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E 
L TRABAJO PRODUCTIVO, SI SE REALlZA EN 

condiciones de seguridad y sin causar dafio al 

medio ambiente, es la clave del progreso econ6-
m:co y social en todas partes del mundo, En el 

asesoramiento que presta a los gobiernos y en las poHticas 

que promuevt', el Banco Mundial ha reconocido siempre el 

valor esencial del trabajo. EI trabajo es mas que un feno

meno econ6mico; es la piedra angular del desarrollo del ser 

humano. Por esa razon, es muy apropiado que se 10 haya 

elegido como tern a de este Informe sobre el desarrollo 
mundial, el decimoctavo de la serie. El Informe trata de la 

situaci6n de los trabajadores y de los ingresos que perciben, 

los riesgos a que estan expuestos y las condiciones en que 
trabajan. Ine"itablemente, d trabajo tiene consecuencias 

casi ran impOl tantes para los que no trabajan -los nifios, 

los ancianos y los incapacitados- como para los propios 
trabajadores. 

Este Informe resulta aun mas oportuno ahora que se 

hacen sentir cada vez mas las repercusiones de dos tenden
cias mundiale:, bien definidas: la disminuci6n de la inter

venci6n del Esrado en el funcionamiento de los mercados y 

la creciente il1legracion del comercio, los flujos de capital y 

el intercambio de informaci6n y tecnologfa. En este 
ambiente de p~ofundos cambios, las presiones de la compe

tencia mundial influyen de manera crucial en las decisiones 

importantes que se adoptan con respecto a los salarios y las 
condiciones de trabajo. La dura realidad del mercado mun

dial se relleja en d alto precio que pagan los paises cuyas 
politicas fracas;m -fluctuaciones monetarias, reduccion de 
la partkipacion en e! mercado y, en ultima insrancia, varia

ciones de los llIveles de remuneracion y de empleo. 

Para algunos, el tluevo mercado mundial de trabajo es 

una Fuente de oportunidades en !a cua! la diligencia y el 
esfuerzo encucntran rapidamente su recompensa; otros 

consideran que los cambios que estan ocurriendo constitu

yen una amenLZa a su seguridad, y en algunas partes del 

mundo industrializado y en desarrollo el proteccionismo 

esta lejos de haber sido derrotado. 

Las conclusiones mas importanres de este Informe son 

las siguientes: 

En primer lugar, y de acuerdo con investigaciones ante

riores -en particular las que sirven de base aI Infonne sobre 
el Desarrollo Mundial1990- se hace hincapie en que los 

trabajadores de todos los palses y, sobre todo, los de los mas 

pobres, se beneficiaran si el crecimiento economico con

duce a un aumento de la productividad y esta impulsado 

por inversione:- atinadas, no s610 en infraestructura sino 

tam bien en salud y educaci6n. 

En segundo lugar, la mayor integracion de las econo

mias -incluso como resultado de las migraciones-- puede 
beneficiar a los trabajadores de los paises tanto pobres como 
ricos. No obstante, los gobiernos denen un importante 

papel que desempeiiar para ayudar a los trabajadores que 
resulten perjudicados por los cam bios de modalidad del 

comercio y los flujos de capital. No se trata solo de estable
cer redes de protecci6n social sino de ayudar a los trabaja
dores a hacer frente a esos cambios. 

En tercer lugar, muchos paises han adoptado politicas 
laborales erroneas que han favorecido a los trabajadores que 
ya tienen buenos empleos a expensas de los que se encuen
tran en las wnas rurales y el sector informal de la economia, 
asi como de los desocupados. Corresponde c1aramente a los 
gobiernos establecer los marcos jurfdicos y normativos en 
los cuales los sindicatos y las empresas puedan actuar, y 
velar por que esas normas les alienten a hacer una contribu
cion positiva al desarrollo. Les corresponde rambien definir 
las normas minimas de trabajo y combatir la explotacion y 
la discriminacion. Una buena polirica laboral es la que esra 

de acuerdo con las leyes del mercado y evita conceder pro
tecciones y prerrogativas especiales a determinados grupos 
de trabajadores a costa de los mas pobres. 

Por ultimo, las reformas economicas beneficiar:in a los 
trabajadores a medida que los Estados abandonen la plani
ficaci6n centralizada y el proteccionismo en favor de un sis
tema de mercado y de una mayor apertura en sus relaciones 
comerciales. No obstante, eI cambio puede tener conse
cuencias abrumadoras, ya que el empleo y los salarios sue
len disminuir temporalmente y los trabajadores se yen obli
gados a cambiar de empleo. En esas etapas de transicion 
sigue siendo necesario que los gobiernos apoyen firme
mente a los trabajadores y a sus familias. 

Uno de los objerivos de este Informe es promover un 
debate amplio e informado sobre estos temas, que suden 
ser controvertidos. Otro, aun mas importante, es inspirar 
cam bios de politica que permitan crear un mayor numero 
de empleos apropiados. Despues de todo, d trabajo es la 
unica base sobre la cuallos palses y sus habitantes pueden 

forjar un futuro prospero y duradero. 

1 de junio de 1995 

James D. Wolfensohn 
Presidente 

Banco Mundial 
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Tenninos escogidos que se emplean en este Infonne 
PoblAciOn activa y sus componentes. La poblaci6n activa de 

un pais esci integrada por todos los habitantes en edad de 
trabajar (de 15 a 64 anos de edad) que estan empleados 

o buscan trabajo. Incluye a los desocupados (los que bus
can trabajo pero no 10 encuentran), pero no a los traba
jadores desalentados (los que han abandonado la bus

queda de trabajo), ni a otras personas que no trabajan ni 

buscan empleo (miembros de la familia que cuidan a los 

ninos pequefios,asi como estudiantes, jubilados, disca
pacitados, etc.). EI termino subempleo, si bien en las 

obras sobte eI tema se define de varias maneras, en este 
Informe se refiere a la situaci6n de una persona que, en 

un determinado perlodo, trabaja menos horas que las 

que desearia. La tasa de actividad se refiere al porcentaje 
de la poblaci6n en edad de trabajar que forma parte de 

la poblaci6n activa. La foerza de trabajo incluye a todas 

aquellas personas que tienen empleo, ya sea en eI sector 
formal 0 informal de la economia, es decir, la poblaci6n 

activa menos los desocupados. EI sector formal abarca a 

las empresas publicas 0 privadas que emplean a trabaja
dores por contrato y estin sujetas a las leyes y reglamen
taciones laborales. A los efectos de los anaIisis empfricos, 
se entiende por sector formal eI que abarca a todas las 
empresas no agricolas que contratan trabajadores como 
empleados asalariados. 

Ajuste de IA paridtul del poder atlquisitivo (PPA). Ajuste 

de los datos sobre los ingresos monetarios de los trabaja
dores para fines de investigaci6n, a fin de reflejar eI 
poder real de una unidad de moneda nacional para 

adquirir determinada cantidad de bienes y servicios en 

eI pals de emisi6n, que puede ser mayor 0 menor que la 

que se puede comprar en pafses extranjeros con una uni

dad de esa misma moneda a los tipos de cambio corden

tes. Los ingresos ajustados segun la paridad del poder 

adquisitivo sirven para comparar los niveles de vida de 

los trabajadores en distintos parses. En este Informe, los 

datos expresados "en precios imernacionales" se han 

ajustado de esa manera. 

Capital humano. Aptitudes y capacidades de una persona 

o de Ia fuerza de trabajo, que se adquieren en parte gra-

t s 
s 

cias aI mejoramiemo de la salud y la nutrici6n, la educa

ci6n y la capacitaci6n. 

Libertad de asociaci6n. Derecho de los trabajadores a for

mar sindicatos u otras organizaciones que tengan por fin 

aumemar su poder de negociaci6n colectiva, 0 derecho a 
afiliarse a esas organizaciones. 

Medidas antidiscriminatorias. En la contrataci6n, trato 

preferencial a personas que se considera que han sido 
vktimas de discriminaci6n en eI empleo. 

Negociation cokctiva. Negociaciones entre un sindicato (u 

otros tepresentantes de los empleados) y los empleado
res para determinar la cuantfa de los salarios y otras con

diciones de empleo. 

PlAnes de jubilAciOn. Son basicamente de dos clases: los 
planes de reparto son planes administrados por el Estado 

en los cuales se efectuan pagos a los jubilados con cargo 

a los ingresos corrientes; esos pagos constituyen por 
tanto una transferencia de fondos procedente de las per
sonas que trabajan. En cambio, en los planes jlnanciados 
con flndos propios, las prestaciones se pagan con cargo a 
fondos procedentes de aportaciones acumuladas y, por 
consiguiente, constituyen una "transferencia" imertem

poral de una generaci6n de trabajadores a sf misma. 

Politicas de fomento del empleo. Polfticas encaminadas a 

ayudar a los desocupados a conseguir empleo 0 a mejo

rar las oportunidades de los que tienen trabajo; induyen 

asistencia en la busqueda de empleo, capacitaci6n y 

medidas encaminadas a crear empleos, y se distinguen 

de las politicas pasivas, que tienen por fin suministrar 

prestaciones en efectivo 0 de otra indole a las personas 

que no trabajan para que puedan mantener su nivel de 

vida. 

Politica de ingresos. Cualquier medida adoptada por el 
Estado con el fin de contener eI aumento de los salarios 

y sueldos, por 10 general para impedir que aumente la 

inflaci6n 0 mantener determinados niveles de empleo. 



Zona franca industrial. Zona geografica de6nida en la que 
las empresas manufactureras que producen artfculos 
para la exportaci6n estan exentas del pago de derechos 
sobre insumos importados y, en muchos casos, no estan 
obligadas a cumplir ciettas reglamentaciones internas. 

Agrupaciones de paises 
EI principal criterio que el Banco Mundial usa para dasifi
car a los paise~ con fines analiticos y operacionales es el pto
ducto nacion;ll bruto (PNB) per capita. Los paises se divi
den en tres grupos: de ingreso bajo, de ingreso mediano 
(subdivididos en paises de ingreso mediano bajo y paises de 

ingreso medhno alto) y de ingreso alto. Ademas, se usan 
orros grupos analiticos basados en regiones geogra6cas, 
exportaciones y nive! de deuda externa. 

Debido a las variaciones del PNB per capita, los paises 

que imegran ( ada grupo de ingreso pueden cambiar de una 
edici6n del Informe a otra. Una vez decidida la dasificaci6n 
para una detnminada edici6n, todos los datos hist6ricos 
que en ella se IJresentan se basan en la misma agrupaci6n de 
paises. A colllinuaci6n se definen las agrupaciones utiliza
das en la edici6n de este ano. 

Paises de ingr(~so bajo son los que en 1993 tenian un PNB 

per capita Je hasta U5$695. 

Palses de ingreso mediano son los que en 1993 ten ian un 
PN B per capita superior a U5$695 pero inferior a 
U5$8.626. Demro de este grupo se establece otta divi
si6n entre paises de ingreso media no bajo e ingreso 
mediano a;to; se adopta como linea divisoria un PNB 

per dpita de U5$2.785 en 1993. 

Paises de ingreso alto son los que en 1993 tenian un PNB 
per dpita de U5$8.626 0 mas. 

Todo ef mundo qui ere decir todos los paises. incluidos aque-

1I0s sobre los que se dispone de escasos datos y aquellos 
que den en una poblaci6n de menos de 1 mill6n de 
habitantes; estos paises no aparecen por separado en los 
cuadros principales, pero figuran en el Cuadro 1 a de las 
noms tecnicas de los Indicadores del desarrollo mundial. 

Los criterios sobre el ingreso que se man en los Indica

dores del desarrollo mundial pueden no ser los mismos que 

los utilizados en eI texto del Informe. 

La clasificaci6n por nivdes de ingreso no indica necesa
riamente un determinado nivel de desarrollo. (En los Indi

cadores del desarrollo mundial. los paises de ingreso al to 

que segun la clasificaci6n de las Naciones Unidas 0 segun 
sus propias autoridades son considerados paises en desarro
llo, se idemifican mediante el simbolo t.) El uso del ter

mino "paises" ".I hacer referencia a las economias no supone 

juicio alguno por parte del Banco Mundial en cuanto a Ia 
situaci6n juridica 0 de otra indole de cualquier terdtorio. 

Los paises induidos en las agrupaciones regionales que 
se utilizan en este informe figuran en eI Cuadro A-I del 

Apendice. 

Notas sobre los datos 
BillOn significa I mill6n de mill ones. 

Las toneladas (t) son toneladas metricas, que equivalen a 
1.000 kilogramos (kg) 0 2.204,6Iibras. 

Los ddlares ($) son d6lares corrientes de los Estados Uni
dos, a menos que se indique otta cosa. 

Las tasas de crecimiento se basan en datos a precios constan
tes y, a menos que se indique otra cosa, se han calculado 
usando el metodo de los minimos cuadrados. Veanse 
mas detalles sobre este metodo en las notas tecnicas de 
los Indicadores del desarrollo mundial. 

Ef simbolo I en las fechas. por ejemplo en "1990/91", sig
nifica que el periodo puede ser inferior ados anos pero 
abarca al menos una parte de ambos an os civiles y se 
reflere a una campana agricola, al periodo abarcado por 
un estudio 0 a un ejercicio econ6mico. 

Ef simbolo .. en los cuadros significa que no se dispone de 
datos. 

Ef simbolo - en los cuadros significa no aplicable. (En los 

Indicadores del desarrollo mundial se deja un espacio en 
blanco para indicar 10 mismo.) 

Et numero 0 6 0,0 en los cuadros y graficos significa cero 0 

menos de la mitad de la unidad indicada, la cual no se 
conoce con mas exactitud. 

La fecha limite para rod os los datos incluidos en los 
Indicadores del desarrollo mundial es eI 30 de abriI de 
1995. 

Los datos hist6ricos que se presentan en el Informe de 
este ano pueden diferir de los incluidos en ediciones ante

riores debido a la continua actualizaci6n que se lleva a cabo 

a medida que se dispone de datos mas flables, a la adopci6n 

de un nuevo ano base para los datos que se expresan a pre

cios constantes 0 a cambios en la composicion por paises de 

las agrupaciones segun el nivel de ingreso y de las agrupa
ciones pata fines analiticos. 

Otros terminos econ6micos y demograficos se definen 
en las notas tecnicas de los Indicadores del desarrollo 

mundial. 

ix 
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Siglas 
ASEAN Asociacion de Naciones del Asia Sudoriental 

(Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur 
y Tailandia) 

CAEM Cansejo de Asistencia Economica Mutua (siste
ma de comercio del antiguo bloque comunista) 

GAlT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio 

OCDE Organizacion de Cooperacion y Desarrollo 
Econ6micos (Alemania, Australia, Austria, Bel
gica, Canada, Dinamarca, Espana, Estados 
Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, 
Islandia, ltalia, Japon, Luxemburgo, Mexico, 
Noruega, Nueva Zelandia, Paises Bajos, Portu
gal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquia) 

orr Oficina Internacional del Trabajo (u Orgar izacion) 
ONG Organizacion no gubernamental 
ONUDI Organizaci6n de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial 
PlB Producto interno bruto 
PHB Producto nacional bruto 
PPA Paridad del poder adquisitivo (vease "T erminos 

escogidos que se emplean en este Informe", mas 
arriba) 

TlC Tratado de Libre Comercio de America del 
Norte 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 



D
UONG ES UN CAMPE'SINO VIETNAMITA QUE 

trabaja duramente para mantener a su fomilia. 
(lana el equivalente de $10 trabajando 38 horas 
por semana en los arrozales. pero solo trabaja esa 

cantidad de h,'ras seis meses por ano; foera de tempomda su 
ingreso es infimo. Su esposa y sus cuatro hijos trabajan con il en 
el campo, y fa) zmilia s610 puede permitirse enviar a los dos mas 
pequenos a fa e,·cuefa. Su hija, de 11 anos de edad, se queda en 
casa para uyudzr con las tareas domesticas, y su hijo de 13 afios 
trabaja como vendedor callejero en la ciudad. Desde todo 
punto de vista. fa fomiliit de Duong vive en la pobreza. Los 
que, como DUG'ng, trabajan en explotaciones agrfcolas fomilia
res en los paise: de ingreso bajo y mediano comtituyen aproxi
madamente eUO% de la pobfacion activa del mundo. 

