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Javier Gomez Aguilar
Director del CEDLA

El objetivo que busca el CEDLA, con el documento, es aporiar al deba
te sobre la reforma laboral incorporando el analisis de las verdaderas causas
que limitan el desarrollo economico y social del pais, con especial enfasis en
los efectos sobre las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabaja
dores en general.

En este marco el estudio que presentamos muestra con nitidez la falta
de sustento de las aseveraciones que se hacen sobre el peso negativo de los
costos laborales en la dinamica del mercado del trabajo y en la competitividad
de la economia nacional en el contexto regional.

Las tendencias que demandan la flexibilizaci6n laboral como parte de
las reformas estructurales, plantean que lafalta de una mayor compeiitioidad
de la economia boliviana se debe a los altos costos laborales que las empresas
deben enfrentar en su produccion. Asimismo, consideran que la excesiva
proieccion al trabajo, por parte de la actual Ley General del Trabajo, impide
una mayor eficiencia del mercado del trabajo.

Presentaci6n



Elproceso de reforma llevado a cabo por los denominados pai
ses en desarrollo, con el objetivo de adecuar sus economias a las nue
vas condiciones de la competencia internacional, ha sido liderizado
por un conjunto de organismos internacionales que han hecho de la
desregulacion de la economiaun principio inconmovible.Consecuen
temente, en la actualidad se ha impuesto como un tema en la agenda
de los gobiernos de estos paises la modificacion de la legislacion la
boral, como medio para ajustar el comportamiento del empleo y los
sa1ariosa los requisitos de una economia abierta y 1ibrede 1ainter
vencion estatal.

Los profundos cambios ocurridos en el mundo durante las ul
timas decadas por efecto de la apertura de las economias y de las
transformaciones tecnologicas en los procesos productivos, consti
tuyen retos enormes para los paises que se enfrentan al mercado
mundial en condiciones de atraso economico y con elevados nive
les de pobreza. En este sentido, la necesidad de alcanzar niveles
adecuados de competitividad exige un conjunto de politicas para
impulsar una profunda reestructuracion economica que no podra
menos que afectar las condiciones en que se desarrolla el trabajo.
Por este motivo, el debate en torno a las perspectivas del desarro
llo tiene que asumir, necesariamente, una posicion acerca del gra
do y la direccion en que es admisible afectar las condiciones del
trabajo sin agudizar aun mas las condiciones de vida de la pobla
cion.

CAPITULO UNO
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Amadeo, et.a!' ( 1997).

El presente trabajo aporta con algunos elementos que pueden
ser utiles para alimentar el debate sobre la reforma laboral en Boli
via, abordando la discusion acerca del papel de los costos laborales
sobre la dinamica del mercado de trabajo. Para este proposito, se ha
adecuado la metodologia utilizada por un estudio recientemente
publicado por la OITI que comprende el analisis para un grupo de
paises de la region. Las dificultades que impone la limitada disponi
bilidad de informacion estadistica oficial ha obligado a restringir el
analisis sobre la evolucion de los costos de la industria manufacture
ra nacional al segmento conformado por establecimientos que ocu
pan a 150 mas trabajadores.

Es en el marco de este proceso de reformas a los sistemas labo
rales, emprendido por los gobiernos de Latinoamerica desde fines
de los afios ochenta, que se ha introducido el tema referido a los
efectos de los costos laborales, en consideracion a que estes constitu
yen uno de los factores que influye de manera determinante sobre la
orientacion y comportamiento del mercado laboral, incidiendo po
sitiva 0 negativamente sobre la competitividad de las empresas.
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Weller, J. (1998).

Sinembargo, esta tendencia, como plantea Weller (1998)2,no tie
ne todavia una alternativa que supere las anteriores pautas regulatorias,
moviendose, mas bien, entre los extremos delliberalismo a ultranza y
las corrientes que propugnan la estructuracion de un nuevo estilo de
desarrollo que contemple una regulacion adecuada. En el campo de
las relaciones laborales, a raiz de la declinacion del modelo fordista de
organizacion del trabajo en los paises industrializados, se ha preten
dido generalizar la idea de que las nuevas condiciones impuestas por
el desarrollo de la tecnologia, la integracion de los mercados y las nue
vas pautas de organizacion y comportamiento social tienen una unica
via de salida en la flexibilizacion de las condiciones de trabajo. Este
tipo de razonamiento va entrando paulatinamente en descredito de
bido a los resultados del neoliberalismo, en general, y, en particular,
por las consecuencias derivadas de la reciente crisis financiera que ha

La tendencia, hoy dominante en Latinoamerica, que plantea un
cambio en la regulacion de los diferentes mercados, incluido el mer
cado de trabajo, ha surgido aprovechando una serie de circunstan
cias como las modificaciones en el contexto mundial signado por la
globalizacion de los mercados, la crisis del anterior estilo 0 modali
dad de desarrollo y la accion de grupos de poder interno y organis
mos internacionales que, con una profunda carga ideologica, atribu
yen a la intervencion estatalla responsabilidad de la crisis economi
ca vivida desde finales de la decada de los setenta.

CAPfTU LO DOS

EI debate sabre la desregu laci6n
del mercado laboral y el papel
de los costas laborales



Este concepto hace referencia a la "aplicaci6n de la administraci6n cientffica del
trabajo" 0 "taylorismo" en sectores productivos intensivos en trabajo y dirigidos a
la exportaci6n (maquila, zonas francas, etc.). VerWeller, J. (1998)YAmsden, A. (1993).

Quienes propugnan la modificacion de las normas laborales
reduciendo las cargas para el empleador, parten de la certeza de que
menores costos laborales, derivados de una reduccion de las obliga
ciones a las que esta sujeto el empleador por una legislacion laboral
claramente inclinada a la proteccion del trabajo, permitira un fun
cionamiento del mercado laboral mas adecuado a las actuales exi
gencias de la economia global. En sentido mas estricto, presumen
que tales modificaciones repercutiran en un incremento de la
competitividad de las empresas y los paises, y en mayores incenti-

Es en este marco de creciente incertidumbre, propiciada por los
resultados de las reformas estructurales y cuando se hace presente
una incipiente demanda para incorporar en las politicas de estado
un nuevo enfoque que contemple regulaciones adecuadas en los di
ferentes mercados, es que surge la discusion en Bolivia acerca de la
reforma de la normatividad laboral.

De la misma forma, se ha pretendido que los paises de la region
estan irremediablemente obligados a imponer modificaciones dras
ticas a la normatividad laboral, de manera de adecuarla a nuevo es
tilo de desarrollo basado en la IIespecializacion flexible" de las em
presas, impuesto por la competencia internacional emergente de la
apertura comercial. No obstante, se podria estar produciendo un
proceso de globalizacion que ha reservado a los paises latinoameri
canos, que han dirigido sus esfuerzos principalmente al aprovecha
miento de sus ventajas comparativas, la experiencia de un "neo
taylorismo" 0 "taylorismo primitivo"" en la organizacion del traba
jo, caracterizado por altas tasas de explotacion del trabajo en condi
ciones sostenidamente precarizadas, que permiten hacer frente a los
requerimientos de mayor competitividad en el mercado abierto.

puesto en evidencia la preocupante vulnerabilidad mundial por efec
to de la ausencia de regulacion.
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Numerosas referencias a estudios en este sentido se pueden encontrar en Beccaria,
L.; Galin, P. (1998).
5 Szretter, Hector, "Argentina: costo laboral y ventajas competitividad de la in
dustria 1985-1995", en Amadeo, et.a!' (1997).

Los costos laborales son obligaciones del empleador con el tra
bajador, que surgen por la prestacion de sus servicios. El concepto
de costos laborales hace referencia no solo al salario, que constituye
la remuneracion por el tiempo de trabajo efectivo, sino tambien a
otras obligaciones que no derivan estrictamente de la prestacion la
boral por un determinado periodo de tiempo, sino como resultado
de otras consideraciones que tienen que ver con la proteccion de la
fuerza de trabajo para garantizar su reproduccion y cubrir ciertas
necesidades reconocidas por el derecho laboral como responsabili-

Para entrar de manera especifica en el debate sobre la impor
tancia de los costos laborales en la definicion del curso de las varia
bles laborales como el empleo y de la competitividad de las empre
sas, comenzaremos intentando definir algunos conceptos.

Diversos autores consideran que la vision optimista sobre los
eventuales efectosbeneficos de la reduccion de costos laborales, como
forma de encarar lamayor competitividad de las empresas y la necesi
dad de incrementar la demanda de trabajo, no se basa en evidencias
empiricas que avalen dicha correlacion"y que, ademas, evaden la con
sideracion de los otros aspectos que hacen a la competitividad y a la
determinacion de las fuerzas delmercado laboral", es decir,que eluden
la discusion acercade la influenciadeterminante que tiene el comporta
miento de otras variables no estrictamente ligadas al ambito laboral y
que reflejande manera ostensible la orientacion del modelo vigente.

vos para la contratacion de trabajadores, con 10 que resultaria ser
una respuesta a los problemas del desempleo. En esta postura se
hace patente la ausencia de menciones explicitas a esos cambios
percibidos en la discusion internacional acerca de la reorientacion
de las politicas publicas, limitandose, por el contrario, a considerar
como necesarios unicamente ciertos cambios en la Iegislacion desti
nados a abaratar los costos laborales.

11COSTOS LABORALES



Ibid.

Las obligaciones legales pueden afectar al mercado de trabajo
por dos vias fundamentales: el encarecimiento del costa de la mana
de obra y la imposicion de trabas al despido de trabajadores. El pri
mer efecto deviene de normas que establecen un conjunto de costos
no salariales, donde la mayoria de las remuneraciones legales y par
te de las contribuciones tributarias y parafiscales pueden conside
rarse como las que inciden encareciendo el precio de la mana de
obra. Por el contrario, el segundo efecto proviene de obligaciones
emergentes de la rescision del contrato por decision del empleador,
donde unicamente las reservas para indernnizacion y las compensa
ciones monetarias en caso de no efectivizar el preaviso de la ruptura
laboral por decision del empleador, pueden ser tratadas como cos
tas que operan restringiendo el despido.

