo
promedio 44,3 254,7 203,4 236,4 223,6

desviacion tipica 47,4 162,2 101,8 181,6 143,7
coeficlente de verteclcn 1,1 0,6 0,5 0,8 0,6

ocupados 17454 14,9 21440 17,3 12787 12,0 13984 12,7 22093 17,0
masa salarial 773309,9 13,5 5459831,1 14,7 2601287,5 7,5 3306509,8 10,3 4940648,8 12,7

superior incompleto
promedio 39,9 235,0 220,3 244,6 309,3

desviacion tlpica 37,0 158,4 139,1 193,4 433,5
coefictente de vnriecicn 0,9 0,7 0,6 0,8 1.4

ocupedos 11328 9,7 12968 10,5 7666 7,2 8695 7,9 11595 8,9
mese selarinl 451489,9 7,9 3046875,7 8,2 1688438,0 4,9 2127032,6 6,6 3586530,6 9,2

superior completo
promedio 58,5 32~,4 45~,6 345,1 370,6

desviecicn tipice 61,5 325,2 I 754.8 411,2 456,3
coeficiente de variacion 1,1 1,0 1,7 1,2 1,2

ocupados 40605 34,6 47744 38,6 38079 35,7 42709 38,7 46443 35,8
mesa setorte! 2374349,0 41,5 15631399,9 42,2 17233702,4 49,6 14740439,0 46,0 17213921,5 44,2

SECTOR PUBLICO, INDICADORES DEL COMPORTAMIENTO DE SUELDOS Y SALARIOS.
CIUDADES DEL EJE. 1985-1991(base 1988=100)

CUADRO Nr. 3



Fuente: UEU/CEDLA, INE.

ANO MES SALARIO MINIMO SALARIO MINIMO CANASTA (SMNN/CNA)
NAL. NOMINAL NAL. REAL NORMATIVA (%)

(SMNN) (SMNR) ALIMENTARIA

1988 Enero 50.00 56.21 269.03 18.59
Febrero 50.00 55.14 284.84 17.55
Marzo 60.00 65.61 287.37 20.88
Abril 60.00 62.65 299.70 20.02
Mayo 60.00 61.77 301.28 19.92
Junio 60.00 60.53 313.61 19.13
Julio 60.00 58.20 309.81 19.37
Agosto 60.00 56.84 314.24 19.09
Septiembre 60.00 57.05 305.07 19.67
Octubre 60.00 55.89 312.03 19.23
Noviembre 60.00 56.00 313.29 19.15
Diciembre 60.00 55.26 310.45 19.33

1989 Enero 60.00 55.00 346.17 17.33
Febrero 60.00 54.70 338.58 17.72
Marzo 60.00 54.24 343.64 17.46
Abril 60.00 54.18 337.32 17.79
Mayo 60.00 53.84 339.85 17.65
Junio 60.00 53.94 334.79 17.92
Julio 60.00 53.69 316.45 18.96
Agosto 60.00 52.06 326.89 18.35
Septiembre 60.00 50.19 347.75 17.25
Octubre 60.00 49.17 358.82 16.72
Noviembre 60.00 48.33 370.51 16.19
Diciembre 60.00 47.41 381.89 15.71

1990 Enero 60.00 46.92 399.91 15.00
Febrero 60.00 46.96 384.74 15.59
Marzo 60.00 46.80 385.37 15.57
Abril 60.00 46.65 380.94 15.75
Mayo 60.00 46.39 382.84 15.67
Junio 60.00 45.48 387.27 15.49
Julio 60.00 44.68 381.26 15.74
Agosto 60.00 44.20 386.00 15.54
Septiembre 60.00 43.68 410.35 14.62
Octubre 60.00 42.22 418.25 14.35
Noviembre 60.00 41.06 435.95 13.76
Diciembre 120.00 80.35 449.86 26.67

1991 Enero 120.00 75.92 518.78 23.13
Febrero 120.00 75.71 507.08 23.66
Marzo 120.00 75.24 499.18 24.04
Abril 120.00 74.87 490.64 24.46
Mayo 120.00 74.28 491.28 24.43
Junio 120.00 73.72 496.02 24.19
Julio 120.00 73.11 484.32 24.78
Agosto 120.00 72.37 490.01 24.49
Septiembre 120.00 72.06 489.38 24.52
Octubre 120.00 N.D. 499.81 24.01
Noviembre 120.00 N.D. 508.35 23.61
Diciembre 120.00 N.D. 503.61 23.83

EVOLUCION DE LOS INGRESOS LABORALES.
SALARIO MINIMO NACIONAL Y CANASTA NORMATIVA ALiMENTARIA. (1988-1991)

CUADRO Nr. 4



(*) Cambia de moneda de pesos a bolivianos
Elaboraci6n: UEU/CEDLA

Mes de vigencia SMN(nominal) Meses de
($b. y 8s.) vigen cia

Noviembre 1982 8900 4
Marzo 1983 12400 4
Julio 1983 17484 3
Octubre 1983 30100 2
Diciembre 1983 47257 8
Agosto 1984 123813 3
Noviembre 1984 935000 4
Marzo 1985 4035000 2
Mayo 1985 6240000 2
Julio 1985 10170000 1
Agosto 1985 30000000 10
Junio 1986 40000000 10
Abril 1987 (*) 50 11
Marzo 1988 60 21
Diciembre 1990 120 13
Enero 1992 135 n.d.

meses de viqencia. promedio
-antes de 8-1985 3.3
-despues de 8-85 13

EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO NACIONAL Y SUS MESES DE VIGENCIA
PERIODO 1982-1992

CUADRO Nr. 5



Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas- Depto. Estadisticas Sociales.

TOTAL ADM. ADM. ADM. ADM. EMPRESAS
PERIODOS SECTOR CENTRAL DESC. DESCON. AUTONOMA PUBLICAS

PUBLICO

IRMSP IESP IRMSP IESP IRMSP IESP IRMSP IESP IRMSP IESP IRMSP IESP

MAR.88 119.1 103.3 118.3 99.0 103.6 106.0 102.8 99.1 94.3 129.2 145.0 102.8
JUN.88 114.2 107.8 114.4 107.0 99.0 108.1 95.5 99.1 87.0 129.2 139.8 104.2
SEP.88 110.9 111.9 109.3 116.3 96.1 107.9 115.2 100.9 82.0 129.2 131.7 104.2
DIG.88 112.7 102.5 109.8 106.6 93.9 107.2 128.5 106.8 79.4 129.2 132.2 92.8
MAR.89 123.8 100.1 127.3 105.2 97.4 127.7 126.1 106.8 83.0 109.6 130.1 88.5
JUN.89 123.2 99.8 127.1 104.2 109.9 114.5 126.2 106.5 84.0 113.7 129.5 88.5
SEP.89 116.4 105.1 119.1 107.4 102.4 112.4 119.0 113.7 78.3 112.5 134.4 95.7
DIC.89 111.4 102.7 114.0 102.5 100.9 109.9 132.4 117.2 74.0 112.5 127.3 97.0
MAR.90 111.4 105.2 108.7 104.1 146.0 104.1 156.1 110.8 88.7 118.5 110.3 101.7
JUN.90 123.2 107.2 122.7 107.3 164.3 111.2 169.5 111.9 81.0 119.8 125.1 99.4
SEP.90 117.9 107.2 116.4 107.8 157.5 111.2 166.8 103.3 77.7 119.1 121.2 99.8
DIG.90 115.0 108.2 111.4 110.4 165.5 109.7 153.4 103.3 72.5 120.0 122.4 99.8
MAR.91 125.6 109.8 121.1 107.5 158.7 114.8 156.8 103.8 84.0 122.6 151.4 106.1
JUN.91 133.8 110.1 127.3 108.8 175.9 117.3 184.8 100.9 75.3 121.6 165.0 107.2
SEP.91 134.7 109.1 124.5 108.9 185.0 114.3 168.4 113.5 89.1 121.8 168.5 102.8
DIC.91 126.9 110.9 120.4 111.4 185.9 115.6 164.0 113.5 86.0 121.5 154.6 96.3

VARIACIONES TRIMESTRALES

JUN.88 -4.9 4.5 -3.9 8 -4.6 2.1 -7.3 0 -7.3 0 -5.2 1.4
SEP.88 -3.3 4.1 -5.1 9.3 -2.9 -0.2 19.7 1.8 -5 0 -8.1 0
DIG.88 1.8 -9.4 0.5 -9.7 -2.2 -0.7 13.3 5.9 -2.6 0 0.5 -11.4
MAR.89 11.1 -2.4 17.5 -1.4 3.5 20.5 -2.4 0 3.6 -19.6 -2.1 -4.3
JUN.89 -0.6 -0.3 -0.2 -1 12.5 -13.2 0.1 -0.3 1 4.1 -0.6 0
SEP.89 -6.8 5.3 -8 3.2 -7.5 -2.1 -7.2 7.2 -5.7 -1.2 4.9 7.2
DlC.89 -5 -2.4 -5.1 -4.9 -1.5 -2.5 13.4 3.5 -4.3 0 -7.1 1.3
MAR.90 0 2.5 -5.3 1.6 45.1 -5.8 23.7 -6.4 14.7 6 -17 4.7
JUN.90 11.8 2 14 3.2 18.3 7.1 13.4 1.1 -7.7 1.3 14.8 -2.3
SEP.90 -5.3 0 -6.3 0.5 -6.8 0 -2.7 -8.6 -3.3 -0.7 -3.9 0.4
DIC.90 -2.9 1 -5 2.6 8 -1.5 -13.4 0 -5.2 0.9 1.2 0
MAR.91 10.6 1.6 9.7 -2.9 -6.8 5.1 3.4 0.5 11.5 2.6 29 6.3
JUN.91 8.2 0.3 6.2 1.3 17.2 2.5 28 -2.9 -8.7 -1 13.6 1.1
SEP.91 0.9 -1 -2.8 0.1 9.1 -3 -16.4 12.6 13.8 0.2 3.5 -4.4
DIG.91 -7.8 1.8 -4.1 2.5 0.9 1.3 -4.4 0 -3.1 -0.3 -13.9 -6.5

BOLlVIA:INDICE TRIMESTRAL DE REMUNERACIONES MEDIAS REALES (IRMSP) E
INDICE DE EMPLEO DEL SECTOR PUBLICO (IESP). BASE 1987=100

CUADRO Nr. 6
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11 Dentro del modela neoclasico, la "tasa natural de desempleo es la tasa de desempleo que surge como
conseeuenciade las friecionesdel mercado de trabajo que existencuando dicho mercado esta en equilibria".
RudigerDornbusch,Stanley Fischer.Macroeconomia. MeGrawhill.5ta. Edici6n. Madrid, 1991, p. 553.

La importancia que tiene el excedente de oferta de trabajo sobre el nivel de las
remuneraciones se debe a que, en un contexte de libre mercado, los incrementos de
las tasas de desempleo abierto (TDA) se explican por el nivel excesivamente alto de
las remuneraciones que no posibilitan que las unidades economicas puedan hacer un
uso mas extensive de la fuerza de trabajo. En efecto, dentro de esta concepcion, las
altas tasas de desempleo abierto solo lIegan a su nivel "natural" si desciende el valor
real de los ingresos laborales!'.

Uno de los principales aspectos que debe ser considerado en la explicacion del
comportamiento de los sueldos y salarios de los trabajadores del sector empresarial
es la influencia que sobre estes ejercio el excedente de oferta de trabajo.

3.1.1. La influencia del exceso de oferta de mana de obra (ver Cuadro Nr.4,
Anexo 2)

Esto tiene que ver con una serie de determinantes que explican la caida de los
ingresos reales promedio de los trabajadores del sector empresarial, y que requieren
de una discusion detailada.

A pesar de que el periodo 1987-1991 se caracterizo por el retorno de la economia a
unafase decrecimiento,elcomportamientode los ingresos laboralesde los trabajadores
del sector empresarial muestra una tendencia, ligera pero persistente, al descenso.

3.1. Formaci6n y principales determinantes (ver Cuadro Nr.1, Anexo 2)

3. COMPORTAMIENTO DE LOS SUELDOS Y SA LARIOS DE LOS
TRABAJADORES DEL SECTOR EMPRESARIAL



Dentro de este contexto, una de las variables que mostr6 mayor sensibilidad a las
nuevas condiciones de funcionamiento del mercado de trabajo fue el tipo de contratos
que suscriben los trabajadores asalariados y los empleadores del sector empresarial.
En efecto, el numero de trabajadores con contratos eventuales u ocasionales creci6
ostensiblemente entre 1985 y 1991, reflejando que a partir de la aplicaci6n del PAE
se gener6 un contexte mas favorable para que los empresarios puedan flexibilizar y,
eventualmente, disminuir los costos de la mana de obra. Adicionalmente, la
desregulaci6ndelmercado de trabajo determin6unacaida en elnivel de sindicalizaci6n

Enel Cuadro Nr.5 se muestran algunos indicadores que ilustran la forma como la libre
contrataci6n "impact6" sobre las caracteristicas del empleo e ingresos del sector
empresarial.

La desregulaci6n del mercado de trabajo -basada en la libre contrataci6n-facult6 a las
empresas a que puedan realizar reestructuraciones de su planta de trabajadores a fin
de hacerla mas funcional a los requerimientos de una economia competitiva.

3.1.2. Flexibilizaci6n del mercado de trabajo y nivel de las remuneraciones en
el sector empresarial (ver Cuadro Nr. 5, Anexo 2)

Una vez identificada la variable que a nuestro juicio resume mejor el excedente de
trabajo, hemos procedido nuevamente a estimar la fuerza del vinculo entre ambas
variables. Los resultados obtenidos nos permiten establecer que entre la TSG y elnivel
de sueldos y salarios existi6 un relaci6n mas estrecha que la observada entre ingresos
laborales y desempleo, y que el crecimiento de la tasa de subutilizaci6n global se
produjo sirnultanearnente a la caida de las remuneraciones. En otras palabras, hay
evidencia empirica para afirmar que el excedente de la oferta de trabajo fue uno de
los determinantes que incidi6 en la caida del nivel de los sueldos y salarios del sector
empresarial.

La anterior constataci6n nos obliga a tratar de identificar otro indicador de excedente
de fuerza de trabajo que manifieste de manera mas adecuada su dimensi6n. Dentro
de esta busqueda hemos recurrido ala Tasa de Subutilizaci6n Global (TSG), ya que
suvalor no s610incorpora al desempleo abierto sino tambienal desempleo equivalente
por subempleo visible e invisible.

En el caso boliviano el vinculo entre el exceso de oferta de fuerza de trabajo -medida
a partir de su componente abierto- y el nivel de las remuneraciones no respondi6 a un
relaci6n funcional tan elemental. Evidentemente, si se analiza la fuerza del vinculo
entre desempleo abierto y el nivel promedio de los sueldos y salarios se constata no
s610su escasa relaci6n sino tambien la ausencia de evidencia empirica que sustente
el tipo de comportamiento antes indicado.

Documentos de trabajo32



13 EIcoeficiente de determinacion para ambas masas es de 0.96, valor ligeramente superior al coeficiente que
existe entre las remuneraciones medias.

12 En1989,Ia cobertura de la sindicalizaci6n enelsector empresarial eradel 16.2%, siendo, muy probablemente,
mayor en los arios previos a la aplicaci6n del PAE.

En el Cuadro N.6 se muestran algunos indicadores que nos permiten establecer de
manera aproximada la relacion antes descrita. En efecto, la existencia de un estrecho
vinculo entre las masas salariales de los sectores estatal y empresarial hacen posible
sustentar la hipotesis de que los reajustes salariales del sector estatal afectaron a la
masa de ingresos del sector empresarial de manera mas directa que los incrementos
de sus valores promedio."

Un tercer factor que intluyo en la determinacion de los sueldos y salarios del sector
empresarial fue el reajuste de las remuneraciones en el sector estatal. Esta influencia
se viabilizo de manera indirecta ya que las mejoras salariales registradas en el sector
estatal implicaron una mayor masa de ingresos laborales, los que a su vez influyeron,
via demanda de bienes y servicios, en el total de recursos destinados a pagar el uso
de la fuerza de trabajo, en el sector empresarial.

3.1.3. Influencia de los incrementos salariales del sector publico (ver Cuadro
Nr. 6, Anexo 2)

En sintesis, la libre contratacion influyo en el mayor grado de flexibilidad de los salarios
al permitir el incremento del nurnero de trabajadores con relaciones contractuales
eventuales. Adicionalmente, la desrequlacion del mercado de trabajo posibilito que las
empresas puediesen flexibilizar aun mas el costa de la mana de obra, evitando el pago
de algunas remuneraciones como el aguinaldo, y obviando los reajustes salariales en
funcion al incremento del costa de vida.

Otra forma de establecer la influencia de la libre contratacion sobre el nivel de las
remuneraciones reales es hacer el seguimiento del conjunto de beneficios monetarios
extra salario-mensual a los cuales tienen acceso los trabajadores del sector empresarial.
En este sentido, es posible establecer que un creciente porcentaje de estos trabajadores
no tuvo otros ingresos laborales que sus remuneraciones mensuales, e incluso se
elevo el numero de ocupados que no percibieron aguinaldos de fin de ario.

de los trabajadores, desproteqiendolos en sus relaciones contractuales".
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15 Dado que la informacion con que contamos se refiere solo a las ciudades de La Paz, Santa Cruz, EI Alto y
Cochabamba, centraremos el analisis en los rubros de mayor concentraclon de empleo urbano. .

14 Lasestimaciones dela productividad media deltrabajo usadas enestaseccion corresponden a Dorado, Hugo
(CEDLA, 1992), Ahorro e inversion enel Prooeso deAjuste Estruotural en Bolivia. Documentos detrabajo,
CEDLA, 1993.

EI analisis de signo de las tasas de crecimiento de la productividad e ingresos
laborales reales promedio indica que, en tendencia, ambas variables se
movieron en el mismo sentido. Esto significa que la caida de los ingresos
reales observada en el sector empresarial se produjo simultaneamente a la
disminucion de la productividad media del factor trabajo en toda la economia
nacional.

Ahora bien, si relacionamos los anteriores comportamientos de la productividad con
los registrados en el nivel de los sueldos y salarios de los trabajadores del sector
empresarial, es posible extraer las siguientes conclusiones":

Contrariamente, las productividades medias de la mineria/hidrocarburos y la
construccion registraron ciertos incrementos que reflejan la fuerte dinamica economica
por la que actual mente atraviesan estos sectores.

Uno de los primeros aspectos que resulta de esta aproximacion es que, entre 1988 y
1992, la productividad media del factor trabajo presento una tasa de crecimiento
negativa que se debio. esencialmente, a las importantes perdidas de productividad
que se registraron en las actividades econornicas de mayor concentracion de empleo
urbano (ver el comercio y los servicios).

Desde el punto de vista ernpirico, la influencia que sobre el nivel de los salarios tuvo
la productividad marginal del trabajo no es de f'acil cuantificacion. Es por esta razon
que hemos optado por el uso de la productividad media como un indicador "proxi" de
las oscilaciones que, en materia de productividad, se registraron en el periodo de
aplicacion del PAE.

Dentro de la concepcion del PAE, la desrequlacion del mercado de trabajo implica que
el nivel de las remuneraciones debe relacionarse extrechamente a la productividad del
factor trabajo, a fin de que las unidades economicas puedan desemperiar sus
actividades en un ambito de mayor eficiencia.

3.1.4. Laproductividad de la fuerza de trabajo y elnivel de las remuneraciones
(ver Cuadro Nr.7, Anexo 2)14
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16 Enestaseccion seha recurrido a la informacion de las Encuestas de Hogares debido a que la serie de salaries
reales promedio del sector privado elaborada por el INE comprende solo a las empresas cuyas oficinas
administrativas y/o plantas productivas se encuentran en la ciudad de La Paz y estan reqistradas en la Direccion
de Empleo y Salarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Algunos aspectos que sintetizan la situacion de los ingresos laborales y el grado de

EI ana 1985 sintetiza el saldo negativo que dejo la crisis econornica en el nivel de los
ingresos de los trabajadores del sector empresarial. Esta situacion se puede ilustrar
a partir del Cuadro Nr. 1,Anexo 2, que muestra que entre marzo y septiembre de 1985
el indice trimestral de salaries reales promedio del sector privado tuvo una caida de
aproximadamente cincuenta puntos porcentuales. En los trimestres posteriores, y
como resultado de la aplicacion del programa de estabilizacion, el comportamiento del
mismo indice mostro un carnbio de tendencia, produciendose una mejora substancial
del poder adquisitivo de las remuneraciones de los trabajadores de este sector.

3.2.1. EI saldo de la crisis (1985) (ver Cuadros Nr.1, 2, 3 Y 8, Anexo 2)

3.2. EI comportamiento de los ingresos laborales del sector empresarial
observado a partir de las Encuestas de Hoqares"

En sectores de fuerte concentracion de empleo urbano (vale decir, la
industria, el comercio y los servicios), las tasas de crecimiento de las
productividades medias fueron negativas, al igual que las tasas de crecimiento
de los ingresos medios. Esto respalda la apreciacion de que en el sector
empresarial existe una vinculacion de los ingresos a la productividad, tal cual
resulta de la inteneionalidad con la cual se desrequlo el mercado de trabajo.

La ausencia de influencia del incremento de la productividad del trabajo sobre
el nivel de la remuneracion media de la construccion es un indicio de una
cierta inflexibilidad de los salarios al alza. En efecto, las perdidas de
productividad se tradujeron, porlo general, en una contraccion de los sueldos
y salarios reales, aunque sus ganancias no se reflejaron en mejores ingresos
laborales.

A pesar de que la productividad media en la construccion presento una tasa
de crecimiento positiva, las remuneraciones de los trabajadores del sector
tiendieron a caer, indicando que las ganancias de productividad del trabajo
no se tradujeron en incrementos salariales, 0 que podria existir un rezago en
el vinculo productividad- ingresos laborales.
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La fuerza del vinculo entre el nivel de las remuneraciones y la antiqiledad en
el empleo fue muy reducida debido a la inexistencia de escalas salariales que
reconociesen efectivamente la antiguedad en el empleo y en razon de la
distorsion que sutrio el sistema de remuneraciones en el periodo
hiperinflacionario.

La existencia de una correlacion negativa entre el nivel de las remuneraciones
yel nurnero de horas trabajadas por semana es ilustrativa de la concentracion
de los trabajadores menos calificados en la mod alidad de jornada extendida,
recurrentemente usada como una estrategia de cornpensacion de los bajos
niveles salariales.

EI unico grupo de la poblacion 0 cupada que obtuvo remuneraciones
substancialmente mayores al promedio del sectorfue el que tenia un nivel de
instruccion superior completo (aproximadamente 10% de los ocupados).

Por otra parte, la estimacion de los promedios de los ingresos reales sequn niveles de
instruccion, horas de trabajo semanales y antiguedad en el empleo, muestra un
panorama que confirma el deterioro del poder adquisitivo de las remuneraciones. En
efecto, en 1985 se observa que:

En cuanto al nivel de las remuneraciones reales de los trabajadores de las diferentes
ramas de actividad, resulta interesante indicar que tanto en la industria como en el
comercio y en los servicios, el promedio de sueldos y salarios fue inferior al promedio
sectorial. Este comportamiento adquiere mayor relevancia si se considera que se trata
de las actividades economicas que concentran el mayor porcentaje del empleo urbano
(62% del total), poniendose asi en evidencia que el problema de la deficiencia de los
ingresos laborales fue muy generalizado al finalizar la crisis hiperinflacionaria.

En conjunto, los profesionales independientes y empleadores fueron solo el
10% de los ocupados del sector, pero aun asi concentraron el 26% del total
de la masa de ingresos laborales generada por las empresas.

Un empleado del sector empresarial recibio un sueldo 1.7 veces superior al
de un obrero, pero que solo IIegaba a representar el 37% del ingreso de su
empleador.

Un obrero ocupado en el sector ernpresariallleqo a percibir aproximadamente
solo el 20% de 10 que ganaba en promedio un patron, empleador 0 socio.

concentracion de la masa salarial entre asalariados y no asalariados, son los
siguientes:
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17 En este sentido, hay que destacar que las ingresos laborales de las mujeres fueron, por 10general, mas
homoqeneos que los de los varones. Asimismo, entre los trabajadores con niveles de instruccion superior se
observaron mayores diferencias de ingresos que en el resto de la poblacion ocupada.

En efecto, el analisis de distribucion de la masa total de ingresos laborales
generada en el sector empresarial muestra la presencia de un fuerte proceso

La variacion porcentual de los ingresos laborales de los empleados fue la mas
baja del sector debido a la redefinicion del sistema distributivo que tavorecio
la concentracion de los ingresos entre los patrones y profesionales
independientes.

La dimension de la recuperacion de los ingresos de los trabajadores del sector
empresarial expresa el incuestionable exito que tuvo el programa de estabilizacion. No
obstante, esta recuperacion tuvo mayor incidencia y diferente dinarnica entre las
distintas categorias ocupacionales y ramas de actividad, tal como resulta del siguiente
analisis:

Tal como ya se observe en el sector publico, el periodo que va de 1985 a 1987 se
caracterizo por una generalizada recuperacion del poder adquisitivo de los sueldos y
salarios de los trabajadores, hecho que obviamente se extendio tarnbien al sector
empresarial.

3.2.2. La recuperaci6n de los salarios reales (1985-1987) (ver Cuadros Nr.1 , 2 Y
3, Anexo 2)

En 10 que hace a la dispersion salarial es posible afirmar que en 1985 las categorias
ocupacionales con niveles de ingresos laborales mas homoqeneos fueron la de los
obreros y los profesionales. Asimismo, los trabajadores del comercio fueron los que
recibieron las remuneraciones mas homoqeneas debido al caracter fuertemente
competitive de esta actividad".

Otro aspecto que merece ser destacado en 10 que hace al saldo que dejo la crisis en
el nivel y distribucion de los ingresos laborales es que, en 1985, el porcentaje de los
ocupados en el sector empresarial con sueldos y salarios iguales 0 inferiores al
promedio sectorial fue del 79.5 %, siendo este porcentaje aun mas alto entre los
empleados (80.5%) y en las actividades del transporte (91.5%) y la construccion
(89.5%). En otras palabras, el tipo de distribucion de ingresos que se consolido en la
crisis fue fuertemente desfavorable a los trabajadores con ingresos bajos, demostrando
que la situacion de la mayoria de ellos era aun mas critica que la descrita en los
parratos anteriores.
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Si bien la informacion que nos proporcionan las Encuestas de Hogares adolece de

EI analisis de los ingresos laborales medios reales a partir de las categorias
ocupacionales muestra algunos cambios muy importantes. Uno de ellos fue la caida
de los ingresos reales de los obreros y de los empleados, hecho que contrasto con 10
ocurrido entre los patrones, empleadores 0 socios.

3.2.3. Algunos comporiamientos destacables en til periodo 1987-1991
(ver Cuadros Nr.1 , 2 Y3, Anexo 2)

Finalmente, es importante destacar que la creciente importancia del empleo
en los servicios fue acompariada de una variacion de sus ingresos mayor a
la registrada en el sector considerado en su conjunto. Este comportamiento
refleja unavez mas que, enelmarco de aplicacion del PAE, el comportamiento
de los ingresos en las ramas del sector terciario fue mas favorable que en el
sector transformador.

En 10 que hace a la industria, los incrementos de sueldos y salarios fueron
acompariados de una menor dispersion, una menor importancia en cuanto a
la generacion de empleo y, finalmente, el acceso a una fraccion de la masa
total de ingresos que no correspondio al porcentaje que la industria ocupo en
el total del empleo.

En las tres principales ramas absorbedoras de empleo (vale decir, la industria,
el comercio y los servicios), la variacion porcentual de las remuneraciones
reales fue superior ala registrada en el total del sector empresarial, siendo
particularmente importante entre los trabajadores del comercio. Aun asi, este
incremento no beneficio a todos los trabajadores ya que, por ejemplo en el
comercio, un creciente numero de ocupados obtuvo ingresos inferiores al
promedio, al mismo tiempo que aumentaba la participacion del rubro en el
total de la masa de ingresos.

La cornparacion de los sueldos y salarios de las diferentes categorias
ocupacionales nos permite establecer que los obreros siguieron percibiendo,
en promedio, solo el 20% de 10 que ganaba un empleador, mientras que la
relacion entre los ingresos de los empleados y obreros descendio de 1.7 a
1.4, expresando una Iigera tendencia a la reduccion de las diferencias
salariales entre los trabajadores dependientes.

concentrador en la que la participacion de los empleados descendio doce
puntos porcentuales, en tanto se mantenia estable su importancia en la
estructura del empleo.
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Los ingresos reales del sector industrial presentaron una ligera tendencia al
descenso a pesar de que el producto interne de la industria tuvo tasas de
crecimiento positivas. Este comportamiento sustenta, en parte, la hipotesis
de que los beneficios del crecimiento no lIegaron a los trabajadores y que,
muy probablemente, los incrementos del producto se habrian basado en un
uso mas eficiente del factor capital y, en especial, de la capacidad instalada.

Con referencia a los ingresos de los trabajadores del sector empresarial, de acuerdo
a las ramas de actividad econornica que concentran el mayor porcentaje del empleo,
hay que indicar que:

Si bien entre 1985 y 1987 no se presentaron diferencias en el nivel de los
ingresos de los profesionales independientes y los empleadores, no sucedio
10 mismo a partir de 1989, periodo que resulto menos favorable para los
profesionales.

La relacion entre el nivel de los ingresos de los empleados y los obreros fue,
con algunas oscilaciones, de aproximadamente 1.5 veces. Esto indica que
aun cuando se observan fuertes diferencias entre obreros y empleados,
estas no fueron tan importantes como las registradas entre asalariados y no
asalariados.

En el periodo 1985-1990, los obreros percibieron solo el 20% del ingreso de
un patron, empleador 0 socio. Este porcentaje descendio al 16% en 1991,
dando un primer indicio del grado de concentracion de ingresos que esta en
curso en el sector.

Los siguientes datos muestran el sentido de los principales cambios que se registraron
a nivel de los ingresos laborales por categorias ocupacionales:

Otro rasgo de las transformaciones que estan en curso es el creciente porcentaje de
ocupados que percibio ingresos inferiores al promedio de su categori a. Evidentemente,
entre 1987 y 1991 se puso en marcha una tendencia que f'avorecio la concentracion
de los ocupados en los deciles bajos de la distribucion de ingresos y aurnento la
dispersion salarial, particularmente entre los empleados.

posibles imprecisiones derivadas de la subdeclaracion de ingresos en los deciles altos
de la distribucion, los datos con que contamos nos permiten establecer el sentido de
una tendencia que fue, por 10 general, desfavorable a los asalariados. No otra cosa
significa que tanto obreros como empleados hayan obtenido en 1991 ingresos
laborales con un poder adquisitivo inferior al que tertian en 1987.
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18 Evidentemente, en 1987 e117% del total del empleo del sector empresarial se encontraba dedicado a los
servicios; este mismo porcentaje ascendi6 al 21% en 1991. .

Enefecto, a partir de la desrequlacion del mercado de trabajo la fuerza del vinculo que
existe entre remuneraciones reales y antiquedad en el empleo no solo continuo siendo
baja sino que tambien tendio a decrecer, reflejando la debilidad contractual de los
trabajadores para lograr que su experiencia se considere en el momenta de la
determinacion del nivel de sus sueldos y salarios.

EI periodo 1987-1991 se caracteriza tambien por una serie de transformaciones que
se refieren alvinculo que tienen las remuneraciones con variables como la antiquedad
en el empleo, duracion de las jornadas de trabajo, nivel de instruccion y grupo etareo.

En tres de las ramas de mayor concentracion del empleo urbano (industria,
comercio, transportes),el porcentajede lostrabajadoresconingresos inferiores
al promedio crecio entre 1987 y 1991. Este comportamiento indica que la
situacion descrita fue aun mas dramatica para la mayor parte de los
trabajadores.

A pesar de que el sector de la construccion presento tasas de crecimiento
positivas a partir de 1988y que su productividad media del trabajo estuvo en
ascenso, el comportamiento de los ingresos de los trabajadores de este
sector mostro una fuerte caida.

Los ingresos reales de los trabajadores de los servicios registraron una
variacion porcentual negativa del 20% entre 1987 y 1990. Este hecho refleja
elaccionar conjuntodeunaseriedefactores como ladecreciente productividad
media del trabajo en esta actividad, su debil crecimiento eccnornico, y la
presion que sobre los sueldos y salarios tuvo la creciente oferta laboral'".

Los ingresos de los trabajadores del transportey comunicaciones mantuvieron
una cierta estabilidad, ubicandose, ademas, por encima del promedio
sectorial.

