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A continuaci6n el infotme se dedica al analists de la problerrr.dtica del trabajo de las muieres y de
los nifios. Se dice, que las politicas jormuladas desde 1985 ha mostrado el rostra jemenino e
infantil en el mercado de trabajo. Es por ello, que una parte importante de este documento es
dedicado al analisis de estas dos ptobtematicas. Con la presentaci6n de estas dos temaiicas
consideramos que se puede iniciar un debate al respecto.

Pennanentemente se senoia que la microempresa es una altematiVa a los problemas del desem
pleo, por ella el infotme continua con un docwnento que presenta la impottancia de la microem
presa en La estructura productiva nacional asi como en el empleo. Desde esa perspectiva se
pretende avanzar en la dejinici6n depoliticas y programas dirigidos a potenciar sus reconocidas
oiitudes en Lasoluci6n de problemas sociales. Por ella este trabqjo no s6lo es una aproximaci6n
actualizada de la situaci6n de las microempresas, en tetminas de empleo, sino que tambieti se
hace un esfuetzo en sintetizar algunos avances realizados en tomo al objetivo de generar pro
puestas para el desarrollo del sector.

En una segunda parte pretendemos introducir la discusi6n sobre el rol del Sector PUblico en la
creaci6n de empleo en los marcos del PAE. Este docwnento se dedica al analtsis del rol del
Estado en la creaci6n de empleos desde Lasegunda mitad del presente siglo y los ptinctpales
cambios que produjerori las refotmas estructurales en la intervenci6n del Estado en la vida
nacional. Tambien contiene una breve descripci6n de las principales tendencias del empleo ur
bano durante Laprimera decada de aplicaci6n de las tefotmas, asi como una evaluaci6n general
de la situaci6n ocupacional durante el pertodo 1993 a 1995.Para concluir este capitulo se eoalua
las principales acciones desarrolLadas en el ambito labotal y la ofetta demas y mejores empleos
del actual gobtemo. .

Porello, para iniciar Lalectura del docwnento, se hace un analisis macroecon6mico en el cual se
desenootueran cualquiera de las politicas posibles de empleo que se pretenda implementar.
Consideramos que el pais se ha transjonnado sustancialmente debido a los procesos de privati
zaci6n ylo capitalizaci6n, y sobre todo, a los resultados del Programa de Ajuste Estructural
(PAE).

La rnzonque nos mottooa que dediquemos este niunero a esta temauca se debe a que conside
ramos que La discusi6n debe ser ubicada en un nuevo contexto econ6mico y social y, adetnas,
porque el debate sobre el problema del desernpleo, y el de las politicas para combatirlas nunca
pueden ser considerado como acabado.

E I Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) de la Fundaci6n Frie
drich Ebert y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrarto (CEDLA),
presentan el Tercer Infotme Social Bolivia, esta vez dedicado al analisis del problema

del desernpleo y de las politicas de empleo en el pais.

Presentaci6n
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Dr. Thomas Manz
Director del n...DIS

Lic. Silvia Escobar de Pabon
Directora del CEDlA

Esperamos que los diversos documentos que presentamos sean de utilidad no s6lo para los
especiaiistas, sino tambieri para todos aqueZZosoperadores de palitica social !J econ6m1ca.

Uno de los temas que uitimamente estari siendo discutidos !J vinculados a la generacion de
empleo es el referenie a la legislacion laboraL Es par ello que en introducimos en este injonne un
analisis preliminar sobre los contenldos de dicha normatividad vinculcindola con la tenauca del
empleo para de esa forma iniciar una discus ion desideologizada sobre los contenidos de la
legislaci6n Zaboral.
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La ampliaci6n de la zona productora de coca se manifiesta en una importante evoluci6n de la
producci6n. Este es un tema extremadamente delicado para el gobiemo y la sociedad boliviana
ya que defme el caracter de las relaciones con Estados Unidos y con la region productora de
coca. el Chapare.

Son muy pocos los sectores econ6micos que tuvieron un desernpeno por encima de la tasa de
crecimiento promedio. resaltan en especial los productos agrtcolas industriales. es decir la
agrtcultura de exportaci6n. radicada principalmente en Santa Cruz. cuyos productos relevan
tes son la soya. algod6n y azucar. Una de las caracteristicas de la organizaci6n de la produc
ci6n de este tipo de bienes es la utilizaci6n intensiva de capital. aspecto que incide en un
cambio en el mercado del trabajo ya que no demanda fuerza de trabajo en forma sostenida. Tal
vez la excepci6n es la producci6n de azucar que en la primera fase de la producci6n. la zafra de
la calla de azucar, todavia stgue demandando mane de obra. empero como tendencia es menor.

A 10 largo de quince anos, 1980- 1995. la producci6n nacional ha tenido un ritmo de crecimien
to promedio anual que alcanza al 1.41%. Desde toda perspectiva ese crecimiento es exceslva
mente bajo para la construcci6n de una economia y sociedad s6lida y dtnamlca, y para la
soluci6n de los problemas estructurales que abaten a la sociedad desde mucho tiempo atras.
mas aun si la poblaci6n crece a un ritmo del 2.2% (VerCuadro No.1).

Como Bolivia esta en proceso de construlr un nuevo estilo de desarrollo es conveniente tener
una visi6n de largo plazo para identificar con precisi6n el camino. las caracteristicas y las
bases en las que se esta construyendo.

L OS sucesivos gobiemos desde 1985 privilegiaron en su accionar gubemamentalla es
tabilizaci6n econ6mica. por esta razon, no se tomaron. medidas trascendentales para
reestructurar el aparato producttvo y para insertarlo de otra forma a la economiamundo.
Reclen a partir de 1993. se profundiza la aplicaci6n de las reformas estructurales. en

especialla capitalizaci6n y la privatizaci6n de las empresas publicas, la reforma del sistema de
pensiones. la reforma educativa. la descentralizaci6n administrativa a nivel regional y la partl
cipaci6n popular (municipalizaci6n).

1.-Rasgos Generales de la Evoluci6n de la
Economia 1985-1996

Por Carlos Villegas Quiroga

Capitulo 1
Las Perspectivas del Empleo en el
Marco de las Reformas
Estructurales
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FUENTE: INE. Cuentas Nacionales 1980-1993
ELABORACI6N: CEDLA. Unidad de Estadfsticas y Bases de Datos

CUADRONo.l
BOLIVIA: PIB PARTICIPACloN Y TASA DE CRECIMIENTO

(En Porcentaje)

PARTICIPACION TASADE
RAMAS ANO S CRECIMIENTC

1980 1995 (p) 1980-1995

A. INDUSTRlAS 83.72 81.42 1.22

1. AGRlCULTURA. SILVICULTURA. CAZA Y PESCA 13.79 14.88 1.93

- Productos Agricolas No Industriales 5.82 6.54 2.20
- Productos Agncolas Industriales 0.92 2.53 8.48
- Coca 0.63 0.90 3.88
- Productos Pecuarios 5.23 4.06 (0.30)
- Silvicultura • Cazay Pesca 1.19 0.86 (0.79)

2. EXTRACCION DE MINAS Y CANTERAS 12.96 10.23 (0.18)

- Petroleo Crudo y Gas Natural 4.87 4.23 0,47
- Minerales Metalicos y No Metalicos 8.09 6.00 (0.59)

3. INDUSTRlAS MANUFACTURERAS 19.44 16,83 0.44

- Aiimentos, Bebidas y Tabaco 6.74 7.63 2.26
- Otras Industrlas 12.70 9.20 (0.75)

4. ELECIRICIDAD GASY AGUA 1.08 1.97 5.58

5. CONSTRUCCIONY OBRASPUBLICAS 3,70 3.50 1.05

6. COMERCIO 9.33 8.95 1.13

7. TRANSP. ALMACENAM. Y COMUNICACIONES 6.12 10.07 4.83

8. ESTAB. FINANC. SEGUROS. B. INMUEB. Y SERVo

PRESTADOS A LAS EMPRESAS 10.71 10.54 1.30
- Servicios Financieros 2.18 2.35 1.93
- Servicios a las Empresas 3.20 2.47 (0.33)
- Propiedad de Vivienda 5.34 5.25 1,29

9. SERVICIOS COMUNALES. SOClALES Y PERSONALES 4.52 3.70 0,06

10. RESTAURANTESY HOTELES 3.91 3.38 0.43

SERVICIOS BANCARlOS IMPUTADOS (1.84) (2.17) 2,52

B. SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 11,69 9.16 (0.23)

C. SERVICIO DOMESTICO 0,49 0.55 2.10

TOTAL A VALORES BASICOS 95.91 91.13 1.06

Linea Fiscal Homogenea, IVA, Otros Impuestos 3.24 7.41 7.15
Derechos Sobre Importaciones 0.85 1,46 5.13

TOT A L: Precios de Mercado 100.00 100.00 1.41

LAS PERSPECTIVAS DEL EMPLEO EN EL MARCO DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES -
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Fuente: Elaboraci6n propia can base en Cuentas Nacionales 1980-1993. INE.

ANO TASA DE AHORRO TASA DE INVERSION
Ahorro/PIB Inversion/ PIB

1980 13.78 12.57

1985 10.19 16.51

1989 9.89 11.14

1993 12.04 15.99

1995 13.84 15.69

CUADRONo.2
TA..~ADEAHORROY TA..~ADE INVERSioN

(porcentajes)

Como reflejo de este hecho, si bien la tasa de
inversion aumento de 12.58% en 1980 a
15.7% en 1995, tampoco tiene niveles que
alcancen 0 rebasen las expectativas para pro
vocar una verdadera reestructuraclon pro
ductiva con efectos positivos en materia de
empleo e Ingresos.

La tasa de ahorro intemo, en los quince anos
citados, pracncamente se estanco. pues en
1980 era de 13.78% y en 1995 de 13.84%
(Cuadro No.2). Debido a la importancia y al
papel relevante que desempena en la dina
mica productiva, las pollttcas vigentes en
estos anos no enfocaron prioridades para
revertir este fenomeno.

Por otro lado, en esta vision de largo plazo
las diferentes ramas y sectores que compo
nen el nivel de la actividad economic a tuvie
ron un comportamiento errattco. En 1995
contados sectores aportan con un peso ma
yor a la produccion nacional en comparacion
a 1980 (electricidad, transporte, comunica
ciones), en cambio la mayoria tiene un peso
relativo menor. EI corola.to que se puede ex
traer de esta tendencia es la terciartzacton
de la economia nacional y. en esta direccion.
tambten de las condiciones de empleo direc
to e indirecto.

son los mejores ni tampoco tienen condicio
nes optimas para absorber, en forma soste
nida, fuerza de trabajo.

Los otros sectores economicos crecieron por
debajo del promedio nacional. aspecto que
de por si debe Hamar la atencton porque sus
niveles de productividad y competltlvtdad no

Electricidad, gas y agua tambien tuvo un des
ernpeno interesante a 10 largo de los quince
anos de estudio, fenomeno similar acontece
con el sistema financiero nacional. En mate
ria de generacion de empleo no son los sec
tores mas representativos debido al tipo de
organtzaclon de la produccton prevaleciente
en los mismos.

Al interior de la industria manufacturera el
segmento productor de alimentos, bebidas y
tabacos tambien tiene un desempeno por en
cima del promedio de la economia nacional.
Este fenomeno se explica principalmente por
el peso especifico que tienen las empresas
productoras de bebidas alcoholicas y refres
cantes (cerveza, vino, singani y refrescos), de
bido a su elevado nlvel de productividad. La
heterogeneidad estructural. prevaleciente en
la manufactura, permite la convivencia de
empresas grandes, medianas, pequenas y mi
croempresas. ambito en el cuallas unidades
econorntcas de pequena escala asumieron la
responsabilidad de generar empleo.

Sin ingresar en mayores detalles debemos
senalar que la expansion de la producclon
de la coca esta acompanada de un proceso
de rnigracion campeslna. cuyo objetivo es
mejorar sus condiciones de vida.

- LAS PERSPECTIVAS DEL EMPLEO EN EL MARCODE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES
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Fuente: Elaboraci6n propia con base en Cuentas Nacionales 1980-)993, lNE.

1989-1993 4.04
]993-1995 4.30
1988-1995 4.09

Tasas de crecirniento (porcentajes):

Mo lndtce Tasa de crecimiento
1988=100 interanual

1989 103.8 3.79
1990 108.6 4.64
1991 114.3 5.27
1992 116.2 l.65
1993 12l.6 4.67
1994 127.7 4.99
1995 132.4 3.67

CUADRONo.4
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

sociedad boliviana con miras al futuro, es
pecialmente la reestructuracton productiva,
la tnsercton renovada en la economia mun
do y el mejoramiento de las condiciones de
vida de la poblacton.

Considerando las tendencias recientes, la
produccion nacional, representada por el
Producto Intemo Bruto (PIB),crece en el pe
riodo 1988-1995al4.0%, rttmo relativamente
bajo en relacion a los desafios que tiene la

Fuente: Elaboraci6n propia con base en Cuentas Nacionales 1980-
1993, 1NEYEstimaciones y Proyecciones de la Poblaci6n 1950-
2050,INE.

Tasa de crecirniento promedio anual:

1995-1987 1.5%

ANO fNDICE

1989 102.2

1993 108.6
1995 113.1

CUADRONo.3
iNDICE DE LA PRODUCCIoN POR

HABITANTE
(Base 1987=100)

cir que la mayoria de la poblaci6n tiene fuer
tes limitaciones para cubrir las necesidades
basicas y, en consecuencta, la reproducci6n
de Ia familia, en Bolivia, se da en condicio
nes de precariedad.

Tambien la tasa de crecimiento promedio
anual de la produccion por habitante en un
periodo que abarca ocho anos, 1987-1995,
esta por debajo del crecimiento vegetativo de
la poblacion. Este fenomeno permite dedu-

LAS PERSPECTIVAS DEL EMPLEO EN EL MARCO DE LAS REFORMAS ES1RUCTURALES-
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Aunque la prtvatizacion y la capitalizaci6n
tienen diferencias en terminos de los proce
dimientos, ambas tienen como r:esultado fi
nal la transferencia de los activos publicos
al sector privado, nacional 0 extranjero. La

sos, de contratos de riesgo compartido con
capitales nacionales y, en otros, tngreso di
recto a algunas actividades de produccion y
de servicios.

Por primera vez en la historia econorntca de
Bolivia se disena una estrategta para atraer
a la inversion extran jera directa. La capitalt
zacton de las empresas publicas se constttu
ye en el medio a traves del cual se concreta
el ingreso de empresas transnacionales. Tam
bien es relevante indicar que otro resultado
visto por primera vez en la historia del pais
es el tngreso de inversion extranjera directa
a traves de la conformacion. en algunos ca-

2.1 Capitalizaci6n de las Empresa Publicas

11.-Los nuevos Agentes de la Inversi6n

EI escenario que configura la trayectoria na
cional de largo plazo indujo al gobterno, pre
sidido por Gonzalo Sanchez de Lozada, a re
vertir y mejorar cualitativamente los deficits
desfavorables que dejan estos quince anos.
Por esa razon, el gobierno plante a cambiar
el rumbo del ahorro y la inversion, imprimir
mayor crecimiento a la produccion y mejo
rar y generar mayores niveles de ocupacton.
Para tal efecto, se considera que los aspec
tos medulares que deben incidir favorable
mente sobre el cuadro descrito son las refor
mas que tienen un caracter estrictamente
economico, estas son la capitalizaci6n y prt
vatlzacton de las empresas publtcas y la re
forma del sistema de seguridad social de lar
go plazo. Por esas razones el trabajo se orienta
a analizar dichas reformas s. en especial, a
deducir si las mismas tend ran una orienta
cion que verdaderamente solucionen los de
ficits senalados.

plejos. Si bien es importante mantener esta
din arnica, llama la atencton el hecho de con
tinuar exportando materias primas con baja
o escasa incorporacion de valor agregado, 10
que lleva a indicar que el pais continua ex
pandiendo las bases de la competitividad
espuria, sttuacton que no permittravislum
brar ni construir bases diferentes para un
desarrollo sostenido, con competitividad sis
temtca,

EI tngreso de inversion directa extran jera y
su asociacion con empresas mineras nacio
nales tambien impulsaron la exportacion de
mtnerales, en especial del oro y de los com-

Un elemento del comercio exterior que mere
ce subrayarse es el comportamiento de las
exportaciones. A pesar del descalabro que
sufre debido a la crisis de la mine ria, en es
pecial del estano y otros minerales tradlcio
nales, durante el ajuste estructural se ob
serva un repunte sostenido de las exporta
ciones totales. En especial las exportaciones
no tradlctonales estan en proceso de lgualar
y superar las metas alcanzadas en la decada
del setenta, en particular destacan la soya,
azucar, maderas y manufacturas de oro.

EI ritmo reducido de crecimiento de la pro
duccion y las bajas tasas de ahorro e inver
sion, profundizaron el deficit de la balanza
comercial; es decir, las importaciones de bte
nes son mayores a las exportaciones. EImo
derado crecimiento y la apertura de la eco
nomia incidieron en este deficit; el crectmlen
to de la produccion exige la Internacion de
maquinarias yequipos, materias primas e in
sumos, en tanto que la apertura de los mer
cados extern os amplio las posibilidades de
importaclon, en especial de bienes de con
sumo.

- LAS PERSPECTIVAS DEL EMPLEO EN EL MARCODE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES



Observando la distribuci6n regional de la
inversi6n resalta en forma stgntflcattva la
presencia de empresas transnacionales de
Estados Unidos. Cinco empresas estadouni
denses aportaron el41 % del total del monto
de la capitalizaci6n. Las empresas transna
cionales de los paises desarrollados son los
principales vehiculos de la Inversion extran
jera directa y Estados Unidos se constituye
en el principal pais inversor en Bolivia, feno
meno que tiene relacion con el comporta
miento general de los paises de America La
tina (N. Chomsky y H. Dieterich, 1996 y
NNUU, 1996).

Anivel internacional para conceder todas las
garantias y evitar nacionalizaciones como re
sultado de movimientos sociales el gobierno
suscribi6 contratos de garantias con el Or
ganismo Multilateral de Garantias de Inver
siones (OMGI)del Banco Mundial, con el
Centro Internacional de Arreglos de Diferen
cias Relativas a Inversiones (CIADI)y con la
Corporacion de Inversiones privadas en el
extranjero (OPIC)del gobierno de Estados
Unidos.

Entre 1993 Y1996 se aprobaron leyes y de
cretos supremos principalmente orientados
a beneficiar en su Integrtdad a la Inversion
extranjera que capitaliz6 a las empresas es
tatales, entre estas medidas podemos citar a
la Ley de Capitalizaci6n, la Ley de Regula
cion Sectorial (ley SIRESE), modificaciones
introducidas a la legtslacion tributaria (Ley
843), Ley de Electricidad, Ley de Telecomu
nicaciones, Ley de Hidrocarburos y Codlgo
de Mineria.

presencia indiscriminada en los sectores eco
norrucos, remisi6n de utilidades y libertad
irrestricta para su accionar econ6mico.

6

Para viabilizar el ingreso de las empresas
transnacionales se procedi6 a la elaboraci6n
y aprobaci6n de nuevas normas legales. Este
proceso se inicia en 1989 cuando se aprue
ba y promulga la Leyde Inversiones. Su fllo
sofia es la de conceder lgual tratamiento ala
empresa extranjera en relaci6n a la nacto
nal, con una orientaci6n que supera las res
tricciones prevalecientes en epocas anterio
res ya que permite ala empresa extranjera

Como la Inversion extranjera directa tenia
poca presencia en sectores relacionados a los
recursos naturales, se aprobaron dlspostcto
nes legales para levantar estas restricciones.
De esta manera, se da acceso y nuevas opor
tunidades de Inversion al capital extranjero,
en especial en los sectores de mineria, hi
drocarburos y agrtcultura. asimtsmo aeon
tece un fen6meno similar en actividades vtn
culadas a los servicios.

La capttallzacton de las empresas publlcas,
por la forma como se concibi6, aporta a la
formaci6n bruta de capital porque los recur
sos de adqulsiclon de las empresas deben
orientarse, exclusivamente, a proyectos de
Inversion, mediante el aporte de empresas
extranjeras por un monto de recursos finan
cieros equivalente al valor de las ernpresas:
la caracteristica principal es que este aporte
se utlllzara. exclusivamente, en la misma
empresa a traves de proyectos de inversi6n
que permitan dinamizar la acumulaci6n y su
expansion.

privatizaci6n traspasa al sector privado las
empresas pertenecientes a las Corporaciones
de Desarrollo, los recursos provenientes de
dicha venta se destin an a la inversi6n social
y a la infraestructura en los departamentos
donde estan radicadas estas empresas.

lAS PERSPECTIVASDELEMPLEOENELMARCODE lAS REFORMASESTRUCTURALES-
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I No se lorna en consideracion a la Empresa Metalrirgica de Vinto porque todavfa no se concreto su capitalizacion,

SECTOR MONTO PORCENTAJE

RECURSOSNATURALES 834.944 51.2
Hidrocarburos 834.944 51.2

SERVICIOS 794.579 48.8
Telecomunicaciones 610.000 37.4
Electricidad 98.000 6.0
Transporte aereo 47.475 3.0
Transporte ferroviario 39.104 2.4

TOTAL 1.629.523 100.0

CUADRONo.6
DISTRIBUCloN SECTORIAL DE LA CAPITALIZACloN

(Miles de d61ares americanos)

Con la capttalizacton de las empresas publi
cas', Bolivia tngresa a la tendencia latinoa
mericana ofreciendo a las empresas trans
nacionales recursos naturales y servicios. En
el primer caso, el ciclo productlvo hidrocar
burifero. distribuido en fases y astgnadas a
diferentes empresas, contribuye con el 51.2%
al valor total de la capitalizaci6n y, en el se
gundo caso, la producci6n de serviclos. apor
ta con el 48.8%.

cios. Apartir de la decada del ochenta, debi
do a la globalizaci6n y al papel protagontco
que asumen las empresas transnacionales
en la mayor parte de los paises de America
Latina, se levantan estas restricciones y se
generan disposlciones y normas legales con
caracter nacional cuya finalidad fue permitir
a estas empresas acceder a los sectores de
recursos naturales y de servicios.

En los anos sesenta y setenta las empresas
transnacionales tenian fuertes limitaciones
para partlctpar e invertir en sectores vincu
lados a los recursos naturales y de los servi-

La segunda fuente de inversi6n extranjera
proviene de Italia. que aporta el 37.4%: este
hecho tambien ratifica la tendencia de la re
gi6n latinoamericana en termtnos de su aso
ciaci6n a Europa. Una tercera caracteristica
es la presencia de empresas transnacionales
latinoamericanas, especialmente las que pro
vienen de Argentina, Brasil y Chile que con
juntamente aportaron 21.6% del valor total
de la capitalizaci6n. Debido a la dlnamtca que
estan tomando los procesos de integracion
regional se podria prever que las relaciones
con los paises de America Latina, en espe
cial limitrofes, tomen en el futuro cada vez
mayor importancia.

PAis MONro PORCENTAJE

1.- Estados Unidos 668.167 41.0
2.- Italia 610.000 37.4
3.- Argentina 264.777 16.2
4.- Brasil 47.475 3.0
5.- Chile 39.104 2.4

TOTAL 1.629.523 100.0

CUADRO No. 5
DISTRIBUCIoN GEOGRAf<'ICA DE LA CAPITALIZACIoN

(Miles de d61ares americanos)

- LASPERSPECTIVASDELEMPLEOENELMARCODE LASREFORMASESTRUCTURALES



Con relaci6n ala generaci6n de empleo indi
recto, como hip6tesis, se puede senalar que
los efectos postttvos podrian vislumbrarse en
la medida que exista una fuerte articulaci6n

dad econ6mica. Respecto a la ocupaci6n, la
mayo ria de las empresas capitalizadas se
caracterizan por ser intensivas en capital, 10
que hace prever un aporte poco stgnttlcattvo
en la generaci6n de empleo directo: adernas
las empresas extranjeras Insistiran en estra
tegtas empresariales que se orienten a la ele
vaci6n de la productivldad. a mejorar la or
ganizaci6n del trabajo y, por constgutente. a
la contrataci6n de mana de obra con cierto
nivel de calificaci6n.

8

En el pertodo electoral y en la gesti6n guber
namental el principal planteamiento radico
en generar y mejorar la calidad del empleo,
asimismo, el de impulsar el nivel de la activi-

Por los efectos multiplicadores que tendra en
la vida econ6mica y en el nivel de las dectslo
nes politlcas la capitalizaci6n es una de las
medidas mas importantes del gobierno de
Gonzalo Sanchez de Lozada. Las repercusto
nes de la capitalizaci6n tendran alcances de
larga duraci6n porque esta construyendo
bases de nuevas formas de articulaci6n so
cial, econ6mica y polittca. En este marco se
reflexlonara sobre probables efectos en el
empleo y nivel de actividad econ6mica.

ii) Empleo y nivel de la actividad econornlca

Como senalamos anteriormente, en los ultl
mos anos el bajo crecimiento econ6mico esta
acompanado con un recurrente deficitcomer
cial. Como las previsiones de la capitaliza
ci6n son las de elevar la tasa de inversi6n y
contar con mayores montos para la acurnu
laci6n, es de esperar un mayor deflcit en co
mercio exterior, escenario probable por el
tipo de productos que dernandaran las capt
talizadas. En la medida de ocurrir este feno
meno se tend ria que dinamizar la politica de
diversificaci6n y elevaci6n del volumen y va
lor de las exportaciones de otros productos
que permitan compensar el deflcit mencio
nado ya que, a excepci6n del gas y fundici6n
de minerales, las otras empresas no produ
cen bienes transables pero si son demandan
tes de divisas.

Indudablemente la capitalizaci6n provocara
crecimiento econ6mico; sin embargo, existen
dudas sobre la capacidad de transformar la
calidad del aparato productivo. Como los re
cursos de la capitalizaci6n tendran efectos
sobre el crecimiento de la actividad econo
mica es de vital importancia conocer los pla
nes de inversi6n anual donde seguramente
estaran detallados los proyectos que se He
varan a cabo y el tiempo de su ejecuci6n. Esto
es importante porque sl la expectativa es
mejorar el crecimiento econ6mico y el em
pleo, los volurnenes de Inversion no deben
diluirse en el tiempo. Hasta el momenta el
gobierno no inform6 sobre este aspecto que
es central para el futuro del pais.

i) Cronograma de inversiones, crecimiento y
deficit comercial

2.2 Repercusiones y Perspectivas
Socioeconomicas de la Capitalizacion

LASPERSPECTIVASDELEMPLEOEN ELMARCODE LASREFORMASESTRUCTURALES-
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Es pertinente comentar que, en los hechos,
existe un conjunto de limitaciones estructu
rales que obstaculizan la generaci6n del cir-

nes emisoras de titulos-valores. Empero, el
efecto podria ser diferente si los recursos
mencionados se orientan a la bolsa de valo
res del extranjero, como contempla la Leyde
Pensiones. ya que en esta se encontrarian
titulos-valores que asegurarian rentabilidad
y empresas interesadas en la captaci6n de
los recursos ofrecidos por las AFPs de Boli
via.

LaReforma de la Seguridad Social tiene una
connotaci6n econ6mica y no social como se
nalan los portavoces gubemamentales, el ob
jettvo es el de procurar solucionar las fuer
tes restricciones estructurales que evttan el
encuentro continuo y fluido entre el ahorro y
la Inversion. Lapoblaci6n aportara mensual
mente una cantidad de dinero a las Admi
nistradoras de Fondos de Pensiones (AFPs),
quienes canaltzaran estos recursos ala com
pra de titulos en la bolsa de valores nacio
nal, suponiendo que las empresas naciona
les se constituyan en dlnamicas institucio-

2.3.- La Reforma de la Seguridad Social de
Largo Plazo

Por 10tanto, la actual estructura del merca
do del trabajo responde al tipo de inversion
que estuvo presente en el pais los ultlmos
doce anos: es decir, baja tasa, reducidos
montos y relativa concentraci6n en las gran
des y medianas empresas nactonales, ade
mas generaci6n de empleo en unidades eco
n6micas con retraso tecnologtco. baja califi
caci6n, reducida productividad, aspectos que
redundan en un cicIo precario de reproduc
cion familiar y productivo. En consecuencia,
si el enfoque de la pollttca de inversiones de
los pr6ximos gobiemos no se asocia al tema
del empleo, se corre el riesgo de acentuar la
gravedad de la situaci6n ocupacional de los
bolivianos.

Uno de los aspectos centrales que planteaba
solucionar la capitalizaci6n es la generaci6n
y el mejoramiento del empleo, por las argu
mentaciones referidas es improbable que esto
ocurra. En este contexto, el actual escenario
del empleo conttnuara siendo una de las pre
ocupaciones de la poHtica econ6mica y so
cial. Ademas como se hace referencia mas
adelante, tampoco el flujo normal de inver
si6n extranjera directa tiene posibilidades de
contribuir a una verdadera soluclon porque
las actividades en las que esta involucrada
son intensivas en capital, en consecuencia
demanda, en forma directa, poca mana de
obra.

Tarnbien el impulso 0 dlnarntca que podria
provocar la capttalizacion en el aparato pro
ductivo tendra limitaciones debido a la des
articulaci6n productiva existente. Asi. cuan
do se expandan las empresas y demanden
materias primas, bienes intermedios y de
capital, estos provendran, en su mayor par
te, del extranjero incidiendo sobre el stock
de divisas y la balanza comercial. S6lo ten
dra un efecto positivo cuando las empresas
requieran bienes y servicios para su funcio
namiento cotidiano y los trabajadores deman
den bienes salario. Esas dos potenciales de
mandas inducirian a una mayor producci6n
en sectores dedicados ala producci6n de ali
mentos, vestimenta, materiales de escritorio,
transporte, luz, agua, telefono, etc. En otros
termtnos, a mediano plazo podria tener efec
tos favorables siempre y cuando emerjan nue
vos productos y rubros dlnamlcos. esto seria
factible en la medida en que las empresas
extranjeras opten por producci6n nacional,
la cual tendria que ser competitiva en com
paraci6n ala extranjera.

productiva de las empresas capitalizadas con
otras ramas y sectores de la economia. Em
pero este fen6meno no acontece como se qui
siera, ya que no se generan encadenamien
tos de importancia; por esta razon se consi
dera tamblen una repercusi6n tenue en la
generaci6n de empleo indirecto.
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Solo en dos casos no ocurrto 10mencionado.
Una empresa chilena, EMEL S.A., compro
una parte importante del paquete acclonarto
de la compania Luz y Fuerza de Cochabam-

Uno de los resultados slgmflcattvos de la prt
vattzacton es que la mayoria de las empresas
se traspasaron a personas 0 empresas na
ctonales, esto se explica principalmente por
el tamano de las empresas y los precios que
fueron accesibles a las posibilidades de los
empresarios bolivianos.

cedimientos que se emplearon para la priva
tizacion fueron a traves de la licitacion. su
basta publica 0 por intermedio de la bolsa de
valores.

10

Despues de consolidar el proceso de la capi
talizacion, se promulgo un Decreto Regla
mentario de la Ley de Prtvatlzacton, D.S.
23991 del 10 de abril de 1995. En elmencio
nado decreto se establecto una lista de 72
empresas a ser prtvatizadas, las cuales esta
ban distribuidas de la slgutente manera: 59
de las Corporaciones Regionales de Desarro
llo, 9 hoteles prefecturales y 5 centros de
acopio (silos), dependientes de la Secretaria
Nacional de Industria y Comercio. Los pro-

Entre 1989-1993, se Inicio la privatlzacion
de las empresas publlcas, con la transferen
cia al sector privado de 30 ernpresas, 10 que
perrnitio recaudar, aproximadamente. 30 mi
llones de dolares,

2.4.- Prlvatlzaclon de las Empresas Publlcas

Ademas si las limitaciones senaladas ante
riormente son subsanadas la canalfzacion de
recursos a los empresarios tarnbien tendrian
repercusiones favorables en materia de in
versiones, produccion y empleo generando el
ansiado clrculo virtuoso del mercado de ca
pitales. Empero tambien es necesano sena
lar que los empresarios pequenos, de quie
nes depende la mayor parte de la ocupacton
nacional tendran restricciones para captar
estos recursos, en estos se dificulta aun mas
la superacton de las limltactones estructu
rales. En consecuencia, es prudente generar
condiciones favorables para que la mayoria
de los empresarios bolivianos tengan acceso
a estos recursos, de esta manera se podria
superar y generar un ambiente propicio para
la solucton de la inversion. produccion y
empleo.

Sin embargo es pertinente senalar que los
recursos de la reforma de la seguridad social
pueden coadyuvar a la ampliacton y consoli
daclon del mercado de capitales nacional. 10
cual impltcarta ofrecer a los empresarios na
cionales recursos a un costa bajo en rela
cion al sistema bancario comercial.

en favor de las AFPs.

Otra ltmitacion tiene referencia a la extgua
oferta de titulos y valores por parte de las
empresas nacionales. Tomando como refe
rencia las experiencias de otros parses. ge
neralmente los recursos que ofrecen las AFPs
se concentran en pocos titulos yvalores, prtn
cipalmente los que ofrece el gobiemo. Para
nuestro caso, si esto sucedtese, implicaria
efectos en la deuda intern a, ademas se cam
bia el sentido y ortentacion de los subsidios

Por 10 tanto, seran pocas empresas las que
tengan opciones de captar estos recursos
para canalizarlos a la inversion, 10 cual acen
tuara la concentracton en favor de las em
presas grandes. Por esta razon la ley permi
te una inversion de las AFPs en mercados de
capitales del extranjero.

culo virtuoso ahorro-Inverslon. EI principal
es el caracter familiar que tienen la mayoria
de las empresas nactonales, son pocas cuyo
caracter legal, sociedades anontmas, les po
sibilita participar en el mercado prtmarto y
secundario de la bolsa de valores. Amanera
de ejemplo en la industria manufacturera el
95% de los establecimientos economicos son
familiares.

LASPERSPECTIVASDELEMPLEOEN ELMARCODE LASREFORMASESTRUCTURALES-
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2 La informacion estadistica sobre la Inversion Direcla Extranjera todavfa no esta bien procesada y sistematizada, existen
diferencias entre la que presenla el INE. el Banco Central y la Secretaria Nacional de Industria y Comercio (SNIC). Para
conocer la tendencia que esta asumiendo estos iiltirnos aiios optamos por basamos en la informacion de la SNIC en especial
porque la serie claborada es mas amplia que el de las otras instituciones.

Fuente: Elaboracion propia con base en informacion de la Secretaria Nacional de Industria y Comercio, Subsecretaria
de Industrias y Direccion de Promocion de Inversiones, 1996
(*l Porcentajes

SECTORES/ AN-OS 1992 1995 1996
% % %

Hidrocarburos 37.9 22.4 137.7 34.3 59.4 26.3
Mineria 112.0 66.3 47.4 12.0 28.7 12.3
Industria 10.1 6.0 51.2 12.7 38.1 16.8
Agroindustria 8.0 4.7 1.7 0.4 18.6 8.2
Comercio y Servicios 1.0 0.6 163.6 40.7 8l.4 36.4

TOTAL 169.0 100.0 401.7 100.0 226.2 100.0

Si bien este tipo de inversion esta teniendo
una presencia signiflcatlva, es menester acla
rar que el valor total de la lED. en el periodo
considerado. es muy erranco. Este compor
tamiento tal vez se podria explicar por que el
capital privado intemacional todavta no 10-
gro asumir confianza y credibiIidad en las
condiciones politic as y economicas actuales.
Otra argumentacton se apoyo en el hecho de

CUADRO No. 7
DlSTRIBUCloN SECTORIAL DE LA INVERSIoN D1RECTA EXTRANJERA2

(En millones de d61ares american os)

La lED como flu]o normal. debido a su arti
culacion con los sectores de recursos natu
rales y de servicios. no tendra un impacto
significativo en la generacton de empleo en
razon a la utilizacion intensiva del capital.
empero es de esperar que influya sobre la
calidad del empleo debido a la Introducclon
de una tecnologia que requiera mana de obra
calificada. Ademas el tipo de orgaruzacton em
presarial lnducira. probablemente. a un pro
grama de capacitacion.

(;,

que la lED no tiene obllgacton de regtstrarse
en las dependencias estatales. esta disposi
cion esta respaldada en la Ley de Inversio
nes, 10cual no permite tampoco un regtstro
sistematico por parte de las instituciones
estatales responsables.

La distrfbucton sectorial de la Inversion Ex
tranjera Directa (lED) verifica la tendencia
que esta ocurriendo en la mayoria de los pai
ses de America Latina. es decir el Interes por
los recursos naturales y los servicios. Los hi
drocarburos. la mlnerta y la agrtcultura co
mercial son las actividades priorizadas por
la inversion extranjera y, a nivel de los servi
clos, el comercio. la banca y los seguros.

2.5.- Inversion Extranjera Directa como Flujo
Normal

greso de inversion extranjera directa prove
niente de dos paises ltmttrofes, aspecto que
ratifica la tendencia que podria tener en el
futuro la economta boliviana.

ba (ELFEC-CBBA)Yel gru po GLORIAdel Peru
se adjudtco la empresa Planta Industrializa
dora de Leche (PIL)en La Paz y Cochabam
ba. En consecuencia. es pertinente senalar
que la prtvattzacton tambien posibilito el in-

- LAS PERSPECTIVAS DEL EMPLEO EN EL MARCODE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES



El nuevo estilo de desarrollo implica luchar
con las remoras del pasado de tal manera de
eliminarlas para que no se constituyan en
obstaculos en la construcci6n denuevas ba
ses de la acumulacion de capital. La empre-

riado nacional el cambio de funciones y ro
les del Estado que se aleja de las actividades
productivas y cancela definitivamente su
conducta de proteger al empresariado nacto
nal por el tipo de politica econ6mica que en
tra en vigencta. Por 10tanto, la demanda es
tatal hacia los productos del empresariado
nacional tiende a achicarse afectando los ni
veles de Inversion de la empresa privada na
cional.

12

Segundo, tambien influyo en forma adversa
en las decisiones de inversi6n del empresa-

Los empresarios nacionales no tuvieron una
reacci6n favorable para constituirse en los
actores protagorucos del nuevo estilo de de
sarrollo; sin ser concluyentes ni abarcativos
es posible analizar algunos elementos que
podrian explicar este comportamiento empre
sarial. Prtmero, los empresarios enfrentaron
un cambio abrupto en las condiciones de in
version debido ala emergencia de nuevas re
glas del juego, que se refieren, entre otros, a
la competencia comercial, acceso a los recur
sos financieros e ingreso de la Inversion dt
recta extran jera.

3.1 La Inversion Privada Nacional

111.-Los Agentes Tradicionales de la Inversion

Esto podria seguir asi si los gobiernos tlenen
una actitud pasiva y no establecen marcos
regulatorios ala Inversion directa. La rever
slon s610 se dana en la medida de disenar e
implementar una estrategia de desarrollo en
la cual se astgne un papel a la Inversion ex
tranjera directa, esto podria slgntflcar explo
tar recursos naturales con el compromiso de
colocar al mercado interno 0 externo como
productos que incorporen valor agregado. Lo
contrario reproductra la vulnerabilidad ex
terna que caracteriza a la mayoria de los pal
ses de America Latina y, asimismo, ratifica
ra que este nuevo modelo de desarrollo se
basa en la explotaclon y producci6n de re
cursos naturales.

tar que el tipo de inversi6n realizada no ga
rantiza un cambio cualitativo del perfil de la
producci6n y de la exportacton, y por 10que
se observa, el pais conttnuara profundizan
do las bases de la competitividad espuria, es
decir, aprovechar simultanearnente la explo
taclon de los recursos naturales y la baratu
ra de la fuerza de trabajo.

En sintesis, parece ser que el futuro de la
Inversion directa extranjera en Bolivia va a
estar fuertemente sujeta a la proveniente de
Estados Unidos y de los parses latinoamert
canos limitrofes. Tarnbien es necesario resal-

En relacton ala dtstribucion geognllica tam
bien se constata el comportamiento similar
de la region, es dectr, la importancia que van
teniendo las empresas transnacionales de
paises desarrollados y las inversiones intra
regionales. Sobresalen, por orden de Impor
tancia, Estados Unidos que concentra la
mayor parte de su Inversion en Hidrocarbu
ros y Mineria, Canada en Mtneria, Australia
Mineria e Hidrocarburos y Espana Hidrocar
buros. A nivel de las inversiones latinoarne
ricanas sobresalen Chile cuya inversion se
orienta a la Industria Manufacturera (Bebi
das gaseosas) y Comercio y Servicios (Banca
y comercio), Argentina en Hidrocarburos y
Brasil en Mineria y Agricultura comercial
(soya). Los paises provenientes del contlnen
te americana son los que tiene mayor peso
en la inversi6n directa.

lAS PERSPECTIVAS DEL EMPLEO EN EL MARCODE lAS REFORMAS ESTRUCTURALES -
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La inversion publica departamental ejecuta
da, tarnbien presenta un comportamiento
erratico en razon de los criterios de asigna
cion; estes dependen de los proyectos nue
vos 0 en curso, de la presion que ejercen las
regiones sobre el gobiemo central y de la dl
narruca productiva de cada departamento.
Por estas razones, Chuquisaca, Santa Cruz
y Tarija, en los aI10s del ajuste, tienen una
menor parttctpacton en el total de la inver
sion publica. En el caso de Santa Cruz se

La inversion publica ejecutada en el sector
social tambten tiene un interesante desern
peno, desde 1987 a 1995 pasa a tener un
peso relattvo del 7.5 al 19.6%,por efecto de
la aprobacton y apllcacton de dos reformas
centrales vinculadas con este ambito, la Par
tlclpaclon Popular (muntctpalizacton) y la
Reforma de la Educaclon.