Tomando en cuenta la discontinuidad existente entre el pago
del costa laboral por el empleador y la recepcion del beneficio por el
trabajador, se puede clasificar a los costos laborales no salariales de
acuerdo al destinatario inicial de los recursos desembolsados. Asi
tenemos: i) las remuneraciones legales que se aplican en referencia
al salario contractual y que son apropiados directamente por el tra
bajador, ya sean de forma inmediata 0 diferida, ii) las obligaciones
tributarias, apropiadas por el Estado para financiar servicios a favor
del conjunto de los trabajadores, y iii) las obligaciones parafiscales,
apropiadas por instituciones 0 empresas con el fin de prestar deter
minados servicios a favor de trabajadores y ernpresas",

De manera general, se los puede clasificar como salario directo
o contractual, que es determinado por el mercado y la negociacion
directa, y los costos no salariales, cuya determinacion esta reglamen
tada por la legislacion laboral, sobre la base de parametres y consi
deraciones diversos.

dad social.De este modo, se considera que todo costa laboral tiene
como contrapartida un beneficio para el trabajador, ya sea en forma
de ingreso monetario 0 la prestacion de algun servicio.

COSTaS LABORALES12



En el caso de las regulaciones dirigidas a impedir el despido de
trabajadores sin causa justificada, los argumentos se dirigen a cues-

Las normas que limitan el despido

Como reiteracion de la irrealidad de los supuestos neoclasicos,
esta critica a los costos laborales hace omision de las condiciones
reales de la reproduccion de la fuerza laboral, pues en ausencia de
regulaciones legales, los salarios podrian bajar tanto como llegarmuy
cerca a cera, para permitir la competitividad de las empresas, es de
cir la eficiente generacion de ganancias empresariales. Tambien se
debe considerar que la eficienciaque interesa es la del sistema en su
conjunto y no la de la empresa individual; en tal caso, una eventual
sustitucion de los costos laborales de las empresas por impuestos
generales 0 su consolidacion al salario, para financiar los beneficios
correspondientes, podrian derivar en una elevacion de la ineficiencia
del sistema al elevar los costos de losmismos: por ejemplo, la presta
cion de servicios sociales de salud, proteccion a la maternidad 0 se
gura social, pagados individualmente pueden elevar su costo; del
mismo modo, el financiamiento por impuestos generales podria su
poner una ruptura de la relacion entre los beneficios y la causa que
los motiva, es decir el trabajo asalariado.

Eneste caso, la critica de los autores liberales se dirige a cuestio
nar el efecto sobre los mecanismos de ajuste del mercado. Es decir,
plantean que debido a la existencia de costos adicionales, el meca
nismo de ajuste automatico de los precios no puede operar, ocasio
nando ajustes inevitables en cantidades e imponiendo un lastre a la
eficiencia de las empresas. En otras palabras, se sugiere que de no
existir esos costos que 1/encarecen" la fuerza de trabajo, los salarios
podrian bajar 10 suficiente como para permitir el pleno empleo 0, al
menos, la reduccion del desempleo. En realidad, esta es la tradicio
nal argumentacion de la escuela neoclasica que solo acepta la exis
tencia de desempleo voluntario en la economia.

Los costos laborales no salariales

13COSTaS LABORALES



En primer lugar, se debe responder que las condiciones para
sustituir las indemnizaciones por seguros de desempleo, en una rea
lidad como la latinoamericana donde persisten altisimos niveles de
desempleo oculto 0 subempleo y de difusion tan acendrada de la
pobreza, no parecen estar dadas; entretanto no se avance de manera
importante en la modernizacion de las relaciones de produccion en
el conjunto de las actividades economicas y se consolide un amplio
mercado de trabajo. En segundo lugar, los costos laborales destina
dos a evitar la excesiva rotacion laboral, ademas de buscar la preser
vacion de la fuerza de trabajo en condiciones normales, contribuyen
directamente a la mejora de la productividad a traves de la califica
cion que --como se abordo en numerosos estudios sobre capacita
cion laboral-, es en gran parte especifica no solo a la rama de activi
dad sino a la empresa individualmente considerada. Finalmente, la
eliminacion 0 reduccion de las normas protectivas del trabajo, po
dria dar lugar a una extension de los mecanismos de aprovechamien
to de una competitividad coyuntural 0 espuria en detrimento de la
reconversion productiva 0 modernizacion de las indus trias.

Tambien estan presentes las criticasmas especificasa las caracte
risticasde las indemnizaciones, como la no correspondencia entre pre
visiones y pago efectivo del beneficio (es decir, entre el monto que el
empresario reserva para las indemnizaciones y el pago efectivoque se
realiza al finalizar la relacion laboral calculado sobre la base del ulti
mo salario), sugiriendo para su superacion el establecimiento de fon
dos individuales como los existentes en Brasil,Colombia y Peru.

tionar mas que todo la preferencia de las legislaciones protectivas
por el establecimiento de indemnizaciones -que protegen el puesto
de trabajo, se afirma-, antes que sistemas de seguro de desempleo
--que protegerian los ingresos de los desempleados-, 10 que oca
siona una especie de "derecho de propiedad" del puesto de trabajo
por parte del trabajador.

COSTOS LABORALES14



Porcentaje aplicado sobre el salario mensual y creciente cada ano, desde el segundo.
.. Porcentaje aplicado sobre 3 salarios minimos y creciente cada 3 arios, desde el primero.

Costas 1985 1998

Remuneraciones legales 55,5 a 131,4 50,1 a 99,3
Aguinaldo 8,3 8,3
Prima de utilidades 8,3 8,3
Bono de antiquedad 3,5 a 65,0' 5 a 50"
Reserva para indemnizaciones 8,3 8,3
Horas no trabajadas 16,1 16,1
Vacaciones 4,1 a 8,3 4,1 a 8,3
Bono de movilidad 5,8 a 11,4
Bono de categoria 1,1 a 5,7

Contribuciones tributarias 16,0 14,0
Seguridad social 6,0 2,0
Salud 8,0 10,0
Vivienda 2,0 2,0

Cuadro No.1
Bolivia: Evoluci6n de la estructura de costos laborales

en la industria (porcentajes del salario mensual)

Como se muestra en el cuadro No.1, los costos laborales han
sufrido disminuciones debido a cambios juridicos que han afectado
parcialmente la legislacion laboral. En agosto de 1985,mediante la
aplicacion del DS 21060,se reordena el conjunto de los costos labora
les no salariales dirigiendose hacia una mayor racionalidad, pero a
costa de reducir varios derechos adquiridos por los trabajadores. De
este modo, los principales cambios que se verifican en el caso de las
remuneraciones legales son: la eliminacion de losbonos de movilidad
y de categoria -a traves de su inclusion en el salario mensual- y la
modificacion del bono de antiguedad.

CAPfTU LO TRES

Niveles y evoluci6n de los
costos laborales en Bolivia



Esta forma de modificacion de las obligaciones salariales per
mitio, sin duda, la reduccion practica de los costos, mediante la
eliminacion del propio concepto que generaba el beneficio. En otras
palabras, la consolidacion de los bonos al salario mensual significo
simplemente la reduccion de los costos para el empleador que, de
ahi en adelante, negocio los salarios contractu ales sobre un monto
relativamente menor. Asimismo, en un proceso difundido de eva-

En el caso de las contribuciones tributarias, los cambios se pro
ducen a partir de la prornulgacion -en noviembre de 1996- de la
Ley de Pensiones que sustituyo el sistema de seguridad social de
nomina do de "reparto simple" por un sistema de "capitalizacion
individual", que redujo el aporte patronal a los seguros de largo
plazo (seguros de vejez, invalidez y muerte, y de riesgos profesio
nales) de un 6%del salario mensual hasta un 2%, que cubre unica
mente los seguros de invalidez, de muerte y de riesgos profesiona
les. Una disposicion legal posterior (junio de 1997)establecio el re
ajuste salarial en la misma proporcion en que se aumentaba el aporte
laboral; es decir, compensando esta eliminacion de la contribucion
patronal.

En el caso del bono de antiguedad, se reduce el tope maximo de
la escala del bono a 50%para los 20 afios a mas de antiguedad, a
diferencia de los que acontecia en el anterior sistema en el que dicho
bono podia incrementarse a razon de 1,5%adicional par cada ana
de trabajo que excediese los 20. Tambien se modifico la base de cal
culo reemplazando el salario mensual del trabajador, primero por
un salario minimo y luego (desde mayo de 1992)por tres salarios
minimos nacionales. Finalmente, se cambio la frecuencia de la esca
la de anual a trianual. Aunque el propio decreto establecia que en
ningun caso el monto establecido mediante la nueva formula podria
ser menor que el monto que recibia anteriormente el trabajador, las
condiciones politicas y la fragilidad creciente de los sindicatos per
mitio que se eluda esta salvaguarda, ocasionando posteriormente
varios litigios particularmente en el sector publico.

COSTaS LABORALES16



Elunico caso de elevacion de las obligaciones para el empleador
10 constituye el incremento del aporte patronal para el financiamiento
del seguro de salud, a partir de la modificacion de la estructura
institucional del Sistema de Seguridad Boliviano, separando el
financiamiento y administracion de los seguros de corto y largo pla
zo, con 10 que fue eliminada la tradicional subvencion de los segu
ros de salud por parte de las contribuciones para financiar las pen
siones por jubilacion.

sion de normas laborales por parte de los empleadores, que condujo
al incremento de los contratos de corta duracion y, por tanto, a la
reduccion de la antigiiedad promedio de los trabajadores, la modifi
cacion del bono de antigiiedad significo la reduccion efectiva de los
costos para los empresarios y la marginaci6n de este beneficio a un
numeroso grupo de trabajadores.

17COSTOS LABORALES
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Esta interesante evidencia revela la importancia de la antigue
dad -asociada a la estabilidad en el puesto de trabajo- para la
determinacion de las estrategias por parte de los actores de la rela
cion laboral; es decir, en su posicionamiento respecto a la preserva
cion 0 no de las normas relativas ala preservacion de la estabilidad
laboral. Asimismo, explica el porque las medidas de politica asu
midas desde el inicio del programa de ajuste estructural en mate
ria salarial se dirigieron a modificar este derecho adquirido por los
trabajadores en afios anteriores. Asimismo, puede revelar las razo
nes de las actitudes empresariales asumidas a 10 largo de los 13
afios de vigencia del modelo sobre la estabilidad en el empleo. En
efecto, tanto el recurso de la "libre contratacion", como la del" pe
riodo de prueba", que dieron lugar a despidos indiscriminados y a
contratos de muy corta dura cion, respectivamente, fueron meca
nismos sistematicarnente utilizados por los empleadores para evi
tar que los trabajadores permanezcan por muchos afios en sus pues
tos de trabajo.