En la rama del comercio, el comportamiento de los ingresos muestra una
caida bastante significativa que fue acompariada de una creciente
concentracion de los trabajadores en los deciles bajos de la distribucion de
ingresos. Este hecho refleja la falta de dinamica economica del sector y los
comparativamente bajos y decrecientes niveles de la productividad media del
trabajo que caracterizo al comercio.
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(ii) Las mujeres percibieron, por 10general, un nivel remunerativo inferior al de los varones. En terrninos
cuantitativos, los varones ganaron en 1991,1.4 veces10que qano unamujer, aunque la tendencia eshacia
una disrnlnucion de esta brecha salarial.

(i) Tal como sucedio enelsector estatal, elgrupo delos ocupados con mas de45 aries fue tambien elmejor
pagado, siendo adernas el grupo con menor caida de ingresos.

1H Con referencia a los ingresos laborales de los trabajadores del sector empresarial en funcion de los grupos
etareos y sexo, hay algunos aspectos que merecen ser destacados (ver Cuadro Nr.3, Anexo 2):

En este sentido, uno de los principales aspectos que merece ser destacado es que el
porcentaje de los trabajadores del sector empresarial cuyos ingresos fueron inferiores

Lacomparacion de los ingresos laborales porcostos de la canasta familiar nos permite
establecer la extension del problema de la deficiencia de las remuneraciones y,
consecuentemente, indicar si en el periodo 1987-1991 hubo 0 no una mejora relativa
de la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias.

Dado que resulta bastante evidente la importante recuperacion del poder de compra
de los ingresos de los trabajadores en el periodo 1985-1987, centraremos el analisis
de la distribuci6n de ingresos par costos de canastas familiares solo a partir del ario
1987.

3.3. Los ingresos laborales del sector empresarial y su relacion con el costo de
la canasta familiar (ver Cuadro Nr.9, Anexo 2)

Por ultimo, si bien el coeficiente de correlacion entre el nivel de instruccion y las
remuneraciones nofue alto (0.28 en promedio para 1987 a 1991), es indudable que
esta variable explica en parte la gran diferencia de ingresos laborales que tiene, con
respecto al total, la poblacion ocupada con un nivel de instruccion superior. En efecto,
si bien existieron diferencias en los niveles de ingresos de los trabajadores con mas
o menos aries de instruccion, estas no fueron tan grandes como las registradas entre
los ocupados que cuentan con una instruccion superior completa y el resto de los
trabajadores 19.

Otro comportamiento que merece ser destacado es la ausencia de una relacion entre
ingresoslaboralesy duracionde lasjornadas detrabajo.Evidentemente, la prolonqacion
de la jornada de trabajo no repercutio en incrementos de los niveles salariales debido
a queel ingreso horario de quienes trabajaron mas de 10normal fue muy bajo, haciendo
que estes deban realizar un mayor esfuerzo para tratar de contener la caida de sus
remuneraciones.

41Ingresos laborales en el P.A.E.



Esto ultimo contribuyo para que un creciente porcentaje de los trabajadores del sector
obtuviese ingresos laborales inferiores a los necesarios para cubrirlos requerimientos
alimenticios basicos de sus familias, 10que demuestra que en el periodo de aplicaci6n
del PAE se consolido un sistema distributivo caracterizado por su fuerte inequidad.

Adicionalmente, el anallsis de la distribuci6n yvalor promedio de los ingresos muestra
que el ajuste tavorecio mas a los patrones de las unidades econ6micas que a los
asalariados, y que en las ramas de mayor concentracion de empleo urbano se reqistro
una fuerte contraccion del poder adquisitivo de las remuneraciones.

Esta caida tuvo relaci6n con una serie de aspectos entre los que resaltan la influencia
que sobre las remuneraciones ejercio el excedente de mana de obra.la flexibilizacion
del mercado de trabajo y. sobre todo, la decreciente productividad media del trabajo.

EI comportamiento de los sueldos y salarios en el sector empresarial muestra que
entre 1985y 1987estes se recuperaron como resultado de las bajas tasas de inflaci6n,
para posteriormente sufrir un persistente deterioro en el periodo 1987-1991.

3.4. Conclusiones

La situacion antes descrita resulta mas drarnatica si se considera que esta se produjo
en un marco de ligera pero positiva recuperaci6n de las tasas de crecimiento de
nuestra economia (4.4% promedio anual), 10 que nos permite poner en duda que los
beneficios inherentes de la expansion del Producto Interno Bruto hayan lIegado a los
trabajadores, tal cual debi6 suceder a partir de la hip6tesis del "chorreo",

Por otra parte, aun si consideramos que el valor de la canasta familiar no es generado
por un solo perceptor de ingresos sino que se trata de un monto que integra diferentes
fuentes de recursos monetarios familiares, es posible establecer que en el periodo
1987-1991 se generaron las condiciones para que una fraccion creciente de los
trabajadores del sector empresarial y sus familias caiga por debajo de la linea que
diferencia a los pobres de los no pobres. En efecto, en 1987 el 22% de los ocupados
en el sector empresarial tuvo un ingreso inferior a media canasta y, en 1991, el mismo
porcentaje subi6 al 32%.

al valor de una canasta alimentaria (CNA) paso de 54%, en 1987, aI72%, en 1991.
Esta evoluci6n refleja el persistente deterioro de las condiciones de vida de los
trabajadores y nos permite sustentar la hlpotesis de que las politicas que conforman
el PAE coadyuvaron a establecer y consolidar un sistema de fuerte inequidad
distributiva.
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Elaboraci6n: UEU/CEDLA.
Fuente: INE. Encuestas de Hogares.

1985 1967 1989 1990 1991

JORNADAS (%) (%) (%) (%) (%)

Menosde 20
promedio 65,3 410,6 205,6 596,4 193,3

desvleclcn tipica 92,1 552.5 187,2 1009,9 207,0

coeficiente de variaci6n 1,4 1,3 0,9 1,7 1,1
ocupados 2504 3,6 7430 6,0 4696 3,5 3994 3,1 4677 3,0

masa setarial 163566,3 4,0 3050549,2 5,3 965535,2 1,8 2382191,3 4,5 904263,8 1,7

20-39
promedio 135,0 499,8 447,2 418,2 329,3

desvleclon tipicn 423,8 484,1 541,1 608,1 597,1
coeficiente de variaci6n 3,1 1,0 1,2 1,5 1,8

ocupados 5973 8,5 14752 11,9 13642 10,2 15847 12,2 14282 9,2

mase salarial 806386,1 19,7 7373480,4 12,9 6100721,5 11,2 6627895,2 12,6 4703174,0 9,0
40-49

promedio 53,1 456,4 384,1 405,4 328,3
desviaci6n tlplca 149,5 567,3 385,7 623,8 515,5

coeficiente de variaci6n 2,8 1,2 1,0 1,5 1,6
ocupados 50968 72,8 76378 61,6 64345 48,2 62574 48,0 78706 50,8

mass salarial 2706079,7 66,0 34859430,9 61,0 24715268,4 45,3 25368100,3 48,1 25839730,7 49,4

50-59
promedio 38,5 390,9 466,2 398,3 363,7

desviecicn tipica 55,1 361,6 726,5 1085,8 560,1
coeficiente de variaci6n 1,4 0,9 1,6 2,7 1,5

ocupados 5265 7,5 10070 8,1 16392 12,3 13645 10,5 17164 11,1

masa salarial 202816,8 4,9 3936109,2 6,9 7641607,8 14,0 5435116,0 10,3 6242965,6 11,9
60 Y mas.
promedio 42,9 518,4 442,2 382,3 360,8

desviaci6n tipica 52,5 979,9 548,0 502,9 681,1
coeficiente de variaci6n 1,2 1,9 1,2 1,3 1,9

ocupados 5496 7,8 15000 12,1 32260 24,2 31178 23,9 37255 24,1
mass salarial 235755,3 5,7 7776601,5 13,6 14265001,0 26,1 11918083,6 22,6 13442516,7 25,7
ANTIGUEDAD

menos de 3 mesas
promedio 36,4 264,7 248,0 230,9 298,8

desvlacion tipica 29,6 211,5 201,5 452,3 610,4
coeficiente de variaci6n 0,8 0,8 0,8 2,0 2,0

ocupados 5060 7,2 11000 8,9 22638 17,0 13585 10,4 16314 10,5
masa salarial 184362,1 4,5 2911181,9 5,1 5615299,3 10,3 3136556,4 5,9 4874344,2 9,3

3 meses a 1 ana
promedio 37,2 273,0 283,3 206,1 246,4

deeviacicn tipica 28,3 205,6 240,8 194,7 424,0

coeliciente de variation 0,8 0,8 0,9 0,9 1,7
ocupados 5515 7,9 12134 9,8 15702 11,8 9911 7,6 16043 10,4

masa salarlal 205024,0 5,0 3313143,8 5,8 4447852,2 8,1 2042579,8 3,9 3952570,1 7,6
1 a 2aiios
promedio 102,8 369,5 290,4 355,5 275,8

desviacion tlpica 348,3 332,1 258,7 452,2 566,1
coeficiente de verieclcn 3,4 0,9 0,9 1,3 2,1

ocupados 17020 24,3 33384 26,9 29940 22,4 25823 19,8 31930 20,6
mesa salarial 1750164,9 42,7 12336069,0 21,6 8693366,4 15,9 9181272,1 17,4 8804758,2 16,8
283anos
promedio 28,8 425,9 405,2 374,7 275,0

desvisci6n tlpice 16,7 349,0 310,0 673,0 190,4
coeficiente de variecion 0,6 0,8 0,8 1,8 0,7

ocupados 4429 6,3 9462 7,6 9954 7,5 15219 11,7 12709 8,2
rnasasalarial 127350,6 3,1 4029420,1 7,1 4033160,7 7,4 5701801,4 10,8 3495249,5 6,7
3 a 4 anos
promedio 44,3 433,5 301,7 325,0 340,3

desvleclcn tlpice 61,7 352,9 176,2 323,4 329,5
coeftciente de variaci6n 1,4 0,8 0,6 1,0 1,0

ocupados 4405 6,3 4942 4,0 5264 3,9 9705 7,4 9932 6,4
mass salarial 195216,8 4,8 2142294,7 3,7 1588349,4 2,9 3154057,1 6,0 3379939,1 6,5
4 a 5 afrcs
promedio 38,5 398,4 382,5 368,5 434,8

desviaclcn tipica 32,9 257,4 361,2 257,7 819,6
coehciente de variaclon 0,9 0,6 0,9 0,7 1,9

ocupados 4808 6,9 6790 5,5 4721 3,5 7081 5,4 11048 7,1
masa salarial 185288,8 4,5 2705135,3 4,7 1805768,8 3,3 2609142,4 4,9 4803422,9 9,2
5 a 10 enos
promedio 49,0 571,9 356,8 504,1 445,0

desviaci6n tiplce 62,2 654,8 289,3 1008,5 732,2
coeficiente de variacion 1,3 1,1 0,8 2,0 1,6

ocupados 13272 18,9 21538 17,4 16168 12,1 21173 16,2 24489 15,8
mass setariel 650500,5 15.9 12317323,7 21,6 5768773,1 10,6 10672860,4 20,2 10898457,2 20,8

mas de 10 anoe
promedio 51,7 703,1 420,8 588,5 375,2

desviecicn tipica 81,5 1048,1 605,9 815,6 494,5
coeficiente de variaci6n 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3

ocupados 15549 22,2 24740 20,0 9843 7,4 27540 21,1 32352 20,9
masa salarial 803488,4 19,6 17394305,6 30,4 4141902,9 7,6 16207537,9 30,7 12137710,1 23,2

SECTOR EMPRESARIAL: INDICADORES DEL COMPORTAMIENTO DE SUELDOS Y SALARIOS.
CIUDADES DEL EJE. 1985-1991 (base 1988= 100)
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Elaborncion: UEU/CEDLA.
Fuente: INE. Encuestas de Hogares.

1985 1987 1989 1990 1991
TOTAL OCUPADOS (%) (%) (%) (%) (%)

promedio 58,5 460,9 409,0 404,4 338,1
deaviacicn tiplcs 181,1 610,4 493,2 671,4 568,1

coeflciente de variaci6n 3,1 1,3 1,2 1,7 1,7
ocupudos 70058 100,0 123990 100,0 133516 100,0 130419 100,0 154817 100,0

maw seterte! 4101398,5 100,0 57148875,6 100,0 54605333,6 100,0 52744182,4 100,0 52346445,4 100,0
SEXO

Masculino
promedio 63,1 504,9 417,4 432,3 360,0

deaviecion tlpica 202,1 686,2 500,2 727,6 617,7
coeticiente de variaci6n 3,2 1,4 1,2 1,7 1,7

ocupados 55063 78,6 92236 74,4 104411 78,2 101286 77,7 123777 80,0
mass salarial 3477030,2 84,8 46570399,1 81,5 43576557,3 79,8 43785866,9 83,0 44562814,4 85,1
Femenino
promedio 41,6 333,1 378,9 307,5 250,8

desvincion tipicn 54,3 255,4 465,7 406,8 279,6
coeficiente de vnrtnclon 1,3 0,8 1,2 1,3 1,1

ocuoodos 14995 21,4 31754 25,6 29105 21,8 29133 22,3 21040 13,6
mass salnrinl 624367,8 15,2 10578470,4 18,5 11028769,3 20,2 8958315,9 17,0 5276022,0 10,1

EDAD
10~24

promedio 32,2 277,4 224,3 195,8 198,6
desvincion tipica 20,4 237,2 199,6 150,5 307,8

coeflclente de variacion 0,6 0,9 0,9 0,8 1,5
ocupados 15964 22,8 29938 24,1 31831 23,8 32768 25,1 41586 26,9

mass salarial 513558,7 12,5 8304947,9 14,5 7139604,2 13,1 6414978,3 12,2 8259586,8 15,8
25-44

promedio 68,8 486,2 427,7 444,6 355,2
desviaci6n tipica 232,5 635,1 508,5 767,5 542,3

coeficiente de variecion 3,4 1,3 1,2 1,7 1,5
ocupados 39605 56,5 72788 58,7 75097 56,2 75253 57,7 88621 57,2

meso salariel 2726400,3 66,5 35389037,9 61,9 32119302,3 58,8 33454639,2 63,4 31482069,7 60,1
45 Y mas
promedio 56,7 632,8 577,2 574,8 512,2

desviaci6n tipics 96,2 796,1 611,0 717,0 864,2
coeficiente de variecion 1,7 1,3 1,1 1,2 1,7

ocupados 14489 20,7 21264 17,1 26588 19,9 22398 17,2 24610 15,9
masa salerial 821832,0 20,0 13454883,2 23,5 15346426,1 28,1 12874567,5 24,4 12604796,6 24,1

NIVEL DE INSTRUCCION
ninguno
promedio 36,9 345,4 137,4 215,0 199,1

desviaci6n tipica 23,6 198,8 95,1 115,2 150,3
coeficienle de variaci6n 0,6 0,6 0,7 0,5 0,8

ocupados 1708 2,4 2254 1,8 2670 2,0 1749 1,3 4139 2,7
mass salarial 63077,3 1,5 778472,8 1,4 366949,0 0,7 375975,2 0,7 824051,3 1,6

basico incompleto
promedio 25,2 236,9 291,9 355,3 170,5

desvlncion tiplce 20,3 147,1 316,7 1257,9 77,8
cceficiente de variecion 0,8 0,6 1,1 3,5 0,5

ocupados 6396 9,1 6792 5,5 9310 7,0 9658 7,4 8281 5,3
mass salarial 161337,2 3,9 1609359,0 2,8 2717674,7 5,0 3431664,1 6,5 1411594,2 2,7

bsisico completo
promedio 40,4 181,1 262,8 252,5 228,4

desvincion tlpice 64,9 126,6 193,6 381,4 402,6
coeficiente de vnrfaclon 1,6 0,7 0,7 1,5 1,0

ocupados 11053 15,8 9488 7,7 13716 10,3 16188 12,4 16201 10,5
me sa salar!e! 447032,0 10,9 1718367,9 3,0 3604252,1 6,6 4088047,9 7,8 3700128,6 7,1
interrnedio
promedio 37,8 310,7 359,4 248,8 233,6

desviacion tipica 39,4 456,0 686,6 177,7 356,9
coeficiente de variacion 1,0 1,5 1,9 0,7 1,5

ocupados 9355 13,4 15504 12,5 18564 13,9 19013 14,6 22738 14,7
masa &'118r;01 354066,2 8,6 4816695,9 8,4 6672623,7 12,2 4730208,1 9,0 5311239,8 10,1

medio incompleto
promedio 29,8 308,3 315,8 361,9 264,0

desviacicn tipica 17,2 259,3 368,6 691,5 552,9
coeficiente de variaci6n 0,6 0,8 1,2 1,9 2,1

ocupados 9846 14,1 16800 13,5 26688 20,0 21464 16,5 31124 20,1
masa selerial 293118,4 7,1 5179174,6 9,1 8428374,6 15,4 7766915,8 14,7 8216175,8 15,7

media completo
promedio 52,4 453,5 375,3 349,6 303,5

desviecion tfpice 85,8 619,5 468,3 449,3 536,0
coeliciente de verincicn 1,6 1,4 1,2 1,3 1,8

ocupados 14593 20,8 19680 15,9 18334 13,7 18858 14,5 28616 18,5
masa salarial 765159,1 18,7 8924090,8 15,6 6880321,2 12,6 6593347,1 12,5 8684970,3 16,6

superior incompleto
promedio 41,6 339,5 314,2 273.0 316,4

desviacion tlpicn 39,9 247,6 197,6 193,8 248,6
coeficiente de verincion 1,0 0,7 0,6 0,7 0,8

ccupndo s 3193 4,6 10152 8,2 7091 5,3 10142 7,8 11660 7,5
mClS8 scdmi[ll 132778,4 3,2 3446271,0 6,0 2227810,0 4,1 2768589,5 5,2 3689535,3 7,0

superior completo
promedio 150,9 880,5 700,2 883,2 809,1

desviaci6n tipica 384,3 953,b ! ' 578,~ 954,5 969,5
coeficiente de variaci6n 2,5 1,1 0,8 1,1 1,2

ocupados 6488 9,3 27866 22,5 24489 18,3 20795 15,9 18756 12,1
mesa salnrinl 979106,0 23,9 24535263,4 42,9 17146877,0 31,4 18365254,0 34,8 15175061,3 29,0

SECTOR EMPRESARIAL: INDICADORES DEL COMPORTAMIENTO DE SUELDOS Y SALARIOS.
CIUDADES DEL EJE. 1985-1991 (base 1988= 100)

CUADRO Nr. 3



(a) TS del Sector Empresarial; TSG y TDA de toda la econornia
Fuente: I.N.E.
Elaboraci6n: UEU/CEDLA.

1985 1987 1989 1990 1991

Tasa de Subutilizacion.(TS) n.d. 54.11 56.06 64.43 70.03
Tasa de Desempleo Abierto.(TDA) 6.19 5.27 10.62 7.41 6.67
Tasa de Subutilizacion Global.(TSG). n.d. 34.69 41.59 43.14 41.23

Ingresos Reales Medios. (YM) 65.99 460.92 408.98 404.42 338.12
1985-1991

YM-TS YM-TDA YM-TSG
Coefiente de Determinacion. (R2) 0.81 0.03 0.44
Coeficiente de correlacton (R) -0.90 -0.17 -0.66

INGRESOS LABORALES REALES, DESEMPLEO Y SUBUTILIZACION
SECTOR EMPRESARIAL. CIUDADES DEL EJE. 1985-1991 (a)

CUADRO Nr.4



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

(a) La informaci6n s610se refiere a trabajadores asalariados
(b) No se consideran los ingresos en especie

TIPOS DE CONTRATOS (a) 1985 1987 1989 1990 1991

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Permanente 89.2 91.6 74.9 73.7 74.0
Eventual-ocasional 10.8 8.4 25.1 26.3 26.0

TIPOS DE CONTRATOS Y
CATEGORIAS OCUPACIONALES

Permanente 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Obrero 23.8 19.9 20.5 20.1 33.3
Empleado 76.2 80.1 79.5 79.9 66.7

Eventual-ocasional 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Obrero 29.8 34.3 50.4 38.0 57.7
Empleado 70.2 65.7 49.6 62.0 42.3

FORMAS DE PAGO n.d. n.d. 100.0 100.0 100.0

Mensual n.d. n.d. 69.2 84.1 81.3
Jornal n.d. n.d. 22.6 11.6 15.9
Por Obra n.d. n.d. 8.2 4.3 2.8

OTROS BENEFICIOS (b) n.d. n.d. 100.0 100.0 100.0

Aguinaldo n.d. n.d. 45.3 42.6 36.7
Prima por utilidades n.d. n.d. 1.8 1.4 0.7
Aguin. y prima por util. n.d. n.d. 5.3 3.0 4.9
Otro n.d. n.d. 1.8 0.3 0.3
Aguinaldo y otro n.d. n.d. 1.4 0.5 0.7
Aguinaldo, prima y otro n.d. n.d. 2.4 0.3
Ninguno n.d. n.d. 42.0 52.0 56.7

SINDICALIZACION n.d. n.d. 16.2 n.d. n.d.

SECTOR EMPRESARIAL. INDICADORES DE FLEXIBILIDAD
CIUDADES DEL EJE. 1985-1991 (%)

CUADRO Nr.S
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Fuente: CEDLA. En base a datos de las Encuestas de Hogares, CNPV y EPV-88

Productividad Tasa de Ingresos reales Tasa de
Ramas media(PM) crec.(PM) medios(YM) crec.(YM)

1988 1992 1988-1992 1987 1991 1988-1992

TOTAL 0.0564 0.0562 -0.12 460.92 338.12 -7.45

Agropecuario 0.0301 0.0320 3.83 695.57 234.68 -23.79
Minerla y petr61eos 0.2321 0.3018 6.79 1353.74 822.74 -11.71
Industria 0.0831 0.0823 -0.27 339.73 297.28 -3.28
Construcci6n 0.0276 0.0294 1.58 656.37 388.40 -12.29
Energla, gas y agua 0.0560 0.0350 -11.07 445.64 280.18 -10.95
Transportes y Com. 0.0917 0.0781 -3.94 499.38 350.84 -8.45
Comercio 0.0595 0.0461 -6.17 399.29 372.21 -1.74
Finanzas y seguros 0.1240 0.1016 -4.86 650.83 567.02 -3.39
Servicios 0.0650 0.0588 -2.47 420.06 335.11 -5.49

S. EMPRESARIAL. PRODUCTIVIDAD MEDIA Y NIVEL DE LOS INGRESOS LABORALES PROMEDIO.
PERIODO 1988-1992 (BASE 1988 = 100)

CUADRO Nr.7
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mlMESTRALES PROMEDIO (BASE 1987=100)

INDICE TRIMESTRAL DE SALARIOS REALES

Fuente: INE. Depto. de Estadistieas Sociales
Elaboraei6n: UEU/CEDLA

1985 1986 1987
Mar. Jun. Sep. Die. Mar. Jun. Sep. Die. Mar. Jun. Sep. Die.

105.7 82.0 53.3 77.3 71.7 75.1 77.8 80.1 90.1 96.8 105.5 107.6

VARIACION PORCENTUAL
Mar. 85 -Sep. 85= -49.6 Die. 85- Die. 87= 39.20

INDICE TRIMESTRAL DESALARIOS REALES PROMEDIO DEL SECTOR PRIVADO
(BASE 1987=100) MARZO 1985 - DICIEMBRE 1987

CUADRO Nr.8
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20 NorbertoGarda. Formaoion de salarios y preoios (Chile, 1986-91). Investigacionessobre empleoNr. 36.
PREALC. Santiago de Chile, 1992.

Desde el punto de vista empirico, si la anterior explicaci6n es correcta cabe esperarse
una "estrecha correlaci6n entre las variaciones del ingreso total informal y las de la
n6mina de salarios (formales), expresadas en terrninos reales. A partir de ello, y dado
el comportamiento del empleo informal, seria posible explicar la variaci6n del ingreso
medio intormal'?".

Dentro de este enfoque se deben considerar adicionalmente los cambios en el nivel
de empleo de los sectores semiempresarial y familiar para aSI comprender las
oscilaciones de sus respectivos ingresos laborales promedio.

Una de las mencionadas formas es que las variaciones de los salarios y del nivel de
empleo en los dos primeros sectores se expresen en una mayor masa salarial "formal",
la que, via demand a de bienes y servicios producidos en los sectores semiempresarial
y familiar, explicarian los cam bios en el nivel del ingreso laboral total "informal".

Existen diferentes vias a partir de las cuales los ajustes de sueldos y salarios
registrados en los sectores estatal y empresarial afectan el nivel de los ingresos
laborales del sector "informal".

4.1.1. La influencia de los ajustes salariales del sector estatal y empresarial
sobre el valor de los ingresos laborales en el sector "intormol"
(ver Cuadro Nr.1 , Anexo 3)

Para comprender el comportamiento de los ingresos laborales de los trabajadores del
sector semiemepresarial yfamiliarresulta relevante considerarlos siguientes aspectos:

4.1. Formaci6n y principales determinantes

4. LOS INGRESOS DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR SEMIEMPRESARIAL
Y FAMILIAR



Dada la falta de informacion para el caso nacional, se ha procedido solo a la estimaci6n de la fuerza de
los vinculos lineales entre variables, 10 que igualmente brinda una aproxtmacional problema estudiado.

donde Log(YLI) expresa la variaclon en el logaritmo del ingreso total informal y Log(WLF) representa la
misma variacion pero para el sector formal.

Log(YLI) = C + a * Log(WLF)

23 La ecuaci6npropuesta para el testeo estadistico de la relaci6n entre masas deberia ser la propuesta por N.
Garcia. La forma estructural de este modele estaria dada por:

22 Norberto Garcia, Ibid, p.SS.

21 En otras palabras, existiria una reducci6n de la oferta laboral.

Si se repite el analisis de correlacion para los sectores semiempresarial y
familiar, por un lado, y el sector "formal", por el otro, es posible establecer el
estrecho vinculo que existio entre sus respectivos ingresos totales. Es mas,
la fuerza del vinculo lineal de las variaciones de masas fue de mayor cuantia

EIvalor del coeficiente de correlacion entre las variaciones de los logaritmos
de los ingresos del sector estatal y empresarial, por un lado, y del sector
semiempresarial y familiar, por el otro, es de 0.97,10 que indica que el
comportamiento de los ingresos "informales" dependieron del impacto que
sobre la demanda de bienes y servicios producidos en el sector tuvo la
modificacion de la masa salarial "formal".

En el primer caso, nuestras estimaciones nos permiten establecer que 23:

A continuacion mostramos los principales resultados de la aplicacion de ambos
enfoques recurriendo para ello a la estimacion de los coeficientes de correlacion entre
masas remunerativas y entre promedios de ingresos laborales.

Otra forma de analizar las vias de influencia de los ajustes de las remuneraciones del
sector "formal" sobre los ingresos laborales "informales" es incorporar, como variable
explicativa, la evolucion del nivel de empleo estatal yempresarial. En efecto, una
mayor capacidad de absorcion del empleo por parte del Estado y de las empresas
implicaria, por el accionar de las fuerzas del mercado, mayores niveles de ingresos
para los trabajadores autonomos y del sector serniempresarial". Empiricamente, la
validez de este tipo de vinculo se puede constatar a partir de "una correlacion mas
elevada entre el ingreso medio informal y salario promedio en el sector formal, que
entre el ingreso total informal y la nomina de salaries'?".
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dcinde Log (YPI): es la varlacionen ellogaritmo del ingresopromedio informal. .
Log (WPF): es la variacionen ellogaritmo del ingresopromedio informal.

Log (YPI) = a + b Log (WPF)

2~ EImodeleque debe aplicarseparaconstatarla validezde este enfoquetiene la siguienteforma estructural:

En resumen, las observaciones extraidas de la aplicacicn de los anteriores enfoques
nos permiten constatar que las politicas que influyeron en los ingresos del sector
estatal y empresarial afectaron, via demanda de bienes y servicios, a las
remuneraciones de los otros sectores, ocasionando que su evolucion se realice en un
sentido similar. Adicionalmente, es posible demostrar que los ingresos laborales de
los trabajadores autonornos fueron fuertemente dependientes de la masa salarial
formal, entanto que los ingresos promedio de los ocupados en el sector semiepresarial
se explicaron ademas por la capacidad de absorcion de empleo que tuvieron los
sectores empresarial y estatal.

Solo en el caso del vinculo entre el sector semiempresarial y el sector "formal"
el coeficiente de correlacion de los logaritmos de las variaciones de los
ingresos promedio muestra un valor significativamente mas alto que el
coeficiente similar existente entre las masas. Estos valores expresan la
importancia del nivel de empleo "formal" como determinante del nivel de
empleo del sector semiempresarial y la consiguiente influencia sobre el nivel
promedio de los ingresos laborales semiempresariales.

Los coeficientes de correlacion entre las variaciones de los logaritmos de los
ingresos promedio de ambos sectores son, al igual que entre los logaritmos
de las variaciones de las masas, de cuantia elevada y muy cercanos a los
antes analizados.

En 10 que se refiere al vinculo entre los promedios de ingresos formales e informales,
nuestras estimaciones nos permiten establecer que 24:

entre el sector familiar y el "formal" que entre el sector semiempresarial y el
"formal". Esto ultimo indica el impacto positive que tendria entre los estratos
mas pobres de la poblacion -con insercion laboral preponderantemente
familiar-Ia mayor dinamica del sector estatal y empresarial, expresada tanto
en mayores niveles de empleo y mejores niveles remunerativos como en una
nomina de salarios mas elevada.

55Ingresos laborales en el P.A.E.



En otras palabras, de acuerdo a la hipotesis que sustentamos la subutilizacion de la
fuerza de trabajo estaria expresando el excedente de mane de obra y, como tal,
sintetizaria un contexte de relaciones contractuales en las que los trabajadores
tendrian escasa posibilidad de influir en la mejora de sus remuneraciones. Adernas,
una creciente subutilizacion del trabajo indicaria que se estarian produciendo dos
posibles situaciones. La primera es que el proceso de reestructuracion productiva no
se este efectivizando y, consecuentemente, no exista una mayor capacidad de
absorcion de mane de obra, ocasionandose asi la caida del nivel de los ingresos
laborales "informales". La segunda es que el ajuste estructural haya generado una

Aun cuando el anterior razonamiento cuenta, en apariencia, con un fuerte sustento
loqico, en el caso boliviano es importante preguntarse si la variable que expresa el
exceso de fuerza de trabajo es evidentemente el desempleo abierto y no otra que
recoja el problema de la calidad del empleo. En tal sentido, nosotros hipotizamos que
la explicacion del comportamiento de los ingresos medios semiempresariales y
familiares debe, mas bien,vincularse con el grado de subutilizacion de la mane de obra
registradoentoda laeconomia yno solocon sucomponentemanifiesto. Empiricamente
esto equivale a incluir como determinantes del nivel promedio de los ingresos
laborales informales a la tasa de desempleo equivalente y a la tasa de subutilizacion
global del trabajo.

Un segundo factor que, a nuestro criterio, determina el nivel de los ingresos laborales
en los sectores semiempresarial y familiar es el alto grado de subutilizacion de la
fuerza de trabajo que se observa en toda nuestra economia. En efecto,
permanentemente se argumenta que los incrementos en las tasas de desempleo
abierto estarian serialando una probabilidad decreciente de encontrar empleo en el
sector estatal y empresarial, 10que a suvez ocasionaria un incremento del numero de
ocupados en el sector "informal" a un ritmo superior al de la masa de sus ingresos. De
estamanera, los mayores niveles de desempleo abierto implicarian, automaticamente,
la caida del ingreso promedio de los trabajadores informales.

4.1.2. Los ingresos laborales semiempresariales y familiares y el grado de
subutilizacion de la fuerza de trabajo (ver Cuadro Nr.2, Anexo 3)

Lasimplicaciones de largo plazo de nuestras observaciones son tambien importantes.
Evidentemente, si en el corto y mediano plazo es posible detectar un fuerte vinculo
entre los ingresos laborales de los sectores "formal" e "informal", a largo plazo ello
equivale a aceptar la influencia de la productividad sobre el ingreso real total del sector
"informal". En otras palabras, la tendencia decreciente de la productividad media del
factor trabajo -que tiene lugar, fundamentalmente, por su componente formal- es un
factor explicativo fuertemente relevante del comportamiento de los ingresos laborales
en el sector "informal".
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25 Daniel Carbonetlo Tortonessi. "Condiciones de trabajo y calidad de vida en el sector informal urbano".
Seminario Nacional Tripartito sobreCondiciones yMedioAmbiente deTrabajo. Paracas, 25-28 deabril de 1984.
CIAT, Uma.