Las prioridades de la inversion publica, en el
nuevo contexto de desarrollo, se orientan a
la infraestructura de transporte, especial
mente caminero, salud, educacion. sanea
miento basico y recursos hidricos. Conslde
ran do a estos sectores como un solo agrega
do su parttclpacton relativa en el total de la
inversion publica se eleva del 39.53 en 1987
al 60.0% en 1995.

y la prtvatlzaclon.

A nivel sectorial las transformaciones en la
estructura de la inversion publica reflejan la
nueva concepcion acerca de las funciones que
debe cumplir el Estado. A nivel de los secto
res productivos la astgnacton presupuesta
ria se reduce en forma considerable ya que
esta pasa del 49% en 1987 al 30% en 1995,
con la tendencia de continuar bajando con
la transferencia de acttvos publicos al sector
privado como acontecio con la capitallzaclon

En este nuevo marco, el monte global de la
inversion publica entre 1987y 1995pasa de
272 a 401 millones de dolares, con una ten
dencia erratica en su distrtbuclon, debido a
la ortentacion politic a que imprimieron '.')s
tres gobiemos que administran el Ajuste Ls
tructural.

La nueva estrategta de desarrollo concibe
como aspecto central la redeflnicton del pa
pel del Estado en el proceso de desarrollo,
eliminando su presencia en la activtdad eco
nomica. En la reformulaclon de funciones,
el Estado se orienta a la mantencton de los
equilibrios macroeconomlcos y a la infraes
tructura, principalmente caminera. Asimis
mo. el Estado orienta su accionar publico al
mejoramiento de la fuerza de trabajo a tra
ves de la salud, educaclon y vivienda 0, 10
que se viene hoy en dia en llamar, el capital
humano.

3.2.- La Inversion Publica

veles diferenciados de organizaclon, dlreccion
y tecnologia utilizada, aspectos que inciden
para que los niveles de productividad sean
disirniles entre las distintas formas de pro
duccion. En termlnos de empleo, en el area
urbana, las unidades econorrucas de peque
na escala son las que tienen mejores condi
ciones para generar fuentes de empleo, con
mayor precision en este ambito se desarrolla
con bastante dinamicidad el autoempleo, en
especial debido a las limitadas condiciones
que presentan las gran des y medianas unl
dades de produccion,

Sin embargo es pertinente senalar que debt
do a la heterogeneidad estructural que ca
racteriza a la economia nacional, conviven
empresarios gran des, pequenos, medianos y
micros tanto en el area urbana y rural. Las
diferencias entre ellos se explican por los ni-

sa prtvada, como tercer aspecto, no logro rom
per la modalidad de acumulacton vtgente en
el pasado, todavia prevalece la aversion al
rtesgo producttvo. la inexistencia de planea
cion de mediano plazo y la no introduccion
de nuevos elementos organtzattvos y tecno
loglcos en el ambito de la produccton.

- LAS PERSPECTIVAS DEL EMPLEO EN EL MARCODE LASREFORMAS ESTRUCTURALES
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3 ~bid?, ala. ausencia. de informaci6~ sobre el cronograma anual de las inversiones, deuda externa y la estructura de la
mversion pnvada nacional, no es posible establecer la participaci6n de los distintos flujos en la inversi6n total.

te estructural, se basa, principalmente, en
recursos naturales y servicios. Esta configu
raci6n se consolida por el ingreso de la in
versi6n extranjera en los sectores de recur
sos naturales y servicios. Los factores ante
riores convergen a la consolidaci6n y ratifi
caci6n de una matriz productiva fuertemen
te asentada en materias prtmas, fen6meno
similar acontece con la oferta exportable. Si
bien hay una ampliaci6n en dicha oferta, los
productos que la componen son recursos
naturales con escasa incorporaci6n de valor
agregado. La hlstoria econ6mica reciente nos
ensena que la prevalencia de estos factores
influyen adversamente en el decurso de la
sociedad porque 10 unlco que hacen es gene
rar vulnerabilidad debido al poco peso rela
tivo que tiene el pais en el contexto intema-

La matriz productiva y la composici6n de la
oferta exportable, que va ratificando el ajus-

Demanera similar a otros parses de America
Latina, Bolivia tiene que enfrentar en el fu
turo el reto del proceso de globalizaci6n eco
n6mica, politlca, social y cultural, liderizado
por las empresas transnacionales. En este
nuevo marco mundial es imprescindible re
deflnlr cualitativamente el tipo de inserci6n
a la economia mundo, ya que en los ulttmos
decenios Boliviaestuvo articulada con bases
que Ie dieron extremada vulnerabilidad, ex
portaci6n dematerias primas sin ntnguna po
sibilidad de participar en la definici6n de los
precios de estos bienes, ademas esta forma
de articulaci6n se sostiene en 10 que se viene
a llamar la competitividad espurea,

IV.- Conclusiones

Dos sectores priorizados por la politica so
cial estan fuertemente subordinados a las do
naciones y credito extemo, salud yeduca
ci6n, asi en 1995 el financiamiento extemo
en estos sectores cubren el 88% y 95% de la
inversi6n publica, respectivamente. Este es
un tema de profunda reflexi6n ya que los
sectores que tienen que ver con el mejora
miento del capital humano tienen una dosis
de verdadera vulnerabtltdad-.

n6menos que tienen un comportamiento in
verso. Por una parte, el financiamiento in
temo presenta una considerable contracci6n,
en cambio, los componentes del financia
mlento extemo tienden a aumentar es el caso
del credito extemo. El financiamiento inter
no, a 10 largo de los anos analizados, sufre
una disminuci6n porque son menores los re
cursos del Tesoro Generalla Naci6n (TGN)y
los recursos propios de las Instituciones y
departamentos.

Considerando las fuentes de financiamiento
de la Inversi6n PUblica se observan dos fe-

Uno de los problemas estructurales de la in
versi6n publica es su fuerte subordinaci6n
al financiamiento extemo, donaciones y ere
dito extemo, aspectos que ahondan la vul
nerabilidad de este tipo de inversi6n. En los
anos del ajuste estructural, este tipo de fi
nanciamiento tiende a aumentar con las re
percusiones inherentes del mismo, mayor
dependencia de las donaciones y efectos de
la deuda extema sobre el stock y el servicio
que se incluye en los gastos corrientes. Ma
yoritariamente esta deuda proviene de orga
nismos multilaterales cuyas condiciones de
pago no son negociables.

podria entender esta reducci6n por la dina
mica econ6mica que le caracteriza; sin em
bargo, es de considerar el apoyo estatal que
requiere en la construcci6n de carre teras que
apuntale su desempeno exportador.

LASPERSPECTIVASDELEMPLEOENELMARCODE LASREFORMASESTRUCTURALES-
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Es posible que los futuros gobiemos profun
dicen algunas decisiones en materia de Il
nanciamiento. Para el caso de las empresas
nacionales grandes y tamblen para la inver
sion extranjera directa, la presencia de las
AFPs en el mercado de valores permlttra una
mayor oferta de recursos de largo plazo, para
tal efecto 10que se requertra es que las em
presas nacionales cambien de actitud e in
gresen al mercado prtrnario de valores emi
tiendo titulos para captar los recursos de la
segurtdad social. En otros terminos. se es
peraria que los aportes efectuados por la po
blacion boliviana a las AFPscontribuya a vin
cular el ahorro y la inversion, con los efectos
multiplicadores en la produccion, el empleo,
los ingresos, en sintesis en el mejoramiento
de las condiciones de vida de la poblacton .
En el caso de no ocurrir esta relacion, las
AFPs tienen el respaldo legal para canalizar
estos recursos a las bolsas de valores en
mercados extran jeros.

La inversion tradicional nacional mantendra
la tendencia descrita en el trabajo; la inver
sion publica ira consolidando sus proyectos
y programas en los sectores seleccionados,
es decir infraestructura, salud, educacion y
saneamiento bastco: la inversion provenien
te de las empresas nacionales, grandes, me
dianas, pequenas y micros, se desenvolvera
en el contexto actual porque nadie asegura
un real apoyo estatal para revertir las actua
les condiciones de inversion.

Por otro lado, el perm de la inversion extran
jera directa provocara nuevas formas de re
lacionamiento entre los Estados nacionales
involucrados, indudablemente con mayor
presencia e influencia por parte de aqueUos
que tienen mayor poderio econorruco,por esta
razon el Estado boliviano en sus diferentes
niveles, ejecuttvo, legislattvo y judicial, ten
drian que tomar precauciones para mante
ner relaciones horizontales con los gobiemos
de los parses de dicha inversion.

mente producttvos que expand an el aparato
productivo y provoquen efectos positivos en
el conjunto de la economia y la sociedad, en
especial en la generacton de empleos direc
tos e indirectos.

Si bien la compostcion de los dtrectorios fa
vorecen a las empresas extranjeras, porque
de los siete miembros cuatro son elegtdos por
estas, los otros tres mlembros que represen
tan los intereses de los bolivianos, tendrian
que desarrollar acciones para asegurar pla
nes consistentes de ejecucton de los cornpro
mlsos de inversion, astmismo para que la
ortentacton se realice a proyectos verdadera-

A partir de 1997, Bolivia debe asegurar el
ingreso de este monto y su orientacton a la
inversion productiva; para que ocurra este
hecho es fundamental que la nueva Institu
cionalidad, las Superintendencias General y
Sectoriales, y los representantes propietarios
en el Directorio de las empresas capitaliza
das desernpenen un papel central en el cum
plirruento de los compromisos de inversion.

En este contexto, tarnbien es importante con
siderar las nuevas manifestaciones de la in
version extranjera e identificar aquella que
realmente va a tener presencia con impacto
en el ambito nacional; reflexionar acerca de
los comprorntsos de inversion de las empre
sas extranjeras que capitalizaron las ernpre
sas estatales mas importantes, porque en
cualquier escenario prospecttvo jugara un
papel central debido a la magnitud del com
promlso de inversion. Ciertamente nuncaen
la historia de Bolivia se cornprometio un
monto de inversion del orden de los 1600
millones de dolares. EI monto total de estos
recursos ya son parte del patrtmonio de las
empresas capitalizadas porque se encuentran
deposttados en bancos en el exterior, por tal
razon obtienen una tasa de lnteres y el rtes
go es menor.

Debido a las transformaciones acontecidas
en la economia mundial continuar por este
sendero es bastante peligroso porque el pais
no escapa al riesgo de crisis que implica la
exportacion de materias prtrnas: tarnblen la
revolucion tecnologica nos da otro horizonte
en termlnos de vinculamos con productos
que contengan valor agregado.

cional, en especial en los mercados donde se
definen los precios.

- LASPERSPECTIVASDELEMPLEOENELMARCODE LASREFORMASES1RUCTURALES



En cambio los trabajadores inmersos en las
actividades desarrolladas por las empresas
nacionales no tendrian posibilidades de me
jorar su calidad de vida porque no se vislum
bran condiciones favorables parala introduc
cion de los elementos positivos de la produc-

Si algunas empresas capitalizadas decidie
ran por los contratos individuales es de pre
ver que los resultados serian totalmente di
similes y, en consecuencia, las condiciones
y los productos de la negociaci6n no serian
los deseados ya que es muy diferente la rela
ci6n personal 0 colectlva, a traves del sindi
cato.

Por 10tanto, no se vislumbra un futuro pro
misorto para la generaci6n de empleo y la
mejora de las condiciones del trabajo. Para
ser mas precisos, al interior de las empresas
capitalizadas tales condiciones podrian ser
mejores en la medida de lograr acuerdos fa
vorables entre los trabajadores con los em
presarios, 10 cual tendria que reflejarse en
los contratos colectivos de trabajo, de igual
manera los ingresos de estos trabajadores
podrlan tener un nivel expectable, reitero
siempre y cuando exista una buena negocia
cion entre partes.

Sin embargo no se puede descartar que es
tas medidas sean consideradas y aprobadas
por el proximo gobiemo, puesto que la refor
rna del Codtgo de Trabajo, una de las pocas
que falta para cerrar el ciclo de .las leyes que
componen el proyecto politico del ajuste es
tructural.

econ6micamente activa se encuentra labo
rando en actividades informales, en este
ambito las relaciones son totalmente flexi
bles debido a las caracteristicas de las uni
dades economicas y el tipo de propiedad que
prevalece. Si la tendencia de este segrnento
productivo continua bajo los canones anali
zados se podria esperar que las condiciones
de trabajo se deterioren min mas y que siga
ampliandose el empleo informal 10cual re
dundaria desfavorablemente en la producti
vidad ya que los determinantes positivos es
tan ausentes en estas actividades.
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Llama poderosamente la atenci6n la deman
da de los empresarios bolivianos, primero,
porque en los hechos ya se aplica la flexibili
dad laboral en las unidades econorrucas con
relacton obrero-patronal; segundo, en los
centros urbanos la mayoria de la poblaci6n

Por otro lado, se podria esperar que las gran
des empresas nacionales asuman alguna de
las dos modalidades en boga: contrato colec
tivo 0 individual, sin embargo, es necesario
advertir que la Confederaci6n de Empresa
rios Privados ya adopt6 una posici6n para
elevar la productividad y competitividad de
las empresas, mediante la adopclon de for
mas y mecanismos mas retrogrades llaman
dolos flexibilidad laboral que contempla la
disminuci6n del pago de indemnizaci6n por
alios de servicio.. del periodo de vacaciones,
de los dias fertados, la rebaja del tiempo de
preaviso y la eliminaci6n de las normas de
discriminaci6n de genero,

Con relaci6n a la generaci6n y condiciones
de empleo es pertinente diferenciar las poll
ticas y resultados en terrninos de los agen
tes de inversi6n. En las empresas capitali
zadas no se espera una creaci6n importante
de empleo directo, esto se debe fundamen
talmente al tipo de empresas cuya caracte
ristica es la de utilizar capital en forma in
tensiva. EIcambio trascendente puede espe
rarse en las condiciones de empleo, por cuan
to existe la tendencia en estas empresas a
inaugurar nuevas relaciones obrero-patrona
les a traves de la suscripci6n del Contrato
Colectivo de Trabajo. En los Contratos Co
lectivos se plante an aspectos tales como: es
tabilidad laboral, prtvllegtar la estabilidad y
no el aumento salarial, mantener el sueldo
fusionado a las horas extras, refrtgerio y via
tico de campo y capacttacton a trabajadores,
tecnlcos y admlnistrattvos.

Para las empresas pequenas ymicros se pre
ve que se consolide la nueva institucionali
dad creada ultlmamente, los Fondos Finan
cieros Privados (FFP)y la Nacional Ftnancie
ra, ambas tendrian que orientar sus recur
sos a las necesidades de capital de trabajo y
de inversion requeridas por las unidades pro
ductivas de pequena escala.

LASPERSPECTIVASDELEMPLEOEN ELMARCODE LASREFORMASESlRUCTURALES-
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De 10 contrario, el saldo del escenario que
estarnos presentando no seria halagueno.
Bolivia continuaria con su perfil productivo
y de oferta exportable donde predominen los
recursos naturales y servicios manteniendo
o tal vez profundizando la vulnerabilidad ex
tema. Asimismo en el orden interno la ex
clusion y las desigualdades sociales seran
mayores, se acentuara la heterogeneidad es
tructural y, ademas, las oportunidades de la
sociedad boliviana seran diferentes para los
ciudadanos nacionales. En si la globaltzaclon
asociada con la restauracion neoclasica po
dria construir una sociedad como la desert
ta, el nuevo escenario y los nuevos agentes
de inversion desempenan actividades asocia
das a las senales del mercado y no con las
necesidades y requerimientos nacionales (Re
vista Temas, 1996).

En consecuencia esto implica una verdade
ra estrategla gubemarnental, prtvtlegiar sl
rnultaneamente al capital extranjero, que
cumple un rol determinado en el proceso de
acurnulacion y al capital nacional, con la fl
nalidad de potenctarlo para lograr la solu
cion de los deficits descritos anteriormente.

prescindible que la politica economtca tenga
un tratamiento y vision estrategica, si bien
no contribuyen en gran medida a la produc
cion son las principales responsables en la
generacton de empleo. Esta es la razon cen
tral para que los futuros gobiemos conside
ren a estas formas de orgaruzacton de la pro
ducclon. Si bien es cierto que ntnguna estra
tegta de desarrollo puede apostar Integramen
te a este tipo de unidades productivas debt
do a las limitaciones inherentes en el proce
so de acumulacton de capital, la estrategta
vinculada a las misma tendria que ortentar
se indefectiblemente, por una parte. al rnejo
ramiento de la calidad de la ocupacton y de
las condiciones de produccion y, por otro
lado, el de imprimir polltlcas que se plas
men en prograrnas y proyectos para Incentl
var la fusion 0 las alianzas entre las dlferen
tes formas de organizacion de la produccion.

En carnbio las empresas pequenas y micros,
tanto del area urbana y rural, tienen llmita
ciones de toda indole, por esta razon es trn-

Uno de los factores que entrabaron el desa
rrollo de las unidades economtcas es el fl
nanciamiento de largo plazo, con el funcio
namiento de las AFPs tend ria que superarse
esta restrtccton, Como deciamos anterior
mente, para que esto ocurra es necesario re
vertir todos los obstaculos estructurales a
nivel de las instituciones emisoras de titulos
y valores y, asimismo, de las empresas cap
tadoras de estos recursos. Sin embargo, por
mucho tiempo continuaran beneflctandose de
este fmanciamiento las empresas gran des y
medianas porque tienen mejores condiciones
para subsanar dichas limitaciones.

Por 10 tanto la reversion de las tendencias
identificadas en el largo plazo requieren con
solidar los aspectos positivos de la politica
econorntca de la gestion gubernamental
1993-1997, asimismo la tntroduccton de
nuevos objetivos e instrumentos para lograr
el carnbio del curso de la economia nacional.
Respecto a los primeros aspectos, se debe
profundizar la Parttcipacion Popular en dos
dimensiones, la primera referida a la amplla
ciony consoltdacion de la generacton de fuen
tes de trabajo en los ambltos de accion deli
neados por la Ley, esto es en la admlnlstra
cion de la infraestructura de salud, educa
cion, riego y caminos vecinales. Segundo, el
de arnpliar la orientacton en terminos de
abarcar las actividades productivas, en otros
palabras que los Municipios se constituyan
en promotores de desarrollo fomentando las
actividades productivas y de generaclon de
empleo. En la relacion de estas dimensiones
podria lograrse, por una parte, la reducclon
de la mlgracion y, por otra, el mejoramiento
de las condiciones de vida de la poblaclon
urbana y rural.

tividad, tarnpoco un carnbio en la concepcion
y actitud del Estado para apoyar dectdida
mente, a la reconversion productiva.

- lAS PERSPECTIVASDELEMPLEOEN ELMARCODE lAS REFORMASESTRUCTURALES
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El capitulo esta organizado en cinco secciones. la prtmera de las cuales es esta introducci6n.
La segunda, se aboca al analisls del rol del Estado en la creaci6n de empleos desde la segunda
mitad del presente stglo y los principales cambios que produjeron las reformas estructurales
en la intervenci6n del Estado en la vida nacional. La tercera, contlene una breve descripci6n de
las principales tendencias del empleo urbano durante la primera decada de aplicaci6n de las
reformas. asi como una evaluaci6n general de la situaci6n ocupacional durante el periodo
1993-1995. La slgutente secci6n contiene una evaluaci6n de las principales acciones desarro
lladas en el ambito laboral y la oferta de "mas y mejores ernpleos" del actual gobiemo. Por
ultimo. la quinta secci6n contlene apuntes generales sobre los desafios que el Estado debe
asumir en el contexto actual.

A pesar de que el pais no cuenta con informacion adecuada para profundizar el analisis de la
situaci6n ocupacional a nivel nacional y tampoco existen reportes actualizados y permanentes
sobre la evolucion del empleo y los tngresos laborales. el presente capitulo del informe tiene los
sigutentes objetivos: i) analizar la evolucion del empleo en el sector publico durante los ultimos
anos: il) destacar las principales tendencias de la situaci6n ocupacional urbana durante la
prtmera decada de aplicaci6n de las reformas; iii)evaluar las acciones del actual gobiemo en el
ambito laboral y la oferta electoral de "mas y mejores empleos": Y. iv)plantear algunos desafios
que el Estado debe asumir en el marco de las reformas.

as reformas adoptadas a mediados de la decada pasada modificaron radicalmente la
tntervencion del Estado en la economia y tendieron a devaluar su rol como principal
generador de fuentes de trabajo. Los importantes cambios que se estan produciendo

en la dtnamica ocupacional durante los ultimos anos. plantean la necesidad de avanzar en el
analisis de los efectos que tuvo el proceso de reacomodo del Estado en materia de creaclon de
empleos en el contexto de aplicaci6n de medidas de estabilizaci6n y ajuste estructural. Esta
inquietud cobra una slgnlflcatrva importancia por el hecho de que el actual gobiemo ha incor
porado en su propuesta electoral. denominada Plan de Todos. la oferta de crear 287.452 nue
vos empleos y 211.670 empleos mejorados.

L
1. Introducci6n

Par Gary Montano Ordonez''

Capitulo 2
EI Rol del Sector Publico en la
Creaci6n de Empleol



El acelerado ritmo de generaci6n de empleos
por parte del Estado estuvo fuertemente co
rrelacionado con los cambios que desataron
las medldas de 1952 sobre la dlnamica de
mograflca y las presiones de algunos secto
res de la sociedad que habian contribuido
en el proceso de la revoluci6n. En efecto,
durante la primera fase de la revoluci6n em
pieza a manifestarse un proceso de urbanl
zacion de la poblaci6n y se fomenta el des
plazamiento de contingentes rurales del oc
cidente del pais hacia las regtones de coloni
zacion en el oriente. Estos cambios, adernas
de modificar la ubicaci6n espacial de la po
blaci6n nacional, empezaron a desatar pre
stones de oferta laboral que, en gran medi
da, fueron cubiertas a traves de la expan
ston de la demanda de empleo en el sector
publico, que empezo a constituirse en un
"Instrumento" de movilidad y ascenso social

La amplificaci6n de la accion social del Esta
do durante el cicIo hist6rico iniciado en 1952
tamblen permitlo la expansion de la capacl
dad de absorcion laboral dentro del sector
publico, sobre todo en los sectores de la edu
caci6n y la salud. AI respecto, la escuela ru
ral destaca como una de las prtncipales puer
tas de entrada de la poblaci6n campesina al
empleo estatal (Blanes, 1991).

de creacion y ampliaci6n de infraestructura
fisica y de comunicaciones, como tarnbten la
constituci6n de unidades productivas en di
versos rubros, donde el sector privado no
Incursiono por su relatlva debilidad. De 10
anterior se infiere que, mas que corregtr fa
lIas de mercado, el Estado asumio el papel
de impulsar la creaci6n de mercados a tra
yes de una sene de medidas que, sin lograr
de manera adecuada los resultados espera
dos, tendieron a promover una parcial Inclu
sion social, la vertebracion caminera, el fo
mento de la produccion y de la iniciativa prt
vada, y otro tipo de acciones de caracter so
cial que tuvieron un efecto multiplicador en
la creacton de fuentes de trabajo.
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Los excedentes generados por la actividad
prtrnario-exportadora soportaron la Interven
cion del Estado en la economia. Dichos re
cursos permitieron la ejecucton de proyectos

La creaci6n de empleos en el sector publico
dio lugar a que por primera vez en el pais
empiece a cobrar fuerza el trabajo asalarta
do, 10cual tendi6 a fortalecer la presencia de
sindicatos en el escenario nacional al arnpa
ro del Estado, donde los trabajadores mine
ros asumieron un signtflcativo papel y se
constituyeron en el sector mas representatl
vo del movimiento laboral boliviano.

El control directo que ejercio el Estado sobre
las principales empresas del pais (COMmOL,
YPFB y otras), asi como la progrestva expan
ston de "cargos" en la admintstracton publi
ca, derivada de la sobrecargada mision esta
tal, impulsaron el desarrollo de dicho mer
cado, dando lugar a que el sector publico
empiece a constituirse en uno de los mas
importantes empleadores. En dicho marco,
aproximadamente uno de cada cuatro tra
bajadores del contexto urbano, eri promedio,
se vinculaba directamente en algun puesto
de trabajo dentro del sector publico, rnostran
do la importante funci6n que cumplia el Es
tado en la generacton de empleo.

A partir de la segunda mitad del presente sl
glo se inicia en Bolivia un cicIo historico de
singular trascendencia, cuya principal carac
teristica fue la implementaci6n de un estilo
de desarrollo que se sustento en una predo
minante intervencton del Estado en la vida
nacional. La revolucion de 1952 Impulso un
proceso de importantes cambios, cuyo obje
tivo principal era promover la modemizaci6n
del pais mediante el fortalecimiento de la par
ticipaci6n del Estado en la economia. Desde
la perspectiva laboral, dichos cambios die
ron lugar a la conformaci6n de un mercado
de trabajo dentro del sector publico, que pau
latinamente empezo a concentrar elevados
volumenes de poblaci6n activa.

2. Rol del Estado en la Creaci6n de Empleos

EL ROL DEL SECTOR PUBLICO EN LACREACI6N DE EMPLEO ----------
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Despues de un largo periodo, que practlca
mente duro mas de tres decadas, el estilo de
desarrollo tmpulsado desde mediados del
presente stglo mostro grandes deficiencias
asociadas a la notable vulnerabilidad de la
economia nacional, debido al sesgo prima
rio-exportador, debtl desarrollo industrial,
marcada depend encia, limitada arttculacion
economtca e integraci6n social. y elevados
indices de pobreza. De tal manera que el pais
tngreso a la decada de los anos ochenta con

En el contexto rural, por su parte, no se pudo
cumplir el objetivo de promover el desarrollo
econorruco,aunque el oriente del pais -prin
cipalmente el departamento de Santa Cruz
se constttuyo en beneficiario directo de la
acclon publica. AIrespecto cabe senalar que,
si bien la reforma agrarta tuvo un notable
efecto politico y social, no logro propiciar la
plena integraci6n social del campesino, al no
estar complementada con una deliberada
politica que se oriente a elevar la productivi
dad agricola y brindar una adecuada solu
cion a los sistemas de propiedad y tenencia
de la tierra. Esta situaci6n en un corto pe
riodo reprodujo, ademas de un acelerado pro
ceso de minifundizaci6n en el occidente del
pais, inadecuadas condiciones de vida; mar
gmando a elevados contingentes rurales de
los beneficios del progreso economico.

La creciente expansion de la actividad publi
ca en diversos frentes y el permanente au
mento del empleo en el sector publico cons
tituyeron factores que a la larga provocaron
la conforrnacion de un aparato estatal inefi
ciente. que se caractertzo por un excesivo
burocratismo y un elevado sobreempleo. Re
sulta altamente ilustrativo el hecho de que
en la principal empresa minera del pais (CO
MIBOL)los puestos de trabajo en exterior
mina hayan progrestvamente superado al
empleo en interior mina. Detras de esta ten
dencia se advierte claramente la practtca del
clientelismo y prebendalismo que caracteri
zaba la ortentacton del Estado patrimonia
lista corporativo fundado en 1952 (Calderon
y Lasema, 1995).

presion sobre el Estado para que asuma la
miston de crear fuentes de empleo.

La Intervencion estatal en la vida econ6mica
del pais durante el decenio de los anos se
tenta fue determinante para promover la Ini
ctattva privada 0 por 10menos para impulsar
la conformaci6n de algunos grupos empre
sariales que, al amparo del Estado y en es
trecha relaclon con la burocracia estatal,
empezaron a desarrollar actividades econo
micas en las ramas de la agrtcultura, indus
tria, servicios,comercio, construccton y otras.
Sin embargo, el excesivo proteccionismo no
estimulo la competitividad de dichas activi
dades, toda vez que el sector privado no tuvo
la capacidad de trascender los estrechos li
mites que Ie imponia la logica rentista y su
perar su aversion al riesgo. De tal manera
que la debilidad del sector privado limit6 el
desarrollo del mercado de trabajo y elevo la

El fuerte impulso que dio el Estado a la re
gton oriental del pais y el proceso de urbani
zacton resultante de las medidas de 1952,
tendieron a provocar una redistribuci6n de
la poblaci6n dentro del territorio nacional,
con 10cual se cumplia el deliberado propost
to de promover asentamientos humanos en
regtones tradicionalmente despobladas. Esta
ortentacton fue mucho mas evidente en la
decada de los anos setenta, cuando los ele
vados flujos de capital provenientes del en
deudamiento extemo permttieron canalizar
recursos hacla el departamento de Santa
Cruz y propiciar un signlflcattvo crecimiento
del empleo en el sector publico. En dicho
periodo, ademas de impulsar la modemiza
cion y descentralizaci6n del aparato burocra
ttco, ernpezo a consolidarse el desarrollo de
los departamentos que conforman el deno
minado eje central del pais (La Paz, Cocha
bambay Santa Cruz), donde progresivamente
tendi6 a concentrarse la mayor parte de la
poblaclon naclonal. Esta sttuacton paulati
namente tendi6 a desatar fuertes presiones
de oferta laboral en las principales ciudades
del eje: pero tambten consolid6 el deslgual
desarrollo regional del pais, en virtud a la
deliberada desatenci6n estatal de las regto
nes que constituyeron la base de la econo
mia nacional.

para ciertos estratos de la poblaclon: princi
palmente capas medias.

---------- ELROLDELSECTORPUBLICOENLACREACI6NDE EMPLEO
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Elaboracion: Propia.

Fuente: UDAPE. con base en informacion del Ministerio de Finanzas y Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

INSTITUCIONES 1980 1981 1982 1983 1984 1985

lDTAL 193,118 199,962 204,016 224,435 235,922 245,579

A. ADMINISlRACION CEN1RAL 97,207 101,441 103,852 119,860 127,094 132,080
1. Poder Ejecutivo 95,217 99,988 102,399 117,802 124,662 129,071
1.1. Presidencia de la Republica 1,904 2,295 2,712 2,712 2,710 2,550
1.2. Ministerios del Estado 93,283 97,663 99,655 115,058 121,921 126,491
1.3. Tribunal Fiscal 30 30 32 32 31 30
2. PoderLegtslativo 351 0 0 346 721 738
3. PoderJudicial 1,429 1,453 1,453 1,692 1,692 2,065
4. Corte Nacional Electoral 210 0 0 20 19 206

B. ADMINISlRACION DES
CEN1RALIZADA 81,399 83,378 83,791 88,004 90,491 93,745
1.Corporaciones de desarrollo 2,293 2,863 3,173 3,677 3,702 4,377
2. Instituciones publicas 23,913 23,872 24,730 24,609 25,938 27,854
3. Empresas publicas 51,994 53,417 52,600 56,283 57,991 58,347
4. Empresas mixtas 3,199 3,226 3,288 3,435 2,860 3,167

C. ADMlNISlRACION
DESCONCENlRADA 589 591 602 602 575 610
1. Prefecturas 589 591 602 602 575 610

D. ADMlNISlRACION LOCAL 8,333 8,547 8,962 8,953 10,305 10,695
1. Municipalidades 8,333 8,547 8,962 8,953 10,305 10,695

E. ADMlNISTRACIONAlITONOMA 5,590 6,005 6,809 7,016 7,457 8,449
1.Universidades 5,590 6,005 6,809 7,016 7,457 8,449

CUADROI
BOLIVIA: EMPLEO EN EL SECTOR PUBLICO 1980-1985

(Numero de personas)

Sin embargo, pese a que el pais ingres6 en
una crisis generalizada, el empleo en el sec
tor publico, parad6jicamente, tuvo un com
portamiento procicIico, como se advierte en
el siguiente cuadro:

macroeconorrucos que empezaron a gestarse
durante la segunda mitad de los anos seten
ta tienden a manifestarse plenamente en los
anos ochenta, dando lugar a un proceso hi
perinflacionario y de receston productiva que,
ademas de poner en rtesgo el funcionamien
to de la economia nacional, dertvo en serios
conflictos sociales y pugnas distributivas que
amenazaron el naciente proceso democratl
co (Lazarte y Pacheco, 1992).

Durante los primeros anos de la decada
pasada el modelo de desarrollo impuesto por
la revolucion de 1952 empez6 a desplomar
se, deterrninando el colapso de un cicIo his
tortco cuyo principal protagontsta fue el Es
tado. En efecto, el shock de precios de los
principales productos de exportacion, que
genero un deterioro en los terminos del in
tercambio, junto con la crisis de la deuda
externa, cuestionaron las bases de dicho
modelo. Adicionalmente, los desequilibrios

un aparato productivo altamente heteroge
neo y un reducido mercado de trabajo que
no tuvo la capacidad de aglutlnar a la fuerza
laboral del pais.
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Las reforrnas presupuestales tienen por ob
jeto reducir el deficit fiscal a traves de la ra
clonalizaclon del gasto publico y el penna
nente incremento de ingresos fiscales. Para
lograr dicho proposlto, por una parte, se apli
caron medidas orientadas a reductr el nu
mero de trabajadores y la masa salarial del
sector publico, elevar precios y tarifas de bie
nes y servicios publlcos. y eliminar transfe
rencias y subsidios; y por otra, se implemen
to la refonna tributaria que, ademas de res
ponder al propos ito de stmpliflcar el sistema
anterior y ampliar la base de contribuyen
tes, se sustenta en impuestos indirectos.

e tnternalizacton, se plantea la necesidad de
confonnar un sector publico reducido y efi
clente, que tenga la capacidad de adaptarse
a los desafios que impone la logtca del mer
cado y generar las mejores condiciones para
promover una adecuada tnsercton de la eco
nomia al comercio tnternactonal, para 10cual
se adoptaron un conjunto de refonnas que a
10 largo de una decada estan incidiendo en
el manejo de tres "variables" centrales que
poseen una fuerte tnterrelaclon. a saber: pre
supuesto, inversion publica y empresas es
tatales.

En este contexto, ademas de favorecer la des
regulacton, ellibre mercado, la prtvatizacion

EI conjunto de medidas adoptadas desde la
prornulgaclon del Decreto Supremo 21060
tienen la intencion de enfrentar problemas
de endeudamiento externo, balanza de pa
gos y lograr la recuperacton del equilibrio
externo en el corto plazo. EI nuevo programa
economico que se sustenta en la apertura
externa pretende, en esencia, modificar la
estructura de precios relativos para fomen
tar la transferencia de recursos desde la pro
ducclon de bienes no transables hacla la pro
duccton de bienes transables.

Durante los ultimos dtas del mes de agosto
de 1985, cuando todavia el pais estaba in
merso en una profunda crisis, el gobierno de
Paz Estenssoro implernento la Nueva Politi
ca Economica (NPE)plasmada en el Decreto
Supremo 21060 y en posteriores disposicio
nes, con la cual se inicia un proceso de re
fonnas estructurales que estan produciendo
un stgnlflcattvo giro en la historia econorntca
nacional, debido a que el liderazgo protago
nico del Estado empieza a ser sustituido por
el mercado y el sector privado.

2.1. EI rol del Estado en el contexte de las
reformas estructurales.

Para corregtr la aguda inestabilidad econo
mica el gobierno de la UDP apllco siete pa
quetes de estabtlizaclon que no tuvieron nin
gun efecto positlvo, por el contrario los con
flictos sociales se agudizaron a tal punto que
provocaron la dtsmlnucion del periodo pre
sidencial en un ano. forzando al gobierno de
Siles Zuazo a convocar a elecciones genera
les antes de que concluya el mandato cons
titucional. En agosto de 1985, Paz Estensso
ro sucedio a Siles Zuazo y el pais lngreso en
un nuevo cicIo historlco donde el Estado
empezo a cumplir otro rol.

desmedido desde 1952 (Lazarte y Pacheco.
1992).

Las fuertes presiones que ejercieron los sin
dicatos organizados en torno a la COB. ex
presadas en paros y huelgas. para mantener
el poder adquisitivo de sus remuneraciones
y proteger sus fuentes de trabajo fueron de
terminantes. tanto para impulsar la acelera
cion inflacionaria como para derrocar al go
bierno de la UDP. Inclusive organizaciones
sindicales no afllladas a la COB, como es el
caso del sindicato de trabajadores de la ban
ca estatal, lograron bonificaciones e incre
mentos salariales signtflcattvos. De tal ma
nera que el pais mgreso en una situacion de
descontrol y de ingobernabilidad, debido a
que el Estado perdlo su capacidad de con
trolar su propio funcionamiento y crecimiento
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3 Un analisis detallado de la situacion laboral en el contexto de las reformas se encuentra en los estudios realizados porCEDLA
sobre cl Programa de Ajuste Estructural y en los anteriores Informes Sociales, que sirvieron de base para desarrollar este
punto del capitulo.

que repercute negativamente en las condi
ciones de vida de la mayor parte de los tra
bajadores. Sin embargo. la conformaci6n de
dicho escenario esta relacionada con las dis
tintas etapas por las que transtto el proceso
de reformas estructurales, don de es posible
identificar las principales tendencias de la si
tuaci6n ocupacional durante la primera de
cada de implementaci6n de las mismas. que
de manera condensada se destacan a conti
nuaci6n.

Las reformas estructurales han provocado re
levantes cambios en el escenario laboral ur
bano del pais, que se manifiestan a traves de
la reducci6n del empleo en el sector publico,
insuflctente dtnamlca de absorcton de fuer
za de trabajo en el sector empresarial prtva
do, notable expansion del empleo en activt
dades de subsistencia yen pequenas unida
des producttvas, significativa concentraci6n
de mana de obra en actividades terciarias y
creciente deterioro en la calidad del ernpleo,

3.Tendencias de la Situacion Laboral Urbana en
el Contexto del Ajuste EstructuraP

Como puede advertirse. el proceso de refor
mas ha modificado radicalmente la Interven
cion del Estado en la vida nacional, dejando
de lado los vtejos prtnclplos relativos al ple
no empleo, equidad distributivay crecimien
to econornico, que en alguna medida guta
ron el estilo de desarrollo implementado en
la dec ada de los anos cincuenta. Actualmen
te el Estado debe transferir al sector privado
y al mercado. a traves de la "mano invisible".
la responsabilidad del crecimiento economi
co y la creaci6n de empleos. para abocarse
exclusivamente al mantenimiento del orden
publico y la paz social. suministro de bienes
publlcos, canalizaci6n de recursos de inver
sion en infraestructura flsica y capital hu
mana y proteccton del medio ambiente.

multilaterales en la mayor parte de los pal
ses de la region durante los anos ochenta,
tiene que complementarse con un escenario
macroecon6mico estable, que brinde condi
ciones favorables para la reanimaci6n pro
ducttva y la atracci6n de capital extranjero,
de manera tal que exista una suerte de re
forzamiento mutuo entre las polittcas de es
tabilizaci6n y de ajuste estructural (Aguirre
et al.. 1992; Dorado, Grebe yVillegas. 1992).

Este conjunto de reformas, que concuerda
perfectamente con los programas de ajuste
estructural "tmpulsados" por los organtsrnos

EI tercer grupo de reformas se basa en el uso
mas eficiente de los recursos productlvos, 10
cual tiende a justificar la transferencia de
empresas publicas al sector prtvado, como
una medida central que responde ala tnten
cion de impulsar la reestructuracton produc
tiva y garantizar un crecimiento econ6mico
sostenido. En este caso, se parte de la pre
misa de que la privatizaci6n y/o capitaliza
cion de empresas publlcas tiende a elevar el
nivel de rendimiento y mejora la eficiencia
productiva, tecnlca y fmanciera de las mls
mas.

En cuanto hace al manejo de la inversi6n
publica, las principales reformas tienen el
proposlto de promover el mejorarniento de la
competitividad empresartal, para 10 cual se
establece que el Estado invierta en capital
humano y en infraestructura fisica y de co
municaciones. Ello porque se precisa crear
las mejores condiciones de inserci6n del ca
pital exportador a la economia mundial y ele
var la producttvtdad de la fuerza de trabajo.

EL ROL DEL SECTOR PUBLICO EN LACREACI6N DE EMPLEO ----------
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4 Durante la primera etapa de las reformas ambos sectores llegaron a concentrar cerca del 50 por ciento del total del empleo
urbano.

La reducci6n de gastos corrientes en el sec
tor publico y el incentivo otorgado al sector

La contraccton del producto. que practica
mente acompano esta prtmera etapa de re
formas. junto a la elevada expansion del
empleo por cuenta propia reforzo la terctari
zacton productiva y laboral. En efecto, mas
de la mit ad de la poblaci6n ocupada se arti
culo a las ramas del comercio y los servlcios.
donde existe el predorninto de unidades eco
nomtcas de pequena escala que no brindan
condiciones de trabajo adecuadas y constl
tuyen una fuente deempleo precarto.

La reducci6n del trabajo asalariado y parti
cularmente la "relocallzacion" de los obreros
de la minerta estatal deblltto profundamente
al movimiento sindical. que ernpezo a trag
mentarse a raiz de los cambios que se pro
dujeron en la estructura del empleo. La COB.
que se encontraba desgastada despues del
periodo de gobterno de la UDP. sufrio un duro
golpe, puesto que se puso fin a las condicio
nes que promovian mlnlmos espacios de con
certacion con el Estado y se redujo al sector
mas representativo de la organizaci6n rna
triz de los trabajadores bolivianos.

El fuerte incremento de la desocupaci6n es
tuvo acornpanado con importantes cambios
en la estructura del empleo, toda vez que
empezo a perder peso el trabajo asalariado y
se produjo una redistribuci6n de la fuerza
laboral en torno a los sectores familiar y se
mtempresartal", donde tendi6 a concentrar
se la mano de obra desplazada de los secto
res publico y prtvado, y la poblaci6n activa
que por prtmera vez ingresaba al mundo del
traba]o, compuesta en su mayoria por rnuje
res. jovenes y ntnos,

El congelamiento temporal de la Inversion
publica y la paralizaci6n de las compras es
tatales se convirtieron en las prtnctpales va
riables explicativas de la desaceleraci6n del
ritmo de crecimiento del producto. En dicho
contexto la Inversion prtvada estuvo practt
camente ausente. De tal suerte que el estan
camiento producttvo sento las bases para que
un elevado porcentaje de la fuerza laboral se
encuentre al margen de los sectores empre
sartal y estatal.