• •• 
Hoa es una joven vietnam ita que vive en Ciudad Ho Chi

Minh y que por primer a lIez goza de una situacion econ6mica 
bast ante holgatla. Gana el equivalente de $30 trabajando 48 
horas por semana en una flbrica de prendas de vestir estable
eida conjuntamente con una compania francesa. Trabaja 
duramente pa;-a ganarse la vida y tambiin dediea muchas 
horas al euidatfo de sus tres hijos; su esposo trabaja como por
tero. Pero la fomilia de Hoa tiene un nivel de vida muy supe
rior al de Duor,''!,y, segun los estdndares de Viet Nam, su situa
cion eeon6mic., es relativamente buena. Todo parece indicar 
que tanto elfa cr;mo sus hijos continuardn teniendo un nivel de 
vida muchisim,) mejor que fa generacion anterior. Los emplea
dos asafariados como Hoa. que trabajan en el sector formal en 
los palses de ingreso bajo )' mediano, comtituyen alrededor del 
20% de fa pob/ari6n actiz'a del mundo. 

• •• 
franfoise es una inmigrante de origen vietnamita que vive 

en Francia y se gana la vida trabajando fargas horas como 
camarera. Su ingreso neto disponible por semana, despues de 
descontar los impuestos e incluyendo las propinas, equivale a 
$220 por 50 horas de trabajo. Segitn los estdndares de Francia, 
Franfoise es pobre. Desde un punto de vista jurfdico, Franfoise 
es una trabajadora ocasional que no tiene empleo seguro, pero 
su situaci6n econ6mica en Francia es mucho mejor que la que 
habrfa tenido en Viet Nam. Su salario es casi ocho veces supe
rior at de Hoa en Ciudad Ho Chi-Minh. fram;oise y otros tra
bajadores del sector de servicios de los palses de ingreso alto 
representan alrededor del 9% de La pobLacion activa del 
mundo. 

• •• 
Jean-Paul es un frances de 50 anos de edad cuyas 

perspectivas de empleo no son nada buenas. Trabajo durante 
diez anos en una flbrica de prendas de vestir en Toulouse por 

un safario equivalente a $400 por semana, 0 sea 12 veces mds 
que el safario medio en fa industria del vestido en Viet Nam. 
Pero el mes proximo, la flbrica donde trabaja eerrard sus puer
tas y Jean-Paul quedard en fa calle. Las prestaciones por desem
pleo amortiguardn en parte el golpe, pero Jean-Paul tiene muy 
pocas posibilidades de eneontrar un nuevo empleo con un sueldo 
parecido. A fa edad de Jean-Paul los franceses que pierden su 
empleo (orren el riesgo de quedarse sin trabajo durante mas de 
un ano; por eso Jean-Paul estd alentando a su hijo mayor a 
aplicarse en el estudio pam poder ingresar a La universidad y 
estudiar programacion de computadoras. Los trabajadores del 
sector industrial en los paises de ingreso alto, como Jean-Paul 
representan apenas e14% de La pobLacion activa del mundo. . .. 

Los niveles de vida y las perspectivas futuras de estas cua
tro fumilias, dos de las cuales viven en Viet Nam y dos en 
Francia, no podrfan ser mas diferentes. Aun si se ajusta el 
ingreso para tener en cuenca las diferencias en el cos to de 
vida, como en este caso, hay una enorme disparidad entre 
las posibilidades de empleo y de ingresos en Toulouse y Ciu
dad Ho Chi-Minh. Es evidente que el salario miserable de 
Fran;;oise permitirfa a Hoa vivir mucho mejor. Gran parte 
de la poblacion activa del mundo trabaja, como Duong, 
fuera del sector asalariado en explocaciones agricolas familia
res y en el sector informal y par 10 general time un ingreso 
aun mas bajo (Recuadro 1). Sin embargo, las vidas de los 
trabajadores de las zonas urbanas de distintas partes del 
mundo estan cada ve:z mas relacionadas entre Sl. Los consu
midores franceses compran el producto de la labor de Hoa; 
Jean-Paul esta convencido de que ha perdido su empieo a 
causa de trabajadores como Hoa, que aceptan salarios ID;is 
bajos, en tanto que los inmigrantes como Fran;;oise son el 
blanco del resentimiento de Jean-Paul. Entrecanto, Duong 
se esfuerza por ahorrar para que sus hijos puedan educarse y 
emigrar del campo a la ciudad, donde las empresas extranje
ras ofrecen nueYos empleos mejor remunerados. 

Esca es una epoca revolucionaria para la economia mun
dial. Las poHticas con orientaci6n de mercado que han de
gido muchos paises en desarrollo y paises que antes tenfan 
una economia de planificacion centralizada, la aperrura de 
los mercados internacionales y la gran facilidad con que cir
culan actual mente los bienes, los capirales y las ideas por el 
mundo estin creando nuevas oportunidades, aunque tam
bien riesgos, para miles de millones de personas. En 1978, 
alrededor de un tercio de la poblacion activa del mundo 
vivfa en paises con economfa de planificaci6n centralizada. 
Por 10 menos otro tercio vivia en paises que tenian escasa 
vinculacion con el comercio internacional debido a la exis-
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tencia de barreras proteccionistas del comercio y la inver
sion. Si continuan las tendencias observadas en los ultimos 

tiempos, es posible que en el ano 2000 menos del 10% de 

los trabajadores vivan en esos paises, desvinculados de los 

mercados mundiales. 

Pero los cambios cipidos nunca son fa.ciles. En los paises 

tanto ricos como pobres se esta acentuando la inseguridad a 
medida que el avance tecnologico, la intensificacion de las 

relaciones internacionales y el debilitamiento de las estruc

turas sociales tradicionaies aparentemenre amenazan con 

eliminar empleos, reducir salarios y socavar eI apoyo que 

necesitan los ancianos. Tampoco se puede decir que el cre

cimiento economico y la mayor inregracion hayan resuelto 
el problema de la pobreza y la miseria en el mundo. AI con

trario, es posible que eI mimero de pobres aumente aun 

mas cuando la poblacion act iva del mundo -hoy en dia 

2.500 millones de personas- ascienda a 3.700 millones 
dentro de 30 afios. Mas de 1.000 millones de personas sub.. 

sisten, como Duong y su familia, con un ingreso diario de 

un dolar 0 incluso menos, y dependen en su gran mayo ria 

del ingreso miserable que obtienen de su arduo trabajo. En 

muchos paises, los trabajadores no tienen represenracion 
alguna y trabajan en condiciones insalubres, peligrosas 0 

degradantes. Entretanto, hay en el mundo unos 120 millo

nes de desoCllpados, y varios millones mas han perdido las 

esperanzas de encontrar trabajo. 

Sin embargo, el temor de que el aumento del comercio 

y las inversiones internacionales y la disminuCion de la 

intervencion estatal constituyan una amenaza para las pers
pectivas de empleo en general es infundado. La situacion de 

los trabajadores ha mejorado apreciablemente en muchos 

paises, sobre todo en aquellos que han seguido estas tenden-



cias mundiales y que han participado activamente en los 
mercados internacionales y evirado la intervencion excesiva 
del Estado. A pesar de que en los ultimos 30 afios la pobla
cion act iva del mundo se ha duplicado, la productividad de! 
trabajador medio ha aumentado en un 100%. 

En este Informe se llega a la conclusion de que es posible 
hacer frente eflcazmente a los problemas de los bajos ingre-
50S, las malas condiciones de trabajo y la inseguridad que 

afectan a mucil0S de los trabajadores del mundo, de manera 
tal que se reduzca la pobreza y la desigualdad entre las 

nes. Sin embugo, para ello se requerinin polfticas internas 
acertadas y un medio internacional favorable. Con ese fin, 
e! Estado debe: 

• Adoptar pautas de crecimiento con orientacion de mer
cado que g:neren un rapido aumento de la demanda de 
mana de OJra y permitan reforzar la capacitacion de los 
trabajadore$ y aumentar la productividad 

• Aprovechar las nuevas oportunidades que surjan a nive! 
imernaciollal permitiendo e! acceso a sus mercados y 

atrayendo capiraJes y, al mismo tiempo, hacer freme a las 
perturbacicnes resuitames de los cambios que se produ
cen en el plano internacional 

• Establecer, para la polftica laboral, un marco que com
plemenre le.s mercados de trabajo en el sector informal y 
en Lts mna) rurales, lacilite las negociaciones colectivas 

en e! secto- formal, proteja a los grupos vulnerables y 
evite favorfcer a los Irabajadores cuya situacion econo
mica es re!ativamente buena, y 

• En los pafst~s que se encuentren en una etapa de transi
cion hacia mode!os de desarrollo mas abiertos al exterior 
y m;is basa,los en los principios del mercado, procurar 
que esa transicion sea 10 mas rapida posible y no entraiie 
costos excesivos 0 permanentes para los trabajadores. 

Los traba;adores y las estrategias de desarrollo 
En un grupo de paises de Asia oriental con economia orientada 
hacia las exportaciones, los salarios en el sector manufacturero 
se incrementaron en un 170% en lJalores reales entre 1970 y 
1990, en tanto que el empleo en ese sector aumento un 400%. 
En la India, el incremento de los salarios de los trabajadores 
agricolas fi.e de un 70%. Entretanto, en un grupo de paises 
latinoamericanos, los salarios en la industria aumentaron tan 
solo un 12%, y disminuyeron en muchos paises de Aftica al sur 
del Sahara. 

••• 
El crecimiento economico es beneficioso para los traba

jadores. Para quienes viven en los paises que hoy dfa son los 

mas ricos del mundo, esto es cierto desde hace mucho 

tiempo; para quienes viven en los paises de Asia oriental 

que se han industrializado en los ulrimos decenios, los 

beneficios han sido espectaculares. Gracias a ese creci
miento han al,mentado e! empleo, la productividad de la 

mana de obra y los salarios reales (Grafico 1). EI creci
miento tambien tiende a reducir la pobreza y la desigual
dad, incluso entre hombres y mujeres. EI temor de que eI 
crecimiento sea provechoso principalmente para las fuentes 
de capital, genere pocos empleos y no contribuya a au men

tar los salarios es infundado, especial mente en los paises que 
en la actualidad tienen un ingreso bajo 0 mediano. Los rra

bajadores viernamitas se inciuyen hoy dia entre los mas 
pobres del mundo, Si Viet Nam elige e! camino que han 

seguido otros paises de Asia oriental, eI ingreso laboral de 

sus trabajadores podria duplicarse en e! plaw de aproxima
damente diez alios. 

Para promover e! desarrollo y elevar e! nive! de vida de 
los trabajadores, no hay mejor camino que un desarrollo 
con orientaci6n de mercado, que estimule a las empresas y a 
los trabajadores a invertir en capital ffsico, en nuevas tecno

logfas y en formaci6n profesional. Los paises que han inten
tado ayudar a los uabajadores mediante una polltica de 
inversion preferencial en la industria a expensas de la agri

culrura, protegiendo los empleos de grupos escogidos de 
trabajadores industriales contra la competencia imernacio
naL decretando aumentos de salarios 0 creando puestos 
innecesarios en el sector publico en ultima instancia han fra
casado, tanto en America Latina como en la antigua Union 
Sovietica 0 en otros paises. Lo que la poblacion acriva de 

cualquier pais necesita es una mayor demanda de sus servi
cios y mayores inversiones en educacion, capacitaci6n, 
caminos y maquinaria. Esta ha sido la mejor solucion en 
paises como los de Asia oriental, donde las autoridades han 
sabido aprovechar los mercados internacionales, sobre todo 
para aumentar las exportaciones, y han apoyado firmememe 
las explotaciones agrfcolas familiares. Las auroridades de 
esos paises han contribuido al funcionamiento eficiente de 
los mercados creando un medio macroeconomico estable 

para eI ahorro y la inversion y apoyando la ampliacion de 1a 
infraestructura economica y de los servicios sociales. 

Las inversiones en la capacitacion y el mejoramiento de 
la salud y la nutricion de los trabajadores son la dave no 
solo de! bienestar de la poblacion activa sino tambien del 
buen desempelio de la economia. Sin embargo, algunos 
paises que han hecho inversiones en educacion no han 
obtenido buenos resultados. Por si solas, las inversiones en 

el capital tanto ffsico como humano no garantizan el creci

miento (Geafico 2). Los paises de Europa y Asia central que 

antes ten ian una economia de planificacion centralizada 

constituyen un caso extremo, en e! que las gran des inversio

nes realizadas condujeron primero al estancamiento y final

mente a la drastica reducci6n de los ingresos laborales. 

EI crecimiento con orientaci6n de mercado, que 

requiere un uso intensivo de mana de obra, tiende ram bien 
a reducir la desigualdad, tanto en los paises como entre las 

regiones, siempre y cuando los gobiernos hagan inversiones 

para desarrollar la capacidad y las aptitudes de los trabaja-

3 
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dores y para crear los activos complementarios que ofrezcan 
a estos nuevas oportunidades. Es cierto que en los paises 
con economfa de planificadon centralizada se alcanzo un 
alto grado de igualdad y que ahora la desigualdad en gene
ral esta aumentando. Pero la estrategia de los pafses de Asia 
oriental, que ha consistido en apoyar las explotaciones agrf
colas familiares, evitar el dualismo en los mercados de tra
bajo y estimular un vigoroso crecimiento del empleo en el 
sector formal mediante las exportaciones, ha permitido ace
lerar el crecimiento, aliviar la pobreza y reducir la desigual
dad. En cambio, en la mayoria de los paises latinoamerica

nos la distribucion del ingreso ha sido muy desigual y 10 
sigue siendo; la propiedad de la tierra esnl muy concentrada 

en manos de unos pocos y las pautas de crecimiento no 

benefician a los trabajadores. 

La desigualdad entre hombres y mujeres, entre grupos 

etnicos y entre regiones geograficas es particularmeme per

sistente. Las mujeres suelen trabajar mas pero ganan menos 

que los hombres debido a que tienen mas responsabilidades 
en el hogar, menDs educacion 0 menos acceso a empleos 

mejor remunerados. En la India, los intocables solo tienen 

acceso a los empleos peor remunerados. En las regiones 

pobres, como el estado de Chiapas en Mexico, por 10 gene

ralla pobreza persiste aun cuando crezca la economia en 

conjunto. El desarrollo efectivamente beneficia a algunos de 
estos grupos (en particular, las diferencias de remuneradon 

entre hombres y mujeres suelen disminuir) pero otros que
dan postergados. Ayudar a estos liltimos es uno de los pro
blemas mas diffciles para los gobiernos de los paises tanto 
ricos como pobres. Desde un punto de vista estrictamente 
economico, invertir en esos grupos a veces no parece renta
ble, porque en muchos casos se trata de ancianos :" de per
sonas socialmeme mal adaptadas para trabajar 0 marginadas 
en regiones atrasadas. Pero es impresdndible tenerlos en 
cuenta para aliviar la miseria en que estan sumido~, y tam
bien en aras de la cohesion social. Cuanto mas tiempo 
queda relegada una persona, tanto mas diffcil resulra rom

per los ciclos intergeneracionales de pobreza que se perpe

tlian a Sl mismos a 10 largo del tiempo. 

EI empleo y la gtobalizacion de las economias 
Entre 1960 y 1990, las exportaciones de manufocturas de 
los paises en desarrollo aumentaron del 20% al 60%. Los 
trabajadores de los palses de ingreso bajo y mediano ya 
representan casi el 80% de la mana de obra industrial del 
mundo. 

••• 
Las corrientes internacionales de bienes, servicios, capi

tal y personas ofrecen nuevas oportunidades a la mayorfa de 

los trabajadores. En los casos en que las exportaciones han 

aumentado nipidamente, tambien han aumentado los sala
rios reales, en promedio en un 3% por ano (Grafico 3). Las 



inversiones extranjeras directas, que en la actualidad repre
seman el 30% de los flujos de capital hacia paises de ingreso 
bajo y mediano, generan gran cantidad de nuevos empleos: 
el 60% del aumento mundial de los empleados de las 

empresas multinacionales entre 1985 y 1992 se registro en 
esos paises. Las migraciones internacionales, si bien hasta 
ahora han sido un factor de cambio menos imponante que 

eI comercio 0 h inversion, por 10 general han contribuido a 

aumenrar el ingreso de los que emigran, las remesas de fon
dos recibidas por los que se quedan y la produccion de 

bienes r servicios en los paises receptores. 
La particip,lcion en el comercio internacional ha bend!

ciado a muches trabajadores, sobre todo en las explotacio

nes agricolas, las fabricas y el sector de servicios de Asia. 
Pero pareceria que Ia integracion internacional ha au men
tado la vulnerabilidad de algunos de ellos a situaciones ines
tables en el plano internacional; otros, sobre todo los que 
viven en paise, de Africa al sur del Sahara, siguen en su 

mayor parte desvinculados de los mercados internacionales. 
En los paises industriales, una minorfa, pequena pem estri
dente, teme verse perjudicada por la immduccion de nue

vas tecnologfas la expansi6n del comercio internacional y la 
circulaci6n de ,~apitales y personas de un pais a otro. 