La incorporacion del tamario como variable proxi de dotacion de capital nos obliga a
redefinir la inicial hip6tesis para indicar que en las unidades con mayor tarnario se
deberia esperar que los ingresos laborales promedio sean tarnbien mas altos.
Operativamente, esto significa que en una tabla de contingencia con datos sobre

Desde el punto de vista ernpirico, esto equivale a analizar la influencia que el acceso
y la dotacion de recursos productivos tienen sobre el nivel de los ingresos laborales
promedio. Para hacer este estudio utilizaremos el tamario de la unidad econ6mica
como variable proxi de la dotaci6n de capital. Esta opci6n metodol6gica se hace
posible gracias a que en varios estudios se ha demostrado la fuerte asociaci6n entre
el mayor uso de capital y el mayor nurnero de trabajadores asalariados que ocupa una
unidad economlca>.

Un tercer factor que incide en la determinacion del nivel de las remuneraciones de los
ocupados en los sectores semiempresarial yfamiliar es la menor 0mayor dotaci6n de
capital que tienen las unidades econ6micas "informales".

4.1.3. La influencia de la dotaci6n de capital sobre el nivel promedio de las
remuneraciones. (ver Cuadros Nr.3 y 4, Anexo 3)

En particular, la influencia que la tasa de subutililizaci6n global ejerci6 sobre
los ingresos laborales fue mas fuerte en el sector familiar que en el
semiempresarial. Esto se debi6 a que las condiciones de entrada a las
actividades de tipo aut6nomo fueron menos restrictivas que las observadas
en el sector semiempresarial, 10 que ocasion6 que la gran mayoria del
excedente de mana de obra se exprese en trabajo por cuenta propia.

EI exceso de oferta de mana de obra influy6 negativamente sobre el nivel
general de las remuneraciones promedio de los trabajadores del sector
informal.

Los resultados de nuestras estimaciones basadas en este marco interpretativo nos
permiten indicar que:

mayor competitividad a partir de inversiones intensivas en capital, relegando de esa
manera, por 10 menos en el corto y mediano plazo, el nivel de ingresos de los
trabajadores de las unidades econ6micas con menor dotaci6n tecnol6gica.
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28 Ibid, p. 55.

27 Otra forma de constatar la validez empfrica de la hip6tesis planteada es la concentraci6n de las unidades
econ6micas familiares (casi todas elias unipersonales) en los niveles mas bajos de ingresos.

26 Tecnicarnente, esto significa que entre ambas variables existe una sustancial "cograduaci6n".

En tales circunstancias se abren para los ocupados en los sectores estudiados dos
posibles estrategias de insercion mercantil. La primera es superar el diferencial
negativo de productividad a partir de una insercion no competitiva basada en la oferta
de bienes y servicios no generados en el sector estatal y empresarial, la diferenciacion

En efecto, tal como afirma Carbonetto, "el desarrollo de la actividad mercantil del
informal se halla sometido a la superacion de las desventajas de productividad
ocasionadas por las restricciones que operan por ellado de la oferta. La insuficiente
calidad y cantidad de los recursos por hombre determina bajos niveles de productividad
de los puestos. Esto ultimo conduce a que el costo en horas hombre de los bienes y
servicios generados por los informales sea -rama por rama y producto por producto
mas alto que el del sector formal'?",

Un cuarto aspecto que merece ser destacado como determinante del nivel de los
ingresos laborales del sector "informal" es el conjunto de estrategias que se ponen en
practica para contrarrestar el diferencial negativo de productividad y deficiente tipo de
insercion mercantil que tienen las unidades economicas semiempresariales yfamiliares.

4.1.4. Inserci6n mercantil y abaratamiento de costos via reducci6n del ingreso
horario (ver Cuadro Nr.S, Anexo 3)

En los Cuadros Nr.3 y 4 se ha establecido la estructura de los ingresos laborales por
tramos de la Canasta Normativa Alimentaria (CNA) en funcion a los diferentes
tarnarios de las unidades economicas semiempresariales. De acuerdo a esta
informacion, resulta claro que la dotacion de capital actuo como determinante de los
niveles de ingresos laborales semiempresariales (ver la concentracion de las unidades
de observacion en la parte superior de la diagonal principal). En consecuencia, es
posible afirmar que la tendencia a la contraccion de los ingresos laborales en el sector
semiempresarial se debio, en parte, a la falta de acceso al credito de apoyo a la
produccion que, permanentemente, atecto a las unidades economicas de tamario
reducido 27.

ingresos y tarnario, la mayor parte de las observaciones deberia concentrarse en las
casillas que se encuentran hacia arriba de la diagonal principal":
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30 La informacion muestra que la estrategia de contencion de costos en el componente laboral engloba tambien
al sector empresarial.

29 Ibid. p. 55.

La necesidad de contrarrestar la precariedad de la inserci6n mercantil hizo que en las
unidades econ6micas familiares se recurra, al margen de la disminuci6n del ingreso
horario, al creciente uso de trabajofamiliarno remunerado. Evidentemente, el analisis

EI seguimiento de la variable ingreso-horario sequn las diferentes formas de
orqanizacion del trabajo nos permite constatar la importancia de esta estrategia de
contencion del costa laboral. En efecto, de 1987 a 1991 el comportamiento del
ingreso-horario muestra una tendencia persistente al descenso tanto en el sector
semiempresarial como en el familiar, 10 que expresa que una gran mayoria de las
unidades econ6micas informales opt6 por contrarrestar la fuerte competencia en el
mercado de bienes y servicios -ahondada por la apertura comercial- a partir de la
contenci6n del unico costa que pudo manejar, vale decir, el trabajo-".

Dado que no contamos con informacion sobre la depreciacion de activos y el nivel de
las utilidades de las unidades econornicas informales, concentraremos el analisis de
las estrategias de superacion del diferencial negativo de productividad y de las
deficiencias del tipo de lnsercion mercantil a partir de dos variables: el nivel de los
ingresos-horario y el menor 0 mayor uso de trabajo no remunerado.

la economia en las remuneraciones al factor trabajo, traducidas en la
disrninucion del costo de la hora-hombre.

la cornpresion 0 liquidacion del margen de ganancia; y

la economia en el costa del capital (reduccion del monto de las depreciaciones)
a partir del uso de tecnologias intensivas en mana de obra;

Esta reduccion de costos puede ser realizada por diferentes vias, entre las que
tenemos:

de productos y/o la participacion en mercadosfuertemente segmentados poringresos.
La segunda estrategia, que a nuestro juicio es de mayor relevancia para explicar el
comportamiento de los ingresos del sector, "consiste en compensar los mayores
costos a que da lugar el diferencial de productividad por medio de la com presion de
otros elementos del costa y aceptar la concurrencia con los ofertantes del sector
rnoderno'?".
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31 Un trabajo interesante sobre las interrelaciones entre formaci6n de precios y la variaci6n de los ingresos
laborales es el de Norberto Garcia, Formacionde salarios en Chile,pag. 69 y SS. .

En 1985, ario que sintetiza el saldo que deja la crisis, los asalariados representaron
el 79% del total de ocupados en el sector y percibieron en conjunto el 57% de los
ingresos laborales, demostrandose asl el alto grado de inequidad distributiva que
caracterizo a esta forma de orqanizacion del trabajo. Incluso si comparamos los

A fin de establecer los cambios en el comportamiento de los ingresos laborales
semiempresariales que se registraron en el periodo de aplicacion del PAE, es
necesario indicar algunos aspectos relacionados con el saldo que deja la crisis
hiperinflacionaria.

4.2.1. EI saldo de la crisis (1985) (ver Cuadros Nr.6, 7 y 8, Anexo 3)

4.2. Analisis del comportamiento de los ingresos laborales del sector
semiempresarial observado a partir de las Encuestas de Hogares

Lamentablemente, el analisis del comportamiento de los ingresos laborales de los
trabajadores del sector informal, a partir de esta hipotesis, resulta de dificil manejo
empirico, por 10que hemos preferido mantenerla a ese nivel".

Otro aspecto que influye en la determinacion de los ingresos laborales del sector
semiempresarial y familiar es que no siempre el indice de precios relevante para estas
actividades es el mismo que el de toda la economia. En efecto, por 10general los
bienes y servicios ofertados por los sectores semiempresarial yfamiliar se realizan en
un mercado "competitivo", y los bienes que demandan tienen precios form ados por
costos y mark-up sobre los mismos, precios sujetos a decisiones administrativas de
reajuste0aprobacion gubemamental (v.g.gasolina,transporte),yprecios determinados
por la oferta y la demanda. La diferencia en el ritmo de crecimiento de estos diferentes
tipos de precios determina, por 10general, la contraccion del poder de compra de los
ingresos laborales "informales", explicandose asi la tendencia observada en su nivel
medio.

4.1.5. La influencia del caracter competiiivo del mercado de bienes y servicios
sobre el nivel de los ingresos laborales informales

de la estructura de empleo del sector familiar muestra la creciente importancia del uso
del empleo no remunerado, como una forma adicional de mantener 0 recuperar los
niveles de competitividad de las actividades econornicas (ver Cuadro Nr.1, Anexo 4).
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32 EI indice de concentracion de Theil para 1985 tiene un valor de 0.60 para el sector semiempresarial y 0.48
para el empresarial.

Si bien el coeficiente de correlacion entre la antigLledaden el empleo y el nivel
de los ingresos laborales fue tarnbien bajo, suvalor nos indica que en el sector
semiempresarial existio un cierto reconocimiento de la experiencia laboral.

EI anatisis de los ingresos por duracion de la jornada de trabajo semanal
muestra que tanto los ocupados por menos de 39 horas semanales como los
que trabajan mas de 60 horas fueron los que percibieron las mas bajas
remuneraciones. Este hecho pone en evidencia que, sobre todo entre estos
trabajadores, el ingreso horario sirvio a la contencion de los costos, y que en
las franjas de jornada reducida y extendida se concentraron los asalariados
con el menor poder contractual.

Si bien el coeficiente de correlacion entre nivel de instruccion e ingresos fue
bajo e inferior al existente en los sectores estatal y empresarial, su valor
evidencia que esta variable explica, en parte, las mayores remuneraciones
obtenidas por quienes tienen un nivel de instruccion superior.

En cuanto a la relacion de los ingresos laborales con respecto a variables como la
antiguedad en el empleo, la duracion de lasjornadas de trabajo y el nivel de instruccion,
se puede indicar 10 que sigue:

Otro aspecto que sintetiza la situacion de los ingresos laborales en el sector
semiempresarial es la diferencia observada entre las actividades productivas e
improductivas. Evidentemente, los ingresos laborales de los trabajadores de la
industria se ubicaron, en 1985, por debajo del promedio general del sector, en tanto
queen el comercio y los servicios -actividades en que los precios se ajustan de manera
mas flexible- los ingresos laborales fueron superiores.

Las diferencias observadas el mismo ario en el nivel de los ingresos promedio de los
obreros, empleados y patrones son tarnbien importantes. En efecto, un asalariado
perciblo solo el 34% del ingreso autodeclarado por un patron del sector, en tanto que
un empleado ganaba 1.5 veces el salario de un obrero.

anteriores datos con los registrados en el sector empresarial, constataremos que en
las semiempresas el grado de concentracion de los ingresos laborales fue muy alto'".
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Contrariamente, los patrones dedicados a la actividad industrial obtuvieron

Si analizamos los ingresos de los patrones sequn ramas de actividad
economica y los comparamos con el promedio general de esta categoria
(patrones), se puede concluir que la situacion relativa de los ingresos de los
patrones mejoro mas en las actividades terciarias que en las secundarias. En
efecto, en 1985 los patrones del comercio ganaban solo 6% mas que el
promedio de la categoria, yen 1987, este mismo porcentaje ascendio aI20%.

Los obreros que trabajan en el transporte y la construccion fueron, en ese
orden, los mas beneficiados por la contencion de la hlperlntlaclon. En efecto,
si bien los ingresos mejoraron para todos los obreros del sector
semiempresarial, la fuerte dinamica del transporte -cuyo PIB tuvo una tasa de
crecimiento promedio anual de 5% anual- intluyo para que en esta rama se
produjese en las mayores recuperaciones del poder adquisitivo de las
remuneraciones.

Los asalariados presentaron una variacion de ingresos laborales (1987-
1985) superior a la de los patrones, empleadores 0 socios. Dentro de los, los
obreros vieron mejorar sus ingresos en una proporcion superior a la de los
empleados, lIegando en algunos casos incluso a ganar mas que los obreros
del sector empresarial.

No obstante, el impacto positive de la estabilizacion de precios sobre los ingresos
laborales semiempresariales fue de diferente dimension en las distintas categorias
ocupacionales y ramas de actividad econornica tal como se puede desprender de 10
siguiente:

De modo similar a 10 que ya se indic6 para los sectores empresarial y estatal, la
contenci6n de la hiperinflacion tuvo un impacto positive sobre los ingresos laborales
del sector semiempresarial al desaparecer la principal causa de su deterioro, vale
decir, el acelerado ritmo de crecimiento de los precios.

4.2.2. EI periodo de recuperaci6n de los ingresos laborales (1985-1987)
(ver Cuadros Nr.6, 7 y 8, Anexo 3)

Otro aspecto destacable es que el porcentaje de trabajadores del sector
semiempresarial con ingresos inferiores al promedio fue del 77%, cifra similar a la
observada en el sector empresarial pero substancialmente superior a la del sector
estatal (68%). Estevalor poneenevidencia que para lamayor parte de los trabajadores
del sector semiempresarialla situacion de sus ingresos laborales fue aun mas critica
que la antes descrita.
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33 En 1985, los empleados en el sector comercial ganaban e182% del ingreso sectorial, entanto que, en 1987,
este porcentaje descendi6 al 77%.

3. EIcoeficiente de correlaci6n entre ingresos y nivel de instrucci6n sigui6 siendo bajo y con tendencia al descenso
(0.18 en 1985 y 0.15 en 1987).

EI bajo nivel de instruccion de los ocupados en el sector semiempresarial hizo
que esta variable haya tenido una escasa influencia sobre el nivel de las
remuneraciones promedio 34.

EI analisis del comportamiento de los ingresos laborales con respecto a algunas de las
caracteristicas de la ocupacion -como el nivel de instruccion, la duracion de lajornada
de trabajo y la antiqiiedad en el empleo- nos permiten evidenciar que:

En cuanto a la dlsfribucion de los ingresos totales generados por el sector
semiempresarial no se advierten cambios importantes ya que, entre 1985 y 1987, al
total de asalariados (porcentaje que oscilo entre el 79% y el 75%) Ie siquio
correspondiendo aproximadamente el 56% del total de los ingresos laborales. Este
comportamiento difirio del observado en el sector empresarial donde el grado de
asalariamiento disminuyo (90% en 1985 y 84% en 1987) simultanearnente a una
mayor concentracion de los ingresos a favor de los patrones.

La desrequlacion del mercado de trabajo hizo que los ingresos laborales
obtenidos en los servicios se explicasen crecientemente por el accionar
conjunto de las fuerzas de oferta y demanda. En efecto, el fuerte crecimiento
del empleo en los servicios se produjo en un contexte de baja productividad
del trabajo y continua recesion del producto, haciendo que la recuperacion del
nivel del ingreso laboral promedio haya side inferior a la de las otras ramas
de actividad.

En la industria, la contraccion del nurnero de empleados se produjo
simultaneamente a una recuperaclon del nivel de los ingresos laborales que
fue superior a la obtenida por la misma categoria en los otros rubros de
actividad. Evidentemente, en el comercio y los servicios el incremento del
nurnero de empleados fue paralelo a un ritmo de recuperacion de los salarios
que fue menor al observado en la industria".

en 1987 un ingreso que solo representaba el 80% del promedio de la
categoria, frente al 85% que se reqistro en 1985. En otras palabras, la
liberalizacion de los mercados hizo mas rentable a las actividades comerciales
que a las productivas.
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35 Debidoa problemas vinculados allevantamiento de datos, particularmente continuidad en las caracteristicas
de las encuestas y consiguiente error de estimacion de los ingresos en el sector semiempresarial, el alio 1989
presenta fuertes inconsistencias con respecto a los alios anteriores y posteriores. Es por esta razon que los
analisis se refieren s610a los comportamientos tendenciales, particularmente los observados entre 1987 y 1991:

Esmas, el periodo analizado se caracteriz6 por ciertos cambios en la posicion relativa
de los ingresos de los obreros de las actividades mas importantes. Enefecto, en 1987,
todos los obreros obtuvieron remuneraciones inferiores al promedio total de su

La mencionada caida afect6 con distinta intensidad a las diferentes categorias
ocupacionales, siendo particularmente importante entre los obreros. Si a esto se
adiciona que la transformaci6n de la estructura del empleo semiempresarial tendi6 a
concentrar el empleo en esta ultima categoria (24% en 1987 y 40% en 1991),
Iacilmente se puede derivar que el periodo no fue beneficioso para una gran mayoria
de los trabajadores del sector.

Independientemente de las oscilaciones que se observan en los comportamientos, el
periodo 1987-1991 se caracterizo por una persistente caida de los ingresos laborales
semiempresariales.

Ingresos laborales sequn categorfas ocupacionales y ramas de actividad 35

(ver Cuadro Nr.6, Anexo 3)

4.2.3. Comporiamientos destacables en el periodo 1987-1991

Una de las franjas de antigUedaden el empleo, que presenta los incrementos
de ingresos mas importante, fue la de 3 meses a 3 afios, vale decir, el grupo
de ocupados que ingresaron al sector semiempresarial al final de la crisis
hiperinflacionaria y en los dos primeros aries de aplicacion del PAE.
Aparentemente, la razon de este comportamiento radicaria en que el grupo
de losnuevos ocupados en el sector habria logrado una inserci6n ocupacional
mas acorde al nuevo escenario de la economia.

Si bien la mayor parte de los ocupados declare haber trabajado de 40 a 49
horas semanales (aproximadamente eI60%), sus ingresos crecieron a un
ritmo inferior a la de los otros grupos de trabajadores. Porejemplo, entre 1985
y 1987, los ocupados con jornadas de trabajo que oscilaron entre las 50 y las
59 horas semanales obtuvieron incrementos de ingresos muy superiores al
promedio general, poniendose en evidencia el creciente reconocimiento
remunerativo a la prolonqacion de la jornada de trabajo (cosa que resulta
nueva en el sector).
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38 En 1991,Ios empleados percibieronun sueldo 12 puntos porcentuales mas alto que la media del sector, cosa
que no sucedio en 1987.

37 Las otras dos ramas de mayor concentraclon de empleados son los servicios y el comercio. En elias no se
registraron cambios importantes.

3G Esta observacion se refiere solo a las ramas de mayor concentracion del empleo.

La cornparacion de los niveles de las remuneraciones entre las diferentes categorias
ocupacionales permite adem as indicar que entre 1987 y 1991 existio una relativa

En 1987, los empleados de los servicios y transportes fueron los que
obtuvieron los ingresos mas altos de entre los ocupados de las cuatro ramas
mas importantes del sector. Esta situacion se rnodifico en 1991, ana en que
los empleados de la industria manufacturera lIegaron a ser los mejor
paqados".

Entre 1987 Y 1991 se redefinio la importancia relativa de los empleados en
dos de las cuatro ramas en que se registra su mayor concentracion. En
efecto, el porcentaje de empleados en la industria paso del 13%, en 1987, al
7%, en 1991, en tanto que el nurnero de empleados en el transporte y las
comunicaciones crecio en tres puntos porcentuales (10%, en 1987, y 13%, en
1991 )37. Este ultimo comportamiento guardo relacion con los respectivos
niveles de los ingresos laborales ya que la mayor competencia generada en
el sector transportes influyo para que el ingreso promedio de este grupo de
ocupados fuese, en 1991, menos favorable que en 1987. Por su parte, la
caida del nurnero de empleados en la industria parece haberse gestado al
interior de un proceso de reestructuracion productiva que influyo para que los
ingresos de estos empleados mejorasen en relacion a los de las otras ramas.

La situacion de los ingresos laborales de los empleados del sector semiempresarial
muestra un comportamiento mas estable que el observado entre los obreros. Adernas,
si desagregamos el analisis de los ingresos de los empleados porramas de actividad,
constataremos que:

La vinculacion del comportamiento de los ingresos laborales de los obreros con la
dinarnica general de las respectivas ramas de actividad en que trabajan -medida a
partir de las tasas de crecimiento de sus Productos Internos Brutos- nos permite
indicar otro aspecto importante: los ingresos de los obreros cayeron menos en los
rubros que presentaron las mas altas tasas de crecimiento 36.

categoria, en tanto que, en 1991, los ingresos mejoraron (con respecto al promedio)
en la construccion, los servicios y la industria manufacturera.
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3D EI coeficiente de correlacion entre ingresos y arios de escolaridad presenta valores crecientes lIegando, en
1991, al 0.30. Obviamente, en la interpretacion de este valor se debe considerar que los datos provienen de
encuestas.

Finalmente, el porcentaje de ocupados con ingresos inferiores al promedio nos
permite evidenciar que, en terminos generales, no se produjeron modificaciones

Por otra parte, aunque en 1991 una proporci6n creciente de los ocupados realize
actividad laboral por mas de 49 horas semanales -34% en 1991 frente al 20.17% en
1987-, esto no incidi6 en el nivel de las remuneraciones. Es mas, el vinculo entre
ingresos y horas semanales fue muy debit debido a la concentraci6n en las distintas
modalidades de jornada laboral extendida de los trabajadores con menores grados de
calificaci6n e ingresos.

En este sentido, una de las principales transformaciones ocurridas en el periodo 1987-
1991 es la creciente vinculaci6n de los ingresos laborales del sector semiempresarial
con el nivel de instrucci6n de los ocupados. En efecto, el seguimiento en el tiempo de
los coeficientes de correlaci6n entre ambas variables indica que existe una tendencia
creciente a asociar el nivel de los ingresos al grado de lnstruccion":

La vinculaci6n de los ingresos laborales con variables como la duraci6n de la jornada
de trabajo, el nivel de instrucci6n y la antiquedad en el empleo nos permite establecer
en que medida las modificaciones introducidas por el PAE contribuyeron (0 no) a
introducir estas variables en la determinaci6n del nivel de los ingresos laborales.

fngresos faborafes sequn fa antiguedad en ef empfeo, fa duraci6n de fajornada
de trabajo y ef nivef de instrucci6n (ver Cuadros Nr.6, 7 y 8, Anexo 3)

En cuanto al nivel de los ingresos relativos por ramas de actividad econ6mica hay que
indicar que los ocupados en el sector terciario -especialmente comercio y servicios
siguieron siendo los mejor pagados del sector, aunque -de acuerdo a la tendencia
general- tambien sintieron la contracci6n del poder adquisitivo de sus ingresos. Todo
esto sucedi6 en un contexto econ6mico en el que la tasa de variaci6n de la
productividad media del trabajo tuvo signo neqativo, 10 que tarnbien parece haber
determinado la caida en el ingreso laboral promedio del sector.

estabilidad en la raz6n de los ingresos de los patrones, por un lado, y los ingresos de
los obreros y empleados, por el otro. Ademas, la fuerte caida del poder de cornpra de
las remuneraciones de los obreros ahond6 las diferencias entre quienes realizaron
actividades manuales y no manuales, favoreciendose marcadamente a los segundos.
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40 En el sector familiar los ingresos de las mujeres fueron mas sensiblesa la baja. EIcomportamiento por grupo
etareo, en cambio, fue similar en los sectores semiempresarial y familiar.

EI porcentaje de la poblaclon ocupada en el sector semiempresarial que

EI porcentaje de la poblacion ocupada cuyos ingresos no lIegaron ni siguiera
a cubrir la mitad del costa de la canasta familiar paso del 27%, en 1987, al
41%, en 1991, determinando que una elevada fracci6n de los trabajadores
del sector (y sus familias) deba subsistir en condiciones de pobreza.

La distribucion de la poblacion ocupada por tramos de la canasta familiar (CNA) es un
indicador que nos permite establecer la extension del problema de la deficiencia de las
remuneraciones y, consecuentemente, ver si enel periodo de aplicacion del PAE hubo
o no una mejora de las condiciones de vida de los trabajadores del sector. En este
sentido, nuestras estimaciones nos permiten destacar que:

4.2.4. Los ingresos laborales del sector semiempresarial y su relaci6n can el
costa de la canasta familiar (ver Cuadro Nr.9, Anexo 3)

La edad promedio de los ocupados tendio a descender, poniendo en
evidencia que el sector semiempresarial siquio absorbiendo el exceso de
oferta laboral con las implicaciones que esto tiene sobre el nivel de los
ingresos laborales.

Los ingresos laborales de las mujeres se mantuvieron relativamente estables
(1987-1991) a pesar de la creciente importancia de elias en el empleo
semiempresarial. Esto se debio al caracter dinarnico del tipo de actividades
a las que, preponderantemente, se dedican las mujeres, y a la mayor
homogeneidad en sus caracteristicas socio-economicas.

Encuanto al comportamiento de los ingresos laborales sequn sexo ygrupo etareo, hay
dos aspectos que se deben destacar:

Algunos comportamientos destacables apartirde las caracteristicas demoqretices
de los trabajadores del sector (ver Cuadro Nr.8, Anexo 3)40

importantes en la forma de la distribucion de frecuencias de los ingresos generados
en las actividades semiempresariales. No obstante, en algunas ramas de actividad
economica y categorias ocupacionales esta situacion general no se replica,
destacandose la caida del porcentaje de obreros que recibieron ingresos inferiores al
promedio y el crecimiento del mismo porcentaje entre los ocupados de la industria.
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Finalmente, si comparamos el porcentaje de ocupados con ingresos laborales
inferiores al valor de la canasta familiar constataremos el impacto que sobre las
condiciones de vida de los trabajadores del sector tuvo la caida del poder adquisitivo
de los ingresos laborales. Es mas, este analisis demuestra que, en el sector
semiempresarial, el problema de los deficits de ingresos laborales fue mas agudo que
en los sectores estatal y empresarial.

En cuanto al nivel de los ingresos por ramas de actividad, hay que indicar que los
ocupadosdel sector terciario (especialmentecomercioy servicios)siguieronubicandose
entre los mejor pagados del sector, aunque, acorde a la tendencia general, tarnbien
sintieron la contraccion del poder adquisitivo de sus ingresos a partir de 1987.

Por otra parte, el analisis de los ingresos laborales por categorias ocupacionales
muestra que la categoria mas afectada por estos cambios fue la de los obreros, al
mismo tiempo que los empleados mantenian relativamente estable el nivel de sus
remuneraciones y se ahondaba la diferencia entre quienes realizaban actividades
manualesynomanuales (tavoreciendose marcadamente lasituacionde los segundos).

Las causas que explican esta evolucion fueron la influencia de los ajustes salariales
del sector estatal y empresarial, el incremento del grado de subutilizacion de la fuerza
de trabajo (exceso deoferta), laescasa dotacion de capital en las unidades economicas
informales, y la aplicacion de una serie de estrategias de abaratamiento de costos
basadas en la contraccion del ingreso horario.

EI comportamiento de los ingresos laborales de los ocupados en el sector
semiempresarial (e informal en general) muestra una importante recuperacion de su
poderadquisitivo en el periodo 1985-1987, yunafuerte contraccion entre 1987y 1991.

4.3. Conclusiones

Como veremos en la siguiente seccion esto tiene relacion con la estructuracion de un
sistema distributivo funcional al PAE cuya caracteristica principal fue la polarizacion
de la poblacion ocupada y, en consecuencia, la aqudlzacion del problema de la falta
de equidad social.

percibio ingresos laborales iguales 0 inferiores a una CNA muestra que el
problema del deficit de ingresos fue mas agudo eneste sector que en los otros
(a excepcion hecha del sector familiar). En efecto, en todo el periodo
analizado el porcentaje de trabajadores que no logro cubrir de 0 a 1CNA fue
superior al observado en el lIamado sector "formal".
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CUADROS ESTADISTICOS. SECTOR
SEMIEMPRESARIAL

ANEXO 3



Fuente: INE.
Elaboraci6n: UEU/CEDLA.

Sectores 1985 1987 1989 1990 1991

Ingresos promedio.

Estatal 48.79 299.54 325.67 290.13 299.87
Empresarial 65.99 460.92 408.98 404.42 338.12
Semiempresarial 58.92 434.03 255.37 392.23 304.31
Familiar 58.25 283.58 235.39 222.92 217.03
Formal 59.25 380.12 362.67 342.55 317.31
Informal 58.48 325.15 239.69 270.16 247.42

Relaciones entre ingresos
(promedios)

Semiempresarial/Formal 0.99 1.14 0.70 115 096
Familiar/Formal 0.98 0.75 0.65 0.65 0.68
Informal/Formal 0.99 0.86 0.66 079 0.78

Estructura del empleo

Estatal 117187 123642 106661 110497 129806
Empresarial 75529 123990 133516 130419 154817
Semiempresarial 85717 89110 75923 103947 132782
Familiar 168860 233368 277162 268572 248520
Formal 192716 247632 240177 240916 284623
Informal 254577 322478 353085 372519 381302

Masas salariales reales

Estatal 5717553.7 37035724.7 34736287.9 32058494.6 38924925.2
Empresarial 4984158.7 57149470.8 54605373.7 52744052.0 52346724.0
Semiempresarial 5050445.6 38676413.3 19388456.5 40771131.8 40406890.4
Familiar 9836095.0 66178497.4 65241163.2 59870070.2 53936295.6
Formal 10701712.4 94185195.5 89341661.6 848025466 91271649.3
Informal 14886540.6 104854910.7 84629619.7 100641202.1 94343186.0

Relaciones entre masas.