En el sector prtvado, medidas como la elirnl
naci6n de subsidios y la libre importaci6n
dieron lugar al cierre de algunas factortas de
considerable dtmenston, debido a que no
pudieron enfrentar la competencia de pro
ductos similares que tngresaron al pais le
galmente 0 por la via del contrabando. 10cual
se tradujo en el despido de un volumen poco
despreciable de trabajadores de la industria
manufacturera.

Durante la etapa inicial de aplicaci6n de las
reformas. que comprende el periodo 1985-
1989. las medidas adoptadas. si bien logra
ron frenar la espiral inflactonarta. provoca
ron una receston productiva y un slgnlftcatt
vo incremento del desempleo. En dicho con
texto, las politicas orientadas a reducir el
deficit fiscal. desregular el mercado de tra
bajo y liberalizar el comercio exterior. se ex
presaron en el despido de mas de 40.000 tra
bajadores de los sectores publico y prtvado,
de los cuales mas de 23.000 correspondian
al sector de la mineria estatal (Blanes. 1991).
Esta sltuacion determino un aumento de la
tasa de desocupaci6n abierta que en 1989
se ublco en torno al 10.4 por ciento, siendo
la mas alta durante los diez prtmeros anos
de vigencla del ajuste estructural.

- Primera etapa (1985-1989).
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de Mineria. que pretendian alentar la inver
si6n privada nacional y lograr la atracci6n
de inversi6n extranjera, otorgando un rele
vante papel aI sector privado nacional y fo
raneo. La promoci6n de exportaciones tam
bien se constituy6 en un componente cen
tral de la politica econ6mica aplicada duran
te esta gesti6n. donde principalmente resal
ta la creaci6n del Ministerio de Exportacio
nes y Competitividad Economtca, la reforma
aduanera y la implementaci6n de un siste
ma de devoluci6n de impuestos para produc
tos de exportaci6n. Por ultimo. entre las re
formas aI Estado destaca el enfasts dtrigido
hacia el area social. la prtvatizaclon de em
presas publlcas y el cierre de los bancos es
tatales de fomento.
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El crecimiento economlco estuvo sustentado
por una serte de medidas. como las Leyes de
Inversiones y de Hidrocarburos y el Codigo

Durante la segunda etapa de aplicaci6n de
las reformas estructurales. que comprende
el periodo 1989-1993. el nuevo gobierno pre
sidido por Paz Zamora adopt6 un conjunto
de medidas que. a tiempo de continuar con
el proceso de ajuste y preservar la estabili
dad alcanzada durante la anterior gestton,
ternan la intenci6n de establecer las condi
ciones necesarias para alentar el crecimien
to economico. estimular el comercio exterior
y profundizar los cambios en el rol del Esta
do.

- Segunda etapa (1989-1993).

En este contexto tambien se aplicaron medl
das que curnplian con el proposito de reacti
var la econornia. despues de haber alcanza
do la estabilidad de precios internos. Sin
embargo. el sector prtvado, ante la fuerte re
ducci6n de la tutela estatal. no brind6 sena
les como para constituirse en el principal
agente dinarnizador del aparato productivo
naclonal, factor que incidi6 negativamente
sobre la situacion ocupacional urbana. de
bido a que el empleo empez6 a depender con
mayor fuerza de estrategtas de sobrevtven
cia adoptadas por la poblaci6n para generar
su propla fuente de trabajo.

Por su parte. para paliar los efectos negati
vos que generaron las politicas de estabiliza
cion sobre el empleo se creo el Fondo Social
de Emergencia (FSE) en 1986. como un ins
trumento compensatorio de vtgencta llmita
da que ortento sus acttvidades aI flnancta
rniento de proyectos de infraestructura fisi
ca y social. Detras de esta iniciativa se ad
vierte la nueva concepcion de la acci6n so
cial del Estado en el marco de las reformas.
que se caractenzo por su selectividad hacia
determlnados grupos de la poblaci6n. En todo
caso. los proyectos de infraestructura finan -
ciados por el FSE generaron empleos tempo
rales de bajos ingresos.La plena libertad que se concedi6 aI sector

empresarial privado para abatir costos labo
rales estimul6la expansion del trabajo even
tual que. junto con la ausencia de cobertura
de la legislacion de protecci6n aI trabajo y la
seguridad social en los sectores familiar y
semtempresartal, provoc6 la agudizaci6n de
los problemas asociados a la inestabilidad
laboral y la baja calidad del empleo urbano.
Durante los anos 1985 y 1989. el porcentaje
de trabajadores que no gozaba de los benefi
ctos de la estabilidad laboral se elev6 de 10 a
25 por ciento del total de la poblaci6n asala
riada respectivamente. evidenciando el rapt
do crecimiento del fen6meno de la inseguri
dad laboral.

privado para flexibilizar costos laborales, tu
vieron un efecto negativo sobre los ingresos
y salarios percibidos por la mayor parte de
los trabajadores urbanos. aunque no en la
rnisma intensidad que durante el proceso
htpertnflacionarto. La perdlda del poder de
compra de los ingresos provenientes del tra
bajo deterioro las condiciones de vida de la
poblaci6n. factor que dio lugar aI incremen
to de las tasas de participaci6n. principal
mente de la fuerza de trabajo secundaria.
como una estrategla desplegada por los ho
gares para complementar el ingreso familiar.

EL ROL DEL SECTOR PUBLICO EN LACREACI6N DE EMPLEO ----------
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El manejo de la inversi6n publica. sujeto a
los esquemas convencionales de la politica
fiscal. tampoco incidi6 en la expansion del

La escasa eficiencia de la banca comerctal,
asociada intimamente a su caracter oligop6-
lico, junto con las elevadas tasas de interes
activas y la liquidaci6n de la banca estatal
de fomento. limitaron notablemente la inver
si6n productlva, que pudo haber incidido en
la expansion del empleo en activldades pro
ductoras de bienes transables tnternacional
mente. sobre todo en la industria manufac
turera. Sin embargo. en esta etapa continuo
regtstrandose una predominante concentra
cion del empleo en las actividades del comer
cioy los servicios. Mas aun, el aumento de la
ocupaci6n en el sector industrial respondi6
fundamentalmente al ponderable rol que des
empeno la actividad artesanal en materia de
absorci6n laboral, 10cual consolida el perfil
liviano de la industria manufacturera y la
severa restricci6n de la economia nacional
para modificar su actual patron de inserci6n
al comercio exterior.

Los bajos niveles de Inversion no lograron
modificar la estructura del empleo. Por el
contrario. reforzaron la fuerte concentraci6n
de la fuerza de trabajo en actlvldades desa
rrolladas en torno al nucleo familiar. donde
partlclpan los trabajadores por cuenta pro
pia y los farniliares no remunerados. En 1993
practtcamente dos quintas partes de la po
blaci6n ocupada estaba vinculada a peque
nas unidades farniliares y mas de la mitad
del empleo femenino se encontraba en este
ttpo de establecimientos. dando cuenta del
esfuerzo desplegado por dicho conttngente
para complementar los deprirnidos tngresos
farniliares y el caracter precario de su inser
ci6n Iaboral.

esperados. que ni stquiera lograron superar
el 6 por ciento del PIB. De igual forma. la
inversi6n directa extranjera. que se incremen
to considerablemente. no tuvo un impacto
relevante sobre el empleo. debido a que se
concentro fundamentalmente en los secto
res de la mineria e hidrocarburos. que se
caracterizan por ser actividades intensivas
en capital y no en mana de obra.

La lenta respuesta del sector empresarial en
materia de generaci6n de fuentes de trabajo
estuvo asociada intimamente a la manten
ci6n de niveles de inversion por debajo de los

El incremento del empleo asalariado princt
palmente se concentr6 en unidades econo
micas semiempresariales. donde no existe
una clara disoctacion entre el capital y el tra
bajo y prevalecen modalidades atipicas de
contrataci6n de fuerza laboral. El elevado
dinarnismo en la generaci6n de empleo que
regtstra este tipo de establecimientos de pe
quena escala. tendi6 a reforzar la estructura
heterogenea del empleo y del aparato produc
tivo urbano: mucho mas ante el evidente
hecho de que el Estado no adopt6 medidas
que promuevan el desarrollo de este tipo de
actividades.

Entre 1989Y1993.1a tasa promedio de des
empleo abierto declin6 desde 10.4 por ciento
hasta 6 por ciento del total de la fuerza de
trabajo respectivamente. Esta situaci6n pa
rece indicar que durante este periodo el des
empleo no constituyo el principal problema
laboral, mucho mas si se advierte la preva
lencia de elevadas tasas de parttctpacton que
estuvieron por enctma del 50 por ciento del
total de la poblaci6n en edad de trabajar.

Lareanimaci6n econ6mica tuvo algunos efec
tos en el ambito laboral urbano. puesto que
se contrajo en forma significativa el desem
pleo y volvi6a cobrar fuerza el trabajo asala
riado. aunque no como resultado de un ma
yor dinarnismo en la absorci6n de empleo en
el sector empresarial privado.

A 10largo de esta etapa. el pais empez6 a
registrar tasas positivas de crecimiento eco
n6mico que. aunque insuficientes como para
justificar el ingreso de la economia por la
senda de un proceso sostenido de reconver
sion productiva. respondian al esfuerzo de
adecuaci6n de algunos segmentos del apa
rata productivo al contexto de liberalizaci6n
econ6mica. En forma particular resalta el
dinarnismo que tuvieron los sectores de la
industria manufacturera. hidrocarburos.
mineria y construcci6n. cuyas tasas de ere
cimiento fueron superiores al PIB global.
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Sin embargo, en los hechos la polittca social
tuvo un fuerte sesgo corto placista y no se
logro el establecimiento de mecanismos ade
cuados de coordlnacton, 10 cual tendio a pro
piciar el desarrollo de acciones dispersas que
no lograron el impacto esperado y tampoco
la necesaria articulaclon con la politica eco
nomica (Calderon ed., 1995). Mas aun, mu
chas de las propuestas contenidas en la ESB
no trascendieron las buenas intenciones y
no se tuvo la capacidad de llegar con acclo
nes concretas hacia los grupos mas pobres.
Resulta practtcamente imposible pretender
atacar el fenomeno de la pobreza en el pais a
partir de disposiciones legales, mucho mas
si no se tiene una propuesta integral que tras
cienda el tradicional enfoque paternalista.

En este marco, se puso enfasts en la identifi
cacton de conttngentes especificos que sub
sistian en condiciones de pobreza, hacia los
cuales deblan dirigirse un conjunto de ac
ciones en los campos de la salud, nutrtcion,
educacion, saneamiento baslco, capacitacion
tecntca y reconversion laboral. AI mismo
ttempo, se deflnio un esquema institucional
que cumplia con el proposito de favorecer la
coordtnacton entre las distintas entidades
encargadas de llevar adelante la polltlca so
cial del gobierno, resaltando la creaclon de
los fondos de inversion y desarrollo (v. gr.:
Fondo de Inversion Social), el Consejo Na
clonal de Politica Social y la Unidad de Ana
Iists de Politicas Sociales.

El enfasts que tuvo el tema social en el go
bierno delAcuerdo Patrtotico se plasmo, prtn
cipalmente, en la Estrategta Social Boliviana
(ESB)que, ademas de constituirse en un ins
trumento orientado a modificar radicalmen
te la accton social del Estado, guardaba una
perfecta correspondencia con los postulados
de los organismos multilaterales sobre la
politica social en el contexto de los progra
mas de ajuste estructural.

ciones laborales, y la falta de un marco instl
tucional adecuado.
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La ratlflcacton de las medidas tendentes a
flexlbilizar los costos laborales y la perdida
de la capacidad de compra de los ingresos
percibidos por la mayor parte de los trabaja
dores, pese al incremento de la jornada pro
medio de trabajo sin compensacion de Ingre
sos, siguteron deteriorando las condiciones
laborales. Adicionalmente,las acciones en el
ambito de la capacttacion y reconversion la
boral fueron deblles. debido a la escasa co
bertura de los programas desarrollados, la
ausencia de incentivos para vincular de rna
nera activa al sector privado y las organiza-

Tampoco la pnvatizacton de empresas pu
blicas, que cumplia con el proposito de rede
flnir el papel del Estado en la economia, per
mttlo obtener una mayor cantidad de recur
sos que faciliten la reestructuracion produc
tiva y mucho menos que impulsen la polittca
social del gobierno de Paz Zamora, toda vez
que dicha medida no fue cumplida plenamen
te y estuvo acompanada por un lento proce
so, que daba cuenta de la percepcion oflcla
lista sobre el rtesgo politico que implicaba su
plena apltcacton. En este campo, las presto
nes de las organtzactones sindicales para
evitar la enajenacion de las empresas esta
tales en resguardo de sus fuentes de traba
jo, mostraron algunas senales de recupera
cion del movimiento laboral, despues de una
primera etapa donde la COB estuvo practt
camen te confinada.

empleo productivo. El coeficiente de inver
sion publica con respecto al PIE no supero el
10 por ciento, 10 cual minirnizo el efecto mul
tiplicador que pudo haber tenido sobre la
inversion privada. En este ambito, el apoyo
a la produccion de bienes con mayor valor
agregado fue mintmo. aunque el empleo en
el sector publico sufrio un relevante incre
mento, que aparentemente no concuerda con
los postulados de los organismos multilate
rales sobre las reformas al Estado. Ello hace
suponer, que continuo latente la practtca del
clientelismo burocrattco: pero tambten que
en el contexto del ajuste el empleo publico es
practicamente inflexible ala baja.
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Ahora bien. pese al esfuerzo del gobiemo
de Sanchez de Lozada orientado a lograr el
cumplimiento de su propuesta electoral. el
panorama laboral del pais no se modlflco
sustancialmente. Ello porque la mayor parte
de las reformas aplicadas empezaran a pre
sentar resultados en un lapso que trascien
de el corto plazo. ademas, muchas medidas
se encuentran en su primera fase de imple
mentacton (v. gr.: Reforma de Pensiones y
Reforma Educativa). Mas aun, la mayor par
te de las propuestas del Plan de Todos en el
ambito laboral no se han traducido en accio
nes concretas y 10 poco que se hizo tuvo un
debil impacto sobre el empleo. De tal suerte
que la oferta de "mas y mejores empleos",
disenada por un equipo de prestldlgttadores
iluminados. si bien produjo redlto politico.
fue incumplida. Ademas, se la planteo en ter
minos del viejo esquema del Estado provi
dente. que nunca exlstlo en el pais. y a partir
de un conjunto de supuestos alejados de la
realidad, como se vera mas adelante.

muneracion similar para tareas similares; ii)
creacton de 287.452 nuevos empleos y
211.670 empleos sustltuttvos de trabajos de
bajo ingreso actualmente existentes; iii) apli
cacion de politicas acttvas de promocion y
formacton de recursos humanos basadas en
la capacttacton de los trabajadores; iv) prio
nzacton en la formacion especializada de los
jovenes que entran al mercado laboral por
primera vez y reconversion ocupacional de
los desocupados y subempleados; v) imple
rnentacton de un servtcio de empleo de gran
alcance que facilite el encuentro de la oferta
y la demanda. mediante un sistema de infor
macion y colocacton con alta tecnologta: vi)
conformaclon de grupos de solidaridad de
busqueda de empleo: vii) apoyo a la pequena
empresa. microempresa y al sector informal.
mediante la implementaclon de programas
de credtto y asistencia tecnica: Y. viii) crea
cion de condiciones economicas e instancias
de concertacton para que exista un ambien
te de segurtdad y no se produzcan conflictos
laborales evttables.

En el ambito laboral el objetivo principal es
elevar el empleo productivo e incrementar los
ingresos provenientes del trabajo. En este
caso el Plan de Todos contiene varias propo
siciones relativas a la: i) igualdad de oportu
nidades de trabajo para la mujer con respec
to al varon, asegurando que reciba una re-

Para encarar dichos objetivos. adernas de
modificar la estructura de la admmistracion
central. se empezaron a promulgar un con
junto de disposiciones. como la Ley de Re
forma a la Constttucion Politica del Estado.
Ley de Participacton Popular. Ley de Capita
llzacion y Ley de Reforma Educativa. En este
marco el Estado. adernas de favorecer el uso
racional de los recursos naturales. debe abo
carse ala tarea de impulsar al sector empre
sarial mediante el establecimiento de reglas
claras y uniformes que favorezcan la compe
tencta, y promover el desarrollo de los recur
sos humanos.

Las principales directrices del programa de
gobiemo se encuentran plasmadas en el Plan
de Todos. que se sustenta en los stgutentes
pilares: incremento de recursos para la in
version. generacion de mas y mejores em
pleos. preservacton de la estabilidad econo
mica. canallzaclon de mas recursos para una
rnejor educacton y salud, combate a la co
rrupcion y adecuacion del gobiemo central
al cambio.

La tercera etapa de Implementacion de las
reformas. que corresponde a la gestton del
actual gobiemo presidido por Gonzalo San
chez de Lozada. marca un relevante salto en
el proceso de cambios iniciados desde 1985.
puesto que empieza a adoptarse un plan que.
a tiempo de profundizar las medidas de ajuste
estructural. contiene un conjunto de pro
puestas innovadoras que contrastan notable
mente con la etapa previa. en la cual no 10-
gro culminarse el proceso y hubo una suerte
de adscrtpcion mecantca a los lineamientos
bastcos de los organismos multilaterales.

Tercera etapa (1993-1997).
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(a) Este afio la Corte Nacional Electoral emple6 13.000 personas para llevar a cabo las elecciones.
(b) Este afio buena parte de los trabajadores de la Administraci6n Central y de las Corporaciones

Regionales de Desarrollo pasaron a depender de las Prefecturas DepartamentaIes.
Elaboraclon: Propia.
Fuente: Ministerio de Hacienda, 1996.

INSTITIJCIONES 1993(a) 1994 1995 1996(b)

TOTAL 214,004 2.03,335 208.725 205,405

Administraci6n Central 155.803 159.193 167.265 50,985
Instituciones Publlcas Descentralizadas 11.457 9.898 9.365 2.799
Instituciones de Seguridad Social 10.344 9.480 10.008 9.625
Corporaciones Regionales de Desarrollo 6.089 2.623 939 0
Prefecturas Departamentales 431 369 357 128.362
Empresas Nacionales 24.059 17.823 17.112 10.264
Empresas Regionales 2.756 1.572 1.464 1.096
Empresas Municipales 1.549 1.405 1.354 1,354
Instituciones Financieras no Bancarias 194 247 223 282
Instituciones Financieras Bancarias 1.322 725 638 638

CUADR02
BOLIVIA: EMPLEO EN EL SECTOR PUBLICO 1993-1996

(Numero de personas)

Noobstante. a 10 largo del periodo analizado
el empleo publico se mantuvo practtcamente
constante (Cuadro 2) y la tasa de desocupa
cion abierta se redujo en tomo al50 por cien
to; vale decir, de 6 a 3.6 por ciento respectt
vamente. En este ambito. si bien el pais pre
senta una de las tasas de desocupaci6n mas
bajas de la region cercana a una situaci6n
de pleno empleo, es necesario resaltar que la
mayor parte de la poblaci6n desocupada esta
compuesta por j6venes y ninos que. ante la
necesidad de obtener tngresos, ven limitadas
sus oportunidades de acceso a la educaci6n
y a fuentes de trabajo con ntveles "adecua
dos" de remuneraci6n. Lamentablemente esta
situaci6n no mereci6 la atenci6n por parte
del gobiemo, debido a que no se implemento
ntngun programa de capacitaci6n de jovenes.
como inicialmente se propuso en el Plan de
Todos.

dentro del aparato estatal. Esta medida dio
lugar a la creaci6n del Fondo de AlivioSo
cial. como un instrumento compensatorio
que respondia a la necesidad coyuntural de
frenar conflictos sociales.

En segundo lugar, durante los primeros me
ses de su mandato el actual gobiemo dispu
so el despido de mas de 10.000 trabajadores
del sector publico. como una medida que.
mas que obedecer a una estrategia de raclo
nalizaci6n del empleo estatal en el contexto
de las reformas. respondia al tradicional
mecanismo de colocaci6n de sus militantes

Aunque existen restricciones de informaci6n
para encarar una adecuada evaluaci6n de la
situaci6n ocupacional en el pais durante los
ultlmos anos. a continuacion presentamos
algunas tendencias generales sobre el em
pleo urbano correspondientes al periodo
1993-1995. En primer lugar, durante el pe
riodo senalado se regtstro un relevante au
mento de la oferta de trabajo, que se expreso
a traves del incremento de la tasa global de
partictpacton. de 53 a 55 por ciento respecti
vamente. Este indicador. que es el mas ele
vado desde que se inici6 el proceso de refor
mas. esta asociado a bajos ingresos por tra
bajo. 10 que ocasiona un intenso flujo rrngra
torio hacta el area urbana y una notable con
currencia de fuerza de trabajo secundaria al
mundo laboral.
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En cuanto a las condiciones laborales. se
advierte el mismo patron de comportamien
to que caracteriz6 la anterior etapa del pro
grama de reformas. vale decir: alta eventua-

La situaci6n descrita se refuerza mucho mas
al efectuar un sencillo calculo sobre la con
tribuci6n realizada por los sectores familiar
y semiempresarial al empleo urbano. De
acuerdo a la Encuesta Integrada de Hogares
del INE. entre 1993 y 1995 el volumen de
poblaci6n ocupada en las principales cluda
des del pais se incremento en 165.626 per
sonas. de las cuales 144.670 se vincularon a
dichos sectores. En consecuencia. el incre
mento del empleo urbano se explica en un
87 por ciento por el elevado dinamismo en la
absorci6n de fuerza de trabajo que caracte
riz6 a las actividades econ6micas mas peque
nas del aparato productlvo, que no merecie
ron nlngun tlpo de atenci6n por parte del go
biemo.

Lo anterior contrasta con el hecho de que la
mayor parte de la fuerza de trabajo se en
cuentra vinculada en unidades economicas
de pequena escala. Durante el periodo anali
zado los sectores familiar y semiempresarial
absorbieron. aproximadamente. tres quintas
partes del empleo urbano. En efecto. entre
1993 y 1995 el grado de concentraci6n de
fuerza de trabajo en dichos sectores creci6
de 57 a 61 por ciento del total del empleo
urbano respectivamente. En otras palabras,
un volumen cada vez mayor de fuerza labo
ral esta inmerso en los sectores mas rezaga
dos del aparato producttvo y se encuentra al
margen de las politicas de protecci6n del
empleo (Larrazabal, 1996).

mundial. puesto que todavia no se vislum
bra el efecto arrastre y la capacidad de arti
culaci6n que puedan tener con el resto del
aparato productivo (Calderon ed.. 1995).Sin
embargo. es altamente probable que la capt
talizaci6n promueva mayores tasas de erect
miento econ6mico y quizas tenga algun efec
to indirecto sobre la creaci6n de empleo; pero
hasta el presente ano no ocurrto nada de ello.
Por el contrarto, las tasas de crecimiento del
PIB no lIegaron al 8 por ciento como se pro
pagandiz6 en el Plan de Todos.

Tampoco resulta evidente que las empresas
capitalizadas tengan la cualidad de modifi
car en un corto periodo la estructura del apa
rato productivo nacional y mucho menos el
perfil de inserci6n del pais a la economia

Por su parte. aunque el discurso oficial ten
di6 a enfatizar que el incremento de la inver
si6n provocana una elevaci6n del empleo
productivo. durante la actual gesti6n la ter
ciarizaci6n laboral continuo expandiendose.
Ademas, los elevados recursos que estan in
gresando al pais por concepto de la capitali
zaci6n de empresas publicas, cuyo monto
supero los 1.600 millones de d6lares a dl
ciembre de 1996. no garantizan la expansion
de la demand a de trabajo, mucho mas si di
chas empresas empezaran a competir con
tecnologia de punta. De tal suerte que esta
medida no soluclonara los problemas de
empleo.

En tercer Ingar, la estructura del empleo
durante esta gesti6n se caracteriz6 por un
fuerte predominio del trabajo independiente
o autoempleo. Mas aun, entre 1993 y 1995
se manifesto un significativo incremento del
empleo en la categoria trabajador familiar no
remunerado. desde 7.5 hasta 10.4 por cien
to del total de la poblaci6n ocupada respectl
vamente. dan do cuenta del importante es
fuerzo de los hogares para generar recursos
al margen de la responsabilidad directa del
capital y del Estado. Esta situaci6n resulta
mas evidente en el caso de la mujer, puesto
que durante el mismo periodo el empleo no
remunerado se elevo del 12 al 15 por ciento
respectivamente. Comopuede advertirse. un
porcentaje poco despreciable de la poblacton
careci6 de oportunidades de empleo.

Por su parte. la reducci6n del desempleo no
respondi6 a la Implementacion de la Bolsa
de Trabajo, que no tuvo una adecuada co
bertura y tampoco se constituy6 en un rno
demo sistema de intermediaci6n laboral. sino
a la limitada posibilidad con que cuenta la
poblaci6n activa para mantenerse indefmi
damente en paro, sobre todo la que reside en
hogares pobres que tienen dificultades para
satisfacer necesidades baslcas y que. ade
mas. son la mayoria.
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del producto de 8 por ciento, para 10cual el
PIB debia crecer al 4.8 por ctento en 1994,
7.1 porcientoen 1995, 9.5 porciento en 1996
y 11por ciento en 1997; iii) incremento per
manente de la inversi6n publica desde 502
millones de d61ares en 1994 hasta 733 ml
Honesde d61aresen 1997,10cual, en prome-
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La oferta de "mas y mejores ernpleos", por
una parte, se bas6 en un conjunto de su
puestos sobre el desempeno macroecon6mi
co (Cuadro 3), relativos a: i) alcanzar una
inflaci6n acumulada equivalente al 10 por
ciento anual durante el periodo de gobiemo;
ii) lograr una tasa promedio de crecimiento

4.1. Acerca de la oferta de "mas y mejores
empleos"

principales supuestos que sustentan la mls
rna, y de las acciones especificas del actual
gobiemo en materia laboral.

Con el objetivo de reforzar el analists reall
zado en la secci6n anterior, a continuaci6n
se presenta una somera evaluaci6n de la
oferta del medio mill6n de empleos y los

4. Evaluaci6n de Acciones Especrficas en
Materia Laboral (1993-1997)

Finalmente no es posible exigir, como 10pre
tende hacer el gobiemo y particularmente el
Ministerio de Trabajo, que medidas tan rele
vantes como la Participaci6n Popular y la
Reforma Educativa esten supeditadas a la
creaci6n de empleo. Las inversiones en este
ambito, mas que orientarse a la creaci6n de
empleo, tienen la ventaja de ampliar las opor
tunidades de la poblaci6n y superar los ac
tuales niveles de pobreza. Sin embargo, en
el caso de la primera medida es necesario
tratar de reastgnar los recursos de los go
biemos locales hacia la esfera productiva,
principalmente en el contexte rural; en tan
to que en el marco de la Reforma Educativa,
se precisa dar un mayor impulso al trata
miento del tema de la calidad de la educa
cion. el mejoramiento de los niveles salarta
les de los maestros y el fortalecimiento de la
educaci6n media 0 secundaria (Baldivia,
1996).

se vtslurnbra un proceso de transformaci6n
productiva liderado por el sector empresa
rial.

Por todo 10 senalado, parece conveniente
orientar la discusi6n de la problematlca la
boral al tema de la calidad, 10que conduce a
evaluar el tipo de empleos generados y no la
cantidad de nuevas fuentes de trabajo que
se crearon durante la actual gesti6n de go
bierno. Ello porque, al margen de que la
mayor parte de las propuestas del Plan de
Todos en materia laboral no llegaron a con
cretizarse. resulta evidente que la situaci6n
ocupacional del pais es precaria y todavia no

lidad laboral y elevada concentraci6n de po
blaci6n en jomadas prolongadas de trabajo.
Sin embargo, los tngresos laborales, en pro
medio. han sufrido un modesto incremento,
aunque en el agregado todavia la fuerza de
trabajo femenina percibe una suma equlva
lente al 50 por ciento del ingreso laboral ob
tenido por los varones. AI respecto, existe
evidencia estadistica que da cuenta de que
tal diferencia no es atribuible a una destgual
dotaci6n de capital humano entre ambos
sexos, sino que se trata de discriminaci6n
en contra de las mujeres (Perez, 1996).

ELROLDELSECTORPUBLICOENLACREACI6NDE EMPLEO----------



33

esttmacion de la demanda laboral que, se
gun los autores. se sustentaron en tres me
todos (Mercado. 1997). En primer lugar, se
adopto un modelo en el cualla tasa de creci
miento del empleo esta en funclon de la tasa
de crecimiento del PIB multiplicada por un
coeficiente de elasticidad empleo / producto.
Para encarar este ejercicto se asumieron va
rias hipotesls sobre la evolucton del creci
miento del PIB y se utilizaron los coeficien
tes de elasticidad empleo / producto de la
Estrategla de Desarrollo Economico y Social
1989-2000. Adicionalmente. se utilizaron
proyecciones de la oferta potencial y efectiva
de la fuerza de trabajo realizadas en CONA-Por otra parte. para llegar a la oferta de los

500.000 empleos se realizaron ejerctctos de

El escenario macroeconorntco previsto debe
ria promover una masiva expansion del em
pleo productlvo y un sustancial incremento
de los ingresos provenientes del trabajo. Sin
embargo, como se rnenclono anteriormente,
nada de ella ocurrto. De tal suerte que, no
existe correspondencia alguna entre la ofer
ta electoral y la evoluclon de los principales
indicadores macroeconorrucos, sobre todo los
asociados a la inversion (publica y privada) y
al crecimiento economlco, que tienen un efec
to determinante sobre el empleo.

(a): Corresponde a la inflaci6n prevista en el Plan de Todos.
(b): Para 1997 se utiliz61a inflaci6n prevista por el gobierno.
(e): Para los anos 1996 y 1997 se tom6 en euenta informaci6n proyectada.
(d): Para 1997 se tom6 en cuenta la inversi6n presupuestada.
Elaboraci6n: Propia.
Fuente: Plan de Todos, lNE, 1996YUDAPSO, 1996.

INDICADORES 1994 1995 1996 1997

TASADE INFlACION

Esperada (a) 10.0 10.0 10.0 10.0
Observada (b) 8.5 12.6 7.5 7.5
Diferencia -1.5 2.6 -2.5 -2.5

TASADE CRECIMIENTODELPIB

Esperada (a) 4.8 7.1 9.5 11.0
Observada (c) 4.7 3.7 5.0 5.8
Diferencia 0.1 3.4 4.5 5.2

INVERSIONPUBLICA
(En millones de $uS.)

Esperada (a) 502 535 571 733
Observada (d) 570 520 540 611
Diferencia -68 15 31 122

CUAnR03
BOLIVIA: EVALUACI(>N DE INDICAOORES EN EL MARCO DEL PLAN DE TOOOS

peraria la suma de 3.000 millones de dola
res durante el periodo de gobiemo.

dlo, representa cerca al 6.8 por ciento del PIB;
y, iv) estimulo y atracclon de inversion pri
vada nacional y extran jera, la misma que su-
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mas, se supuso que cada empleo directo en
el area urbana generaria l.5 empleos indi
rectos y por cada cuatro empleos directos en
el area rural se crearia un puesto de traba]o
indirecto. Mas aun, para el ano 1994 se su-
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Por otra parte, los "nuevos ernpleos" se refie
ren a los que deberia crear el Estado directa
mente y los asociados ala inversi6n publica
y pnvada (directos e indirectos), sean per
manentes, transitorios u ocasionales. Ade-

Elaboracton: Propia
Fuente: Mercado, Alejandro: 500.000 empleos. Esperanza e incertidumbre, s.e., La Paz, 1997.

1994 1995 1996 1997 TOTAL

TOTAL 72,187 106,325 145,733 174,878 499,123

EMPLEOS NUEVOS 72,187 65,000 74,389 75,876 287,452

Area Urbana 44,034 39,455 46,084 47,005 176,578
Directos 17,614 15,782 18,434 18,802 70,632
Indirectos 26,420 23,673 27,650 28,203 105,946
Coeficiente emp. indirectos 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Area Rural 28,153 25,545 28,305 28,871 110,874
Directos 22,522 20,436 22,644 23,097 88,699
Indirectos 5,631 5,109 5,661 5,774 22,175
Coeficiente emp. indirectos 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Generados por la Inversi6n
Privada 39,703 44,850 57,280 58,425 200,258

Generados por la Inversi6n
PUblica 32,484 20,150 17,109 17,451 87,194

EMPLEOS MEJORADOS - 41,325 71,344 99,002 211,671

CUADR04
OFERTA DE MAS Y MEJORES EMPLEOS

Elaboracien; Propia.

Ahora bien, los tres rnetodos adoptados su
puestamente brindaron varias estimaciones
sobre la demanda laboral, 10cual permiti6
contar con "una banda que iba de 424.018 a
499.122 empleos, y que sumaba empleos
nuevos y empleos mejorados" a generarse
durante la presente gestton de gobierno. Sin
embargo, como se queria dar "mensajes de
esperanza", en la propuesta electoral se pre
sento la cifra mas optlmlsta, que "redondea
da" equtvalia a 500.000 empleos (Mercado,
1997; p. 49). El stgutente cuadro sintetizala
propuesta de "mas y mejores ernpleos":

sito de tener un abanico de opciones sobre
la evoluci6n de los empleos nuevos y rnejo
rados.

En segundo lugar, se adopt6 un modele en
el cualla tasa de crecimiento del empleo esta
en funci6n ala evoluci6n de la inversi6n pu
blica multiplicada por un coeficiente de elas
ticidad Inversion / empleo. En este caso, se
utilizaron coeficientes de elasticidad inver
si6n/empleo de otros trabajos de investlga
cion realizados en el pais (fundamentalmen
te del trabajo realizado por Fernandez yMar
cel en 1988, acerca del impacto sobre el em
pleo del programa decenal de inversiones
1988-1997). Por ultimo, el tercer metoda
adoptado consisti6 en correr un modelo de
equilibrio general que cumplia con el propo-

PO, INEYCELADE,y se asumio la hipotests
de invariabilidad de los nlveles de ingreso.
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No obstante 10anterior. la urgencta de pre
sentar resultados obllgo a realizar esfuerzos
tendentes a justificar la oferta electoral en
materia laboral. En efecto, con mucho entu
siasmo algunos trabajos rectentes, adernas
de incorporar mas supuestos. argumentan
que durante el periodo 1993-1995 se habria
cumplido la promesa de "mas y mejores em
pleos"entre un 80 a 90 por ciento, y que exis
ten claras perspectivas para superar la ofer
ta (Mercado, 1997). Sin embargo, el tono
triunfalista del deber cumplido contrasta
notablemente con los principales resultados
que se advierten en materia de crecimiento
econ6mico. la ausencia de politic as agrest
vas en el ambito laboral, el retraso en la apli
caci6n de las reformas y, principalmente, el
evidente hecho de que no hubo ntngun cam
bio sustancial en el mundo del trabajo.

Por ultimo. correr un modelo de equilibrio
general sin el soporte necesario de informa
ci6n estadistica equivale a realizar un acto
de presttdtgttacton.

En tercer lugar. la ausencia de encuestas tipo
panel que permitan hacer un seguimiento en
el tiempo a los mismos hogares no favorece
la realizaci6n de estudios relativos a la movi
lidad laboral, que deberian sustentar la ofer
ta de empleos mejorados. AI respecto. es ne
cesario tomar en cuenta que la rotaci6n de
la fuerza de trabajo en distintos puestos no
constituye evidencia alguna sobre el "mejo
rarnlento" del ernpleo, toda vez que se puede
dar un proceso inverso. Esto es. aue la "de
bilidad" del mercado de trabajo permanente
mente tiende a desplazar mana de obra de
un sector a otro, de la misma 0 peor calidad.
Lamentablemente. la Encuesta Integrada de
Hogares no brinda suficiente informaci6n
sobre la historia ocupacional de las perso
nas. Ademas, resulta muy dificil operatlvl
zar la noci6n de "ernpleos rnejorados" en el
contexto rural. no s610 por la ausencia de
informaci6n estadistica sino porque la sltua
ci6n ocupacional en dicho ambito tiene ca
racteristicas especificas que trascienden la
perspectiva de analisis convencional.

En segundo lugar, suponer tasas constan
tes y globales para estimar el efecto multipli
cador de la inversion en la generaci6n de em
pleo indirecto, sin realizar distinci6n alguna
por rama de actividad y / 0 proyecto, equivale
a inventarse cifras. Una vez mas, la falta de
informaci6n se tradujo en la adopci6n de su
puestos que no reflejan adecuadamente la
realidad.

Como puede advertirse, al margen del reza
go que presentan variables claves como la
Inversion y el crecimiento econornico en re
laci6n a 10previsto en el Plan de Todos, los
supuestos en los que se basa la oferta de "mas
y mejores empleos" pueden ser objeto de va
rias criticas. En primer lugar, la ausencla de
Informacion adecuada no permite establecer
ntnguna estimaci6n sobre el valor del coefl
ciente de elasticidad empleo / producto, mu
cho mas si el pais no cuenta con series de
tiempo sobre la evoluci6n del empleo y 10poco
que se ttene no trasciende el ambito de las
principales ciudades. Suponer cualquier va
lor para dicho coeficiente sin tomar en cuen
ta la composici6n del producto y el compor
tamiento erratlco de la tasa de parttclpacton
laboral tiende a relativizar en extremo cual
quier tipo de ejercicio, al punto que 10con
vierte en s610eso. Lo mismo ocurre en el caso
de los coeficientes de inversion / empleo, para
los cuales se precisa Informacion adecuada
sobre salarios en las distintas actividades del
aparato productivo, tanto por area como por
region. que lastimosamente el pais no dispo
ne.

En cuanto a los "ernpleos mejorados", aun
que en la oferta electoral no existe ntnguna
deflnicton al respecto, es posible suponer que
constituyen nuevas fuentes de trabajo con
mayores tngresos donde deberia desplazarse
la mana de obra que actualmente esta inser
ta en empleos de baja calidad, que no ofre
cen condiciones de trabajo adecuadas y don
de los lngresos son bajos e inestables.

puso que los empleos generados por la in
version publica se distribuirian en forma pro
porcional entre el area urbana y rural (Mer
cado, 1997).
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grama coloco a 24.579 trabajadores entre oc
tubre de 1993 y agosto de 1996. cifra que
equivale al 74 por ciento de la oferta laboral.
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La Bolsa de Trabajo fue creada en 1993me
diante Decreto Supremo 23666. con el pro
posito de favorecer la tntermediaclon entre
la demanda y la oferta de trabajo. Este pro-

- Bolsa de Trabajo.

resulta muy claro el cnterto de selecclon de
los beneficiarios. De la misma forma. se otor
go asistencia tecntca y asesoria legal a 105
beneficiarios del fondo. para que pudieran
conformar unidades productivas.

Adicionalmente. el FAS se encargo de otor
gar beneficios complementarios dentro de los
programas de UDATEL. Tales beneficios in
cluian cursos de capacltacion y reconversion
laboral a 486 de sus Inscrttos, aunque no

Elaboracton: Propia.
Fuente: Ministerio de Trabajo.

BENEFICIO NUMERO DE BENEFICIARIOS

Pagode mensualidades (Bs. 5(0) 2.241
Cursos de Capacitaci6n 486
Apoyo a Jaconformaci6n de unidades productivas 105

CUADROS
BENEFICIARIOS DEL FONDO DE ALIVIO SOCIAL, SEGuN BENEFICIO PERCIBIDO

El FAS logrouna cobertura de 2.241 benefi
ciarios (Cuadro 5). de los cuales el 59 por
ciento estuvo ocupado en ENFE. 9 por cien
to en SENAC. 8 por ciento en ECOBOL y el
resto en diversas empresas del sector publi
co.

monto anual del subsidio (6.000 bolivianos)
con la Intenclon de que tengan un capital de
arranque para conformar unidades produc
tivas.

Este programa fue implementado por el Mi
nisterio de Trabajo en 1994.con el proposito
de ofrecer apoyo a los trabajadores del sec
tor publico que hablan sido despedidos du
rante los primeros meses del actual gobler
no. El apoyo consistia en la asignacion de
500 bolivianos durante doce meses a los tra
bajadores despedidos que percibian un ha
ber bastco inferior 0 equivalente a 1.000 bo
livianos. AImismo ttempo, se brtndo la posi
bilidad para que los trabajadores accedan al

- Fondo de Alivio Social (FAS).

jo, iii) Unidad de Asesoria Tecntca Laboral
(UDATEL)y iv) Instituto Nacional de Forma
cion y Capacttaclon Laboral (INFOCAL).

En este marco. las principales actividades
desarrolladas por el actual gobiemo estan
asociadas a los stgutentes programas: i) Fon
do de Alivio Social (FAS). il) Bolsa de Traba-

Acerca de las acciones en materia laboral4.2.
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EIPrograma de Capacttacton y Reconversion
Laboral, entre septiembre de 1993 yagosto
de 1996, beneflcio a 4.368 trabajadores, a
traves de 186 cursos impartidos en el Instl
tuto Nacional de Formacion y Capacltacion
Laboral (INFOCAL),como parte de un acuer
do interinstitucional con el Ministerio de Tra-

Esta unidad, ademas de encargarse de la
parte operattva del FAS y de vincularse es
trechamente con la Bolsa de Trabajo, tuvo a
su cargo la ejecucton del Prograrna de Capa
citaclon y Reconversion Laboral y el Progra
rna de Apoyo a la Generacion de Unidades
Productivas.

Unidad de Asesorfa Tecnice Laboral ..