Realizando un ejerciciosimple sabre la evolucion de los costos
laborales en el sector industrial a 10 largo de la vida util de un traba
jador (Cuadro No.2), se puede advertir con claridad que la mayor
influencia en el crecimiento de los mismos en terminos reales viene
dada por la aplicacion de la escala de antigiiedad. En efecto, el co
ciente entre los costos totales mensuales y el salario contractual (3/
1) tiene un crecimiento importante, alcanzando a ser al cabo de los
25 afios un poco mas del 110%. Es decir, que los costos que enfrenta
el empleador se elevan amedida que transcurren los afioshasta cons
tituir el doble del salario contratado, debido a que el resto de contri
buciones que debe realizar se calculan 0 imponen tomando como
monto imponible la suma del salario contractual mas el bono de an
tiguedad, Sin embargo, habra que tomar en cuenta que estos valores
relativos resultan mas importantes en la medida de que se trate de
salarios mas cercanos al valor de 3 salarios minimos, que es la base
de calculo del bono de antigiiedad. Es decir, que el porcentaje de
incremento del total ganado mensual variara notablemente en sala
rios mayores a los 1000bolivianos.
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Comparando el SMN con los ingresos laborales medios de los asalariados de las
encuestas de hogares, la relaci6n fue de apenas 17% a principios del periodo y r-o
sobrepas6 eISO% a fines del mismo. El Cuadra No.1 del Anexo A muestra la evolu
cion del SMN.

Finalmente, observando el cociente de la ultima fila del cuadro
(3-4/2), se puede advertir que la diferencia entre el salario neto reci-

Por otro lado, sin embargo, es interesante observar tambien que
pese a ese crecimiento inusitado de los costos laborales que podria
provenir de la permanencia del trabajador en su empleo, el incre
mento en terminos de ingreso neto mensual es sensiblemente me
nor. Asi, al cabo de 25 anos de trabajo, el trabajador tendria un ingre
so neto mensual mayor unicamente en 50% al salario contractual
(relacion 4/1, en el cuadro). De este modo tambien se advierte la
menor relevancia que puede tener el otro beneficio asociado a la an
tiguedad en el trabajo, las vacaciones, sobre la evolucion de los cos
tos laborales totales.

En efecto, la politica salarial del gobierno en el inicio de la aplica
cion del programa de ajuste estructural estuvo dominada fuertemen
te por la preocupacion de vincular la determinacion de los salarios en
el sector privado a la productividad del trabajo y de reestructurar el
gasto fiscal a traves de la fijacionde un salario minimo muy reducido,
de manera que la mayor parte del ingreso laboral estuviese determi
nado por el comportamiento de la productividad. En este sentido, la
extension de los plazos de modificacion del salario minimo y los in
crementos nominales reducidos, permitieron que este se mantuviera
siempre como un porcentaje menor del salario medio industrial",

Tomando en cuenta, ademas, que la base de calculo desde agos
to de 1985dejo de ser el total ganado individualmente por cada tra
bajador -10 que adicionaba otros criterios como los ascensos de ca
tegoria-la fijacion por parte del gobierno del salario minimo nacio
nal (SMN)y su evolucion cobran particular importancia, tanto para
comprender la orientacion restrictiva de toda la politica economica,
como su adscripcion clara a los intereses del sector empresarial.
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En resumen, podemos concluir que en el caso nacionalla varia
ble mas importante para la evolucion de los costos laborales es la
antiguedad del trabajador en la fuente laboral. En todo caso, debe
considerarse que estas proyecciones no tienen en cuenta que en los
hechos la antiguedad promedio de los trabajadores asalariados, y en
particular de los del sector industrial, ha caido de manera importan
te a partir del uso difundido de contratos a plazo fijo -inclusive en
tareas en que su realizacion esta prohibida expresamente- y de con
tratos eventuales de muy corta dura cion, aprovechando algunas
normas permisivas de la actual legislacion,

bido por el trabajador y el costo asumido por el empleador radica en
el conjunto de otras contribuciones que tienen como objeto el
financiamiento de los sistemas de seguridad social, de salud y el fon
do de vivienda, ademas del costa que implica una eventual term ina
cion del contrato por decision del empleador. En este caso, cabe aco
tar que la legislacion vigente considera la indemnizacion por tiempo
de servicios como un "beneficio social" 0 derecho expectaticio que
se consolida como derecho efectivo solo a partir del quinto afio de
trabajo y que se consolida tambien en quinquenios.

21COSTOS LABORALES



Los cuatro paises representan poco mas de un tercio de las importaciones y de
las exportaciones de Bolivia.

La comparaci6n presentada en el siguiente cuadro revela que
la legislaci6n laboral vigente en Bolivia determina una estructura
de costos que se ubica en un punto intermedio con referenda a
los paises limitrofes mas importantes en sus relaciones comercia
less.

Costos laborales

Asimismo, conviene comparar la magnitud de los ingresos la
borales de dichos paises considerando que los salarios son la forma
precisa en que se concreta la aplicaci6n de esas orientaciones en
materia de costos y que, al mismo tiempo, constituyen ellimite de
las reformas al sistema de protecci6n del trabajo. .

En la medida en que la competitividad de las empresas se dilu
cida en el ambito del comercio internacional, conviene comparar la
orientaci6n de las estrategias adoptadas por los paises para un me
jor posicionamiento de sus productos. Un elemento importante de
esta comparaci6n es, sin duda, el contraste de los cambios ocurridos
en el ambito de su normatividad laboral, que se encarna en la modi
ficaci6n de la estructura de los costos laborales.

CAPITULO CUATRO

Costos laborales y nivel
de salarios: una comparaci6n
internacional



Fuente: Elaboraci6n propia con base en cuadros de Anexo B y Amadeo, et.al. (1997).
1) Porcentaje sobre el Salario Minimo Vital del sector privado.
2) Pramedio citado por OIT (1997), la escala puede ir de 2% a 12%.
3) La ley establece indemnizaci6n de un sueldo mensual por ario trabajado si la terminaci6n del contrato

es por causa econ6mica considerada justa y recargos de 20% si empleador no prueba causa econ6-
mica y 50% si no prueba otra causa justa.

4) Incluye aguinaldo y otras importantes no especificados.

Argentina Bolivia Brasil Chile Peru

A. REMUNERACION BRUTA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Remuneraci6n neta mensualizada 93.5 103,1 99,3 105,1 96,1

B. APORTES DEL TRABAJADOR 17,0 13,5 9,0 19,9 13,0
Pensiones 11,0 10,5 9,0 12,9 13,0 1

Segura riesgos y accidentes profesionales 2,0
Fondo de vivienda 1,0
Segura social saIud 6,0 7,0

C. CONTRIBUCIONES EMPLEADOR 53,5 43,1 59,1 40,2 56,2
1. Contribuciones 38,4 22,3 39,7 11,0 38,8

Jubilaci6n 13,6 2,0 20,0
Segura riesgos y accidentes
profesionales 2,0 2,0 0,7 4,0 2

Vivienda 2,0 5,0
Salud 6,8 10,0 1,5 9,0
Indemnizaci6n por despido 11,9 12,5
Indemnizaci6n por tiempo de servicios 8,3 8,3 10,03 8,3
Fondo Desempleo 1,3
Capacitaci6n 1,6 2,0
Educaci6n 2,5
Asignaciones familiares 6,4
INCRA 0,2

2. Otras costos para empleador 15,1 20,8 19,4 29,2 17,4
Ingresos complementarios (aguinaldo,
prima, otros) 10,5 16,6 8,3 25,0 9,1 4

Vacaciones 4,6 4,2 11,1 4,2 8,3

D. COSTO TOTAL (A+C) 153,5 143,1 159,1 140,2 156,2
AVCT 11,1 9,4 5,7 17,2 8,3
Ce/CT 34,9 30,1 37,2 28,7 36,0
Cns/CT = (At+Ce)/CT 46,0 39,5 42,8 42,9 44,3

Cuadro No.3
Estructura de costos en paises seleccionados (1998)
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Resaltan, sin embargo especificidades en los casos de Brasil y
Chile.En el primero la Iegislacion laboral establece que el trabajador
despedido sin causa justificada puede acceder a un monto relativa
mente mayor pues se hace acreedor -ademas de la indemnizacion
de un salariomensual por cada afio trabajado- a una parte (40%) del
total de fondos depositados a su nombre. En el segundo, la indernni
zacion del trabajador despedido, consistente en un salario mensual
por ano trabajado, puede aumentar en 20%si el empleador no pue
de probar que la causa es atribuible a motivos economicos de la

Respecto a las contribuciones patronales, cabe destacar que las
prescripciones legales relativas a la prevision para indemnizaciones
por despido injustificado, en terminos de porcentajes de la remunera
cionbruta, son similares en el conjunto de los paises considerados.

1. Los costos totales que la legislacion boliviana impone a los
empleadores son menores que los de Argentina, Brasil y
Peru, pero mayores que los de Chile.

2. Contrariamente, el indice de remuneracion mensual neta
de los trabajadores de la industria manufacturera en el pais
--entendida como la rernuneracion bruta menos los apor
tes laborales y mas los ingresos complementarios-, es me
nor que la que reciben sus similares chilenos y mayor que
la de los trabajadores de los otros tres paises.

3. Las contribuciones tributarias y para-fiscales que enfrenta
el empleador boliviano, son menores a las de sus similares
de Argentina, Brasil y Peru, y solo mayores a las de Chile.

4. Los costos adicionales relativos a horas no trabajadas pero
pagadas (descanso anual) y los complementos monetarios
emergentes de la participacion en utilidades y decimo ter
cer salario, son menores en Boliviaque en los demas paises,
excepto Peru.

5. Los aportes de los trabajadores bolivianos a la seguridad
social y vivienda son mayores que los vigentes en Peru y
Brasil, pero menores que en el caso de Argentina y Chile.

Algunos elementos destacables de esta comparacion son:
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Dos aspectos mas merecen atenci6n. El primero esta relaciona
do con la inexistencia generalizada de aportes patronales para fi
nanciar seguros de desempleo --exceptuando el caso de Argenti
na- y la asignaci6n de esa responsabilidad al Estado en Brasil y
Chile. En este campo, Bolivia destaca como el unico pais donde esta
preocupaci6n no es siquiera un tema de agenda publica debido, se-

Un elemento destacable en el rubro de las contribuciones es el
relativo a los aportes para financiar la seguridad social. El caso mas
extremo de reducci6n de los aportes patronales para financiar dicho
sistema es el de Chile, donde la privatizaci6n ha hecho recaer toda la
responsabilidad sobre los bolsillos de los trabajadores, reservandose
unicamente un 0,7%del salario bruto para riesgos profesionales. En
la direcci6n opuesta destacan los casos de Brasil y Argentina, paises
en los que se impone contribuciones de mas del 20%para sostener
los referidos sistemas. En los casos de Bolivia y Peru, que han en
frentado recientemente la privatizaci6n de sus sistemas de seguri
dad social, las contribuciones patronales han caido de manera consi
derable en 10 referente a los seguros de largo plazo, privilegiando,
mas bien, la contribuci6n a los sistemas de salud.