Semiempresarial/Formal 0.47 0.41 0.22 0.48 0.44
Familiar/Formal 0.92 0.70 0.73 0.71 0.59
Informal/Formal 1.39 1.11 0.95 1.19 1.03

Analisis de Correlaclon

a) Ingresos reales
semiempresarial-formal 0.80
familiar-formal 0.97
formal-informal 0.93

b) masas reales
semiempresarial-formal 0.68
familiar-formal 0.96
formal-informal 0.96

RELACION ENTRE LOS INGRESOS LABORALES DE LOS SECTORES FORMAL E INFORMAL.
CIUDADES DEL EJE. 1985-1991 (en bolivianos de 1988)

CUADRO Nr.1



Fuente: INE.
Elaboracion: UEU I CEDLA

Indicadores 1985 1987 1989 1990 1991

Subutilizacion del Trabajo (%)

Total Ocupados (ST) s.d. 58.59 59.62 66.48 67.03
Semiempresarial (SS) s.d. 53.31 70.18 70.07 74.42
Familiar (SF) s.d. 65.15 67.84 75.18 70.09
Informal (SI) s.d. 61.88 68.34 73.75 71.60

Tasas de Subutilizacion

Desempleo Abierto (TDA) 6.19 5.27 10.62 7.41 6.67
Desempleo Equivalente (TD s.d. 29.42 30.97 35.73 34.57
Subutilizacion Global (TS s.d. 34.69 41.59 43.14 41.23

Estructura del Empleo

Total Ocupados (ET) 447293 570110 630247 613435 665925
Semiempresarial (ES) 85717 89110 75923 103947 132782
Familiar (EF) 168860 233368 277162 268572 248520
Informal (EI) 254577 322478 353085 372519 381302

Ingresos reales promedio

Total Ocupados (YT) 54.8 342.04 280.99 285.99 266.34
Semiempresarial (YS) 58.92 434.03 255.37 392.23 304.31
Familiar (YF) 58.25 283.58 235.39 222.92 217.03
Informal (YI) 59.25 325.15 239.69 270.16 247.42

Analisis de Correlacion
a) Ingresos S. Informales R2 b) Ingresos S. Semiempr. R2

(ST)-(YI) 0.20 (ST)-(YS) 0.01
(TDA)-(YI) 0.00 (SS)-(YS) 0.53
(TDE)-(YI) 0.25 (TDA)-(YS) 0.02
(TSG)-(YI) 072 (TDE)-(YS) 0.01

(TSG)-(YS) 0.32

c) Ingresos S. Familiar R2

(ST)-(YF) 0.67
(SF)-(YF) 0.58
(TDA)-(YF) 0.02
(TDE)-(YF) 0.73
(TSG)-(YF) 0.89

INGRESOS LABORALES REALES, DESEMPLEO Y SUBUTILIZACION (1985-1991)
SECTORES SEMIEMPRESARIAL Y FAMILIAR. CIUDADES DEL EJE (en Bs. de 1988)

CUADRO Nr.2



Fuente: INE.
Elaboraci6n UEU/CEDLA

Costo Canastas Tamario de la Unidad Econ6mica
- ------ - - - --------

1985 __ !_p_~_r:_~_:__ 2 pers. 3 pers. 4 pers. _~_eers. +6 pers. Total
------------ --- ---,--- r---'--- 1------ -

o a 0.5 CNA 324 16818 16775 10701 5914 13156 63688
--_._--_._--- -----

1987 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. +6 pers. Total
--- - ----- ----

o a 0.5 CNA 754 5306 6760 3828 2092 3206 21946
0.5 a 1.0 CNA 1506 5098 5592 4582 3280 5968 26026
1.0a1.5CNA 642 2626 3604 1364 500 3018 11754
1.5 a 2.0 CNA 974 2428 862 754 2180 7198
2.0 a 2.5 CNA 502 250 610 502 812 362 3038
2.5 a 3.0 CNA 752 250 250 252 140 1644
3.0 a 3.5 CNA 392 140 110 642
3.5 a 4.0 CNA 360 360
+ 4.0 CNA 280 922 782 532 1146 3662

--- ---~ -_---_ .._- -_.'_._.' ---

1990 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. +6 pers. Total
-- - --. --- - -- --- -.---------

o a 0.5 CNA 1544 8908 7512 4818 1884 3952 28618
0.5 a 1.0 CNA 1030 7232 7305 6159 2931 5240 29897
1.0a1.5CNA 1528 933 2176 1138 1602 1938 9315
1.5 a 2.0 CNA 551 947 382 370 502 2752
2.0 a 2.5 CNA 133 752 946 191 179 490 2691
2.5 a 3.0 CNA 573 120 370 610 1673
3.0 a 3.5 CNA 503 191 311 1005
3.5 a 4.0 CNA 370 573 943
+ 4.0 CNA 311 502 1146 573 179 1553 4264
---- ---
Porcentaj_es

--- _._- ---- _. ---
1985 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. +6 pers. Total

-- _,-------.-- ..'_,-- ------o a 0.5 CNA 0.51 26.41 26.34 16.80 9.29 20.66 100
------.~~ ----

1987 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. +6 pers. Total
-~ -------- ------o a 0.5 CNA 3.44 24_18 30_80 17.44 9_53 14_61 100

0.5 a 1.0 CNA 5_79 19_59 21.49 17_61 12_60 22.93 100
1.0a1.5CNA 5.46 22.34 30.66 11.60 4_25 2568 100
1.5 a 2.0 CNA 0_00 13.53 33_73 11.98 10.48 30_29 100
2.0 a 2.5 CNA 16_52 8_23 20_08 16.52 26_73 11 92 100
2.5 a 3.0 CNA 0_00 45.74 15.21 15_21 15.33 8_52 100
3.0 a 3.5 CNA 0_00 61_06 21_81 0.00 17.13 000 100
3.5 a 4.0 CNA 0.00 61.06 21.81 0.00 17_13 0_00 100
+ 4.0 CNA 0.00 0.00 0.00 0_00 0_00 100_00 100------ -----

1990 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. +6 pers. Total
--- .---------

o a 0.5 CNA 5.40 31.13 26.25 16.84 6_58 13.81 100
0.5 a 1.0 CNA 3.45 24.19 24.43 20.60 9.80 17.53 100
1.0 a 1.5 CNA 16.40 10.02 23.36 1222 17_20 20.81 100
1.5 a 2.0 CNA 0.00 20.02 34.41 13_88 13.44 18.24 100
2.0 a 2.5 CNA 4.94 27.95 35.15 7.10 6.65 18.21 100
2.5 a 3.0 CNA 0.00 34.25 7.17 22.12 0.00 36.46 100
3.0 a 3.5 CNA 000 0.00 0.00 50_05 19.00 30.95 100
3.5 a 4.0 CNA 000 0.00 39.24 0.00 0.00 60.76 100
+ 4.0 CNA 7_29 11.77 26.88 13.44 4.20 36.42 100

ESTRUCTURA DEL INGRESO POR TAMANO DE LA UNIDAD ECONOMICA
SECTOR SEMIEMPRESARIAL. CIUDADES DEL EJE (Base 1988=100)

CUADRO Nr~3



Fuente: INE.
Elaboraci6n: UEU/CEDLA

Costo Canastas Tarnafio de la Unidad Econornica

1985 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. +6 pers. Total
o a 0.5 CNA 138889 10998 3619 1966 336 186 155994

1987 1 pers. 2 pers. 3pers. 4 pers. 5 pers. +6 pers. Total
o a 0.5 CNA 80196 7268 110 582 110 88266
0.5 a 1.0 CNA 40324 9028 1900 752 252 280 52536
1.0 a 1.5 CNA 18184 4144 780 504 110 252 23974
1.5 a 2.0 CNA 8708 1142 1002 140 10992
2.0 a 2.S CNA 7208 1536 390 110 252 280 9776
2.5 a 3.0 CNA 3324 1202 362 4888
3.0 a 3.5 CNA 2596 700 644 3940
3.5 a 4.0 CNA 700 700
+ 4.0 CNA 3766 970 532 280 392 250 6190

1990 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. +6 pers. Total
o a 0.5 CNA 51705 11008 2787 817 240 312 66869
0.5 a 1.0 CNA 30860 9498 2598 1425 44381
1.0 a 1.5 CNA 8002 3227 861 120 179 191 12580
1.S a 2.0 CNA 3193 1674 1242 133 191 6433
2.0 a 2.5 CNA 980 1557 299 179 191 179 3385
2.S a 3.0 CNA 1115 191 311 179 1796
3.0 a 3.S CNA 907 478 191 120 1696
3.S a 4.0 CNA 740 934 1674
+ 4.0 CNA 1724 610 133 179 2646
Porcentajes

1985 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. +6 pers. Total
o a O.SCNA 89.03 7.0S 2.32 1.26 0.22 0.12 100

1987 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. S pers. +6 pers. Total
o a O.SCNA 90.86 8.23 0.12 066 0.00 0.12 100
O.Sa 1.0 CNA 76.75 17.18 3.62 1.43 0.48 0.53 100
1.0 a 1.S CNA 75.85 17.29 3.25 2.10 0.46 1.05 100
1.S a 2.0 CNA 79.22 10.39 9 12 000 000 1 27 100
2.0 a 2.S CNA 7373 1571 399 1.13 258 286 100 I
2.5 a 3.0 CNA 68.00 24.59 741 000 000

I
000 100 f

I

3.0 a 3.5 CNA 65.89 17.77 1635 000 000 000 100
3.5 a 4.0 CNA 100.00 000 000 000 000 000 100
+ 4.0 CNA 6084 1567 8.59 4.52 6.33 4.04 100

1990 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. +6 pers. Total
o a O.SCNA 77.32 16.46 4.17 1.22 036 0.47 100
0.5 a 1.0 CNA 69.53 21.40 5.85 3.21 000 0.00 100
1.0 a 1.5 CNA 63.61 25.65 6.84 0.95 1.42 152 100
1.5 a 2.0 CNA 49.63 26.02 19.31 2.07 2.97 000 100
2.0 a 2.S CNA 28.95 46.00 8.83 5.29 5.64 529 100
2.5 a 3.0 CNA 62.08 10.63 17.32 0.00 000 9.97 100
3.0 a 3.S CNA 53.48 28.18 11.26 0.00 000 7..08 100
3.5 a 4.0 CNA 44.21 55.79 000 000 0.00 0.00 100
+ 4.0 CNA 65.15 23.05 5.03 6.76 0.00 0.00 100

ESTRUCTURA DEL INGRESO POR TAMANO DE LA UNIDAD ECONOMICA
SECTOR INFORMAL. CIUDADES DEL EJE (Base 1988=100)

CUADRO Nr.4



Fuente: INE.
Elaboraci6n UEU/CEDLA

Anos Sectores Suma Media Desv.Sta Varianza Casos

1985 Total Ocupados 162896.15 0.35 0.88 0.78 467843

Estatal 38470.78 0.33 0.41 0.17 116663
Empresarial 30385.14 0.40 1.18 1.40 75267
Semiempresaria 28378.69 0.33 0.70 0.49 84931
Familiar 64523.63 0.39 1.09 1.18 166683
Dornestico 1137.92 005 0.05 0.00 24299
Formal 68855.91 0.36 081 0.65 191930
Informal 92902.32 0.37 0.97 0.95 251614

1987 Total Ocupados 1220979.13 2.05 3.26 10.63 596916

Estatal 246158.36 200 2.52 6.35 123250
Empresarial 333101.69 269 3.63 13.21 123630
Semiempresaria 218397.59 2.45 4.21 17.70 89000
Familiar 394385.57 1 71 2.68 7.16 230254
Dornestico 28935.93 0.94 4.32 18.66 30782
Formal 57926004 2.35 3.15 9.90 246880
Informal 61278316 1.92 3.20 10.21 319254

1989 Total Ocupados 1079659.95 1.70 3.09 9.53 636001

Estatal 209975.51 1.98 2.47 6.10 106018
Empresarial 285051.82 2.14 2.80 7.86 133402
Semiempresaria 136728.38 1.80 5.71 32.64 75923
Familiar 422633.11 1.53 2.53 6.38 275918
Dornestico 25271.13 0.56 0.81 0.66 44740
Formal 495027.33 2.07 2.66 7.08 239420
Informal 559361.49 1.59 3.47 12.06 351841

1990 Total Ocupados 1187521.36 1.79 6.74 45.42 664645

Estatal 211487.89 1.91 1.97 3.87 110497
Empresarial 374030.55 2.87 13.66 186.53 130228
Semiempresaria 207439.43 201 4.10 16.78 103398
Familiar 370244.53 1.38 3.58 12.80 267742
Dornestico 24318.96 0.46 0.40 0.16 52780
Formal 585518.44 2.43 10.14 102.91 240725
Informal 577683.96 1.56 3.74 13.99 371140

1991 Total Ocupados 1108153.57 1.56 2.53 6.38 711354

Estatal 255023.42 1.96 2.42 5.84 129806
Empf-esa-rial 267059.49 1.73 2.92 8.51 154680
Semiempresaria 219832.83 1.66 2.86 8.16 132583
Familiar 346584.72 1.40 2.28 5.18 247876
Dornestico 19653.11 0.42 0.29 0.09 46409
Formal 522082.91 1.84 2.70 7.30 284486
Informal 566417.55 1.49 2.50 6.24 380459

...

INGRESO HORARIO POR FORMAS DE ORGANIZACION DEL TRABAJO
CIUDADES DEL EJE. 1985-1991 (en Bs/Hr de 1988)

CUADRO Nr.S
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%Y < promedio
ocupadcs

masa salartel

coeticiente de varlacicn
desviaci cn ti"pica

promedic
Exp. de Minas y Canteras

0,2
0.3

526,3
979,2

'.9
76.7

234.0
123156,3

1.9
2,0

421,4
299.2

0.7
70.8

1964.0
827633.7

627.1 354.4
4'9,5 272,1

03 O~
68.4 80.8

1140,0 1.3 976.0 1,3
714944,6 i.e 345920.7 i.e

'0.1
'0.0

133.9
147,1

1.1
73.0

2976,0 3,5
398423,9 7,9

Agriculttlll"B
prornedtc

desviacicn tipica
coeficiente de variecion

%Y < promedio
ocupados

masa setarial

20,3
39.3

74.2
18.7
43,6

587.7
789,5

1,3

9142
119' ,6

13
73,2

'9442.0
17773324,2

8'8,7 232,'
"2'.0 85,7

1,4 0,4
73,' 43.7

20932.0 23.5 8742.0' 1.5
17'36120.0 44.3 2029.'6.8 '0.5

123.2
162.0
'.3

73,9
17688,0 20.6

2179'06,8 43,'
RAMAS DE AC iVIDAD.
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coeticiente de rariaclon

%Y< prcmedio

promedio
Patron. Empleadcr 0 Socia

38.9
38.6

301.7
447.6

1.5
76. ,

51717.0
15601115,7

53,6
42.6

165,3
117,7

0,7
6' .9

54066.0
8938612.8

31' .4
669.5

2.1
78,9

55733,0
'735594',7

32'.3 2153.1
741.2 299.'

2.3 1.1
72,7 68,7

46878.0 52.6 45776.0 60.3
'5062468.6 38.9 12043908,2 62.'

48,0
'22.5

2.6
74.8

44666,0 52,'
2142900,5 42,4

desviecion tiprca
coeficiente de variaci on

o~Y <promedio
ocupados

masa salaoal

promedio
Empleados

40.7
22. ,

26999,0
15867261,0

27,7
'3,8

196,'
128,9

0,7
64,8

28772.0
5642174.8

304,1 248,3
357.4 293,2

1.2 1.2
71.5 7',0

2'300.0 23.9 2'405,0 28.2
6477596.3 16.7 53152703 27,4

31,2
24,0
0,8

65,5
23343,0 27,2

727867,4 '4.4

%Y <promedio
ocupeoos

masa salamal

coeficiente de variac!on

Obrero
promedio

desviaci6n tipica

CATEGORI>\s

304,3
484,4

1,6
75.7

132782.0 100.0
40406983,4 100.0

3~2,2
758,7

1.9
80,0

103947,0 '00,0
4077'443,7 100.0

434,0 255,4
812,5 28',3

1,9 ',1
73,9 68,2

89110,0 100,0 75923,0 '00,0
38676'8',6 100.0 '9388593,2 100.0

58,9
120,5

2,0
77,3

85717,0 100,0
5050702,8 100,0

promedio
desviaci6n tfpka

coeficiente de variaci6n
%Y <promedio*

ocupado.s
masa salar'.iaf

TOTALSECTORSEMI8UPRESARIAL ~ 1~9~8~5__ r-~-1 ~1~9~87~-r-,.~~ '~9~89!_-r-,.~~ '~9~9~0__ ,-~,-+-__~1~99~1~-r-"~
(%) (%) (%) (%) (%)

SECTOR SEMIEMPRESABlAL: INDICADORES DE COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS LABOAALES
CIUDADES DEL EJE '98S-'99' (b.... '988= '00)

CUADRO Nr. 6



16.6
26,1

15.5
28,7

4.5
8.1

21.8
32.7

5770
1981514,4

343.4
399,6

23,6
32,5

81,1
130,6

1,6
31261

1642498,5

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

mas de 10 ano s
promedio

desviacion tipica
coeficiente de variecion

ocupados
masa salarial

16,2
14A

342.4
321.5

0.9
19157

6559897,0
17.2
23.1

525.7
734,6

~.4
17929

9425097,3
7,6

10,2

~.2

376.1
421.9
.1.1

3387
1273833,4

5.4
4,3

447,9
922.8

2.1
15864

7105841.0
17.3
17.9

60,8
103,7

1,7
14869

903535.2

5 a 10 enos
promedio

desviecicn tipica
coeficiente de '.IMiacien

ocupados
masa salarial

5.3
6,3

361.6
552.2

1,5
7033

2543393,7
6,2
4,9

311.8
237,9

0.8
6462

2014927,9
4.5
6.6

199.9
99.8
0.5

3253
650222.7

4.9
4,4

341.3
232.4

0.7
4856

1657304.2
7.1

11,1

91.4
278.2

3,0
6118

558906,2

4 a 5 anos
prornedio

desviacicn tipica
coeficiente de variecicn

ocupados
masa salarial

5.1
4,9

292.9
322,3

1,1
6816

1996377.1
6.7

10,5

617.2
1548,2

2.5
6946

4286849.6
4,3
3,4

248,0
149.6

0,6
5388

1336141.0
6,6

11,5

391.7
363, ~

0,9
4374

1713354.8
5,4
5,9

63,9
100.7

1,6
4658

297865,1

3 a 4 anc s
promedio

desviaci6n tipica
coeficiente de variecicn

ocupados
masa salarial

8.9
12.3

420.8
812,6

1.9
11775

4954718,6
8.9
6,9

306,2
298.9

1,0
9228

2825209,4
7.1
6.9

259.0
271.1

1,0
19531

5058146.2
24,8
19.2

749,7
1963,5

2,6
5916

4435198.6
9,7

10,2

61,7
103,1

1,7
8355

515724,1

2 a 3 anos
promedio

desviacion tipica
coeficiente de variecicn

ocupados
masa sateriel

26.3
21,6

249.8
393.2

1.6
34915

8721641,3
22,5
15,7

273.7
367.6

1.3
23398

6404039.6
25.7
26.1

172.1
94.3
0,5

9340
1607180,5

9,5
5,7

337.1
374.3

1.1
22062

7437881,2
23.0
16,6

42,7
66.9
1.6

19710
840745,8

1 a 2 alios
promedio

desviacion tipica
coeficiente de veriecicn

ocupados
masa saleriat

8,8
5,5

190.8
235.5

1,2
11652

2223Z97,1
9,6
3,9

146,9
218,8

1,5
19243

2827198,9

158.5
118,9

0.8
9966

15794~0.7
12,3
8,3

183,6
350,1

1,9
13892

2550758,5

226,5
260,2

1,1
17103

3873624.3
9,2
3,8

259,6
264.2

1.0
8426

2187755,3
5,1
2,0

180,9
126,0

0.7
8180

1479517.4

23,1
19,8
0,9

4358
100605,3

3 meses a 1 alia
promedio

desviacien tipice
coeficiente de vsriacico

ocupados
masa salarial

14.5
7.0

478A
669.5

lA
22054

10551370,2

13.4
6,3

724.6
1201,3

1.7
16126

11685136.7

22.5
20.0

463.0
607,1

1.3
3409

1578517.3

17,8
18,4

651,5
887,9

1.4
19432

12659332.0

8,6
3,8

25,8
23.7
0,9

7388
190722,0

cceticiente de variecion
ocupados

masa salarial

desviacicn tipica

menos de 3 rne ses
promedio

ANTIGUEDAD

25,9
24,6

29,3
31,3

18,5
17,0

10,3
12,0

10,0
8,0

47.4
51.7
1,1

8582
406373,1

desviacicn tipica
coeficiente de variecion

ocupados
mesa satenet

promedio
60 Y mas

8.4
7.4

267,8
439,7

1.6
11178

2993582,4
8.5
8,0

369,3
382,1

1,0
8842

3265026,1
8.1
7.5

234,0
147.1

0,6
6180

1446256.6
9,8

16,7

738,5
1668,5

2,3
8764

6472526,0
7,9
8,3

62.2
103,9

1.7
6735

418584,3

50-59
promedio

desviacion tipica
coeficlente de variacion

ocupados
masa salarial

46,2
52,4

345,1
526.3

1,5
61307

21155506,9
42.6
42.2

388,9
738,7

1,9
44240

17204298,9
51.2
51.3

256,1
232,1

0,9
38874

9954745,1
58,8
53.1

392,0
526.8

1.3
52380

20530969.6
65,3
69,7

62.9
138.9

2.2
55967

3519602_3

40-49
promedio

deaviecicn tipica
coeficiente de veriacicn

ocupados
rna sa satetial

12.4
10,6

261.7
492,3

1.9
16418

4295810,7

307,3
1032,7

3,4
13414

4122433.4
15.1
15,2

257,0
322,1

1.3
11489

2952913,1
14.2
14,6

446,1
1054,1

2,4
12698

5664467.3
11 ,5
9,9

51,1
76,5
1,5

9837
502378,5

20-39
promedio

desviaci6n tipica
coeficiente de variacion

ocupados
masa salarial

5.3
2.7

(%)

153,8
166,3

1,1
7017

1079387,9
5,5
4,0

1991

284,4
359,9

1,3
5673

1613640,6
7,0
9.0

1990

328,3
542,7

1,7
5305

1741566,8
6,7
3A

1989

223.4
153,8

0,7
5968

1333513,8
4,4
3,3

1987

289,8
446.0

1,5
34366

9959356,2

12,9
10,1

(%)

418,7
737.7

1,8
30477

12761009,4

(%)

234.0
265.1

1.1
14075

3293116,5

(%)

503,3
694.5

lA
9190

4625268.2

(%)

43,8
38,5
0,9

3810
166785,8

1985

Menos de 20
promedio

desviecicn tipica
coeficiente de variatiOn

ocupados
masa salarial

jOANADAS

SECTOR SEMIEMPAESAR1AL: INDICADOAES DEL COMPOATAMIENTO DE LOS INGRESOS LABOAALES
CIUDADES DEL EjE. 1985-1991 (base 1988= 100)

CUADRO Nr. 7



8,5
22,3

9,0'
25.3

6,4
11,6

8,6
14,8

6,6
21,1

187,3
313,7

1,7
5692

1066288,6

Eteborecicn: UEU/CEDLA,
Fuente: INE. Encuestas de Hogares.

superior complete
promedio

de sviecion tipica
coeticiente de variacion

ocupedos
mass salarial

6,3
5,0

242,6
205,4

0,8
8395

2036282,0
7,8
7,2'

360,0
413,8

1,1
8139

2930076,6
4,1
4,4

275,8
266,0

1,0
3107

856924,0
7,6
7,5

429,3
329,8

0,8
6790

2914825,5
5,2
5,2

59,0
87,9
1,5

4456
262716,0

desviecion tipice
coeficiente de variacion

ocupados
mesa salaria!

promedio
superior incompleto

17,7
18,0

30e,8
460,9

1,5
23525

7264296,5
15,1
15,6

404,2
643,0

1,6
15713

6351570,1
21,6
20,9

246,0
208,6

0,8
16437

4043442,8
19,9
25,3

550,3
1290,2

2,3
17760

9773873,2
15,9
14,3

53,0
66,7
1,3

13636
722103,9

coeficiente de vartecion
ocupedos

mesa salarial

desvrecion tipica
prornedio

medic complete

20,9
12.9

1e7.8
167.7

0,9
27795

5220153,9
21,9
17,B

317.5
579.7

1,8
22797

7237388,7
20,2
13,7

174.0
109,3

0,6
15307

2663531,3
14.9

" .4

332,9
389.e

1,2
13286

4422757,9
17.7
11 ,8

39.3
50,6
1,3

15~57
595232,1

medic incomplete
promedio

de sviacion tipica
coetrciente de veriecion

ocupados
mese salarial

18.6
12.0

195,8
195.2

1,0
24740

4843641.7
17.1
13.3-

306,3
914.6

3,0
17730

5431259,3
17.0
16,5

248,1
309,5

1,2
12e86

3197217,6
18,8
15,8

363.7
600,9

1,7
16760

6095186,3
20,2
20,2

58,8
110.4

1,9
17329

1018979,9

mtermedio
promedio

desviaci6n tipica
coeficiente de variecion

ocupados
mesa salarial

12,3
90

2227
354.0

1,6
16341

3639900,6
".3
6.0

207,0
171,1

0,8
1H43

2431381,1
10,7
8,0

192,5
118.6

0,6
8086

1556413,5
12.1
8,4

213,5
84,9
0.4

5321
1135799.4

300,1
349,9

1,2
10772

3232407,9
15,9
11,5

42,7
63,8
1,5

13654
582901,5

basico completo
promedio

desviecion tipica
coeticiente de veriecion

ocupados
mase salarlel

6,1
3,6

177,0
111.8

0,6
e,,7

1436759,3
7,6
3,8

151,8
81,1
05

2112
320575,8

194,4
122,2

0,6
7893

1534448.9
7,0
5,9

150,0
144,3

1 0
2086

312937,8

189,3
85,8
0,5

2653
502310,3

2,2
0,9

282,0
172.1

0,6
5606

1580995,2
8,5
6.2

42,8
98,3
2,3

7316
3129i6,3

be sico incompleto
promedio

de sviecion tipica
coetrcienre de venecton

ocupados
masa salariel

1,6
0,8

798,2
799,3

1,0
11264

89!lO945,1

2,0
0.8

1100.2
1318,0

1,2
9390

10330617,0

3,5
2,6

459,3
302,1

0,7
4895

2248382,7

6,3
4,1

174.5
89,9
D,S

1960
341987,3

749,2
1211,5

1,6
7664

5742096,4

1,0
0,2

13,9
10,3
0,7
841

11704,9

r.inguno
promedio

desviacicn tipice
coeficiente de variacion

ocupados
mesa seterte!

15,6
26,6

15,'
23,5

14,4
14,7

19,7
32,8

20,5
28,7

82.4
129.2

1,6
17581

1448428,3
NIVEL DE INSTRUCCION

coeficiente de variacion
ocupados

masa salarial

des ..-iecicn ttpice

4S Y mas
promedio

45,S
52.3

349.6
398,1

1,1
60463

21138342,5
49,~
60.3·

170A
3421

2,0
50302

85£9896.4

481.1
866,5

1,8
51064

24567104,9
46,8
57,3

176,7
326,0

1,8
35868

6514494.5

312,6
347,8

1,1
3553e

111077".1
50,9
49,8

184,6
206.2

1,1
29427

5433374.8

425.4
803,8

1,9
45320

19279658,2
48.4
55.2

255,4
307.4

1.2
26224

6698312.4

67,3
138,6

2,1
41458

2790019,8

25-44
promedio

desviecion tipica
coefictente de venecion

ocupado s
mase saleriat

379
21.2

48~.9
795.4

1,6
22107

10742483.2

35.5
'6.(1;

598,1
962,0

1,6
16015

9579237,7

38,8
28,0

259,9
133.3

0,5
10958

2847509,7

29.4
17,3

722.9
1187,4

1.6
17566

12698213,7

31,1
161

30.4
67,2
22

26578
812251,7

coeficiente de veriecion
ocupados

rnasa saranar

de sviacion tipica

10·24
promedio

24,0
23225.2

307,6
465,0

1,5
100879

31028594,8

26,1
21,0

381,0
577,2

1,5
79989

30478848,6

23,0
15,1

273,2
304,4

1,1
56105

15326287,0

18,3
18,3

478.4
829,3

1,7
68640

32e35296,2

58,8
131,6

2,2
15679

921810,7
EDAD

Femenino
promedio

desvtecicn tlpice
coeficiente de: veriecion

ocupados
rr.asa salarial

75,0
76,5

294,0
540,8

1,8
31903

9318390,9
23.0

429,6
'176,1

2,7
23958

10292591,6

73,9
79,0

205.0
193,5

0,9
19818

4062309,5

77,0
84,9

285,3
734,2

2,6
20470

5840885.2

81,7
81,7

59,0
117,9

2,0
70038

4128887,2

Masculino
prornedio

desviacion tipica
coeficiente de veriacion

ocupados
masa salarial

SEXO

304,3
484.4

1,6
132782 100,0

40406983,4 10c..O
100.[i
100,0

255.4
281,3

1,1
75923 100,0

19388593,2 100,0

promedio
desviectcn tipice

coeticlente de variacion
ocupados

masa salenal

58,9
120,5

2,0
85717 100,0

5050702,8 100,0

l'oJ
1990 1991

392,2
758,7

1 9
103947

40771443,7

(%)
19891987

434,0
812,5

1,9
89110 100,0

38676181,6 100,0

1%)
1985

TOTAL OCUPADOS

SECTOR SEMIEMPRESARIAL: INDICADORES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS LABORALES
CIUDADES DEL EJE 1985·1991 (base 1988= 100)

CUADRO Nr. 8
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En las otras tres ramas de mayor concentraci6n de empleo (vale decir, el comercio,
la industria y los servicios), el comportamiento de los ingresos fue mas coherente, con
la precariedad que, por 10 general, caracteriza al tipo de inserci6n laboral del sector.
En efecto, los ingresos laborales de los trabajadores de estas ramas fueron inferiores

EI analisis de los ingresos de los trabajadores por cuenta propia en las ramas de mayor
concentraci6n de empleo -comercio, industria, servicios y transportes- pone en
evidencia la fuerte heterogeneidad que en materia de remuneraciones existi6 entre los
distintos rubros de actividad. Una de estas diferencias, y seguramente la mayor, fue
la de los trabajadores por cuenta propia dedicados al transporte, quienes obtuvieron
ingresos superiores a! promedio del total de ocupados y superiores incluso a los que
percibieron los empleadores del sector empresarial y los profesionales independientes.

En este sentido, si comparamos los ingresos laborales de los trabajadores por cuenta
propia (TPC) con los ingresos laborales de las otras categorias ocupacionales
podremos establecer que aun cuando el ingreso promedio del sector familiar fue
simil ar al del sector semiempresarial, el analisi 5 por categori as ocupaci onales muestra
que los TCP's ganaron mas que los asalariados de los otros sectores, lIegando a
obtener incluso ingresos que fueron casi la mitad de 10 que percibieron los patrones
semiempresariales. Esto se debi6 a que los TCP's pudieron indizar el valor de los
bienes y servicios que ofrecen en el mercado, en tanto que los asalariados tuvieron
que negociar sus ajustes salariales con cierto rezago en relaci6n at ritmo de crecimiento
de los precios.

Una de las consecuencias de la hiperinflaci6n fue que la caida del poder de compra
de los ingresos laborales hizo casi desaparecer las diferencias que, en materia de
remuneraciones, suelen encontrarse entre los sectores semiempresarial y familiar.

5.1. EI saldo de la crisis (1985) (ver Cuadros Nr.2, 3 y 4, Anexo 4)

5. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS LABORALES DEL
SECTOR FAMILIAR OBSERVADO A PARTIR DE LAS ENCUESTAS DE
HOGARES



., No se observan aspectos relevantes en la relacion antiguedad·ingresos laborales.

En 1987, ados aries de la aplicacion del D.S. 21060, el diferencial de ingresos que,

5.2. EI periodo de recuperaci6n de 105 ingresos laborales (1985-1987)
(ver Cuadros Nr.2, 3 y 4, Anexo 4)

Entre las actividades de mayor concentracion de empleo la de mas alto grado
de heterogeneidad fue la rama del comercio. En efecto, en esta rama se
cancentraron unidades econornicas unipersonal es de lamas fuerte diversidad.
sobre todo por el monto de sus capitales de giro y tipo de producto
comercializado.

Si comparamos el coeficiente de variacion del sector con los del resto del
sector privado se puede constatar que las actividades autonornas fueron las
de ingresos laborales mas homoqeneos.

En 1985, el 72% de los ocupados del sector tuvo un ingreso inferior al
promedio sectorial. Este porcentaje fue mas bajo que el observado en el
sector semiempresarial (77%) y empresarial (79%).

Finalmente, si calculamos el porcentaje de ocupados con un ingresa inferior al
promediaylos coeficientes de variacion para cada rama de actividad, se pueden sacar
las siguientes conclusiones:

Aun cuando el 64% de los ocupados en el sector familiar realize actividades
laborales por mas de 40 horas semanales, esto no influyo para que sus
ingresos se incrementasen, debido a que en el sector se generalizo la
estrategia de contencion de costos via reduccion del ingreso horario.

Por otra parte, si analiza mas los coeficientes de correlacion entre los ingresos de los
trabajadores del sector familiar, y variables como el nivel de instruccion y la duracion
de la jomada de trabajo, veremos que estes fueron de valor muy reducido. Esto se
debio a que":

EI nivel de instruccion de los trabajadores del sector fue tan bajo
-preponderantemente cicio basico 0 intermedio- que esta variable no fue
determinante del nivel de los ingresos laborales.

al pramedia sectorial aunque asemejables a los percibidos por los empleados de los
sectares estatal y empresarial.
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'2 En 1987, los ingresos de los TCP se mantuvieron por encima de los asalariados del sector semiempresarial,
pero a diferencia de 10 que sucedio en 1985, fueron inferiores a ingresos de los empleados del sector empresarial.

EI incremento de los ingresos de los trabajadores por cuenta propia dedicados
al transporte crecio en menor medida que el promedio del sector. Esto se
debio a que la estabilidad de precios y la mayor competencia en el rubro
obligaron a redefinir los extraordinarios marqenes de ganancia a los que los

En el comercio, actividad que por 10 general absorbe a cerca del 50% de los
TCP's, los ingresos experimentaron una fuerte recuperaci6n que reflejo la
creciente importanciaque adquiri6 este rubro a partirde la aplicaci6n del PAE.

Los ingresos de los TCP ocupados en los servicios tuvieron, cornparandotos
con los de la industria, un mejorcomportamiento. En efecto, el crecimiento del
nurnero de ocupados en los servicios se produjo simultanearnente a un ritmo
de recuperacion de los ingresos que, en general, fue superior al promedio del
sector.

Los ingresos de los trabajadores en la industria manufacturera se recuperaron
a un ritmo muy inferior al registrado en todo el sector familiar. Esto tuvo
relacion con la lenta adecuacion de la industria a la dinamica de un mercado
cambiante, donde no solo hubo que competir con otras unidades econornicas
nacionales, sino tarnbien con los productos procedentes del exterior.