No cabe duda de que algunos trabajadores se veran per

judicados si sifuen atrapados en actividades poco rentables 
y no tienen mficiente flexibilidad para cambiar. Sin 

emhargo, el comercio internacional, la inmigracion y los 
flujos de capital represenran s610 una pequefia parte del 
problema que ~nfrenran los trabajadores franceses que han 
perdido su emJleo, 0 los trabajadores no calificados de los 
Estados linido, cuyos salarios vienen disminuyendo desde 

hace decenas d~ ano" induso cuando los sueldos de los gra
duados univer~itarios continuan aumentando. Mas impor
tante aun, las resrricciones al comercio 0 la circulaci6n del 
capital no son una forma eflcaz de resolver el problema; 
mas valdria que los paises, sea cuales fueran, continuaran 
integrados en Ia economfa mundial pem mejoraran la capa
citaci6n de los trabajadores 0 les facilitaran la rransici6n 
hacia nuevos empleos. En cambio, las migraciones interna
cionales siempre estin sujeras a un cierto control. En la 
medida en que ese control tenga por fin reducir los conflic
tos y salvaguardar al mismo tiempo los derechos fundamen

tales de los inmigrantes, puede en realidad contribuir a 

mantener niveles moderados de migraci6n internacional. 

De todos modos, y a pesar de los esfuerzos de algunos 

gobiernos por controlarlo, eI capital actualmente atraviesa 

fromeras cada ve:z. mas rapidamente. Pero lejos de reducir a 

los gobiernos a un estado de impotencia, los movimientos 

imernacionales de capital intensifican los efectos de las polf

ricas internas en la mano de obra; recompensan generosa

mente a los gobiernos cuando esas polfticas son acertadas y 
los sancionan duramentc cuando no 10 son. Debido a la 

aceleraci6n y ampliacion de los flujos de capital y a la mayor 
apertura del comercio, las polfticas internas son cada vez 

mas importantes para los trabajadores. EI exito tiene un 
efecto muIciplicador, porque las buenas polfticas macroeco
n6micas y estructurales son un factor crucial para atraer 0 

retener capitales y lograr la productividad necesaria para 
crear empleos competitivos mejor remunerados. Pero 
cuando las politicas fracasan, los trabajadores sufren las 
consecuencias, por cuanto se produce un exodo de las 

inversiones de carrera y del ahorm local. 

Politica laboral 
Si bien e190% de los paises en desarrollo cuentan con sistemas 
de seguridad social de alguna clase, en el mejor de los casos esos 
sistemas abarcan unicamente a los trabajadores del sector for
mal, que representan apenas e115% de fa pobfaci6n activa de 
los paim de ingreso bajo y el 45% en los paises de ingreso 
mediano, 

••• 
En los paises de ingreso bajo y mediano, las poHticas 

laborales no afcctan a la mayo ria de los trabajadores que, 
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como Duong en Viet Nam, trabajan en las zonas rurales 0 

en eI sector urbano informal. Esros son los rrabajadores mas 
pobres, que en muchos casos ganan menos de la mitad de 10 
que ganan los empleados en el sector formal y que, por 10 
tanto, son los que mas proteccion necesiran. Ademas, 
muchas empresas que normal mente se consideran parte del 
sector moderno suelen no cumplir con las reglamentaciones 
laborales (vease el Grmco 11.2 del Capitulo 11). 

2Significa esto que los gobiernos de los paises de ingreso 
bajo y mediano no deberian preocuparse por intervenir en 
el mercado de trabajo porque sus politicas no benefician a 

quienes mas ayuda necesitan y porque no pueden hacer 

cumplir las reglamentaciones? La respuesra es negativa. La 
intervencion de las autoridades nacionales puede comple

mentar las medidas adoptadas a nivel de la comunidad y 

aumentar eI bienestar de los trabajadores del sector infor

mal al mejorar eI medio en que estos actUan. En eI sector 

formal a veces es necesario que las auroridades intervengan 

para mejorar los resulcados del mercado, aumentar la equi
dad y proteger a los trabajadores vulnerables. 

En muchos casos, los trabajadores del sector informal y 

de las zonas rurales deben trabajar en condiciones mas peli

grosas e inseguras que los del sector formal. El modo mas 

eficaz de mejorar las condiciones de trabajo no consiste en 

promulgar leyes sino en que las autoridades adopten medi-

das direcras que afecten al medio de rrabajo y la sa ud de los 
rrabajadores, por ejemplo, con respecw al abaste:imiento 
de agua y los servicios de saneamiento, la constrLccion de 
carreteras y sistemas de alcantarillado en las ci udades y sus 

alrededores, y el saneamiento ambiental. La erradicaci6n de 
la oncocercosis (ceguera de los rios) en extensas regiones de 
Africa occidental alivi6 enormemente los sufrimientos de la 

poblacion y contribuyo a aumentar sobremanera la dispo
nibilidad de mann de obra. Las transferencias publicas pue

den complemenrar las medidas no oficiales de garantia del 

ingreso: las obras publicas consriruyen por 10 general el 
mejor metodo de transferencia para los hombres y las muje
res en buen esrado fisico. En el Estado de Maharashtra, 
en la India, se garantiz6 durante muchos afios empleo 
remunerado a los campesinos mediante programas de obras 

publicas. 
En eI sector formal, la negociacion colectiva entre las 

empresas y los sindicatos independientes cons1:iruye un 
metodo eficaz de determinar los salarios y las condiciones 
de trabajo. Sin embargo, los gobiernos muchas veces han 
reprimido a los sindicatos, como ocurri6 en la Republica de 
Corea hasta el decenio de 1980,0 han politizado d proceso 
de negociacion, como ocurre hoy dia en Bangladesh. A 
veces, como en eI caso de Indonesia, los gobiernos han reac
cionado ante la presion en favor de la creacion de sindicatos 
independientes mejorando en forma directa las condiciones 
de rrabajo, como el salario minimo, posiblemente' a expen
sas del empleo. Los gobiernos son quienes deben establecer 

las normas para las negociaciones entre empleados vemplea
dores, definir los derechos de los trabajadores y las empre
sas, establecer mecanismos para la solucion de controversias 
y promulgar reglamemaciones basicas de salud y seguridad, 
cuyo cumplimienw puedan vigilar los sindicaros. En los 
casos en que sc'llo una pequefia proporci6n de la poblacion 
activa esra sindicalizada, como ocurre en la mayoria de los 
paises de ingreso bajo y mediano. las negociaciont"s descen
tralizadas en eI marco de mercados de productos competiti
vos permite obtener los mejores resultados. Este precepto se 
aplica desde hace tiempo en el Jap6n y Hong Kong y 
acrualmente rambien en Chile y Corea. 

La intervencion directa del gobierno se justit'lca en el 
caso del trabajo de menores y en otros en que el mercado 

puede producir resultados adversos, como la discriminaci6n 

contra la mujer. Sin embargo, la promulgacic'ln de leyes pOI 

si sola no basta. Debe complementarse con otras politicas, 

como la educaci6n a un costo accesible y eI mejoramiento 

del acceso de la mujer a empleos en eI sector formal. La 
India ha promulgado buenas leyes sobre eI rrabajo de 
menores y, sin embargo, hay millones de ninos cue traba

jan, muchas veces en condiciones peligrosas. El trabajo de 

menores es, en parte, una consecuencia de la pobreza. Pero 

no es necesario esperar a que disminuya la pobreza para 
combatir los aspectos mas peligrosos y denigrantes del tra-



bajo de los ninos. En la ciudad de Pagsanjan, en Filipinas, la 
accion dvica permitio reducir drasticamente la prostitucion 
de menores. En el Brasil, la India y Filipinas, la salud de los 
ninos que trabajan esta mejorando y, gracias a la accion 
emprendida a nivel de la comunidad con apoyo de las auto
ridades nacionales, esran aumentando las oportunidades de 

educacion. 

Los gobiernos tambien deben establecer la polftica de 
empleo para d sector publico. Muchos empleados de ese 
sector trabajan asidua y productivamente. Sin embargo, en 

gran numero .Ie paises de ingreso bajo y mediano, en parti
cular los de Africa al sur del Sahara y el Oriente Medio, la 

calidad de la administraci6n publica se ha deteriorado 
debido a que el exceso de personal, la insuficiencia de los 
sueldos y la mala administradon han socavado la integridad 

profesional. tn muchos casos, es indispensable aumentar 

las remuneraciones y reducir el numero de empleados del 
sector publicc y, al mismo tiempo, mejorar los procesos de 
contra,acion, ascenso y asignacion de responsabilidad para 
los funcionariJs publicos, maestros, enfermeros y adminis
tradores. AI r·.:definirse la funcion del Estado, es aun mas 

imponante qle las autoridades actuen eficazmente en las 
esferas que les conciernen. 

Si se justifica, en un contexto nacional, apoyar el dere
cho de los mbajadores a constituir sindicatos y negociar 
colectivamente, y se jusrifica tambien intervenir para redu

cir el trabajo .. Ie menores, ideberian estos prindpios incor
porarse en los acuerdos de comerdo internacional, y debe
dan preverse sancione, en caso de que se violaran esos 
principios? Los parridarios de incluirlos hacen una distin
cion entre normas "basicas" que, para muchos, serian analo

gas a los derechos fundamentales y no aumentarian directa
mente los costos de la mano de obra, y orras normas, como 
la del salario minimo, que dependen directamente del nivel 
de desarrollo. Esta es una disrincion bien fundada, y es 
razonable que la comunidad internacional se preocupe de 
hacer respetar tales normas. Sin embargo, conviene que los 
acuerdos de comercio multilaterales se limiten a cuestiones 
directamente relacionadas con el comercio, a fin de evirar 
que los intereses proreccionistas abusen de esas notmas para 
restringir el volumen de transacciones comerdales del cual 
depende el aumento de los salarios de los trabajadores en los 
paises de ingreso bajo y mediano. Como demuestta la his

toria de las medidas de reforma del comerdo, los intereses 

protecdonistas pueden sacar partido de cualquier medida 

comercial de cadcter discredonal, por bien intencionada y 

racional que sea. 

Gestion de los grandes cam bios 
De los 2.500 millones de trabajadores que existen en el mundo, 
1.400 miUones viven en paises que estdn tratando de eliminar 
las secuelas del intervencionismo estatal, el proteccionismo 
comercialo la planificaci6n centralizada. 

••• 
Muchos paises en desarrollo y en rranslClOn estan 

haciendo gran des esfuerzos por superar las consecuencias de 
uno 0 dos cambios fundamentales que han debido introdu
cir en sus estrategias de desarrollo; el abandono del protec

cionismo en pro de una mayor integracion en los mercados 
internacionales y la transicion del intervencionismo estatal 

a una economfa de mercado en que el Estado tiene una fun
cion mas limitada en la asignacion de recursos. Estos cam

bios pueden afectar profundamente al mercado de trabajo. 

Su caracterfstica principal es la aceleracion del proceso de 
eliminacion de empleos que ya no son viables y de creacion 

de otros nuevos. Conjuntamente con este proceso, el 
desempeno macroeconomico suele empeorar y la demanda 
nadonal de mano de obra se reduce en forma brusca. Los 

trabajadores sufren de inmediato las consecuencias, porque 

disminuyen los salarios reales y aumenta el desempleo, y la 
mana de obra debe desplazarse del sector formal al infor
mal. En Argentina, Bolivia, Chile y Mexico, los salarios rea
les perdieron un tercio de su valor 0 mas antes de experi
mentar una recuperadon. En Bulgaria, la Republica Checa, 

Polonia, Rumania y Rusia, los salarios reales disminuyeron 
entre un 18% y un 40% durante el primer ano del pedodo 
de transicion; en algunos paises, entre ellos Bulgaria y Polo
nia, el desempleo, que habfa sido insignificante, aumento a 
un 15% 0 mas. En cambio, en Ghana y China los salarios 

aumentaron durante el proceso de ajuste y el desempleo se 
mantuvo a un nivel bajo. 

La reforma economica puede crear oportunidades para 
algunos trabajadores pero rambien puede tener consecuen
cias devastadoras para otros. lnduso las reformas mejor 
concebidas producen a corto plaza ganado res y perdedores. 
Para reducir al maximo el sufrimiento y el costo social del 
ajusre, es imprescindible que el proceso de transicion hacia 

nuevas pautas de crecimiento sea 10 mas breve posible. Por 
10 tanto, la estabilidad macroeconomica y la credibilidad de 

las medidas globales de reforma tienen importanda cdtica. 
Algunos paises, como Chile y Estonia, han obtenido resul
tados bastante buenos en este sentido y han logrado 0 estan 
logrando revertir la situadon en 10 que respecta a los sala
rios y el empleo. En cambio, las economfas de Belarus y 
Venezuela se han debilitado y los salarios y la tasa de empleo 
han disminuido 0 se han estancado (Grafko 4). 

,Es mejor para los trabajadores una estrategia de transi

don gradual? El gradualismo se justifica en los casos en que 

la situacion inicial permite eliminar puestos de trabajo pro

gresivamente sin comprometer las reformas necesarias para 

crear nuevos empleos. China es un buen ejemplo, pero en 

ese pais habia un amplio margen para aumentar el empleo, 

primero en el sector de la agricultura y luego en la industria 

semiprivada, gracias a 10 cual fue posible financiar el costo 

del sector publico, relativamente ineficiente. En la mayo ria 

de 105 paises, el gradualismo no es una opdon viable debido 
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al desequilibrio macroeconomico 0 al costo de los sectores 
improducrivos. 

Las poliricas microeconomicas que influyen en la movi

lidad y los ingresos de los trabajadores pueden tener mucha 

importancia, tanto para dererminar el rirmo general de 

cambio como para resguardar el bienestar de los trabajado

res en la etapa de transicion. Por 10 general, una politica 
bien concebida incluye medidas en rres frentes: aumentar la 

movilidad de la mana de obra, reducir la inseguridad de los 

ingresos y capacitar a los trabajadores para hacer frente al 

cambio. Estas medidas se complementan sobremanera unas 
a otras. Las disposiciones encaminadas a aumentar la movi
lidad de la mana de obra suelen incIuir arras desrinadas a 

permitir que eI proceso de eliminacion de puestos de tra-

I, 

bajo, incluido eI despido masivo de empleados publicos, 
siga su curso. En muchos paises es necesario adoprar medi

das para separar del empleo el derecho a los servicios socia

les y liberalizar los mercados de vivienda. Pero ram bien cabe 

tener en cuenta las necesidades de aquellas personas que 
corren el riesgo de que su ingreso se reduzca dnisri(amente. 

En esre senti do, las transferencias de ingresos pucden ser 

imporrantes. El readiesrramiento puede ayudar ,l ciertos 

grupos de trabajadores, pero probablemente no sea una 

panacea. 

,Divergencia 0 convergencia? 
Alrededor del 99% de los 1.000 millones de trabajadores 

que, segun se preve, se incorporaran a la poblacion activa 



del mundo en los proldmos 30 arios viviran en los paises 
que hoy dia tienen un ingreso bajo y media no. Algunos 
grupos de trabajadores relativamente pobres han logrado 
grandes progresos en los ultimos 30 arios, sobre todo en 
Asia. Sin embargo, no se ha observado ninguna tendencia 
mundial hacia la convergencia entre los trabajadores ricos y 

los pobres. Es mis, existe d riesgo de que en los paises mas 
pobres los rrabajadores queden aun mas rezagados, a 
medida que la disminucion de las inversiones y del grado de 

instruccion a<entuen las disparidades existentes. Algunos, 
sobre todo en los paises de Mrica al sur del Sahara, podrian 

quedar aun mas marginados. En los paises cuyas tasas de 
crecimiento estan aumentando, los trabajadores que no se 
yean beneficiados por la prosperi dad general podrian sufrir 

perdidas permanenres, 10 cual dada lugar a cic!os intergene
racionales de exclusion. 

Es muy probable que en los proximos decenios la dispa
ridad entre ricos y pobres aumente y se agudice la pobreza. 
Sin embargo, esto no tendrfa por que ocurrir si se adopta

ran poHticas .lCertadas, tanto en eI plano interno como 
internacional. Si se mantienen las relaciones comerciales y 
se impide que los deficit fiscales de los paises ricos desalien
ten las inversiones en ot ras partes y si los paises de ingreso 
alto mantienell una tasa de crecimiento elevada y estable, la 
demanda mundial no disminuira y se evitara que los paises 

ricos cedan ante las presiones proteccionistas que podrian 
surgir a causa de la persistencia de tasas elevadas de desem
pleo. Mas importantes aun son, POf un lado, las politicas 
internas encaminadas a promover un crecimiento que 

requiera gran densidad de mano de obra y, por otro, las 
politicas laborales bien fundadas. 