Es necesario sefialar, tambien, que los mecanismos dispuestos
varian de manera importante. Asi, en el caso de Brasil y Peru, se han
establecido fondos individuales acumulables a los que el trabajador
debe aportar durante su vida laboral y de los que puede disponer en
el momenta de la conclusi6n de la relaci6n laboral. En el resto de los
paises, incluida Bolivia, se preve unicamente la reserva contable por
parte de la empresa para su desembolso efectivoen el caso de despido
injustificado, mecanismo que trae aparejados innumerables proble
mas que van desde la iliquidez de las empresas hasta aquellos surgi
dos de eventuales litigios que se extienden de manera indefinida.

empresa 0 en 50%si no se puede probar ninguna de las causales de
despido que la ley establece para los casos individuales, aunque se
fija un tope de 11salarios para el monto de la indemnizaci6n, 10 que
puede adquirir importancia en el caso de que la antigiiedad del tra
bajador supere los 10afios de permanencia en su puesto de trabajo.
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En el cuadro 2 del Anexo A, se puede ver una comparaci6n de algunas disposi
ciones legales vigentes de los 5 paises.

En el cuadro No.4 se presenta una comparacion de los salarios
minimos y salarios medios -remuneradones brutas- prevalecien
tes en 1998en el sector industrial de los paises considerados. Es fa
cilmente perceptible que los salarios minimos y medios percibidos
por los trabajadores de la industria boliviana son menores que los
de los paises vecinos, particularmente si se los compara con Argenti
na y Brasil como paises con mayor desarrollo relativo en el conjunto.
Aunque esta relacion puede variar considerando los respectivos ni-

Nivel de salarios

Resumiendo. En el caso de Bolivia los niveles de imposicion de
costos laborales, provenientes de la normatividad vigente, son rela
tivamente menores que en este grupo de sus socios comerciales",
exceptuando el caso de Chile, que se ha destacado por su temprana
y profunda reforma laboral, 10 que viene a cuestionar la afirmacion,
muy difundida por los empresarios nacionales, de que la legislacion
laboral boliviana es particularmente rigida y mas exigente que en
los paises vecinos.

El segundo tiene que ver con los otros costos para el empleador,
donde se debe mencionar el hecho de que en Chile existe una impor
tante participacion de los trabajadores en las utilidades de las em
presas que sustituye la tendencia -generalizada en los otros pai
ses- a otorgar ingresos complementarios, y que en el caso de Brasil
se traduce en la incorporacion de un monto adicional al salario pro
medio mensual para financiar el descanso 0 vacacion anual.

guramente, a que las estadisticas revelan como problema de primer
orden el subempleo antes que la desocupacion abierta, y a que se ha
interpretado, de manera implicita, al desahucio por despido intern
pestivo como un sustituto de este tipo de programas.
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Por otra parte, en los analisis convencionales sobre los costos
laborales prevalecientes en los paises de la regi6n, persiste una gra
ve omisi6n --que no puede sino despertar la susceptibilidad de que
se debe a un enfoque interesado-, de referencias sobre la real mag
nitud de los salarios, considerados como ingresos laborales destina
dos a satisfacer las necesidades basicas de un hogar. Es decir, que los
salarios son tratados unicamente con relaci6n a la contabilidad em
presarial y su importancia para lograr ganancias de competitividad,
olvidando, por completo, mencionar su relaci6n con las necesidades
de consumo del trabajador y su familia.

1) Fuente: para Sm: www.LosAndes.com.ar; SM: DGI mayo 1997, en ambos casos para todos los
asalariados.

2) Elaboraci6n propia sobre la base de datos de !NE, Encuesta Nacional de Empleo III y PGN98.
3) Fuente: Elaboraci6n DIESSE con datos MTb(Rais/95) citado por Forca Sindical, Sao Paulo, Brasil.
4) Fuente: www.foro.clconinformaci6ndeAsoc.Chilena de Seguridad.
5) Fuente: Web INE Salario Ene-Sept. 1998 Lima Metropolitana.

Salarlo minlmo (Sm) Salarlo medlo (SM) Multiplo

Paises Moneda Nal. D61ares Moneda Nal. D61ares deiSM
Bolivia

Argentina' 200,00 200,00 650,00 650,00 3,0

Bolivia2 300,00 54,40 1.209,84 219,97 1,0

Brasil3 130,00 126,21 537,75 522,08 2,4

Chile 4 80.500,00 175,00 212.000,00 460,87 2,0

Peru5 345,00 109,18 800,70 278,99 1,3

Cuadro No.4
Salarios minimos legales y salarios medios industriales

(1998)

veles de precios intern os, se debe considerar que en terminos te6ri
cos en situaci6n de apertura generalizada de las economias interesa
conocer los costos en terminos de precios en d61ares,que son los que
enfrentan las empresas que compiten con sus similares foraneas: por
tanto, se puede concluir que en terminos de competitividad, los
empresarios nacionales se enfrentan a una fuerza de trabajo mas
barata que la de los paises limitrofes,
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En este sentido, aunque no es el prop6sito expreso de este tra
bajo, vale la pena destacar algunos datos referidos a la relaci6n entre
los ingresos laborales de los trabajadores industriales bolivianos y
su capacidad adquisitiva. Asi, por ejemplo, de acuerdo a informa
ci6n que proviene de las encuestas de hogares, en el periodo com
prendido entre los afios 1989y 1995,el porcentaje de trabajadores
cuyo ingreso laboral horario estaba por debajo del costa de una ca
nasta normativa alimentaria (canasta basica de alimentos), era de
mas del 70%del total. Asimismo, la relaci6n entre la media de los
ingresos laborales reales del conjunto de asalariados del sector con
el valor de dicha canasta, en el mismo periodo, pas6 de 1,04a 0,53,
revelando la insignificancia de la capacidad adquisitiva de los ingre
sos laborales para cubrir las necesidades mas premiosas de la fami
lia del trabajador.
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10 Para el analisis se ha eonsiderado la serie de la Eneuesta de la Industria Manu
faeturera 1988-1994, para estableeimientos con 15 0 mas oeu pados.

Adicionalmente, cualquier alusi6n a la influencia de los costos
laborales sobre la competitividad de las empresas debe considerar
la incidencia real de estes sobre el total de los costos de producci6n
industrial que no son precisamente elevados. De acuerdo a datos
provenientes de la Encuesta Industrial Manufacturera, el costo labo
ral anual del segmento de establecimientos con 15 0 mas ocupados
durante el periodo 1988-1994constituy6, en promedio, el 9,7% del
total de los costos, porcentaje que se eleva segun otra fuente -Cuen
tas Nacionales del INE-, hasta un promedio de 16%,en el mismo

En la discusi6n acerca de la influencia de los costos laborales
sobre la competitividad de las empresas y de la economia, se suele
enfatizar unicamente el efecto negativo de la elevaci6n de los costos
laborales sobre la formaci6n de los precios de los bienes frente a los
de la competencia, particularmente en aquellos mercados en los que
se verifica una mayor relaci6n con el extranjero. Empero, una correc
ta comprensi6n de su influencia debe realizarse observando el com
portamiento del costa unitario del trabajo, es decir, como el resulta
do de la variaci6n del costa destinado a la remuneraci6n del esfuer
zo productivo realizado bajo ciertas condiciones que determinan su
productividad y no unicamente como el pago por el uso de la fuerza
de trabajo en un lapso de tiempo determinado, al margen de las con
diciones tecnicas,

CAPITULO CINCO

Costos laborales
y competitividad'v



11 Por limitaciones de la informaci6n estadistica oficial se ha tornado este perfodo,
correspondiente a la serie publicada de la Encuesta Industrial Manufacturera del
INE, (mica fuente que contiene una desagregaci6n de los costos laborales aceptable
y que recoge informaci6n para un mayor numero de afios,
12 La encuesta industrial no incorpora el numero de horas trabajadas, por 10que
para este calculo se tom6 en cuenta la jornada semanal promedio ponderada del
sector industrial proveniente ere las encuestas de ingresos y hogares del INE.

Fuente:Elaboraci6npropia can base en datos de INE, ElM 1988-94YEIH's 1989-95.
CNS: Costa no salaria!.

Cosio laboral real por hora Produclividad Compelitividad
Ana Salario CNS Tolal

1988 3,18 1,90 5,08 25,94
1989 3,14 1,73 4,87 24,27

1990 2,86 1,60 4,46 26,67

1991 2,87 1,66 4,53 26,52

1992 2,62 1,50 4,12 24,09

1993 2,76 1,60 4,36 24,52

1994 3,06 1,72 4,78 25,65

Var.Anual -0,60 -1,63 -0,98 -0,19 0,8

Cuadro No.5
Evoluci6n de la competitividad de la industria boliviana

(en Bolivianos deflactados por IPC 1990)

El cuadro que se presenta a continuacion, muestra un estanca
miento de la competitividad -ganancias nulas en competitividad,
mas propiamente- de las empresas industriales que ocupan a mas
de 15 trabajadores durante el periodo 1988-199411,el mismo que se
explica esencialmente por un comportamiento negativo de la pro
ductividad, medida como el cociente entre el valor agregado y las
horas-hombre trabajadas". Mas aun, se puede afirmar que la caida
de la productividad ha sido atenuada por una reduccion de los cos
tos laborales, dando lugar practicamente al estancamiento de la
competitividad de la industria.

periodo. En este sentido, la pretension de reducir drasticamente los
costos laborales parece no corresponder a una estrategia que busque
mejorar la competitividad de manera sostenible.
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El resultado final corrobora las apreciaciones de otros estudios
de caso, en el sentido de que el movimiento de los costos laborales
no explica por si solo la conducta de la competitividad e inclusive

Un tercer aspecto que hay que considerar es que el costa laboral
muestra una caida tendencial a 10 largo del periodo, por 10 que su
valor real a fines del mismo --cuando se produce una recuperacion=-,
no llega a ser siquiera similar a su nivel inicial. Esta relativa recupe
racion de los costos laborales es consecuencia de la reduccion en el
ritmo de la inflacion que se inicia ya en el ana 1991y alcanza su nivel
mas bajo precisamente en el ana final de la presente serie.