En cuanto al comportamiento de los ingresos de los TCP en las diferentes ramas de
actividad, se puede indicar que:

Este cambio, favorable para los ocupados en las unidades econornicas con formas de
orqanizacion de la produccion con mayor grado de desaqreqacion capital-trabajo,
respondio a 13 estructuracion de un sistema de remuneraciones en la que la dotacion
de capital por unidad economica y el uso de trabajo asalariado adquiri6 creciente
importancia en la determinacion del nivel de los ingresos laborales ".

La comparacion de los ingresos laborales de los ocupados en el sectorfamiliar con los
del sector semiempresarial permite constatar 10 antes expuesto. Evidentemente, si
bien en 1985 un trabajador porcuenta propia (TCP) ganaba aproximadamente la mitad
de que 10 percibia un patron semiempresarial, en 1987, el mismo porcentaje fue solo
del 40%.

por 10 general, caracteriza a las actividades semiempresariales y familiares se
restauro en favor del primer sector.
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43 En 1985, s610el 19% de los ocupados en el sector familiar tenia un nivel de instruccion medio 0 superior. Este
porcentaje subio al 23°,(,en 1987.

La debilidad estructural del sector familiar, asociada a las caracteristicas de las
unidades econornicas y su tipo de insercion en el mercado, se ahondo en el periodo
1987-1991, reflejandose, finalmente, en el acelerado y persistente ritmo de caida de
los ingresos de los trabajadores por cuenta propia. En efecto, la variacion porcentual

Los ingresos laborales por categorias ocupacionales y ramas de actividad
(ver Cuadro Nr.2, Anexo 4)

5.3. Comportamientos destacables en el periodo 1987-1991

EI tipo de vinculo entre ingresos laborales y duracion de la jornada de trabajo reqistro
tarnbien cambios importantes. En efecto, el porcentaje de trabajadores que fueron
ocupados en fa semana por menos de 40 horas ascendio de 36%, en 1985, al 42%,
en 1987. De este grupo, los menos favorecidos por el incremento de los ingresos
fueron los que realizaron actividades taborales por menos de 20 horas semanales,
quienes, ademas, acrecentaron, dado el caracter involuntario de su jornada de
trabajo, el problema del subempleo invisible.

Otro aspecto interesante es que los mas altos incrementos de ingresos (1985-1987)
se registraron entre los ocupados con una antigUedad en el empleo de tres meses a
dos aries. Si se considera que este periodo coincide con la aplicacion del PAE
podemos lIegar a la conclusion de que los nuevos trabajadores en las actividades por
cuenta propia tuvieron caracteristicas -personates y econornicas- que les confirieron
mayor ventaja con relacion a los ocupados con mayor antiquedad.

EI comparativamente mas fuerte vinculo ingresos laborales- nivel de instruccion se
debio a que el ajuste del mercado de trabajo desplazo hacia el sector familiar a
trabajadores con niveles de instruccion relativamente superiores, los que en algunos
casos lograron obtener ingresos mas altos que !a mayoria de los trabajadores por
cuenta propia 43.

Los coeficientes de correlacion entre los ingresos laborales y variables como la
antiquedad en el empleo, el nivel de instruccion, y la duracion de la jornada de trabajo
siguieron siendo bajos, aunque, en 1987, tuvieron valores superiores a los registrados
en 1985.

transportistas accedieron durante la hiperintlacion.
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•5 La variacion porcentual de los ingresos de los trabajadores por cuenta propia ocupados en la industria fue del
(-19%) entre 1987 y 1991. Este porcentaje es mas bajo que el de la mayor parte de las otras ramasde actividad
economica, a excepcion hecha de los transportes.

.. Este comportamiento se produjo simultaneamente a una caida moderada de los ingresos de los trabajadores
de los servicios (10% entre 1987 y 1991) .

Otra de las transformaciones relevantes ocurridas en el sector familiar fue el
descenso, en total y en porcentaje, del numero de trabajadores por cuenta
propia dedicados al transporte. Esto se debio. tal como ya se indico en las
secciones anteriores, al incremento del grado de asalariamiento en esta

La creciente importancia del empleo en fa industria manufacturera (14% en
1987 y 20% en 1991) se produjo paralelamente a una contraccion del poder
de compra de los ingresos de sus trabajadores que, comparativamente, fue
menor a la observada en las otras actividades ".

Los cambios en la estructura del empleo muestran una tendencia a la
disrninucion de la importancia relativa de los servicios en cuanto a su
capacidad de absorcion de empleo (20% en 1987 y 15% en 1991), hecho que
parece haber influido para que la presion por ellado de la oferta en el total de
los ingresos de la actividad fuese mas baja, cerrandose asi la brecha que en
periodos anteriores existio entre el ingreso promedio de este grupo yel
promedio de ingresos de todos los TCP·S44.

EI sector comercial, que entre 1987 y 1991 mantuvo su importancia en la
absorcion de empleo familiar (aproximadamente el 50% del total), fue el que
reqistro las mayores caidas en el nivel de los ingresos laborales.

Ahora bien, si desagregamos el analisis de los ingresos de los TCP en relacion a las
ramas de actividad economica que presentan mayor importancia en la qeneracion de
empleo, podemos lIegar a las siguientes aseveraciones:

Si se compara el ingreso promedio de los ocupados en el sector familiar con el de los
trabajadores de los sectores estatal y empresarial, se puede establecer que, en el
marco de aplicacion del PAE, se profundizaron las diferencias en el nivel de las
remuneraciones a consecuencia de una serie de factores que, en resumen, se
relacionaron ala debilidad del proceso de reestructuracion productiva y su concentraciOn
en determinadas actividades y formas de orqanizacicn del trabajo.

negativa de los ingresos de los TCP fue la mas elevada, a excepcion de la registrada
entre los obreros del sector semiempresarial.
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<6 Con valores del 0.20 en 1987 y 0.22 en 1991; ambos con una siqniflcacion del 0.001.

Independientemente de algunas pequerias excepciones, el grupo de TCP
con cinco 0 mas aries de antigiJedad en su actividad siquio siendo el mejor

EI nivel de instruccion continuo siendo, tal cual se observe en el periodo 1985-
1987, la variable con vinculo mas fuerte en relacion a los ingresos laborales ".
Esto ocurrio muy probablemente porque en el trabajo por cuenta propia se
mantuvo una poblacion que habia alcanzado, aproximadamente en un 20%,
un nivel de instruccion medio 0 superior.

Existe una correlacion creciente, aunque baja, entre el nivel de las
remuneraciones percibidas en el sector familiar y variables como los aries de
escolaridad, las horas semanales trabajadas y la antigUedad en la actividad
econornica.

En efecto, si hacemos abstraccion de las posibles oscilaciones que pueden haberse
registrado en el periodo 1987 y 1991, Y concentramos el analisis en las principales
tendencias, podemos indicar que:

Las transformaciones por las que atraviesa el sector familiar se reflejan tarnbien en el
grado de correlacion de los ingresos laborales con variables como el nivel de
instruccion. la duracion de las jornadas de trabajo y la antigUedad en la actividad
economica.

Los ingresos laborales de los trabajadores del sector familiar en relaci6n a la
duraci6n de /a jornada de trabajo, /a antigUedad en e/ emp/eo y e/ nive/ de
instruccion (ver Cuadros Nr.3 y 4, Anexo 4)

Probablemente uno de los mas importantes cambios registrados en el sector
fue la creciente, aunque todavia moderada, importancia de la construccion
como rama absorbedora de empleo familiar. No obstante.esto no influyo en
el nivel de ingresos laborales de los TCP dedicados a la construccion. ya que
su monto promedio se mantuvo persistentemente en torno al promedio de
ingresos de las otras ramas del sector y tuvo, en consecuencia, un
comportamiento de similar tendencia.

actividad, la que a su vez influyo en la caida del nivel promedio de los ingresos
laborales del transporte.
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• 7 En 1987, el 31% de los TCP trabajaban mas de 50 horas semanales, en tanto que en 1991, este mismo
porcentaje fue del 40%. .

Independientemente de las oscilaciones observadas entre 1987 y 1991 se
observa una tendencia al incremento del nurnero de ocupados con ingresos
laborales iguales 0 inferiores al valor de una CNA (73% en 1987 y cerca al
80% entre 1990 y 1991). Esta situacion genera las condiciones para el
incremento de la pobreza urbana y su mayor concentraci6n en las familias
cuyos miembros realizan actividad laboral aut6noma .

EI porcentaje de la poblaci6n ocupada en el sector familiar, cuyos ingresos
fueron inferiores al valor de media canasta, fue de alrededor del 50%. Las
implicaciones de este comportamiento son muy importantes ya que
demuestran que el problema de la defi.ciencia de ingresos afecta no s610a los
perceptores de ingresos complementarios al presupuesto familiar, sino
tarnbien a los que generan su componente principal.

Sin embargo no dejan de !lamar fa atenci6n algunos comportamientos como los que
siguen:

Definitivamente en el sector familiar interactuan una serie de determinantes de los
ingresos laborales que explican el por que de fa profundidad y extensi6n del problema
del deficit de recursos econ6micos de los trabajadores por cuenta propia.

5.4. Los ingresos laborales del sector familiar y su relaci6n con el costo de la
canasta familiar (ver Cuadro Nr.5, Anexo 4)

En el periodo que va de 1987 a 1991, las vari aciones porcentuales en el nivel
de los ingresos laborales del sector familiar, de acuerdo ala duraci6n de las
jornadas de trabajo, fueron negativas y particularmente fuertes para los
ocupados que trabajaron jornadas extendidas. Este comportamiento tiene
que ver con las transformaciones que estan en curso en el sector y que se
reflejan en la contracci6n del ingreso horatio, como estrategia de inserci6n
mercantir".

pagado, rnanteniendose al mismo tiempo su importancia relativa,
aproximadamente 45%, en el total de ocupados del sector familiar. A pesar
de esto, la influencia de la antiquedad no parece haber side significativa en
la determinaci6n del nivel de los ingresos del sector.
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Finalmente, el analisis de los ingresos laborales del sector familiar y su relacion con
el costo de la canasta de alimentos registra una tendencia al incremento del nurnero
de ocupados con ingresos laborales iguales 0 inferiores al valor de una CNA,
aqudizandose asi las condiciones para la qeneracion y consolidacion de mayores
niveles de pobreza urbana.

Esta caida de los ingresos laborales se reqistro, a partir de 1987, en todas las ramas
de mayor concentracion de empleo (comercio, servicios e industria). Dentro de estas
ramas, la mas afectada fue la del comercio que, dentro del sector familiar, siquio
ocupando a aproximadamente la mitad de todos los trabajadores por cuenta propia.

A pesar de la aplicacion del mencionado conjunto de estrategias de contencion de
costos, la debilidad estructural del sectorfamiliarno solo subsistio sino que se ahondo
en el periodo 1987-1991, para reflejarsefinalmente en el acelerado y persistente ritmo
de caida de los ingresos de los trabajadores por cuenta propia.

En general. los determinantes del nivel de los ingresos laborales que resultan
relevantes para explicar los comportamientos observados en el sector familiar fueron
los mismos que los ya discutidos para las actividades semiempresariales. No
obstante, en el sector familiar adquirio mayor importancia el conjunto de estrategias
de abaratamiento de costos via la prolonqacion de la jornada laboral y el recurso al
trabajo no remunerado.

5.5. Conclusiones
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CUADROS ESTADISTICOS.SECTOR FAMILIAR

ANEXO 4



T.C.P. Trabajador por cuenta propia
T.F.S.R. Trabajador familiar sin remuneraci6n.
Fuente I.N.E.
Elaboraci6n: UEU/ CEDLA

Categoria 1985 1987 1989 1990 1991

T.C.P. 176150 209894 256329 246481 254714
(%) 92,28 87,21 89,02 86,91 84,98
T.F.S.R. 14729 30772 31612 37137 45120
(%) 7,62 12,79 10,98 13,09 15,02
TOTAL 190879 240666 287941 283618 299734
(%) 100 100 100 100 100

ESTRUCTURA DEL EMPLEO EN EL SECTOR FAMILIAR
CIUDADES DEL EJE (1985-1991)

CUADRO Nr. 1



(-) Porcentaje de If! poblncion ocupada can ingresos inferiores al promedio.
ELABORACION: UEU/CEDLA
FUENTE: INE, Encue stas de Hoqare s.

14,43
13,75

206,8
207,6

1,0
67,7

35867
7416341,5

18,91
19,26

2?7,0
272,8

1,2
70,0

50787
11528242,7

18,08
12,78

166,3
183,6

1,1
61,9

50121
8334951,9

19,19
15,59

230,4
281,7

1,2
70,1

44776
10317894,9

13,81
10,84

45,7
46,9
1,0

64,6
23318

1066427,7

Servicios Comunales
promedio

de svincicn tipica
coeficiente de variacion

%Y -c promedio
ocupados

masa salanat

0,31
0,53

367,3
378,2

1,0
84,1
782

287261,7
1,13
3,29

647,3
978,8

1,5
75,5
3038

1966630,2
0,65
0,99

360,0
258,2

0,7
76,2
1789

644087,9
1,61
3,01

529,0
612,1

1,2
56.2
3766

1992114,6
1,23
1,20

57,0
38,9
0,7

62,1
2071

118020,3

Establecimientos Financieros
promedio

desviaci6n tipicn
cceficiente de vanacion

%Y <promedio
ocupados

masa satarial

5,16
11,86

499,0
468,3

0,9
63,9

12817
6395581,7

5,89
10,59

400,5
372,1

0,9
60.0

15818
6335634,2

5,10
15,17

700,4
919,3

1,3

71,6
14132

9897473,4
7,28
13,57

528,3
479,5

0,9
58,0

16996
8978929,0

6,63
20,01

175.9
231,5

1.3
71,3

11188
1968486,1

coeficiente de veriecion
%Y.:, prcmedio

ocupado s
masa selarial

desviecicn tipice
promedio

Transportes y Ahnacenamiento

50,41
46,83

201,6
288,1

1,4
69,6

125273
25258632,1

51,28
47,58

206,7
518,8

2,5
71,7

137731
28473336,2

55,22
51,04

217,6
256,7

1,2
66,1

153035
33301915,7

50,68
50,74

283,9
517,9
70.6
1,8

118272
33580980,8

52,72
45,79

50,6
80.5
1,6

72,2
89020

4504064,8

Comercio y Hotelee
promedto

desviacion tipica
coeficrente de variacion

%Y<promedio
ocupados

masa salarial

7,39
7,35

215,6
85,5
0,4

52,3
18376

3961720,4
5,62
6,20

246,2
300,3

1,2
59,5

150u"
3712757,1

5,57
6,25

264,0
142,0

0,5
49,7

15435
4075531,5

4,20
4,86

328,2
299,7

0,9
64,4
9806

3218384,1
4,52
6,49

83,6
138,3

1,7
83,2
7631

638132,5

Construccion
promedio

desvlacion tipica
coeficiente de vnriacion

%Y<promedio
ocupados

mase salertal

0,00
0,00°0,0

0,0
0,0
0,0

n.d
0,28
0,27

211 ,8
175,9

0,8
66,7
759

160762,2
0,13
0,19

330,2
136,2

0,4
50,0
374

123507,0
0,06
0,05

140
33626,8

n.d.

240,2
0,0
0,0

0,00
0,00°0,0

0,0
0,0
0,0

n.d.

Electricidad. Gas y Agua
promedio

desviacion tipice
coeficrente de variacion

%Y<promedio
ocupndos

masa salerial

20,58
18,13

191,2
179,2

0,9
64,4

51152
9777970,8

15,87
11,60

162,9
192,8

1,2
63,9

42627
6943887,1

13,03
9,86

36116
6430616,3

59,2

178,1
215,9

1,2

15,30
9,95

184,4
250,8

1,4
63,7

35706
6585232,6

19,39
14,60

43,8
52,3
1,2

63,0
32744

1435742,5

Industria Manufacturera
promedio

desviecion tipicn
coeficiente de vntiacion

%Y< promedio
ocupedo s

masa salarial

0,36
0,33

201,9
131,9

0,7
77,7
892

180118,2
0,16
0,08

118.6
74,1
0,6

27,8
422

50069,3
0,38
0,28

176.6
izs.a

0,7
70,3
1047

184892,2
0,23
0,27

334.1
162.8

0,5
52,6
532

177753,0
0,08
0,00

131
0,0

n.d

0,0
0,0
0,0coeticiente de veriacion

%Y< promedio
ocupados

masa seletial

desviecion tipica

Exp. de Minas y Cnntera s
promedio

1,35
1,22

196,1
148.4

0,8
59,5
3361

659051.B
0,86
1.1~

291,5
378,5

1,3
83,4
2298

669935,9
1,84
1,91

243.6
319.8

1,3
68,5
5113

1245741,5
1,45
1,44

282,9
647,0

2,3
81,0
3374

954556,6
1,63
1,06

38,0
46,3
1,2

69,6
2757

104645,5

coeliciente de variaci6n
%Y «promedio

ocupados
rnasa salanel

desviecicn tipice

Aqricultura
promedio

RAMAS DE ACTIVIDAD.

218,2
258,1

1,2
66,2

247158 99.45
53936672.4 100,00

255,8
455,5

1,8
73,0

233970 87,12
59842436,7 100,00

90,49
99,45

258,7
348,5

1,3
65,9

250801
64879359,6

87,32
99,88

324,4
465,8

1,4
69,7

203772
66099194,6

62,9
101.3

1,6
72,6

156480 92,67
9835503,5 100,00

Trabajador por cuenta propia
prornedio

desvracicn Ii pica
coeficiente de variaci6n

% Y <promedio
ocupados

rnase salanal

CATEGORIAS

100,00
100,00

217,0
267,9

1,2
66,4

248520
53936693,2

100,00
100,00

222,8
433.7

1,9
72,6

268572
59842434,2

235.4
341,2

1,4
68.4

277162 100,00
65241135,5 100,00

283,6
448,4

1,6
69,3

233368 100,00
66177867,3 100,00

100.00
100,00

58,2
98,8
1,7

71,8
168860

9835504,0

promedio
desviacicn tipica

coeficiente de variaci6n
%Y <prornedio "

ocupados
masa salarial

(%)(%)(%)(%) (%)
19911990198919871985TOTAL SECTOR FAMILIAR

SECTOR FAMILIAR: INDICADORES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS LABORALES
CIUDADES DEL EJE 1985-1991 (bose 1988= roo)
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'1,7
12,2

23.6
29,1

478,4
669.5

1.4'·
22054 8.9

10551370,2 19,6

342,11
321.5

0,9
19157

6559897.0
18,6
21,0

20,5
23,5

274.3
422.4

1.5
63420

17395306,9

252.:'1
396.4

1.6
49864

12581215,8
18.1
22,7

27.6
34,2

269.7
256,4

1.0
56811

15324375,3

294,9
585.8

2,0
50218

1481034'1,8
18,1
19,4

28.7
35,3

351,4
481.1

1.4
64394

22627311,1

304,7
389,7

1.3
42138

12840337.1
21,6
24,6

71.6
129,1

1.8
48522

347~295,6

66,3
108,9

1,6
36494

2419464,6

Elabotecion UEU/CEOLA
Fuente: INE. Encue stas de Hoqar e s

coeticlente de variacion
ocupados

rnase salariat

desviaci6n tipicn

mas de 10 "no~
promedio

5 n 10 anos
promedio

desviecion tipica
coeticiente de varincton

ocupado s
mase salerial

2,8
4,7

361,6
552,2

1.5
7033

2543393,7
7,2
7,0

215.8
314.3

1.5
19342

4173518, I
7.5
7,0

220,9
307.7

1,4
20673

4566498,2
8,8
0,2

265.4
345,0

1.3
20510

5443721,1
6,6
6,6

58.4
95,7
1,6

11196
653761,3

4 [I 5 anos
promedio

de sviacion tipic a
coeficiente de variacion

ocupado s
me sa satarie!

2.7
3,7

292.9
322.3

1.1
6816

1996377,1
4.5
3,5

174.B
157.7

0.9
12056

2107240.5
5A
5,9

253.4
282.6

1,1
15079

3820590.4
5.3
4,3

227.5
337.0

1.5
12392

2818958,2
5.8
4.7

47.3
60.1
1.3

9867
466904,5

g a a anos
promedio

desviacion tipica
coeficiente de vnnacion

ocupados
mase selariaf

4.7
9.2

420.8
812,6

1.9
11775

4954718,6
7,7

10.2

297.5
1019.1

3.4
20588

6124631,5
9,4
9.6

241.5
309.8

1,3
26021

6282957,8
6.9
5.4

224,3
282,7

1,3
16028

3595126,9
7.6
7,5

57.4
62.t'\
1.1

12891
739881,5

2n3anos
promedio

desvincion tiptce
coeficiente de variecion

ocupado s
mesa salarial

14,0
16,2

249,8
393.2

1,6
34915

8721641.3
22,6
17,1

168.9
221.7

1.3
60601

10237381.5
22.3
17.4

184,1
219,4

1.2
61798

11376820.2
24,5
22,6

261.4
561.4

2,1
57164

14941846.4
20,8
14,9

41.7
61,5
1.5

35188
1466885,7

1 a 2 snos
promedio

desviacion tipica
coeficiente de vnnecion

ocvpedos
mese Slliarini

4.7
4,1

190,8
235.5

1,2
11652

2223297,1
7,0
4,8

153.1
240.7

1,6
18710

2865318,6
6.8
5,6

194,8
196,5

1.0
18709

3644481,4
3,6
2,6

208.0
360,9

1,7
8.158

1738880,2
5,5
3,8

39,8
60.5
1,5

9322
370818,0

coeticiente de varlecion
ocupados

rnnse satarial

desviacion tipicn

3 meses a 1 ana
promedio

7,7
5,2

146.9
21B,8

1,5
19243

2827198,9
8,5
6,5

169,4
289,0

1.7
22833

3867604.2
9.2
7,5

191,5
228,1

1,2
25544

4891193.2
5,3
3,3

176.9
246,3

1,4
12274

2171676,9
3,2
2,5

44,9
6B,9
1,5

5380
241500,7

coeticiente de vnriacion
ocupndos

mase salsrinl

desvlecion tipica

menos de 3 mese s
prornedio

31,]
39.5

ANTIGUEDAD

28.8
36,2

273.0
377.8

1,4
71479

19513302,4
25,7
29,4

21,3
22,6

14,1
16,4

23817
1609957,7

67,6
103,1

1,5

60 Ymea.
promedio

desvieclon tlpica
coetlctente de vartacion

ocupndos
mase salurial

9.5
8,B

202,7
191,3

0.9
23512

4766559,5
9.1
8,9

219.2
202,7

0,9
24344

5337370.9
8.5
9.3

255,3
245,9

1,0
23671

6044314,1
9,5

10,2

305,9
304,1

1.0
22128

6768028.0
11,7
12,3

61,4
95.0
1,5

19681
1208482,3

50·59
prornedio

desviacion tipice
coeficiente de variacion

ocupados
mesa salnrial

22.2
24.0

235.3
209.6

0,9
55088

12963175.9
20,8
25.6

275.1
399,9

1.5
55761

15338395,7
20,7
26,1

21.5

297.3
501.2

1,7
57297

17035882,1
26,6
35,7

21.2

380,4
636.5

1.7
62030

23596286,4
37.6
41,8

64,6
93.6
1,4

63572
4108149,8

coeficiente de variaci6n
ocupedos

mSS::1 salnrfnl

desviacion tlpice

40-49
prorned!o

22,7
19.4

186,0
199,8

1.1
56296

10470211.6
22,6
17,5

172,0
393.1

2.3
60725

10447620,9
25,9

195,5
250,6

1,3
71803

14040803.8
25.2

238,6
350,8

1,5
58'146

14014992,1
23.1
16,6

41,9
51,7
1,2

39000
1633214,7

20·39
pro media

desviecion tlpica
coeficiente de variecicn

ocupedos
mnse selarinl

14,9
B,B

(%)

102.6
204.6

2,0
37721

3B70219,9
16.4
8,6

1990

123,3
186.3

1.5
45530

5614900,7
16,1
7,6

1989

133,2
226,0

1.7
37574

5006153.1
12,2
11,0

1987

12B.l
lB3.3

1,4
37031

4743041,6
14,0
6,5

1991
(%)

2B1.1
5BO,5

2.1
84012

23615496,0

(%)

269,4
300.4

1,1
7~ 155

19170864,7

(%)

301,1
395.2

1,:1
49776

14987538,7

(%)

52.6
151,8

2,9
20613

1084816,8

1985

coeliciente de vanecion
ocupndos

meso selariel

desviecicn tipice

Menos de 20
promedio

JORNADAS

SECTOR FAMILIAR: INDICADORES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS LABORALES
CIUDADES DEL EJE. 1985·1991 (base 1988= 100)

CUADRO Nr. 3



2,3
5,3

477,5
360,7

0,8
6112

2918772,2

3,5
4,7

3,2
4,2

292,6
285,0

1,0
8665

2535772,4

13,2
16,4

11,6
15,8

270,2
290,0

1,1
32834

8872387,1

14,9
16,5

13,5
11,8

239,4
247,0

1,0
37147

8891457,6

18,7
20,5

19,5
20,9

238,8
249,8

1,0
46411

11082872,5

17.6
16,3

17,9
14,4

200.7
363,4

1,8
43856

8800254,6

14,0
9,6

15,4
1~~.4

148,6
145,6

1,0
34683

5154837,2

11,0
5,7

113,6
109,6

1,0
27289

3100480,7

2.5
5,4

10,0
8,0

28,3
34,0

228,6
353,8

1,5
74250

16972926,3

58,6
60,9

225,8
232,7

1,0
145527

32863474,7

11.6
7.6

142,7
129,5

0,9
28743

4100298,2

29,9
31,5

18,8
7,2

53,2
40,1

163.8
257,1

1,6
132198

21650304,4

46,8
59,9

277,6
267,0

1.0
116322

32286369,2

217,0
267,9

1,2
248520 100,0

53936693,2 100,0

(%)
1991

52,9
58,8

52,6
40,7

47,4
59,3

100,0
100,0

("!o)

2,9
4,7

288,8
371,7

1,3
8661

2501470,9
3,2
4,3

303,3
461,5

1,5
31249

9"/6934,2
11,4
16,9

194,0
209,4

1,1
36337

7048266,1
15,1
16,4

238,5
693,1

2,9
52473

12512884,7
19,5
19,4

179,7
135,1

0,8
47984

8621952,3
17,0
14,6

180,0
251,3

1,4
41384

7448056.4
15,8
11,2

177,2
535,2

3,0
26941

4773252,8

514,0
596,5

1,2
6149

3160381,9

12,2
7,7

75966
20337678,3

267,7
600,6

2,2

247,5
385,0

1,6
142097

35173440,9

85,8
131.0

1,5
50509

4331318,5
16,9
9,2

172.7
491,9

2,8
141171

24373596,7

278.4
350,0

1,3
127401

35468846,1

222,8
433.7

1,9
268572

59842434,2

1990

30,1
31,8

53,0
59,0

56,5
43,1

43,5
56,9

("!o)

3,0
61

314,2
351,6

1,1
8936

2807788,6
4,5
8,0

347,8
423,4

1,2
31633

11001394,3
14,0
20,1

255,9
561,5

2,2
41876

10714175,6
13,0
12,5

233,7
259,1

1,1
54167

12659586,2
16,9
14,6

203,3
217 ,4

1,1
47002

9554571,3
17,3
15.2

167,1
150,0

0,9
43721

7305494,9
14,2
10,3

149,3
180,2

1,2
33839

5050900,5

371,6
335,2

0,9
8173

30369634

10,4
5,6

34,3
39,6

262,3
397,3

1,5
146838

38517296,0
50,5
53,7

128,3
191,3

1,5
46777

5999370, I

248,1
283,4

1.1
83547

20724476,7

15,3
6,7

179,4
234,9

1,3
156721

28115167,5

308,3
432,1

1,4
1",,441

37125974.4

235,4
341,2

1,4
277162 100,0

65241135,5 100,0

1989

1 ","

50,1
35,2

40,9
64,8

(%)

1,7
5,6

10562
5283140,9

3,6
4.6

500,2
590,3

408,3
752,6

1,8
32650

13330195,1
13.4
15,9

272.4
431,9

1,6
30432

8289071,2
14,2
13,7

245,1
274,2

1,1
39376

9651494,7
18,4
11 ,7

249,9
379,1

1,5
40316

10076939,9
18,6
21,1

205,0
284,1

1,4
33186

6802433,1
17,9
13.4

152,5
188,4

1,2
24198

3690112,7

580,0
625,9

1,1
7006

40631689

7,8
3, I

31,1
37,1

301,7
489.5

1.6
117788

35532599,5
52.2
53,6

123,7
241,2

1,9
35632

4408961,2

328,2
440,6

1,3
79948

26236295,3

16,7
9,4

47,1
31,3

367,9
432,9

1,2
116510

42863877,5

199,5
447,8

2,2
116858

23313977,3

52,9
68,7

1987

283,6
448,4

1,6
233368 100,0

66177867,3 100,0

(%)

190,9
326,0

1,7
2905

554687,4

75,4
87,S
1,2

6031
455006,4

69,1
93,3
1,4

22620
1562655,2

56,3
90,0
1,6

23982
1349088,2

~)6,0
70,3
1,3

31114
1743208.5

66,1
111,9
U

31369
2073036,0

43,8
89,0
2,0

30152
1322831,8

23,4
24,6
1,1

13157
307531.7

69.4
129,0

1,9
52517

3645546,3

59,7
87,1
1,5

88189
5268463,8

32,7
53,8
1,6

28154
921494,5

38,8
62,7
1,6

79476
3082349,5

75,6
119,7

1,6
80384

6753157,8

58,2
98,8
1,7

168860 100,0
9835504,0 100,0

1985

Elaboracicn: UEU/CEOLA.
Fuente: INE. Encue stas de Hogares

superior cornpleto
promedio

desvincion tipica
coeficient€ de variecion

ocupados
masa salnrial

coeticiente de variacion
ocupedos

mnse satartat

desviacion tipice
promedio

superior incompleto

coeticiente de variacion
ocupadc s

masa salarinl

desviacion tipica

medio complete
promedio

desviacion tipica
coeficiente de vetiacion

ocupado s
masa satar!al

promedio
media incomplete

interrnedio
promedio

desviacion tipica
coeficiente de variecion

ocupado s
mas" salanal'

desviacion tipica
coeficlerue de variecion

ocupados
masa salarial

promedio
basico complete

basico incompleta
promedio

desviacion tipice
coeticiente de veriecion

ocupado s
maw sninr!al

ninguno
promed!o

deuviacion tipice
coeficiente de vanacion

ocupados
rnese s(llarial

NIVEL DE INSTRUCCION

coeticiente de variecion
ocupados

rnasa selarial

desviecion tipic a

45 Y mas
promedio

25-44
promedio

desviacion tipica
coeficiente de variacion

ocupados
masa satanst

coeficiente de vatiacion
ocupedo s

mesa saletia I

de sviacion tfpica

1024
promedio

EDAD

Femenino
prornedio

desviacion tipica
cceticiente de variecion

ocupados
mass selurial

Masculine
prornedio

desviaci6n tipice
coeticiente de veriecion

ccupedc s
masa selerie I

SEXO

promedio
desviacion tipica

coeficiente de variecion
ocupados

masa selarial

TOTAL OCUPADOS

SECTOR FAMILIAR: INDICADORES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS LABORALES
CIUDADES DEL EJE. 1985-1991 (base 1988= 100)

CUADRO Nr. 4



000000000
000000000
ciciociocicicicio..-

000000000
to
co
co
«)..-

~L()(J)L()~~r')v-0
(J)~COI'-(J)""'CONO
cic0c0CONLfitOr-...:ci
lOI'-COCO(J)(J)(J)(J)O ......

OtOV-NtOCOONO
1'-r0«)lOl'-r')~lOv
COlOr0r0I'-..-(J)(J)~
CONv-..-(J)L()r') m
~l()N--......

(J)N .....(J)I'-(J)r')NCO
COr')COCO(J) Nr')CO to
coco .....v- ........-cici ......
~N ......'0:

O«)ONCOtOtOCOCO
1'-0I'-N(J)r0I'-NtO
CO~I'-""'COO(J)(J)r')
CO .....lOl'-tONlO«)r')
.....1'-(J)O..-NNNr0
..-..........NNNNNNr--

00en.....

(J)..-.....OCOI'-ONO
CONO(J)CO..-lOr')O
COr-...:aic0lOr-...:r-...:coci
v-I'-CO(J)(J)(J)(J)(J)O.....

LUo
0:::o
..J..-
«~>..
..J,J,
Woo

en

(f)
W
..J
<t:
0::o
CD
<t:
_j

(f)
o
(f)
w
0::o
Z
Wo
(f)
(f)
_j

<t:z
<t:

I'-N(J)v-r0l'-tOtOtO
1'-0Nr')~..-I'-COr')
c0r-...:CO"<iN .....ci ci..
lON

.......a..