Tanto los gobiernos como los trabajadores deben adap
tarse a un mundo que esra experimentando profundos cam
bios. Esos cam bios pueden parecer dificiles 0 alarm antes 

debido a la experiencia de epocas pasadas. Sin embargo, la 

creacion de un nuevo mundo en que todos los trabajadores 
esten integrados en una dinamica de aumento del ingreso, 
mejoramiento de condiciones de trabajo y mayor seguridad 
en el empleo depende fundamental mente de la eleccion de 

polfticas atinadas en el plano tanto internacional como 

nacional. Lo mas acertado es aprovechar los mercados para 
crear nuevas opoftunidades, proteger a los grupos vulnera
bles 0 marginados y ofrecer a los trabajadores un medio 
propicio en el que puedan elegir librememe su empleo, 
negociar sus condiciones de trabajo y aprovechar la posibili
dad de dar una mejor educaci6n a sus hijos. La eleccion de 
esas politicas interesa profundameme a Duong, Hoa, Fran
t,:aise y Jean-Paul, asf como a millones de trabajadores como 
ellos, por cuanto ellos y sus familias son quienes sufriran las 
consecuenClas. 

9 





CAPITULO 1 

I 

L
A PC )BLACION AeTlVA DEL MUNDO HA AUMEN

tad(, extraordinariamente en los ultimos dece

nim. Se estima que hay en la actualidad 

2.5(10 millom:s de hombres y mujeres en edad 

de trabajar, 0 :·ea casi el doble que en 1965. Para el ano 

2025, habra L~OO millones mas. Por orra parte, este incre

mento ha sido geogrMlcamente desequilibrado. A partir de 

1965, el aumertto de la oferta de trabajo ha variado segun la 

region del 40% en los paises de ingreso alto al 93% en 

A~ia meridiona' yal 176°il en el Oriente Medio y el Norte 
de Africa. EI 9(1% del aumento de 1a poblacion activa que, 

segun sc preve ocurrin! entre 1995 y el ano 2025 tendra 

lugar en los que actualmente son paises de ingreso bajo y 

mediano (Cuaciro 1.1). 

A1 estar este aum<!nto de la poblacion activa particular

mente concent:-ado en las regiones mas pobres, el mejora

mien to del nb·el de vid.l de las masas de desheredados 

parece a todas luces una tarea hefculea, cuando no imposi

ble. Sin embargo, la forma en que ha evolucionado la situa

cion en los ultiJlloS decenios no justifica las profecias catas-

• • 

troficas que amenazan con una explosion demografica, la 

desocupacion masiva y la agudizacion de la pobreza. A 
pesar de estos aumentos sin precedentes de la oferta de 

rrabajo, el trabajador medio vive hoy dfa mejor que hace 

30 anos. 

Pero no hay ninguna garantia de que el nivel de vida de 

los trabajadores mas pobres vaya a mejorar. No todo el 

mundo ha gozado de los beneficios de la creciente prosperi

dad de los ultimos decenios; es mas, en muchos paises e 

incluso en regiones enteras, el ingreso per capita ha aumen

tado muy poco. La desigualdad, tanto entre las distintas 

regiones como dentro de los paises, sigue siendo una carac

teristica significativa de la economia mundial. Segun una 

estimacion, en 1870 el ingreso medio per capita en los pai

ses mas ricos era 11 veces superior al de los mas pobres; esa 

relacion aumento a 38 en 1960 y a 52 en 1985. 
2Persistira esta tendencia en que la creciente prosperidad 

es com partida en forma tan desigual? Dos cam bios funda

mentales que se estan produciendo en las economias del 

mundo afectaran profundamenre a las perspectivas de los 
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trabajadores al comienzo del proximo milenio. Uno es la 
transformacion de la funcion del Estado, debida sobre todo 
a que los gobiernos han fracasado en la tarea de mejorar el 

bienestar de la poblacion. El desmoronamiento del socia
lismo sovietico es el ejemplo mas patente de esta transfor
macion, pero eI activismo estatal se esta cuestionando en 

casi todos los paises del mundo. El segundo cambio es la 

creciente integracion de los mercados, tanto en el plano 
nacional como internacional. Esta tendencia hacia la globa
lizaci6n ha sido impulsada por los extraordinarios adelamos 

logrados en las esferas del transporte, las comunicaciones y 
la tecnologfa industrial y, sobre todo, por la apertura de los 

mercados nacionales al comercio internacional. Los paises 
que mas han hecho por mejorar las condiciones de vida de 
sus trabajadores son los que desde un comienzo decidieron 

aprovechar las oportunidades que of redan los mercados 
internacionales y rccurrir cada vez mas a las fuerzas del mer

cado y no al Estado para la asignacion de recursos. 
En este Informe se examinan las repercusiones que ten

dra para los trabajadores un mundo cada vez mas impul
sado por las fuerzas del mercado y mas integrado economi

camente. Se analizan cuatro aspectos de la cuestion: icuales 
son las estrategias de desarrollo mas apropiadas para 
aumemar el ingreso de los trabajadores y mejorar sus condi
ciones de trabajo? iEs la creciente integraci6n una oportu
nidad 0 una amenaza para los trabajadores, sobre todo para 
los que viven en las regiones mas pobres del mundo? 
iComo podrfan las polfticas laborales internas mejorar la 

eficiencia de los mercados de trabajo y sus efectos en los 
trabajadores, es decir, la equidad del ingreso, la seguridad en 
el empleo yel ingreso y las condiciones de trabajo? Y, en los 
paises que estin abandonando la planificaci6n centralizada 
o estan p<L~ando de un sistema de mercado cerrado a uno 
abierto al comercio internacional, icomo se pueden tener 
en cuenta las necesidades de los trabajadores? Para definir el 
comexto del anilisis, en este capitulo se describen a gran des 
rasgos las enormes variaciones existentes en el empleo y la 
remuneracion de los trabajadores de todo el mundo y las 
repercusiones que tienen las polfticas a ese respecto. 

Repercusiones en la remuneraciOn y el empleo 
En todas partes del mundo, las familias tienen objetivos 

economicos muy parecidos: tratan de satisfacer sus necesi

dades basicas, mejorar sus condiciones de vida, hacer freme 

a los riesgos que corren en un mundo incierto y ofrecer a 
sus hijos una vida mejor. Pero las oportunidades para alcan

zar esros objetivos por medio del trabajo varian considera
blememe segtin la region y las diferentes etapas de desarro

llo. Mucho mas de la mitad de la poblaci6n mundial en 
edad de trabajar -unos 2.000 millones de personas- vive 

en palses de ingreso bajo donde en 1993 el ingreso anual 

per capita era inferior a $695. A ella se suman 40 millones 

de personas ya mayores y entre 50 y 60 millones de ninos 

que trabajan. Es probable que de estos Ultimos hap incluso 
decenas de miIlones mas, dado que la retenci6n de este tipo 
de informacion es practica corriente. 

En los paises de ingreso bajo, aproximadamente un ter
cio de la poblacion en edad de trabajar no tiene empleo, 
algunos porque asisten a la escuela 0 se ocupan de criar a sus 

hijos 0 cuidar a sus fumilias y otros porque no plleden tra
bajar 0 no consiguen empleo (Gnifico 1.1). Pero la mayo ria 

sf trabaja, y la paga infima que reciben, y no el desempleo, 
es la principal causa de la pobreza en que viven. Casi seis de 
cada diez personas que trabajan se dedican a faenas agrfco
las. Del resto, eI sector de servicios absorbe casi un 50% 

mas que la industria (minda, manufacturas, construcci6n 

y servicios publicos de e1ectricidad, agua, etc.). Solo el15% 
de la poblacion activa se gana la vida en eI sector tormal de 

la economia, que comprende las empresas privada.s no agrf
colas que ofrecen empleo remunerado y el sector publico. 

En los palses de ingreso alto, la situacion es marcada
mente distinta. Si bien alii aproximadamente un tercio de la 

poblaci6n en edad de trabajar no forma parte de la pobla
ci6n activa 0 esti desocllpada, practicamente el resto 

-unos 350 millones de personas- tiene empleo remune
rado. El sector de servicios emplea mas de seis de cada diez 
trabajadores, 0 sea mas del doble de los que trabajan en la 
industria. La agricultura emplea el 3% de la poblacion 
activa. Tambien se calcula que unos 30.000 ninos trabajan. 
Los paises de ingreso mediano se encuentran en una situa
ci6n intermedia. Del total de las personas en edad de traba
jar, un 40% no tiene empleo; un tercio trabaja en el sector 

formal de la economla (es dccir, son empleados asalariados 
en la industria 0 eI sector de servicios); un 20°1> trabaja 
en la agriculrura y el rcsro en algun tipo de actividad en e1 
sector informal. Se calcula que, en estos paises, los ninos 
que trabajan suman mas de 7 millones. 

Los desocupados -que, segun la definicion corriente, 
son los que buscan trabajo pero no 10 encuentran- repre
seman alrededor del 3% de la poblacion mundial en edad 
de trabajar (un 5% de la poblacion activa) aunqu,e esta esti
macion no es muy precisa debido a las distintas definiciones 
que utiliza cada pals y a las dificultades de medicion. Sude 

haber mas desocupacion en los palses de ingreso alto, pero 

con el aumento de los ingresos, la creciente urbanizaci6n y 

las grandes transformaciones economicas, el probJema se ha 

extendido en un gran numero de paises de ingr,eso ba;o y 

mediano. 

Asi como las oportunidades de empleo varian mucho 

segun el pais y la region, tambien varia la remuneraci6n 
(Graftco 1.2). EI sueldo de un ingeniero en Francfort (Ale

mania), ajustado para tener en cuenta las diferencias del 

poder adquisitivo de las respectivas monedas, es 56 veces 
mayor que el salario de una trabajadora no calificada de la 

industria textil en Nairobi (Kenya) (Recuadro 1.1). Parte de 

esta diferencia se puede atribuir a la estructura ocupacional 



de la remuneracion en cada economfa nacional; la rdacion 
entre la remuneraci6n de los ingenieros y las trabajadoras de 
la industria textil es de 8 a 1 en Nairobi y de 3 a 1 en Franc
fort. En parte, se debe a diferencias internacionales en la 

remuneraci6n por trabajo igual: los ingenieros alemanes 
ganan siete veces mas que los de Kenya, y las trabajadoras 

textiles ganan en A1emania 18 veces mas que en Kenya. EI 
40% de la poblaci6n mundial en edad trabajar que esd 
empleada en ex:ploraciones agrkolas familiares y en d sector 
informal sude ganar mucho menos incluso que los trabaja
dores no califlcados de las zonas urbanas; si se tuviera en 

cuenta rambien la rentabilidad de su trabajo, la disparidad 
de ingresos, ta:1to a nivel nacional como internacional, serfa 
aun mayor. 

Ademas de esras diferencias entre paises en 10 que res
pecta a la remuneraci6n yel empleo, hay diferencias signifi

cativas entre hombres y mujeres dentro de cada pais. En la 
mayo ria de lru. sociedades, las mujeres trabajan mas horas 
por menos dinero. Un mimero desproporcionado de muje
res trabaja en el hogar, donde cui dan a sus hijos y se ocupan 
de las tareas dlmesticas -acrividades todas al margen del 
mercado. En:nuchos paises, las mujeres tienen un nivel 
mas bajo de illstruccion, suelen estar subrepresentadas en 

los buenos empleos y por 10 general ganan menos que los 
hombres aun ]lor eJ mismo trabajo. Estas diferencias pue
den tener un origen sociocultural, pero son causa de desi

gualdad entre los sexos r de uso ineflcieme de los recursos 
humanos de u; la sociedad. 

i,Por que algunos trabajadores estan en mejor 
situacion que otros? 

(Por que hay diferencias tan grandes en el empleo y la 
remuneraci6n y, por consiguiente, en los niveles de vida, 
entre las distinras regiones? ~A que se debe que en d sector 
de la agriculrura trabajen tan pocos hombres y mujeres en 
los paises de ingreso alto, pero mas de la mitad de la pobla
ci6n activa en los paises de ingreso bajo? ~Por que hay tanta 
dispersion en los ingresos, tanto entre ocupaciones en una 
misma economia como entre trabajadores que realizan 
rareas anaJogas pero viven en paises diferentes? 

Estas diferencias en d funcionarniento de los mercados 
de trabajo pueden atribuirse en su mayor parte a la produc
tividad de los trabajadores, es decir, la magnitud yel valor 

de su contribuci6n a la produccion. Cuando la produccion 
por trabajador es devada, solo una pequefia fracci6n de la 

fuerza de trabajo se dedica a la agricultura, porque es posi

ble satisfacer la demanda de alimemos de una economia 

con un reducido numero de agricultores muy productivos, 
o mediante el intercambio rentable de productos alimenta

rios del exterior por artfculos que fabrican trabajadores muy 

productivos de los sectores industrial y de servicios. Si se 

comparan las ocupaciones, los ingenieros ganan mas que los 

obreros de la industria textil porque el valor de mercado de 

13 
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un afio de trabajo dedicado al disefio de una maquina textil 
es mucho mayor que la cantidad de tela producida en un 
ano por el operario que maneja esa maquina. Dentro de 
cada ocupaci6n, las diferencias de remuneraci6n en los dis
tintos palses reflejan la productividad media en todd fa eeo
nomia. Si un chofer de autobUs en Seul gana ues veces mas 

que uno en Bombay, no es porque el chofer coreano sea tres 
veces mejor que e! de Bombay. Por el contrario, la mayor 

productividad del trabajo en toda la economfa coreana y, 
por tanto, el nive! mas alto de ingresos en esa economla sig

nifica por un lado que se debe pagar a los choferes de auto

bUs un salario suficiemememe alto para que se dediquen a 

esa actividad en lugar de ganarse la vida de oua manera, en 
tanto que, por otro, los consumidores de Sew no 5610 estan 

dispuestos a pagar mas para viajar en autobus que los de 
Bombay sino que pueden hacerlo. 

En una economfa de mercado, las diferencias en cuamo 

a remuneraci6n y empleo se determinan en el mercado 

laborai, donde las unidades familiares que aporran su rra-

bajo interactuan con los empleadores que crean la 
demanda. En los casos en que eI mercado determina eI pre
cio ye! volumen de trabajo, la productividad de los trabaja
dores debe aumemar para que los salarios suban yaumen
ten las oportunidades de empleo. Para dlo tambien debe 
aumentar la capacidad productiva; dicho de Otro modo, los 
empleadores y las unidades familiares deben movilizar sus 

ahorros para financiar inversiones en capital fisico, nuevas 

tecnologfas y capacitaci6n. Cuando aumenta la productivi

dad, los empleadores no s610 pueden pagar sabrios mas 
altos sino que se yen obligados a hacerlo; pueden hacerlo 

gracias a la mayor camidad de bienes y servicios que cada 

trabajador produce a cambio; se yen obligados a hacerlo 

porque deben competir por trabajadores que son cada vez 
mas productivos en toda una amplia gama de actividades. 

En los paises de ingreso bajo y mediano, las Ciiferencias 
de ingreso que se observan actualmente entre un pais yorro 
se deben en su mayor parte a cambios ocurridos en los 

ultimos 20 6 30 afios. Por ejemplo, hace 35 aDOS, habra 



menos diferercias que hoy dfa emre los ingresos de los 
choferes de autoblh en )eul, Bogota, Yakarta, Bombay y 
Nairobi. AlguTias de esta, ciudades estan situadas en paises 
donde 11 demallda de sus productos y la producrividad de la 
fuerza de trabajo experiment6 nipidos cambios, 10 cual 
hiro que aumentara significativamente la renta del trabajo 
(Gdfico 1.3). 

Los mayores exitos se han regisuado en Asia oriental, 
donde el PIB pm trabajador se triplic6 con creces emre 
1965 y 1993, Y en Asia meridional, donde la producdvidad 
media del trabajo se duplico en ese mismo perlodo. Aproxi
madamente dos tercios de la poblacion en edad de trabajar 

de los paises de ingreso bajo y mediano vive en regiones 
donde la productividad ha aumentado desde 1980. Pero en 
Mrica, America Latina, eI Oriente Medio y los paises en 
transici6n de Europa y Asia central, que en conjunto repre
seman alrededor del 30% de la poblacion mundial en edad 
de trabajar, la tasa de creeimiento de la produccion ha ido 
disminuyendo en los ultimos 13 afios y, en muchos de esos 

paises, la productividad de la mana de obra ha sido nega
tiva. Es mas, en los afios noventa, esa tendencia se ha acele
rado en todas esas menDs en America Latina. Para 

comprender como puede el mundo absorber en forma pro
ductiva esta fuerza de trabajo cada vez mas numerosa, es 
indispensable aclarar por que algunos paises han prospe
rado y ouos no. 