Un segundo elemento es que aunque no existe un comporta
miento regular de ninguno de los dos componentes del costa labo
ral, su trayectoria es coincidente y revela una caida sostenida duran
te cuatro de los seis afios analizados, recuperandose recien en los
dos ultimos afios.De este modo, puede estimarse que el ajuste en los
costos laborales para evitar una caida mayor de la competitividad
industrial, afecto de manera semejante a los dos componentes del
costa laboral, y no unicamente al salario, que suele ser la parte mas
sensible a estas modificaciones.

El aspecto mas destacable de la informacion proporcionada por
el anterior cuadro, permite mostrar que debido ala caida de la pro
ductividad promedio, la reduccion de los costos laborales no se tra
dujo en ganancias de competitividad para las empresas industriales.
Como se observa, la productividad del trabajo tuvo un comporta
miento erratico, pues luego de una caida en 1989 se recupera de
manera importante el ana siguiente, para caer nuevamente entre 1991
y 1992Yrecuperarse hacia fines del periodo analizado. Una mirada
al comportamiento de la inversion real de la industria, particular
mente de la formacion bruta de capital fijo, durante el mismo perio
do -que podria explicar de algun modo la dinamica de la producti
vidad-, nos muestra que este es bastante irregular, aunque se perci
be una caida llamativa de alrededor del 50%en los afios 1992y 1994,
cuando alcanza su nivel mas bajo, aun menor que el del primer ana
del periodo.
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Los costas laborales adquieren, ademas, un caracter dual de
pendiendo de la valoracion que sobre su magnitud realizan los dos
actores fundamentales de la relacion laboral. Mientras para los tra
bajadores su dimension es medida en relacion a su capacidad de
compra y por 10tanto en funcion a1nive1de los precios de los bienes
y servicios de consumo, para los emp1eadores es crucial 1a
contrastacion de 1amisma con el nive1 de precios de los bienes y

Fuente:Elaboraci6npropiacan base en datosde INE, ElM 1988-94YEIH's 1989-95.
CNS:Costano salaria!.

Costo laboral real por hora Productividad Competitividad
hora (IPP 1990)

Ario Salario CNS Total

1988 2,99 1,79 4,77 25,94
1989 3,13 1,73 4,86 24,27
1990 2,86 1,60 4,46 26,67

1991 3,14 1,82 4,95 26,52
1992 2,90 1,66 4,56 24,09

1993 3,07 1,78 4,85 24,52

1994 3,37 1,89 5,26 25,65

Var.Anual 2,03 0,97 1,64 -0,19 -1,82

Cuadro No.6
Evolucion de la competitividad de la industria boliviana

(en Bolivianos deflactados por IPP 1990)

que su eventual reduccion no resultara en ganancias de competitividad
si no esta acompafiada de un aumento importante de la productivi
dad laboral 0, al menos, de un comportamiento de signo positivo.
Aunque no es desdefiable la importancia que puede adquirir el incre
mento de los costos laborales, en el caso particular de la industria bo
liviana parece no haberse producido un fenomeno relevante en ese
sentido, ratificandose, mas bien, la necesidad de encarar procesos di
rigidos a una reestructuracion productiva que asegure un sostenido
crecimiento de la productividad, 10 que ciertamente escapa de los
margenes estrechos de la determinacion de los costos laborales por
parte de la legislacion 0 el comportamiento de los sindicatos.
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13 Esta parte del trabajo recoge las principales orientaciones metodol6gicas y con
ceptuales del trabajo de Amadeo, et.al.(1997).

Tomando en cuenta que la competitividad de las economias
nacionales no depende unicamente de los costos locales de los facto
res, se debe incorporar la consideraci6n del manejo cambiario como
otra fuente de influencia sobre la misma". Intentando completar el

La influencia de la politica cambiaria

En este sentido, desde la perspectiva empresarial puede
interpretarse que debido a esta relaci6n adversa entre el nivel de
precios al productor respecto de la variaci6n de los costos laborales,
la competitividad se ve afectada. No obstante, el resultado sigue re
velando la influencia determinante de la caida de la productividad
en el resultado final de la competitividad.

Diferente al caso anterior, la tasa de cambio promedio anual de
la competitividad del sector es negativa para el periodo de analisis,
cuando se deflacta los costos laborales por el indice de precios al
productor; tal resultado se explica por el menor ritmo de crecimien
to de los precios al productor respecto al de los precios al consumi
dor. Por ello, debido al cambio en los precios relativos, proveniente
de los impactos del comportamiento macroecon6mico -principal
mente de la apertura comercial y el manejo cambiario- que afecta
de manera diferente a los precios de los diferentes bienes, los costos
laborales, tanto salariales como no salariales experimentan una tasa
de cambio positiva a diferencia de la reducci6n que demostraban al
deflactarse por el IPC.

servicios que produce la empresa. Por este motivo, resulta crucial
incorporar el analisis sobre la trayectoria de los costos laborales y la
competitividad del sector industrial boliviano desde el punto de vista
de lasmodificacionesen los costoslaborales a partir de su deflactaci6n
por el indice de precios al productor.
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En el caso nacional este resultado se explica por una combina
cion de tendencias negativas en el comportamiento de la productivi
dad laboral, con una subida anual promedio de 4% en los costos
laborales totales. Destaca, al momenta de la comparacion, que aun
siendo la subida de los costos laborales totales en Bolivia mucho
menor que en los casos de la Argentina y el Brasil, el descenso de la
productividad en Bolivia hace que la diferencia en terrninos de re
sultados de competitividad sea desventajosa para el pais. En otro
sentido, los altos niveles de crecimiento de la productividad laboral
permitieron a los paises mencionados alcanzar resultados menos
adversos que en nuestro caso.

Realizando la conversion de los costos laborales en moneda
nacional a dolares mediante la aplicacion del tipo de cambio nomi
nal, observamos en el cuadro No.7 que durante el periodo 1990-
1994los cinco paises de la muestra tuvieron un resultado negativo
en terminos de competitividad, aunque de diferente magnitud. Los
casos extremos estan representados por Chile con una tasa de cam
bio negativa de -8% y Brasil con una tasa negativa de -0,2%, que
puede considerarse mas bien un estancamiento antes que una cai
da importante. El caso de Bolivia se inscribe como el tercero de
mayor reduccion con una tasa de signo negativo de -5%muy cer
cano al de Peru con una tasa anual promedio negativa de -5,9%.
Finalmente, Argentina con un promedio de -3.1%en el cambio de
su productividad.

analisis realizado por la OII (1997)para varios paises de la region,
se muestra a continuacion dos cuadros que revelan el comporta
miento efectivo de la competitividad del sector industrial en el pe
riodo 1990-1994relacionado con el tipo de manejo cambiario adop
tado por los respectivos gobiernos y la trayectoria que podria ha
ber seguido ante una eventual modificacion del curso de la politica
cambiaria.
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* Con correcci6n cambiaria.

Pais Costo laboral Productividad Competitividad ITCRE

Argentina 7,1 10,7 3,6 78,4

Bolivia 8,8 -1,0 -9,8 119,67

Brasil 5,9 7,7 1,7 92,9

Chile 10,0 3,0 -7,1 96,5

Peru 7,6 6,3 -1,3 84,4

Cuadro No.8
Evolucion de la competitividad 1990-94

(Tasas de cambio anuales)*

Para comprender mejor el grado de dependencia de la
competitividad internacional de la orientaci6n de la politica
cambiaria, el cuadro No.8 incluye una comparaci6n del grupo de
paises, sometiendo los anteriores datos a una correcci6n cambiaria
consistente en la utilizaci6n de un tipo de cambio efectivo real de las
diferentes monedas nacionales con respecto a una canasta de mone
das de los principales socios comerciales respectivos (ITCRE).Este
proceso permite observar el efecto de una correcci6n del" atraso"
cambiario que se produjo por la orientaci6n de las respectivas politi
cas nacionales.

* Sin correcci6n cambiaria.

Pais Costo laboral Productividad Competitividad

Argentina 13,8 10,7 -3,1

Bolivia 4,1 -1,0 -5,0
Brasil 7,9 7,7 -0,2

Chile 11,0 3,0 -8,0

Peru 12,3 6,3 -5,9

Cuadro No.7
Evolucion de la competitividad 1990-94

(Tasas de cambio anuales)*
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I. Cepal (1999).

En este caso concreto, la orientacion estabilizadora de toda la
politica economica permite distorsiones de precios que afectan la
capacidad competitiva de las empresas, particularmente de las pro
ductoras de bienes transables y originan una elevacion de los costos
de factores; este hecho pese a tener otra derivacion en el impulso de
la demanda debido a losmenores precios industriales, no ha servido
para mejorar la capacidad productiva de las empresas. Corres
pondientemente, el comportamiento empresarial se ha desarrollado
al unisono con este tipo de politicas, reeditando actitudes atavicas
como la aversion al riesgo. Esto explica, por ejemplo, por que el pro
ceso de apertura comercial no ha estado acompafi.ado de mejoras
importantes en la inversion y la innovacion tecnologica, siendo que
la relacion de precios fue ventajosa para las importaciones. En este
sentido, resulta import ante la informacion contenida en un reciente
estudio de la CEPAU4, que revela que las importaciones bolivianas
de "bienes difusores de progreso tecnico"-maquinarias, instrumen-

Como se puede notar, los resultados cambian favorablemente
en todos los casos, excepto el de Bolivia,10 que puede ser interpreta
do como una insuficiencia de la devaluacion real de la moneda na
cional para enfrentar la competencia internacional. En otro sentido,
podria decirse que aun habiendose modificado el tipo de cambio
nacional de manera importante (el indice para 1994fue de 119,67%),
la orientacion estabilizadora de la politica cambiaria no permitio que
la depreciacion sea 10 suficientemente grande como para revertir las
perdidas de competitividad. Aqui no se esta planteando como solu
cion una modificacion radical del manejo cambiario que pudiese re
flejarse en tasas mas altas de devaluacion, sino llamar la atencion
sobre la importancia de la influencia de un factor ajeno al campo
estricto del mercado laboral. En otras palabras, es preciso advertir
que una comprension mas cabal de los cambios en la competitividad
de la industria no puede pasar por alto la observacion de otros as
pectos que, antes que en el ambito laboral, se encuentran en la esfera
de las politicas macroeconornicas y estan definidas por la orienta
cion basica del modele de desarrollo vigente.
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15 Para una descripci6n mas detalla de los aspectos te6ricos puede consultarse los
diversos artfculos dellibro de Amadeo, et.al.(1997).

c = w+h+W-q

En tal sentido, el cambio en el CUT dependera de los cambios
en el salario real, en la productividad, en la relacion de precios inter
nos (precios al consumidor y precios al productor) y en la relacion
entre los precios del productor con la tasa de cambio.