..-to(J)"-N~r00N
OCOO to r0 .....r00 to
lO(J)I'-NI'-r0NlO .....
lOr0tOOlO(J)ONI'
r0"-~«)tOtOl'-l'-l'
.....NNNNNNNN

V-OtO..-(J)(J)V-CO"
..-«)I'-«)..-r0lO(J)lO
V-lONtOlO..-ON«)
V-NN..-tOr0NNr0
V-I'-N..-..-

en
00en..-

I'-(J)CONlONCOv-O
1'-1'-0V-COOl'-toO
c0ciaic0lOl'-r-...:COO
lOCOCO(J)(J)(J)(J)(J)O ..-

N(J)r')tONlO(J)r0(J)
OI'-NCOtOlONlOO
r-...:Nci"<i..-..-cici..-
v- r0 ..-

N..-lO..-r0COCO..-O
OCOO(J)lOOr')(J)O
r-...:ai0 "<i r.cicoCOCO 0
~I'-(J)(J)(J)(J)(J)(J)O

..-

lOCOr0I'-(J)COr0(J)CO
lO(J)r0I'-NlOr0NO
CO~v-OOCOI'-r01'
«)..-lON~r0 ..-N
--CON~..-

oenen..-

~..-~tO(J)O(J)..-tO
(J)lO~CO"-Nm~1'-
ciNci~V-N..-ciN
lO N ..-

.......a..

lOr0«)r0NOr0NO
lO lO co to (J)lO co ,- N
COr0I'-COCOI'-~COlO
tOCOr0lO(J)r')~lOCO
...-(J)Nr0r0~~~~
...-..-NNNNNNN..enen..-

«
Im«z«u
«
..J

It)
s..:z
oc:::o«
:::>
U



Mezzera, Jaime. Gastos del sector moderno e ingresos en el sector informal:
seqmentacicn y relaciones econornicas. Mimeo Santiago: PREALC,

Marshall, Adriana. EI empleo publico frente a la crisis: estudios sobre America
Latina. Ginebra: Instituto Internacional de Estudios Laborales,
septiembre1990.

Estadi'sticas de remuneraciones (Sector privado). Boletin Nr 2
La Paz: INE, noviembre 1988.

Estadisticas de remuneraciones (Sector privado) Boletin Nr. 1
La Paz: INE, 1988.

Instituto Nacional de Estadistica. Bolivia. Estadisticas trimestrales de
remuneraciones La Paz. Boletin Nr. 4 La Paz: INE, julio 1989

Grosskoff, Rosa y Alicia Melgar. Sector informal: ingreso, empleo y demanda de
su produccion. EI caso uruguayo. Mimeo Santiago: PREALC , 1989.
Seminario final proyecto "Politicas para el sector informal". Santiago, 24-
26 mayo de 1989. Politicas para el sector informal RLA/86/032,
patrocinado porOIT; PNUD.

EI salario minimo en Chile. 1990.

Garcia, Norberto. Forrnacion de salarios y precios. Investigaciones sobre empleo,
Nr. 36 Santiago: PREALC, 1992.

Cortazar, Rene. LQue hacer con los salarios minimos? Notas Tec.ucas Cieplan,
Nr. 107 Santiago: CIEPLAN, diciembre 1987.

Carbonetto Tortonessi, Daniel. Condiciones de trabajo y calidao de vida en el
sector informal urbano. Lima: OIT, 1984.

BIBLIOGRAFIA



Programa Regional del Empleo para America Latina y el Caribe; OIT.
Orqanizacion Internacional del Trabajo .Politicas de ingreso yactores
sociales. Documentos de Trabajo, 281. Santiago: PREALC, septiembre
1986.

PREALC. Politica econ6mica y actores sociales : la concertaci6n de ingresos
yempleo. Santiago: PREALC, 1988.

1989. Seminario final proyecto "Politicas para el sector informal".
Santiago,24-26 mayo de 1989. Politicas para el Sector Informal RLAI
861032, patrocinado por OIT; PNUD.

Documentos de trabajo94



411 Un indice estandarizado tiene un rango de variacion comprendido entre a (total igualdad) y 1 (maxima
desigualdad). Por otra parte, el indice de Theil tiene la propiedad de "ser invariante con respecto ala escala que
se utiliza para medir los ingresos, respeta la condici6n de sirnetria, es decir, que si dos individuos, en una
distribuci6n se intercambian sus ingresos manteniendose igual los dernas, el indice no se altera y cumple la
condici6n de Piguo-Dalton en el sentido de que una redistribuci6n de los ingresos de una unidad de mayores
ingresos a una de menores ingresos reduce el valor del indice". Moreno, Alfonso. "La distribuci6n del ingreso
laboral urbano en Colombia, 1976-1988",p. 70, en Desarrollo y Sooiedad Nr. 24, sept. 1989. Universidad de los
Andes. Bogota, Colombia.

En una primera etapa se mostrara la distribucion de los ingresos laborales
urbanos, ya que esta refleja la relacion de los percentiles de la poblacion
ocupada y la masa del total de ingresos laborales. Tambien se procedera a
medir el grado de desigualdad distributiva mediante el indice de concentracion
de Theil, en su version estandarizada 48.

La metodologia que se aplicara en este capitulo corresponde a las siguientes fases:

Los ingresos considerados en este estudio corresponden a los ingresos laborales
urbanos individuales de la poblacion ocupada de las principales ciudades capitales de
nuestro pais. Dentro de la poblacion ocupada hemos incluido a los familiares no
remunerados, ya que su existencia refleja otro aspecto del problema de la distribucion
de ingresos, y su escaso numero no afecta significativamente los comportamientos
tendenciales que pretendemos identificar.

En este capitulo trataremos de responder a una serie de interrogantes sobre los
cambios ocurridos en la distribucion de los ingresos laborales atribuibles a la aplicacion
del PAE. Para esto recurriremos nuevamente a la informacion de las Encuestas
Integradas de Hogares, ya que estafuente constituye la base disponible mas confiable
para las estimaciones de los ingresos laborales en el sector urbano, y ademas nos
permite tener una vision en la perspectiva de mediano plazo que es cuando se
producen las modificaciones distributivas mas destacables.

1. INTRODUCCION. NOTAS METODOLOGICAS

II. LA DISTRIBUCION DEL INGRESO LABORAL
URBANO (1985-1991)



<0 La lectura de los indices estandarizados con rangos de variacion de 0 a 1 responde al siguiente criterio:
+ 0.70 muy fuerte
+ 0.50 a 0.69 substancial
+ 0.30 a 0.49 moderado
+ 0.10 a 0.29 baja
+ 0.01 a 0.09 despreciable

A fin de ilustrar brevemente la situacion descrita en el parraf'o anterior, repasemos
algunos datos. Independientemente de las oscilaciones observadas, entre 1985 y
1991 el 25% de la poblacion ocupada accedio solo a un maximo de 5.7% del total de
ingresos laborales urbanos, el 50% lleqo a obtener solo el 17.6% de la masa de
ingresos, y el 25% mas rico se apropio de mas del 60% de la renta (ver Cuadro Nr.1,
Anexo 5) Obviamente, las repercusiones negativas de esta situacion son muy
profundas y, en ultimo termino, se expresan en la imposibilidad de centrar nuestro
desarrollo en la capacidad adquisitiva del mercado interne.

En todo el periodo analizado (1985-1991), la desigualdad en la distribucion de los
ingresos fue "substancial", evidenciandose que el problema de la inequidad no es
directamente asociable al conjunto de medidas de politica econornica aplicadas en el
marco del PAE, sino a las caracteristicas de nuestra estructura socio-econornica.
Evidentemente, el indice de concentracion de ingresos deTheil oscilo permanentemente
en torno al 0.6, dato que refleja que la concentracion de ingresos en las principales
ciudades capitales de Bolivia fue "substancial":".

2.1. Distribuci6n de los ingresos laborales individuales (ver Cuadros Nr.1 y 2,
Anexo 5)

2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Finalmente, se vera la situacion de los ocupados en diferentes grupos en
relacion a la distribucion de ingresos observada en el total de la poblacion.
Esto nos perrnitira identificar los grupos socia economicos mas 0 menos
favorecidos por la actual distribucion, y explicar, en alguna medida, la
influencia que sobre este comportamiento ha ejercido la aplicacion del PAE.

En una segunda etapa se rnostraran los cambios en la distribucion de los
ingresos laborales individuales urbanos, identificando los percentiles
perdedores/ganadores, y la participacion en el ingreso y en la estructura del
empleo de los ocupados en los diferentes sectores laborales, ramas de
actividad economica y categorias ocupacionales.
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';0 Las curvas de Lorentz para 1985 y 1987 no son igualmente claras debido a continua interseccion y
sobreposicion. Esto no invalida de ninqun modo las observaciones que se realizaron en base alindice de Theil.

Detras de los anteriores comportamientos existe una serie de factores explicativos
que tiene relaci6n con la heterogeneidad de nuestra estructura productiva y con las
fases del ciclo por las cuales tuvo que atravesar nuestra economia.

Laforma de la distribuci6n de los ingresos laborales urbanos individuales, usualmente
conocida como la curva de Lorentz, sustenta adicionalmente esta ultima aseveraci6n.
En efecto, entre 1987 y 19911acurva se desplaz6 hacia la diagonal principal indicando
una leve caida del grado de concentraci6n de los inqresos'".

En este sentido, uno de los primeros indicios de los impactos del PAE sobre la
distribuci6n de los ingresos laborales es la evoluci6n del indice de concentraci6n de
Theil, ya que de acuerdo a este indicador, entre 1985 y 1987 elgrado de desigualdad
distributiva se profundiz6 levemente a consecuencia de los diferentes ritmos de
recuperaci6n de los ingresos laborales, que fue, en general, desfavorable a los
sectores mas debiles de la estructura econ6mica. Posteriormente, entre 1987 y 1991
se revirti6 la anterior tendencia, disminuyendo el grado de concentraci6n de los
ingresos laborales, aunque su valor se mantuvo siempre porencima del observado en
1985.

A pesar de que, como dijimos anteriormente, el problema de la concentraci6n de
ingresos tiene sus origenes en las caracteristicas de nuestra estructura socio
econ6mica, es importante establecer si la aplicaci6n del PAE contribuy6 (0 no) a su
profundizaci6n.

2.2.1. Distribuclon global de ingresos y apticecion del PAE (ver Cuadros Nr.1,
2 YGraficos Nr.1 y 2, Anexo 5)

2.2. Cambios en la distribuci6n de ingresos. Periodo 1985-1991

Es mas, si comparamos los indices de concentraci6n antes calculados con los
registrados en otras regiones de l.atinoamenca podemos facilmente Ilegar a la
conclusi6n de que en Bolivia existe un mayor proceso de exclusion social basado en
la inequidad distributiva de los ingresos. En efecto, de acuerdo a un estudio de A.
Moreno para las principales ciudades de Colombia -Boqota, Medellin, Cali, Barranquilla,
Bucaramanga, Manizales y Pasto-, entre 1985 y 1988 el indice de concentraci6n de
Theil permanentemente oscil6 en torno a 0.4, indicando que el grado de inequidad
distributiva para las areas urbanas de ese pais es "moderado".
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A fin de lograr identificar el sentido de las transferencias de ingresos entre los
ocupados de los diferentes sectores, ramas de actividad y categorias ocupacionales
se puede recurrir a diversas opciones rnetodoloqicas, entre las que destacan los
metodos de descornposicion de los indices de concentracion y, de manera mas
descriptiva, el seguimiento de la estructura ocupacional y de la respectiva masa de

2.3. Distribucion de los ingresos individuales y particlpacion en el empleo yel
ingreso de diferentes grupos de la poblacion ocupada

Posteriormente, entre 1987 y 1991, los mas importantes cambios en la distribucion de
ingresos se volvieron a concentrar en los percentiles 30 a 40 (medios bajos) y en el
percentil 75 y superiores (altos), en tanto que el 25% mas pobre de la poblacion
ocupada mejoraba levemente su participacion en el total de los ingresos laborales,
aunque siempre sin superar el 6% de la masa.

Dentro de este marco analitico, un aspecto general que merece ser destacado es la
ausencia de patrones clarcs en la transferencia de ingresos entre los estratos altos,
medios y bajos. A pesar de esto, es posible indicar que entre 1985 y 1987 no se
mcdifico substancialmente el porcentaje de la masa total de ingresos a la que accedio
el 15% mas pobre de la poblacion (aproximadamente el 1.5% del total), en tanto que
las mayores transferencias se efectuaban entre los percentiles altos y medios-bajos.

EI estudio de los cambios 0 transferencias de ingresos entre los diferentes deciles de
la poblacion ocupada puede realizarse mediante la comparacion del porcentaje de la
masa total de ingresos a la que tiene acceso cada uno de estos grupos. De esta
manera se logra una inicial percepcion de quienes resultaron beneficiados 0
perjudicados con las transferencias, aunque sin lograr identificar todavia a los
sectores, ramas de actividad y categorias ocupacionales mas 0 rnenos favorecidos.

2.2.2. EI problema de las transferencias (ver Cuadro Nr. 3 y Graficos Nr.3 y 4,
Anexo 5)

En cuanto al segundo aspecto, aunque parece prematuro lIegar a conclusiones
taxativas, es posible afirmar que existen indicios de que el crecimiento econornico
viene acornpariado de una leve disminucion en el grado de concentracion de los
ingresos laborales, aun cuando no tiene una influencia positiva sobre el nivel promedio
de las remuneraciones.

Con referencia al primer aspecto, hay que destacar que la aplicacion del PAE hizo que
los sectores con mayor grado de disociacion capital-trabajo se beneficiasen con los
cambios introducidos en el sistema de distribucion,
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Finalmente, los cambios registrados en el sector semiempresarial nuevamente se
pueden asociar ados subperiodos: en el primero, que comprende los arios de 1985
a 1987, el nivel de empleo se mantuvo casi invariable, aunque su importancia en

EI seguimiento del indice de remuneraciones y el nivel del empleo en el sector estatal
nos permiten explicar, en parte, el comportamiento distributivo observado en el
segundo periodo; en efecto, el nivel de las remuneraciones del sector estatal se
mantuvo casi invariable a consecuencia de sus ajustes periodicos, en tanto que volvia
a crecer el numero de ocupados en las empresas y en la administracion publica.

En 10 que se refiere a los aspectos distributivos que afectaron al sector estatal se
pueden evidenciar dos subperiodos. EI primero comprende los arios 1985 a 1987 y se
caracteriz6 por la contracci6n de la importancia relativa del empleo del sector estatal
y su decreciente participacion en la distnbucion de los ingresos totales. EI segundo
periodo comprende de -1989a 1991, Yse distinquio porque el empleo estatal mantuvo
su importancia relativa sobre el total de la poblaci6n ocupada (aproximadamente 16
a 18%) simultaneamente, a una recuperacion de su participacion en la distribucion de
los ingresos laborales.

Contrariamente, los cambios en la distribucion de los ingresos laborales han sido
desfavorables para los trabajadores del sector familiar. Evidentemente, si en 198510s
ocupados del sector familiar constituyeron el 36% del total y accedieron al 38% de la
masa de ingresos, en 1991 su importancia en el empleo global descendi6 a un 35%,
al que Ie correspondio solo el 28% del total de los ingresos laborales urbanos.

Independientemente de las oscilaciones en el nivel del empleo e ingresos del sector
empresarial -cuya explicaci6n ya fue abordada en el analisis de los ingresos laborales
sectoriales-, la mayor concentraci6n de los ingresos en este sector es un indicador de
la importancia que adquirio la iniciativa privada en el nuevo contexto economico. Es
mas, la concentracion de los ingresos laborales en el sector empresarial es, dentro de
la intencionalidad del PAE, una condici6n para sufortalecimiento yulteriorcrecimiento.

En el periodo que va de 1985 a 1991 se han producido importantes transformaciones
en los porcentajes de la masa total de ingresos que corresponde a los ocupados de
los distintos sectores. Uno de estos cambios fue la mas alta participacion en la
distribuci6n de ingresos de los ocupados del sector empresarial.

EI problema de la distribuci6n sectorial de los ingresos (ver Cuadros Nr.4 y 5,
Anexo 5)

ingresos laborales. En la siguiente secci6n hemos optado por esta segunda alternativa.
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51 Claramente las causas que estan detras de este comportamiento reflejan dos procesos contraries pero
complementarios: el rol amortiguador de los costos del ajuste que asumi6 el sector familiar (particularmente los
derivados de la relocalizaci6n). y la mayor importancia que adquirio el sector empresarial en una econorniade
libre mercado.

Contrariamente, los ocupados en ramas de actividad como el transporte y la construcci6n
-aunque esta ultima en menor medida- accedieron a una fracci6n de ingresos
laborales algo superior a su relevancia nurnerica en la ocupacion total. En el caso del
transporte, esto se debi6 a que los ocupados en esta actividad fueron siempre los
mejor pagados, hecho que a su vez tiene relacion con la alta dotaci6n de capital

Uno de los principales aspectos que se puede evidenciar a partir de la evolucion del
porcentaje de la poblaci6n ocupada por ramas de actividad y su relacion con la
distribuci6n porcentual de los ingresos laborales es que en los servicios, el comercio
y la industria no existi6 correspondencia entre el porcentaje de empleados y el
porcentaje de la masa total de ingresos que Ie correspondi6. En otras palabra, se trata
de ramas de actividad econ6mica en las que, por multiples razones -entre las que
destacan las tasas negativas de crecimiento de la productividad media del trabajo y
el rezago en las tareas de reactivaci6n economica-, el promedio de ingresos reales
cay6, afectando la importancia de estos rubros en la distribuci6n de los ingresos.

En esta secci6n se aborda el problema de la distribuci6n de ingresos laborales de
acuerdo a la rama de actividad econornica a la que pertenecen los ocupados. Para
esto hemos centrado el analisis exclusivamente en las ramas de mayor concentracion
de empleo, vale decir, los servicios, el comercio, la industria, el transporte y la
construccion.

Cambios en la distribuci6n de los ingresos entre los ocupados de las distintas
ramas de actividad (ver Cuadros Nr.4 y 5, Anexo 5)

En resumen, en el periodo 1985-1991 se observa una mayor concentracion de los
ingresos en los sectores de mayor disociaci6n capital/trabajo, y la caida de la
participaci6n de los auto-ocupados en el total de los recursos generados por el trabajo.

relaci6n al total cay6 a raiz de la mayor absorcion de mane de obra en los sectores
empresarial y familiar?'. Simultanearnente se ampli6 la diferencia entre los ingresos
medios del sector semiempresarial y familiar aunque no en la medida que permita
aumentar su partipaci6n en la distribuci6n de los ingresos totales. Posteriormente, en
el periodo 1989-1991, el nivel de empleo en el sector semiempresarial retorno
paulatinamente su importancia, constituyendose en el principalfactor para el incremento
de su participaci6n en el sistema distributivo.
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52 En este caso, indicamos que una distribucion es regresiva si los patrones, empleadores y socios acceden
paulalinamente a una mayor fracclon de los ingresos totales a costa de la contraccion parffcipatlva de categorias
mas nurnerosas.

En 10 que respecta a los obreros, su fuerte crecimiento fue acornpanado de una
tendencia contractiva de su ingreso promedio, lIegando a constituirse, en 1991, en el
18% de la poblaci6n ocupada a la que correspondi6 solo el 13% de los ingresos
laborales totales.

Evidentemente, una de las categori asmas afectadas por los cambios en la distribuci6n
de los ingresos labor-alesfue la de los trabajadores por cuenta propia, quienes al final
del periodo analizado representaron e134%del total de los ocupados, pero percibieron,
en conjunto, s610e128% de los ingresos laborales. Sirnultaneamente, la participacion
en los ingresos laborales que correspondio a los patrones y empleados aumento a
pesar de ciertas oscilaciones de sus ingresos y a consecuencia de las mayores
facilidades que se dieron a las actividades de caracter empresarial.

EIcaracter reqresivo'" que tiene el ajuste sobre la distribuci6n de los ingresos laborales
es Iacilmente evidenciable si comparamos el porcentaje del ingreso total al que
accede cada una de las categorias. En efecto, las dos categorias ocupacionales mas
favorecidas por et ajuste fueron la de los patrones y los empleados, en tanto que la
participacion en los ingresos totales de los trabajadores por cuenta propia disminuyo
fuertemente, y los obreros continuaron asimilando los efectos negativos de los
cambios distributivos.

Cambios en la distribuci6n de los ingresos laborales porcategorfas ocupaciona/es
(ver Cuadros NrA y 5, Anexo 5)

En 10que se refiere a los ocupados de la construcci6n hay que indicar que si bien hasta
1990 accedieron a una fracci6n del ingreso total que fue superior a su importancia
nurnerica, en 1991 se revirti6 ligeramente este comportamiento. Aparentemente, la
explicaci6n de este cambio regresivo de la tendencia parece guardar relaci6n con una
fuerte caida de los ingresos laborales que a su vez resulta de la escasa vinculacion
entre las remuneraciones y la productividad del trabajo.

requerida para realizar este servicio y con el valor de la productividad media del
trabajo.
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53 En efecto, en 1985, hasta el cuarto decil de la distribuci6n de ingresos s610se habia acumulado el 27% del
total de ocupados en el sector estatal, en tanto que, en 1987, este ultimo porcentaje ascendia al 41%.

Por otra parte, el analisis de los cambios en la disfribucion de los ingresos del sector
semiempresarial muestra dos comportamientos bien claros: el primero, registrado
entre 1985 y 1987, fue el descenso del nurnero de ocupados que pertenecen a los dos
deciles mas bajos, y el segundo, ocurrido entre 1987 y 1991, fue que el sector adopto
un sistema de distribucion mas estable y parecido al descrito por la curva de Lorentz.

Contrariamente, en el sector empresariallos rezagos del ajuste estructural ahondaron
la tendencia a la caida del poder de compra de las remuneraciones sectoriales
haciendo que el numero de ocupados que pertenecen a los deciles altos disminuyese
(sobre todo entre 1987 y 1991).

Uno de los iniciales impactos que tuvo la estabilizacion de precios sobre los ingresos
de los trabajadores del sector estatal fue que, entre 1985 y 1987, estes disminuyeron
su participacion en 105 niveles medios y medios altos de la distribucion de inqresos'".
Posteriormente, en el periodo que va de 1987 a 1991, se produjo la recuperacion de
la participacion de 105 trabajadores del sector estatal en los deciles altos de la
distribucion, hasta superar incluso la situacion registrada en 1985.

2.4.2. Situecion de los ocupados en los distintos sectores can relecion ala
distribucion de ingresos del total (ver Cuadro Nr.6, Anexo 5)

En otras palabras, se trata de ver la participacion de cada grupo de ocupados en cada
decil de la poblacion, tomando como referencia la distribucion de la masa que
anteriormente mostramos usando la curva de Lorentz.

Otra de las formas de estudiar 105 cambios producidos en la distribucion de ingresos
es tomar como referencia la distribucion por deciles de ingresos de la poblacion
ocupada y compararla con la distribucion. en los mismos deciles, de diversos grupos
de la mencionada poblacion. Como resultado de este tipo de analisis se logra conocer
Ia participacion de diversos grupos de ocupados en los distintos deciles de ingresos
y, a partir de los cambios en su distribucion, evaluar la situacion de sus ingresos
laborales individuales.

2.4.1.Nota metodo/ogica

2.4. Situacion de los ocupadosen diferentes grupos con relacion ala diatribucion
de ingresos del total

Documentos de trabajo102



5< Otra de las ramas de mayor importancia en el empleo urbano es el transporte. En esta actividad econornica
no se registraron cam bios importantes a partir de la metodoloqia de analisis utilizada.

Estos comportamientos reflejan una dinarnica muy generalizada durante todo el
periodo 85-91 y que no resulta evidente a partir del analisis de promedios 0

variabilidad, vale decir, que las transformaciones producidas en el marco de apticacion
del PAE no solo se expresaron en el nivel de los ingresos individuales, sino en la
participacion de los ocupados de las diversas ramas, sectores y categorias en los
distintos niveles de la distribuci6n total de ingresos. En otras palabras, aun cuando los

Por su parte, la creciente productividad del trabajo que se reqistro en la construccion
urbana no se reflej6 en el nivel promedio de las remuneraciones -decrecientes desde
1987 -, pero si 10hizo en la redistribucion de la pcblacion ocupada hacia los deciles mas
altos de la distribucion de mqresos'".

De manera similar, en la rama industrial el impacto de las medidas de control de la
hiperinflacion se tradujo en la mayor concentraci6n de los ocupados en los deciles
bajos de la distribuci6n de ingresos. No obstante, a partir de 1987 este comportamiento
se modific6 levemente como consecuencia de la mayor dinamica que adquiri6 el
sector a raiz del crecimiento de rubros como el textilero, metal rnecanico y el de
muebles y maderas.

Uno de los principales cam bios registrados a nivel de ramas de actividad es el impacto
que tuvo la estabilizacion de precios sobre la parte de la distribucion de ingresos
laborales que corresponde a los ocupados en los servicios y el comercio. En efecto,
entre 1985 y 1987 un mayor nurnero de estos trabajadores pertenecieron a los deciles
mas bajos de la distribucion manteruendose en ellos (aunque con menor intensidad)
hasta el final del periodo analizado (1991 ). Obviamente, la razon de este comportamiento
radica en el rol de contencion de desempleo abierto que desemperiaron ambas ramas
de actividad y que, finalmente, repercutio en el nivel descendente de sus ingresos
laborales promedio.

2.4.3. Situaci6n de los ocupados en las distintas ramas de actividad can
relaci6n ala distribuci6n de ingresos del total (ver Cuadro Nr. 7, Anexo 5)

Finalmente, el impacto de la estabilizacion de precios sobre el sistema distributivo fue
muy fuerte para los ocupados en el sector familiar -en el decil mas bajo de ingresos
se encuentra el 24% de los trabajadores por cuenta propia-, 10 que confirma una
situaci6n ya observada, vale decir, que el impacto del ajuste se concentr6 en los
ingresos laborales de los ocupados en actividades econornicas con baja dotacion de
capital por unidad de trabajo.
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Las dos categorias ocupacionales mas favorecidas por el ajuste fueron la de los
patrones y los empleados, en tanto que la participacion en los ingresos totales de
los trabajadores por cuenta propia disminuia fuertemente y los obreros continuaban

Entre 1985 Y 1 987, la desigualdad distributiva se profundizo ligeramente a
consecuencia de los diferentes ritmos de recuperacion de los ingresos laborales
que fue, en general, desfavorable a los sectores mas debiles de la estructura
economica. Posteriormente, entre 1987 y 1991 se revirtio la anterior tendencia,
disminuyendo levemente del grado de concentracion de los ingresos laborales,
aunque su valor se mantuvo por encima del observado en 1985.

"

En todo el periodo analizado -1985-1991-, la desigualdad en la distribucion de los
ingresos fue "substancial".

3. Conclusiones

Por su parte, entre 1987 y 1991 la situacion de los patrones se mantuvo inalterada,
ernpeoro ulteriormente la situacion de los trabajadores por cuenta propia, y la mayor
parte de los asalariados se volvio a concentrar en los deciles medios de la distribucion.
En otras palabras, en este periodo se reestructuro un sistema de distribucion de
ingresos mas coherente a una economia de mercado, donde los extremos se
polarizaron y se restablecio la posicion de los grupos de ingresos medios.

EI comportamiento antes descrito ha sido intuido por muchos analistas, quienes ya
habian indicado el caracter regresivo de la distribucion. Empero, 10 que ahora resulta
mas claro es que los cambios en la participacion de las categorias ocupacionales en
los distintos deciles de ingresos fue desfavorable sobre todo para los trabajadores
autonornos (ver periodos 1985 y 1987).

En terminos generales, es posible establecerque la aplicacion del PAE trajo importantes
modificaciones en la participacion de las categorias ocupacionales en los distintos
niveles de ingresos. En efecto, entre 1985 y 1987 los trabajadores por cuenta propia
fueron el grupo mas afectado como consecuencia de su mayor participacion en los
deciles bajos de ingresos, en tanto que se mejoraba la situacion de los patrones y se
recomponian las escalas remunerativas de obreros y empleados.

2.4.4. Situaci6n comparativa de los ocupados en las distintas categorias con
relaci6n ala distribuci6n de ingresos del total (ver Cuadro Nr.8, Anexo 5)

ingresos laborales de un grupo de ocupados hayan caido, es posible que su posicion
en relacion a los dernas haya mejorado como consecuencia de una redistribucion de
la poblacion ocupada en los distintos niveles de ingresos.