Tres modalidades distintas 

En paises como la Republica de Corea, Indonesia y, en los 
dltimos tiempos, China, eI incremento de los ingresos de 
los trabajadores asalariados y de los empleados por cuenta 
propia se acelero gracias al ripido aumento de la produc
cion por trabajador, y fue posible absorber ripidamente la 
mano de obra rural en empleos mas productivos en los sec
tores de la industria y los servicios. Todos estos paises de 
Asia oriemal hicieron grandes inversiones en capital fisico y 
humano y asignaron especial importancia al aprovecha
mien to de los recursos humanos en todos los sectores de la 
poblaeion. Su activa participacion en los mercados imerna
cionales fue eI factor determiname de la creacion de 

empleos mas productivos, ramo en eI sector de productos 
primarios como manufacturados. Esta estrategia incluyo un 
firme apoyo a la agricultura, en particular las explotaciones 
agrlcoias familiares, y en general se evit6 acemuar la divi-
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sion entre el sector moderno y el rural. La fuerte orienta
cion de las economfas hacia las exportaciones redujo la 

renra economica, y la politica laboral no favorecio a grupos 

privilegiados de trabajadores. En 10 que respecta a las rela

ciones de rrabajo, la situacion en Asia oriental no es tan 

positiva: muchos paises impusieron restricciones a las acri
vidades de los sindicatos y en algunos hubo episodios de 

violencia y conflictos laborales. Sin embargo, nada parece 

indicar que esas restricciones fueran necesarias para el exito 

economico de los paises de Asia oriental. 
En el Africa al sur del Sahara. America Latina. el 

Oriente Medio y Asia meridional, Ia mayorfa de los paises 
adoptaron en distinta medida formas de desarrollo no 

orientadas hacia el exterior, que protegfan a ciertas indus
trias a expensas de la agricul mra. Estas estrategias beneficia

ron a un reducido numero de "privilegiados" -inversionis

tas y trabajadores empleados en sectores protegidos. En 

muchos casos se defendi6 la posicion de privilegio de estos 
trabajadores mediante intervenciones de tipo instttucional 

-prohibicion de los despidos en America Latina <) mante
nimiento de un numero excesivo de empleados publicos en 

Asia meridional y Africa al sur del Sahara- en lugar de 
concentrar esfuerzos en el aumento de la demand a de tm

bajo 0 de la productividad. Las consecuencias fueron un 
lento crecimiento de la demanda de trabajo, sobre todo en 
los secrores industriales que dependian principalmente del 
mercado interno. y una disparidad relativamente grande 

entre los trabajadores del sector formal y los que tJ'abajaban 
en sectores menos favorecidos -las zonas rurales r el sector 
informal. Unos pocos paises. sobre todo en Asia meridio
nal, lograron mejorar considerablemente la situacion de los 

trabajadores rurales apoyando firmemente las explotaciones 
agrfcolas familiares e introduciendo nuevas tecnologias. 
Pero induso en esos casos, los beneficios para los trabajado
res habrfan sido mucho mayo res si hubiera habido un des
pegue de la industria. 

Las economias de planificaci6n centralizada, sobre todo 

las de Europa y Asia central, propugnaron durante decadas 
un modelo economico diametralmente opuesto al modelo 
de mercado de los paises industriales de ingreso alto. Eri
giendose en los defensores de los trabajadores, aseguraron a 
estos salarios cada Vel mayores y una proreccion social de 

por vida y no consideraron necesaria en absoluto la creaci6n 
de sindicatos libres e independientes. AI igual que las eco
nomias de Asia oriental, hicieron grandes inversiones en 
maquinaria y capacitacion pero, a diferencia de elias, debili
raron 0 destruyeron las explotaciones agricolas familiares y. 
en lugar de atraer a los trabajadores, los empujaron hacia la 
industria, de acuerdo con una estrategia de desarrollo tan 
desvinculada de la realidad econ6mica interna como de los 
mercados internacionales. Esas inversiones masivas no 
lograron compensar los graves errores cometidos en la asig
naci6n de recursos y la falta de dinamismo tecnologico. El 
estancamiento de los salarios. las escaseces, el atraso del sec
tor de servicios y un grade de contaminaci6n industrial que 
casi no tiene punto de comparad6n en el munclo fueron 

radas sefiales de que la planiftcaci6n centralizada habfa 

fracasado en la empresa de mejorar en forma sostenida las 
condiciones de vida de los trabajadores. 

Dos de estos tres caminos divergentes han desembocado 

inevitablemente en un callej6n sin salida. Muchos trabaja

dores estan hoy dia peor que hace 20 6 30 afios. Tanto las 

economfas proteccionistas como las de planificacion centra

lizada han experimentado profundas transformaciones que 

las estan llevando a depender cada vez mas de los mercados 
nacionales e internacionales. Esras rransformaciones, causa

das en parte por bruscas perturbaciones macroeconomicas y 

en parte por cambios radicales de politica, generalmente 

han tenido consecuencias abrumadoras pam los tmbajado
res durante la etapa de transici6n, antes de que las econo

mias inicien el proceso de recuperaci6n. 



Alcance de este Informe 
En este Informe se procuran explicar las rawnes por las cua
les hay diferencias tan radicales en la situacion de los traba
jadores en distintas partes del mundo, y la forma en que se 

pueden mejorar sus condiciones de vida mediante la e1ec
cion de polfticas acertadas. En la primera parte se pasa 

revista a las experienda~ de desarrollo de distintos paises a 10 
largo del tiempo desde el punto de vista de los trabajadores. 
Tambien se :maliza la reladon entre los factores determi

nantes del c~'ecimiento y las politicas que influyen en la 
demanda de trabajo y el aprovechamiemo de los recursos 
humanos, as! como la relacion entre la desigualdad y el 

modelo de desarrollo elegido. En esta primera parte se lIega 
a la conclusion de que las grandes inversiones de amplia 

base en recursos humanos y capital y la participacion en los 
mercados puede condudr a un aumento rapido y relativa

mente equitativo de la rema del trabajo. No se trata de sus
tituir eI intervencionismo estatal por una polftica de no 
interferencia, sino de saber que medidas debe adoptar el 
Estado pata :omentar eI buen funcionamiento de los mer

cados. promover inversiones productivas y responder a las 
necesidades fspeciales de los trabajadores que son vfctimas 
de discrimin:ldon 0 que por alguna otra razon se encuen
tran en situadon de de,ventaja. 

En la seganda parte del Informe se analizan las conse

cuencias que tiene para los trabajadores la evolucion de la 
situacion internacionaL en particular su trayectoria futura. 

La integrad6 n economica esta forjando un mercado mun
dial de trabaj'J en el que las decisiones que se adoptan en un 
pais con resp~cto ala remuneracion y eI empleo se yen cada 
vez mas infLlidas por las relaciones de ese pais con los 

demas. Tanto eI comercio como las corrientes migratorias y 
los f1ujos de ,;apital pueden mejorar eI bienestar de los tra

bajadores, sobre todo en los paises mas pobres, siendo el 
comerdo indudablemente la via mas importante. Pero este 
potencial solo se podra aprovechar si los palses adoptan 
polfticas internas acertadas. En un mundo caracterizado 
por la movilidad del capital, la recompensa por eI exito es 
generosa pero eI precio del fracaso es muy alto. Con la 
mayor apertura del comercio, los trabajadores de los paises 
que no se mantengan a la par de sus competidores en pro
ductividad obtendran menores beneficios. 

En la tercera parte se analiza la influencia de la politica 

estatal en los mereados de trabajo y se trata de determinar 

cuales son las polfticas apropiadas en un mundo cada vez 
mas libre de restricciones y en muchos casos mas democra
tico. Para que una estrategia basada en el mercado tenga 
exito, los gobiernos deben formular polfticas laborales que 

definan los derechos fundamentales de los trabajadores e 
induyan disposiciones sobre la discriminacion y la desigual

dad, la seguridad del ingreso y la propia funcion del Estado 

como empleador. Esas politicas deben tener en cuenta las 
realidades del mercado. Mas que determinar de antemano 

los resultados que han de obtenerse, las polfticas del Estado 
y las medidas legislativas deben complementar tanto las 

soluciones prevista~ para el sector informal como los resul
tados que se obtengan por medio de negociaciones entre 

trabajadores y empleadores en el sector formal. La polftiea 
del Estado debe dar a los trabajadores y a los empleadores la 
posibilidad de negociar entre 51; tambien debe evitar favore

cer a unos pocos privilegiados a costa del gran numero de 

pobres que queden exduidos. 
En la cuarta parte se examinan las consecuencias que de

nen para los ttabajadores eI abandono del proteccionismo y 
Ia planificacion centralizada. La forma en que evolucionen 

los salarios y eI empleo depended en parte del punto de 
partida y de las politicas macroeconomicas que se adopten. 
Inevitablemente habra ganadores y perdedores, pero cuanto 

antes comiencen a crecer las economfas, menos seran los 
trabajadores que sufran perdidas permanemes. Las polfticas 

relativas al mercado de trabajo pueden facilitar Ia reestruc
turacion al promover Ia flexibilidad de Ia remuneracion y la 
movilidad de la mana de obra, al focalizar las transferencias 
en los trabajadores que han salido perdiendo con la trans
formacion y al adoptar medidas destinadas a ayudar a los 

trabajadores a encontrar empleo. 

Si se adoptan politieas acertadas, hay grandes posibilida
des de que la poblacion activa del mundo, cada vez mas 
numerosa, yea mejorar sus condiciones de vida en los proxi
mos decenios. Pero nada garantiza que esta vision optimista 
se convierta en realidad. Si los paises pobres no adoptan 
politicas basadas en las leyes del mercado 0 si eI proteccio
nismo frena la tendencia hacia la imegracion de la econo

mla mundial, el futuro podria en cambio caracterizarse por 
un crecimiento lento y un aumemo de la desigualdad en el 
mundo. En el ultimo capftulo se pasa revista a las implica
ciones de los analisis de los capftulos precedemes para los 

trabajadores del siglo XXI. 
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~ Que estrategiasde 
desarrollo son.beneficiosas. 

pa.ra los trabajadores? . 

LOS PAISES CON ECONOMIAS DEMERCAQO han tenido un 
crecirniento mas rapido que los paises C()n economias pro
teccionistas 0 de planifica(:,i6ncentraliza.cia. Pero, ~c6mo' 
afecta el crecimientoal mundo del tra9ajo?~C6mo pueden 
los gobiernos ayudar a los trabajador~s y sus familias a 
aumentarsus ingresos?En' esta parte del Info,rme se examina 
la relaci6nentre el desarrollo a largo plazo y la suerte de los 
trabaj ado res. Enel Capitulo 2se analizanlas consecuentias . 
de1ctecimiento econ6mico para los trabajadores y, en el 

. ~Capitu.l0 3;la lIldole de la interacti6n de lasunidades fami
liaresy 19smercados de trabajo. En los Capitulos 4 y 5 se 
exa{l1in~l~ fO~rna;,~l)q1l.e lasP9Hticas pueden .influiren el 
aumeIJto de la;:.4~: dage trabaj8 y 1a for~aci9ndeGapital 
hum~nofPor .'<\.' .•. }c:.~~'el Capi~ulo 6, s~e~ilItinac6mo 
influyedfuncili~~~~todel mercadoen l~d . '. ··;Udistri
buci6n;de losb" dds':a~l crecimiento. 
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CAPITULO 2 

.. 
1 

.. 
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.. 
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E 
L CRECIMIENTO ECONOMICO ES BUENO PARA 

los trabajadores. Los paises de ingreso bajo y 
mediano no pueden mantener un ritmo de cre
cimiento adecuado si no hacen el mejor uso 

posible de su poblacion en edad de trabajar. Los paises que 
han conseguido un crecimiento sostenido junto con 
aumento de la demanda de trabajo son aquellos cuyo pro
ceso de desarrollo ha estado impulsado por los mercados 
-nacionales e internacionales-, mientras que las estrate
gias aislacionistas y basadas en la planificacion centralizada 
no han logrado, por 10 general, mejoras sostenibles para 
todos los trabajadores. No obstante, la alternativa que se 
presenta ahora a los gobiernos no es simplemente entre 
mercado libre e intervencion estatal. Tienen ademas que 
decidir que tipos de intervencion publica promueven el 
funcionamiento eficiente de los mercados, alien tan mas efi
cazmente la inversion productiva en capital fijo, tecnologia 
y recursos humanos y pueden ayudar a los trabajadores des
favorecidos. Este es el nuevo reto del desarrollo. 

En este capitulo se trata de determinar por que algunos 
paises crecen mas rapidamente que otros, para 10 que se 
analiza 10 ocurrido en tres de ellos que han tenido experien
cias muy distintas en los ultimos treinta arros. Se examinan 
ademas los determinantes del crecimiento y la importancia 
de la inversion en capital ffsico y humano. Finalmente, se 
intenta aclarar si es cierro que el rapido crecimiento demo
grafico tiende a reducir las tasas de crecimiento del PIB per 

capita y a empobrecer a la poblacion. 

,Como repercuten las estrategias de desarrollo 
en la situacion de los trabajadores? 

Ghana, Malasia y Polonia son paises representativos de sus 

respectivas regiones: Africa al sur del Sahara, Asia oriental y 
Europa oriental. En los tres, la poblacion en edad de traba
jar ha experimentado un crecimiento significativo en los 
tres ultimos decenios. A pesar de esa semejanza, sus gobier
nos comenzaron por adoptar estrategias de desarrollo dife
rentes. Los resultados han sido muy dispares, tanto en 10 
que respecta a las tasas de crecimiento economico como a la 

situacion de los trabajadores (Grafico 2.1). 

.. 
1 

I S 

Ghana estaba poco integrada con los mercados mundia
les y decidia la asignacion de sus recursos mediante inter
venciones gubernamentales, por ejemplo, creando insti
tuciones estatales de comercializacion de productos e 
imponiendo rfgidos controles cambiarios. Malasia adopto 
tambien varias formas de intervencion, por ejemplo, la pro
teccion de las empresas publicas y un amplio programa de 
redistribucion de la riqueza. Pero la estrategia general de 
este pais se baso en gran parte en las fuerzas del mercado; 
los mercados de capital estaban abiertos y la economia se 
orientaba hacia el exterior. En Polonia, la asignacion de 
recursos se dejo en manos no del mercado sino de los orga
nismos de planificacion central. AI elegir los objetivos de 
produccion y asignar los insumos no se tenia en cuenta el 
cos to de oportunidad real de los recursos; la participacion 
en los mercados internacionales se limitaba fundamental
mente al comercio con otras economias planificadas, 
basado en negociaciones centralizadas. 

A partir de los arros sesenta, Ghana tuvo dos decenios 
de regresion economica, seguidos por un importa nte pro
grama de reforma y una leve recuperacion, que comenzo 
en los ultimos arros ochenta y continua en la actualidad. 
Entre 1960 y 1990 el PNB per capita disminuyo en pro
medio un 1,5% al arro y la pobreza se agravo. Mientras 
tanto, la poblacion en edad de trabajar se duplico, pasando 
de aproximadamente 3,5 millones a 7,8 millones. pero el 
desempleo continuo afectando solo a un pequerro porcen
taje de la poblacion activa. En 1989, la distribucion 
de la poblacion en edad de trabajar era practi,~amente 

igual a la de 30 arros antes (Cuadro 2.1). EI empleo por 
cuenta propia en las zonas urbanas y rurales continuo 
absorbiendo mas del 50% de la poblacion en edad de tra

bajar. Otro 25% no formaba parte de la poblacicm activa 
-eran personas dedicadas a cuidar a sus hijos 0 a estudiar 
o que no podian trabajar. Solo el 14% de la poblacion 
en edad de trabajar estaba constituido por trabajadores 
asalariados; mas de la mitad de ellos pertenedan al sector 

publico. La proporcion de trabajadores asalariados del 
sector privado en el total de la poblacion activa di:,minuyo 
de hecho. 



En ese mismo perlodo, la economfa de Malasia despeg6 
y el numero de hogares en situacion de pobreza absoluta se 
redujo de forma espectacular. EI PNB per dpita creci6 un 
4% por ano, pese al fllerte aumento de la poblaci6n en 
edad de trabajar, que paso de millones a 10,4 millones, 
crecimiento todavia mayor y mas rapido que el de Ghana. 