Como se puede advertlr, la cobertura de la
Bolsa de Trabajo es limitada y todavia no se
constttuyo en un sistema modemo de inter
medlacton, toda vez que el llenado de formu
Ianos es practtcarnente manual y ni slqutera
se cuenta con un sistema telefonico perma
nente. En todo caso, puede constituirse en
un instrumento muy importante, como se se
nala mas adelante.

les y de bajo tngreso, como tambien el perfil
de la fuerza de trabajo que acudlo a la Bolsa.

La cornposicion de las colocaciones muestra
un fuerte sesgo en las actividades de la cons
truccton y los servicios (Cuadro 6). En efec
to, el36 por ciento de los colocados se vtncu
laron a la activtdad de la construccion y el
27 por ciento ala rama de los servtclos per
sonales. Asimismo, 62 por ciento de los colo
cados correspondia a la categoria obrero, 31
por ciento como empleado y solo 6 por ciento
como tecrnco y profesional. Esta situacion
tiende a evidenciar la fuerte concentracion
de las colocaciones en actividades tempora-

Elaboraci6n: Propia.
Fuente: Ministerio de Trabajo-UDATEL.

COLOCADOS

TOTALCOWCADOS 24,579

CategoIia Ocupacional 100.0

Obreros 62.8
Empleados 31.3
Tecntcos y profesionales 5.9

Rama de Actividad 100.0

Construcci6n 36.3
Servicios 26.6
Industria 18.9
Comercio 9.3
Agropecuana 3.2
MineIia 3.1
Otros 2.6

CUADR06
COLOCACIoN DE TRABAJADORES EN LA BOLSA DE

TRABAJO,
SEG(JN CATEGORiA OCUPACIONAL Y RAMA DE

ACTIVIDAD
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e informaci6n para la obtenci6n de ayuda fl
nanciera. Aunque la expertencia de este pro
grama fue exitosa, entre 1993 y 1996 0010se
llego a conformar 811 unidades, de las cua
les 105 corresponden a beneficiarios del FAS
(Cuadro 8), 10que da una idea clara de su
escasa cobertura.
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Probablemente el Programa de Apoyo a la
Conformaci6n de Nuevas Unidades Produc
tlvas genero grandes expectativas. Dicho pro
grama tiene la funcion de proporcionar asts
tencia tecnica a las personas que desean Ini
ciar una unidad econ6mica. La aststencia tee
nica esta orientada a la asesoria legal, ges
tlon admtnlstrativa. tecntcas de produccion

Elaboracion: Propia.
Fuente: Ministerio de Trabajo-UDATEL.

MEADE CURSOSDE
CAPACITACION CAPACITACION

CURSOS
IMPARTIDOS 186

TOTAL 100.0

Agricultura 2.2
Industria 53.1
Construcci6n 2.2
Comercio 1.1
Servicios 41.4

CUADR07
CURSOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACloN Y

RECONVERSION LABORAL,
SEGuN AREA DE CAPACITACloN

oferta, toda vez que los cursos se selecclona
ron en functon a la oferta de capacttacton del
INFOCAL.AI mismo tiempo, los beneficiarios
eran personas inscritas en la Bolsa de Tra
bajo, dando cuenta del limit ado radio de ac
cion de este programa.

bajo. En cuanto ala composici6n de los cur
sos (Cuadro 7), se advierte que los mismos
estuvieron asociados a las actividades de la
industria (53 por ciento) y los servicios (41
por ciento). El mayor problema de este pro
grama tiene relaclon con el fuerte sesgo de
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En sintests, las acciones especillcas impul
sadas por el actual gobiemo en el ambito la
boral han tenido un limitado impacto, que
no concuerda con las propostclones formu
ladas en el Plan de Todos. Esta situaci6n,
ademas de responder a la falta de voluntad
politica y la incapacidad del Ministerio de
Trabajo para llevar adelante acciones con
cretas, plantea la necesidad de adoptar me
didas que tiendan a mejorar las oportunida
des de empleo de la poblaci6n.

tes, puesto que por primera vez se involucra
al sector privado en la formaci6n de mano de
obra.

INFOCALes una entidad abocada a la capa
cttacton laboral, que durante la actual ges
ti6n realiz6 varias actividades ligadas a los
programas del Ministerio de Trabajo. El fun
cionamiento de este instituto por muchos
anos estuvo limitado al contenido de los cur
sos, que no tuvieron correspondencia con los
requerimientos del aparato productivo y del
mercado de trabajo. Sin embargo, a partir
del ano 1996 esta entidad se convierte en una
fundaci6n que depende directamente de la
Confederaci6n de Empresarios Privados de
Bolivia. Aunque no es posible efectuar una
evaluaci6n sobre la misma, los objetivos que
dieron lugar a su creaci6n parecen coheren-

- /nstituto Naciona/ de Formaci6n y Capacitaci6n
Labora/ (INFOCAL).

Elaboraclen: Propia.
Fuente: Ministerio de Trabajo-UDATEL.

RAMADE NUMERO
ACTIVIDAD UNIDADES

PRODUCTIVAS

UNIDADES
PRODUCTIVAS 811

TOTAL 100.0

Agricultura 47.3
Industria 23.7
Construcci6n 0.5
Comercio 9.9
Servicios 18.6

CUADR08
UNIDADES PRODUCTIVAS GENERADAS POR EL

PROGRAMA DE APOYO A UNIDADES PRODUCTIVAS,
SEGuN RAMA DE ACTIVIDAD
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La untca posibilidad de mejorar el actual es
quema institucional de capacttaclon laboral
es a partir de una efectiva arttculacion entre
el Estado y el sector privado (empresarios y
trabajadores). Quizas un avance al respecto
10constituye la Fundaclon INFOCAL,aun
que no resulta clara la parttcipacion de los
trabajadores en este ambito.

En estrecha relaclon con 10anterior, la difu
slon tecnologtca requiere de un gran esfuer
zo en la formaclon de recursos humanos y la
capacitacton laboral, donde -el Estado debe
asurnir un papel deterrninante. Lamentable
mente, la accton publica en el ambito de la
capacttacton laboral fue extremadamente
debll y estuvo basada en la oferta. Esta st
tuacion plantea la necesidad de que el Esta
do promueva la conforrnacton de un sistema
descentralizado de capacttaclon de mana de
obra, que tenga la virtud de estimular la par
ticipacton activa de empresarios y trabaja
dores. De manera tal de otorgar un fuerte
impulso ala demand a de capacitacion, como
un componente esencial que permite sans
facer las necesidades del aparato productivo
y del mundo del trabajo.

do el pais se manifiesta en un permanente
deterioro tecnologico. En la actualidad, la
mayor parte del comercio exterior a nivel
mundial se basa en bienes manufacturados
que incorporan tecnologta y la unlca pers
pectiva para que la econornia nacional pue
da mejorar su actual perfil productivo es.
justamente, a traves de un mayor impulso a
la produccion de bienes que tengan valor
agregado y un elevado componente tecnolo
gtco.Ademas, no debe perderse de vista que,
gran parte del exito que tuvieron los paises
del Sudeste Asiatico respondio al enfasls
puesto en el desarrollo tecnologtco, que fue
promovido principalmente por el Estado.
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El dtseno e trnplementacion de una estrate
gta de desarrollo tecnologtco acorde a la rea
lidad nacional constituye una tarea ineludi
ble para el Estado, toda vez que el estanca
miento productivo porel que esta atravesan-

Un primer desafio que el Estado debe asu
mir tiene relacion con la necesidad de pro
mover el cambio tecnologtco, como un factor
central que permite modificar el actual pa
tron de tnsercion comercial de la economia
nacional y alentar el desarrollo industrial
sostenido. Lamentablemente, la adqutsiclon
y produccton de tecnologta nunca rnerecio la
deb ida atencion por parte del Estado y ac
tualmente existe la tendencia de supeditar
el avance tecnologico a la posibilidad de 10-
grar la atraccton de inversion directa extran
jera. En este importante campo, el Estado
tiene que generar Incenttvos que permitan
desarrollar la capacidad innovadora del pais,
puesto que de 10contrario la brecha tecnolo
gtca que actualmente nos separa de los pat
ses centrales y limitrofes se ampllara mucho
mas.

La redeflntcion del rol del Estado en el con
texto de las reformas no lmplica. como la vi
sion neoconservadora supone, que su res
ponsabilidad en el desarrollo economico y
social del pais empiece a diluirse. Por el con
trarto el Estado, al margen de solucionar los
problemas de los mercados que en nuestro
pais son estructuralmente imperfectos, tie
ne que propiciar mintmas condiciones para
acelerar el proceso de reestructuraclon pro
ductiva =-acorde al nuevo escenario mundial
altamente competitivo y globalizado-- y pro
mover una efectiva Integracion social. Para
encarar esta tare a el Estado debe asumir
varios desafios que demandan su Interven
cion en la vida nacional, aunque con un per
m cualitativamente distinto.

5. Principales Desafios que el Estado debe
Asumir en el Proceso de Reformas
Estructurales
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Las bolsas de trabajo podrian llevar a cabo
dos programas adicionales. En primer lugar,
canalizar informaci6n sobre capacitaci6n la
boral, tanto en materia de requerimientos
como de oferta de programas. En segundo
lugar, deberian proporcionar Informacion
apropiada sobre mercados y oportunidades
de negoctos a pequenos productores.

La necesidad de contar con mayor y mejor
informaci6n sobre oportunidades de empleo
e ingresos plantea el desafio de conformar
bolsas de trabajo a nivel de los gobiemos lo
cales, aprovechando el marco de la Partici
paci6n Popular y la Descentralizaci6n Admi
nistrativa. Para el pieno funcionamiento de
las mismas el Estado debera favorecer, ade
mas de la tmplementacion de un sistema
modemo de informaci6n que conecte todas
las bolsas y amplie su cobertura, la exten
si6n del radio de acci6n de las actividades
que actualmente viene desernpenando la
Bolsa de Trabajo, relativas ala intermedia
cion entre oferentes y demandantes de tra
bajo, capacitaci6n de inscritos a la bolsa y
conformaci6n de unidades econ6micas.

Parece recomendable, como 10demuestra la
experiencia acumulada por algunas ONG·s.
que el credlto este acompanado por una am
plia gama de servicioscomplementarios (asis
tencia tecnica, capacitaci6n y asistencia en
comercializaci6n), a fin de ofrecer un paque
te credtttcio que supere las diferentes caren
etas de los establecimientos econ6micos de
pequena escala.

norma de respaldo al credtto a traves de ga
rantias reales exlgidas por la banca comer
cial, que limitan las posibilidades de acceso
al credlto a las unidades econ6micas de pe
quena escala. El segundo se relaciona con la
implementaci6n de lineas de credtto con re
cursos extemos para dichas actividades, don
de el Estado cumpla el papel de aval para la
captaci6n de recursos y el sector privado ca
nalice los mismos a traves de licitaciones.
Dichas lineas, ademas, deberan incorporar
nuevos instrumentos de financiamiento,
como elleasing y el factoring.

Los mecanismos deberan incidir sobre dos
campos relevantes. El primero, referido a la

Otro reto que debe asumir el Estado, tiene
que ver con la necesidad de encarar medidas
que promuevan el desarrollo de las acttvtda
des econ6micas de pequena escala, adoptan
do minimos crtterios de prelaci6n. La impor
tante capacidad de absorci6n de mana de
obra que tienen dichas actividades justifica
la adopci6n de politicas especificas de apoyo
a los sectores de la pequena industria y la
artesania. En general, en este ambito exis
ten vartas propuestas dlrigidas a redefinir la
politica crediticia, mediante la adopci6n de
mecanismos que modifiquen las condiciones
de acceso al credito para las actividades tra
dicionalmente rnarginadas del sistema fman
ciero regular (Larrazabal, 1993).

En este marco, ademas. parece recomenda
ble conformar un Consejo Nacional de Capa
cttacion donde participen representantes del
gobiemo, empresarios y trabajadores. Dicho
Consejo debera establecer las condiciones
baslcas para un adecuado funcionamiento
del sistema de formaci6n de mana de obra.

Las acciones de capacitaci6n mas especifi
cas a las empresas deberan basarse en el fl
nanciamiento prtvado, Sin embargo, el Esta
do podrta alentar el desarrollo de la capaci
dad de formaci6n de mana de obra en las
empresas prtvadas, a partir de una serle de
mecanismos basicos de incentivo. Por ejern
plo. en Chile el gobiemo favorece con una
franquicia tributaria a las empresas que de
sarrollan actividades de capacitaci6n.

El sistema de formaci6n de mana de obra
podria estructurarse sobre la base de una
sene de programas que esten a cargo de en
tidades publlcas y prtvadas de capacitaci6n.
La mayor parte de los programas debera
ortentarse a la formaci6n de j6venes, muje
res, desempleados, trabajadores de peque
nas unidades productivas del area urbana,
trabajadores del sector agricola y recalifica
cion de trabajadores que sufrieron un des
ajuste de sus calificaciones. En este caso, los
programas deberan ser financiados integra
mente por el Estado.
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Finalmente, el Estado debe asumir el desa
fio de revisar y modificar el actual marco le
gal del empleo, toda vez que a partir de la
dictaci6n del Decreto Supremo 21060 se ha
producido una suerte de derogatorta Impll
etta de la Ley General del Trabajo (DelGra
nado, 1989). Esta tarea podria orientarse a
fomentar la atraccton de Inversion directa
extran jera, eliminar sesgos dtscnmtnatortos
en contra de determinados grupos de la fuer
za laboral, evttar la sobreexplotaci6n del tra
bajo de menores y ampliar la cobertura de la
Iegislaclon de proteccton al trabajador. AI
mismo tiempo, parece conveniente modernl
zar el Ministerio de Traba]o, no s610porque
en la actual gestton de gobiemo tuvo un des
empeno tnsatlsfactorto, que nada tiene que
ver con la redefmici6n del rol del Estado en
el contexto de las reformas, sino porque el
Ministerio "cabeza de sector" debe adecuar
se a los desafios que impone la realidad ac
tual.

tiene grandes potencialidades para incidir
sobre las condiciones de vida de amplios sec
tores de la poblaci6n que secularmente fue
ron olvidados por el Estado. Sin embargo, la
falta de apoyo a la actividad producttva po
drta limitar el exlto de esta medida. Mas min.
es altamente probable que en un corto pe
rtodo se cuestione la sostenibilidad de lamls
rna, sobre todo si persiste el acelerado pro
ceso de urbantzacton de la poblaci6n y pre
valece en los gobiemos locales el enfasis en
la ortentacion de las inversiones en Infraes
tructura social y servicios basicos. sin el su
ficiente complemento de la inversion en la
esfera productiva (Baldivia, 1996).
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La Participaci6n Popular, pese a los tnconve
nientes en su implementaci6n, se ha consti
tuido en una medida de trascendental Im
portancia para el area rural, puesto que al
margen de revertir inequidades regionales

El desarrollo productivo del sector agricola
constituye otro imperativo que el Estado debe
asumir. Pese a que el actual gobiemo pro
rnulgo la Ley INRAYexisten multiples pro
puestas de desarrollo del agro boliviano, el
proximo gobiemo debera contemplar en su
agenda la adopci6n de acciones concretas y
efectivas en este relevante ambito. Mucho
mas si resulta evidente que el fenomeno de
la pobreza en el area rural es cr6nico y prac
ticamente generalizado.

Por otro lado, salta a simple vista la necest
dad de contar con un sistema permanente e
integral de Informacion estadistlca sobre la
situaci6n ocupacional del pais. No s610para
cuantificar los empleos ofrecidos por los po
liticos, sino para monitorear en forma agu y
periodica el impacto de los programas eco
nomicos sobre el empleo y los ingresos labo
rales. Ello porque en la actualidad la infor
macron proveniente de regtstros administra
tivos es deficiente y la que se basa en en
cuestas adolece de serios problemas meto
dologicos. Para llevar adelante este desafio,
adernas de conformar un esquema Instltu
cional adecuado y abierto al publico en ge
neral, hace falta una mayor voluntad politl
ca, debido a que el pais cuenta con recursos
humanos calificados y la restrtccton flnan
ciera no implica un serto obstaculo,

\
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Ayoroa. En 1982, laAsociaci6n Iberoarnericana del Derecho del Trabajo dirigida por Isaac Sand6val Rodriguez; y en 1991 se
elabora uno nuevo bajo la batuta del Dr. Oscar Zamora M. Ministro de Trabajo. Tornado de: ILDIS, CICON, Proyectos de
Reforma a la Ley General del Trabajo y Legislaci6n Cornparada, Edit. ILDIS, CICON, 1996.

Ahora, en la decada de los noventa, se habla con mayor Inslstencia de la pertinencia a la
modlftcacton de la Iegislacion laboral, sobre todo en los ambitos empresariales, se dice que se
debe flexibilizar de la legtslaclon debido a que ese seria un nuevo simbolo de la modernidad y
un mensaje a los empresarios para emprender nuevos proyectos econorrucos que demanden la
utilizacton de mas trabajadores, pues la leglslacion vtgente contiene sesgos contra la genera
cion de empleo.

Desde que se aprobo la Ley General del Trabajo, se han presentado algunos otros proyectos
con los que se pretendia su rnodlflcacion", sin embargo los mismos no rompian con el espiritu
de la de 1942 y solo se presentaba alguna otra redaccton que profundizaba la concepcion
economica, politica y social del proyectista 0 de la tnstitucion que la proyectaba.

L a Iegislacton laboral boliviana data de fines de la decada de los anos treinta y princtpios
de los cuarenta'. Esto no slgniflca que esta Ley sea anttgua, pues no se puede decir que
una normatividad sea caduca por los anos que tiene, sino que su obsolescencia provte

ne del desface entre la realidad de la contratacton laboral, de los cambios en los procesos de
organtzacton del trabajo, de los adelantos en materia de tnvestigacion respecto a las condicio
nes de proteccion del trabajador, con el mandato legal que promueve la Ley.

1.- Introducclon

Por: Rosario Baptista C1•

Rodolfo Er6stegui T.2
Luis Revilla"

(La flexibilidad del contrato)

Capitulo 3
Legislacion y empleo

(
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6 Ver Rodolfo Erostegui T., Negociacion Colectiva: Condiciones y medio ambiente de trabajo, ll..DIS, 1991.

Al calor de los resultados de la Guerra del
Chaco y el creciente fervor nacionalista que
culrninaria con la Revoluci6n Nacional se
introducen en 1938 en la Constituci6n los
prtnclpios basicos de la Iegislacion del tra
bajo. Es en la Constituci6n de 1938 en la
que por primera vez se introduce el prtnctpto

teriormente este Departamento se convierte
en la Direcci6n General del Trabajo.

Esta Ley fue el fruto de un arduo trabajo
legislattvo que se inici6 a principios de siglo.
En 1915 se dicto una de las primeras leyes
referida a los descansos obligatorios en el dia
domingo; la de servicios medicos asi como la
reglamentacton de las huelgas y paros en
1920, la de accidentes de trabajo y la jorna
da de 8 horas para empleados en 1924, la
creaci6n del Departamento Nacional del Tra
bajo con 10que se dio inicio a la intervenci6n
estatal en las relaciones de producci6n; pos-

2.- Breve diagnostico de la Ley General del
Trabajo

Por otro lade se tiene que reconocer que la
actual legtslaclon tiene problemas de cober
tura, tanto en terrninos cuantitativos como
cualitattvos. que tiene que ser tornados en
cuenta al momenta de pensar en su modifi
caci6n, pues, se considera que la actual le
gislaci6n s610da protecci6n aproximadamen
te al 18%de la poblacion. Por otro lade la
protecci6n al trabajador que impulsa la Ley
de 1942es al trabajador ocupado y no asi al
que esta en el mercado de trabajo buscando
un puesto 0 a la movilidad del trabajador que
al parecer ahora es una noma entre los tra
bajadores de la industria debido a que de
cada 4 trabajadores 1 es eventual.

toda la normatividad laboral. Sin embargo
existen muchas otras propuestas de cambios
que si bien no estan en contra flecha al men
cionado decreta si procuran la modemiza
cion de la legislacion laboral. Para muestra
en el Decreto Reglamentario de la Ley, se se
nala en elArticulo 114 que las unicas enfer
medades ocupacionales son las provenien
tes de las minas y que afectan al pulmon,
como la silicosis. Sin embargo, estudios re
cientes nos muestran que existen 16 tipos
de canceres ocupaclonales" provocados por
distintas substancias quimicas que se utili
zan en las diversas categorias ocupaciona
les.

Algunos observadores consideramos que
los pasos dados desde la aplicaci6n del D.S.
21060 han ido modificando de manera ace
lerada y de manera regresiva a los intereses
de los trabajadores, los mismos que no han
sido debatidos desde la perspectiva de la le
gislaci6n laboral, pues solo se analiz6los efec
tos del mismo sobre los trabajadores. Ahora
bien, todavia existe un trecho por recorrer
en la dtreccion senalada por el 21060, pero
que el mismo tiene que ver con el cambio de

Esto stgnlflca que el ambiente respecto a
la modificaci6n laboral, no es del todo favo
rable para el inicio de una polerntca sobre el
tema debido a que se ha «tdeologtzado.. de
manera prematura el debate sobre la leglsla
cion laboral.

Por otro lade en el movimiento sindical se
dice que la actual normatividad laboral con
tiene las reivindicaciones por la que luchan
los trabajadores y por 10tanto 10que se in
tenta es «neoltberalizar.. el mercado de tra
ba]o desde su perspectiva juridica. Sin em
bargo, tambien existen algunos sectores de
trabajadores que encuentran -fallas » en la le
gtslacton y por ello pretenden impulsar al
gun tipo de modificaci6n stempre y cuando
exista un ambiente politico favorable para los
trabajadores.
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7 Miguel Fernandez, Notas sobre la negociaci6n colectiva, mimeo, p. 2
8 Isaac Sand6val R. La Ley laboral en el desarrollo hist6rico juridico boliviano, mimeo, sin fecha, p. 26.
9 Ibid. Op Cit.

10 Juan Del Granado, Evaluaci6n de la Ley General del Trabajo, ILDIS, 1990, p. 21.
11 SILAB, Edit. Por ILDIS y SICON.
12 Juan Del Granado, Ibid. Op. Cit. P. 22.

Una de las caracteristicas de la mayo ria de
las disposiciones ampliatorias y modificato
rias de las relaciones laborales es que estan

Por todo 10 anotado es facil deducir que
existe una gran dificultad para codificar en
un orden logtco y coherente todas las dispo
siciones que se continuan dando hasta el
presente, y que incluso estan inmersas en
otros codigos como es la actual Ley de Inver
siones que en su Articulo 13 hace clara refe
rencia a los contratos de trabajo y fljacion de
salarios.

El Dr. Sandoval tiene Raz6n al afirmar que
la normatividad del trabajo es un bosque
impenetrable, pues al calor de la Revolucion
de 1952 se comienzan a dictar una serie de
Decretos que Bevan el sella del gobiemo de
tumo, 10que genera no solo una dispersion
de la Ley sino contradicciones importantes,
pues cada decreto era la sintesis Ideologica
del sector social que tenia mayor fuerza en el
gobiemo. Segun Miguel Fernandez" existen
mas de 400 normas legales, y Juan Del Gra
nado'? senala que en 1982, basado en un in
ventario de la legislaclon laboral boliviana
preparado por el Instituto de Investigaciones
Sociolaborales del Ministerio del Trabajo, se
encontro que existian casi 2500 disposicio
nes complementarias, ampliatorias y modi
ficatorias de la Ley, expresadas en aproxi
madamente 500 Leyes, Decretos Leyes, De
cretos Supremos y Resoluciones Supremas
y Ministeriales. A esta mtsma conclusion se
llega en la investigacion realizada por Rolan
do Mendoza 11. Todas estas disposiciones no
pasan a engrosar el reglamento de la Ley, sino
que son, como dice Juan Del Granado, am
pliatorias, modificatorias de la normatividad
laboral central que pasan a cubrir las lagu
nas de la Ley General del Traba]o,

En 1942 se aprueba la Ley General del
Trabajo, para esa epoca una legtslacion com
pleta, que llenaba ademas los vacios juridi
cos en un desarrollo capitalista que se habia
acelerado sobre todo en el sector minero. Esta
Ley es reglamentada posteriormente por un
decreta el 23 de agosto de 1943. El autor de
esta Ley nos senala que esta fue hecha con
mucha prectpitacion, porque los obreros
amenazaban el orden social existente". Por
la prisa con la que fue aprobada tanto en el
Poder Ejecutivo como en el Leglslattvo, y por
la epoca en que se vtvia, no se incluyen en
esta Ley a los trabajadores del Sector Publi
co, a los maestros, al personal de las Fuer
zas Armadas y de la Poltcia, etc., y tampoco
se incluye al trabajador agricola (Art. 1 de la
Ley General del Trabajo). Por ello posterior
mente se vio la necesidad de crear Codigos
para los maestros, para los empleados pu
blicos, para los trabajadores agncolas, etc.
Isaac Sandoval nos senala que en la actual
Ley General del Trabajo -campea el simplis
mo juridico, la oscuridad normativa y el apre
suramtento, que deviene en divagaciones e
imprecisiones conceptuales de magnitud.
Razon por la cual, ante sus endebles bases
juridicas, constantemente se echa mana de
las normas anteriores y con mucha facHidad
afloran nuevas disposiciones laborales, que
convierten la leglslaclon del trabajo en un
bosque impenetrable de Leyes, Decretos y
Resoluciones, de diferente Inspiracion doc
trinal, es declr, contradictorias en su aplica
cion e interpretacion»."

de irrenunciabilidad de los derechos labora
les, obligatoriedad y orden publico de las
normas del trabajo y la sindlcalizacion y huel
ga como mecanismos de accion colectiva de
los salarios.
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13 .
ScpuedeConsultar: Juan DelGranado, Op. Cit.;Miguel Fernandez,Op. Cit. y Negociaci6nColectiva,Consenso sin propuesta,
ILDIS, 1990, Isaac Sand6val R. Op. Cit.

Por otro lado. si en algo es antigua esta
Ley es en el concepto que ella encierra. ya
que esta tiene un espiritu protecttvo. 10que
abre la posibilidad de que la solucion del con
flicto laboral sea por la fuerza y con base en
la Intervenclon de terceros. bastcamente, del
Estado. Las ultirnas investigaciones respec
to a la normatividad laboral nos senalan que
en la actualidad la legislacion debe segutr
siendo protectlva pero cambiando el ambito
de la proteccton. Ahora. nuestra legtslaclon
protege la estabilidad. siendo que la realidad
nos muestra que los trabajadores tienen una
gran movilidad. por ello. se considera perti
nente proteger la movilidad de la fuerza de
trabajo, Es dectr, se slgue protegtendo al tra
bajador, pero, en ambttos diferentes.

Por otro lado el tratamiento que se le da a
la huelga tamblen adolece de graves faltas.
porque en la practtca niega su vtabtlidad,
debido a que una huelga esta condicionada
ala dtctacton del Laudo Arbitral y. general
mente. el Laudo responde a las presiones
politicas de coyuntura. Por otro lado como la
huelga es el recurso ultimo al que los traba
jadores (lock out los empresarios) pueden
recurrir cuando no se llega a acuerdos pro
voca que muchos de los factores que se ne
gociaron y en los que se pudo ya estar de
acuerdo sean anulados por esta via. Es de
ctr. cuando la huelga es el ultimo recurso que
existe para solucionar el problema 10que se
esta haciendo es fomentar el inicio del con
flicto.

En 10que respecta a la termmacion de un
contrato tambien encontramos un vacio im
portante. pues en el Articulo 16 se estipula
que un trabajador que comete una falta pue
de ser sancionado con la resctsion del con
trato de trabajo; pero esta situaclon no esta
normada a la inversa. es dectr, cuando el
empleador es el que incumple el contrato de
trabajo,

Con respecto al tratamiento del salario
qulza sea el mejor ejemplo para demostrar
que la normatlvtdad, expresada en los mul
tiples decretos. es dispersa y que responde
al ejercicio del poder que en determinada
coyuntura ejercia un sector social. pues en
1939 en la LeyGeneral del Trabajo se deter
mlna el salario minima vital y ya entrados
los anos ochenta se comienzan a implantar
los conceptos de salario minima y escala
movil. Esta no coherencia normativa respec
to al salario. ha determinado que en las ulti
mas decadas los obreros de las empresas
publlcas hayan estado recibiendo la mayor
parte de sus salarios en servicios yen espe
cie (campamentos y pulperias) y los trabaja
dores del sector privado en bonos compen
satorios.

Tambien es importante resaltar que en la
LeyGeneral del Traba]o no existe el concep
to de relacion de trabajo, 10que Ie quita co
herencia a una normatividad obligatoria y
tutelar. que se viene a sumar a otras como la
inexistencia del concepto de empresa. la no
caractertzacton del minima y maximo para
los derechos y obligaciones laborales. respec
tivamente. Sin embargo esta Ley establece
una dtstincion ya superada por las clenctas
sociales entre obreros y empleados. Por este
tipo de diferenciaciones las relaciones labo
rales se han ido complicando pues en la prac
tlca sindical han provocado que se creen sin
dicatos especiales de acuerdo a dicha distin
cion.

Por otro lado y para concluir esta parte del
dlagnosttco de la LeyGeneral del Trabajo de
1942 debemos senalar. como 10hacen todos
los jurtstas e Investtgadores de otras disci
plinas especialistas en el tema'" que esta Ley
lleva implicita una contradtccton conceptual
importante. y es la referente a que el contra
to colectivodel trabajo esta inserto dentro de
las relaciones individuales del trabajo.

orientadas a influir en la normatividad indi
vidual y no asi en la colecttva'".
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Otro aspecto lrnportante es el de la retro
acttvldad de la ley laboral. Por mandato cons
titucional, las disposiciones en materia so-

La regia de la «condlclonmas beneficiosa ..
Impllca el analtsts del conjunto de sttuacio
nes y condiciones de desarrollo de la rela
cion laboral y que mientras estas condicio
nes sean favorables al trabajador deben ser
respetadas frente ala posibilidad de que esas
condiciones sean modificadas y perjudicia
les para el trabajador.

La primera faculta a elegtr de entre vartas
altemativas cual de las normas que se po
drian aplicar favorece en mayor medida al
trabajador. pues esa es la que debera ser
utilizada en un caso concreto.

rna mas favorable ..y en la de la -condtcton
mas beneficiosa »,

14 Art. 3 Inc. G del CPT.

Tarnbien el prlnctpto procesal del protec
cionismo se expresa en las reglas de la «nor-

Uno de los prtnctplos preclsamente en los
que esta inspirado el Derecho Procesal en
materia laboral es el de proteccionismo «por
el que los procedimientos laborales busquen
la proteccton y la tutela de los derechos de
los trabajadores-!". Este prtnctpto esta expre
sado en la regia «En duda a favor del traba
jador- y supone la existencia de una contro
versia y la duda respecto a 10que slgnlflca
una norma, en este caso se debe aplicar aque
llo que beneficia al trabajador.

Esta concepcion de la proteccton estatal
segun la cual esta inspirada la legislacion
laboral boliviana se traduce en diversos prtn
ctptos e incluso en normas explicitas Inser
tas en la LeyGeneral del Trabajo y otras dis
posiclones complementartas.

a) Ptincipio del proteccionismo.

de la premisa de la existencia de una rela
cion desigual entre empleador y trabajador,
es decir, que siempre el trabajador se encuen
tra en una sltuaclon de desventaja frente al
empleador por 10 que el Estado interviene
directa 0 indirectamente en las relaciones
laborales cumpliendo una funclon de «arbl
troll para proteger los derechos del trabaja
dor.El Derecho Laboral y su contenido parten

Analizaremos ahora en detalle cuales a
nuestro julcio serian las ngideces 0 en que
aspectos fundamentales se manifiesta la rt
gurosidad legal en materia laboral y si es que
efectivamente esta incide en la productividad
y por 10tanto en la creacton de empleo, tal
como afirman sus postuladores.

3.- Las rigideces en la legislacion laboral
boliviana

ordenar y conciliar las normatividades con
tradictoria entre si, AI parecer 10mas pru
dente deberia ser la codiflcaclon de toda la
legtslacton laboral vtgente.

Como se puede apreciar existe una gran
cantidad de disposiciones que estan obligan
do a que la legtslacion laboral, por 10menos,
lngrese en una etapa en la cual se tiene que
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De esta forma, las relaciones laborales no
son de caracter prtvado y no constituyen re
laciones civiles entre particulares.

tario, el Codigo Procesal del Trabajo y demas
disposiciones complementarias son de inte
res publico y por 10 tanto gozan de la protec
ci6n del Estado.

50

15 Art. 2 del CIT.

La Constitucion Polittca del Estado en el
Regimen Social, Articulo 162 senala. "Las dis
posiciones sociales son de orden publico ...Los
derechos y beneficios reconocidos en favor
de los trabajadores no pueden renunciarse,
y son nulas las convenciones contrarias 0 que
tlendan a burlar sus efectos ». Esto signlflca
que todas las normas contenidas en la Ley
General del Trabajo, su Decreto Reglamen-

c) EI orden publico de las normas laborales y la
irrenunciabilidad de derechos.

Finaimente, respecto al salario el articulo
52 de la Ley General de Trabajo establece que
"No podra convenirse salarto inferior al mi
nimo, cuya fijaci6n, segun los ramos de tra
bajo y las zonas del pais, se hara por el Mi
nisterio de Trabajo »,

Por otra parte, los Inspectores del Trabajo
y la Direcclon General del Trabajo dependien
tes del Ministerio de Traba]o, tienen compe
tencia para conocer de los conflictos surgt
dos entre los sindicatos de trabajadores y los
empleadores con el fm de propiciar un acuer
do conciliatorio entre estes.

tutela de los derechos de los trabajadores.

La Judicatura del Trabajo y Seguridad So
cial es creada con caracter especial para re
solver todos los asuntos relativos a las cues
tiones laborales eliminando -todo uso y re
misi6n a las normas adjettvas de otros cam
pos juridiCOS»15 y bajo el prlnciplo, como ya
dijimos lineas arriba, de que todos los proce
dimientos laborales busquen la protecci6n y

Los dos principales aspectos en los que se
manifiesta la intervenci6n estatal en las re
laciones laborales son la resoluci6n de con
flictos surgidos entre empleadores y trabaja
dores a traves de la Judicatura laboral 0 el
Mtnisterto de Trabajo y la competencia del
Poder Ejecutivo en cuanto a la fijaci6n de
salarios.

b) La intervenci6n del Estado.

prtnclplos: ...h) Inversion de la prueba, por el
que la carga de la prueba corresponde al em
pleador ...» y por el articulo 150 del mismo
Codlgo, que establece: "... corresponde al
empleador demandado desvirtuar los funda
mentos de la accion, sin perjuicio de que el
actor aporte las pruebas que crea pertinen
te »,

En materia de Derecho Procesal del Traba
jo existe tarnbten el principio de «inverslon
de la prueba ..establecido en el articulo 3 del
Codigo Procesal del Trabajo que senala: "To
dos los procedimientos y tramites se basa
ran en los siguientes

cial ttenen caracter retroactivo cuando la ley
10 determine expresamente.
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De la misma forma, la LeyGeneral del Tra
bajo declara que «Se reconoce el derecho de
asociaci6n en sindicatos ...» 16 y que "La flna-

tacion, asistencia, educaci6n y cultura de los
trabajadores, asl como el fuero sindical en
cuanto garantia para sus dirigentes por las
actividades que desplieguen en el ejercicio
especifico de su mandato, no pudiendo es
tos ser perseguidos ni presos ...».

16 Art. 99.

La libre asociaci6n sindical y el fuero sin
dical estan protegidos por la Constituci6n
Politica del Estado, que en su Articulo 159
declara: "... Se reconoce y garantiza la sindt
calizaci6n comomedio de defensa, represen-

Dentro del tratamiento y estudio del Dere
cho colectivodel trabajo se encuentran la aso
ciaci6n sindical y los convenios colectivos de
trabajo,

e) Derecho colectivo del trabajo.

La especificaci6n de la prestacton laboral,
es decir, de cual es la concreta funci6n y ta
rea para la que se contrata el trabajador en
el contrato de trabajo tiene una trascenden
tal importancia no solo para efectos proce
sales en caso de controversias, sino que fun
damentalmente slgniflca que el empleador
contrata al trabajador para cumplir determl
nadas funciones y no otras, mas aun cuan
do elArticulo 6 de la LeyGeneral del Trabajo
senala que el contrato de traba]o «••• Constt
tuye la ley de las partes ...»y por 10 tanto tie
ne caracter de cumplimiento obllgatorto.

En cuanto a la inamovilidad funcionaria,
elArticulo 7 del Decreto Reglamentario de la
LeyGeneral del Trabajo dispone que el con
trato de trabajo « ••• debera contener por 10
menos, las slguientes estipulaciones: ...c)Na
turaleza del servicio y el lugar donde sera
prestado-.

crtto: c) La relaclon de trabajo termina por
despido, salvo prueba en contrario; d) El des
pido se entiende sin causa justificada, salvo
prueba en contrario ...»

Por otra parte, la LeyGeneral del Trabajo
al disponer en su Articulo 12 que «elcontra
to podra pactarse por tiempo indefinido, cier
to tiempo 0 realizaci6n de obra 0 serviclo- esta
garantizando la estabilidad laboral, pues el
contrato por tiempo indefinido es el contrato
tipo en la relaci6n laboral y los contratos por
tiempo fijo, por obra 0 servicio constituyen
la excepci6n. Asi 10 establece el Codigo Pro
cesal del Trabajo que en su Articulo 182 se
nala: "Sin perjuicio de las presunciones pre
cedentes, en las relaciones de trabajo regt
ran las stguientes presunciones ...b) Todo
contrato de trabajo se presume por termlno
indefinido, salvo que se pruebe conforme a
este Codtgo que es por obra 0 tiempo deflni
do y que la naturaleza de la prestaci6n per
mite este tipo de contrato, que debe ser es-

La estabilidad laboral tambten esta prote
gtda constitucionalrnente. ElArticulo 157 de
la Constituci6n senala que: "EI trabajo y el
capital gozan de la protecci6n del
Estado ...Corresponde al Estado crear condi
ciones que garanttcen para todos postbillda
des de ocupacion laboral, estabilidad en el
trabajo y remuneraci6n justa».

d) La estabilidad laboral y la inamovilidad
funcionaria.
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17 Art. 100.
18 De Chazal P. 200.
19 Jose Luis Camacho, Declaraciones al peri6dico La Raz6n. Camacho dice: «La falta de flexibilidad en la contrataci6n impide

hacer contratos a plaza fijo»,

Para «contrarrestar » los efectos del Articu
lo 12 se quiere introducir en la legislaci6n el
contrato a plaza fijo. Con esta nueva modali
dad de contratacton. al parecer 10que se pre
tende es evitar el pago de algunos de los
beneficios que las .mujeres gozan, pues, de
esa manera eluden el pre y post natal. Por 10
menos esa es la constataci6n a la que llega

Sin embargo, si revisamos 10que acontece
entre 1985 y 1987 en el sector fabril en esta
materia encontramos que paulatinamente se
comienza a contratar mas trabajadores even
tuales que trabajadores permanentes. Yeste
es uno de los elementos fundamentales que
se promueve con el Articulo 55 del D.S. 21060
emitido en agosto de 1985 tal cual se mues
tra en el Cuadro No. I, de tal manera, que en
la practlca, tanto el Articulo 12 de la WT asi
como el182 del CPT, no estan vigentes, pues
son derogados de facto par las relaciones de
fuerza que son favorables a los empresarios.

Estos dos Artlculos, son los que imponen
las ngtdeces, segun la version de los ernpre
sarios bolivianos 19, que impiden la contrata
cion del mayor nurnero de trabajadores, pues
estos Articulos son opuestos a las tenden
cias que se observan en la actualidad en
materia de contrataci6n laboral en casi to
dos los paises del orbe.

Ahora bien, de todas estas ngtdeces dos
son las que mas importan en materia de ge
neracion de empleo: a) El Articulo 12 de la
Ley General del Trabajo que establece el con
trato por tiempo indefmido, el mismo que es
reforzado por el Articulo 182 del Codlgo Pro
cesal del Trabajo; y, b) El Articulo 7 del De
creto Reglamentario de la WT.

de traba]o conforme establece la Resoluci6n
Ministerial NQ 119/88 de 31 de mayo de
1988 ».

Este conjunto de beneficios, constituye 10
que se denomina la «declaratorta en coml
ston » de los dirigentes sindicales y la cual esta
regulada con especificidad en la Resoluci6n
Ministerial NQ284/89- B de 14 de agosto de
1989 y que senala: «...Art. 2Q.-Los princtpa
les dirigentes de Centrales Nacionales, Con
federaciones y Federaciones, mediante Re
soluci6n Ministerial expresa, seran declara
dos en comisi6n con el goce del 100% de sus
haberes y dernas beneficios sociales, mien
tras desernpenen sus funciones sindicales.
Art. 3Q.-Los dtngentes declarados en coml
sion a nivel departamental, perteneceran a
diferentes centros de trabajo; y de manera
excepcional podran ser declarados dos dirt
gentes de una misma empresa, dependiendo
del numero de trabajadores con que cuenta
el centro laboral ...Art. 6Q.-Ala finalizaci6n
de su mandato, los dtrtgentes sindicales, de
beran restituirse a sus fuentes de trabajo,
que al momenta de haber sido declarados en
comisi6n ocupaban, asimismo estos traba
jadores no podran ser retirados de su fuente

«Entre los beneficios que se reconocen por
virtud del fuero sindical, en mertto al princl
pio de estabilidad laboral, son: a) Posibilidad
de que el trabajador, por causa de su acttvt
dad sindical, pueda retirarse de la empresa,
suspendiendo el contrato 0 relaci6n de tra
ba]o: b) La obligaci6n de la empresa de re
servar el empleo y reincorporar al trabajador
una vez que cese en su mandato sindical .c ,»18

Se entiende al fuero sindical como aquella
garantla que se otorga, en nuestro caso
constitucionalmente, a los trabajadores para
evitar que en mertto a su representaci6n le
gtttma y a sus actividades sindicales, sean
trasladados de un lugar a otro, modificadas
sus condiciones de trabajo 0 despedidos.

lidad esencial del sindicato es la defensa de
los intereses colectivos que representa ., ,»17•
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20 Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 1995. El mundo del trabajo en una economia integJ<l.da.Edit. Banco
Mundial, Washington D.C., 1995. . .. . . ..