Documentos de trabajo104



En el periodo analizado se volvi6 a reestructurar un sistema de distribuci6n de
ingresos mas coherente a una economia de mercado, donde los extremos se
polarizaron y se restableci6 la posicion de los grupos de ingresos medios.

asimilando los efectos regresivos de los cambios distributivos.
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CUADROS ESTADISTICOS. DISTRIBUCION DE
INGRESOS

ANEXO 5



FUENTE: Encuestas de Hogares. INE

GRUPO 1985 1987 1989 1990 1991 VAR(%}
'85-'91

CATEGORIAS 0.62 0.66 0.65 0.63 0.64 2.61

Obrero 0.66 0.62 0.64 0.61 0.64 -2.76
Empleado 0.60 0.67 0.63 0.62 0.63 3.89
Trabajador por cuenta propia 0.61 0.63 0.64 0.63 0.65 6.62
Patron, empleador 0 socio 0.58 0.61 0.61 0.56 0.58 -0.00
Profesional independiente 0.57 0.58 0.58 0.59 0.57 -1.37
Empleado(a} del hogar 0.69 0.44 0.66 0.73 0.69 -0.77

RAMAS DE ACTIVIDAD 0.62 0.66 0.65 0.63 0.64 2.61

Agricultura 0.60 0.60 0.54 0.58 0.42 -29.66
Explotacion de minas 0.65 0.56 0.67 0.50 0.58 -10.17
Industria manufacturera 0.63 0.62 0.64 0.61 0.61 -2.93
Electricidad, gas y agua 0.61 0.58 0.44 0.38 0.61 0.74
construcclon 0.47 0.60 0.62 0.60 0.63 35.78
Comercio y hoteles 0.62 0.64 0.65 0.62 0.62 -0.93
Transportes 0.54 0.60 0.57 0.63 0.59 9.86
Establecimientos financieros 0.55 0.63 0.65 0.60 0.58 5.84
Servicios comunales 0.63 0.65 0.61 0.63 0.63 -0.20

SECTORES DEL MERCADO DE TRABAJO 0.62 0.66 0.65 0.63 0.64 2.61

Estatal 0.64 0.63 0.60 0.63 0.63 -1.72
Empresarial 0.49 0.64 0.64 0.61 0.61 24.76
Semiempresarial 0.60 0.61 0.63 0.61 0.61 1 73
Familiar 0.61 0.63 0.65 0.63 0.65 6.22
Domestico 0.69 0.44 0.66 0.73 0.69 -0.77

INDICE DE DESIGUALDAD DE THEIL PARA DIFERENTES GRUPOS DE LA
POBLACION OCUPADA (1985-1991). INGRESOS INDIVIDUALES

CIUDADES DEL EJE

CUADRO Nr.1



FUENTE: Encuestas de Hogares. I.N.E.
ELABORACION: UEU/CEDLA

%PERSONAS 1985 1987 1989 1990 1991

5 0.08 0.00 0.02 0.00 0.47
10 0.47 0.48 0.59 0.40 1.19
15 1.41 1.42 1.46 1.17 2.51
20 2.03 1.93 2.93 2.75 3.79
25 3.48 3.54 4.69 3.59 5.76
30 4.51 5.89 6.12 5.00 7.60
35 7.70 5.89 8.35 7.77 9.88
40 7.70 10.04 11.63 10.36 12.56
45 11.36 12.22 14.45 10.36 14.07
50 14.92 14.63 15.24 15.76 17.59
55 18.09 16.80 19.37 18.71 20.77
60 21.21 22.10 24.41 2217 25.19
65 24.89 24.40 28.88 25.60 28.09
70 28.36 29.26 32.61 30.01 33.47
75 3308 35.73 39.44 33.74 39.02
80 39.50 39.51 42.53 4032 44.55
85 42.97 47.44 51.74 45.99 49.57
90 52.80 54.55 61.01 55.07 58.67
95 65.28 69.83 73.67 67.22 71.08
100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

DISTRIBUCION DE INGRESOS LABORALES URBANOS INDIVIDUALES
CIUDADES DEL EJE (1985-1991). TOTAL OCUPADOS

CUADRO Nr.2



DISTRIBUCION DE INGRESOS (1985-1987)
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CUADRO Nr.6
DISTRIBUCIONES DE INGRESOS POR SECTOR EN RELACION A LA DISTRIBUCION DE LA
POBLACION OCUPADA.CIUDADES DEL EJE
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S. Empresarial (1987-1991)
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0.00
3.73
4.66
8.60
9.84
10.88
11.99
12.82
11.59
11.21
14.68

S. Empresarial (1985-1987)

0.00
1.96
4.08
3.72
18.12
3.51
10.04
17.45
12.08
12.29
16.74

0.00
2.67
5.94
5.20
7.02
10.32
10.96
10.99
13.45
13.37
20.08

S. EMPRESARIAL
o 0.00 0.00
0-10 4.53 1.86
10-20 9.42 3.86
20-30 7.53 13.81
30-40 15.42 7.97
40-50 9.74 3.62
50-60 10.51 14.17
60-70 6.94 9.33
70-80 15.05 17.25
80-90 10.93 8.39
90-100 9.92 19.74

CUADRO Nr. 6 (Cont.)
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9.52
11.07
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10.41
9.99
11.31

0.00
4.13
8.65
6.26
15.34
7.95
12.14
11.90
8.49
11.23
13.92

0.00
3.32
12.57
8.05
9.68
17.09
10.55
12.33
14.64
4.67
7.10

CUADRO Nr.6 (Cont.)
S. SEMIEMPRESARIAL

o 0.00 0.00
0-10 8.76 2.06
10-20 14.48 7.46
20-30 4.35 15.82
30-40 16.05 7.71
40-50 10.31 4.97
50-60 6.46 12.51
60-70 7.00 11.79
70-80 11.79 15.16
80-90 10.22 9.84
90-100 10.59 12.69
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CUADRO Nr.6 (Cont.)

s. FAMILIAR
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0-10 15.58 24.87 18.70 20.68 15.69
10-20 10.51 10.65 13.24 11.38 11.46
20-30 4.30 10.88 10.52 6.88 9.41
30-40 10.85 5.73 6.42 14.78 9.94
40-50 7.72 5.58 7.95 4.51 7.23
50-60 6.49 8.02 5.93 7.44 11.18
60-70 9.99 7.76 9.15 10.85 6.13
70-80 9.15 9.43 11.23 7.81 12.29
80-90 13.93 5.83 8.40 8.13 9.91
90-100 11.48 11.25 8.45 7.53 6.76

S. Familiar (1985-1987)
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CUADRO Nr.S (Cont.)
s. DOMESTICO

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0-10 50.43 5.59 16.17 10.73 18.87
10-20 36.51 27.20 33.95 29.62 31.15
20-30 1.74 30.96 16.02 18.88 26.93
30-40 9.70 21.78 17.74 34.73 12.09
40-50 0.00 1.71 10.29 0.79 4.19
50-60 0.54 8.59 1.97 3.05 3.77
60-70 0.00 2.90 1.52 1.49 1.44
70-80 0.54 0.45 0.42 0.34 0.72
80-90 0.00 0.00 1.25 0.36 0.85
90-100 0.54 0.81 0.67 0.00 0.00

S.Domestico (1985-1987)
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Agricultura
%Pob Porcentaje
Ocup. 1985 1987 1989 1990 1991

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0-10 10.2 8.3 13.6 0.0 10.9
10-20 9.4 1.7 5.6 7.8 5.4
20-30 0.0 11.9 1.7 2.4 5.5
30-40 9.7 7.6 8.1 8.6 15.5
40-50 8.1 0.0 7.1 4.7 14.8
50-60 5.3 8.9 9.8 8.9 11.1
60-70 5.7 4.3 9.6 21.1 9.2
70-80 19.9 23.6 9.4 7.8 11.3
80-90 15.0 6.0 11.5 16.3 6.7
90-10016.6 27.6 23.7 22.3 9.7

DISTRIBUCION DE INGRESOS POR RAMAS EN RELACION A LA DISTRIBUCION DE
INGRESOS DE LA POBLACION OCUPADA (1985-1991)

CUADRO Nr.7
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CUADRO Nr. 7 (Cont.)
Mineria

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0-10 1.9 0.0 1.7 3.9 1.2
10-20 1.9 0.0 0.0 0.0 6.3
20-30 1.9 5.7 9.1 0.0 1.9
30·40 5.8 1.6 0.0 5.6 4.7
40-50 12.7 3.2 8.4 2.3 0.0
50-60 14.6 11.4 2.7 5.8 7.9
60-70 7.0 17.5 10.0 11.0 11.5
70-80 15.6 27.1 24.4 11.9 11.1
80-90 19.6 19.8 29.5 15.0 21.7
90-10018.9 13.7 14.2 44.4 33.8

Mineria (1985-1987)
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CUADRO Nr.7 (Cont.)
Industria

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0-10 11.6 15.0 13.1 11.4 9.3
10-20 11.2 8.3 10.0 7.9 9.6
20-30 5.0 18.4 8.4 6.1 9.7
30-40 14.6 5.4 8.0 17.0 11.6
40-50 10.3 4.8 14.9 7.1 8.6
50-60 6.3 12.9 8.8 10.3 10.5
60-70 12.8 7.2 9.7 14.2 10.4
70-80 10.0 11.9 10.8 8.1 10.1
80-90 11.5 7.5 9.4 9.3 12.4
90-100 6.6 8.7 7.0 8.7 7.6

Industria (1985-1987)
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CUADRO Nr.7 (Cont.)

Energia
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0-10 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0
10-20 11.1 0.0 0.0 0.0 2.1
20-30 0.0 19.6 11.3 3.2 8.7
30-40 5.7 0.0 0.0 7.2 4.2
40-50 11.4 9.8 7.4 11.5 12.4
50-60 11.1 14.0 13.6 13.3 9.8
60-70 16.8 4.3 0.0 6.1 12.1
70-80 8.1 5.4 15.4 29.8 14.0
80-90 14.6 25.1 28.6 0.0 17.4
90-10021.2 21.8 23.7 25.9 19.2

Energia (1985-1987)
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Comercio (1985-1987)

1990 1991
0.0 0.0
19.8 15.4
12.6 12.4
6.5 10.7
1B.1 10.5
3.9 7.2
7.2 11.5
10.3 6.0
7.0 9.3
6.5 B.1
B.2 B.B

Comercio
%Pob Porcentaje
Ocup. 1985 1987 1989

o 0.0 0.0 0.0
0-10 15.2 21.7 16.7
10-2012.6 10.0 14.9
20-30 6.4 11.6 9.9
30-40 13.9 6.B 7.9
40-50 7.4 5.7 9.0
50-60 7.2 7.9 6.7
60-70 6.9 7.4 B.1
70-BO 9.3 11.0 10.1
BO-9011.1 4.B 7.5
90-10010.0 13.2 9.2

CUADRO Nr.7 (Cont.)



.~. ~>/
_w/

).3.-.~~
,/'_ ...

// _--

-~-~--r---~-r---D~5-----''----D7---I---Dg--- ---
D2 D.<:I 06 D8

I -I -

:: ~----------- <, ------l
100 - r-. /~

/

1 /' ~'W,I~_..----£1". ',--
[/ 't::.l

//-
IO~----------------------~--~---------------+--------

Construcci6n (1987-1991)

o ,9F,3r-, 1987

",
\.,

-----,---'~----r--~. -----1-------- ---------
D~) 05 I 0-:' D9

D6 DB

/
/

~-...(..

L"

Construcci6n (1985-1987)

CUADRO Nr.7 (Cont.)
Construcci6n

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0-10 5.2 2.8 2.9 4.8 2.0
10-20 13.5 3.6 6.5 2.4 3.4
20-30 2.7 8.8 3.8 3.9 6.6
30-40 13.1 4.7 5.5 11.8 7.8
40-50 10.5 7.6 10.0 6.7 11.9
50-60 7.4 14.1 11.7 17.9 19.5
60-70 12.6 16.2 16.1 20.5 15.5
70-80 13.2 16.9 25.0 15.4 20.6
80-90 13.3 13.8 12.0 10.5 7.7
90-100 8.4 11.5 6.5 6.0 4.9

Fuente: INE, Encuestas de Hogares. Elaboraci6n: UEU/CEDLA
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CUADRO Nr. 7 (Cont.)
Transportes

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0-10 4.0 2.2 1.3 3.7 3.0
10-20 4.6 5.4 5.2 3.3 2.7
20-30 4.3 7.3 3.5 3.8 4.9
30-40 8.1 8.3 6.1 12.1 5.3
40-50 8.0 3.7 12.8 4.0 8.5
50-60 7.0 14.4 8.9 6.5 11.5
60-70 9.0 11.5 10.6 15.6 12.3
70-80 17.1 15.9 15.4 15.8 17.0
80-90 17.1 11.3 15.2 20.3 16.3
90-10020.8 20.0 20.9 14.8 18.5

Transporte (1985-1987)
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CUADRO Nr. 7 (Cont.)
Finanzas

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0-10 1.0 1.0 2.5 1.4 2.0
10-20 5.0 5.9 1.6 5.8 0.0
20-30 5.1 6.4 5.1 1.7 4.4
30-40 13.8 2.4 1.1 10.2 9.0
40-50 6.3 1.0 7.7 0.8 2.4
50-60 10.0 10.6 7.1 10.1 3.9
60-70 4.0 9.9 11.2 8.6 9.5
70-8021.2 21.5 14.0 9.7 10.7
80-90 13.7 9.8 15.5 20.6 22.3
90-10019.9 31.6 34.2 31.2 35.7

Finanzas (1985-1987)
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CUADRO Nr. 7 (Cont.)
Servicios

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0-10 11.2 6.5 8.0 6.3 7.7
10-20 10.9 11.7 14.0 12.3 12.5
20-30 4.2 20.2 11.6 9.5 13.5
30-40 16.7 12.5 12.2 23.2 12.0
40-50 12.9 4.3 11.9 4.1 9.4
50-60 9.9 12.7 7.8 10.8 9.3
60-70 9.4 8.0 8.3 9.4 10.0
70-80 10.1 11.3 9.9 6.9 7.7
80-90 8.8 5.2 7.9 8.4 9.0
90-100 5.9 7.7 8.4 9.1 9.0

Fuente: INE, Encuestas de Hogares. Elaboraci6n: UEU/CEDLA
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OBREROS
%Pob. Porcentaje
Ocup. 1985 1987 1989 1990 1991

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0-10 9.67 1.43 2.62 2.88 5.42
10-20 15.51 9.46 8.55 6.47 9.09
20-30 5.69 19.57 10.32 4.76 10.24
30-40 16.89 8.02 9.32 14.97 12.61
40-50 14.32 9.26 15.53 9.53 12.62
50-60 5.46 14.72 14.88 16.69 14.57
60-70 8.30 11.55 13.64 21.44 13.14
70-80 14.10 15.14 15.44 10.13 10.27
80-90 7.44 5.43 7.16 8.86 9.15
90-100 2.61 5.41 2.53 4.28 2.89

Obreros (1985-1987)

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS POR CATEGORIAS EN RELACION A LA DISTRIBUCION DE
LA POBLACION OCUPADA

CUADRO Nr.8
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CUADRO Nr.8 (Cont.)

PATRONES
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0-10 1.94 2.64 0.00 0.72 0.75
10-20 6.14 0.88 4.49 0.53 2.57
20-30 0.95 3.80 2.42 2.29 1.17
30-40 9.49 0.98 0.00 3.40 4.53
40-50 2.55 2.26 7.61 1.29 1.81
50-60 5.06 8.58 3.46 2.36 9.40
60-70 7.81 7.20 7.96 6.53 8.23
70-80 8.21 14.44 15.21 10.70 20.07
80-90 20.60 18.96 18.21 21.64 19.32
90-100 37.25 40.25 40.63 50.55 32.15

Patrones (1985-1987)
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CUADRO Nr.8 (Cont.)
EMPLEADOS

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0-10 3.48 1.57 2.65 2.60 3.38
10-20 7.27 7.05 8.01 6.51 6.28
20-30 5.67 18.35 6.78 5.76 9.93
30-40 17.89 10.97 11.01 21.46 10.67
40-50 13.57 3.55 14.21 4.56 10.13
50-60 11.71 15.18 10.17 12.45 10.95
60-70 10.25 9.72 9.62 12.40 13.31
70-80 14.15 16.75 13.39 10.41 9.45
80-90 10.00 7.11 11.60 11.61 11.73
90-100 6.01 9.75 12.55 12.25 14.16

Empleados (1985-1987)
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CUADRO Nr. 8 (Cont.)
PROFESIONALES

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0-10 0.00 3.24 0.00 0.00 0.00
10-20 2.39 0.91 0.00 0.00 0.00
20-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30-40 3.53 0.00 0.00 5.85 5.32
40-50 1.13 2.97 4.71 0.00 0.00
50-60 0.00 3.90 0.00 0.00 2.26
60-70 4.66 5.96 8.17 5.62 7.82
70-80 5.79 12.85 6.53 6.96 15.19
80-90 22.74 13.73 19.17 19.32 8.37
90-100 59.75 56.44 61.42 62.25 61.03

Profesionales Ind. (1985-1987)
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Trabajadores aut6nomos {1985-1987}

CUADRO Nr. 8 {Cont.}

T.C.P.
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0-10 8.90 14.03 10.59 8.95 15.22
10-20 11.35 12.20 14.47 13.07 11.52
20-30 4.64 12.46 11.51 7.90 9.46
30-40 11.71 6.57 7.09 16.96 10.00
40-50 8.33 6.39 8.71 5.18 7.27
50-60 7.00 9.18 6.55 8.54 11.24
60-70 10.78 8.89 10.12 12.45 6.16
70-80 9.87 10.79 12.41 8.97 12.36
80-90 15.04 6.61 9.28 9.34 9.97
90-100 12.39 12.88 9.27 8.65 6.80

Fuente: INE, Encuestas de Hogares;
Elaboraci6n: UEU/CEDLA.
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!ot> Las "empleadas dornesticas" comprenden a los miembros de la unidad familiar que desempefian esta actividad
laboral y contribuyen con sus ingresos al presupuesto familiar.

" En este analisis el concepto de tasa de participaci6n se debe entender como la "tasa especifica de participaci6n
bruta de LX1aunidad familiar", es decir, el cociente entre el nurnero de miembros activos y el total de miembros
de la familia

Analisis de las transformaciones producidas en la estructura promedio de
ocupaci6n del hogar, desagregando el total de ocupados en tres grupos:
asalariados, no asalariados y empleadas del hoqar'",

En el presente capitulo se analiza el comportamiento de los ingresos laborales en
funci6n a los mencionados cambios, para 10 que hemos recurrido a la siguiente
metodologia:

Dentro de este contexto de cambios, hay dos elementos que merecen ser destacados.
EI primero de ellos es que la caida de los ingresos laborales fue compensada por el
incremento de las tasas de participaci6n familiar en el mercado de trabajo 55, y el
segundo es que se transform6 la estructura de las contribuciones relativas de los
asalariados y no asalariados al presupuesto familiar.

Los cambios en el mercado de trabajo que resultaron de la aplicaci6n del Programa
de Ajuste Estructural (PAE) fueron determinantes de las condiciones de vida de las
unidades familiares no s610porque se produjeron transformaciones en la estructura
del empleo, sino porque las familias se vieron obligadas a adoptarvariadas estrategias
de vida para cubrir los siempre crecientes requerimientos del presupuesto familiar y
el simultaneo deterioro de sus ingresos reales.

1. INTRODUCCION

III. LOS INGRESOS LABORALES COMO
COMPONENTES DEL INGRESO FAMILIAR TOTAL



En el Cuadro Nr.1, Anexo 6, se muestra la estructura promedio de los hogares de las
ciudades del eje central (La Paz, EI Alto, Cochabamba y Santa Cruz), sequn la

Esta dinarnica implico, por 10 general, la disminucion de las edades promedio de los
ocupados, quienes, por insertarse prematuramente al mercado laboral, realizaron
contribuciones pequerias al presupuestofamiliary pusieron en riesgo las posibilidades
de movilidad social familiar basada en mejores niveles de formaci on profesional. En
otros terrnincs. la cornpensacion a los deterioros de los ingresos de los trabajadores,
via el incremento de los miembros activos de cada hogar, contribuyo a crear las
condiciones para la reproduccion de la lIamada "cadena de pobreza",

Una de las form as en que las familias respondieron al deterioro de su presupuesto fue
incrementando el nurnero de sus miembros que participaron activamente en el
mercado laboral; de esta manera, se busco compensar la caida de los ingresos
laborales individuales con el aporte proveniente del trabajo de otros miembros del
hogar.

2.1. Incremento de las tasas de participacien (ver Cuadro Nr.1, Anexo 6)

2. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA PROMEDIO DEL HOGAR SEGUN LA
CONDICION LABORAL DE SUS MIEMBROS

Estudio del comportamiento de las remuneraciones personales en funcion al
valor de un "salario minimo normativo". En esta seccion se plantea una
metodologia para la estimacion del nivel minimo de los salarios y se establece
la proporcion de la poblacion ocupada que tiene deficits de ingresos.

Analisis del deterioro de los ingresoslaborales mediante su cornparacion con
el nivel promedio de la contribucion salarial y no salarial a un ingreso familiar
tipico. De esta forma se determina si se presentan cambios en el porcentaje
de asalariados y no asalariados con deficits de aporte al presupuesto familiar,
estableciendose, asimismo, el grado de contraccion de los ingresoslaborales
en el periodo de aplicacion del PAE.

Analisis de la estructura promedio de los ingresos del hogar de acuerdo a la
categoria ocupacional del contribuyente. Esta informacion permite estudiar
los cambios en las participaciones relativas de los asalariados yno asalariados
en la estructura del presupuesto familiar, bajo el supuesto de que la
estabiliz acion y ajuste de la economia nacional han afectado de manera
diferente a ambos grupos de trabajadores.

Documentos de trabajo140



" AJ misrno tiempo se ha visto por conveniente no incluir a los "empleados del hogar" como asalariados, para
evitar introducir un sesgo analitico que derivarfa de los escasos recursos que generan las empleadas dome sticas

En resumen, en el periodo que abarca los aries 1985 a 1991 se produjeron
transformaciones importantes en los determinantes de las condiciones de vida de las
unidades familiares. La principal fue la adopcion de una serie de estrategias de vida

La informacion de la estructura promedio de ocupacion del hogarnos permite observar
dos fases La primera de elias comprende los aries 1985 a 1989, y se caracterizo por
la disrninucion de la participacion relativa promedio de los asalariados en la estructura
del empleo familiar (resultado de la relocalizacion). La segunda fase corresponde a
los aries 1989 a 1991, en cuyo inicio se produjo una inflexion de la tendencia de la
estructura ocupacional familiar, incrernentandose la participacion relativa de los
asalariados del 47.8%, en 1989, aI52.5%, en 1991.

En el Cuadro Nr.2, Anexo 6, se muestra la estructura promedio de la ocupacion del
hogar de acuerdo a la condicion de asalariamiento de sus miembros. En efecto, se ha
agrupado a los obreros yempleados en la categoria de asalariados, y a los trabajadores
familiares y aprendices sin rernuneracion, patrones y empleadores, profesionales
independientes y trabajadores porcuenta propia en la categoria de los no asalariados'".
Esta recodificacion de las categorias nos permite observar los grandes cambios que
se produjeron en la estructura de la ocupacion de acuerdo a los tipos de relaciones
laborales.

2.2. La estructura promedio ocupacional de una familia tipica (ver Cuadro Nr.2,
Anexo 6)

Con referencia al comportamiento antes mencionado hay que indicar tarnbien que el
incremento de las tasas de participacion bruta de las familias en el mercado de trabajo
es un indicador que, en la generalidad de los casos, se modifica solo como una de las
ultirnas posibilidades, ya que los principales perceptores de ingresos de una familia
recurren antes a una serie de estrategias alternativas como la realizacion de trabajos
secundarios, el incremento de las horas trabajadas y, en casas extremos, la venta de
algunos activos familiares.

condicional laboral de sus miembros. De acuerdo a esta informacion, las tasas de
participacion bruta familiar en el mercado de trabajo tuvieron una tendencia creciente,
pasando de 32.4%, en 1985, aI37.9%, en 1991. En efecto, las condiciones de vida de
las familias del eje urbano central se deterioraron a tal punto que en 1991 hubo mas
personas trabajando para sustentar los requerimientos de la canasta familiar.
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YA : Ingreso Promedio de los Asalariados

YFT: Ingreso Familiar Total

donde.

YFT = a(YA) + b(YNA) + c(YEH) + YO

Especificamente, el ingreso global de una familia tiene cuatro componentes, cuyas
fuentes son: el ingreso de los asalariados, no asalariados, empleados del hogary otros
recursos. En otros terrninos. el ingreso familiar es una funci6n que puede expresarse
de la siguiente manera:

Estudiar el comportamiento de los ingresos laborales individuales no es un proceso
independiente del analisis del nivel global de los ingresos familiares, ya que tanto los
mqresos de los asalariados como no asalariados determinan el nivel de presupuesto
al que puede acceder una unidad familiar.

3. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA PROMEDIO DE LOS INGRESOS REALES
DE LAS FAMILIAS DEACUERDO A LA CATEGORIA OCUPACIONAL DE LOS
CONTRIBUYENTES (ver Cuadro Nr.3, Anexo 6)

A continuaci6n se hace el analisis de los ingresos familiares de acuerdo a la categoria
ocupacional de sus miembros. De esta manera, se establece la estructura promedio
del ingreso familiar Y se estudian los posibles impactos del Programa de Ajuste
Estructural en las condiciones de vida de las familias de las ciudades del eje central.

Otro elemento de sintesis es que en la estructura del empleo de las familias, los
componentes asalariado y no asalariado respondieron a una dinarnica contrapuesta
pero complementaria. Especificamente en la fase de fuerte recesi6n se increment61a
irnportancia relativa de los no asalariados en el empleo familiar, disminuyendose su
participaci6n en el total de los ocupados en la fase de recuperaci6n del ciclo
econ6mico. Unproceso similar pero contrario en tendencia se observ6 en el componente
asalariado de la ocupaci6n familiar, destacandose su caracter ciclico de acuerdo al
comportamiento global de la economia.

para hacer frente al deterioro del presupuesto familiar, tales como el incremento de las
jornadas de trabajo, el recurso a una ocupaci6n secundaria, la venta de activos
familiares y, principalmente, la incorporaci6n de los miembros mas j6venes al mercado
de trabajo. Esta ultima estrategia fue particularmente relevante ya que no s610reflej6
la precariedad de la economia familiar sino la falta de inversi6n en capital humane
futuro y la creaci6n de las condiciones para la reproducci6n de la pobreza.
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La flexibilizaci6n del mercado de trabajo tiene varios aspectos, como ser la flexibilidad
numerica. tecnico-orqanizativa, modificacion de los tiempos de trabajo y menor
rigidez de los salarios. Con referencia a este ultimo aspecto, el D.S. 2~060 introdujo

EI segundo periodo comprende los arios 1987 a 1991, y se caracteriz6 por una
tendencia generalizada a la caida de 105ingresos familiares reales. En efecto, en el
Cuadro Nr. 3 se puede observar que 105ingresos familiares de 1991 fueron 5610el
81% de los ingresos de 1987. Detras de este comportamiento hay una serie de
factores explicativos tales como la flexibilizaci6n del mercado de trabajo e inequidad
de la distribuci6n de los beneficios del crecimiento entre los diferentes factores
productivos. Veamos en detalle la importancia de cada uno de estos factores.

De acuerdo a esta informaci6n, en el comportamiento estructural de 105ingresos
familiares totales se puede identificardos periodos claramente diferentes. EI primero
de ellos comprende los arios de 1985 a 1987 -periodo en el que el programa de
estabilizaci6n logra controlar la tendencia generalizada al alza de 105precios-, y se
caracteriz6 por la sustancial recuperaci6n del poder de compra de los ingresos
laborales. En efecto, la contenci6n de la hiperinflaci6n permiti6 una recuperaci6n de
los ingresos medios de todaslas categorias ocupacionales, concentrando el impacto
de la estabilizaci6n en las familias cuyos miembros perdieron sus fuentes de trabajo
como consecuencia de la relocalizaci6n.

En el Cuadro Nr. 3, Anexo 6, se sintetizan las estimaciones realizadas sobre las
contribuciones relativas de cada uno de los componentes del ingreso familiar.

En esta formulaci6n se ha preferido aislarel componente de 105miembros de la familia
que prestan servicios como empleados del hogar, ya que sus niveles salariales son,
por 10general, bastante bajos y distorsionan el promedio de 105ingresoslaborales de
los asalariados.

c : Nurnero de empleados(as) del hogar

b : Nurnero de no asalariados

a : Numero de asalariados

YO : Otros ingresos monetarios y transferencias

YEH: Ingreso Promedio de las Empleadas del Hogar

YNA: Ingreso Promedio de los No- Asalariados
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-, Conlll ene aclarar que la estabilidad de los ingresos reales promedio no signifiea. necesariamente, la mantenci6n
de los mismos niveles de vida de las famllias de los trabajadores, ya que las medias antmeticas esconden la
IneqUidad distributJlla y la dispersion de hiS rernuneraciones.

En este sentido, el ingreso promedio de los asalariados muestra un comportamiento
en el que se identifican nuevamente dos fases. Como ya se indico con anterioridad,
la estabilizacion de los precios siqnitico la eliminacion de la principal causa del
deterioro de los ingreso laborales, de tal manera que, entre 1985 y 1987, se observa
una importante recuperacion de los ingresos promedios de los asalariados. A partir de
1987 y hasta 1991, el promedio de los salarios reales indica que esta categoria
ocupacional tuvo relativo exito en la mantencion del nivel real de sus remuneraciones.
En efecto, en el Cuadro Nr.3 no se evidencian substanciales modificaciones en los
niveles de ingresos de los asalariados, los que, no obstante, tuvieron que compensar
la caida de la contribucion al ingreso de los no asalariados mediante una mayor
participacion relativa en el presupuesto familiar. Los factores que explican la relativa
estabilidad de los niveles salariales reales promedio se vinculan, en parte, al mecanisme
de indizacion a la inflacion esperada que se viene aplicando en el sector estatal, y a
la redefrnicion de un sistema distributivo de los ingresos que favorece las actividades
con mayor disociacion capital trabajo'",

EI analisrs de la estructura promedio del ingreso real de las familias, de acuerdo a la
condicion de asalariamiento de sus miembros, permite establecer, de manera no
taxativa, los efectos que tuvo la aplicacion del Programa de Ajuste Estructural entre
los contribuyentes al ingreso familiar.

EI otro factor que explica la disrninucion de los ingresos laborales se refiere a la
inequidad en la asiqnacion de los beneficios del crecimiento entre los diferentes
factores productivos. En efecto, desde 19871a economia nacional ha entrado en un
periodo de recuperacion que, aunque lenta, debio expresarse tarnbien en la mejora 0

rnantencion de los niveles de los ingresos laborales reales. Este comportamiento
deseado dista de 10 que se observa en base a las Encuestas de Hogares, y permite
poner en duda la eficacia del efecto "chorreo" como mecanisme de distribucion de los
beneficios del crecimiento.

las condiciones para el funcionamiento de las fuerzas de mercado en la determinacion
de los salarios y su fijacion de acuerdo a la tratativa directa entre empleados y
empleadores. Este mecanisme se caracterizo por no garantizar la mantencion del
poder adquisitivo de los ingresos laborales y permitio que la recuperacion de la
economia pueda realizarse mediante un incremento de la competitividad de las
empresas nacionales parcialmente basada en la contencion de los costas de mana de
obra La consecuencia directa de este proceso fue el deterioro de los ingresos
laborales medios y la creacion de las condiciones para la caida de los ingresos
famitiares. ocasionando que estas adopten estrategias compensatorias.
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~9 Dado que resulta muy difici I monetizar los otros ingresos no laborales de una familia, en este estudio se ha
considerado solo el conjunto de recursos monetarios originados en la actividad laboral.

A continuacion se analizan las distribuciones de los ingresos de los asalariados y no
asalariados a fin de establecer los posibles impactos que sobre estos han tenido las
politicas de ajuste estructural. Este tipo de analisis es importante puesto que permite
profundizar en el estudio de cada una de las fuentes de recursos farniliares. Para
lograr este objetivo hemos estimado el porcentaje de asalariados y no asalariados

La desaqreqacion de los ingresos familiares de acuerdo a sus diversas
fuentes indica que el deterioro del presupuestofamiliar se debio principalmente
ala caida de los ingresos de los no asalariados. Esto se explica, en parte, por
la parcial contraccion de la demanda de los bienes y servicios que producen
estos trabajadores, su escaso acceso a recursos productivos, y el incremento
del exceso de oferta laboral que deterioro aun mas la dotacion de capital por
unidad de trabajo.

En terrninos generales, en el periodo que va de 1985 a 1991 se pueden
evidenciar dos fases. La primera comprende los aries 1985 a 1987, y se
caracterizo por el exito de las politicas de estabilizacion de precios y su
consiguiente efecto positivo sobre las remuneraciones al factor trabajo. EI
segundo periodo, 1987 a 1991, muestra una persistente disrninucion del
poder de compra de los ingresos familiares.

En resumen, si se analiza los ingresos promedio de los asalariados y no asalariados
en relacion a su importancia en la determinacion de los presupuestos familiares,
podemos indicar que:

Si se agrupan en una sola categoria los ingresos de los miembros de la familia que
realizan actividad laboral en el sector domestico y el componente de ingresos por
transferencias, venta de activos, etc., vemos que su importancia relativa en el total de
los ingresos familiares fue muy reducida'". No obstante, este es un componente de los
ingresos familiares que tambien ha sufrido una caida entre 1987 y 1991 ,contribuyendo
asi al deterioro global del presupuesto familiar.

Mas sensibles a la variacion resultaron los ingresos promedios de los no asalariados,
ya que entre 1987 y 1991 sufrieron una caida del orden del 33% (ver Cuadro Nr. 3).
La tendencia al descenso de los ingresos de los miembros no asalariados de las
unidades familiares pone en evidencia, una vez mas, que el costo del ajuste estructural
se distribuyo de forma heteroqenea entre las diferentes categorias ocupacionales y
se concentro en el sector familiar y semiempresarial (en ese orden).
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Detras del comportamiento mencionado en el apartado anterior hay una serie de
procesos en curso, tales como la concentracion de la riqueza, el "conqelarniento de

Los iniciales logros que el proceso de estabilizacion de precios tuvo sobre la
recuperacion de los salarios reales se revirtieron a partir de 1987. En efecto, en ese
ario se produjo una inflexion de la tendencia que redujo significativamente la capacidad
de contribucion de los asalariados al presupuestofamiliar. Las estimaciones realizadas
en base a las Encuestas de Hogares nos permiten afirmar que en 1991 el 69% de los
asalanados obtuvo ingresos inferiores al promedio de aporte observado, mientras
que, en 1987, este porcentaje alcanzo al 57%. Es mas, el porcentaje de asalariados
con ingresos inferiores a la media, en 1991, fue superior al porcentaje observado en
1985, ario que muestra el saldo de la fase recesiva del ciclo econornico.

En este sentido, uno de los aspectos que merece ser destacado es que el porcentaje
de asalariados cuyos ingresos por actividad laboral principal fueron inferiores al
promedio de contribucion al ingreso familiar paso del 64.8%, en 1985, al 57A%, en
1987. Entre estos dos aries la economia boliviana atraveso por un programa de
estabilizacion de precios que concentro el costa del ajuste en una parte de la poblacion
ocupada, particularmente en las empresas publicas deficitarias, permitiendo que el
resto se beneficie con la contencion de la tendencia al alza de precios. Esto posibilito
que una creciente proporcion de los asalariados obtuviese remuneraciones superiores
al promedio de contribucion observado al ingresofamiliar(42%, en 1987, frente a 35%,
en 1985), aunque, en terrninos generales, la situacion de la mayor parte de estos
trabajadores continuo siendo bastante precaria. En efecto, mas de la mitad de los
asalariados continuo percibiendo remuneraciones por debajo de la media de aporte
salarial al presupuesto de gastos familiares.

En 10 que sigue se han establecido los porcentajes de asalariados y no asalariados
cuyos mqresos laborales se ubican por debajo de la contribucion media observada al
ingreso familiar.

Como se pudo apreciar en el apartado anterior, el analisis de la estructura promedio
de los ingreso familiares permite establecer, aunque de manera parcial, la forma en
la que el PAE atecto las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.