AI igual que este ultimo pais, las tasas de actividad cambia

ron poco con el tiempo; los desocupados representaban 

s610 un pequeno porcentaje de la poblacion activa. Lo que 
cambio fue el empleo asalariado, que aumento, yel empleo 

por cuenta propia, que disminuy6, debido al impresionante 
incremento del empleo en la industria y los servicios 

(Cuadro 2.1). En 1957 uno de cada dos empleados traba

jaba en plantaciones; en 1989, solo uno de cada diez. EI 

empleo asalariado se triplic6 entre 1957 y 1989, mientras 

que la parte de la fuerza de rrabajo empleada en la agricul
tura bajo del 58% al 26%. 

En Polonia la economia creci6 tambien con rapidez 
durante el perfodo 1950-79. EI producto material neto (el 
PIB con exclusion de la mayor parte de los servicios publi
cos y personales) aumento un al aDO y las inversiones 
en capital fijo, un 9,7%. EI crecimiento demografico fue 
lento (aproximadamente un 1,2% al ano) y no habfa des

ocupacion --el Estado garantizaba empleo a los trabajado

res. EI gobierno desplazo a miles de trabajadores de las 

explotaciones agricolas a las ciudades e incorporo a decenas 
de miles de mujeres a la poblacion acriva. Se trato, no obs

tante, de un crecimiento insostenible -basado principal
mente en el aumento de la masa de capital y el numero de 

trabajadores mas que en el incremento de la productividad 

del capital y del trabajo. La productividad se desacelero en 

los ultimos aDOS sesema, pero los cuantiosos emprestiros del 

exterior aplazaron la crisis hasta que, finalmente, la econo

mia dejo de crecer por complero. En 1992, eI PIB era un 
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9% mas bajo que en 1980. En terminos generales, entre 
1955 y 1990 la poblacion en edad de trabajar paso de 
17 millones a 25 millones. La parte de la poblacion trabaja
dora con empleo asalariado habfa aumentado, pero tam
bien habfa crecido el numero de desempleados y de perso
nas que vivian por debajo de la lfnea de pobreza. 

En los tres los aumentos salariales tuvieron una 
evolucion semejante a la de la economia. El promedio de 
los salarios reales en el sector manufacturero de Ghana se 
mantuvo practicamente constante en los arros sesenta, pero 
cuando el crecimiento adquirio signa negativo, el poder 
adquisitivo de los salarios de dicho sector se redujo de 
forma drastica: en 1984 los salarios reales representaban 
solo el13% del nivel de un decenio antes. Los salarios agd
colas tambien disminuyeron vertiginosamente (Grifico 
2.1). Si los ingresos familiares hubieran disminuido tanto 
como los salarios reales, la mayor parte de las familias habrla 
pasado hambre. En cambio, la poblacion se adapto a la 
caida de los salarios de varias maneras. Las familias rurales 
capaces de consumir 10 que produdan no se vieron tan 
afecradas por el estancamiento economico y la rapida infla
cion. Los trabajadores urbanos aceptaron varios empleos 0 

regresaron a las zonas rurales; algunas fumilias vivieron gra
cias a las transferencias recibidas de orros hogares. Coinci
diendo con la recuperacion economica, los salarios en el 
sector fabril han comenzado a subir de nuevo en fecha 
reciente. 

En cambio, los trabajadores de Malasia han recogido 
los beneficios del crecimiento economico: en todos los sec

tores de importancia, los salarios reales crecieron de forma 
constante y, al mismo tiempo, aumento el numero de tra
bajadores que encontraban empleo en actividades mas pro
ductivas y mejor remuneradas. Desde comienzos de los 
arros setenta, tanto los salarios pagados en las plantaciones 
como los ingresos reales del sector manufacturero se han 
duplicado. La mayor parte de las personas incorporadas a 

la poblacion activa 10 hicieron en el sector de la economfa 
moderna de la industria y los servicios, donde las empresas 
manufactureras pagaban salarios que eran, por [ermino 
medio, el doble que los percibidos en las plantaciones. 
Inc1uso quienes tenian empleos no asalariados obtuvieron 
de su trabajo un ingreso mucho mayor. El aumento de los 
ingresos de los trabajadores por cuenta propia, como ven
dedores callejeros, peluqueros y choferes de carnian, fue 
igualo induso superior al del sector fabril (Cuadro 2.2). 

En Polonia, los salarios reales tuvieron la misma evolu
cion que el PIB. Durante los arros setenta el crecimiento de 
los salarios reales continuo siendo alto, superior induso al 
de Malasia. En cambio, en los arros ochenta los salarios dis
minuyeron y luego se estancaron, yen los noventa aumento 
el desempleo. Polonia no consiguio mantener los progresos 
alcanzados anteriormente en el bienestar de sus trabajado
res. Los ingresos reales en la industria disminuycron un 
25% entre 1981 y 1991 (Grifico 2.1). 

Asi pues, los trabajadores de Malasia han mejorado su 
situaci6n gracias al crecimiento economico, mientras que la 
ausencia de este ha perjudicado a los de Polonia y Ghana. 
Estos paises no constituyen una excepcion. Los datos dispo
nibles sobre las tendencias a largo plazo de los salarios en los 
paises de ingreso bajo y mediano no son abundames, pero 
en los palses donde hay informacion disponible d creci
miento a largo plazo esti asociado al aumento de lo~, salarios 
reales en la agricultura y la industria (Grafico No es 
extrarro: el PIB mide el valor agregado por rodos los factores 
de produccion trabajo y capital- y los salarios 
reflejan el valor afiadido por el trabajo. 5i d PIB por traba
jador aumenta, tiene tambien que aumentar el valor agre
gada por trabajador -y, en la mayor parte de los casos, 
tambien los salarios. 

Ademas, el crecimiento economico cambia la situadon 
de empleo de los trabajadores. En los paises pobres la mayor 
parte de la pobladon activa esra dedicada a actividades por 



menta propia relativamente poco productivas en el sector 
de la agricul tura 0 los servicios. En la medida en que los 
paises se enriquecen, aumenta el numero de trabajadores 
con empleos mas productivos y mejor remunerados en la 
industria y los servicios (Grafico 2.3). Esta transformacion 
es consecuencia del crecimiento, pero al mismo tiempo 

promueve nuevos progresos y mejoras del nive! de vida. La 
formalizacion de las relaciones de empleo esta asociada a 

mayo res opoftunidades de especializacion y capacitaci6n, 

dispersion de los riesgos y mayor seguridad de los ingresos. 

,Cual es la verdadera causa del crecimiento 
econ6mico? 
Los benefic lOS de que disfruran los trabajadores en las 
economias en rapido crecimiento no son resultado de la 
creacion de empleos en e! sector publico ni de aumentos 

salariales decididos por el Estado. La ampliaci6n de las 
opoftunidades de empleo y la subida de los salarios son 

consecuencias del crecimiento economico y del aumento 
general de la produccion por trabajador. Una estrategia de 
desarrollo basada en el mercado consigue estos resultados 

mediante la'> decisiones de inversion de las empresas, los 
hogares y 10:, poderes publicos. La bLisqueda de actividades 
mas rentabks impulsa a las empresas -sean estas explota
ciones agriC(.las familiares, compafiias del sector informal 0 

grandes corForaciones- a invertir en equipo, nueva tecno

logia y capacitacii)il de los trabajadores. Los hogares, lIeva
dos por d d.:seo de aumentar la renta de su trabajo, invier

ten en su propio capital humano mejorando su salud y 

nurricion y mediante la educacion y capacitaci6n de sus 
miembros. l.os gobiernos contribuyen directamente invir
tiendo en bi,:nes publkos, por ejemplo, caminos rurales. En 
cualquier GISO, una estrategia de desarrollo basada en d 

mercado signi6ca que 10 que los gobiernos deben hacer, por 
encima de t .. do, es permitir a las empresas y hogares inver
tir en SI mismos, por ejemplo, protegiendo los derechos de 
propiedad y ofreciendo acceso a la educacion. 

Las pruebas que rdacionan eI crecimiento economico 
con la inver,ion son abrumadoras. En d plano individual, 
el aumento de la escobrizacion esta estrechamente asociado 
al crecimiemo de la productividad laboral y de la capacidad 
de obtener ingresos (Capitulo 5). En un plano mas general, 
los paises qLle han mantenido altos niveles de crecimiento 

economico son los que han experimentado un rapido 

aumento de sus reservas de capital fisico y humano. Entre 

1965 y 1990, las pujantes economias en desarrollo de Asia 

oriental incrementaron signi6cativamente sus coe6cientes 

de inversion-PIB, que pasaron de un promedio del 22% 

en 1965 al 35% en 1990. Tambien aumento en forma 

acelerada el capital humano: entre 1%5 y 1990 la tasa 
bruta de escolaridad primaria paso del 92% al 102%, Y la 

de escolaridad secundaria subio del 27% al 37% (Ia tasa 

bruta de escolaridad induye tambien a los alumnos que no 

denen la edad escolar oficial, por 10 que puede superar d 
100% de la poblacion pertinente). Ninguna otra region 
a1canzo estas pautas globales de inversion ni los consiguien
tes resultados en manto a crecimiento del PIB, ampliacion 

del empleo asalariado y aumento de los ingresos. 
La relacion entre inversion y crecimiento economico 

aparece reflejada en los datos sobre diferentes paises que 
permiten comparar, durante un largo periodo (1%0-85), 
las tasas de crecimiento del PIB por trabajador con las esti
maciones recientes sobre la acumulaci6n de capital fisico y 
sobre los afios de escolarizacion de los rrabajadores (Gnl.fico 

2.4). En una muestra de mas de 60 paises de ingreso bajo y 
mediano distribuidos en todas las regiones, con excepcion 
de los paises en rransicion de Europa y Asia central (sobre 
los que no hay todavia datos comparables relativos a la 
inversion), se observa una relaci6n positiva entre la inver

sion y el aumento de la produccion por trabajador. 

En las economias en ripido crecimiento la inversion es 
mayor, pero esta, por sf sola, no garantiza un crecimiento 

mas rapido; en orras palabras, la re/acion entre inversion y 

aumento de la productividad dista mucho de ser automa
tica. Muchas economias ampliaron su capital fisico y 

humano y sin embargo las tasas de aumento de la producti

vidad fUeron bajas 0 induso negativas. Algunos paises que 
han invertido habitualmente mas del 20% del PIB -en 

particular, China en los afios setenta, la antigua Union 
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Sovietica, Sri Lanka y Tanzania- no han conseguido un 

crecimiento rapido. Muchos paises africanos ampliaron sus 
sistemas educativos, con 10 cual aument61a duracion media 

de la escolarizacion de la poblacion activa, pero con pocos 

resultados en 10 que al progreso economico se tefiere. 

Esta ausencia de relacion automatica entre inversion y 
aumento de la productividad tiene otras dos consecuencias. 

En primer lugar, el crecimiento depende no solo de la rapi

dez con que se acumulan los insumos, sino tambien de la 

calidad de estos, la tecnologia incorporada en elIos y la efi

ciencia con que se emplean. Las economias de tapido creci-

miento no se han limitado a invertir mas; han combinado 

el capital fisico y la educacion de los trabajadores en'()fmas 

que han permitido aumentar la producci6n por trabajador. 
Esto demuestra la influencia decisiva de la poHtica guberna

mental en la creacion de un entorno que promw:va las 

inversiones productivas. 
En segundo lugar, la relaci6n entre inversion y creci

miento de la productividad es mucho mas debil cualldo se 

invierte en capital humano que cuando se invierte en capi
tal fisico, como se observa en el Grafico 2.4. Ello no quiere 

decir que el capital humano sea menos importante para el 



crecimiento. Por el contrario, segun detallados estudios eco
n6micos, hay una fuerte correlacion entre las tasas de inver
sion y los niveles iniciales de educaci6n y el crecimiemo 
posterior. En igualdad de condiciones, cuamo mas prepara

dos esten los trabajadores de un pals mayor sera su capaci
dad de asimilar los avances tecnologicos y, por 10 tanto, de 
lograr un credmiento mas rapido de la produccion. Lo que 

debilita esa rdacion es el hecho de que los trabajadores pare
cen dispuesros a invertir en capital humano incluso en 

situaciones distorsionadas y de bajo crecimiento que suelen 
desalentar la inversi6n privada en capital fisico. Una explica
cion de este fen6meno es que eI capital es mas movil y 
puede buscar con mayor facilidad mejores oportunidades 

en otras regiones 0 pafses. En cambio, los hogares pueden 
continuar imirtiendo en la educaci6n de sus miembros por
que sus inversiones son a mas largo plaza 0 porque las sub-

• 

• 
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venciones publicas, al reducir los costos privados, hacen que 
la educacion continue siendo una inversion privada renta
ble. Los hogares pueden invertir tambien en educacion aun 
cuando ello no represente mayores niveles de productividad 
laboral porque valoran otros de los beneficios que ofrece. 

Crecimiento econ6mico y oferta de trabajo 

~Comribuye el crecimiento demografico a una disminucion 
del crecimiento economico y de los niveles de vida? EI argu
mento de que los paises en desarrollo tienen demasiados 
trabajadores parece convincente. EI crecimiento economico 
exige un aumemo de la productividad (produccion por tra

bajador), 10 que significa que, en igualdad de condiciones, 
al aumentar el nlimero de trabajadores disminuye la pro
ductividad. Lo que ocurre es que no todas las demas condi

ciones son iguales. A mas trabajadores, mayor produccion . 
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Y el crecimiento de la producci6n depende del volumen y 
producrividad de todos los insumos, que incluyen el capital 
Hsico y humano, as! como la tecnologia yel numero de tra
bajadores. EI crecimiento demografico no reduce necesaria
mente la inversion ni la productividad de [os insumos. 

Las repercusiones negativas para los trabajadores pueden 
tener poca relaci6n con la tasa de crecimiento de la ofena 
de trabajo. De hecho, en los ultimos decenios, [as diferen

cias de crecimiento de [a oferta potencial en [os paises de 
ingreso bajo y mediano no explican las disparidades obser
vadas en la situacion del mercado de trabajo. Durante los 

• • 
• • • 

•• • •• • • • ••• • 
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afios 1965-93, las tasas de crecimiento de la poblad6n en 
edad de trabajar fueron bastante parejas en las distintas 
regiones, con diferencias de s610 algunas decimas de punto 

porcentual (Ia unica excepcion es Europa y Asia central, 
donde las tasas de fecundidad eran bajas ya en los afios 
sesenta). En cambio, las diferencias en las tasas de creci
miento del PIB fueron enormes, como se observa en el 
Grafico 2.5. En Asia oriental, eI crecimiento anU:.l1 de la 
produccion fue en promedio un 5% superior al de la pobla
cion en edad de trabajar; en America Latina, la (lllercncla 

fue de menos del 1,5% Y en Africa al sur del Sahara, eI 



crecimiento de la poblacion en edad de trabajar fue superior 
al del PIB. Cuando las tasas de crecimiento economico 
han sido elevadas, la produccion media por trabajador ha 
aumentado con rapidez; en Asia oriental se duplico cada 
15 arros, en America Latina solo cada 50 y en Mrica al sur 
del Sahara lIego incluso a disminuir. 

EI crecimiento economico y la oferta de trabajo son 
interdependientes, pero parece que la relacion de causalidad 
se da en sentido inverso al reconocido habitualmente: el 
crecimiento economico traeria aparejado un aumento de la 
oferta que sl~ria rapido al comienzo y lento despues. En la 
Republica d,~ Corea, la poblacion en edad de trabajar crecio 
nada meno, que un 2,8% anual en los arros sesenta y 
setenta y, !·in embargo, el crecimiento economico, al 
aumentar l.ts oportunidades de empleo, promovio un 
aumento aun mas rapido de la oferta de trabajo, ya que 
incremento la participacion de la mujer. Los hogares corea
nos, con mayores ingresos y alentados por los planes de 
planificacioll familiar, comenzaron a optar por tener menos 
hijos. AI de>cender la fecundidad, las familias invirtieron 
mas en cada uno de sus hijos, 10 que incremento el mimero 
medio de aitos que eS[Qs dedicaban a estudiar. Una econo
mia en aug! permitio tambien al gobierno y a los hogares 
destinar m.is recursos por alumno, 10 que mejoro la 
calidad del sistema educativo coreano. La inversion en capi
tal humane, conuibuyo a mantener las rapidas tasas de 
crecimiento de Curea v cerro el drculo virtuoso entre creci
mien to ecoflomico y elerta de trabajo. Actualmente, Corea, 
como mud-os otros raises de Asia oriental, ha terminado 
casi ~u transicion demogrifica; tiene bajas tasas de fecundi
dad y dispone de una fuerza de trabajo de crecimiento 
lento, muy l:specializada y cada vez mejor remunerada. 