21 UDAPE, Cxonsideraciones sobre la reforma de la legislacion laboral, Edit. Fundacion Milemo, en Sene, Estudios de Milemo
No.8, La Paz.

Otro de los elementos que generan sesgos
ala contrataci6n de trabajadores no esta di
rectamente vinculada a la Ley General del
Trabajo y su DecretoReglamentario, sino que
se encuentra en la gran cantidad de disposi
ciones complementarias. ampliatorias y en
algunos casos modificatorias de la legislaci6n
laboral. Algunos observadores de esta mate
ria senalan que es la legtslacion laboral, y
todo el cumulo de disposiciones las que ge
neran incertidumbre entre los ernpresarto-'
para contratar nuevos trabajadores.

Sin embargo 10que esta ocurriendo en
Bolivia a partir del D.S. 21060 es que el nu
mero de trabajadores permanentes se ha re
ducido considerablemente. tal cual se apre
cia en el Cuadro No.1. a la par que se ha ido
contratando mas personal eventual. 10que
ha introducido automaticamente la flexibili
zacion de toda la normatividad vlgente en el
pais. Pues el punto nodal de toda flexibiliza
ci6n es la nodalidad del contrato de trabajo.

Tambten se senala como una de las princi
pales causas para evitar la contrataci6n de
un mayor numero de trabajadores el siste
ma de pago de horas extras. Sin embargo.
lejos de considerar ese aspecto como un ses
go ala creaci6n de nuevas fuentes de traba
jo, en otros paises, sistemas de pago de ho
ras extras parecidos han generado un mayor
numero de nuevas contrataciones. pues, para
eludir. el supuesto pago alto. se aumentan
los tumos de trabajo 0 se tiene personal a
medio tiempo (part time).

la demanda en la era de la producci6n en
masa.

El caso del Articulo 7 del Decreto Regla
mentarto, amerita otro tipo de analtsls, pues,
10que se promueve con dicho articulo es la
inamovilidad del trabajador del puesto de
trabajo, es declr, que no se puede pedir a un
trabajador que realice otras funciones. En
otras palabras con este articulo se esta pro
tegiendo a un trabajador rtgtdo, y no asi, a
un trabajador funcional ala empresa moder
na. es dectr, ahora las empresas requieren
de trabajadores polivalentes. y no asi. de tra
bajadores ngtdos que era la caracteristica de

En otras palabras, al pedir el contrato a
plazo fijo 10que se esta, al parecer, preten
diendo es eludir la contrataci6n de personal
femenino al interior de las empresas que,
segun denuncias de agrupaciones feminis
tas, la remuneraci6n de las mujeres por tra
bajo similar es inferior a la de los hombres.
De esta manera, se estaria quitando un ses
go que genera la Leyhacia la contratacion de
mujeres; pero. al mismo tiempo se estaria, si
es que no se introducen normas secunda
rtas, garantizando una mayor «explotacton»
de las mujeres por el capital.

un comite de expertos de la OITque senalan
que "muchas empresas austriacas s610em
pleaban a mujeres j6venes con contratos a
plazo fijo a fin de evitar pagarles prestacio
nes de matemidad. Algunos fabricantes de
Bangladesh contratan mujeres j6venes sola
mente dla a dia y en forma ocasional por la
misma raz6n. Algunas empresas de America
Latina toman precauciones mas extremas y
exigen a las mujeres que, antes de ser con
tratadas, presenten certificadosmedicos para
probar que han sido estenhzadas-".
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FUENTE: Confederacion General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, 1988. (1) Muestra elaborada por la
Confederaci6n General de Trabajadores Fabriles de Bolivia.

EMPRESA/atlo 1985 1987

No. de Trabajadores No. de Trabajadores

ReguIares Regulares Eventual Tot

ARfEXBOL 32 19 11 30

VIDRIOS 197 18 170 188

IBUSA 117 53 53

SONATEX 162 85 160 245

VOLCAN 95 20 20

MAGUBOLITECA 35 31 6 37

FABRIMIL 108 58 58

FORNO 340 318 318

SOLIGNO 319 290 290

CBN 820 560 560

DERBY 120 80 10 90

GAMBOA 85 36 13 49

PROGRESO 35 20 8 28

SALAS 36 26 3 29

F()SFOROS 96 46 6 52

CURTIEMBRE Ill. 36 26 26

FATITEX 23 15 15

FIDEOS VICfORlA 28 8 3 11

DAEX-LEDERERE 25 15 1

INMETAL 196 70 70

DlXl 75 60 20 80

JABONES PA1RIA 50 40 30 70

IMBOLSA 90 74 25 99

LACIMA 120 80 60 140

VASCAL 161 90 230 320

S.BUSTOS 35 23 23

TOTAL 3436 2162 755 916

CuadroNo.1
SITUACI6N DELEMPLEOENELSECTORFABRIL(I)
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Por otro lado, no se puede pretender que la
leglslaclon laboral sea similar para todos los
paises, es decir que los niveles de flexibili
dad que tienen algunas legtslaciones de pal
ses mas desarrollados sean aplicados en to
dos los paises. Es mas, el propio Banco Mun
dial recomienda que las normas laborales
deben ser de dos tipos: unas bastcas aplica
bles a todos los paises y otras que esten de
acuerdo al grado de desarrollo econ6mico y
social de cada pais. Las bastcas serian aque
Has que protejan al capital humano, y que
no promuevan una explotaci6n mayor (tra
bajo infantil, etc.) para lograr una ventaja co
mercial en el mercado lnternacional.

22 UDAPE, Op. Cit.

Sin embargo debemos senalar que el prin
cipal obstaculo para la generaci6n de empleo
no proviene de la legtslaclon social vigente
(Constituci6n Politica del Estado, Ley Gene
ral del Trabajo, Decreto Reglamentario de la
LeyGeneral), sino de otras disposiciones que
hacen que la legislaclon laboral sea dificil de
entender y por consigulente de aplicar.

Si bien toda legislaclon tiene pros y con
tras, se descubre que la legtslaclon laboral
boliviana esta dispersa y con muchos vacios,
tanto de cobertura a la protecci6n de los in
tereses de los trabajadores como de los em
presarios.

5.- Conclusiones

Por otro lado se puede introducir flexibili
dad en la contrataci6n por la via de la sus
cnpcton de contratos colectivos de trabajo,
esta flexibilizaci6n seria la mas sana debido
a que surge de un ambiente de concertaci6n
y dtalogoy se acomoda a las condiciones rea
les del sector en el que se flrrne 0 de las em
presas.

De todas maneras la flexibilizaci6n de la
legtslacion laboral esta presente en el Arti
culo 55 del D.S. 21060, el mismo que es re
producido en su filosofia en la Ley de Inver
siones y tambien ha estado presente en la
reforma de la Legislaclon del Sistema de Se
guridad Social.

pago y otro es el que corresponde pagar al
empresario. Es dectr, 10mismo sucede con
los activos fljos de una empresa, uno es el
costo de adquisici6n y otro es el costo de man
tenimiento pues el empresario paga primas
de seguro contra Incendlo. robo, u otros de
fectos que puedan ocurrir.

Segun la version de los empresarios prtva
dos la antlgua seguridad social generaba una
serie de cargas al empresario que elevaban
los costos en las empresas pues el empresa
rio debia aportar sobre el haber baslco y el
bono de antiguedad un 10% de la planilla a
la Caja Nacional de Salud, un 5%al fondo de
pensiones bastcas, un 2% al fondo de vivien
da y en algunos casos un 1% a los fondos
complementarios=. AI respecto se debe se
nalar que uno es el salario costo y otro el
salario nominal. Debemos entender por sa
lario costo al salario nominal mas todos los
anteriores aportes que realizan los empresa
rios. En otras palabras, uno es el salario que
recibe en efectivo el trabajador los dias de

Desde la introducci6n del D.S. 21060 mu
chas disposiciones que tienen que ver con
las relaciones laborales se han ido cambian
do y han sido reemplazadas por otras nue
vas, tal es el caso de la legtslaclon existente
sobre segurtdad social.

4.- Otras formas de flexibilizar la Legislacion
laboral
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1 Investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral yAgrario (CEDLA).

Aunque el adoptar la perspectiva analttica del empleo para acercarse a la realidad de la micro
empresa productiva. no es suficiente ni agota todas las posibilidades. parece pertinente asu
mirla, en la medida en que: por un lado, uno de los pocos aspectos de este fen6meno que
cuenta con informaci6n relativamente adecuada es precisamente la del empleo Y. ademas,
porque el fenomeno mismo tiene su ortgen en la urgencia de las personas de proveerse de una
ocupaci6n que les reporte mgresos indispensables para satisfacer sus necesidades fundamen
tales. Superando las limitaciones existentes. complementaremos esta vision analltica con otros
elementos que surgen de su desempeno productive. a fin de situar adecuadamente los aspec
tos de diagn6stico y propuesta que a continuaci6n se presentan.

La preocupaci6n del conjunto de la sociedad por la creciente presencia del fen6meno de
la informalidad. tiene lugar hoy en termmos que revelan que se han modificado las
percepciones que sobre este tuvieron durante largo tlempo algunos sectores sociales y

los propios gobemantes. Su importancia en el aparato productivo yel empleo a nivel nacional
exlge cada vez con mayor fuerza una mirada mas precisa sobre sus caracteristicas. de modo de
avanzar en la definici6n de politicas y programa dlrtgidos a potenciar sus reconocidas virtudes
en la soluci6n de inaplazables problemas sociales yen la contribuci6n al desarrollo econ6mico
nacional. Es en esta perspectrva, que el presente trabajo ademas de ser una aproximaci6n
actualizada a esta realldad. constituye un esfuerzo por sintetizar algunos avances en la gene
racion propuestas para el sector. que han venido desarrollandose en la Unidad de Estudios
Urbanos del CEDLAy que. con un sentido de conttnuldad, se han incorporado en los sucesivos
numeros del Informe Social.

I. lntroducclon

Por: Carlos Arze Vargas

Capitulo 4
Microempresa Productiva: Una
Alternativa a los Problemas del
Empleo



Por otra parte. la ocupaci6n en el segmento
empresarial del mercado del trabajo, mues
tra un ltgero incremento en termlnos abso
lutos. elevandose a razon de 4900 puestos

en su interior se presenta una recomposi
cion que da lugar a ciertos comportamientos
vinculados con sus nuevos roles. tales como
la caida del empleo en la manufactura. trans
portes y comunicaciones. y construccion. y
el incremento de puestos de trabajo en ser
vicios de salud y en servicios comunales. es
pecialmente.

58

Es destacable la reducci6n en la parttctpa
cion del Estado como agente empleador de
fuerza de trabajo -contlnuacton de un feno
meno que se verifica desde 1985-. aunque

Los segmentos semiempresarial y familiar
que conforman el llamado sector informal.
muestran un crecimiento importante en el
periodo 1992-1995. pues en conjunto han
dado cabida a mas de 59.000 nuevos traba
jadores anualmente. aumentando su parti
cipaci6n de 58% a 63% del total de ocupa
dos en las principales ciudades.

Fuente: lNE, Encuestas Integradas de Hogares.
Elaboraclon: CEDLA, Unidad de Estudios Urbanos.

SEGMENTO DEL MERCADO DE TRABAJO 1992 1995

Estatal lbL/UU lblb)U

Empresarial 213500 226188
Semiempresarial 190741 274370
Familiar 402533 498260
Domestico 59293 67837

Total 1028767 1228305

CuadroNo.l
OCUPADOS POR FORMA DE ORGANIZACIoN DEL TRABAJO

Ciudades capitales

fuertes flujos rmgratortos desde el area ru
ral. la escasa dinarnica de los sectores em
presariales en la creacton de nuevas fuentes
de trabajo y la retraccton del Estado de actl
vidades productivas. han agudizado la ten
dencia hacia la concentraci6n de la pobla
cion urbana en los segmentos familiar y se
miempresarial del mercado del trabajo.

Demanera semejante a 10que acontece en el
conjunto de los paises latinoamericanos. el
empleo urbano en nuestro pais muestra una
creciente presencia de trabajadores insertos
en unidades econ6micas constituidas bajo
formas de organizaci6n del trabajo diferen
tes a las tipicamente empresariales donde
predominan relaciones de asalariamiento. La
acelerada urbanlzacion, como producto de

Estructura nacional del empleo urbano2.1.

II.Creciente importancia del sector informal en
el mercado urbano del trabajo

MICROEMPRESA PRODUCTIVA: UNA ALTERNATIVA A LOS PROBLEMAS DEL EMPLEO --
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grupos de ciudades. aunque en el caso de
las ciudades del eje es levemente superior.
La diferencia. dado que en ambos el sector
formal decrece. se explica por un aumento
mayor del empleo domesttco en las ciudades
menos desarrolladas que conforman el resto
urbano. En otro senttdo, refleja la caida del
empleo publico por el repliegue del Estado
de las actividades economtcas, fenomeno que
es particularmente alarmante en los casos
de Trinidad. Tarija. Sucre y Potosi.

La creciente importancia de los sectores fa
miliar y semiempresarial en materia de ab
sorcion de fuerza de trabajo observada a ni
vel nacional, se replica en las diferentes ciu
dades. Un primer acercamiento mediante el
cuadro precedente permite observar un ere
cimiento importante del sector informal. tanto
en las ciudades del eje: La Paz. Cochabarn
ba. Santa Cruz y EI Alto. como en el resto
urbano del pais. De manera coincidente. la
partlctpacton porcentual del sector informal
se eleva en mas de cinco puntos en ambos

Fuente: INE. Encuestas Integradas de Hogares.
Elaboraci6n: CEDLA. Unidad de Estudios Urbanos.

Formal Informal Domestico Total

REGION 1992 1995 1992 1995 1992 1995 1992 1995
Eje 36.1 31.3 58,0 63,9 5,9 4.8 100.0 100.0
Resto 38,8 31,9 56,3 61,6 5,0 6,5 100,0 100,0

TOTAL 36,6 31,6 57,7 62,9 5,8 5,5 100,0 100,0

CuadroNo.2
ESTRUCTURA DEL EMPLEO POR FORMA DE ORGANIZACloN DEL TRABAJO

Ciudades capitales

das a las orientaciones asumidas por el ajuste
estructural. que asi como prtvtlegto el rol de
algunos agentes sociales. alento el desarro
llode determinadas ramas de actividad orten
tadas hacia el mercado exterior. En esta
medida. la estructura del empleo urbano.
particularmente de las ciudades capitales.
refleja los cambios acontecidos en las dife
rentes economias regionales.

La tradicional brecha en el nivel de desarro
llo de las diferentes regtones, se acrecento
en la ultima decada debido a varios fenome
nos coincidentes como la quiebra de la mt
neria y la renovada pujanza de la agroindus
tria. que configuraron una nueva relacion
entre las ciudades del occidente y del oriente
del pais. En realidad. parte importante de
estas transformaciones pueden ser atribui-

Estructura regional del empleo urbano2.2.

Finalmente. el sector domestlco muestra un
incremento importante. absorbiendo -como
10viene haciendo desde hace tlempo-, a un
segmento importante de poblacton pobre,
mayoritariamente mlgrante de las areas ru
rales.

ratifica la concepcion acerca de la tncapact
dad del sector privado empresarial para asu
mir un rol dinamizador del empleo.

de trabajo anuales. 10que a todas luces pa
rece insuficiente para absorber la creciente
oferta de fuerza de trabajo. Esta sttuacion es
tanto mas grave si se considera que bajo el
rotulo de "empresarial" se incluyen tarnbten
a los profesionales independientes. que aun
que es posible suponer que prestan sus ser
vlcios a las unidades economtcas de ese tlpo,
no son empleos creados directamente y por
voluntad de los titulares de las mismas. Esto

-- MICROEMPRESAPRODUCTIVA:UNAALTERNATIVAALOSPROBLEMASDELEMPLEO



ha excluido a la administracldn publica, la
reduccton del numero total de ocupados se
explica fundamentalmente por la caida del
empleo en servicios personales y otros, si
tuacton que no pudo ser revertida por el in
cremento en el numero de ocupados en ser
vicios financieros. Por su parte, en el con
junto denominado otras ramas, que contrt
buye con un tercio de los nuevos empleos
urbanos, destacan los servicios domesticos,
transporte y comunicaciones, y , con menor
relevancia, la construccton.
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En el caso de la rama servicios, de la que se

El incremento, en terrninos absolutos, del
numero de ocupados en la manufactura no
evito la reduccion de su parttctpacton relati
va en el total del empleo, que cayo de 19.4%
a 18.6 en el periodo analizado. El saldo post
ttvo en la generacton de empleos en la indus
tria, se localizo en dos ramas: Textiles y pren
das de vestir, y Alimentos, bebidas y tabaco,
las que en conjunto explican el 65% de los
nuevos empleos generados en el periodo.

Fuente: lNE, Encuestas Integradas de Hogares.
Elaboracion: CEDLA. Unidad de Estudios Urbanos.
(*l Comercio incluye Restaurantes y boteles. Servicios no
incluye Adm. PUblica,Educaci6n ni Salud.

SECfOR ECON6MICO * 1992 1995

Manufactura 199079 228230
Comercio 303209 418113
Servicios l37679 136075
Otras ramas 388027 445887

TOTAL lO27995 1228305

CuadroNo.3
OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD

Ciudades capitaies

y la construccion juntos. Sin embargo, al in
terior de ese gran conjunto destaca el incre
mento importante en el comercio proptamen
te dicho, que absorbe mas de 80.000 nuevos
trabajadores, frente a otros 30.000 nuevos
empleos creados en actividades de hoteleria
y restaurantes durante el periodo de referen
cia.

Ratificando la tendencia general de la eco
nomia, relattva a la creciente importancia de
actividades no directamente vinculadas con
la produccion de bienes, entre 1992 y 1995
el incremento de Ia ocupacion en el comercio
explica mas de la mitad del crecimiento total
del empleo urbano, superando ampliamente
la contnbucton de la industria, el trans porte

2.3. La vision nacional desde las ramas de
actividad

el promedio de cadagrupo (cuadros 1 y 2 del
anexo 1). Sin embargo, en el caso de Santa
Cruz este fenorneno parece deberse mas bien
al crecimiento de la poblacion urbana como
efecto de la creciente tnmtgracton de pobla
cion pobre proveniente de otras regiones de
primidas.

Esta sttuacton, que puede ser caracterizada
como una caida en la calidad del empleo -
por todas sus implicaciones en termmos de
condiciones laborales y de tngreso-, se hace
mas patente en los casos de Potosi, Santa
Cruz y Tarija, ciudades en las que el sector
informal tiene una parttctpacton mayor que

MICROEMPRESA PRODUCTIVA: UNA ALTERNATIVA A LOS PROBLEMAS DEL EMPLEO --
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Empero, la Informacion en termmos absolu
tos (cuadros 3 y 4 del anexo 1) permite evt
denciar algunos comportamientos destaca
bles. Por ejemplo, en el grupo de las ciuda
des del eje, la ciudad de Cochabamba sufrio
una reducci6n de su empleo manufacturero
en mas de 4.000 puestos de trabajo, frente
al aumento del mismo en mas de 13.000
nuevos puestos en las industrias de LaPaz y
Santa Cruz. En el otro grupo de ciudades,
Potosi es la unica que muestra una caida
absoluta del empleo manufacturero que al
canza los 650 puestos de trabajo.

medio de dicho indice para las segundas.EI cuadro precedente, permite apreciar al
gunos fenomenos que dan cuenta de este
hecho. Prtmero, es destacable la reduccion
en la participaci6n de la manufactura en toda
el area urbana -un punto porcentual duran
te el periodo-, paralela a la caida de los de
mas sectores, exceptuando el comercio, que
viene a constituirse en la unica que incre
mente su parttctpacton en el empleo urbano.
Segundo, es perceptible una leve reduccton
en la brecha de "Industrtalizacion" entre las
ciudades del resto urbano y las del eje, aun
que no precisamente debido a un crecimien
to del empleo manufacturero en las prime
ras, sino a la caida mas drasttca en el pro-

Fuente: lNE, Encuestas Integradas de Hogares.
Elaboracion: CEDLA, Unidad de Estudios Urbanos
(*) Incluye la ciudad de El Alto.

Ciudad Manufactura Comercio Servicios Otras Total

1992 1995 1992 1995 1992 1995 1992 1995

Eje 19,9 18,7 30,2 34,1 l3,3 11,5 36,5 35,6 100,0
Resto 16,6 15.9 27.7 32.3 l3.3 1104 42.3 40.3 100,0

Total capitales 19,4 18,4 29,5 33,5 l3,4 12,4 37,7 35,7 100,0

Cuadro No. 4
ESTRUCTURA DE LA POBLACloN OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD

Ciudades capitales

bano observada a nivel nacional -referida a
la concentraci6n de las fuentes de trabajo en
sectores terciarios-, que se proyecta con al
gunas diferencias al interior de cada uno de
los centros urbanos mas importantes.

Lamencionada agudlzacion de la brecha exis
tente en el desarrollo de las regtones, halla
una buena ejempliflcaclon en la estructura
del empleo de las ciudades capitales por rama
de actividad especifica. Asimismo, esta vision
regional ratifica la tendencia del empleo ur-

2.4. La vision regional desde las ramas de
actividad

- MICROEMPRESA PRODUCTNA: UNA ALTERNATNA A LOS PROBLEMAS DEL EMPLEO



comprender la magnttud de la participaci6n
del sector informal en la estructura del em
pleo en el area urbana. al mismo tiempo que
nos brinda una visi6n panorarruca de la es
tructura econ6mica no agricola del pais.
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Un cruce de los datos de empleo a nivel na
clonal, segun la ubicaci6n de la fuentes de
trabajo en las distlntas ramas de actividad y
la forma de organizaci6n del trabajo que rige
en las unidades economtcas, nos permtte

Una mirada nacional de conjunto2.5.

casi un 19%en 1995 (cuadro 5 del anexo 1).
Esta sttuacion se explica por un importante
e inusitado incremento del empleo en las ra
mas Textiles y prendas de vestir (98%)y Pro
ductos metalicos, maqutnarta y equlpo (43%)
y un aumento mas leve en otras. Con todo.
este dato debe ser considerado con la sufi
ciente prudencia. pues se trata de un incre
mento que en terrninos absolutos alcanza.
aproximadamente. a 4.000 nuevos ocupados
para todo el periodo, de los cuales un poco
mas del 37% son empleos creados en talle
res informales y otro 21% es un aumento en
la nomina de las fundiciones estatales.

En el graflco anterior. se observa el deterioro
de la participaci6n industrial en el total del
empleo urbano en cada una de las ciudades.
exceptuando el caso de Oruro. ciudad en la
que la manufactura paso de 15% en 1992 a

Los casos importantes de crecimiento del
empleo industrial durante el periodo. a par
te del mencionado en Oruro corresponden a:
i)La Paz. Cuero y calzado con 55% de incre
mento yTextiles y prendas de vestir con 27%.
y ti) Santa Cruz. Muebles con 73%. Papel e
imprenta 71%. Alimentos. bebidas y tabaco.
con 68% y Productos metahcos. maquinaria
y equtpo, con 45%.

Fuente: lNE, Encuestas Integradas de Hogares
Elaboracton: CEDLA, Unidad deEstudios Urbanos.
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Esta situaci6n general se replica en cada uno
de los grupos de actividades economicas.
destacando de entre todas el Comercto, que
ratifica su papel de sector "refugio"de la po-

sarial- que no alcanza a contribuir con un
declmo del total.

La relevancia creciente del sector informal se
destaca mejor aun al considerar el saldo neto
de la creaci6n de empleos. En efecto, tal como
10 muestra el cuadro anterior, del total de
empleos nuevos generados durante el perio
do en las principales ciudades, este sector
es responsable de cast el 90%, en franca ven
taja sobre el sector formal -estatal y empre-

Fuente: INE, Encuestas Integradas de Hogares.
Elaboraci6n: CEDLA, Unidad de Estudios Urbanos.
(*) En Comercio se induye restaurantes y hoteles. Servicios no induye Adm,

PUblica,educaci6n y salud.

FORMAL INFORMAL OOMESTICO TOTAL

Manufactura 34,4 65,6 -- 100,0
Comercio 7,9 92,1 -- 100,0
Servicios 43,0 57,0 -- 100,0
Otras -10,3 95,5 14,8 100,0

TOTAL 6,2 89,5 4,3 100,0

Cuadro No.6
1992-1995: CONTRIBUCI6N DE SEGMENTOS A LA

CREACI6N DE NUEVOS EMPLEOS POR RAMA DE ACTIVIDAD
Ciudades capitales

cionar que se produjo un crecimiento impor
tante del empleo informal en algunas ramas
particulares -transportes y construccion-,
que sobrepas6 con abundancia el crecimien
to porcentual promedio del sector formal en
las mtsmas, durante el periodo (cuadro 6 del
anexo 1).

El cuadro respectivo muestra su evidente
predominio en la industriay el comercio, ra
mas en las que constituye para el ano 1995,
el 73% y 88%, respectivamente. En el caso
de los servicios, su participaci6n es menor a
la del sector empresarial, 10mismo que en el
agregado de otras ramas. Sin embargo, in
elusive al interior de este grupo se debe men-

Fuente: INE, Encuestas Integradas de Hogares.
Elaboraclon: CEDLA, Unidad de Estudios Urbanos

Manufactura Comercio Servicios Otras

1992 1995 1992 1995 1992 1995 1992 1995

FORMAL 26 27 13 12 53 54 54 46
INFORMAL 74 73 87 88 47 46 30 39
OOMESTICO a a a a a a 15 15

TOTALES 100 100 100 100 100 100 100 100

Cuadro No.5
ESTRUCTURA DE OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD

Y FORMA DE ORGANIZACI6N DEL TRABAJO
Ciudades capitales
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2 En efecto, durante los primeros aiios de la presente decada, el valor agregado de algunas ramas particulares de este grupo -
alimentos diversos, azucar y confitena, tabaco elaborado y molinerfa-,han demostrado un comportamiento positivo reflejado
en tasas de crecimiento del valor agregado mayores al promedio general de la industria.

cimiento del producto observable a traves de
las cuentas naclonales-. Una segunda rama
de importancia para el sector formal -especi
ficamente el sector ernpresartal-, es la de pro
ductos Textiles y prendas de vesttr, que in
cremento el numero de puestos de trabajo a
razon de 6% como promedio anual -stmilar a

En el caso de la manufactura, que se consti
tuye en el unico grupo de actividades donde
el sector formal adquiere cierta relevancia
como generador de ernpleos, se observa una
fuerte concentraclon de los nuevos empleos
formales en la rama de Alimentos, bebidas y
tabaco, coincidiendo con la tendencia de ere-

Fuente: INE, Encuestas Integradas de Hogares.
Elaboracien: CEDLA. Unidad de Estudios Urbanos.

FORMAL INFORMAL TOTAL

Alimen. Bebidas y Tabaco 94,9 5,1 100,0

Textiles P.de Vestir 10,6 89,4 100,0

Cuero y calzado -51,2 151,2 100,0

Papel e Imprenta 13,6 86,4 100,0

Minerales no Metalicos 153,9 -53,9 100,0

Metalicos, Mag. y Equipo 24,0 76,0 100,0

Otras Manufacturas 20,9 79,1 100,0

MANUFACTURA 34,4 65,6 100,0

CuadroNo.7
1992-1995: CONTRIBUCIoN DE SEGMENTOS A LA

CREACIoN DE NUEVOS EMPLEOS EN LA MANUFACTURA
Ciudades capitales

Un fenomeno importante, mencionado ya li
neas arriba, es el de la traslaclon del rol del
sector formal como generador de empleos en
la rama Construccton a esferas del sector
informal, que junto al aumento proporcional
mente menor del empleo formal en la rama
Transporte y la caida en el nurnero de pues
tos de trabajo en servicios bastcos, explican
la perdida de empleos formales en el grupo
"Otras", En efecto, en elias se observa que
este sector -en particular el segmento se
mlempresartal- no solamente se constituye
en la fuente principal de generacton de nue
vos puestos de trabajo, sino que ha pasado a
absorber los flujos de salida de trabajadores
del sector empresarial que, en el periodo, ha
mostrado un saldo negativo.

blaclon trabajadora impelida por la urgencia
de obtenclon de un Ingreso y limitada por la
carencia de recursos para emprender algu
na activtdad productiva, en muchos casos
inclusive contando con las destrezas reque
ridas. En otro sentido, esta reflejando el alto
nivel de ltberalizacton y apertura del rnerca
do nacional al flujo de bienes importados y
la persistente caracteristica del mercado in
temo encamada en la difundida tntermedia
cion de productos agropecuarios provenien
tes de la economia campesina -aprovechan
do la desigualdad de los terminos de inter
cambto-, siendo menos probable su explica
cion por la recuperaclon de ramas indus
triales productoras de bienes de mayor valor
agregado, que pudiese posibilitar una mayor
sostenibilidad a ese amplio conjunto de nue
vos puestos de trabajo.

MICROEMPRESA PRODUCfIVA: UNA ALTERNATIVA A LOS PROBLEMAS DEL EMPLEO -
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bidas y tabaco, basicarnente localizadas en
unidades informales. En la segunda ciudad,
el fenomeno ha estado dominado por una
calda severa del empleo en la rama de Mine
rales no metalicos (72%), tanto en el sector
empresarial como en el familiar, y por reduc
ciones importantes en las ramas Papel e im
prenta (60%), Productos metalicos, maqul
naria y equipo (60%) y Textiles (27%), en
unidades informales.

Como caso especial, se debe mencionar a las
ciudades de Cochabamba y Potosi, donde se
ha presentado una caida slmultanea del em
pleo manufacturero en los sectores formal e
informal. En la prtrnera ciudad, dicha situ a
cion se ha debido a una reducclon tmpor
tante de puestos de traba]o en las ramas
Cuero y calzado (52%) en unidades ernpre
sariales y en unidades semiempresariales, y
tambien en las ramas de produccton de Mi
nerales no metalicos (43%) y Alimentos, be-

Fuente: INE. Encuestas Integradas de Hogares
Elaboracion: CEDLA, Unidad de Estudios Urbanos

LaPaz Cochabamba Santa Cruz Orura POtOSI Tarija Sucre Trinidad

FORMAL 3951 -878 4725 2390 -194 -75 -288 386
INFORMAL 9413 -2363 8846 1630 -654 897 1526 -159

TOTAL 13364 -3241 13571 4020 -848 822 1238 227

Cuadra No.8
1992-95 NUEVOS EMPLEOS EN LA MANUFACTURA

PORSEGMENTODELMERCADO
Ciudades capitales

te el periodo, en cuatro de las sets ciudades
en que se ha verificado un incremento del em
pleo industrial. De este conjunto de ciudades
capitales, solo en Oruro y Trinidad el segmen
to empresarial ha tenido un crecirniento su
perior al de los segmentos informales.

Es posible aflrmar de manera concluyente
que el sector informal hajugado un Impor
tante rol dinamizador del empleo manufac
turero en casi todas las ciudades. En senti
do estrtcto, le ha correspondido la mayor pro
porcion de nuevos empleos creados duran-

2.6. Una mirada regional de conjunto

Como corolario, se puede afirmar que la dl
narruca del grupo de las manufacturas, en 10
relativo a la creacton de empleos, depende
en gran medida del comportamiento de las
unidades familiares que producen Textiles y
prendas de vestir (90% de nuevos empleos),
y Cuero y calzado (190%), ast como de las
semiempresariales ubicadas en las ramas de
Papel e imprenta (105%), Productos metall
cos, maquinaria y equipo (82%), y Otras ma
nufacturas(61 %). En esta ultima, destaca la
importante dtnamica de las actividades de
produccion de muebles y joyerta, de cuyos
nuevos empleos e160% esta localizado en uni
dades semiempresariales.

la tasa del sector Informal-. pero que en ter
minos absolutos pierde signlflcacion frente
ala cantidad de puestos que se generan en
los talleres familiares y semiempresariales.
Este comportamiento positivo, sin embargo,
tuvo como correlato una dtsminucton signi
ficativa en algunas ramas como las de Pro
ductos quirnicos, Cuero y calzado, y Produc
tos de madera. En el caso de Cuero y calzado
la dlsminucion de puestos de trabajo en el
sector empresarial se vio ampliamente com
pensada por la dinamtca del sector familiar,
reflejando un sintoma de la interesante trans
formacion que se esta operando en esa rama
man ufacturera.

-- MICROEMPRESA PRODUCTIVA:UNAALTERNATIVAALOS PROBLEMAS DEL EMPLEO



66

3 Este capitulo se basa en el trabajo deH.Larrazabal: "La pequefia y microempresa en diez arias de ajuste" en Aspectos sociales
de diez aDOSde ajuste, ILDIS-lIeB, 1996.

viana. es decir, la presencia dominante de
ramas productoras de bienes de consumo con
escaso nivel de agregaci6n de valor. Esta si
tuaci6n se traduce en bajos niveles de pro
ducci6n y productividad y. como consecuen
cia. en reducidos niveles de competitividad
en relaci6n a la industria de otros parses.

Una caracteristica fundamental de la indus
tria nacional es su heterogeneidad. tanto en
terminos de formas de organizaci6n. como
de tarnano de las unidades productivas. La
coexistencia de diferentes logicas de functo
namiento derivadas de dichos rasgos, imprt
me un comportamiento conservador al sec
tor. que no puede superar su naturaleza li-

III. Relevancia de la micro y pequeiia
empresa en la estructura del sector industriaP

Las caracteristicas mencionadas se ratifican
a nivel regional. aunque se perciben algunas
peculiaridades que merecen mencionarse: i)
en las ciudades del eje la participaci6n del
sector informal urbano en el empleo total es
mayor que en las del resto urbano. debido a
que en estas ultlrnas hay una mayor presen
cia de trabajo domestlco, 10 que estaria refle
jando la existencia de mayores dificultades
para el establecirniento de unidades econo
micas. ii) el promedio de creaci6n de nuevos
empleos en los segmentos informales es ma
yor en las ciudades del eje que en las otras.
advtrtiendonos de la importancia de la dina
mica general de la economia y el tamano del
mercado regional. y iii) mientras en las ctu
dades que no pertenecen al eje econ6mico
central el promedio de participaci6n de la
manufactura es menor que el de estas, el
promedio del grupo otras ramas, que Incor
pora al transporte. administraci6n publica y
servicios de educaci6n y salud. es mayor. 10
que sugtere la importancia que todavta ttene
el Estado como empleador en las ciudades
de menor desarrollo.

De la descripci6n anterior. se puede colegtr
que el mercado de trabajo urbano en Bolivia
ha tenido durante el periodo 1992-1995. una
evoluci6n que ratifica las grandes tendencias
presentes desde la decada anterior y que fue
ron agudizadas por la aplicaci6n de las me
didas de ajuste estructural. Resumidamen
teoestas son: i)creciente parttctpacton de los
segmentos informales en el mercado Iaboral,
particularmente del segmento semiempresa
rial. ii) como consecuencia de 10 anterior.
superioridad numerica del empleo informal
sobre el formal. iii) sostenida reducci6n del
empleo en el segmento estatal, que ha signi
ficado la practica desaparici6n de empleos
publlcos en la manufactura. iv)decrecirniento
de la tasa anual de creaci6n de empleos del
segmento empresarial. en relaci6n al perto
do 1985-91. y v) concentraci6n del empleo
urbano en ramas de actividad no productt
vas. especialmente en comercio. situaci6n de
particular relevancia en los segmentos Infer
males.

A manera de conclusiones2.7.
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dad de encabezar un proceso de moderniza
cion integral -que devienen de razones es
tructurales inherentes a toda la economia
boliviana-. ha permitido la sostenida y ere
ciente emergencia de un amplio conjunto de
unidades micro y pequenas, que la han sus
tituido como oferente de bienes para el mer
cado nacional e inclusive para ciertos seg
mentos de consumidores de mercados exter
nos regionales.

Un elemento explicativo de este fenomeno,
es la presencia preeminente de unidades
micro y pequenas que arrastran constgo las
dificultades propias de su genesis. es decir.
de su limitada dotacion de recursos. que les
obliga a adoptar practtcas rudimentarias de
gestlon empresarial, de orgaruzacton de los
procesos de trabajo y de lnsercion comercial.
En realidad. el exlguo dinamismo demostra
do por las grandes empresas y su incapaci-

Fuente: Larrazabal. H. "La pequefia y microempresa en diez afios de ajustc"

RAMA Total 1-4 5-29 30 y mas

Producci6n de alimentos 100.00 90.60 7.84 1.56

Textiles y cuero 100.00 94.05 -+.83 1.13

Prod. de madera, muebles 100.00 89.58 9.13 1.28

Fab. de papel, empr. y edit. 100.00 76.63 20.12 3.25

Ref. Petroleo, caucho, plast, 100.00 46.75 39.39 13.85

Prod. Minerales no metalicos 100.00 71.71 24.50 3.79

Ind. Metalicas basicas 100.OO 31.58 52.63 15.79

Prod. Maquinaria y equipo 100.00 88.13 10.85 1.02

Otras industrias lOO.OO 97.19 2.48 0.33

Cuadro No.9
PORCENTAJE DE UNIDADES ECONOMICAS

POR TAMAN0 SEGUN SUn-RAMA
1990

- MICROEMPRESA PRODUCTIVA: UNA ALTERNATIVA A LOS PROBLEMAS DEL EMPLEO



Demanera opuesta a 10que sucede en el caso
del numero de establecimientos. en 10 relati
vo al aporte de los diferentes estratos al va
lor agregado industrial. la presencia domi
nante corresponde a la gran industria por
sobre los OtTOSdos estratos. sltuacion que
puede explicarse por las caracteristicas de
bajos niveles de producclon y productividad
de las unidades micro y pequenas (graflco
No.3). Loscasos mas destacables correspon
den a las ramas 31. 34. 36 y 38. en las que
las microempresas son mayoria abrumado
ra y untcamente aportan entre el 5%y el 15%
del valor agregado.

se como gran empresa.

68

La presencia de la pequena y microempresa
productiva alcanza a todas las ramas de la
manufactura y. en conjunto, slgnlflca alre
dedor del 90% del total de unidades produc
ttvas del aparato productivo industrial. Esta
sttuacion es particularmente importante en
las ramas productoras de alimentos. textiles
y cuero. madera y muebles. y otras indus
trias. donde son las unidades micro -de 1 a
4 ocupados- las que constituyen elgrupo mas
numeroso. comose puede apreciar en el gra
fico No.2. el mtsmo que muestra un area
dominante de unidades micro. una menor -
pero relevante- de unidades pequenas de 5 a
29 ocupados y un reducido grupo de unida
des empresariales de mas de 30 ocupados.
10 que en el caso nacional suele considerar-

Fuente: Cuadro No.7 del anexo 1. Hernando Larrazabal, tI La Pequeiia y Microempresa en Diez Aiios de Ajuste".

31:Prod Alimentos
32: Textiles y cuero
33:Prod, madera y muebles
34: Fab.papel, imprent,edil.
35:Ref.petroleo, plast.
36:P.mineral no metal.
37: lnd.metalic, basicae
38 promaquinaria y equipo
39: Otras industrias

35

33

31

Eslruclura de la Manufaclura por tarnafio de las unidades econ6micas por
rama. 1990 (en porcentajes)

GnificoNo.2
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Fuente: Cuadro NO.8 del anexo 1. Hernando Larrabal "La Pequeiia y Microempresa en DiezAfios de Ajuste"

37

31:Prod Alimentos
32: Textiles y cuero
33:Prod. madera y muebles
34: Fab.papel, imprent,edi!.
35:Ref.petroleo, plast.
36:P.mineral no metal.
37: lnd.rnetalic. basicas
38 promaquinaria y equipo
39: Otras industrias

34

C30 y mas
C5-29
.1-4

3338

31

Estructura del Valor Agregado Manufacturero por tamaiio de unidades
econ6micas '1 por rama.
1990 (en porcentajes)

Gnifico No.3
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to individual del valor agregado se presenta
en la rama 38 "Produccion de maqutnana y
equipo", que en 1990 es practtcamente seis
veces mas que en el ano inicial. Asimismo,
promediando el indice de las nueve ramas
industriales, tenemos que este en el caso de
los estratos de mayor tamano alcanza a 277,
frente a solo 160 de los estratos pequeno y
micro, 10 que sugiere que la brecha en la con
trtbuclon al valor agregado manufacturero
tiende a ampliarse debido a los bajos niveles
de productividad de las micro y pequenas em
presas, 10 que resulta particularmente inquie
tante en aquellas en que se verifica una alta
concentracton de unidades productivas de
este tipo.
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EI Indtce de la pequena ymicroempresa -gra
fico4- muestra un incremento del valor agre
gado de menor magnttud que el que se ob
serva en el granco correspondiente a la gran
industria, pues el mayor crecimiento indivi
dual de las ramas corresponde a la rama 35
"Reflnaclon de petroleo, caucho y plasttco"
cuyo indice de valor agregado llega a ser en
1990 de 240, en tanto que en el caso de la
mediana y gran industria el mayor crecimlen-

Los dos graflcos precedentes nos permiten
apreciar las tendencias presentes en el corn
portamiento de los diferentes estratos en el
periodo 1987-1990, que ratifica la tendencia
citada, de concentracion del valor agregado
en el estrato de la gran empresa ..

35

Fuente: Cuadro No.9 del anexo 1. Hernando Larrabal "La Pequeiia y Microempresa en Diez Alios de Ajuste".