Este concepto parte de la idea de que el precio de los bienes esta
definido por el costa por unidad de tiempo de la fuerza de trabajo
(salario horario) multi plicado por la cantidad de trabajo para produ
cir una unidad de producto (cuya inversa 1/a es la productividad),
mas un margen de utilidad. En otros terminos, el precio de un bien
es una ecuacion compuesta por el CUT mas el margen de utilidad
mencionado, por 10 que al empresario le interesa el cambio en la
magnitud de ambos componentes, es decir, la medida en que el cam
bio del costa laboral puede afectar su competitividad sin impactar
en su utilidad. Considerando que en una economia abierta la
competitividad depende del precio del bien traducido en terminos
internacionales, es necesario deflactar 0 dividir el mismo por una
tasa 0 tipo de cambio elaborada sobre una canasta de monedas de
los principales socios comerciales extranjeros.

Una vision que resume el conjunto de los factores que afectan el
comportamiento de la competitividad de las empresas industriales
se puede alcanzar considerando los cambios producidos en el nivel
del costa unitario del trabajo (CUT), es decir, el costa por unidad de
producto".

EI comportamiento del costa unitario del trabajo

tos y quimica fina- redujeron su participacion en el total de las im
portaciones de 32% a 26%, favoreciendo el incremento de la partici
pacion de los bienes duraderos de consumo.
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Fuente: Elaboraci6n propia con base en INE y UDAPE.

1988·1994

Salario Real (w) -0,98

Productividad (q) -0,19

w- q -0,79

ipc/ipp 2,64

ipp/e 4,17

CUT 6,02

Cuadro No.9
Bolivia: factores determinantes en la evoluci6n

del Costo Unitario del Trabajo

Aqui, todo cambio con signo positivo de If c", significa un au
mento del CUTy, por tanto, una perdida de competitividad para la
industria.

c = (w-q) +h +W

Por tanto, la competitividad variara positiva 0 negativamente
en la medida en que el crecimiento de la productividad If alcance"
para cubrir el crecimiento de los otros terminos:

En este conjunto, los elementos que se encuentran en la esfera
del mercado laboral son los cambios en el salario real y la producti
vidad del trabajo, en tanto que los otros terrninos de la ecuaci6n es
tan determinados por el comportamiento macroecon6mico deriva
do de las politicas econ6micas.

tasa de variaci6n del CUT
tasa de variaci6n del salario real
tasa de variaci6n de la productividad
tasa de variaci6n de la relaci6n de precios internos
tasa de variaci6n de los precios al productor industrial
con el tipo de cambio.

donde:
c =
w =
q =
h =
W =

COSTOS LABORALES40



Esta informacion permite reiterar que en el caso de la industria
boliviana, las modificaciones que han dado lugar a una perdida de
competitividad en los afios considerados, se focalizan esencialmen
te en variables que estan fuera del ambito laboral y que en el plano
estricto del mercado laboral, la circunstancia mas relevante es la cai
da en la productividad media del trabajo.

Como se puede ver, en el periodo 1988-94,la industria (unida
des de 150 mas ocupados) ha enfrentado una elevacion del costa
unitario de trabajo de mas del 6 por ciento. A este cambio contribu
yeran de forma preponderante la relacion del nivel de precios in
dustriales con el tipo de cambio monetario y la relacion de precios
internos. En el caso de las variables del mercado laboral, destaca la
caida de la productividad que es atenuada por una caida leve del
salario real (practicamente un estancamiento).
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4. Los salarios minimos y medios vigentes en el pais son me
nores que los prevalecientes en cada uno de los paises li
mitrofes.

3. El nivel de las obligaciones a las que se enfrentan los em
presarios nacionales se ubican en un lugar intermedio res
pecto de las prevalecientes en otros paises, particularmente
en 10 que respecta a las cbntribuciones referidas a
indemnizaciones por tiempo de servicios, los sistemas de
seguridad social y programas de capacitacion.

2. Destaca el hecho de que los costos laborales pueden variar
significativamente debido esencialmente a algunas normas
relativas a la permanencia por tiempo prolongado en el
mismo puesto de trabajo -como el bono de antigiiedad-,
elevando el monto de la remuneracion bruta respeto al sa
lario contractual.

1. Se observa que las obligaciones -consideradas como cos
tos adicionales al salario mensual contractual- han rebaja
do a partir de la aplicacion de 1985.

Elanalisis de la informacion relativa a la industria nacional-de
su segmento de unidades de mayor tamafio=-, revela varios aspectos
importantes de la situacion de los costos laborales en Boliviay de su
relacion con la competitividad del sector.Losmas destacados son:

CAPITULO SEIS

Conclusiones



En consecuencia, la respuesta a la necesidad de alcanzar mayo
res grados de competitividad de las empresas reside fundamental
mente en las decisiones de inversion por parte de las mismas a obje
to de elevar de manera radical y sostenida la productividad del tra
bajo, asi como en la orientacion de las politicas economicas -parti
cularmente las relacionadas con el sector externo-, que hoy se ca
racterizan por tener objetivos de estabilizacion antes que de creci
miento economico. Esto es mas evidente aun, si se toma en cuenta la
escasa relevancia que puede tener la reduccion de los costos labora
les que, como se ha indicado anteriormente, no tienen una inciden
cia determinante en el conjunto de los costos de produccion de la
industria.

6. Observando el curso de las tasas de variacion de los diver
sos factores que han incidido en el alza del costa por uni
dad de producto -y por tanto en la reduccion de la
competitividad-, se comprueba que son las variables del
contexte macroeconomico, como el tipo de cambio y la re
lacion de precios internes, a las que corresponde la mayor
carga de responsabilidad.

5. El efecto del comportamiento de los costos laborales sobre
la competitividad industrial no ha side determinante e in
cluso -como es el caso particular del periodo 1988-
1994-, ha atenuado el efectonegativo de la caida de la pro
ductividad media del trabajo.
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AnexoA



(*) N = nurnero de anos trabajados
n.d.= no disponible
n.a. = no se aplica
Fuente: Elaboraci6n propia con base en cuadros de Anexo B, BID Progreso Econ6mico y Social en Ameri
ca Latina, Informe 1996 y otros.

Argentina Bolivia Brasil Chile Peru

Indemnizaci6n * 1 xN 1xN 1,4 x N 1-1,5 x N 2,5 x N
Desahucio (No. de salarios
mensuales) 1 3 1 1 n.d.
Jornada laboral semanal
(horas) 48 48 44 48 48
Feriados (dias) 12 10 n.d. n.d. 12
Recargo horas extras (%) 50 100 50 50 25
Recargo horas nocturno (%) 25 a 50 20 30
Recargo horas feriados (%) 100 100 a 300 100 50
Vacaci6n 1 ario antiquedad
(dias) 14 15 30 15 30
Contrib. Seg. Soc. (%) 16 2 22 0,7 4
Seguro desempleo (%) 1,5 n.a. Gob. Gob. n.a.

Cuadro No.2
Diferencia de obligaciones legales

(porcentajes sobre el salario mensual y horario)

Fuente: SILEG e INE, Anuario Estadfstico 1997.

Fecha de promulqaclon Bolivianos Dolaras

Abril de 1987 50,00 24,87

Abril de 1988 60,00 26,08

Abril de 1990 120,00 38,70

Marzo de 1991 120,00 34,28

Marzo de 1992 135,00 35,52

Febrero de 1993 160,00 37,20

Febrero de 1994 190,00 41,12

Cuadro No.1
Bolivia: Evoluci6n del Salario Minimo Nacional
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Anexo B



Fuente: Central UMana de Trabaiadores, Chile.

Cobertura sectorial %del Observaciones
salario

Bono de antigOedad Sector publico 5,29 Aporte va a Fondo de
Desahucio.
Sector privado voluntario.

Prima 0 bono de produccion En trarnite aumentos
salariales por aumento de
productividad.

Aguinaldo de Navidad Sector publico Fijado cada ario.
Sector privado voluntario.

COSTOS SALARIALES

Fuente: Programa de Economia del Trabajo, PET, y Central Unitaria de Trabajadores, Chile.
'Tipo de cambio del dotar 460$ (PET) a mayo 1998.
Hasta mayo el salario minimo era de 71.400$ (PET).

Industria Sector privado Sector publico Observaciones
Manufacturera

Privada

Salariominimo 80.500 80.500 80.500 Se fija cada ario, cubre
40% de necesidades
del 13% de los
asalariados.

Salario medio 220.819 * 186.815 ** 186.815 ** * Ingreso laboral
212.000*** ocupados PET

** Obreros y
empleados PET
*** Todos los sectores,
C. Valdes Pdte.
Exportadores citado
en www.foro.cl

--------------------------- ----------------------------- ------------------------------ ----------_-------_-_--------- -----_-----------------------------------

- Obrero
- Empleado

CHILE

SALARIOS MINIMO YMEDIO
(En moneda nacional) 1
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Fuente: Programade Economia del Trabajo, PET;Central Unitariade Trabajadores,Chile y BID, Informe96.

Fijado por Ley Escala Observaciones
Periodo de preaviso (dias) C6digo del Trabajo 30 dias Compensable con un mes

Art 161 del ultimo salario
Indemnizaci6n par despido No procede s/g Art.
con causa (en salaries 159-160del C6digo
mensuales)
Indemnizaci6n por despido Art. 161C6digo 1 salario mensual por * Sequn BID, se recarga
sin causa (en salaries ano trabajado; hasta 20%si empleadar no prueba
mensuales) 11meses 1,2y 1,5 causa econ6mica y 50%si

salaries mensuales* no prueba causa justa.
Indemnizaci6n par renuncia 1/2salario mensual Sequn BID.
(en salarios mensuales) por ano trabajado

desde el 7mo.

COSTOS POR DESPIDO

Fuente: Programa de Economia del Trabajo, PET, y Central Unitaria de Trabajadores, Chile.
'Sequn la CUT,que tiene como fuente el C6digo del Trabajo.

Escala

Vacaciones anuales (dias) Sector publico:
AntigOedad1-14 aries -> 15 dias habiles
AntigOedad 15-19 aries -> 20 dias habtles
AntigOedad20 0 mas -> 25 dias habiles

Sector privado: 15 dias

Sobretasa por trabajo nocturno
(porcentaje del jornal diario) No existe

Sobretasa por horas extras
a la jornada basica
(porcentaje del jornal diario) 50%

Sobretasa por trabajo en dias no
laborables, domingos 0 feriados
(porcentaje del jornal diario) 50% 1

OTROS COSTOS
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Fuente: BID, Informe 1996.