No obstante, sigue todavia en pie la duda sobre 10 que 
habria que hacer en el futuro en las regiones donde el creci
miento economico se ha estancado y la poblacion continua 
creciendo con rapidez, como en gran parte de Mrica y en el 
Oriente Medio. No hay respuestas Hciles. Para que una tasa 
de fecundidad baja desacelere en forma apreciable el creci
miento de la oferta de trabajo se requieren unos 20 arros. A 
corto plazo, la disminucion de la fecundidad puede estimu
larlo si las mujeres que habrian estado criando a sus hijos 
deciden en cambio sumarse a la poblacion activa. Cuando 
el objetivo es elevar los ingresos derivados del trabajo, los 
recursos tendrin mayor rentabilidad si se utilizan para pro
mover el crecimiento de la demanda de trabajo -estas 
medidas mejoraran la situacion de los trabajadores mucho 
antes que los intentos directos de reducir la oferta futura. 
Asi pues, si bien el descenso del crecimiento demografico 
no significa que deban abandonarse las iniciativas encami
-adas a estimular la demanda de trabajo, hay razones mas 

'. ;: suficientes para adoptar politicas sociales que favorez
can el descenso de la fecundidad --educacion de las nirras, 

mejora de la condicion de la mujer e inversiones en salud 

genesica y planificacion de la familia. Estas intervenciones 
se pueden justificar por su contribucion a la salud y bienes
tar individual y familiar. 

••• 
EI crecimiento economico eleva los salarios y alienta a 

los trabajadores a obtener puestos mejor remunerados y 
mas productivos en el sector formal, como demuestra 10 
ocurrido en Malasia. La inversion en capital flsico y 
humano es fundamental para el crecimiento economico y el 
aumento de la productividad -sin inversion, los salarios se 
estancan y los niveles de vida se deterioran, como ocurrio 
en Ghana antes de sus reformas. Pero el mero hecho de 
aumentar la masa de capital flsico y los arros de escolariza
cion no se traduce automaticamente en un crecimiento sos
tenido, como descubrio Polonia. Una estrategia de desarro

llo basada en el mercado, que induzca a empresas y hogares 
a invertir en el futuro de forma productiva y rentable, 
puede generar una demanda creciente de trabajo. Dicha 
estrategia permitiri a los paises de ingreso bajo y mediano 
ampliar las oportunidades de empleo y elevar los salarios de 
su propia poblacion activa, que en muchos casos esti 

aumentando ripidamente. 
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L
A !NMENSA MAYORIA DE LAS PERSONAS, CUAL

quiera que sea su raza y nacionalidad 0 el estado 

de desarrollo de su pais, dedican la mayor parte 
de su existencia a trabajar para ganarse la vida. 

EI crecimiento economico y el aumento de los ingresos per 
capita influyen de manera decisiva en el tipo de trabajo que 
realizan los hogares, los ingresos que reciben, la forma en 
que administran su tiempo y los sectores en que trabajan, 

as! como en su decision de emigrar 0 no. Los aumentos de 
la productividad laboral y los salarios reales condicionan las 
decisiones de los hogares sobre cuales son los miembros 
que van a trabajar, quienes deben recibir educacion y hasta 

que nivel y como se va a tratar de evitar los riesgos y garan
tizar la seguridad de los ingresos. En 10 que respecta a los 
empleadores, la mayor productividad influye en la 
demanda de trabajadores, la organizacion de la producci6n 
y la naturaleza de los contratos de empleo. La situaci6n real 
del empleo esta determinada por la intetacci6n de la oferta 

de trabajo de los hogares y la demanda de trabajo de los 
empleadores. 

En este capitulo se describe la forma en que el desarro

llo influye en las decisiones de los hogares sobre el trabajo y 
en la organizacion de las relaciones de empleo. Se exami
nan tambien las causas del desempleo en los paises ricos y 
pobres. 

Decisiones de los hogares y oferta de trabajo 
Los hogares de todo el mundo cuentan con recursos limita
dos para alcanzar sus objetivos. En la mayor parte de los 
casos, sobre todo en los paises de ingreso bajo y mediano, 

su principal recurso es el tiempo disponible para rrabajar. 

Tasa de actividad 

Los hogares deben decidir como distribuir su tiempo de 

trabajo colectivo entre actividades domesticas y de mer

cado. Esas decisiones dependeran de los ingresos del hogar 

y de los salarios de cada uno de sus miembros. Los bajos 

salarios no siempre indican un horario prolongado de tra

bajo. En Ghana y Malasia, los datos de las encuestas sobre 

hogares revelan que los trabajadores de las familias que se 
sinian en los dos quintiles mas bajos de la distribuci6n de 

ingresos trabajan en promedio menos horas -entre un 

15% y un 20% menos- que las personas del quintil mas 

to 

alto. Este resultado se debe probablemente a la falta de 
oportunidades, sobre todo en las zonas rurales. Pero la 

mayor productividad laboral y el aumento de los salarios 
reales pueden elevar los ingresos del hogar 10 suficiente 

como para que en algun momento sus integrantes decidan 
trabajar menos horas. Uno de los beneficios del creci
miento economico sostenido de los paises industriales de 

ingreso alto ha sido un descenso de casi el 40% en el 
numero de horas trabajadas por persona y por alio, que ha 

pasado de un promedio de 2.690 en 1900 a 1.630 en 
1986. 

Los hogares deben decidir tambien quien va a trabajar y 
en que actividad. Segun la forma convencional de cuantifi

car el trabajo, los hombres trabajan mas que las mujel'es. En 
una gran variedad de paises C1.<;i todos los hombres de 25 a 
54 alios se dedican directamente a actividades generadoras 
de bien en su propia casa, en explotaciones agrfco
las 0 empresas fumiliares 0 en el mercado de trabajo (Gra
fico 3.1). Las diferencias entre paises se refieren lmica
mente a los jovenes y los ancianos. Por ejemplo, la 
proporcion de adolescentes varones y hombres de- edad 

avanzada que trabaja es mucho mayor en Uganda que en el 
Brasil, en parte por los diferentes niveles de ingresos y, por 
ende, las distintas pautas de escolarizacion y de jubilaci6n. 

Entre los que trabajan tUera del hogar, el empleo asala
riado es la forma mas comun de actividad entre los jovenes; 
el deseo de trabajar por cuenta propia y el espifltu de 
empresa aumentan con la edad, mientras que el desempleo 
es especialmente elevado entre los jovenes (que son [')s que 
mayo res probabilidades tienen de cambiar de empleo). De 

ello se deduce que, para algunas personas, el empleo asala

riado es una forma de comenzar, ganar algo de dinero y 
adquirir conocimientos practicos, ahorrar y, con eI ti'~mpo, 
emprender una actividad independiente. EI Gdfiw 3.2 

ofrece una instantanea de la poblacion en edad de nabajar 
en un pals, Malasia, que muesrra como varia la dimibu

cion del tiempo seglin la edad y eI sexo. 
En cualquier caso, la definicion convencional d,~ "tra

bajo" no re£leja adecuadamente eI estUerl.O relativo, ya que 

casi nunca se tiene en cuenta el tiempo destinado a activi

dades familiares fuera de la agricultura. En casi todas las 

sociedades, la mayor parte de los hogares conffan a la mujer 
eI grueso de las tareas asociadas con la crianza de los hijos y 



el cuidado de la casa. Segun muchos estudios microecon6-
micos, las mujeres trabajan mas horas que los hombres 
-sobre todo cuando participan tambien en la economfa de 

mercado. 
La tasa de actividad de las mujeres cambia muchas veces 

de forma significativa conforme avanza el desarrollo. Suele 
ser mas elevada cuando la economfa esta organizada en 

torno a la produccion de tipo familiar en la agricultura. 
Con el crecimiento economico y la urbanizacion, tiende a 
disminuir, en la medida en que las mujeres se quedan en 

casa mientras los hombres van a trabajar. Con niveles toda
via mas altos de ingreso per capita, la tasa de actividad 
femenina vuelve a aumentar, ya que el mercado de trabajo 
ofrece mejores posibilidades a la muier. Las tasas de activi-
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dad reflejan tam bien diferencias culrurales e ideo logicas. 

Para explicar por que el Japan, Rumania y Ugand:. tienen 

tasas femeninas mas elevadas que el Brasil y el Paki:,tan hay 

que tener en cuenta una combinacion de factores ewnomi

cos y no economicos (Grafico 3.1). 

Migracion 

Los hogares deben decidir tambien donde trabajar. La deci

sion de emigrar -sea en forma permanente 0 temporal, 

dentro del propio pais 0 a otros paises- depende en gran 

parte del mercado de trabajo: los integrantes de la familia se 

trasladan a donde hay trabajo. Cuando los ingresos son 

bajos, para conseguir un salario las familias rurale, tienen 

muchas veces que emigrar, bien en forma temporal 0 per

manente. La migracion es tambien consecuencia del deseo 

de diversificar las fuentes de ingreso -las familias tllvian a 

veces a uno de sus miembros a trabajar en la ciudad mien

tras que los demas permanecen en la explotacion familiar 0 

en la economia asalariada local. La migracion temp,.Jral esra 

asociada por 10 general a la busqueda de empleos estaciona

les y a veces presupone tambien un cambio de pais. Como 

ejemplos cabria citar el de los jornaleros agricolas de Indo

nesia que viajan a Malasia, los trabajadores mexicanos que 

van a los Estados Unidos y los de Mozambique que parten 

hacia Sudafrica. 
Con el tiempo, el desarrollo economico tiende a au men

tar las oportunidades de empleo urbano y a alentar a los tra
bajadores a trasladarse a las ciudades. No obstante, este pro

ceso puede verse desfigurado por politicas que discriminan 

contra la agriculrura y favorecen a las zonas urbanas en 10 
que respecta a la creacion de empleos, la prestacion de servi
cios publicos 0 ambas cosas a la vez (Capirulo 4). En cual

quier caso, el comportamiento migratorio debe emenderse 

como la reaccion de los hogares frente a las oportu nidades 

que se ofrecen en otros lugares, 10 que significa que los 

intentos de contener la migracion pueden ser in.ltiles 0 

costosos. 

Fecundidad y escolarizacion 

EI numero de hijos por pareja depende en gran pane de las 

preferencias personales. En los hogares rurales pohres, los 

hijos son una fuente importante de mano de obra agricola y 

de seguridad en la vejez. Con el desarrollo, la mayor parte 

de las familias desean menos hijos, ya que las oportunidades 

de empleo y el valor de mercado del tiempo de Lt mujer 

aumenta. Por otra parte, el aumento de los ingreso, dismi

nuye el valor economico de los hijos como trabajadores 

familiares y como sustitutos de los sistemas public(ls 0 pri

vados mas estructurados de seguridad de los ingresos, 

incluida la ayuda en la vejez. 

Cuando los padres en situacion mas desahogada deciden 

tener menos hijos, invierten tam bien mas en elias, sobre 

todo en su educacion. En la mayor parte de los p,llses las 



ninas reciben menos instruccion que los varones -espe
cialmente en Asia meridional y el Oriente Medio- pero, 
en algunas regiones, sobre todo en America Latina, las ninas 
reciben de hecho mas. La menor escolarizacion de estas se 
debe a las menores oportunidades economicas de la mujer, 
asi como a influencias culturales directas. Una caracteristica 

del desarrollo en Asia oriental fue la rapida expansion de la 

educacion tanto de las ninas como de los varones, con los 

consiguientcs beneficios para la nueva generacion. Las 
madres con mayor nivel de instruccion suelen dedicar mas 

recursos familiares ala alimentacion y crianza de sus hijos y 
dan mas prioridad a su educacion. Estas decisiones de los 

hogares tienen un efecto acumulativo: al cabo de 15 0 20 
anos, el numero de trabajadores crece mas lentamente yel 

nivel de espc'cializacion aumenta. 

Medidas pam hacer }ente a los riesgos 

Una preocupacion habitual de los hogares es la de preca

verse contra los riesgos a que esran expuestos, como la per
dida de las cosechas, el desempleo, la enfermedad 0 la vejez. 
Cuando toman decisiones sobre como utilizar el tiempo de 
trabajo disponible, los hogares deben preyer el riesgo de una 
disminucion temporal 0 permanente de los ingresos. 

Incluso los hogares pobres encuentran la manera de hacer 
frente a la incertidumbre economica y consiguen que el 
consumo varie mucho menos que los ingresos. Lo logran 
por medios !TIUY diversos: redistribucion del tiempo de tra

bajo, decisic'nes sobre el matrimonio y el numero de hijos, 
ahorro, tramferencias dentro de la familia 0 de la comuni

dad 0 presLlmos. Por ejemplo, las decisiones relativas al 
tamano de la familia dependen en parte de la percepcion 
del riesgo de que algunos hijos mueran antes de llegar a la 
edad adulra, 10 que pondria en peligro el principal sosten de 

los padres en la vejez. 
La medida en que la asignacion del trabajo responde a 

una estrategia de gestion del riesgo varia de acuerdo con las 
alrernativas disponibles. En Botswana y otros paises se ha 
comprobado que las familias, cuando deciden como asignar 
el tiempo de trabajo de sus miembros en el hogar y en otras 
ciudades (0 paises), buscan la forma de limitar los riesgos. 
Con el desarrollo economico, las familias tienden a dedicar 
mas tiempo a actividades fuera del hogar. Los riesgos rela

cionados wn el mercado de trabajo, especialmente el 

desempleo, adquieren mayor importancia relativa. 

Relaciones de empleo 

La mitad de los trabajadores del mundo trabaja por cuenta 

propia 0 en cmpresas familiares. No obstante, a medida que 

progresan 1;1;; economias, aumenta el numero de trabajado

res asalariados y las relaciones de empleo adquieren un 
caracter cad a vez mas formal, diversificado y complejo. 

Normalmente son muchas las fuerzas que contribuyen a 

promover y controlar el esfuerzo, com partir los riesgos y 

garantizar la equidad. Los arreglos que resultan satisfacto
rios en una fase de desarrollo quiza no 10 sean mas adelante 
en una economia mas desarrollada. 

La forma predominante de organizacion laboral en las 
economias tradicionales es la empresa familiar, que suele ser 

una explotacion agricola. La principal ventaja es que el 
hogar absorbe todos los beneficios de su actividad, por 10 
que todos los miembros estan directamente interesados en 

trabajar de forma productiva; las desventajas son su 
pequena dimension y la limitacion de recursos. Las econo
mias de escala no son importantes cuando la mayor parte 
de la produccion es agricola; aun cuando las nuevas tecnicas 

de mecanizacion del trabajo ofrezcan ventajas a las explota

ciones mas gran des, normal mente se crean mercados de 
alquiler que permiten a los pequenos agricultores utilizar 

esas tecnicas. Los grandes establecimientos suelen tener mas 
facilidades de acceso al credito, pero las explotaciones fami

liares tienen una ventaja todavia mas importante: pueden 
contar mas facilmente con el esfuerzo de todos sus miem

bros. Estas explotaciones y otras pequenas empresas conti
nuan siendo formas eficientes de organizacion laboral para 

una buena parte de la produccion en las sociedades pobres. 
Incluso donde predominan las explotaciones agricolas y 

las empresas familiares, coexisten otros tipos de relacion de 

empleo. La forma mas elemental de contrato de trabajo es 
el puramente casual, por ejemplo el de los recolectores de 
frutas, taxistas y trabajadores ocasionales. En esta parte del 
mercado de trabajo, la ptoductividad se mide f<icilmente y 

el pago a destajo es, tanto para los trabajadores como para 
los empleadores, un sistema aceptable y equitativo de remu
neracion. La demanda de este tipo de mana de obra 
depende del valor de la contribucion del trabajador a la pro
duccion, mientras que la oferta depende de cuanto valoran 

su tiempo los individuos (0 de cuanto pueden ganar de otra 
manera). AI aumentar las oportunidades de empleo, este 
tipo de trabajo se especializa y muchas veces hay que fijar 
un pago preestablecido como medio de garantizar la dispo
nibilidad de mana de obra en un momenta determinado. 
Los contratistas de mana de obra llegan a ocupar un lugar 
importante en este contexto, como ocurrio en la industria 
de la fruta en el norte de Chile, con el auge de los ochenta. 
Estos empresarios han desempenado una labor fundamen

tal en industrias que requieten un usa intensivo de mana de 

obra y que estan situadas en lugares escasamente poblados. 
Firman contratos con los agriculrores, actuan como agen

cias de empleo y facilitan la circulacion de informacion 

entre los mercados de trabajo de las regiones vecinas. 