31:Prod Alimentos
32: Textiles y cuero
33:Prod. madera y muebles
34: Fab.papei, irnprent.edit,
35:Ref.petroleo. plast.
36:P.mineral no metal.
37: lnd.metalic. basicas
38 promaquinaria yequipo
39: Otras industrias

34

01990

01989 :

i 01987 .
L.___~ _ __j

- 33

.32

36

37

38 .~

39
"-,

31

Indice del Valor Agregado de la Micro y Pequefia empresa por rama.
(1987 = 100)

GnificoNo.4
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Ahora bien . si tomamos en consideraci6n
que en el periodo 1992-195 no se perciben
mayo res cambios en la industria en 10refe
rente a incorporaci6n de nuevas tecnologtas
o la incorporaci6n de nuevos procesos de tra
bajo que hagan alentar la esperanza de ver
daderos procesos de reconversion producti
va, es posible suponer que persiste la dlstrt
buci6n astmetrtca entre la gran industria y
la pequena y micro empresa. Es decir, que
stgue presentandose la hegemonla de un
nurnero creciente depequenas unidades en
el sector industrial. pero que contribuyen con
una parte menor del valor agregado en refe
rencia a los establecimientos industriales de
mayor tamano.

De esta manera. el indice promedio total de
cada grupo tiene un comportamiento disl
mil: el indice del valor agregado promedio de
la pequena y microempresa para 1989 es de
145y en 1990 de 160. en franca desventaja
frente a la gran industria. cuyo indice sube a
195 en 1989 y a 277 en 1990. Mas aun,
mientras en el caso de la gran industria s610
en el caso de la rama 31 "Producci6n de ali
mentes" se observa una caida temporal de
muy poca signlflcaclon (3 puntos) en el ano
1989. para volver a recuperarse y superar
en 1990el nivel del indice inicial en 60 pun
tos. en el caso de la micro y pequena empre
sa. se produce la practtca desaparicton del
valor agregado en la rama 37 "Industrias
metalicas baslcas", cuyo indice pasa a 7 y
17 en 1989y 1990. respectivamente.

Fuente: Cuadro No. 10del anexo I. HernandoLarrazabal, "La Pequefiay MicroempresaenDiezAfiosdeAjuste".

35

31:Prod Alimentos
32: Textiles y cuero
33:Prod, madera y muebles
34: Fab.papel, imprent,edit.
35:Ref.petr6Ieo, plast,
36:P.mineral no metal.
37: lnd.metalic. basicas
38 promaquinaria y equipo
39: Otras industrias

34

01989

01990

01987
33

32

36

39

31

Indice del Valor Agregado de la Mediana y Gran industria por rama.
(1987 = 100)
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En consecuencia. la consideraci6n de las
condiciones presentes para el desarrollo de
las actividades producttvas -en el sobreen
ten dido de que son las que mayor potenciali
dad tienen para modificar el escenario del
empleo-. deberia tomar en cuenta. principal
mente. el comportamiento de losagentes pri
vtlegiados por las politicas vtgentes como di-

Todas estas medidas tuvieron como correla
to el proceso de modificaci6n de los roles de
los diferentes agentes econ6micos. En reall
dad. correspondiendo a la concepcion pre
dominante. se trato de una proceso sostenl
do y progresivo de reduccion de la esfera de
influencia del Estado y el acrecentamiento
del protagonismo de la empresa privada. En
este aspecto. la tercera etapa mencionada
viene a constituirse en la mas stgntflcattva,
pues incorpor6: i) la transferencia de la pro
piedad de las principales empresas ptiblicas
a manos de empresas privadas extranjeras.
ii) la modificaci6n de la Iegislaclon relativa a
las garantias a la propiedad privada y a la
introducci6n y desarrollo de las relaciones
capitalistas en el area rural. iii) el impulso
mas stgnttlcattvo al financiamiento de la em
presa privada a traves de la canalizaci6n del
ahorro laboral obligatorio al ambito de su
administraci6n y la creaci6n de las bases para
el establecimiento de un mercado de valo
res. iv)la adecuaci6n de las leyes sectoriales
al objetivo de atraccton de capital extranje
rooy v) la reforma instltuclonal del Estado
para adecuarlo a sus nuevas funciones.

durante el periodo gubemamental que con
cluye, signtflca la culminaci6n de las refor
mas estructurales. mediante la aplicaci6n de
las medidas mas profundas y de mayor al
cance en la tarea de consolidar una econo
mia de libre mercado totalmente integrada a
las corrientes intemacionales.

72

Flnalmente. la tercera fase que se desarrolla

La segunda fase, que podria ser calificada de
administraci6n de la estabilidad. incorpor6
ademas un conjunto de reformas de carac
ter estructural que ternan el objetivo de eli
minar todas las restricciones a la operacion
libre del mercado en todos los sectores de la
actividad economlca, mediante la reducci6n
absoluta de la injerencia estatal en la econo
mia, la imposici6n de nuevas reglas de juego
y el establecimiento de nueva Instituclonall
dad en mercados particulares.

En ese sentido, en la primera fase de apllca
cion de las reformas. las politicas economi
cas estuvieron orientadas a lograr el necesa
rio equilibrio intemo mediante la estabiliza
cion de precios, Sin embargo. este objetlvo
fundamental estuvo acornpanado de una ex
trema apertura de la economia. que venia a
constituirse en el primer paso hacia la modi
ficaci6n de la modalidad de inserci6n del pais
en la economia Internacional, en el entendl
do de que de esa forma se posibilitaba la in
fluencia posltiva de la competencia extranje
ra para generar una transformaci6n produc
tiva del aparato productivo nacional.

El conjunto de politicas econ6micas apltca
das desde 1985 -con llgeras diferencias en
su administraci6n por parte de los sucesivos
gobiemos- se fundament6 en la concepcion
te6rica de que el mercado es el mejor astgna
dor de recursos y que. por 10 tanto. las post
bilidades de superaci6n de los problemas de
la economia -entre ellos los referidos al em
pleo-, dependen de la forma en que aquel se
desarrolle. En ese senttdo, las disposiciones
y acciones que el Estado asumi6 estuvieron
dlrigldas a establecer las condiciones para
que las fuerzas del mercado operasen con
completa libertad.

IV. Vinculacion de los cambios operados con las
condiciones productivas y las politicas
economlcas
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Otro elemento que se suma a esta conducta
del Estado, es la persistente ineficiencia ad
mlnlstrativa. agravada por los permanentes
cambios en la estructura del poder ejecuti
vo. que se extendlo a los nacientes organos
ejecuttvos departamentales y que se encar
no en la pesadez burocratlca y el incremento
de la corrupclon.

A la llmitaclon proveniente de la escasez de
recursos publtcos, que de por st restaba po
sibilidades al proceso de Partlcipacion Popu
lar como instrumento esencial para paliar las
desigualdades economicas y sociales y para
posibilitar procesos de contencion rrugrato
ria, se sumo la forma de operacion que adopto
el mismo, al prtvilegtar el gasto social en des
medro de una ortentacion productiva que le
de proyecciones de sostenibilidad de mas lar
go plazo.

La estabilidad de precios, alcanzada a partir
de un manejo restrictivo de las politic as fis
cal y monetaria, ha demostrado no ser sufl
ciente para alentar un crecimiento Irnportan
te de la actividad productiva. Las limitacio
nes que esta conducta ha impuesto ala ca
pacidad operativa del Estado se traducen en
insuficientes niveles de inversion publica en
infraestructura y servictos sociales, que han
inhibido aun mas la dlnamtca de algunas
ramas de actividad y ciertas regtones en par
ticular. Tambien la elevaclon continua de tri
butos y la emision de deuda publica, asuml
das como mecanismos preferidos de finan -
ciamiento publico, han repercutido negatt
vamente en el dinamismo de algunos secto
res productivos nacionales -que de un tlem
po a esta parte se habian constituido en em
blemas del crecimiento econornico-. en la
medida en que les han restado oportunida
des de acceso a recursos financieros. Esta
conducta se ha visto agravada por la reper
custon que ha tenido sobre los tngresos fls
cales, la transferencia del patrimonio de las
empresas estatales y, con el, de las fuentes
de recursos.

regionales persisten y, en la medida que se
ha convertido esta cuestion en una carrera
contra el tlempo, se agudizan.

La situacion al final del periodo muestra que
el comportamiento de los actores protagont
cos en la economia no aporto los resultados
inscritos en las expectativas del programa
gubemamental. En efecto, las caracteristt
cas centrales que retratan ala economia na
cional como poco competitiva frente a otras

El denominado Plan de Todos, que se consti
tuyo en el eje de la admintstraclon guberna
mental que concluye, se asentaba en 10 refe
rente al desarrollo economico en los slguien
tes supuestos: la accton conductora de la
actividad econorruca por parte de la inver
sion extranjera a partir de la "capltalizaclon"
de las prtncipales empresas estatales, alen
taria el incremento sustancial de la inversion
privada local y, al mismo tiempo, permitiria
un incremento extraordinario del ahorro pu
blico que seria destinado a la inversion en
infraestructura productiva y al desarrollo del
capital humano, dicha sltuacton sentaria las
bases para el desarrollo productivo y, como
consecuencia, la superacion de los prtnclpa
les problemas econorntcos, entre ellos los del
desempleo. En cierto sentido. se puede afir
mar que la activtdad productlva nacional
deberia seguir el paso marc ado por la inver
sion extranjera como agente prtvtlegiado que,
al alentar la competencia en los mercados
posibilitaria la ampliacion de la oferta global
-y con particular importancia la exportable-,
la mejora de la producttvidad y competittvt
dad de la industria, la generacton de efectos
integradores al interior de las diferentes ra
mas productivas y la mejora de la capacidad
financiera estatal. Adicionalmente, los pro
cesos de Descentrallzacton del Estado y la
Particlpacton Popular, permitirian modificar
la desigual relacion campo-ctudad, consoll
dando un desarrollo econorruco mas armo
nico y un sistema democratico con menores
inequidades sociales.

namizadores de la economia y del empleo.
Por ello. la referencia a las expectativas ins
critas en el programa gubemamental parece
obligada pues marcaban una pauta de la di
narntca que deberia alcanzar la economia
nacional -como consecuencia del arsenal de
politic as utilizado-. para superar los proble
mas mas apremiantes.
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4 Una referencia mas amplia sobre estos aspectos. se encuentra en el capitulo referido al contexte macroeconornico de este
mismo informe.

5 Este capitulo se basa en varios trabajos de la Unidad de Estudios Urbanos del CEDLA. realizados en el marco del disefio de
un Modelo Integral de Intervencion, en particular en el documento "Enfoque general del Modelo Integral de Apoyo a la
rnicroempresa" de H. Larrazabal

lor de profundas reformas en sus respecti
vos aparatos productivos enfrentados a los
nuevos retos de la competencia internacio
nal, y la microempresa que en nuestro me
dio se ha difundido como tabla de salvacton
de la creciente poblaclon urbana que no ha

El reconocimiento de la importancia de la
microempresa en nuestro pais. debe supe
rar la vision simplista que no hace diferencia
entre la microempresa moderna. que ha
emergtdo en algunos parses -particularmen
te en los de tndustrtalizacion reciente- al ca-

5.1. Los desafios del cambio para la
microempresa productiva

v. Perspectivas de la microempresa prcductlva"

De esta manera. considerando las orienta
ciones asumidas por los principales agentes
economicos y el Estado, se puede compren
der que el comportamiento del mercado de
trabajo no hizomas que reiterar una tenden
cia. afmcada profundamente en nuestra so
ctedad, de desplazar gran parte de la respon
sabilidad en la solucion -aunque sea con ras
gos de extrema fragilidad-. de los problemas
relacionados con el empleo. a esferas de la
informalidad. En otros terminos, el decurso
de las decisiones economlcas de los agentes
de desarrollo prtvtlegiados en el modelo ac
tual. no modlflco el rol asignado -no explici
tamente- a la poblacion urbana margtnada
de las polittcas oficiales.

Aqui vale la pena senalar que por sus carac
tertsticas. la capttalizaclon no signtflcara un
impulso renovador a las actividades produc
tlvas si no se modifica su orlentacton. Esto
es asi, porque las condiciones establecidas
para la operacion de dichas empresas. prio
rizan el interes de los socios extranjeros, que
cuentan con todas las facultades para defl
nir independientemente el destino de los re
cursos4.Finalmente. la inversion de capital foraneo

no rnodlflco radicalmente las caracteristicas
de la activldad productiva como esperaban
las expectativas oficiales. debido fundamen
talmente ados hechos: prtrnero, que la re
forma crucial de la capitaltzacion tuvo una
demora considerable en su ejecucton y. se
gundo -corno se ha mencionado antes-. por
que la fraccton de la inversion extranjera dis
tinta a la de los socios estrategtcos de la ca
pltallzaclon -que puede considerarse como
el flujo normal de capital foraneo-, se con
centro en sectores extractivos tradicionales.
Las caracteristicas de esta inversion -orten
tada a la produccion de bienes exportables y
con poca artlculacton intra e intersectorial-.
plantearon obviamente limitaciones ala di
fusion de una mayor dinarruca en la activi
dad productiva interna

Por su parte. la conducta demostrada por la
empresa prtvada fue la de su reiterada aver
sion al rtesgo, la busqueda permanente del
amparo estatal a la que estuvo acostumbra
da anteriormente y el recurrente uso. como
unlco expediente. de las ventajas espurias
que brinda la creciente oferta laboral.
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6 En general, las historias personales de los titulares 0 propietarios de las unidades, tienen como elementos comunes la necesidad
apremiante de procurarse un ingreso y la ausencia de oportunidades de inserci6n laboral formal. como explicativos de las
razones de constitucion del taller informal. La emergencia de lasmismas, entonces, tienen poco parecido con el establecimiento

permanente ornlsion de que son objeto- refe
rirse Intcialmente a un subconjunto de pro
blemas, que podriamos relacionarlos con el
grado de "desarrollo ernpresartal" y que se
resumen bastcamente en las capacidades de
los titulares de la unidad economica para
desarrollar las tare as que hacen a la gestlon
de una empresa. Estas capacidades, muchas
de las cuaJes pueden ser adquiridas, tienen
un incipiente desarrollo debido a las propias
circunstancias sociaJes y personaJes queEnte los primeros parece importante -por la

Los principaJes problemas que enfrentan las
pequenas unidades economicas -en particu
lar las que se orientan a la producclon de
blenes-. se ubican en dos ambltos diferen
tes: aquellos que dependen directamente de
las caracteristicas individuaJes de las untda
des, y aquellos que estan determinados por
las condiciones del contexto econorntco-so
clal, tanto sectoriaJ como nacionaJ.

5.2. Principales problemas del sector y caracter
de las pollticas requeridas

Por esta razon, los desafios para el cambio
de la microempresa productiva consisten en
aprovechar su fuerte presencia y concentra
cion en la mayoria de las ramas industria
les, para convertirla de desventaja y mani
festacion del atraso, en expresion de moder
ruzaclon tecnologtca, elevada productividad
y competitividad. No se trata, entonces, de
reproducir el taller artesanaJ con roles tradi
cionaJes y basada en condiciones Inadecua
das de produccion. sino de trascender hacia
su desarrollo efecttvo como unidad economi
ca modema. De aJIi tambten, la necesidad
de que se administren los cambios con pron
titud yeficiencia, de manera que se evtte per
der las oportunidades que, en el corto plazo,
ofrecen las nuevas condiciones del mercado
intemacionaJ y, particularmente, las nuevas
experiencias de reglonalizacion a los que se
ha adscrito el pais.

mente en los estratos semiempresariaJ y fa
miliar, se caracteriza por desenvolver sus ac
tividades en el marco de la obsolescencia y
rezago tecnologlco, de la precariedad en las
condiciones de funcionamiento y de empleo
de la mana de obra y de la ausencia de crtte
rios empresariaJes en la gestion.

En efecto, mientras la microempresa moder
na de esos paises se caracteriza por poseer
rasgos que se pueden resumir en: "a) aJta
tecnlflcacton y flexibilidad productiva en
planta, b) estructura organizativa agil y des
burocratizada, c) callflcacion multifuncionaJ
de la mana de obra, d) alta productividad y
caJidad en los procesos, e) capacidad de in
novacion permanente de nuevos productos
y dlsenos, f) capacidad para responder a opor
tunidades de articulacton con estratos de
empresas mas grandes, y a oportunidades
de cooperacion con empresas de similar con
dicion y tamano. y g) habilidad para inser
tarse en nuevos ctrcultos de comercializacton
a traves del uso eficiente de mecanismos de
comunicacion e informacion", la microempre
sa productiva boliviana ubicada mayorttana-

accedido a un capitaJismo Iloreciente. Esta
distinclon es tanto mas importante ala hora
de plantearse lineamientos de politica y dl
senarse acciones concretas para convertirla
en una autentica protagonista del desarrollo
nacionaJ, superando la contradiccion evtden
te entre su indiscutible rol como generadora
de ernpleo y su limltada capacidad para ge
nerar vaJor agregado.
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6 de las unidades empresariales formales, en el que puede aludirse a un comportamiento racional de aprovechamiento de
oportunidades del merado. En esta medida, las limitadas capacidades laborales previas -que retratan al "informal" mas como
obrero que como empresario-, las relaciones sociales tradicionales persistentes, etc. pasan a ser las condiciones reales sobre
las que puede actuar la disposici6n de las personas para dotarse de un puesto de trabajo.

Enfrentada a estas condiciones adversas, la
microempresa productiva, ha podido desa
rrollar diversas estrategtas de aprovecha
miento de las limitadas ventajas que le otor
gan su tarnano, la trama de relaciones so
ciales tradicionales que la envuelven, y las
mismas condiciones del mercado. En efecto,
la microempresa productiva ha podido
constituirse en un segmento importante del
aparato productivo nacional aprovechando
ventajas comparativas como la existencia de
materia prima nacional, la presencia de una
amplia oferta de fuerza de trabajo barata y
poseedora de las minimas calificaciones re
queridas, y fundamentalmente la existencia
de un amplio estrato de consumidores de
bajos tngresos en el mercado intemo, aun
que en casos extraordinarios, ha trascendi
do inclusive hacia la cornerctalizacton exter
na de productos de consumo masivo. Sin
embargo, las caracteristicas de precariedad
de las condiciones de empleo, insuficiencia
de Ingresos. alta mortalidad de las unidades,
baja producttvidad. obsolescencta tecnologi
ca. etc., han seguido repllcandose e inclusi
ve agudizandose, particularmente en sus
estratos mas deblles. De 10 que se puede co-

EI segundo gran grupo de problemas, aque
llos que tienen que ver con las caracteristi
cas generales que la economia ofrece a las
actividades productivas, resultan de la ac
cion conjunta de la trama tnstitucional-legal
dispuesta porlas polittcas publicas y el ntvel
de desarrollo de los distintos mercados. En
el caso particular de las unidades microem
presariales manufactureras, los problemas
a que se enfrentan son sirnilares a los que el
conjunto de la industria enfrenta: limitado
acceso a recursos financieros, ausencia de
infraestructura productiva, deficiente provi
sion de materias primas e insumos, ausen
cia de mecanismos para impulsar el desa
rrollo tecnologtcoy la califlcacion de la mana
de obra, y escaso desarrollo Instltuclonal-le
gal para el fomento y promoclon de la pro
duccton, entre las principales.

En segundo lugar, se pueden senalar los pro
blemas dertvados de la dotaclon de recursos
de la unidad. Entre elios -que son los men
cionados con mas frecuencia-, los mas im
portantes son ellimitado capital de trabajo e
inversion, la obsolescencia y atraso tecnolo
glco de la maquinaria, ausencia de infraes
tructura propia para la producclon y el al
macenamiento, metodos y tecnicas de pro
ducclon rudimentarios, insuficiente division
y espectallzacton del trabajo, escasa califica
cion de la mana de obra (alta parttcipacion
de empleo familiar no remunerado), y practl
cas empiricas y limitadas en la comerciali
zacion. En realidad, este conjunto de proble
mas es una consecuencia de los efectos com
binados de las caracteristicas personales del
propietario y de las condiciones que brinda
la economia respecto al acceso a los recur
sos productivos.

Y ii) problemas que hacen al desconoci
miento de funciones y tecnicas de admi
nistraci6n gerencial: la persistencia de una
planlflcacion empirica de la produccion, la
deficiente organtzacton de los recursos, la
presencia de practicas informales de relacio
namiento laboral, la tmprovtsacton en el usa
de mecanismos de control adrninistrativo y
financiero, la ausencia de nociones de mer
cadeo y el desconocimiento de normas lega
les.

i) problemas que derivan del escaso desa
rrollo de mentalidad empresarial, entre los
que destacan: la aversion al rtesgo, la insufi
ciente discrirrunaclon entre economia fami
liar y de la empresa, el desconocimiento del
rol de la microempresa en la economia na
cional, la subestlmaclon de la legalidad para
el funcionamiento de la unidad economica y
la poca dlsposicion para emprender proyec
tos empresariales asociados.

guiaron al establecimiento de la unidad en
cuestton". Haciendo un esfuerzo de sintests.
podriamos agruparlos en:
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7 Este capitulo se basa, en 10 esencial, en varios trabajos de la Unidad de Estudios Urbanos del CEDLA realizados en el marco
del disefio de un Modelo Integral de Intervenci6n, y en particular en el documento "Enfoque general del Modelo Integral de
Apoyo a la Microempresa" de H. Larrazabal.

en una panacea, ni que se asuma como po
sible una transformacion integral de todos
las unidades economicas, hasta el punto de
constituirse en el sustento de un nuevo esti-
10de desarrollo. Esencialmente, la propues
ta apunta a trazar algunas lineas basicas de
accton para el apoyo integral a las rrucroem
presas productivas que demuestran poten
cialidades desde la perspectiva del empleo,
la contrtbucion al producto, la generacion
de ingresos y las posibilidades de tntegracton
con el resto del aparato productivo nacional.

En correspondencia a la exigencia plantea
da, de especificidad de las politicas publtcas
para enfrentar la superaclon de los proble
mas relativos al empleo, es necesario recal
car que la stgutente es una propuesta traba
jada en el CEDLA,bajo el criterio de que las
acciones de apoyo a la microempresa pro
ducttva se constituyen en una opcion real
para avanzar en la solucion de los proble
mas productivos y, por ende, de los del em
pleo. Esto, sin embargo, no quiere decir que
se considere que el desarrollo de dicho seg
mento del aparato productivo se convierta

5.3. Una propuesta concrete-

En la medida en que la busqueda del desa
rrollo productivo no tlene sentido en si mis
mo. sino por sus impactos sobre las condi
ciones de vida de la poblacion. las politicas
destinadas a impulsar la produccton, se pue
den considerar como las principales para la
generacton de empleo y la mejora de las con
diciones laborales, tanto en el area urbana
como rural, donde elmayor problema 10cons
tituye el subempleo de la fuerza de trabajo.

Por ello, 10que se requiere es la definicion de
politicas sectoriales acttvas, en el sentido de
definir los roles y relaciones especificos en
tre los diferentes agentes del desarrollo y de
desplegar acciones concretas por parte del
Estado para la rnodlflcactonconscien te de las
condiciones adversas a las que se enfrenta
la actividad productiva. Se trata de disenar y
aplicar consecuentemente, politicas dtrtgtdas
a eliminar las restricciones de acceso a los
recursos productivos y a los mercados, por
parte de los diferentes agentes productivos.

de nuestra economia.

En consecuencia, las politicas requeridas
para el aliento ala produccion, deberian es
tar dominadas por la necesidad de enfrentar
los problemas de manera integral pero reco
nociendo con la mayor especificidad postble.
las caracteristicas de la microempresa. Es
to es. las politicas publicas deberian reco
nocer la distinta naturaleza de los problemas
que dependen directamente de la poblacton
involucrada en estos segmentos del aparato
productive nacional y la de aquellos que
emergen de la aplicacion de las politicas ma
croeconomtcas sobre la estructura atrasada

legtr, que aun cuando el sector informal se
ha convertido en una especie de tabla de sal
vacion para un amplio conjunto de la fuerza
de traba]o. las condiciones en que se desa
rrolla no son las mas adecuadas, Adicional
mente, las perspectivas abiertas por las re
formas estructurales descritas lineas arriba,
parecen haber conducido al sector a un limi
te en 10que se refiere a su sostenibilidad y
su crecimiento, por 10que seria un desacier
to considerarlo como la panacea del desern
pleo.
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terio de prioridad, tanto en 10 que se refiere a
los segmentos como a los rubros que com
ponen el conjunto de la microempresa. Esto
quiere decir, que los lineamientos de las ac
ciones propuestas reconocen como sujetos
suyos a los segmentos con mayor potencial
dlnamlco y a las ramas con mejores pers
pectivas en el marco de las tendencias gene
rales de nuestra economia: i)se pretende que
las aciones lleguen al conjunto de microem
presas que demuestren una grado importante

78

Por 10mismo, la propuesta incorpora un cri-

La superaci6n de los problemas menciona
dos en el acapite 5.2. y que pueden resumir
se en las limitaciones que enfrenta la micro
empresa productiva para alcanzar grados im
portantes de modernizaci6n empresarial y
de articulaci6n productiva con otros secto
res, constituyen el objetivo al que se dlrtge la
propuesta.

5.3..2. Principales criterios que gUlan la
propuesta

3.4) "Mejoraen la capacidad de negociaci6n
institucional con niveles de gobierno".

3.3) "Mejora del poder de negociaci6n eco
nomica"

3.2) "Mejorarticulaci6n con el resto del sec
tor"

3.1) "Mejora del acceso al capital"

2.1) "Consoltdacion de la inserci6n en los
mercados"

1.2) "Mejoradel funcionamiento interno de
las unidad economica"

1.1) "Incremento de la capacidad de inver
si6n, adaptaci6n y /0 innovaci6n
tecnologica"

De estos objettvos, se derivan los resultados
que deben buscarse de manera gradual .. y
que hacen a las relaciones tecntcas ubica
das en las diferentes areas funcionales de las
empresas:

3) "Mejorar y fortalecer el poder de nego
ciaclon"

"Lograr incrementos de productlvidad"

"Mejorar la inserci6n en el mercado"

1)

2)

Este objetivo, podria ser alcanzado en la
medida en que se logre avanzar en la trans
formaci6n productiva de las unidades, 10 que
implica alcanzar previamente algunos hitos
que en conjunto pueden derivar en tal situa
cion. Deesta manera, se pueden referir como
objetivos operativos en los que se expresaria
la estrategta a seguir:

"Incrernentar los nivelesde competitividad de
pequenas unidades econ6micas urbanas con
potencialidades de desarrollo".

Considerando que la propuesta se propone
trascender los objetivos de reproducci6n y
mantenimiento de la microempresa en los
rnismos niveles de producci6n y productivi
dad, que han guiado muchos de los progra
mas y servicios desarrollados por instltuclo
nes privadas -en ausencia absoluta de ac
ciones estatales-, el objetivo central se pue
de expresar como:

5.3.1. Objetivos, estrategia y resultados
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Desde el punto de vista de la identificaci6n
de las unidades particulares como sujetos de
las acciones de apoyo. la propuesta plantea
la selectividad. en el entendido de que una
condici6n imprescindible para la sostenibili
dad y replicabilidad de las experiencias de
pende en alto grado de la eficiencia en el uso
de los recursos. Ademas, la propuesta Incor
pora el criterio de especificidad en relaci6n
ala identificaci6n de los sujetos particulares
de los servicios. es decir que diferencia a las
personas integrantes de la unidad producti
va de acuerdo al tipo de funci6n especifica
que desarrolla en cada una de las areas de la
empresa; esto implica. asimtsmo. el recono
cimiento de los roles diferentes que les toea
jugar tanto al titular. a los trabajadores asa
lariados y a los miembros de la familia. En
tal sentido. propugna la calificaci6n de la
mana de obra como el instrumento mas efl
caz para alcanzar mayo res niveles de divi
si6n del trabajo que conduzcan a una mejo
ra de las condiciones de trabajo y de vida de
los trabajadores Y. en particular. al recono
cimiento social al papel de la mujer en estas
actividades productivas. Asimismo propug
na la equidad y Ia partfcipacien, como crt
terios que postbtlltaran el acceso de todos los
integrantes de la unidad a los beneficios que
se dertven de la transformaclon productiva
de esta.

La necesidad de otorgar a las acciones un
grado aceptable de autosostenibilidad y de
replicabilidad. extgen que los cntertos de
administraci6n y ejecuci6n de los programas
especificos se fundamenten en la excelencia.
es dectr, en la eficacia y Ia eficiencia. tanto
en termlnos de los impactos sobre las condi
ciones de desarrollo de las microempresas.
como en relaci6n a los resultados inherentes
a las propias instituciones ejecutoras.

modo. esta oferta de servtcios debera basar
se en una espectaltsaclon yen la existencia
de una institucionalidad 10 mas especifica
posible pero, al mismo tiempo. con un alto
nivel de coordmacion para pennitir una eje
cuci6n integral.

En el plano operativo de la propuesta. los crt
terios bastcos deben ser la especificidad, Ia
gradualidad y Ia progresividad. Esto quiere
decir. que la ejecuci6n de los programas debe
orientarse por la especificidad del arbol de
problemas en cada segmento y rama de actt
vidad y delinear un "ruta crttica" de las ac
ciones. que permitan aplicarlas gradualmen
te -segun la prioridad de cada problema-, y
progreslvamente, es declr, alcanzando pau
latinamente un grado mayor de complejidad,
para dertvar en la transferencia y adminis
traci6n aut6noma de los servicios por parte
de la poblaci6n involucrada. De ella se deriva
que la oferta de servicios de apoyo debera te
ner la suficiente flexibilidad para enfrentar
las situactones particulares. en las que se
pueden presentar diferentes combinaciones
de ambos tipos de problemas. Del mismo

Las acciones deberian dtrtgtrse a todos los
elementos problernaticos senalados: los pro
blemas que dependen de las caracteristicas
de la unidad productiva y los que dependen
del contexto econ6mico general. bajo una
concepcion de integraIidad. entendida esta
como una mirada de conjunto a todos los
problemas a enfrentar y. al mismo tternpo,
como la identificaci6n de las caracteristicas
individuales de cada uno de ellos y de sus
interrelaciones mas importantes.

de posibilidades de modemizaci6n productt
va. de modificaci6n de actitudes y de adop
ci6n de fonnas eficientes de organizaci6n del
trabajo. Por ello, cobran importancia las unl
dades microempresariales que muestran
mayor disposici6n hacia la integraci6n y aso
ctacton productiva. debido a que las caracte
risticas derivadas de su tamano y escala pro
ductiva se convierten en un elemento lnsal
vable a efectos de enfrentar con posibilida
des de exito los nuevos retos que plante a una
economia de libre mercado, y il) siendo un
criterio fundamentalla sostenibilidad del de
sarrollo. la propuesta da prioridad a las ac
tividades productivas. los servicios de apoyo
ala producci6n y las actividades de comercio
que contribuyan a la realizaci6n de la pro
ducci6n nacional.
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La capacitaci6n deberta cubrir el conjunto
las necesidades de los integrantes cada una
de las areas funcionales de la empresa: i)
gerencta, transfiriendo destrezas y habilida
des para la planificaci6n. la organizaci6n, el
control y la direcci6n de las actividades, ii)
abastecimiento, otorgando los elementos ba
sicos para el control de inventarios y las re
laciones con proveedores, asl como las des
trezas necesarias para la selecclon eficiente
demateriales e insumos, iii)produccion, don-

La formaci6n se dtrtgtria. basicamente, al
desarrollo de mentalidad y actitudes propia
mente gerenciales y el desarrollo de lideraz
go, 10 que le astgna un caracter altamente
motivacional.

a) Capacltacien y formacldn

Por ello, este conjunto de servicios de desa
rrollo empresarial, al menos deberia incor
porar los stgutentes componentes:
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Servicios cuyo prop6sito es impulsar el de
sarrollo de mentalidad y actitudes empresa
riales en los titulares de las untdades, po
tenciando las cualidades innatas de los mis
rnos, y transferir capacidades, destrezas y ha
bilidades entre todos los componentes de la
unidad. En la medida en que los sujetos de
estos servicios son diferentes y sus necesi
dades especificas, se estarian planteando dos
objetivos tambien diferentes, aunque relacio
nados ambos con el desarrollo de la empre
sa: por un lado, el desarrollo de la mentali
dad empresarial del titular, que permittra que
la gesti6n de la unidad de desenvuelva con
criterios de racionalidad respecto a las ca
racteristicas y exigencla del mercado, Y,por
otro lado, la consolidaci6n de trabajadores
con mejores calificaciones, que puedan po
tenciar la oferta laboral de las diferentes ra
mas, elevando la productividad general de las
mismas y permitiendo la mejora en los in
gresos y la calidad de vida de los trabajado
res.

1.Servicios de desarrollo empresarial

Apartir de esta enumeraci6n stntetica de las
areas de intervenci6n y los ambttos de in
fIuencia que se propone abarcar de manera
integralla presente propuesta, podemos se
nalar los principales programas y/0 servicios
que deberian incorporarse en las acciones.
Dichos programas y/0 serviclos estan agru
pados en conjuntos homogeneos a partir del
tipo de resultados esperados:

croempresas 0,mas precisamente. del entor
no de la subrama 0 rubro especifico sobre el
que se opere, se pueden reconocer las areas
de tnfluencia econ6mica, pollttca, legal, ins
titucional y organizativa.

En tanto, que a nivel del entomo de las mt-

4) Comercializaci6n

3) Producci6n

2) Abastecimiento

1) Gerencia.

Las areas de intervenci6n estan definidas por
el tipo de problemas que enfrentan las mt
croempresas consideradas como unidades
integrales. y que corresponden a sus areas
funcionales:

5.3.3. Areas de intervenci6n y programas 0
servicios de apoyo
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iv) Realizaci6n de ferias y campanas de
promocton y publictdad, asi como
establecimiento puntos estrategtcos
de venta, tradings y brockers,

iii) Establecimiento de centros de aco
pio de materia prima y de produc
tos para la venta, servicios de man
tenimiento de maquinarta, bolsas de
subcontratacion,

ii) Auspicio y organtzacton de Rondas
de negoctos y de intercambio de
experiencias exitosas entre ernpre
sarios.

i) Elaboraclon de proyectos. servicios
contables. tramltes legales y trtbu
tarios.

b) Servicios especializados. tales como:

a) Asistencia tecntca: en aspectos legales,
tales como requlsitos y condiciones para
la constttucton de empresas, trtbutacton
y otros: en aspectos tecrucos referidos a
la creacion de infraestructura para el
abastecimiento, la comerclallzacion yen
procedimientos necesarios para encarar
la exportacion de bienes.

La caracteristica central de este amplio gru
po es que comprenden acciones directas de
parte de las instituciones y profesionales que
ofrecen sus servicios en aspectos que la ml
croempresa no puede desarrollar acciones
por cuenta y rtesgo propio. Por esta razon,
se deberia sostener la mayor flexibilidad en
la ernergencla de una oferta cada vez mas
compleja de servicios y aprovechar aquella
existente en los dtstintos mercados. De este
modo, se podrian mencionar algunos de los
que menor presencia y desarrollo muestran
en el amplio espectro de ofertas Institucio
nales, tanto privadas como publtcas.

2. Servicios institucionales no financieros

En los dos conjuntos anteriores, se reconoce
la necesidad de un grado importante de sub
vencion de los costos, en la medida en que
corresponde a un fenomeno de alcances so
ciales muy amplios y son producto de des
lgualdades muy acendradas que arrancan del
propio desarrollo del pais. En cterto sentido,
se esta hablando de la cobertura de necesi
dades que la sociedad mediante sus Instttu
ciones no ha podido satlsfacer para permitir
la existencia de un universo laboral con un
aceptable nivel de calificaci6n.

cion y comerctaltzacton resalta la necesidad
de que la asesoria se oriente a impulsar la
estructuracton de formas asociadas para
mejorar la capacidad negociadora como de
mandan tes de materia prima e insumos y
oferentes de productos elaborados, atenuan
do de esta forma la extrema atomizacton a la
que esta sujetas las microempresas. Por otro
lado, la asesoria haria enfasis en el fomento
de experiencias de subcontratacion.

Estos servtcios, tambien cubririan el conjunto
de areas funcionales y estarian ligados pro
fundamente con las actividades de capacita
cion, de las que serian una consecuencia in
mediata, en el sentido de que consistirian en
la aplicacion practlca de 10impartido median
te procesos de ensenanza-aprendlza]e pre
vios. En las areas de abastecimiento, produc-

b) Asesoria

de se orientaria a difundir la aplicaclon del
control de calidad, a traves de la califlcacion
de la fuerza de trabajo en metodos y tecnicas
productivas y en mantenimiento y reparacton
preventivos de la maquinarta y el equipo. y
la capacitacton del personal encargado de la
orgaruzacion de la produccion iv) comerciali
zacion, donde se haria enfasts en la capaci
tacion en tecnicas de mercadeo y comerctali
zacion.
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Paralelo a ese crtterto, la propuesta incorpo
ra el de la separacien y autonomia de fun
ciones de los diferentes mecanismos lnsti-

teristtcas de las necesidades de la microem
presa.
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En el plano institucional, la propuesta rei
vindica el criterio de la especialisaelcn como
un mecanismo que puede garantizar exce
lencia a traves de la calificaci6n del perso
nal, el uso de metodologias. sistemas opera
tivos e instrumentos adecuados a las carac-

5.3.4. EI marco institucional

Para terminar, en el anexo 2 de este trabajo
reproducimos la matriz de areas funcionales
y programas especillcos propuesta, la mis
rna que permite una comprensi6n mas cabal
de las caracteristicas de integralidad que
gutan a la propuesta.

Por otra parte, esta la necesidad de evaluar
la pertinencia de creaci6n de otros mecanis
mos adecuados para permitir el acceso a re
cursos financieros, tales como la creacton de
la tarjeta del productor, tarjetas de abasteci
miento y sistemas de leasing y otros.

cios financieros especializados que brinden
cobertura a necesidades de capacltacton y
formaci6n profesional, tanto de titulares
como de trabajadores de las microempresas.
Nos estamos refiriendo a la consideraci6n de
extender la oferta a la adquisici6n de la lla
mada tecnologia blanda, por parte de las
unidades microempresariales.

En este acaptte, adernas vale resaltar la im
portancia de considerar la creacton de servi-

Aunque esta es, sin duda, el area mas desa
rrollada de la oferta de servtctos especificos
para la microempresa, convtene reconside
rar algunas caracteristicas de los mismos,
que han venido convlrtiendose en limitantes
para la obtenci6n de mayores y rnejores Im
pactos en las unidades prestatarias. De ma
nera particular, conviene considerar la co
bertura de los servicios financieros clasifica
dos segun los proposttos del credtto. es de
cir, enfrentar la actual estructura de la ofer
ta de servicios con las necesidades especifi
cas de las microempresas: por ejemplo, la
necesidad de recursos flnancieros para per
mitir un abastecimiento adecuado en cantt
dad, calidad y oportunidad, para enfrentar
eventuales exportaciones de productos y
compra de determinados servtctos especiali
zados como asistencia tecnica y otros.

3. Servicios financieros

d) Un tratamiento especial, debido a sus al
tos costos y su utilidad especifica, es el de
la tnvesttgacton y/0 estudios de mercado,
tanto en 10que se refiere a mercados in
temos y extemos para productos de alta
demanda, como para materias primas e
insumos que son demandados por la mi
croempresa productiva nacional.

de los empresarios sobre el mercado ac
tual y los potenciales.

c) Servicios de Informacion que abarquen
tanto la informacion socioecon6mica del
contexto inmediato, vale decir del propio
sector microempresarial, de la rama in
dustrial, y del contexto nacional, como
informaci6n mas especializada y especill
ca referida a aspectos legales, a aspectos
financieros (lineas de credtto, tipos de
cambio y tasas de tnteres, etc.), al merca
do de bienes de capital y tecnologta, a pre
clos y oportunidades de negocto, y a otra
informaci6n que mejore el conocimiento
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nes, que posibilitan condiciones de difusi6n
y universalizaci6n de los servicios, no con
cluyan debilitando las perspectivas esencta
les de integralidad que dominan su concep
cion. Este criterio, entonces. reclama la ne
cesidad de la artlculacion del conjunto de
servicios flexibles que se propugna. a traves
de Instanctas formales 0 de acuerdos tnsti
tucionales especificos. que delimiten con cla
ridad los roles y responsabilldades de los dt
ferentes actores Intervinientes en el apoyo a
la microempresa.

tucionales, en el sentido de la descentraliza
cion y desconcentraci6n de los servicios. Ello
es necesario para posibilitar eficiencia en la
prestaci6n de servicios, que por las necesl
dades anotadas, pueden ser numerosos y
vartados, 10 que, sin embargo, no signtflca
que se propugne la desintegraci6n ni la des
artlculacion institucional. Finalmente. la pro
puesta enarbola la necesidad de la coordi
nacion y complementacien de los servicios,
como criterio fundamental para asegurar que
la especializaci6n y la autonomia de funclo-
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Fuente: INE, Encuestas Integradas de Hogares.
Elaboracion: CEDLA, Unidad de Estudios Urbanos.

IU a es prmcipa es
CmDAD Estatal Empresarial Semiempresarial Familiar Domestico Total

Sucre 9362 6930 8524 20879 3098 48793
Lapaz 70111 89180 97934 224108 22764 504097
Cochabamba 22915 21830 37347 60812 8096 151000
Oruro 14194 12289 14898 28029 1359 70769
Potosi 7755 2442 8470 15846 1693 36206
Tarija 6834 5908 10172 16420 1914 41248
Santa cruz 27693 83049 91009 126097 26373 354221
Trinidad 2786 4560 6016 6069 2540 21971
Total 161650 226188 274370 498260 67837 1228305

Cuadro No.2
1995: POBLACION OCUPADAPOR SEGMENTO DE MERCADO DEL TRABAJO

C d d .. I

Fuente: 1NE,Encuestas Integradas de Hogares.
Elaboracion: CEDLA, Unidad de Estudios Urbanos.