Financiamlento (% del salario ("s") Tasa de reemplazo Duracion Cobertura
o la nomina ("n")) del

Estado Empleador Trabajador Monto Tiempo beneflcio

SI 37 $ 6 primeros meses 1 ario Empleados
18 $ 6 ultirnos meses

SEGURO DE DESEMPLEO

Fuente: Programa de Economia del Trabajo, PET, y Central Unitaria de Trabajadores, Chile.
, Existe fuero laboral de 1 ano para la madre trabajadora (CUT).

PROTECCION DE LA MATERNIDADI

Fuente: Programa de Economia del Trabajo, PET, y Central Unitaria de Trabajadores, Chile.

Contribucl6n trabajador Contribuclon del Observaciones
(porcentaje del salario empleador (porcentaje
oosico) de la nomina)

Seguridad social 10% pensi6n • Sequn CUT, en el sistema
PENSIONES 2.87% sobrevivencia e antiguo 100% de aporte del

invalidez' trabajador. Habian aportes:
26,74% Servode Seg. Social;
29,74% Empleados partie. y
25,62% Empi. pubticos,

Seguridad social SALUD 7%

Seguro accidentes de 0.7% Sequn PET par la Ley de
trabajo y riesgos accidentes de trabajo.
profesionales

Fondos de vivienda

Capacitaci6n 2% Voluntario s/g CUT

Otros importantes

COSTOS NO SALARIALES
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Fuente: ' D. Legislativo 728 de 2/3/97.

Escala

Vacaciones anuales (dias)' 30 dlas (si cumpie un ana trabajando, sino 2,5 dias por mes

Sobretasa por trabajo nocturno No puede ser menor a remuneraci6n minima con un 30% de
(porcentaje del jornal diario) sobretasa.

Sobretasa por horas extras a la jornada No debe ser menor del 25% por hora calculada sobre la
basica (porcentaje del jornal diario) remuneraci6n ordinaria.

Sobretasa por trabajo en dias no Equivalente a jornada ordinaria.
laborables, domingos 0 feriados
(porcentaje del jornal diario)

OTROS COSTOS

Fuente: Alternativa.

Cobertura sectorial % del salario baslco Observaciones
Bono de antiquedad Sector publico
Prima 0 bono de producci6n
Aguinaldo de Navidad Todos 100 Duodecirnas
Asignaci6n Familiar S/1202

Escolaridad Publico S/104.53
Privado Opcional

COSTOS SALARIALES

Fuente: Alternativa y paqina Web del INE.
, Tipo de cambio 1$us~ 2.87 Soles.
a Trabajadores mineros SMV + 25% de sobre tasa.

*INE: Salario Ene
Sep 98 Lima
Metropolitana

800.70*Salario medio (todas las categorfas)

300345Salario minimo'

Manufacturera privado
Privada

Salario minimo vital
para obreros y
empleados

Sector
publico

Industria ObservacionesSector

- Obrero
- Empleado

SALARIOS MINIMO YMEDIO
(En moneda nacional) 1

PERU
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Fuente: Ley 26644 de 25/6/96.

Duraclon de licencla Presta cion moneta ria (porcentaje
del salario baslco]

Prenatal 45 dias

Nacimiento 1.·./: .: <. :::::::
i:·<»> ••••·.:.·•• :::: ::::

Postnatal 45 dias

PROTECCION DE LA MATERNIDAD

Fuente: SENATI.

contrlbucton trabajador Contrlbuclon del empleador Observaclones
(porcentaje del salario (porcentaje de la nomina)
basico)

Seguridad social $us 120.20 x 13% 9%
PENSIONES

Seguridad social
SALUD

Seguro accidentes de 2a 12%
trabajo y riesgos
profesionales

Fondos de vivienda 5%

Capacitaci6n

Otros importantes 0.75% No especifica

COSTOS NO SALARIALES

Fijado por Ley Escala Observaclones *

Perfodo de preaviso (dias) 6a30dfas

Indemnizaci6n por despido con
causa (en salarios mensuales)

Indemnizaci6n por despido sin 1 '/2 por ano trabajado
causa (en salarios mensuales)

Indemnizaci6n par ano de 1 par ano Obrero 30 jornales No hay tope, se rige
servicios (en salarios Empleado 1 sueldo por el ingreso
mensuales) minimo indexado.

COSTOS POR DESPIDO
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Fuente: CLTYDIEESE, citado por Forca Sindical.

Escala

Vacaciones anuales (dias) 1 mes si el trabajador se mantiene por un periodo mayor a
un ano.
Duodecirnas de 1 ana por el nurnero de meses trabajados

Sobretasa por trabajo nocturno 20% sobre la hora diurna (hora nocturna reducida a 52
(porcentaje del jornal diario) min. y 32 seg.)

Sobretasa por horas extras a la jornada 50% sobre la hora normal (iornada diaria no puede
basica (porcentaje del jornal diario) exceder las doce horas)

Sobretasa por trabajo en dias no 100% sobre el salario normal diario
laborables, domingos 0 feriados
(porcentaje del jornal diario)

OTROS COSTOS

Fuente: DIEESE citado por Forca Sindical.

Cobertura sectorial % del salario Observaciones
Bono de antiquedad

Prima 0 bono de produccion

Aguinaldo de Navidad 100 Duodecirnas

COSTOS SALARIALES

Fuente: MTb (Rais/95) citado por DIEESE, citado por Forca Sindical y UDAPE, Dossier Estadistico 1998.
1 Cotizacion media anual para 1997 R$ 1,03.

- Obrero
- Empleado

670.95426.59537.75Salario medio Sector publico
incluye a
Sociedades de
Economia Mixta

Sector publico

130,00

ObservacionesSector prlvadoIndustria
Manufacturera
Privada

Salario minimo

BRASIL

SALARIOS MINIMO YMEDIO
(Enmoneda nacional) 1
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Fuente: Grupo 018- Calendario Objetivo de Obrigac6es e Tabelas Prattcas-Julho/aa. Elaboracion DIEESE
, Durante el mes, el trabajador goza de dos horas semanales para buscar trabajo, sequn Amadeo, et. at.
(1997).
a FGTS= Fondo de Garantia por Tiempo de Servicio. Se aplica solo a sector privado sequn Amadeo, et.al.
(1997).

Fijado por Ley Escala Observaciones

Periodo de preaviso 30 '
(dias)

lndernnizaclon por Saldo del salario Antes de completar 1
despido con causa (en FGTS' (deposito en eta. ario de servicio.
salarios mensuales) Vinculada: 8% del mes de Dependiendo de la

rescision, 8% del mes categoria en que se
anterior) ubica el trabajador,

Saldo del salario Despues de 1 ario de
FGTS (deposito en eta. serviclo. Dependiendo
Vinculada: 8% del mes de de la categoria en que
rescision, 8% del mes se ubica el trabajador.
anterior)
Vacaciones: vencidas y
abono adicional de 1/3 del
satarro.

lndernnizacion por Codiqo de Saldo del salario Antes de completar 1
despido sin causa (en Saque da conta Preaviso ario de servicio.
salarios mensuales) vinculada (Cod. FGTS (deposito en eta. Dependiendo de la

01) Vinculada: 8% del mes de categoria en que se
rescision, 8% del mes ubica el trabajador.
anterior, 40% de depositos)
Aguinaldo (sueldo 13'"')
Vacaciones: proporcional y
abono adicional de 1/3 del
salario.

- Saldo del salario Despues de 1 ario de
Preaviso servicio. Dependiendo
FGTS (deposito en eta, de la categoria en que
Vinculada: 8% del mes de se ubica el trabajador.
rescision, 8% del mes
anterior, 40% de depositos)
Aguinaldo (sueldo 13''')
Vacaciones: vencidas,
proporcional, abono adicional
de 1/3 del salario.

lndernnizacion por
renuncia (en salarios
mensuales)

COSTOS POR DESPIDO
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Fuente: DIEESE, citado por Forca Sindical.
, Para el salario medio, se toma en cuenta promedio de 3 ultirnos meses, de 2 ultirnos meses (si trabajo
menos de 3 meses) 0 ultimo mes (si solo tuvo un salario). EI calculo del salario mensual: Salario/hora/dia/
sernana/quincenaeX, por 220, por 30, +7*30, y por 2, respectivamente. EI salario debe ser indexado por el
TRCT y no podra ser menor al satario minimo.

Flnanclamlento (% del salario ("s") 0 Tasa de reemplazo Duracion del Cobertura
la nomina ("n"» beneficio

Estado Empleador Trabajador Monto Tiempo

Cuota s/g salario 3 cuotas 3,405 Trabajador que
medic': 4 cuotas meses (en compruebe
Hasta R$ 214.64 el 5 cuotas lapso de 16 haber trabajado:
80%; entre 214.64 y meses) entre 6 y 11
357.72, el 80% de meses; 12-23
214.64 Ye150% del meses y minimo
saldo; por encima de 24 meses, en
de 357.72 el valor los ultirnos 36
sera invariable de meses,
R$ 243.24 respectivamente

SEGURO DE DESEMPLEO

Fuente: lOB, elaboracion DIEESE, citado por Forca Sindical.

PROTECCION DE LAMATERNIDAD
Fuente: DIEESE, citado por Forca Sindical,

Contribuci6n Contribuclon del empleador Observaclones
trabajador (porcentaje (porcentaje de la nomina)
del salario baslco)

Seguridad social 9 INSS 20
PENSIONES

Seguridad social SESI 1.5 Servicio Social de la
SALUD Industria (Comercio)

Segura accidentes 2
de trabajo y riesgos
profesionales

Fondos de vivienda

Capacitacion SENAI 1 ServoAprendizaje lndust.

Otros importantes FGTS 8 Fondo de garantia
INCRA 0.2
SEBRAE 0.6 Auxilio a la PEmpresa

Educaclon 2.5

COSTOS NO SALARIALES
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Fuente: L.G.T. YOS 90 de 24/4/44.
, No puede exceder las 7 horas. Horario de 20:00 a 6:00.