4. DISTRIBUCION DE ASALARIADOS Y NO ASALARIADOS DE ACUERDO A
SU CONTRIBUCION PROMEDIO AL INGRESO FAMILIAR (ver Cuadro NrA,
Anexo 5)

cuyos ingresos son inferiores al promedio de contribucion observado en el total de la
poblacion.
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61 Rolando Morales denomina a esta variable, "salario minimo vital". Nosotros hemos preferido Ilamaria "salario
minima normative", porque su estimacion resulta de la desaqreqacion de aportes individuales a la Canasta
Normativa Alimentario (CNA). En general, los terminos usados en nuestro trabajo corresponden mas bien a los
adoptados por el PNUD en sus diferentes investigaciones sobre pobreza.

GO Una exposicion extensa de la metodologia aplicada en este estudio se puede encontrar en Morales, Rolando.
Medicion de las variaciones del poder de compra asooiadas ala variac ion en los preoios y metodologia
para el caleulo dellngreso Minimo Vital. Coleccion Estudios, CINCO, La Paz, 1983.

Evaluacion de la Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales (CNSE) en

Determinacion del valor minimo de la Canasta Normativa Alimentaria (CNA).

EImodelo de estirnacion del salario minimo normative" consta de las siguientes fases:

5.1. Metodologia para la estimacion del salario minimo normativo''?

5. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS REMUNERACIONES
PERSONALES EN FUNCION AL VALOR DE UN SALARIO E INGRESO
MINIMO NORMATIVO

En sintesis, los trabajadores asalariados mejoraron sus niveles de contribucion al
ingreso familiar entre los anos 1985 y 1987. No obstante, en 1987 se produjo un punto
de inflexion de este comportamiento, yen 19911a situacion relativa de los asalariados
fue inferior incluso a la observada en 1985. Por su parte, la forma de la distribucion de
frecuencias de los salarios muestra un creciente sesgo hacia los niveles bajos, 10que
indica un deterioro de la situacion de los asalariados y su menor capacidad de
contribucion al presupuesto familiar, ocurriendo algo similar entre los no asalariados.

La cornparacion de la distribucion de los ingresos de los no asalariados con los niveles
de la contribucion promedio observada a la canasta familiar permite identificar que los
ingresos de los no asalariados fueron en su mayoria insuficientes como para contribuir
adecuadamente a la canasta familiar observada. En efecto, en todos los arios
estudiados las distribuciones de frecuencias de los ingresos no salariales se
concentraron en los niveles mas bajos, expresando las dificultades que tuvieron estos
trabajadores para contribuir adecuadamente al presupuesto familiar.

facto" de los salarios reales, el descenso de la productividad media del trabajo, y la
fuerte heterogeneidad de las remuneraciones que se observa por categorias
ocupacionales, ramas de actividad y sectores del mercado de trabajo.
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02 EI coeficiente de Engel se define como la razon entre el gasto en alimentos de un hogar y el gasto total de
consume.

Min (CNA);
q
q que pertenece a la intersecci6n de V y X
con U(q) superior 0 igual a Uo

Laanterior informacion permite la estimaci6n de la CNAen basea criterios maternatico s
de optirnizacion restringida cuya formulaci6n se plantea de la siguiente manera:

Cuantificar las necesidades minimas de alimentaci6n de una familia en base
a las restricciones de tipo nutricional ya aquellas ligadas al sistema de precios
y de preferencias de la poblacion. Para esto se utilizan las tablas ya
establecidas de requerimientos alimenticios minimos por persona, asi como
las tablas de la composici6n neta nutricional de los alimentos.

Estimar el tarnario promedio de las familias a partir de las Encuestas
Permanentes e Integradas de Hogares deiINE. La razon para la seleccion de
esta fuente es que a traves de ella es posible hacer un seguimiento en el
tiempo de la estructura media de las familias y de las condiciones de actividad
laboral de sus diferentes miembros.

Construir un serie histories del sistema de precios del conjunto de bienes de
consumo alimentario de una familia promedio. Para esto se recurre a los
bienes que conforman ellPC y a la informacion desagregada de sus precios.

EIcosta de la Canasta Normativa Alimentaria es un monto de dinero que permite a una
familia de tamario promedio satisfacer sus necesidades minimas de alirnentacion en
el marco de sus costumbres de consumo y con referencia a un sistema establecido de
precios. Para el calculo de la CNA y su seguimiento en el tiempo, es necesario:

Estirnacion del "salario 0 ingreso minimo normativo" en base a la relacion que
existe entre la Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales y la estructura
de contribucion laboral al Ingreso Familiar.

base a la Canasta Normativa Alimentaria y al coeficiente de Enqel'".
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t: es el numero promedio de asalariados de la familia.
W: son los ingresos no salariales de la familia.

donde:

CNSE = t (w) + W

Finalmente, la cuantificacion de 105 salarios minimos normativos resulta de la
siguiente relacion:

CNA: es el valor monetario de la Canasta Normativa Alimentaria.

a: es el coeficiente de Engel.

CNSE: es el valor monetario de la Canasta Normativa Alimentaria.

donde:

CNSE = CNAIa

Si se adopta el supuesto de que el coeficiente entre 105 gastos totales de un hogar y
los gastos en alirnentacion es un valorconstante, la ultima relacion del modele resulta

Una vez establecido el valor monetario de la CNA se procede a evaluar el monte del
ingreso minima que una familia deberia tener para satisfacer el conjunto de sus
necesidades no alimenticias como vestimenta, vivienda, salud, educaci6n. cultura y
esparcimiento, y otros.

U(q) Y Uo son funciones de utilidad ligadas a las cantidades de alimentos (q) y
(qo).

V: es el conjunto de canastas que permite satisfacer los requerimientos minimos
de nutrientes.

X: es el conjunto de canastas cuyo consumo es fisicamente posible.

q: es un vector de dimension (n) que contiene las cantidades de los (n) alimentos.

CNA: es el costo de la canasta que depende de los precios.

donde:
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Oil Un procedimiento similar se puede adoptar para la estirnacion del valor monetario de los "inqresos rnirxrnos
nominales" de los no asalariados.

evaluacion de los ingresos laborales observados a partir de la determinacion
del porcentaje de la poblacion asalariada y no asalariada que presenta
deficits de contribucion individual a la CNSE.

cuantificacion del valor nominal de los salarios e ingresos minimo norrnativos

desaqreqacion de la CNSE de acuerdo a la estructura de contribucion
observada en las Encuestas de Hogares

estimacion del valor nominal de la CNA y la CNSE

EI Cuadro Nr.S sintetiza los resultados de la aplicacion del modelo de estirnacion de
los salarios e ingresos minimos normativos tanto para los asalariados como para los
no asalariados. En los calculos se ha considerado cuatro fases que comprenden 10
que sigue:

5.2. Apficaclon de la metodologia y evaluaclen del comportamiento de los
ingresos laborales en el marco de aplicacien del PAE (ver Cuadro Nr.S,
Anexo 6)

En el siguiente acapite se presentan los resultados finales del modelo y se utilizan las
estimaciones de los "salarios e ingresos minimos normativos" para la evaluacion de
las remuneraciones en el marco de aplicacion del PAE.

Esta ultima variable es de gran utilidad en el analisis de las remuneraciones ya que
permite evaluar el monto de los ingresos nominales a los que, como minimo. deberian
acceder cada uno de los asalariados para contribuir "sin deficit" a la Canasta
Normativa de Satisfactores Esenciales. Adicionalmente, el "salario minimo normative"
se puede usar como referente en la determinacion de los salarios y como instrumento
evaluativo del comportamiento de estes.

Es decir, en el calculo del salario minimo normativo se considera tanto el valor de la
contribucion asalariada y no asalariada a la CNSE, como la estructura promedio de la
familia de acuerdo a la categoria ocupacional de los perceptores de ingresos
laborales.

w: es el salario minimo norrnativo=.
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,,~ La mdizacion de los salarios a la inflaci6n anual esperada s610garantiza la estabilidad de los salaries reales
si las espectativas del publico coinciden con las metas inflacionarias fijadas por los diseriador es de politica
econornica. Lamentablemente, esto no siempre sucedi6 debido a una serie de factores como el incumplimiento
de las metas de gasto corriente del sector publico, el impacto del incremento de los precios de la gasolina sobre
otros bienes de consumo y, en menor medida, los problemas en la efectivizaci6n del financiamiento externo en
el presupuesto de ingresos del TGN.

'" los determinantes de la pobreza presentan caracteristicas menos sensibles al cambio, tal como se puede
apr eciar a partir de la estabilidad en el comportamiento de algunos de los indicadores de distribucion de ingresos.

Por otra parte, el incremento del porcentaje de la poblacion ocupada con deficits de
rnqresos laborales se debio a la interdependencia que existe entre las transformaciones

Las diferencias observadas en el porcentaje de asalariados y no asalariados con
deficits de ingresos tienen tarnbien relacion con el tema de la indizacion. En el caso
de los asalariados la revision de contratos se realize. porlo general, una vez al ario (sin
que en esta se incluyera una clausula de reneqociacion si los supuestos en los cuales
se basaba la fijacion de los incrementos salariales no se cumplian), en tanto que la
gran mayoria de los no asalariados ajustaron continua mente el precio de los bienes
y servicios que realizan en el mercado, rnanteniendose, asi, casi constante la
proporcion de la poblacion no asalariada con deficits de ingresos.

En la segunda fase (1987-1991) se observa que, una vez contenida la tendencia al
Incremento de los precios, el poder adquisitivo de los ingresos laborales volvio a
deteriorarse. En efecto, entre 1987 y 1991 el porcentaje de los asalariados y no
asalariados con ingresos inferiores al minimo subio del 79% a186% y del 78% aI81%,
respectivamente. Los principales factores que explican esta situacion fueron la
irnperfeccion del mecanisme de indizacion'", la baja productividad del trabajo, y la libre
contratacion.

La pnmera fase comprende los aries que van de 1985 a 1987', y se caracterizo par la
drsminucion en casi veinte puntos porcentuales de ia poblacion ocupada con ingresos
personales inferiores a los salarios e ingresos minimo normativos. Esta substancial
mejora beneficio igualmente a los asalariados y no asalariados, aunque la cuantia de
trabajadores, con remuneraciones deficitarias continuo siendo alta (aproximadamente
80% en 1987). Esto significa que la estabilizacion de precios fue un factor importante
en la recuperacion de la economia de los trabajadores, pero, como es de suponer, no
atecto a los determinantes que explican la situacion de pobreza en la que se halla la
mayor parte de la poblacion ocupada y sus Iamilias'".

La evaluacion del comportamiento de las remuneraciones individuales para el periodo
de aplicacion del PAE nos permite identificar dos fases:

151Ingresos laborales en el P.A.E.



En el periodo que abarca los arios 1985 a 1991 se han producido
transformaciones importantes en los determinantes de las condiciones de
vida de las unidades familiares. La principal transforrnacion se refiere a la
adopcion de una serie de estrategias familiares para hacerfrente al detenoro
de su presupuesto. Entre estas estrategias tenemos el incremento de las

EI analisis de los ingresos laborales como componentes del ingreso familiar total. nos
permite lIegar a las siguientes conclusiones:

5.3 Conclusiones

Es decir que, en el marco de aplicacion del PAE, no se observan mejoras sostenidas
en el nivel del poder de compra de los ingresos de los trabajadores. Es mas. la
situacion de estes tendio a deteriorarse acrecentandose la poblacion ocupada con
deficits de ingresos. La cuantia en que se ahondaron estos deficits demuestra que el
PAE Iavorecio la concentracion de la riqueza y que existe una deuda social que deriva
del propio ajuste.

En la segunda fase (1987-1991), el poder adquisitivo de los ingresos
laborales volvio a deteriorarse debido al accionar conjunto de dos factores
Por un lado, la tendencia contractiva de los salarios, y, por otro. los cambios
en la participacion laboral de las familias, derivados de la caida de sus
ingresos.

En una primera fase (1985 - 1987), la contencion de la hiperinflacion
beneficia a la poblacion ocupada, reduciendose el porcentaje de asalariados
y no asalariados con ingresos deficitarios, aunque la situacion de los
trabajadores siquio siendo muy precaria.

En resumen, el analisis del cornportamlento de los ingresos laborales mediante su
cornparacion con el valor del salario e ingreso minimo normative, permite sacar las
siguientes conclusiones: . .. .

de la estructura ocupacional de las famili~s y la 'creciente pobreza. En efecto. por 10
general el vinculo entre ambos elementos se inicio con la caida del poder de compra
de los ingresos laborales y su repercusion en las condiciones de vida de las familias.
Esto pusoenmarcha unmecanismocompensatorio enel que las familias incrementaron
su participacion en el mercado de trabajo mediante la insercion ocupacional de sus
miembros con menos formaci on y capacitacion laboral. Las remuneraciones que
percibio esta nueva poblacion ocupada se ubicaron, por 10 general, en los niveles mas
bajos de la distribucion de ingresos, incrernentandose asi el porcentaje de los
asalariados y no asalariados con remuneraclones deficitarias.
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En la segunda fase (1987-1991), el poder adquisitivo de los ingresos
laborales volvio a deteriorarse debido al accionar conjunto de dos
factores. Por un lado, la tendencia contractiva de los salarios, y, por
otro, los cambios en la participacion laboral de las familias, derivados
de la caida de sus ingresos.

En una primera fase (1985 - 1987), la contencion de la hiperinflacion
beneficia a I a poblacion ocupada, reduciendose el porcentaje de
asalariados y no asalariados con ingresos deficitarios, aunque la
situacion de los trabajadores en general siquio siendo muy precaria.

EI analisis del comportamiento de los ingresos laborales mediante su
cornparacion con el valor del salario e ingreso minimo normativo, permite
sacar las siguientes conclusiones:

Los trabajadores asalariados mejoraron sus niveles de contribucion al ingreso
familiar entre los aries 1985 y 1987. En este ultimo ario se produjo un punto
de inflexion de este comportamiento, y, en 1991, la situacion relativa de los
asalariados fue inferior a 1985. Adicionalmente, la forma de la distribucion de
frecuencias de los salarios muestra un creciente sesgo hacia los niveles
bajos, 10 que indica un deterioro de la situacion de los asalariados y su menor
capacidad de contribucion al presupuestofamiliar. Algo similar ocurrio con los
no asalariados, aunque en este caso se nota una menor estabilidad en el
aporte al ingreso familiar.

La desaqreqacion de los ingresos familiares, de acuerdo a sus diversas
fuentes, indica que el deterioro del presupuesto familiar se debio,
principalmente, a la caida de los ingresos de los no asalariados. Esto se
explica por la parcial contraccion de la demanda de los bienes y servicios que
producen estos trabajadores, su escaso acceso a recursos productivos, yel
incremento absoluto de la poblacion ocupada que debe distribuirse una masa
de ingresos sin grandes cambios.

En la fase defuerte recesion economica se incremento la importancia relativa
de los no asalariados en el empleo familiar, yen la fase de recuperacion se
produjo su disminucion. Un proceso similar, pero contrario en tendencia, se
observa en el componente asalariado de la ocupacion familiar, destacandose
su caracter ciclico de acuerdo al comportamiento global de la economia.

jornadas de trabajo, el recurso a una ocupacion secundaria, la venta de
activos familiares y, principalmente, la incorporacion de los miembros mas
jovenes al mercado de trabajo.
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CUADROS ESTADISTICOS. INGRESOS
PERSONALES Y FAMILIARES

ANEXO 6



Fuente: Encuestas de Hogares, I.N.E.
Elaboracion: U.E.U. I C.E.D.L.A.

CATEGORIA 1985 1987 1989 1990 1991

TotalOcupados 100.00 100.00 100.00 100.00 10000
Asalariados 54.77 50.70 47.86 51 29 5257
No Asalariados 44.29 47.95 49.44 45.60 4477
Empleados del Hogar 0.94 1.35 2.70 3.11 266

ESTRUCTURA PROMEDIO DE OCUPACION DEL HOGAR. PORCENTAJES
CIUDADES DEL EJE. 1985-1991

CUADRO Nr. 2

Fuente: Encuestas de Hogares, I.N.E.
Haboracion: U.E.U I C.E.D.L.A.

CATEGORIA 1985 1987 1989 1990 1991

Nurnero de Miembros 4.48 4.35 4.61 468 456
Numero de Activos 1.45 1.52 1.77 1 74 1 73
Nurnero de Ocupados 1.37 1.44 1.59 1.61 1 62
Nurnero de Asalariados 0.75 0.73 0.76 0.83 085
Numero de no Asalariado 0.61 0.69 0.78 0.74 073
Nurnero de Empleados del 0.01 0.02 0.04 005 0.04
hogar
Tasa Bruta de Particip. 32.45 35.02 38.38 37.16 3800

ESTRUCTURA PROMEDIO DEL HOGAR SEGUN CONDICION LABORAL
CIUDADES DEL EJE. 1985-1987

CUADRO Nr.1



FUENTE: INE, Encuestas de Hogares.
ELABORACION UEU/CEDLA

CATEGORIAS 1985 1987 1989 1990 1991

Asalariados 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ingresos < 0 = at promedio 64.8 57.4 58.6 68.1 69.0
ingresos > al promedio 35.2 42.6 41.4 31.9 31.0
No asalariados 100.0 100.0 100.0 100.0 1000
ingresos < 0 = al promedio 55.4 61.9 58.4 66.8 566
ingresos > al promedio 44.6 38.1 41.6 33.2 43.4

PORCENTAJE DE ASALARIADOS Y NO ASALARIADOS CON INGRESOS LABORALES
INFERIORES AL PROMEDIO. CIUDADES DEL EJE. (1985-1991).

CUADRO Nr. 4

Fuente INE. Encuestas de Hogares.
Elaboracion UEU./ C.E.D.L.A.

CATEGORIA 1985 1987 1989 1990 1991

Ingreso Total 84.13 557.25 493.63 500.59 45023

Ingreso de los Asal. 40.07 252.31 248.52 261.64 249.71
Ingreso de los No Asal, 43.18 286.84 230.62 226.04 190.59
Otros Ingresos 0.88 18.10 14.49 12.91 9.93

(%) Ingreso Total 100.00 100.00 100.00 100.00 10000

Ingreso de los Asal, 47.63 45.28 50.35 52.27 55.46
Ingreso de los No Asal, 51.33 51.47 46.72 45.15 42.33
Otros Ingresos 1.04 3.25 2.93 2.58 2.21

ESTRUCTURA PROMEDIO DEL INGRESO REAL DEL HOGAR POR CONTRIBUCION
CIUDADES DEL EJE. 1985-1991 (base 1988=100)

CUADRO Nr.3



Fuente: I.N.E. Encuesta de Hagares.
Elaboracion: U.E.U.lC.E.D.L.A.

(1) En la estimacion de la CNA se ha considerado solo los alimentos consumidos en el hagar
(2) Incluye otros ingresos par actividad laboral, como son los ingresos secundarias

VALORES NOMINALES 1985 1987 1989 1990 1991

(en $b o Bs)
C.N.A.(1) 132525713.6 287.1 340.5 410.3 5084
C.N.S.E. 284310597.1 615.8 730.4 8803 1090 6

ESTRUCTURA DE
CONTRIBUCION 284310597.1 615.8 730.4 8803 1090 6

PROMEDIO

Asalariados 135407373.8 278.8 367.8 460.1 6049
No Asalariados 145944309.1 317.0 341.3 397.5 461 6
Otras Fuentes 2958914.2 20.0 21.4 22.7 24 1

INGRESOS MINIMOS
NORMATIVOS

Asalariados 179930495.0 381.6 484.8 5556 7090
No Asalariados 239784411.3 458.7 435.5 5399 6354

(%) DE OCUPADOS
CON DEFICITS DE

INGRESOS

Asalariados 99.4 79.0 82.5 83.1 86 1
No Asalariados 99.0 78.5 81.3 81 9 81 5

RESULTADOS FINALES DEL MODELO PARA LA ESTIMACION DE LOS INGRESOS
MINIMOS NORMATIVOS DE ASALARIADOS Y NO ASALARIADOS. CIUDADES DEL EJE

CUADRO Nr.5



NU. Cepal. Determinaci6nde lineasde indigencia y depobreza: una propuesta

Bolivia: Efectos sociales de la crisis y de las politicas de ajuste.
Estudio diaqnosticodebate. La Paz: ILDIS (Bolivia), 1987.

Morales, Rolando. Medici6n de las variaciones del poder de compra asociadas
a variaciones en los precios y metodologia parael calculo del
IngresoMinimoVital. La Paz: s.e., 1983.

Instituto Nacional de Estadistica Bolivia. Encuesta de presupuestos familiares:
1990. Documento Metodol6gico y de resultados. La Paz: INE,
septiembre 1992.

Metodologia de construcci6n de la canasta baaicade alimentos.
La Paz: UDAPSO, Octubre 1992.

INAN. Metodologia de construcci6n de una canasta basica de alimentos.
La Paz: INAN, 1990.

Iidis (Bolivia). Bases para formular una canastafamiliar. Debate laboral, Nr. 5.
La Paz: Iidis, abril 1992.

Garcia, Norberto E.EIsalariominimoenChile:1990.Investigaciones sobre empleo,
Nr. 33.Santiago: PREALC, 1991.

Cortazar, Rene. l.Que hacercon los salarios minimos? Notas TecnicasCieplan,
Nr. 107. Santiago: CIEPLAN, diciembre 1987.

Albarracin Decker, Juana. Metodologia para establecer la canasta basica de
alimentos. La Paz: INAN, mayo 1992.

BIBLIOGRAFIA



Teitelboim, Berta. Canasta de alimentos y salario minimo de aatisfaccion de
necesidades basicas.

Pereira, Rodney y Tito Armando Velasco. Estudios de Pobreza: Estimacion de la
pobreza urbana en Bolivia. Documento de trabajo, Nr. 2. La Paz
UDAPSO, febrero 1993.

Ordeix, Mercedes. l.Como medir el costa de vida de los trabajadores? Serie
Dates, Nr. 53. Montevideo: CIEDUR, octubre 1991.

metodol6gica para economias con Inflaclon. Montevideo: CEPAL .
abri11988.

Documentos de trabajolGO



EI analisis del indice de remuneraciones reales del sector publico muestra, adernas.
que la politica salarial aplicada en el gobierno privileqio a las empresas publicas y a
la adrninistracion descentralizada y desconcentrada, al mismo tiempo que Iavorecio

Otro de los cambios importantes en materia salarial fue la disrninucion del periodo de
reajuste de las remuneraciones, Y la creciente vinculacion de los Salarios Minimo
Nacionales a las restricciones presupuestarias del TGN antes que a las reales
necesidades de los trabajadores.

Posteriormente, entre 1987 y 1991, el nivel de los sueldos y salarios se mantuvo
relativamente estable debido a sus reajustes periodicos basados en la tasa de
intlacion esperada y a la aplicacion de instrumentos de politica salarial para evitar el
incremento de su dispersion.

En una primera etapa, que comprende los aries 1985 a 1987, el impacto del programa
de estabilizacion fue altamente beneficioso para el conjunto de los trabajadores del
sector publico ya que les perrnitio recuperar el poder adquisitivo de sus ingresos
laborales.

- Sector estatal

1. COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS LABORALES SECTORIALES Y SUS
DETERMINANTES

En cada una de las mencionadas fases se ha lIegado a una serie de conciusiones que,
en resumen. son las siguientes:

EI anahsis del comportamiento de los ingresos laborales que hemos realizado se ha
basado en tres fases que corresponden al estudio de la evolucion de los ingresos
laborales individuales a partir de sus principales determinantes, el seguimiento de los
cambios en el sistema distributivo de los recursos generados por el trabajo, y el
establecimiento de las implicaciones de la contraccion de los ingresos personales
sobre el presupuesto de ingresos de las familias.

IV. SINTESIS Y CONCLUSIONES GENERALES



EI comportamiento de los ingresos laborales de los ocupados en el sector
semiempresarial (e informal, en general) muestra una importante recuperacion de su
poder adquisitivo en el periodo 1985-1987, y unafuerte contracci6n entre 1987y 1991

- Sector semiempresarial

Esto ultimo contribuy6 para que un creciente porcentaje de los trabajadores del sector
obtuviese ingresos laborales inferiores a los necesarios para cubrir los requerirmentos
alimenticios basicos de sus familias, 10que demuestra que en el periodo de aplicacron
del PAE se consolid6 un sistema distributivo caracterizado por su fuerte inequidad

Adicionalmente, el analisis de la distribucion y valor promedio de los ingresos muestra
que el ajuste Iavorecio mas a los patrones de las unidades econornicas que a los
asalariados, y que en las ramas de mayor concentraci6n de empleo urbano se reqistro
una fuerte contracci6n del poder adquisitivo de las remuneraciones.

Esta caida tuvo relaci6n con una serie de aspectos, entre los que resaltan la influencia
que sobre las remuneraciones ejerci6 el excedente de mana de obra: la flexibilizaci6n
del mercado de trabajo y, sobre todo, la decreciente productividad media del trabajo

EI comportamiento de los sueldos y salarios en el sector empresarial muestra que,
entre 1985 y 1987, estes se recuperaron como resultado de las bajas tasas de inflacion
para, posteriormente, sufrirun persistente deterioro en el periodo 1987-1991.

- Sector empresarial

Finalmente, si comparamos el nivel promedio de los sueldos y salarios con el valor de
la canasta familiar advertiremos que los cambios antes mencionados no se tradujeron
en la disminuci6n del porcentaje de ocupados con remuneraciones insuficientes para
cubrir los requerimientos de alimentaci6n de sus familias, qenerandose asi las
condiciones para el mantenimiento de los actual mente altos niveles de pobreza
urbana.

Tarnbien es posible evidenciar que los mayores incrementos de ingresos laborales se
registraron entre los empleados con niveles altos de instrucci6n, indicando que estaria
en curso un proceso de reestructuraci6n del aparato estatal basado en la conformaci6n
de equipos profesionales mas capacitados.

la mantenci6n del nivel promedio de las remuneraciones en la administraci6n publica.
y contribuy6 a que se consolidase la situaci6n remunerativa en las otras instituciones
publicas.
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Esta caida de los ingresos laborales se reqistro, a partir de 1987, en todas las ramas
de mayor concentracion de empleo (comercio, servicios e industria). Oentro de estas
ramas. la mas afectada fue la del comercio que, dentro del sector familiar, siquio
ocupando a aproximadamente la mitad de todos los trabajadores por cuenta propia.

A pesar de la aplicacion del mencionado conjunto de estrategias de contencion de
costos. la debilidad estructural del sectorfamiliarno solo subsistio sino que se ahondo
en el peri odo 1987 -1991, para reflejarse final mente en el acelerado y persistente ritrno
de caida de los ingresos de los trabajadores por cuenta propia.

En general, los determinantes del nivel de los ingresos laborales que resultan
relevantes para explicar los comportamientos observados en el sector familiar fueron
los mismos que los ya discutidos para las actividades semiempresariales. No
obstante, en el sector familiar adquirio mayor importancia el conjunto de estrategias
de abaratamiento de costos via la prolonqacion de la jornada laboral y el recurso al
trabajo no remunerado.

- Sector familiar

Finalmente. si comparamos el porcentaje de ocupados con ingresos laborales
interiores al valor de la canasta familiar constataremos el impacto que sobre las
condiciones de vida de los trabajadores del sector tuvo la caida del poder adquisitivo
de los ingresos laborales. Es mas, este analisis demuestra que en el sector
semiempresarial el problema de los deficits de ingresos laborales fue mas agudo que
en los sectores estatal y ernpresarial.

En cuanto al nivel de los ingresos por ramas de actividad hay que indicar que los
ocupados del sector terciario (especialmente comercioyservicios) siguieron ubicandose
entre los mejor pagados del sector, aunque, acorde a la tendencia general, tambien
sintieron la contraccion del poder adquisitivo de sus ingresos a partir de 1987.

Por otra parte, el analisis de los ingresos laborales por categorias ocupacionales
muestra que la categoria mas afectada por estos cambios fue la de los obreros, al
misrno tiempo que los empleados mantenian relativamente estable el nivel de sus
remuneraciones y se ahondaba la diferencia entre quienes realizaban actividades
manuales yno manuales (favoreciendose marcadamentela situacion de los segundos).

Las causas que explican esta evolucion fueron la influencia de los ajustes salariales
del sector estatal y empresarial, el incremento del grado de subutilizacion de la fuerza
de trabajo (exceso de oferta), la escasa dotacion de capital en las unidades econornicas
intorrnate s. y la aplicacion de una serie de estrategias de abaratamiento de costos
basadas en la contraccion del ingreso horario.
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En el periodo que abarca los aries 1985 a 1991 se han producido
transformaciones importantes en los determinantes de las condiciones de
vida de las unidades familiares. La principal transtorrnacion se refrer e a la
adopcion de una serie de estrategias familiares para hacer frente al deterioro
de su presupuesto. Entre estas estrategias tenemos el incremento de las
jornadas de trabajo, el recurso a una ocupacion secundaria. la vent"! de
activos familiares y, principalmente, la incorporacion de los miembros mas

EI anal isis de los ingresos laborales como componentes del ingreso familiar total. nos
permite lIegar a las siguientes conclusiones:

3. IMPLICACIONES DE LA CONTRACCION DE LOS INGRESOS PERSONALES
SOBRE EL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LAS FAMILIAS

En el periodo analizado se volvio a reestructurar un sistema de distribucion
de ingresos mas coherente a una economia de mercado. donde los extremos
se polarizaron y se restablecio la posicion de los grupos de ingresos medios

Las dos categorias ocupacionales mas favorecidas por el ajuste fueron la de
los patrones y los empleados, en tanto que la participacion en los ingresos
totales de los trabajadores por cuenta propia disminuia fuertemente y los
obreros continuaban asimilando los efectos regresivos de los cambios
distributivos.

Entre 1985 y 1987, la desigualdad distributiva se profundizo ligeramente a
consecuencia de los diferentes ritmos de recuperacion de la ingresos
laborales que fue, en general, desfavorable a los sectores mas debiles de la
estructura economica. Posteriormente, entre 1987 y 1991 se revirtio la
anteriortendencia, disminuyendo levemente el grado de concentracion de los
ingresos laborales, aunque su valor se mantuvo por encima del observado en
1985.

En todo el periodo analizado -1985-1991-, la desigualdad en la distribucion
de los ingresos fue "substancial".

2. CAMBIOS EN EL SISTEMA DISTRIBUTIVO

Finalmente, el analisis de los ingresos laborales del sector familiar y su relacion con
el costo de la canasta de alimentos registra una tendencia al incremento del nurnero
de ocupados con ingresos laborales iguales 0 inferiores al valor de una CNA.
aqudizandose asi las condiciones para la qeneracion y consolidacion de mayores
niveles de pobreza urbana.
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En la segunda fase (1987-1991), el poder adquisitivo de los ingresos
laborales volvio a deteriorarse debido al accionar conjunto de dos
factores. Por un lado, la tendencia contractiva de los salaries. y, por
otro, los cambios en la participacion laboral de las familias, derivados
de la caida de sus ingresos.

En una primera fase, que va de 1985 a 1987, la contencion de la
hiperinflacion beneficia a la poblacion ocupada reduciendose el
porcentaje de asalariados y no asalariados con ingresos deficitarios,
aunque la situacion de los trabajadores, en general, siquio siendo
muy precaria.

EI analisis del comportamiento de los ingresos laborales mediante su
comparacion con el valor del salario e ingreso minimo normativo permite
sacar las siguientes conclusiones:

Los trabajadores asalariados mejoraron sus niveles de contribucion al ingreso
familiar entre los anos 1985 y 1987. Este ultimo ario se produjo un punto de
inflexion de este comportamiento y, en 1991, la situacion relativa de los
asalariados fue inferior a 1985. Adicionalmente, la forma de la distribucion de
frecuencias de los salarios muestra un creciente sesgo hacia los niveles
bajos, 10que indica un deterioro de la situacion de los asalariados y su menor
capacidad de contribucion al presupuestofamiliar. Algo similar ocurrio con los
no asalariados, aunque en este caso se nota una menor estabilidad en el
aporte al ingreso familiar.

La desaqreqacion de los ingresos familiares de acuerdo a sus diversas
fuentes indica que eldeteriorodel presupuestofarniliar sedebio, principalmente,
ala caida de los ingresos de los no asalariados. Esto se explica por la parcial
contraccion de la demanda de los bienes y servicios que producen estos
trabajadores, su escaso acceso a recursos productivos, y el incremento
absoluto de la poblacion ocupada que debe distribuirse una masa de ingresos
sin grandes cambios.

En la fase de fuerte recesion econornica se incremento la importancia relativa
de los no asalariados en el empleo familiar, yen la fase de recuperacion se
produjo su disrnmucion. Un proceso similar, pero contrario en tendencia, se
observa en el componente asalariado de la ocupacionfamiliar, destacandose
su caracter ciclico de acuerdo al comportamiento global de la economia.

jovenes al mercado de trabajo.
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