IU a es prmcrpa es
CmDAD Estatal Empresarial Semiempresarial Familiar Dornestico TOTAL

Sucre 9421 7054 7262 13850 2159 39747
Lapaz 47938 53367 41950 104409 17489 265154
El alto 22047 28892 30110 66397 3241 150687
Cochabamba 24250 25246 26863 67264 10725 154349
Oruro 13313 8193 10680 27285 1975 61446
Potosi 9443 5038 6028 14559 1513 36582
Tarija 6628 5386 5439 11125 1756 30334
Santa cruz 25030 76679 58391 92294 18491 270886
Trinidad 4628 3646 4017 5348 1943 19582
Total 162700 213500 190741 402533 59293 1028767

Cuadro No.1
1992: POBLACION OCUPADAPOR SEGMENTO DE MERCADO DEL TRABAJO

C d d .. I

MICROEMPRESA PRODUCTIVA: UNA ALTERNATIVA A LOS PROBLEMAS DEL EMPLEO --



8S.b

FUENTE: Encuesta de Hogares 8va, Ronda 1995, INE
Elaboraci6n cedla
(*) En comercio se incluye restaurantes y hoteles.
Servicios no incluye Adm. publica, educaci6n y salud.

RAMADE ACTIVIDAD TOTAL
Ciudad Manufactura Comercio Servicios Otras
Sucre 7.837 14.393 8.118 20.344 50.692
LaPaz 106.896 177.504 65.304 167.852 517.556
Cochabamba 25.556 49.889 23.904 55.367 154.716
Oruro 13.543 24.531 9.024 25.276 72.374
Potosi 3.353 12.255 4.121 17.450 37.179
Tarija 5.266 14.802 5.080 16.604 41.752
Santa Cruz 66.079 122.343 38.050 132.481 358.953
Trinidad 2.737 4.719 2.708 12.398 22.562

TOTAL 231.267 420.436 156.309 447.772 1.255.784

Cuadro No.4
BOLIVIA: POBLACION OCUPADA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES

POR RAMA DE ACTIVIDAD-1995

FUENTE.: Encuesta de Hogares 8va. Ronda, 1995, INE.
Elaboraci6n Cedla.
(*) En comercio se incluye restaurantes y hoteles.
Servicios no incluye Adm publica, educaci6n y salud.

RAMADE ACTIVIDAD TOTAL
Ciudad Manufactura Comercio Servicios Otras
Sucre 6.526 9.973 5.582 18.205 40.286
Lapaz 93.316 122.600 57.738 147.720 421.372
Cochabamba 30.273 48.501 22.496 59.948 161.217
Oruro 9.363 20.336 8.705 23.408 61.812
Potosi 4.004 9.017 4.853 18.931 36.804
Tarija 4.529 7.709 3.715 14.851 30.805
Santa cruz 52.964 83.055 37.295 102.293 275.607
Trinidad 2.554 4.017 2.860 10.347 19.778

Total 203.530 305.208 143.243 395.702 1.047.683

Cuadro No.3
BOLIVIA: POBLACION OCUPADA EN LAS PRINCIP ALES CIUDADES

POR RAMA DE ACTIVIDAD-1992
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Fuente: INE, Encuestas Integradas de Hogares.
Elaboracion: CEDLA, Unidad de Estudios Urbanos.

Cuadro No.6
OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD

Y FORMA DE ORGANIZACION DEL TRABAJO
C" d d . IIII a es capita es

FORMAL INFORMAL DOMESTICO TOTALES

1992 1995 1992 1995 1992 1995 1992 1995

Manufactura 51404 61422 147675 166808 ---- ---- 199079 228230
Comercio 39076 48111 264132 370002 ---- ---- 303208 418113
Servicios 73499 72810 64180 63265 ---- ---- 137679 136075

Otras 211449 205495 117286 172555 59293 67837 388028 445887

TOTAL 375428 387838 593274 772630 59293 67837 1027995 1228305

Fuente: INE, Encuestas Integradas de Hogares.
Elaboracion: CEDLA, Unidad de Estudios Urbanos
(*) Incluye Ia ciudad de EI Alto.

III a es cap. a es
Ciudad Manufactura Comercio Servicios Otras Total

1992 1995 1992 1995 1992 1995 1992 1995

LPZ * 22,1 20,9 29,5 35,0 13,4 11,0 35,0 33,2 100,0
CBB 18,5 16,7 30,8 32,9 13,0 14,0 37,7 36,5 100,0
SCZ 19,3 18,6 30,4 34,4 13,5 9,7 36,9 37,3 100,0
promedio 19,9 18,7 30,2 34,1 13,3 11,5 36,5 35,6 100,0
ORU 15,1 18,8 33,1 34,3 14,0 11,7 37,7 35,2 100,0
POT 10,8 8,6 24,6 33,8 13,1 10,1 51,4 47,5 100,0
TAR 14,7 12,8 25,1 35,9 12,1 11,1 48,1 40,3 100,0
SCR 16,2 15,7 25,1 29,5 13,4 13,5 45,2 41,3 100,0
TRI 12,8 12,5 20,5 21,1 14,4 10,0 52,3 56,4 100,0
promedio 16,6 15,9 27,7 32,3 13,3 11,4 42,3 40,3 100,0
BOLIVIA 19,4 18,4 29,5 33,5 13,4 12,4 37,7 35,7 100,0

Cuadro No.5
ESTRUCTURA DE LA POBLACION OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD

C" d d it I
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Fuente: Larrazabal, H. "La pequefia y microempresa en diez afios de ajuste".

ESTRATOS DE TAMANO
RAMAS DE ACTIVIDAD TOTAL 1-4 5-29 30 y mas

31 Produccion de alimentos 100,00 16,30 7,89 75,81
32 Textiles y cuero 100,00 33,36 14,03 52,61
33 Prod. de madera, muebles 100,00 32,10 32,00 35,90
34 Fab. de papel, impr.y edit. 100,00 6,83 24,62 68,55
35 Ref. petroleo, caucho.plast, 100,00 2,13 31,29 66,58
36 Pr. minerales no metalicos 100,00 5,47 13,25 81,28
37 Ind. metalicas basicas 100,00 0,36 15,51 84,13
38 Prod. maquinaria y equipo 100,00 17,54 33,96 48,50
39 Otras industrias 100,00 76,30 13,43 10,26

Cuadro No.8
ESTRUCTURA DEL VALOR AGREGADO POR ESTRATOS

DE TAMANO DE LAS UU.EE..1990

Fuente: Larrazabal, H. "La pequena y rmcroernpresa en diez anos de ajuste".

ESTRATOS DE TAMANO
RAMAS DE ACTIVIDAD TOTAL 1-4 5-29 30 Ymas

31 Produccion de alimentos 100,00 90,60 7,84 1,56
32 Textiles y cuero 100,00 94,05 4,83 1,13
33 Prod. de madera, muebles 100,00 89,58 9,13 1,28
34 Fab. de papel, impr.y edit. 100,00 76,63 20,12 3,25
35 Ref. petroleo, caucho.plast. 100,00 46,75 39,39 13,85
36 Pr. minerales no metalicos 100,00 71,71 24,50 3,79
37 Ind. metalicas basicas 100,00 31,58 52,63 15,79
38 Prod. maquinaria y equipo 100,00 88,13 10,85 1,02
39 Otras industrias 100,00 97,19 2,48 0,33

- -

Cuadro No.7
PORCENTAJE DE UNIDADES ECONOMICAS POR TAMANO

SEGUN SUBRAMA ESPECIFICA. 1990
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Fuente: Larrazabal, H. "La pequefia y rmcroempresa en diez aiios de ajuste".

POR SUBRAMA DE ACTIVIDAD. 1987-1990 (1987=100)
ANOS

RAMAS DE ACTIVIDAD 1987 1989 1990
31 Producci6n de alimentos 100 97 161
32 Textiles y cuero 100 246 261
33 Prod. de madera, muebles 100 352 439
34 Fab. de papel, impr.y edit. 100 219 180
35 Ref. petr6leo, caucho.plast, 100 232 315
36 Pr. minerales no metalicos 100 187 206
37 Ind. metalicas basicas 100 100 121
38 Prod. maquinaria y equipo 100 219 683
39 Otras industrias 100 100 124

Cuadro No. 10
INDICE DEL VALOR AGREGADO EN LA MEDIANA Y GRAN INDUSTRIA

Fuente: Larrazabal, H. "La pequena y mrcroernpresa en diez anos de ajuste".

POR SUBRAMA DE ACTIVIDAD. 1987-1990 (1987=100)
ANUS

RAMAS DE ACTIVIDAD 1987 1989 1990
31 Producci6n de alimentos 100 116 118
32 Textiles y cuero 100 180 199
33 Prod. de madera, muebles 100 186 198
34 Fab. de papel, impr.y edit. 100 80 108
35 Ref. petr6leo, caucho.plast. 100 235 240
36 Prominerales no metalicos 100 170 191
37 Ind. metalicas basicas 100 7 17
38 Prod. maquinaria y equipo 100 185 211
39 Otras industrias 100 149 157

- -

Cuadro No.9
INDICE DEL VALOR AGREGADO EN LA AMIPE
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Fuente: Larrazabal, H. "La pequefia y rmcroempresa en diez afios de ajuste".

POR SUBRAMA DE ACTIVIDAD. 1987-1990 (1987=100)
ANOS

RAMAS DE ACTIVIDAD 1987 1989 1990
31 Produccion de alimentos 100 97 161
32 Textiles y cuero 100 246 261
33 Prod. de madera, muebles 100 352 439
34 Fab. de papel, impr.y edit. 100 219 180
35 Ref. petroleo, caucho.plast. 100 232 315
36 Prominerales no metalicos 100 187 206
37 Ind. metalicas basicas 100 100 121
38 Prod. maquinaria y equipo 100 219 683
39 Otras industrias 100 100 124

Cuadro No. 10
INDICE DEL VALOR AGREGADO EN LA MEDIANA Y GRAN INDUSTRIA

Fuente: Larrazabal, H. "La pequena y rrucroempresa en diez anos de ajuste".

POR SUBRAMA DE ACTIVIDAD. 1987-1990 (1987=100)
ANOS

RAMAS DE ACTIVIDAD 1987 1989 1990
31 Produccion de alimentos 100 116 118
32 Textiles y cuero 100 180 199
33 Prod. de madera, muebles 100 186 198
34 Fab. de papel, impr.y edit. 100 80 108
35 Ref. petroleo, caucho.plast. 100 235 240
36 Prominerales no metalicos 100 170 191
37 Ind. metalicas basicas 100 7 17
38 Prod. maquinaria y equipo 100 185 211
39 Otras industrias 100 149 157

- -

Cuadro No.9
INDICE DEL VALOR AGREGADO EN LA AMIPE
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continua .

Falta de prevision de Insuficiencia de recursos Mala caJidad de mate- Atomizaci6n de la
abastecimiento. para compra de materia rias primas e insumos. demanda.

prima.

P Ausencia de control de Falta de infraestructura Servicios inapropiados Incapacidad para

R inventarios. para el almacenamiento de provision de negociar precios.
y acopio. materias primas.o (inoportunos posventa).

B Lejania de centros de

L abastecimiento.

E Ausencia 0 lirnitacion
I de credito de provee-M

A
dores.

S Altos precios oligopo-
Iicos.

AREAS Deficiente planifica-cion y Insuficiente infraes- Deficiente servicio de Demanda atomilada y
ESPECI- control del abastecimiento. tructura y recursos para la abastecimiento de bajo poder de nego-
FICAS compra de materia prima. materias primas en ciaclon.

caJidad, precio, volumen y
formas de venta.

ABASTECIMIENTO

Aversion al riesgo Planificaci6n empirica
de la producci6n

P Insuficiente Deficiente organizaci6n

R discriminacion entre de recursos
economia familiar y de la
ernpresa.

o Desconocimiento del rol Practicas informales de

B de la microempresa en la relacionamiento laboral
eco-nomia nacionaJ.

L Subestimaci6n de la Improvisacion en el uso

E legali-dad para el de mecanismos de
funcionamien-to de la control administrative,

M unidad econ6mica. produc-tivo, (calidad )
financiero.

A Poca disposici6n para em- Ausencia de nociones de

S prender proyectos empre- mercado.
sariales asociados.

Desconocimiento de
normas legales.

AREAS Escaso desarrollo de Desconocimiento de

ESPE· mentaJidad empresa-rial. funciones y tecnicas de
administracion gerencial.

CIFICAS

GERENCIA

AGRUPACION DE I)ROBLEMAS AFINES EN EL SECTOR MICROEMPRESARIAL Y FORMULACION
DE AREAS ESPI':CIFICAS PARA CADA AREA GENERAL DE INTERVENCION

- MICROEMPRESA PRODUCTIVA: UNA ALTERNATIVA A WS PROBLEMAS DEL EMPLEO
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P Atornizacion de la oferta y lnsuficiente especializa- Deficiencias en la Desconocimiento de
ausencia de practicas de cion en funciones de presen- tacion del opor-tunidades de

R asociacion, comercializacion, producto mercado y de mercados

0 potenciales in-ternos y
externos

B Incapacidad para incidir lnsuficiente desarrollo de Practicas limitadas y Poca atencion a

L en la fijacion de los infraestructura orientada ernpfricas de promocion necesida-des reales del
precios. a la cornercializacion. y publicidad del producto mercado

E
M Desconocimiento de nor- .

A mas, procedimientos y i
acuerdos de cornerciali- •

S zacion.

AREAS Oferta atomizada y bajo Insuficiente desarro-Ilo de Deficienciasen la Desconocimiento de

ESPECI· poder de nego-ciacion la funcion co-mercial e adeeuaclen del pro-ducto oportunidades de
infraestruc-tura. al mercado y su mercado e incapaci-dad

FICAS promoclen. de acceso a mer-cados
potenciales internos y
erternes

COMERCIALIZACION

P Ausencia de practicas de Deficiente control de Baja calificacion de la Recursos financieros
articulacion productiva. calidad mana de obra. limi-tados (para

R inversion y capital de
trabajo).

0 Deficiente organizacion lnfraestructura producti-

B de planta va inadecuada.

L lnsuficiente division del Maquinaria obsoleta.

E trabajo.

M Metodos y tecnicas Desproporciones en

A pro-ductivas com- binacion de
rudimentarios. factores (ca-pital y

S trabajo).

AREAS Ausencia de pnicticas de Metodos y tecnicas Bajacalificaciony Carencia de recursos y

ESPE· articulacion para la productivas rudimen- productividad de la mana combinaclen ina-
producclen. tarias. de obra propiada de factores

CIFICAS

PRODUCCION

MICROEMPRESA PRODUCTNA: UNA ALTERNATIVA A LOS PROBLEMAS DEL EMPLEO --
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continua .

PROBLEMAS INTERNOS ENTORNO ENTORNO GENERAL
INMEDIATO

1 GERENCIA

·Bajo desarrollo de mentalidad empresarial . Bajo desarrollode mentalidad
empresarial

·P1anificaci6nempfricade la producci6n

·Restricciones para la combinaci6n de - Bajo acceso a recursos - Restricciones para la combinacion
factores productivos productivos de factores productivos
· Escasa discriminacion entre economfa
familiar y de la empresa
· Practicas informales de relacionamiento
laboral
· Carencia de criterios para la organizacion
del proceso de trabajo

· Escaso uso de tecnicas de control
administrativo productivo y financiero
·Ausencia de estrategiasmodernas de

mercado
·Menosprecio de legalidad para el funciona- - Desconocimiento del rol de la mi-

miento de la unidad economica croempresa en la economfa
nacional

· Desconocimiento del rol de la microem-
presa en la economfa nacional

2 ABASTECIMIENTO

· Acceso limitado a materias primas de - Mala calidadde materia - Escaso desarrollodel mercadode
calidad prima materias primas y materiales
·Carencias de recursos suficientespara Servicio inapropiado en

garantizar abastecimiento provision pre y post-venta
· Incapacidadpara negociar (compra al por - Practicasde venta condicio- - Inexistenciasde normas de calidad

mayor) nadas (al contado ventas
casadas)

· Ausencia de control de inventarios - Altos precios
(oligopolicos)

·Falta de previsi6n de abastecimiento - Lejanfade centros de abasteci-
miento, altos costos de transporte

·Falta de infraestructurapara el almacena- - Atomizacionde la demanda
miento y acopio por parte de los productores

- Insuficiencia de la oferta, y control
oligop6lico de materia prima

SELECCION DE PROBLEMAS EN EL SECTOR MICROEMPRESARIAL

- MICROEMPRESA PRODUCTIVA: UNA ALTERNATIVA A LOS PROBLEMAS DEL EMPLEO
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PROBLEMAS INTERNOS ENTORNO ENTORNO GENERAL
INMEDIATO

3 PRODUCCION

- Maquinaria obsoleta - Insuficiencia de oferta de
bienes de capital y
tecnologfa

- Metodos y tecnicas rudimentarios - Escaso desarrollo del mercado de
bienes de capital y tecnologfa

- Infraestructura inadecuada (local y servicios - Deficiencias de oferta de
basi cos) servicios tecnicos y

tecnologicos
- Baja calificacion de la mano de obra
- Insuficiente division y especializacion del

trabajo
- Deficiente organizacion de planta
- Recursos lirnitados
- Desproporciones en combinacion de factores

productivos.
- Deficiente control de calidad
- Escasez de practicas de articulacion

productiva.

4 COMERCIALIZACION

- Atomizacion de la oferta - Atomizacion de la oferta - Concentracion en mercados de
bajos ingresos

- Rigidez para adecuar productos a exigencias - Competencia desleal
de nuevos mercados. (contrabando y otros

- Calidad del producto es baja Reducido tamafio y
estacionalidad de la demanda
interna

- Falta de orientacion a las necesidades reales - Patrones y habitos de consumo
del mercado definidos por produccion externa

- Desconocirniento de oportunidades y
mercados potenciales internos y externos

- Desconocirniento de normas y acuerdos - Desconocirniento de normas y
sobre comercializacion acuerdos sobre comercializacion

- Deficiente especializacion en funciones de
comercializacion

- Ausencia de criterios en mercadeo
orientados ala competitividad.

- Deficiente desarrollo de infraestructura para
la comercializacion

- Deficiencias en presentacion y manipuleo de
productos

- Practicas empiric as y lirnitadas de
promocion y publici dad

- Incapacidad para incidir en la fijacion de
precios

MICROEMPRESA PRODUCTIVA: UNA ALTERNATIVA A LOS PROBLEMAS DEL EMPLEO --
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1 Hasta 1985 el estafio fue el principal producto de las exportaciones nacionales.
2 Larrazabal H. «Empleo e ingresos en diez afios de reformas estructurales» Informe Social #2, ILDIS-CEDLA, La Paz, 1996.

Asi, en la ultima decada se hicieron visibles algunas tendencias importantes en el funciona
miento del mercado de trabajo, entre las cuales destacan especialmente la heterogeneidad y el
crecimiento de los sectores semiempresarial y familiar; en tanto que el sector empresarial no
logro imprimir a su actividad una dtnarruca que responda a los nuevos requerimientos de

Pero, la economia nacional debe enfrentar al mismo tiempo otro tipo de problemas, entre enos,
los efectos que las politicas de ajuste provocaron sobre los sectores sociales menos favorecidos.
La reorganizacion del mercado de trabajo y las nuevas orientaciones de la oferta y la demanda
laboral dieron lugar a procesos de reubicaclon de la fuerza de trabajo. En este proceso, la
-relocallzaclon ..de cerca a 27.000 trabajadores mineros tuvo un impacto muy importante que
contrtbuyo a la «hipertrofla de la oferta laboral urbana como rasgo caracteristico de la decada
1985-1995 »2•

Once anos despues de haberse iniciado el ajuste, la economia nacional aun enfrenta varios
desafios: subsistir sin la proteccton y la subvencion estatal, modemizarse para ser competitiva,
satisfacer las necesidades intemas y proyectarse hacia el mercado intemacional en un contex
to de globaltzacton y desarrollo tecnologtco,

El ajuste estructural de la economia coincldlo con una reestructuracion global de la sociedad y
el Estado, y los cambios en el aparato productivo se acompanaron con otros referidos a una
nueva definicion de los roles de los actores (empresarios y trabajadores) y a las nuevas relacio
nes que estos establecen entre st mismos, con el Estado y con la sociedad global.

La crisis de los anos 80 afecto a todos las actividades de la economia nacional. Ante el
fracaso de otros intentos por resolverla se planteo el ajuste estructural, que cornenzo a
aplicarse en Bolivia a partir de 1985. La crisis del estano! del mismo ano termino por

complicar la situ acton , porque hasta entonces la economia nacional tuvo al sector minero
como eje central de su desarrollo.

Introducci6n

Por Maria Isabel Araueo

Capitulo 5
Dos Casos de Extrema
Precarizaci6n del Empleo en
Bolivia: Las Mujeres y los Menores
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3 Estas tendencias han sido ampliamente descritas y analizadas en varios estudios del equipo de investigadores del CEDLA.
particulannente los referidos al nuevo modelo econornico y el ajuste estructural.

4 Op. cit, ILDIS-CEDLA, 1996.
5 Todas las cifras que sc incluyen en este capitulo fueron claboradas en base a datos no cxpandidos de la EIH 5ata. Ronda. 1992.

* La situacton educacional de los NATs se
nala que el97 .9% sabe leery escribir. Pero

* El rol de jefe de hogar es ejercido por el
3.3% de esta poblaclon. un 79% guarda
alguna relacton de parentesco con el jefe
de hogar (hijos, esposos 0 convivientes,
hermanos, otros) y un 16% desempena la
bores en el servicio domestico de los ho
gares, proporcion compuesta mayoritaria
mente por ntnas y adolescentes del sexo
femenino.

La distribuci6n segun sexo muestra que
e155.2% de los NATs son del sexo mascu
lino y el 44.8% restante del femenino.

*

La estructura de edades de este grupo in
dica que el 27% tiene entre 10 y 14 anos
(nlnos). y el 73% restante esta entre los
15 y 18 anos de edad (adolescentes). Hay
muchos menores que a partir de los 7 anos
de edad trabajan. como 10 ha demostrado
el Censo de 1992. pero la EIH no los con
tabiliza porque define a la Poblacion Eco
nornicamente Activa a partir de los 10
anos.

*

* Segun la EIH del ano 1992, el 12.7% de
los nmos y adolescentes de las 9 ciuda
des capitales de Bolivia trabajan

A 10 largo de los anos 1985 -1995 se regtstra
ron cambios en el comportamiento del mer
cado Iaboral, pero en general. los NATsjuga
ron un rol de primera importancia en las es
trategtas de sobrevivencia de sus hogares en
todo el periodo. Los indicadores que se in
cluyen a continuaci6n describen la situaci6n
de estos menores y contribuyen al conoci
miento de su problernatica global",

El trabajo de los menores es un dato cons
tante en las sociedades agrocentricas: yen
las ciudades es un fen6meno que aparece en
momentos de crisis y en contextos de pobre
za. En Bolivia. la masiva incorporaci6n de
nlnos (10-14 anos de edad) y adolescentes
(15 - 18 anos) al mercado laboral fue una
respuesta el enorme deterioro de los Ingre
sos y la calidad de vida que promovieron la
fuerte rrugracton rural-urbana. la acelerada
urbanizaci6n y la escasez de oportunidades
de empleo.

1. EI caso de los nlfios y adolescentes
trabajadores (NATs)

Las condiciones laborales que resultan de
esta situaci6n son extremadamente precarias
especialmente para las rnujeres. los nlnos y
adolescentes, dos de los sectores hist6rica
mente mas vulnerables del mercado de tra
bajo.

estructura productiva. tanto desde el punto
de vista tecnologtco, de organtzacton laboral,
de productividad y de calidad del empleo.

De esta manera. es posible afirmar con La
rrazabal" que el crecimiento del empleo y su
absorci6n en la economia se basa en el dina
mismo de los sectores mas rezagados de la

competitividad. productividad e innovaci6n
tecnologtca que caracterizan a la economia
globalizada de hoy. A su vez. en los tiltimos
anos el Estado dismlnuyo drasucamente su
parttctpacion, luego de la transferencia de sus
empresas al sector privado por medio de la
privatizacion y capttalizacion".

DOS CASOS DE EXTREMAPRECARIZACI6N DEL EMPLEO EN BOLIVIA-------
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6 Estudios realizados en distintos pafses indican que los nifios trabajadores padecen problemas de salud mucho mas serios que
los adultos, inclusive cuando ambos grupos estan expucstos a un mismo ambiente de trabajo. «La lucha contra el trabajo
infantil..OIT - 1990.

7 Las cifras de los cuadros de este acapite corresponden al estudio «Elmercado de trabajo en las ciudades de La Paz y ElAlto»,
Ma. Isabel Arauco - 1996.

nores de 10 anos que la actual definicion de
la PEAque utilizan las encuestas integradas
de hogares no incluye, pese a que desempe
nan activtdad laboral. Asimismo, existen di-

Es importante notar que la proporcion ano
tada de nlnos, ninas y adolescentes trabaja
dores en las ciudades bolivianas, probable
mente sea mayor, si se considera a los me-

FUENTE: Ma. Isabel Arauco, 19967

TOTAL %

1RABAJA 12.7%
N01RABAJA 87.3%

WTAL 100.0%

BOLIVIA: Nmos y adolesceotes segtio
caracter trabajador

gadas y menos seguras de la estructu ra ocu
pacional urbana (como se vera mas adelan
tel. Los datos que se incluyen despues per
mltlran una amplia vision de la sltuacion la
boral de los nlnos y adolescentes urbanos en
Bolivia.

Las cifras que arroja la EIH92 muestra que
la proporcton de ninos y adolescentes que
trabajan en las ciudades capitales del pais
es de 12.7%. Esta situacion es alarmante si
se considera que esta parte de la PEAse ubi
ca en los puestos y las ocupaciones peor pa-

2. Caracteristicas del empleo de los menores

EI tema de los riesgos para el desarrollo de
ntnos, ninas y adolescentes esta siempre pre
sente, st se tiene en cuenta su menor resis
tencia fisicay emocional, porque generalmen
te sus acttvtdades les exigen la reallzaclon
de tareas para las que carecen totalmente de
condiciones. En Bolivia, el estudio para co
nocer estos impactos es una tarea pendiente
y necesaria para identificar los danos que el
trabajo precoz provoca en sus protagonistas,
ya que la mayoria de NATs desempena su
actividad ala intemperie, expuestos ala mal
nutricion. en locales mal acondicionados, y
sin ningtin tipo de normas de segundad 0
proteccion 6•

* Respecto al estado de la salud de los NATs,
la EIHrecogemuy poca informacion. Esta
indica que en el pais e18.1%de estos tra
bajadores tienen alguna enfermedad, sin
especificar el tipo de dolencia. Ademas,
hay un 0.3% a nivel nacional que sufrio
algun accidente.

* Sobre su nivel de educacton, los NATsin
formaron que el 30.5% corresponde al ci
cio bastco. el 36.4% al intermedio y el
31.4% al cicio medio.

un 28.3% perdto algun curso del nivel
bastco, el 41.5% no asiste a la escuela y
en el 63% de los casos esta inasistencia
se debe a motivos de trabajo.

----- DOS CASOS DE EXTREMA PRECARIZACION DEL EMPLEO EN BOLIVIA
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%

Industria manufacturera 21.6
Construccton 13.9
Comercio 21.6
Hoteles y restaurantes $.9
Transportes y comunicaciones 4.0
Otros servo comunales, soc, personales 4.1
Servicio domestlco 25.0
Otros 5.9

TOTAL 100.0

NATs por rama de actividad

se «esconden..del regtstro estadistico debido
a que su actividad se considera una «ayuda»
y no es reconocida como trabajo. Esta razon
explica tamblen el hecho de que desempe
nen su actividad sin remuneraci6n 0 que re
ciban algunas formas de retribuci6n en es
pecie (alimentos, habitaci6n).

EI anallsis por rama de actividad muestra
una vez mas la preponderancia del servicio
domesttco -en la que se ubica el 25% del to
tal de NATs,especialmente del sexo femeni
no- y destaca la partictpacton del comercio y
la manufactura (cada una con 21.6%). En
estas ramas los ninos y adolescentes a veces

%

Tecnico medio, empleados oficina 4.7

Servicios y vendedores de comercio 17.9

Oficiales, operarios, artesanos 26.2

Instalaciones y maquinas 2.2
Conductores de vehiculos 0.7
Trabajadores no calificados y personal domestico 47.9

Trabajadores no calificados 0.4

TOTAL 100.0

NATspor grupo ocupacionaJ segun c1asificaci6n CIIU

operarios, oficiales y artesanos, (estos ultl
mos en su mayor parte ocupados en el sec
tor informal). Luego stgue el grupo de servi
cios y vendedores de comercios. En todos
estos grupos se encuentran algunas de las
formas de trabajo mas precartas, muchas
veces sin remuneraci6n 0 con ingresos muy
bajos.

La informacion consignada en el proximo
cuadro sen ala, ademas, que el 93% de los
NATsdesernpena su trabajo principalmente
en tres grupos ocupacionales: trabajador no
calificado, personal del servtcio domestico. y

ficultades para el regtstro de menores que
trabajan sin remuneracton, especialmente en
el ambito domestico.

DOS CASOSDE EXTREMAPRECARIZACIONDEL EMPLEOEN BOLIVIA-------
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Promedio mes
%

Mujeres 115.87

Hombres 188.03

Ingreso promedio mensual de los NATs
segun sexo (en Bs. de 1992)

Con relaci6n a los ingresos. la informaci6n
que presentan los sigutentes cuadros mues
tra los bajos niveles que caracterizan al tra
bajo de ninos y adolescentes. respondiendo
asl a la tendencia universal de que los me
nores perciben ingresos mucho mas bajos
que los adultos aunque desempenen el mis
mo trabajo y por el mismo numero de horas.

Las categortas de obreros y empleados. que
juntas reunen al 50.3% de NATs. permiten
conocer otro detalle. referido al ttpo de tra
bajo que se desempena en estos rubros. cons
tatando que un 47% tiene empleo permanen
teofrente al 53% que trabaja como eventual.
Este hecho pone de manifiesto una vez mas
el caracter precario del empleo de los meno
res.

%

Obrero 33.9
Empleado 16.4
Trab. cuenta propia 8.8
Patron 0 empleador 0.1
Trab. Fliar no remunerado 15.8
Empleado del hogar 25.0

TOTAL 100.0

NATS por categoria ocupacional

goria ocupacional revelan que las catego
rtas de obreros. empleados. y trabajadores
familiares no remunerados son las que re
unen ala mayoria de los NATsde las ciuda
des en el pais (el 66.1% del total). EI cruce
de esta variable con la rama de actividad lle
va a constatar que los menores trabajadores
estan ocupados en las actividades mas pre
cartas, de menores tngresos y en condicio
nes de desprotecci6n total.

Por otra parte. los datos referidos a la cate-

Destaca por su importancia nurnerica la
rama de la construccton, en la que se en
cuentra un 14% de los NATs. A su vez. la
rama -otros servicios comunales. sociales y
personales» que cobija al 4.1% corresponde
a los lustrabotas y los que desempenan otros
oficios en la calle. por ejemplo: cuidadores y
lavadores de autos. ayudantes y voceadores
del transporte. etc.

----- DOS CASOS DE EXIREMA PRECARlZACI6N DEL EMPLEO EN BOLIVIA
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B Encuestas, entrevistas en profundidad y estudios de caso realizados en el marco del estudio «Mercado Laboral: ciudades de
La Paz y EIAlto, disefio de estrategias de formacion ocupacional» Coordinado par Carlos Toranzo, CEP 1996.

Con relacion ala duraci6n de la jomada la
boral, el promedio de horas trabajadas se
manalmente por los menores esta muy cer
cano a los promedios nacionales. y destaca
que las ninas y adolescentes mujeres traba
jan mas tiempo que los de sexo masculino
de su edad y tarnbten mas horas que el pro
medio nacional para mujeres. Esta especlfl
cidad corresponde al servicio domesttco que
acogemayoritariamente a ninas y adolescen-
tes. '

lescente que llegan allimite.

Ademas, el analtsls por grupos de edad per
mite ver que los adolescentes reciben algo
mas del doble del ingreso percibido por los
nlnos. Estos datos estan mostrando niveles
de segmentaci6n del trabajo infantil y ado-

Esta informacion revela un importante por
centaje (53.9%) de asalariados entre los me
nores trabajadores. La proporci6n de NATs
que desernpena actividades laborales sin re
muneraci6n (como aprendices. ayudantes.
trabajadores familiares no remunerados. etc.)
alcanza al 15.8%. segun se vio en el cuadro
que analiza la categoria ocupacional.

%

Salario Fijo 53.9
por jornal 32.8
por obra 12.2
en especie 0.3

comlslon 0.8

TOTAL 100.0

Formas en que perciben su ingreso
los NATs

Otros datos mas desagregados resaltan la sig
nificativa diferencia entre los tngresos que
perciben los NATsen La paz en relacion con
los de otras ciudades. especialmente de El
Alto. Con relacion a la forma en que los jove
nes trabajadores perciben su Ingreso, los
datos se encuentran en el cuadro slgulente:

no que atraviesa a todo el mundo del trabajo
y que en el caso de los NATsse acentua al
relacionarla con la duraci6n de lajomada de
trabajo (comose vera en un cuadro mas aba
jo).

Por otra parte. esta informacion muestra la
ya conocida discriminaci6n del sexo femeni-

Estos datos y otras informaciones cualltati
vas" muestran que el aporte econ6mico de
los NATsa sus hogares esta destinado a cu
brir los gastos relacionados con su propta su
pervivencia (alimentacion. vestido, transpor
tel. y algunas veces ciertas diversiones. De
esta forma. se confirma el hecho de que los
nlnos. ninas y adolescentes que trabajan
cumplen una funcion econornica evidente.
aunque la misma no obtenga el reconoct
miento social que le corresponde.

DOS CASOSDE EXIREMAPRECARIZACIONDEL EMPLEOEN BOLIVIA-------
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9 Las entrevistas efectuadas con NATslustrabotas indicaron que desempeiiaban su trabajo hasta lograr Bs. 10que debfan entregar
en su casa, el saldo obtenido era para sus propios gastos. Junio-Julio de 1996.

b)LosNATstienen dificultades objetivas para
asistir a la escuela, por ella no acceden a

a) EI trabajo de los NATsno es valorado por
la sociedad ni el Estado; en cambio existe
una fuerte tendencia a la subestimaci6n y el
menosprecio.

Cuando los menores salen a trabajar, reali
zan sus actlvidades en condiciones de pre
cariedad y sobreexplotacion: las mismas que
se manifiestan en el autoempleo, la eventua
lidad, los escasos niveles de tngreso percibi
dos y las largas jornadas de trabajo en am
bientes mal acondicionados 0 a la intempe
rie. Todo esto se expresa en:

condiciones, la calle presenta oportunidades
y se plantea como la operon mas factl para
encontrar un Ingreso,

Este conjunto de elementos ha relegado el
trabajo de ntnos. ninas y adolescentes al
ambito domestico. al espacio informal y ala
calle. Como es obvlo, esta sttuacion afecta a
los ninos y adolescentes de los sectores mas
pobres que buscan resolver la supervivencia
propia y, por esa via, aportar econ6micamen
te a la economia de sus hogares. En estas

Para comprender cabalmente 10 que sucede
con el trabajo de los nlnos y adolescentes hay
que partir de las determinaciones propias de
su condici6n de «menores pobres». Se trata
de mana de obra no calificada, cuya activi
dad se desernpena en un contexto de inexis
ten cia de normas efectivas, inexistencia de
mecanismos de regulacton y proteccton, y
desconocimiento de sus derechos. A esto se
anaden otros factores, como ser: la pertenen
cia a familias numerosas, con muy bajos nl
veles de mgreso, hogares conflictivos, etc.

3. Algunas reflexiones generales

Estos son los rasgos generales que caracte
rizan a los menores trabajadores en el pais.
Los datos conslgnados corresponden al ano
1992, pero no hay razones que permitan pen
sar que la situacion haya cambiado signlfl
cativamente a la fecha.

dres (salas de video, juegos electronicos, dis
cotecas, etc.).

Aqui tambien hay que recordar que una de
las particularidades de la actividad de los tra
bajadores por cuenta propia es que se reali
za hasta obtener una determinada cifra. Esto
representa una ventaja para los menores,
porque ocasionalmente les permite obtener
mas de 10 que estrictamente requieren para
cubrir sus gastos y entregar una suma fija a
su familia" y, con el saldo, financiar las dl
versiones no siempre permitidas por sus pa-

Promedio Promedio
semanal NATs semanal nacional

Mujeres 51 44.98

Hombres 46 50.55

Numeropromediode horas trabajadas
por NATs,segun sexo
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10 El rezago escolar se hace visible al comparar la proporci6n de menores de 14MOS, Yla que corresponde a quienes estan
cursando el cicio basico.

II Hay una interesante discusi6n sobre la doble relaci6n entre escuela y el trabajo de los NATs. Algunos autores afirman que los
menores abandonan la escuela para trabajar, mientras otros afirman que la escuela -en pafses como el nuestro- es de tan mala
calidad que las familias optan por el trabajo para sus nifios porque de todas maneras les rinde mas. VerAPUNTES - Lima
1995 y EI trabajo infantil en el Peru, orr 1995.

12 Los egresados de Qharuru -centro de atencion a nifioslustrabotas- enfatizaron en que si hay control sobre el tiempo que pasan
los NATsen la calle, sobre la forma en que gastan el dinero obtenido y sobre su asistencia y rendimiento escolar, estos jovenes
pueden hacer frente a las «tentaciones» de la calle. presenta.

La discusi6n se ha centrado en las causas
del trabajo precoz, y en la capacidad de es
tas sociedades para erradicarlas. Porque, 10
que esta claro es que la presencia de ntnas y
nlnos trabajadores constituye un problema
social y economico de creciente importancia
en el mundo contemporaneo,

La polemica sobre si los menores deben tra
bajar tiene ya mucho tiempo y se desarrolla
en distintos lugares delmundo, especialmen
te en aquellos donde este problema ha al
canzado proporciones verdaderamente alar
mantes, como es el caso de algunos paises
del Asia, en la India y en America Latina en
Brasil, Colombia y Peru.

4. Deben trabajar los menores?

Pero, a medida que crecen, el trabajo prema
turo se convierte en un obstaculo tarnbten
para la capacitaci6n tecntca de los NATsy,
en consecuencia, para su acceso a ocupa
ciones mejor remuneradas. De esta mane
ra, el trabajo de ninos y adolescentes es al
mismo tiempo efecto y causa de pobreza.

Este tema plantea uno de los aspectos mas
debatldos sobre el trabajo infan til, debido a
que la relaci6n entre trabajo precoz-forma
ci6n-educaci6n es muy compleja y es una de
las razones que explica la asistencia irregu
lar, la repitencia y el abandono prematuro
de la escuela" por parte de los ninos yado
lescentes. Otra razon, tiene que ver con el
rol educador y de control que tienen los pa
dres sobre sus hijos. Entrevistas realizadas
demostraron que si el lazo familiar es solido
hay mayores posibilidades de evitar la de
serci6n y el retraso escolar=.

bajo no permiten el acceso a la escuela en
condiciones adecuadas 10.

d) En ellargo plazo, se anade otra importan
te implicaci6n del trabajo de los NATsreferi
da al menoscabo que sufre su educaci6n. Las
largas horas dedicadas diariamente al tra-

c) La incorporaci6n precoz de los menores al
trabajo callejero tiene implicaciones sobre su
desarrollo en el corto plazo, tanto en terrni
nos fisicos (alimentaci6n, vestido y atenci6n
a la salud deficientes) como psicologtcos y
sociales. Estos ninos y jovenes, al permane
cer muchas horas en la calle, estan expues
tos a una serie de riesgos como el alcoholis
mo. la drogadicci6n, agresiones y prostttu
cion. entre otros, que se anaden a las ya pe
nosas condiciones de vida en sus hogares
(desempleo de los padres, graves carencias
economtcas, familias desestructuradas, vlo
lencia domesttca, promiscuidad, etc.).

mejores niveles de instrucci6n y de califica
cion. Esta razon, junto a otras determina
ciones socioculturales, les impide competir
en mejores condiciones en elmercado de tra
bajo. romper la logtca de la calle y acceder a
un futuro mejor.
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Ahora bien, el trabajo de los NATs constitu
ye un problema que escapa ampliamente de
los margenes del sistema economico. Por un
lado, es un resultado de la pobreza, que los
empuja hacia la actividad laboral, de la cual
-sin embargo- obtienen Ingresos reducidos
que solo permiten contribuciones rninirnas a
la economia familiar. Por otro lado, existe

El punto de partida debe constituir la reall
dad particular de los NATs, pero en el marco
del mercado de trabajo en su conjunto. Esto
qutere decir, que no seria adecuado plantear
acciones para estos menores sin considerar
la problernatlca global. Por ejemplo, de nada
serviria prohibir el trabajo de los NATs sl los
salarios que perciben sus padres se mantle
nen en los niveles actuales. Aqui radica la
complejidad de este problema y la dificultad
para encontrarle respuestas categoncas.

13«La lucha contra el trabajo infantil», OIT, Ginebra 1990.

El trabajo infantil y adolescente es un feno
meno complejo, dadas la magnltud y la di
versidad de modalidades en que se presen
tao Por ello, las propuestas de solucion de
beran buscar en el largo plazo formas para
erradicar las causas que 10 provocan, pero
en 10 inmediato deben responder a las nece
sidades de proteccton y preservaclon de sus
derechos.

Las politicas de ajuste lograron estabilizar los
precios y abrir la posibilidad de una rees
tructuracton de la economia nacional, pero
entre sus costos debe considerarse la preca
rtzacion del empleo; y se ha constatado que
tal precanzacion afecta en particular a los
menores de edad, cuya tncorporacton al mer
cado laboral se produce siempre en condi
ciones de inferioridad, de discrimlnacion y
falta de equidad.