Escala
Vacaciones anuales (dias) 15 dias habiles de 1 - 4 anos de trabajo cumplidos

20 dias habiles de 5 - 9 arios de trabajo cumplidos
30 dlas habiles de 10 y mas anos de trabaio

Sobretasa por trabajo nocturne' (porcentaje del 25% para oficinas
jornal diario) 30% para establecimientos industriales y fabriles

40% para mujeres
50% en horas 24 a 06 en trabajos nocivos

Sobretasa por horas extras a la [ornada basica 100%
(porcentaje del jornal diario)
Sobretasa por trabajo en dias no laborables, 100%
domingos 0 feriados (porcentaje del jornal diario)

OTROS COSTOS
Fuente: LGT,O. Reglamentano y EI asesor laboral.

Cobertura sectorial Monto Observaciones
Bono de antiquedad ' Todos los sectores 5% de 2-4 anos

y categorias 11%de 5-7 anos
18% de 8-10 anos

26% de 11-14arios
34% de 15-19 anos
42% de 20-24 anos

50% de 25 -rnas
Bono de producci6n Sector privado Proporcional a la producci6n Voluntario

que exceda a la meta
Prima sobre utilidades Todos los sectores Reparto del 25% de las En la practica posterior se

utilidades de la empresa fija en un salario mensual
Aguinaldo de Navidad Todos los sectores 1 sueldo mensual Remuneraci6n incluye

y categorias 1 salario mensual recargos, bonos, etc.
(promedio de los salarios Acreedores: empleados que
de los tres ultirnos meses hayan trabajado 3 meses y
del ano) obreros con 1mes. Quienes

no alcancen el ario trabajado
reciben duodecimas,

COSTOS SALARIALES

Fuente: Elaboraci6n propia.
, Proyecci6n propia en base a INE III YPGN 98.

- Obrero
- Empleado

-~:~~~~~~~-~----------------------------------------- ---------------------------Salario medio

Oeterminado anualmente
mediante la Ley Financial

300300

Industria
Manufacturera
Privada

ObservacionesSector privado Sector publico

Salario minimo 300

BOLIVIA

SALARIOS MINIMO YMEDIO
(En moneda nacional)
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Fuente: DAF-Cedla.

Duraclon de licencia Prastaclon moneta ria

Prenatal 45 dias calendario 1salariominimo nacional (especie)desde 5to. mes
embarazo

Nacimiento .......i <"< r 1 salario minimo nacional

Postnatal 45 dias calendario 1salariominimo nacional (especie)durante un ano

PROTECCION DE LA MATERNIDADl

Fuente: AFP Futuro de Bolivia y DAF-Cedla.

conmbuclon trabajador Contribucion empleador Observaciones
(porcentaje del salario baslco) (porcentaje de la nomina)

Seguridad social 10% 2%
PENSIONES

Seguridad social SALUD 10%

Seguro accidentes de 2%
trabajo y riesgos
profesionales

Fondos de vivienda 1% 2%

Capacitaci6n

Comisiones AFP 0.5%

COSTOS NO SALARIALES

Fuente: LG.T.
, Hay tambien obligatoriedad de preaviso de 30 dias para el trabajador.
2 Promedio de los sueldos 0 salarios de los 3 ultimos meses.

Fijado par Ley Escala Observaciones
Periodo de preaviso' (desahucio). sr 90 dias obreros y Desahucio se paga en caso

empleados de incumplimiento de
_. preaviso
Indemnizaci6npor tiempo de Si 1 salario mensual" por Se pierde el derecho del
servicios: despido con causa. ano trabajado de los tiempo trabajado en el

quinquenios quinquenio en curso
consolidados

Indemnizaci6npor tiempo de sr 1 salario mensual por Cumplidos 5 anos. Tiempo
servicios: despido sin causa. ano trabajado excedente menor a 1 ario

recibe duodecirnas.
Indemnizaci6npor tiempo de sr 1 salario mensual por Cumplidos 5 anos, Tiempo
servicios: renuncia. ano trabajado excedente menor a 1 ario

recibe duodecirnas.

COSTOS POR DESPIDO
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Anexo C



EI analisis sobre la cstruc
tura dc costos de la industria
nacional y de los parses limi
trofes, con los que se desa
rrollan las mayores relacio
nes comerciales, muestra que
en 1998 el indice del costo
laboral total alcanzo -res
pecto al salario mensual
bruto-el valor de 143,1 en
Bolivia, mientras que en
Argentina fue de 153,5, en
Brasil de 159.1 Yen Peru de
156,2. En elcasodeChileese
Indice alcanzo el ano pasado
140,2.

"Esto muestra que en el
caso de Boli via los niveles de
imposicion de costos labora
les son relativamente meno
res que sus principales socios
comerciales, exceptuando
Chile".

Tales resultados tambien
cuestionan la afirrnacion
"muy difundida por los
empresarios nacionales de
que la legislacion laboral
boliviana es particularmen
te rlgida y mas exigente que
en los pafses vecinos", agre
ga Arze.

La investigaci6n de Arze
--denominada "Costos labo
rales y competitividad en la
industria boliviana"- tam
bien detecto otras ventajas
del industrial boliviano.

Por ejemplo, "las contri
buciones tributarias y para
fisealesqueenfrentaelemple
ador boliviano son menores
que las de sus simi lares de la
region".

ENVENTAJA
Un estudio comparative

de la situacion de las indus
trias de varios paises de Ame
rica del Sur demuestra que
el costo de la mano de obra
en Bolivia esta entre los mas
bajos de la region 10 que
podria colocar en ventaja a
los empresarios nacionales
con sus similares de los pal
ses veci nos.

"Los costos totales que la
actual legislacion boliviana
impone a los empleadores
sonmenores que los de Argen
tina, Brasil y Peru, y ligera
mente mayor que los de
Chile", dice la investigacion
de Arze.

La mano de obra en Boli
via es la peor pagada de la
region. En Argentina, Peru y
Brasil -por ejemplo-- se
cotiza mejor, aunque no asf
en Chile.

Asf 10dice una investiga
cion de Carlos Arze, econo
mista del Centro de Estudios
para el Desarrollo Laboral y
Agrario (CEDLA).

EI CEDLA resume la
invcstigacion en una nota de
prensa que afirma que aun
que los empresariosdicen que
la actual legislacion laboral
encarece en exceso el costo
de la fuerzadetrabajo, lo cier
toesque lamanode obraboli
viana es la mas barata de la
region y una de las mayores
ventajas de la industrianacio
nal.

Y los impuestos del empleador boliviano son
menores que los de otros parses

LO DICE UNA INVESTIGACION DEL CEDLA

Nuestra mann de obra es
la mas barata de.la ,region

La Paz, martes 15 de junio de 1999



COSTOS y
FLEXIBILIZACION
Con este falsoosupuesto. los

empresarios naclonetes- actual
mente tratan de jusrificar su in
tenci6n dereducir aun mas los
costas' Iaboreles, 'mediante la Ie
gisiaciOn -de '18 'flextbillzacicn
laboral que de: hechoya come»
z6 a aplicarse en 'la mayor parte
de las fabric as y talleres del pa
IS,sostiene la evaluacion,
Los costos Jaborales' son las

obligaciones que: tiene el em
pleader per Ia prestacion de
servicios que realiza el trabaja
dor. En este. rubro estan com
prendtdos el salarto. otras Ie
muneraciones- como, .bouos,
aguinaldos e indemnizaciones,
obligaciones-tributarlas para fi
nanciar servicios que. benefi
cian al conjunto de los.rrabaja
dores y otras obligaciones para
fiscales.
OTRAS CONCLUSIONES
La invesrigaoion de CEDLA

denominada ,"Costos laborales
y ccmpeunvrdad en .la-Iedustria
boliviane", -de proxima circula
ci6n:, tambien permiti6 detectar
otras vemejas que tie~e "el,in
dustrial boliviano- Ii 13'horade
evaluar 18ouantfa de IdScostos
laborales.
ASl, 'segun tic estudio, :"las

contribuciones tribu y pa-
ra-fiscales que enf em...
pleader boll . 'res
que las de At-
gentina-B
mayores a las
Del mismo

cio que "los costos relatives a
boras no trabejadas. pero paga
das (descanso anual) y los com
plementos monetarios.emergen
res de Ia parricipacicn- en utili
dades yel decimot~cer'salario,
son menores en Bolivia, que 'en
Chile y ligeramente mayores
que en los ,otros paises";
Paralelamente. b jnvestiga

ci6n constat6 que "los i)portes
de los trabajadores bolivianos a
ia seguridad sOcJal y vivienda
son mayores· que los vigentes
en Peru y Brasil, pero menores
en 01caso de Argentina y Cbile.

Segdn un estudio comparative
reaJizado por Carlos A~. «0-
nomisra del centro de Estudios
para el Desarrollo Laboral y
Agrario (CEDLA). sobre la si
tuacion de las industries de va
rios parses de Sudamerica, el
coste de 18mane de cbra en Bo
livia esra entre los mas bajos de
la region, 10que podrfa celocar
en ventaja a los empresarios na
c ales con sus similares' de
p",."es vecinos, de no medlar
otras condiciones reiativas a 1a
produccion.

ECONOMIA NACIONAL

Industria hollviau8 tiene los ceslus
lahorales mas bajos de la region

"Los cosrcs toteles que la ac~ ,~oJivia, 'mienrras que en Argen
tual legislacicn boliviana lmpo- nna fue de 153.5, en Brasil
ne a los empleadores son meno- 159.l'y en Pert1156.2. En eJ ca
res que los de Argentina) Brasil so de Chile ese fndice alcanz6
y Peni-y Jigeramente mayor que el alio pesado a 140.2.
losde Chile"sostieneArce. "Esto muestraque eo el ceso
El analisis sobre 18estruct~ra de Bolivia. los niveles de impo

de costos de la industria nacro- sici6n de costos laborales son
nal y de los parses limitrofes relativamente menores que sus
con los que se desarrollan las prlncipales socios comerclales
mayores relaciones comercia- exeeptuando Chile. 10 que vie:
les, muestra que en 1998 el In- De ~ cuestionar la afirmacion,
dice d~l,costo laboral ~otal al- muy difundida per-los empresa
eanzc. respecto al salarto men- rios nacionales, de que la legis
sual bruto, un valor de 143.1 en laci6n laboral bcliviana es par-.........-----~!:::!!m!!"'--....--- ....- ...."""_... ticularmente rfgida ymas exigenre que en los parses veci-

nos" agrega la tnvesugacion.
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Este libro se termin6 de imprimir en el mes de agosto de 1999,
en los lalleres de Editorial Offset Boliviana Ltda. "EDOBOL".

Calle Abd6n Saavedra 2101 - Tels.: 410448 - 4122 82 - 415437
Fax: 3725 52 - E-mail: vico@datacom-bo.net

Casilla 10495 - La Paz - Bolivia