5.Conclusiones y algunas propuestas

La polemica en el ambito nacional se esta
desarrollando, pero debilmente: y tiene como
contrapeso los crecientes niveles de pobreza
de los hogares, sltuacion para la cual no hay
soluciones de corto plazo. Por tanto, sin per
der de vista la necesidad de soluciones es
tructurales, el debate deb era orientarse ha
cia la busqueda de orientaciones, programas
y disposiciones legales que vigilen y protejan
a las ninas y ntnos cuya pobreza los obliga a
trabajar.

por la sttuacton del menor han comenzado a
demandar del Estado mayor atencion a esta
problematica. Por otra, los nuevos enfoques
referidos al desarrollo humano han destaca
do los vacios de las politicas sociales apnea
das hasta ahora. Y, por ultimo, tambten el
Estado ha incorporado el tema generacional
en su nueva estructura, la misma que pese
a su debilidad inicial ha comenzado a des
plegar acciones especiaimente en el ambito
de la proteccton.

En el pais el tema del trabajo de nlnos y ado
lescentes ha comenzado a hacerse visible en
el pais recientemente. Una serie de factores
han contribuido a ello: por una parte, orga
nizaciones de la sociedad civil preocupadas

La posicion de los que aprueban la aboliclon,
y entre ellos de la Organlzacion Internaclo
nal del Trabajo (OIT)13, es una posicion prtn
cipista. Reconocen que en determinadas con
diciones, el trabajo es una actividad enrtque
cedora que puede contribuir a una forma
cion integral e tdonea para los menores. Pero
apelan ala prohiblcton del trabajo en los ca
sos en que las relaciones de empleo estan
caracterizadas por la explotacion social y eco
nomica. y cuando se desernpena en ocupa
clones e indus trias peligrosas e insalubres.
Astmtsmo, plantean que esta prohlbicion
debe proteger a los ninos de corta edad, se
nalando como limite los 12 0 13 anos, por
que es la edad en la que generalmente se
concluyen los estudios primarios.

----- DOS CASOS DE EXTREMA PRECARIZACI6N DEL EMPLEO EN BOLIVIA



En la busqueda de soluciones. sera impor
tante el concurso de la mayor cantidad de
actores posible. Ala vez, este sera un rneca-

Sera importante. entonces. desarrollar una
estrategta de forrnacion tecntca, que recoja
10 mas positivo de las ultlmas expertenctas
desarrolladas dentro y fuera del pais y se
acople con las innovaciones propuestas por
la Reforma Educativa. La modalidad de ca
pacttaclon flexible es un interesante ejemplo
en la linea de preparar obreros y tecntcos
poltvalentes, calidad de la mana de obra y
excelencia en el desernpeno, como 10 exigen
los actuales estandares de competitividad.

En este contexto, vale la pena recuperar los
avances realizados en otras partes del rnun
do. que insisten en que la formaclon profe
sional y la capacttacton tecmca son variables
centrales cuando los aspirantes buscan em
pleo; porque cualquiera sea el rubro de acti
vidad elegtdo, son imprescindibles para me
jorar el nivel de califlcacion. Y esto es post
ble a traves de la educacton y la capaclta
cion.

b) politicas en materia educattva, en el mar
co auspicioso de la Reforma Educativa. que
desde el ambito de la educacion formal. como
de la educaclon alternattva (aun no desarro
llada) permitan combinar la educacion prt
maria y la tecnica, rnejorando los niveles de
escolaridad de los NATs y permittendo su
capacltacion para una futura insercion la
boral en mejores condiciones.

a) politicas de creacton de empleo y de dlstrt
bucion de tngresos, dlrtgtdas al mercado de
trabajo, para responder a los requertmlen
tos actuales de competitivtdad. productivt
dad yalta calidad.

En el mediano y largo plazo:

100

14 Op. cit. orr 1990. Lima. Peru.

b) incorporar la sttuacion de los menores en
los proyectos de reforma a la Ieglslaclon la
boral que se vienen preparando en distintos
ambttos de la sociedad y el Estado. Este tra
bajo debe definir los mecanismos de regula
cion. estableciendo limltes y ratificando una
voluntad poltttca de defensa y proteccton.

a) pollttcas dtrtgidas ala defensa de sus de
rechos. que contemplen acciones de informa
cion. promocion, organtzacton y proteccton
de los menores trabajadores. En este marco
vale la pena recordar que las organizaciones
sindicales no han incorporado la ternattca de
los ninos y adolescentes trabajadores. Por
ello, las Defensorias organizadas por la Sub
secretaria de Asuntos Generacionales pue
den cumplir un papel importante en la cons
truccion de consensos. y en la valoracion y
recuperacion del potencial productivo y crea
dor de los ninos y nlnas para cl pais.

En el corto plazo:

Estas razones llevan a pensar que las accto
nes a desarrollar para enfrentar el problema
del trabajo de ninos y adolescentes se deben
aplicar en distintas dimensiones:

Por 10 tanto. es un fenorneno que alude a las
formas de organtzacton y a las relaciones
sociales. a la cultura. a las estructuras de
poder: en suma, al conjunto de la vida de la
sociedad. que cuestiona la imagen que la
sociedad ha construido de si mtsrna, de su
presente y de su futuro.

un efecto adverso del trabajo infantil sobre
los rendimientos laborales y en la educacton
lograda. Dicho efecto se observa en ellargo
plazo, y se refleja en el conjunto de menores
trabajadores y no especialmente en los mas
pobres!'.
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Este fenomeno, a su vez, ha dertvado en la
precartzacton del empleo, proceso que se hace
evidente, por ejemplo. en la ampltaclon de la

Por ello se ha dado una mas iva incorpora
cion de mujeres y menores al sector infor
mal, cuyas condiciones de funcionamiento
facilitan la parttctpacton de estos grupos.
Entre estas condiciones se puede anotar: los
requerimientos de mano de obra de escasa
calfflcacion. la tlexibilidad de los horarios y
de lugares de trabajo, que permiten a las
mujeres llevar a sus hijos consigo (condiclon
indispensable para el trabajo de las madres).

Esta sttuacton afecta a todas las mujeres,
pero en particular a las de los sectores po
pulares cuyas necesidades de aportar eco
norrucamente ala supervtvencta de sus ho
gares son mayores. Esto es especialmente
grave en momentos en que la rnayoria de la
poblaclon nacional vive en condiciones de
pobreza.

bloqueos que dificultan su acceso al merca
do laboral, coartando su derecho al trabajo.
Cuando logran acceder al empleo, es en con
diciones de inferioridad respecto de los varo
nes.

La creciente tncorporacton de mujeres al
mercado de trabajo es uno de los hechos sa
lientes en este proceso, con el surglmiento
de nuevas formas de segmentaclon del mer
cado de trabajo. Sin embargo, en Bolivialas
rnujeres continuan encontrando una serie de

Entre los cambios que se introdujeron en la
economia nacional en el marco del ajuste
estructural, destaca por su importancia la
ltberalizacion del mercado de trabajo, hecho
que modlflco sustancialmente los termtnos
de la oferta y demanda de trabajo en el pais.
El achicamiento del Estado, hasta entonces
importante empleador en el contexto nacio
nal, fue otro factor que contrtbuyo a cambiar
el panorama laboral. Grandes contlngentes
de mana de obra se trasladaron geograflca
mente y de ciertos sectores de la economia a
otros, al cambiar su relacion con la produc
cion y su ubicacion en las relaciones de tra
bajo, Estos procesos afectaron seriamente a
los hogares en su capacidad de reproduccton.

La reestructuracion econornica mundial ha
dado lugar a cambios que han afectado las
estructuras productivas y las condiciones de
reproduccion de los trabajadores. Estos pro
cesos se presentan en todos los paises, bajo
modalidades y ritmos diversos.

Introducci6n

EI Trabajo de la Mujer

Tampoco se debe descartar a las institucio
nes de promocion y desarrollo social y otras
organizaciones no gubemamentales especia
lizadas en educaclon y formacion y vincula
das con la problernatica de los menores tra
bajadores.

del Trabajo, la Subsecretaria de Generacio
nes del Ministeriode Desarrollo Humano, son
algunas reparticiones que podran ser invo
lucradas.

La partlctpaclon del Estado tambten sera
positiva. Instituciones como el FIS, los mu
nicipios, la Bolsa de Trabajo del Ministerio

nismo para integrar la oferta y la demanda
de trabajo, que favorecera la «ernpleabilidad»
de los capacitados. Esto signlflca, por ejern
plo, incorporar a los empresarios (grandes y
micro) en la definicion de los perfiles de ca
pacttacton y en la elaboraclon de convenios
para la realtzacion de pasantias que seran
muy utiles.
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15 Wanderley Fernanda, «Discriminaci6n ocupacional y de ingresos por genero, MDH, La Paz 1995.

Pese a estas condiciones adversas, las cifras
muestran una alta tasa de participaci6n de
las mujeres bolivianas en el mercado de tra
bajo. Esto se explica por los bajos niveles de
tngreso de los hogares y el deterioro de la
calidad de vida, que se intenta compensar
con los aportes de las mujeres y los meno
res.

c} EI trabajo domesttco es una restricci6n
socialmente impuesta a las mujeres de los
sectores de menores tngresos, hecho que
dificulta su acceso al mercado de trabajo:
porque s610 para estas mujeres el estado
civil y su condici6n de madre son obsta
culos para su incorporaci6n al empleo y
la produccion,

b} La mujer no accede a mejores niveles edu
cativos por determinaciones sociocultura
les. Su bajo nivel de instrucci6n (mas bajo
que el de los varones, en todos los casos)
le impide cornpetir en condiciones de
lgualdad en el mercado de trabajo, acce
der a puestos jerarquicos ni obtener igual
salario por trabajo equivalente.

feridas con la condicton de genero, es de
cir, «••• con los atributos sociales y la valo
raci6n que hist6ricamente se les ha otor
gado a hombres y mujeres, teniendo como
base la determinacion biologica del sexo-".

a} El trabajo de la rnujer (en el ambito publi
co 0 en el pnvado) no es valorado por la
sociedad ni por el Estado, por razones re-

Ahora bien, esta incorporaci6n no esta libre
de dificultades, porque carece de la valora
cion de la sociedad y no permite que el tra
bajo femenino sea ofertado en lgualdad de
condiciones. La discriminaci6n de genero se
expresa en los escasos niveles de instrucci6n
de la poblaci6n femenina, el bajo nivel de
calificaci6n de su mano de obra, las rernu
neraciones menores por tgual trabajo, las
dificultades por acceder a cargos jerarqutcos,
etc. Todo esto se resumen en:

Sin embargo, en los ultimos anos varios ele
mentos han impulsado la incorporaci6n fe
menina al trabajo en espacios publicos, en
tre los cuales estan la crisis y el ajuste es
tructural y tambten el crecimiento del nivel
de instrucci6n y el propio reconocimiento de
las mujeres como sujetos en la sociedad (es
pecialmente en la clase media).

En general el tema del empleo ha sido con
flictivo en el pais por su dependencia de las
condiciones econ6micas, sociales y politicas.
En el caso de las mujeres, hay que anadir
las determinaciones de genero que histori
camente relegaron su trabajo al espacio do
mesttco no remunerado.

1. EI empleo femenino

garantizar la reproducci6n de la fuerza de
trabajo afecta tanto a las mujeres que ac
tualmente trabajan como a las que preten
dan conseguir una ocupaci6n en el futuro.

jornada de trabajo, en las formas de contra
taci6n (donde la eventualidad es el rasgo do
minante), en la inexistencia de seguridad
social u otros beneficios, etc. En este con
texto, la carencia de una politic a orientada a
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16 «Carpeta de Indicadores de Empleo en Ciudades Principales 1989-1995». Ernesto Perez de Rada. UDAPSO, La Paz - 1996.

dos. Asi, por ejemplo, el proximo cuadro
muestra que la mayor proporclon de muje
res esta ubicada en la rama del comercio,
segutda por los servicios sociales y comunt
tartos, Ambas ramas de actividad, en 1995,
reunian al 78.5%del empleo femenino urba
no. En orden de importancia sigue la activi
dad industrial que proporciona empleo al
15.2%de las mujeres y el resto de las ramas
de actividad que en conjunto apenas suman
un 6.3%.Pero, para tener una vision mas cabal de la

situacion laboral de la fuerza de trabajo fe
menina estos datos deben ser complementa-

Estos primeros datos muestran algunas dl
ferencias importantes entre el empleo de
hombres y mujeres, referidas princlpalmen
te a la tasa global de participaclon (38.1%
para mujeres y 61% para hombres) y a la tasa
de desempleo abierta, que en el caso de las
mujeres es superior a los hombres y al pro
medio nacional.

Mujeres % Hombres % Total %

Poblaci6n total 100 100 100
PEA 28.3 43.7 35.8
Pob.ocupada 26.8 41.5 33.9
Pob.desocupada 1.5 2.2 1.8
Cesantes 0.8 1.7 1.3
Aspirantes 0.7 0.5 0.6

Tasa Global de Participaci6n 38.1 61.0 49.0
Tasa de DesempleoAbierto 5.4 5.0 5.1

Principales indicadores 1992

Los cuadros slgulentes proporcionan infor
macion para conocer las caracteristicas del
trabajo de las mujeres en el contexto urba
no en el pais. Todos los datos incluidos
corresponden a cifras de las Encuestas In
tegradas de Hogares del INE procesadas en
UDAPSO y se refieren exclusivamente a la
poblacion de las ciudades capitales'",

guracton de las condiciones del trabajo fe
menino. con el fin de contribuir a la bus
queda de soluciones.

Sin embargo, la informacion disponible en el
pais aun no permite un analisis de estas ca
racteristicas. Por ello, aqut se intenta iden
tificar los factores que participan en la confl-

Tradicionalrnente los estudios sobre el em
pleo y sus caracteristicas se han enfocado
desde la opttca de la oferta. Actualrnente, se
busca vincular este enfoque con el de la de
manda, como una via para obtener una vi
sion mas completa de este complejo fenome
no.

2. La partlclpaclon de las mujeres: donde y
como trabajan?
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CATEGORfA 1992 1995

Obrera 5.17 4.60
Empleada 27.09 25.80
Empleada del hogar 13.20 11.60
Patrona, empleadora 0 socia 2.60 3.30
Profesional independiente 0.49 0.50
Trabajadora familiar 8.03 15.20
Trabajadora cuenta propia 43.42 39.00

TOTAL 100.00 100.00

Poblacion ocupada urbana femenina, segun
categoria ocupacional

Por otra parte, el slguiente cuadro muestra
que en los anos 1992 y 1995lagran mayoria
de mujeres se ubica en las categorias ocu
pacionales de trabajadora por cuenta pro
pia y de empleada, aunque en 1995 se ob
serva una ligera dlsrninucton de estas pro
porciones en favor de las trabajadoras fami
liares. Sin embargo, estos cambios no supo
nen diferencias slgnlflcatrvas, y persiste la
presencia mas iva de mujeres en ocupacio
nes y roles subordinados, con todas las im
plicaciones que esto supone.

Como se vera mas adelante, esto tiene impli
caciones sobre las condiciones generales de
trabajo, porque los niveles de salario, pro
teccion legal y segurtdad social dependen en
gran medida de la rama de actividad en que
se ubica la mano de obra. Los cambios re
gtstrados entre 1992 y 1995 no son signifl
canvos. 10que define la tendencia a la con
centraclon del empleo de las mujeres urba
nas en las tres ramas de actividad ya men
cionadas.

1992 1995

Agropecuarta 1.25 1.10

Mineria 0.20 0.30
Industria 15.51 15.20

Electr, gas, agua 0.26 0.20

Construcci6n 0.30 0.40

Comercio 42.03 46.50

Transp. y comunic. 1.11 1.10
Estab. Financ. y Bancos 3.26 3.20
SeIV. sociales y comuni. 36.07 32.00

TOTAL

Poblacion ocupada urbana femenina, segun
rama de actividad
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1992 1995

PEA PO PEA PO

Mujeres 8.24 8.15 8.24 8.17
Hombres 9.71 9.72 9.90 9.88

TOTAL 9.10 9.07 9.18 9.14

Promedio de aiios de instruccien de la PEA y
la poblacion ocupada, segun sexo

que, en general. los trabajadores bolivianos
de ambos sexos no terminan los estudios se
cundarios. No acceden. por tanto. ala unl
verstdad, y solo en pocos casos ala educa
cion tecnica. Como es de suponer, esta es
una deficiencia que afecta directamente a la
calidad de la mano de obra en el pais. Este
es un aspecto que, en contextos de alta com
petitividad como son los contemporaneos. tie
ne enorme importancia.

La que sl se debe destacar es el hecho de

Respecto al nivel de instrucci6n de las mu
jeres que trabajan en las ciudades, los datos
del INE senalan en todos los casos un pro
medio Itgeramente inferior al de los varones.
El cuadro presenta cifras que ratifican la ten
dencia general de la discriminacion educati
va de las mujeres. aunque con diferencias
poco slgnlflcatrvas respecto al sexo masculi
no.

Sectores 1992 1995

Estatal 12.57 11.90
Empresarial 11.44 10.50

SemiempresaIial 10.17 11.50
Familiar 51.45 54.10

Serv. Domestico 13.20 11.60

NS/NR 1.16 0.40

TOTAL 100.00 100.00

Poblacion ocupada urbana femenina, segun
sectores del mercado de trabajo

No obstante, la concentracton de trabajado
ras en actividades informales (65.6 del total
femenino )pone de manifiesto una vez mas el
tema de la precartzacion, ya que es en este
ambito que las condiciones de traba]o son
peores. Se trata, en muchos casos. de em
pleo eventual. ala intemperie, sin horarios.
feriados ni horas extras. Y los niveles de in
greso, como se vera despues, se encuentran
entre los mas bajos.

posibilidad de llevar a los nlnos conslgo, la
libertad de horario, lugar y tiempo de traba
jo que ofrece el sector informal.

Es probable que esto se explique por las con
diciones de desprotecclon, largas jomadas de
trabajo, bajos salarios y escasas compensa
ciones en el servicio domestico. frente a la

Por otra parte, los datos relacionados con la
distrl1>uci6n de 1a fuerza de trabajo feme
nina en los sectores del mercado de tra
bajo son elocuentes. El sector familiar con
centra algo mas de la mitad del total de mu
jeres trabajadoras en los dos anos conslgna
dos, pero en 1995 se observa una dismmu
cion del empleo en el servicio domesttco que
alimenta el crecimiento del sector familiar.

----- DOS CASOS DE EXfREMA PRECARIZACI6N DEL EMPLEO EN BOLIVIA
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17 Wanderley F. op. cit. pag 67.
18 Sin embargo, la investigacion de Wanderley mostro que las diferencias en productividad entre el trabajo femenino y el

masculino solo explican parcialmente a segregacion y las brechas de ingreso.

Dicho estudio muestra que, entre las razo
nes que los empleadores utilizan como justi
flcacion para el menor salario de las mujeres
esta la supuesta productividad inferior del
trabajo femenino debido a causas como la
mayor probabilidad de Interrupcion de su
carrera profesional, las responsabilidades do
mesttcas y la menor disponibilidad de tlern
po fuera del horario de trabajo": De esta
manera, dentro de una misma empresa, pue
den darse escalas distintas de remuneracion
para hombres y mujeres que ocupan pues
tos equivalentes, contraviniendo abiertamen
te la norma legal de igual salario por trabajo
Igual.

truccton y rama de actividad ... ,,17.

Con relacion a este terna, F.Wanderley apun
ta: "Una de las constataciones mas impac
tantes del mercado de trabajo boliviano es
que las mujeres reciben en promedio remu
neraciones mas bajas que los hombres, al
margen de variables como edad, nivel de ins-

Por otra parte, si se confronta los tngresos
de las mujeres con los de los hombres, los
diferenciales son siempre desventajosos para
el sexo femenino. Como se sabe, esta es una
tendencia casi universal que pone de mani
fiesto la dtscrtmlnacion de genero que sufren
las mujeres de todas las condiciones socia
les, de todos las categonas de ocupacion y
todos los sectores del mercado de trabajo in
cluso los mas modemos.

1989 1992 1994 1995

Obrera 53 62 58 61

EmpJeada 97 107 121 138

EmpJeada del hogar 46 36 39 40

Patrona, empleadora 0 socia 250 252 300 288

Profesional independ. 299 232 344 313

Trab. cuenta propia 88 62 80 84

PROMEDIO GENERAL 81 71 85 87

Ingreso real promedio femenino, segun
categoria ocupacionaJ (en $US)

Este es uno de los aspectos que denota con
mayor claridad la extrema precartzacton del
empleo femenino en Bolivia y que lleva a la
pregunta sobre si tales niveles de tngresos
permiten algo mas que la reposiclon de la
fuerza de trabajo, es decir, la pura subsis
tencia.

Y 61 dolares (en ambos casos inferiores a los
84 de las trabajadoras por cuenta propia).

Con relacion a los ingresos de las trabaja
doras, la informacion muestra variaciones en
casi todas las categorias ocupacionales que
no permiten hablar de una tendencia defini
da. En cambio, si queda claro que los tngre
sos que las mujeres obtienen por su trabajo
son muy bajos, y como se vera despues, siem
pre mas bajos que los de los hombres. Des
tacan particularmente los casos de las em
pleadas del hogar y de las obreras, que en
1995percibieron en promedio ingresos de 40
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19 Sin embargo, estc importante avance habrfa bcneficiado solamente al 10.5%del empleo femenino, que es la proporci6n de
mujeres que el sector empresarial cobija.

Sin embargo, esto no se aplica al conttngen
te de mujeres empleadas en el servicio do
rnestico cuyo trabajo no esta regulado y se
extiende por mas de 12horas diarias y 6 mas
a la semana. Este hecho denota otra de las
facetas de la precarizaci6n del empleo feme
nino en nuestro pais.

Estos datos solo permiten senalar que entre
1989 y 1995 se observa una disrninuci6n en
el numero promedio de horas seman ales de
trabajo tanto para hombres como para rnu
jeres, y que -en general- la jornada de traba
jo de los hombres es mas larga,

1989 1992 1995

Mujeres 46.99 51.93 44.98
Hombres 50.55 42.23 47.41

TOTAL 49.79 48.24 45.15

Promedio de horas semanales de trabajo en
actividad principal, segun sexo

Por otra parte, la informacion sobre la dura
cion de Ia jornada de trabajo presenta ct
fras que lamentablemente son muy agrega
das y no permiten conocer la sttuacion de
cada sector del mercado de trabajo.

brecha salarial entre mujeres y hombres en
el pais se dan por dos vias: menor rernune
raci6n por trabajo Igual, y la segregaci6n de
las mujeres hacia las ocupaciones peor pa
gadas ya comprobada lineas arriba.

En consecuencia, hay que apuntar que la

En este contexto, es interesante notar que
entre 1991 y 1995 los ingresos de las traba
jadoras en el sector serniempresarial sufrie
ron una importante caida respecto de los
hombres, en tanto que el promedio en el sec
tor empresarial mejor6 para las mujeres acer
candose ala partdad'". En cambio, el sector
familiar que reune al 54% de las mujeres que
trabajan es el que peor relaci6n ofrece, con
un diferencial del 56%.

Fuente: Bolivia: Informe Social 2. Jldis-CEDLA.

Hombres Mujeres

1991 1995

Estatal 100 67,2 69,8
Empresarial 100 69,5 97,8

Semiempresarial 100 95,8 75,0
Familiar 100 59,1 56,7

Servo domesttco 100 69,0 68,4

Diferenciales de ingresos nominales promedio de las mujeres
respecto de los hombres, por sectores

del mercado de trabajo
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20EI Ministerio del Trabajo apenas cuenta con II inspectores para todo el pais. uno en cada departamento, cifra
que es desde todo punta de vista insuficiente.

En conclusion, la legislacton laboral susten
ta la discriminaci6n en contra de la mujer,
frente a los hombres que no tienen «cornpli
caciones» legales para desempenar sus actt
vidades laborales. Incluso, se puede afirmar
que sus alcances estan limitados a una frac
cion minoritaria de la poblaci6n femenina,

El Estado tampoco cumple con la dotaci6n
de la infraestructura ni con el control y su
pervisi6n necesarios. Por ello, en la practtca
no existen mecanismos institucionales que
resguarden el cumplimiento de determlna
ciones tales como la inamovilidad de muje
res embarazadas 0 hasta un ano de nacido
su hij020.

Por otra parte, la Iegtslacion laboral relacio
nada con el trabajo de la mujer esta marca
da por una concepcion proteccionista, basa
da en las diferencias btologtcas entre hom
bres y mujeres, por un lado; y en la protec
cion de la mujer-madre, por el otro. No exis
te la valoracion de la mujer como persona y
menos la idea de que la responsabilidad de
los hijos debe ser compartida por la pareja 0
asumida por la sociedad.

Sin embargo, en la practtca, la discrimina
cion surge cuando en el sector productive
gran parte de las mujeres son contratadas
en forma eventual para evadir los costos ex
traordinarios que supone el cumplimiento de
tales disposiciones legales. Igualmente,
cuando las trabajadoras no reclaman y re
nuncian a sus derechos para mantener su
fuente de trabajo. En algunos casos, nego
cian individualmente con el empresario su
renuncia a los beneficios previstos por la ley
para conservar su empleo.

* tgualdad salarial para ambos sexos por
trabajo igual

* jornada de 40 horas semanales

* prohibici6n de trabajo en horarios noctur
nos

* subsidio de matemidad, descanso pre y
post natal de 90 dias con derecho al 100
% de su salarlo, adernas de la hora de to
lerancia para mujeres con ninos en edad
de lactancia

* servicio medico

* inamovilidad de la mujer trabajadora en
gestaci6n hasta un ano de nacido el nino

* instalaci6n de salas cuna en caso de que
existan mas de 50 trabajadoras

* prohibici6n de desarrollar labores peligro
sas

La legtslacion boliviana dispone para la mu
jer trabajadora:

Los datos estadisticos muestran que un alto
porcentaje de la poblaci6n femenina (65%) al
no trabajaren los sectores formales, no cuen
ta con protecci6n juridica. Son, por tanto,
mujeres que estan sometidas a abusos y con
diciones de trabajo insalubres e inadecua
das y, como ya se vto, que obtienen remune
raciones muy reducidas.

3. Apuntes sabre la legislacion laboral para la
mujer

DOS CASOS DE EXTREMAPRECARIZACIONDEL EMPLEO EN BOLIVIA-------
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* creaci6n de un Servicio de Informa
cion y Monitoreo del Mercado de
Trabajo con el fin de conocer sus
tendencias y variaciones, y de for
mar un banco de datos de la pro
blematica ocupacional de las muje
res. Estas senates tambten orien
taran la seleccton de las areas de ca-

* acciones de concertacton. en las que
participen los sectores privado em
presarial, estatal y las organizacio
nes femeninas, para facilitar la ubi
cacton y creaci6n de puestos de tra
bajo especillcamente para mujeres

b) La identificaci6n de fuentes y puestos de
trabajo remunerados y con condiciones
de trabajo aceptables para las mujeres
(duracion de lajornada, niveles de esfuer
zo fisico y mental, protecci6n legal, etc.)
es una tarea necesaria. Para lograrla se
propone la utilizaci6n de varios mecanis
mos, como ser:

Esto debera complementarse con accto
nes en el ambito del potenciamiento in
dividual' relacionado con la autoestima
y la valoraclon de las identidades feme
ninas, el conocimiento de sus derechos
y obligaciones laborales, asi como cier
tas destrezas administrativas indispen
sables.

nocimientos bastcos para el desempeno
de oficios demandados por el mercado,
pero buscando un cierto grado de Ilexi
bilidad.

a) proporcionar capacitacion integral a mu
jeres j6venes que incluya, por una parte,
la formacion tecnica que proporcione co-

Estos objetivos generales podrian alcanzar
se a traves de politic as especillcas dirigtdas
a:

* estudiar e Investigar los temas aun
no suficientemente conocidos en el
ambito de la relacion mujer-trabajo
en el pais

buscar mecanismos que alivien la
carga de trabajo domesttco, para que
las mujeres y madres puedan des
ernpenar sus actividades mas libre
mente

*

* identificar puestos de trabajo que
ofrezcan condiciones de trabajo
aceptables (remuneraciones, dura
cion de la jornada laboral, carga fi
sica y mental, etc.)

* facilitar las condiciones de su bus
queda de traba]o e tncorporacion
efectiva

* impulsar la calificaci6n de la mana
de obra femenina

Una politica integral dirtgtda a mejorar las
oportunidades ocupacionales para las muje
res deberia incluir un programa de apoyo a
su insercton en el mercado de trabajo que se
oriente a los stgutentes objetivos:

5.Algunas propuestas

en relacion al trabajo de la mujer, se requie
re estudiar detalladamente el tema y consi
derar la necesidad de reformar la legislacton.
para que sea un autenttco instrumento en
favor de las trabajadoras, para adecuar sus
disposiciones a las condiciones actuales e
introducir nuevos criterios de equidad.

Por estas razones, y tomando en cuenta los
cambios que en los ultimos anos se han dado

aquella que trabaja en el sector formal de la
economia, dejando marginada de sus bene
ficios ala mayoria de las trabajadoras.
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d) Tamblen sera importante intentar cam
biar la imagen que actualmente prevale
ce en la sociedad y el Estado bolivianos
sobre la mujer, en relaci6n con el traba
jo: por ejernplo modificando el contenido
de los mensajes actuales e Incrementan
do el numero de mensajes positivos que
los medios de Informacion y cornuntca
cion emiten sobre la mujer y el trabajo.

• formas para resolver el problema de
las tareas domesticas, a traves de
los municipios en el contexto de la
Ley de Participaci6n Popular (con
guarderias para atenci6n de ninos
pequenos, lavanderias y comedores
colectivos, etc.).

• el tema especifico de la norma san
cionada por la Ley General del Tra
bajo de «Igual salario por trabajo
tgual- que en la practica no se cum
ple sino para un numero muy redu
cido de mujeres de los estratos tee
nicos y profesionales mas altos.

des del trabajo femenino; de mane
ra que se elabore una propuesta de
reforma de la Iegtslacion laboral que
sea considerada por el Congreso
Nacional.
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• el tema de las dlsposlclones legales
referidas al traba]o de la mujer, ade
cuando a las condiciones actuales
y considerando las nuevas reallda-

c) Tamblen es importante trabajar en la in
vestigaci6n y el estudio de diversas face
tas de la problematicarnujer-trabajo aun
no suficientemente conocidas y de otras
que requieren mayor detalle, entre las
cuales se incluyen, por ejemplo:

• proporcionar credtto para mlcroern
presas dirigidas por mujeres jefas de
hogar, el cual podria ser admlnis
trado por las entidades espectaliza
das en el apoyo crediticio a dicho
sector. Esta opci6n se plantea como
una via concreta de atenci6n a las
mujeres que tienen bajo su respon
sabilidad lasupervivencia de sus ho
gares.

Su funcionamiento estaria estrecha
mente conectado con la Bolsa del
Trabajo (que actualmente funciona
de manera muy restrtngtda bajo co
bertura del Ministerio del Trabajo).

pacitacton y facilitaran la busque
da de traba]o.
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De esta manera, es posible concluir que las condiciones para el desarrollo de las actividades
productivas y, por ende, para la mejora de las condiciones laborales no han mostrado una
transformaci6n importante que aliente la esperanza de superar en un futuro inmediato los
problemas del desempleo y de la baja calidad de vida de la poblaci6n. '

Este panorama denota el escaso impacto que han tenido las politlcas publlcas, para modificar
el comportamiento de los principales agentes privilegiados por el estilo de desarrollo vigente.
En realidad. la insuficiencia y tardia aplicaci6n de muchas de las reformas proyectadas no han
contribuido ala modificaci6n sustancial de las condiciones necesarias para el desarrollo de las
actividades productivas. en la medida en que se han privtlegtado el caracter neutral de las
politicas en atenci6n ala concepcion predominante que astgna el rol fundamental al mercado.
desdenando las caracteristicas peculiares de nuestra economia en la que destacan fuertes
asimetrias. Aslmlsmo, el prtvilegio de la Inversion extranjera como agente econorruco funda
mental en el proceso de modemizaci6n de la economia boliviana ha significado la desatenci6n
de los sectores privados nacionales. 10 que plantea la urgencia de la elaboraci6n y aplicaci6n de
una estrategta integral de fortalecimiento del aparato productive nacional, como garantia de
un desarrollo que implique sostenibilidad econ6mica y mayor equidad social.

La situaci6n de la economia boliviana durante el periodo gubemamental que finaliza. se
caracteriza por la persistencia de bajos niveles de crecimiento econorruco, que no logran
superar la barrera de los 4 puntos porcentuales y que constituyen una importante

limitaci6n para la reestructuraci6n productiva. para la modificaci6n radical de la Insercion
nacional en el mercado intemacional y para el logro de mejores condiciones de vida de la
poblaci6n. Los exiguos niveles de ahorro nacional, que se reproducen en escasas modificacio
nes de la tasa de inversion. explican este comportamiento que lleva a la reedici6n de los rasgos
tradicionales de la matriz producttva intema y la composici6n de la oferta exportable nacional.
En efecto, estas siguen mostrando la preemtnencia de una ortentaclon primario-exportadora
basada en la explotaci6n de recursos naturales y la ampliaci6n de los sectores terciarios.

ELCONTEXTO

CONCLUSIONES
INFORME SOCIAL BOLIVIA III



En este escenarto, las mujeres y los menores
han sido los grupos poblacionales mas afec
tados por el deterioro de sus condiciones la
borales , debido ala precartzacton de las con
diciones de vida de las familias que se ha tra
ducido en la elevacion continua de las tasas
de partictpaclon de ambos segmentos, y ala
persistencia de actitudes discriminatorias en
el conjunto de la sociedad. En el caso de los
menores trabajadores, la emergencia del cir
culo vicioso resultante de la combtnaclon de
la insuficiente califlcacion de la fuerza de tra
bajo con su ingreso precoz al mercado labo
ral, constituye un franco atentado de las
nuevas generaciones condenadas a reprodu
cir la pobreza de sus hogares. Por otra parte,
la continuidad de los rasgos que muestra la
situacion de la poblacton femenina, cuyas
causas mas profundas residen en una dis
crtminacton de genero que abarca desde de
terminaciones socioculturales hasta dispo
siciones legales, amenaza a la reproduccion
de la fuerza de trabajo y por ella a la soste
nibilidad de la sociedad misma.

raneas, sumados a los efectos resultantes del
secular atraso del agro, han forzado el creel
miento constante del empleo informal en las
principales ciudades. En efecto, el compor
tamiento del mercado del trabajo urbano en
las ultimas dos decadas tiene como rasgo
esencial, la transferencia creciente del rol
generador del empleo, desde el ambito del
Estado y el sector empresarial hacia domi
nios del sector informal, constituido por uni
dades economicas familiares y semiempre
sariales. Empero, la creciente importancia de
estos segmentos en la creacton de empleo no
es correspondida por su escasa relevancia en
terminos de generacion de valor agregado, 10
que revela que las condiciones productivas a
su interior son fragtles y llevan conslgo el
peligro latente de un mayor deterioro de las
condiciones de trabajo y de vida de la pobla
cion involucrada.
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El escaso dinamismo de la inversion nacio
nal y los limitados resultados alcanzados por
la apllcacion todavia parcial de las medidas
destinadas a la atraccion de inversiones fo-

El papel asignado por el programa de ajuste
estructural al Estado, se ha traducido en la
sostenida reduccion del empleo publico en
todos los sectores, relegandolo untcamente
a esferas de la administracion publica y de
los servicios sociales basicos, a partir de la
aplicaci( '1de un conjunto de medidas de po
Utica fisc 1dtrlgidas principalmente a la re
duccton del deficitpublico. Asimismo, la rees
tructuracton institucional del aparato esta
tal y el incipiente desarrollo de la normativi
dad legal en materia de empleo, ha conduci
do a una mereta alarmante del sector publi
co en 10 referido a la tarea de propiciar la
creacion de fuentes de traba]o y de rnejorar
las condiciones de las existentes. Las pocas
experiencias desarrolladas por el poder eje
cuttvo han mostrado escasos resultados de
bido a que su onentacton ha sido, principal
mente, la de ofrecer paliativos de corto plazo
a efectos negativos producidos por el deno
minado "achtcarniento"del Estado. Adicional
mente, se debe destacar la ausencia de poli
ticas de empleo basadas en crttertos claros
y especiflcos, 10 que ha llevadoa sobredimen
sionar los posibles resultados de la aplica
cion de politlcas, tales como la Partictpacton
Popular, la Capltallzacion y la Descentrali
zacton

La reiterada aplicacion de las reformas es
tructurales ha derivado en la instauracion
de un escenano laboral caracterizado por la
reduccion del empleo en el sector publico, la
insuficiente dlnamica de absorcion de fuer
za de trabajo en el sector empresarial, la no
table expansion del empleo en actividades de
subsistencia y en pequenas unidades pro
ductivas, la stgntflcatlva concentracion de
mano de obra en sectores terciarios y el ere
ciente deterioro de la calidad del empleo.

EL EMPLEO
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En quinto lugar, un desafio ya no para un
sector 0 agente particular. sino para toda la

Para ello, resulta ineludible generar actitu
des propicias para la asociatividad e integra
cion productiva con unidades de diferente
tarnano y forma de organizacion, que permi
tan superar la atomlzacion de la oferta y al
canzar niveles aceptables de calidad que res
pondan a las nuevas exlgenclas del merca
do.

En cuarto lugar, como se ha mencionado
antes, a los sectores sociales inmersos en
actividades economic as de pequena escala -
micro y pequena empresa-, les toea enfren
tar el reto de trascender de la producclon de
subsistencia hacla la produccion competltl
va. tanto en el mercado interior como en el
ambito del comerclo exterior.

En tercer lugar el sector empresarial esta lla
made a asumir un papel de primer orden en
la reactivacton del mercado interno, para 10
que resulta imperioso las actitudes y pracu
cas tradicionales de aprovechamiento de con
diciones extraordinarias alcanzadas por su
cercania al poder politlco y de las ventajas
comparativas basadas en la abundancia de
recursos naturales y humanos. Empero la
posibilidad de este cambio tambien esta aso
ciada a la remocton de las trabas que impo
ne el incipiente desarrollo de la Infraestruc
tura productiva y de servicios, que se constl
tuye en una demanda urgente partlcularmen
te de los sectores productores de bienes tran
sables.

presa productiva a traves de politic as secto
riales especificas, iii) impulse el desarrollo del
sector agricola para superar la condlcton de
pobreza de la poblacion de las areas rurales
y atenuar las presiones sobre el mercado
urbano del trabajo, y iv) retome el marco
institucional y legal relativo a las condicio
nes laborales.

En segundo lugar, al Estado le corresponde
un rol destacable en la tarea de propiciar las
condiciones para el desarrollo de las acttvi
dades productivas y la generaclon de pues
tos de traba]o adecuados. En este senttdo.
resulta particularmente importante que: i)
promueva el cambio tecnologico y la forma
cion de los recursos humanos mediante la
articulacion de los sectores publico y prtva
do de modo que se adecue la oferta de servi
cios a las demandas sociales, ii) fomente el
desarrollo de las actividades de la microem-

En primer lugar, se hace imprescindible re
cu perar para el diseno y apllcacion de las
politic as publicas la constderaclon de las ac
tividades productivas como la base para la
mejora de las condiciones sociales, entre elIas
el empleo. Es decir, que un primer desafio
consiste en reconocer la necesidad de orten
tar las polittcas, tanto a nivel nacional como
departamental y local, hacia el fortalecimien
to del aparato productive como condiclon
para alcanzar la recstructuracton producti
va, y el logro de niveles importantes de com
petitividad que hagan posible un nuevo tipo
de insercion internacional del pais y mejores
condiciones sociales para la poblacion. En
este sentido la evaluacton de las reformas que
han prtvtlegiado a la inversion extranjera,
como agente ideal para la modernizaclon eco
nomlca. y a la estabilidad monetaria de ca
racter restrictivo, es imprescindible, para
permitir la reorien tacion de las politic as pu
blicas. Para ello, se requiere que el sistema
politico y los mecanismos institucionales es
tablecidos para el diseno y aprobaclon de las
mismas se transformen permitiendo una
mayor parttctpacion de los distintos sectores
sociales.

El dlagnosttco de las condiciones del empleo
en el pais, tanto a nivel nacional, regional,
sectorial y de grupos poblacionales especifl
cos, nos advierte de los desafios a los que se
enfrenta el conjunto de la sociedad en el fu
turo inmediato.

LOS DESAFIOS
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Finalmente, destaca la necesidad de enfren
tar en el conjunto de la sociedad la discu
si6n acerca de las modificaciones a la legis
laci6n laboral, a partir de su inminente in
corporacton en la agenda de las nuevas re
formas de las nuevas condiciones impuestas
por la presencia de nuevos agentes de inver
si6n y de la creciente demanda empresarial
por modificar las relaciones obrero-patrona
les.

ciones de lgualdad con los varones y, funda
mentalmente, a promover un proceso de re
conocirniento social del trabajo femenino en
todas las esferas de la vida nacional.
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sociedad, es el de erradicar las causas que
provocan la discriminaci6n contra los ntnos
y adolescentes trabajadores y contra la po
blaci6n femenina. Aunque este reto esta li
gado a la superacion de causas estructura
les que exigen esfuerzos de largo plazo en el
caso de los menores trabajadores las accio
nes inmediatas deben apuntar a establecer,
por 10menos, condiciones de protecci6n y
preservaci6n de sus derechos. Asirnismo, en
el caso de la poblaci6n femenina, los esfuer
zos deberian estar dtrtgtdos a facilitar su ac
ceso a mejores ntveles de calificaci6n de su
fuerza de trabajo, al establecirniento de me
canismos institucionales y legales que per
mitan su inserci6n laboral efecttva en condi-
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