Contratos implicitos 

En los estudios sobre los mercados rurales de trabajo de los 

paises en desarrollo se ha comprobado que los salarios 

dependen muchas veces de sutiles fuerzas sociales yecono

micas. En las aldeas pobres, pueden fijarse a un nivel que 
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permita a los trabajadores corner 10 suficiente para trabajar 
con eficacia. Normalmente, los salarios se fijan por tarea 0 

por temporada, pudicndose tener en cuenta algunas consi

deraciones de equidad. En algunos estudios Ilevados a cabo 

en la India se ha observado que los jornales en ciertas zonas 
rurales son de una uniformidad sorprendente cuando se 

trata de trabajadores del mismo sexo, a pesar de las diferen
cias en la productividad individual. Los salarios varian 

cuando se trata de tareas espedficas de cada tem

porada, pero no reflejan directamente la productividad. En 
la temporada baja, los trabajadores mas productivos suelen 
tener mas oportunidades de empleo que los menos produc

tivos. Estos contratos contienen incentivos para retribuir el 

eslUerzo y muchas veces prevcn cierta dispersion del riesgo. 
Los contratos de aparcerfa son tam bien muy frecuentes por 
esas mismas razones, pero suelen utilizarse mas donde los 

costos de supervision son altos 0 donde la relacion entre 
esfuerzo y productividad es tenue. 

Contratos formales de trabajo 

Al aumentar el ingreso per capita y avanzar la industriali
zacion, los mecanismos informales y la produccion en 

pequena escala pierden utilidad. La mayor parte de las acti
vidades manufactureras y muchos de los servicios suelen 

ofrecer mayores economlas de escala --sea en la producci6n, 
la comercializaci6n 0 e/ financiamiento-- que la agricultura. 
Ademas, se contrata a los trabajadores no s6lo para que rea
licen una tarea estrictamente delimitada sino para que se 
integren en un esfuerzo coordinado; se les debe ofrecer capa

citacion, as! como responsabilidades, estimulos e incentivos. 
Las consideraciones relativas a la motivacion, la preocupa
cion por los riesgos y las norma.~ sociales cominuan imerac
wando con la tecnologia y esto se refleja en los resultados 
observados en el mercado de trabajo; pero todas estas cues

tiones se resue/ven cada vez con mas frecuencia por medio 
de contratos formales entre empleadores yempleados. 

Los contratos de trabajo formales suelen servir de marco 
para las inversiones conjuntas de empleadores y trabajado
res. Las empresas valoran una fuerza de trabajo digna de 

confianza y bien capacitada, que conozca las caracteristicas 

de sus procesos de produccion. Por ello destinan recursos a 

contratar y preparar trabajadores que respondan a sus nece

sidades y ofrecen incentivos a quienes permanecen leales. A 

su vez, los trabajadores valoran la seguridad de un sueldo 

fljo. Algunas empresas ofrecen "sueldos de eficiencia" -es 

decir, deliberadamente superiores a los de/ mercado-- para 

que la pcrdida del puesto resulre mas costosa al trabajador 
por un lado y, por otto, para poder contratar, retener y 

motivar a los buenos trabajadores. Los detalles de los con

traros de trabajo formales deben estar en consonancia con 

un regimen mas amplio de derechos del trabajador oficial

mente reconocidos que por 10 general regula las relaciones 
laborales en las economfas modernas y que abarca asuntos 

tales como las normas minimas, la afiliacion a sindicatos y 
la seguridad en el empleo. En la tercera parte de/ Informe se 
vuelven a tratar estos temas. 

Desempleo 
Maciek tiene 52 afios y durante casi la mitad de su vidtl estuvo 
empleado en una flbrica de camiones en Polonia. La fabrica 
ha cambiado de gestion y estd ahora en proceso de reestrllctura
cion. Maciek es uno de los mil trabajadores que han perdido su 
empleo. A SIt edad y con su escasa preparacion, tendrd :'!J'andes 
dificultades para encontrar un nuevo puesto. 

• •• 
N'golo, un campesino sin tie17a que vive cerca de Korhogo, 

en el norte de COte d'Ivoire, trabaja en promedio unas 15 horas 
ala semana. Querria trabajar mas para mejorar el r;ivei de 
Ilido de su familia y pagar la educacion de sus hijos, pao solo 
hay trabajo suficiente en la temporada de la cosecha. 

• •• 
Zeba se graduo hace tres afios en la Universidad de Dacca 

(Bangladesh). Casi todos sus compafieros varones han encon
trado trabajo, pero a pesar de que ha buscado activ,lmente 
empleo en Dacca, Chittagong y su ciudad natal de Khuina, 
Zeba no ha recibido ninguna oftrta. Los empleadores prefieren 
contratar varones porque crem que se dedicardn mas a su 
camra. 

• •• 
Los hogares ofrecen su trabajo y los empleadores 10 bus

can; esta interaccion, junto can el empleo par cuenta pro
pia y la produccion familiar, derermina la situaci6n del 

empleo y los salarios en un momenro dado. Peo hay 
muchos que de sean trabajo y no 10 encuentran. Como 
demuestran los casas de Maciek, N' gala y Zeba, el desem
pleo revisre multiples formas; todas elias rienen un costo 
humano. Las causas del desempleo son complejas y muchas 

veces no tienen relaci6n con el nivel de desarrollo. Es evi
denre que la diferencia entre las tasas de desempleo de Fran
cia y el Jap6n 01,6% y 25%, respectivamente, en 1993) 
no es simplemente resultado de la diferencia de ingresos. 
No obstante, el desarrollo influye mucho en las manifesta

ciones del desempleo yen la forma en que este se registra en 

las estadfsticas oficiales (Recuadro 3.1). 

En los paises de ingreso bajo, el sector informal y el for
mal suelen absorber en conjunto a la totalidad de la pobla

cion activa, sobre todo en las zonas rurales. Muchos de estos 

trabajadores no tienen empleo de jornada completa, Algu

nos estin empleados sOlo parte del tiempo; trabajan largas 

jornadas en plena campana y permanecen inactivos 
el resto del ano. Pero la natllraleza de la produccion en las 

economias agrfcolas es tal que el desempleo manifiesto --es 

decir, las personas desocupadas que buscan trabajo- es 

relativamente raro. Los miembros de familias pobres no 

pueden permitirse vivir sin empleo y el reparro del rrabajo 

poco productivo es un fenomeno muy generalizado en la 



agricultura. Sin embargo, la suburilizacion de la mana de 

obra es bastante frecuente. En Ghana, los jornaleros rurales 

trabajan en promedio solo 28 horas a la semana, mientras 
que en Viet Nam casi ell0% de la poblacion activa trabaja 

menos de 15 horas semanales, aun cuando muchos preferi

dan trabajar mas. En Bangladesh, la Oficina de Estadistica 

estima que en 1989 casi el 43% de la poblacion activa 

estaba insuficientememe aprovechada. 

El problema de la subutilizacion de los recursos huma

nos existe en casi todos los paises -quienes desean trabajar 

no pueden hacerlo en la medida en que querrian. En las 
zonas rurales mas pobres, la manifestacion mas importante 
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es el subempleo estacional. En las ciudades, un indicio del 

problema es el rrabajador desalentado, que ha renunciado a 

buscar trabajo (en Sudafrica, eI desempleo total de la pobla

cion negra se aproxima al 40%, y casi tres cuartas partes de 

esa poblacion ha abandonado la busqueda de empleo). 

I, 

Al avanzar eI desarrollo y como consecuencia de la trans

formacion estructural de la economfa, la modalidad de 

desempleo dominame no es ya eI subempleo sino una 

forma de desempleo mi, evidente. Esta transici6n se debe 

en parte al aumento de los ingresos y a la urbanizacion. A 



medida que los paises ereeen y los ingresos familiares 
aumentan, la gente puede eomenzar a permitirse perlodos 
de inaetividad en espera de un empleo. Ademas, las econo
mias mas modern as organizan d trabajo en formas que no 

se prestan tan faeilmente como la agricultura al reparto del 
trabajo 0 al ajuste de los horarios. No obstante, incluso 

entre paises con el mismo nive! de ingreso se observan enor
mes diferenci;l$ en e! desempleo manifiesto. Argelia, e! Bra
sil y Polonia cienen ingresos per capita muy semejantes, 
pero a comie:lzos de 10" anos noventa sus tasas de desem
pleo manifieso fueron, respectivamente, d 21,0%, el3,9% 

yel 16,0% (Crafico 33). Para explicar esta divergencia es 
importante c0mprender las distintas fuerzas econ6micas 
que gene ran (!esempleo. 

EI desempleo manifiesto puede ser causado por la oferta 

o por la dem.mda de trabajo; puede obedecer a la decision 

de un trabaj"dor de rechazar los empleos disponibles y 
esperar a que se presente oua oportunidad mejor; puede 
ser resultado de expectativas poco realistas 0 de politicas 
err6neas 0 de rigideces que reducen la demanda de trabajo 
en relacion C(ln la ofena. Muchas veces se distinguen dis

tintas clases de desempleo segun el tipo 0 la causa. EI des
empleo fricconal 0 natural es resultado del funciona
miento normal de los mercados; suele ser de breve 

duracion y lorma parte del proceso de busqueda de 
empleos satis:actorios por parte de los trabajadores y de 
mana de obra id6nea por parte de los empleadores. El 
desempleo ddico es remltado de las fluctuaciones de la 
demanda agregada y, aunque algunas veces puede ser gene
ralizado y gra',e, suele ser temporal. Puede dar lugar a un 
aumento del desempleo de larga duraci6n si los desocupa
dos tienen di'lcultades para reincorporarse a la fuena de 
trabajo una va que se reanuda el crecimiento. EI desem
pleo estructur,ll esra asociado al estancamiento econ6mico, 
al mal funcionamiento del mercado de trabajo 0 a poHticas 
errOneas. Suek: ser de mas duracion. Para eliminarlo 
no basta con la recuperacion de la demanda agregada; hay 
que abordar tambien los problemas de la distribuci6n geo
grahca del empleo 0 del desajuste entre las calificaciones 
deseadas y las que poseen los trabajadores, aSI como flexibi
lizar las praccicas salariales y de empleo y mejorar la prepa
raci6n de los crabajadorcs. 

Las tendencias recientes del desempleo son particular

mente inquietantes. A pesar de la recuperaci6n constante de 
la economia mundial, el desempleo manifiesto ha aumen

tado en muchos paises. En Europa, la persisrencia de alras 

rasas de desempleo durante los aDOS ochenta parece haber 

sido resultado de una combinaci6n de factores: escaso creci
mien to de la demanda de trabajo, rigideces de los salarios 
reales en circunstancias en que disminuy6 la demanda de 
trabajadores no calificados, un sistema de bienestar social 
que no induda a los beneficiarios a aceptar empleo y res

tricciones en algunos sectores de servicios que frenaron el 
credmiento del empleo. 

EI desempleo es especial mente grave en muchas de las 
antiguas economias de planificaci6n centralizada, donde 

numerosas empresas, expuestas por primera vez a la disci
plina de los mercados, se han visto obligadas a reducir la 

producci6n 0 a cerrar sus puertas. En Bulgaria, Hungria y la 
Republica Eslovaca, el desempleo segun fuentes oficiales era 
insignificante hasta 1989. En 1993, las tasas de desempleo 
manifiesto en esos paises iban del 12% al 16%. No obs

tante, no todas las economlas en rransici6n han sufrido la 
misma experiencia. En BelarUs, la Republica Checa y Rusia, 
el desempleo manifiesto se mantiene por debajo del 10%, 
aunque muchos trabajadores de Belarus y Rusia esran real
mente sin empleo 0 trabajan a tiempo parcial. 

Durante los anos ochenta, eI crecimiento del empleo en 

eI sector moderno se estanc6 en muchos paises pobres 
como consecuencia de la reducci6n de la demanda agregada 
y de la reestructuraci6n de las empresas publicas. En los 
centros urbanos eI desempleo manifiesto creci6, ya que ni 
los trabajadores recien incorporados al mercado de trabajo 

ni los trabajadores desplazados consiguieron encontrar 
empleo. EI desempleo, antes considerado un lujo que solo 
pod ian permitirse los jovenes de posicion mas desahogada 
que esperaban colocarse en el sector moderno, se ha exten

dido a todas las clases sociales. 

••• 
EI desarrollo econ6mico ofrece a los participantes en el 

mercado de trabajo oportunidades siempre nuevas. EI pro

greso depende de la voluntad y la capacidad de los hogares 
de ahorrar y acumular activos produccivos, de cuan dispues
tos esten los empresarios a organizar los faccores de prOOuc-
cion para aprovechar los beneficios de la especializaci6n y 
del deseo de los gobiernos de alentar, y no frenar, esos 
esfuerzos. El crecimiento economico hace cada vez mas cos
tosos los servicios de los trabajadores, 10 que induce a los 
hogares a e1egir otras formas de administrar su tiempo y a 
los empleadores a idear metodos mas apropiados de organi

zar la producci6n. Pero estas interacciones no son perfectas 
ya menudo muchos trabajadores descubren que su capac i

dad de trabajo no se aprovecha al maximo y que sus ingre-

50S son bajos. 
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CAPITULO 4 

• 
1 

E 
L DESARROLLO ECONOMICO TRAE CONSIGO 

cam bios drasticos en la estructura del empleo y 
enormes aumentos de la productividad. Las 

modalidades de trabajo en las actividades tradi
cionales van cambiando a medida que crece el cos to de la 
mana de obra y se adoptan nuevas tecnologias. AI mismo 
tiempo, las opormnidades de empleo en el sector de servi
cios y en la industria aumentan, en tanto que el empleo en 

la agricultura disminuye y los trabajadores se trasladan a las 
zonas urbanas y pasan del sector informal al sector formal. 
Los trabajadores han prosperado mas cuando el proceso de 
mejora de la productividad y de transferencia de la mann de 
obra se ha basado en las realidades del mercado. Los esfuer
zos de los gobiernos por acelerar el cambio protegiendo a la 
industria y el empleo en el sector formal han resultado ser 
insostenibles y a menudo contraproducentes; han amino
rado el crecimiento economico, disminuido la demanda de 
trabajadores y fomentado el desplazamiemo de estos al 
sector informal. 

En este capitulo se analizan las raZ()I1es por las cuales el 
aumento de la productividad altera las modalidades de 
empleo. Se examina a continuacion la forma en que las 
politicas que se eligen pueden fomentar u obstaculizar un 
proceso de transformacion estructural y de crecimiento que 
requiere un uso imensivo de mano de obra. 

Movimiento de trabajadores de actividades poco 
productivas a actividades muy productivas 
EI incremento de la productividad y de los salarios reales 
modifica el funcionamiento de la economia. A medida que 
aumentan los conocimiemos especializados y el capital, los 
paises descubren que resulta mas economico utilizar a los 

trabajadores para producir mas manufacturas y servicios 

que requieren un uso intensivo de esos conocimientos y ese 

capital y menos productos agrlcolas que requieren mucha 

mana de obra. La participadon de la agricultura en el 

empleo disminuye en promedio del 90% del total en los 
paises pobres a aproximadamente el 5% en los paises ricos, 

como se observa en el Grafico 4.1. La participaci6n de la 

industria, que induye las manufacturas, la construccion y la 

mineria, au menta del 4% a alrededor del 35%, y la de los 
servidos del 6% al 60%. Este cambio va asociado al 

aumento del empleo en eI sector formal que se analiza en 

los Capitulos 2 y 3. Pero esta modalidad basica puede variar 

liti 

mucho segun la disponibilidad de recursos. Los paises con 
grandes extensiones de tierras aptas para la agricultura, 

como los Estados Unidos y Nueva Zelandia, siguen siendo 
productores agdcolas muy eficientes a medida que aumenta 
su nivel de desarrollo. Los que rienen abundantes recursos 
minerales, como Indonesia y Venezuela, tienden asignar 
menos uabajadores al secmr manufacrurero y mas al de 
servICIOS. 

Los aument()S de los salarios reales en un secmr determi

nado fomentan tam bien el uso de tecnicas de produccion 
que ahorran mano de obra a medida que los trabajadores 

pasan de actividades poco productivas a acrividades muy 
productivas, como muestran las diferencias en la organiza
cion de la produccion de leche en Mexico, el Ecuador y 
Texas. En las zonas rurales de Mexico, las familias de cam
pesinos pobres, trabajando con su escaso capital y sin recu
rrir a servicios especializados, producen s610 de tres a cuatro 
litros diarios por vaca, con 10 cual ganan apenas 10 sufi
ciente para subsistir. En las tierras altas del Ecuador, las 
pequenas centrales lecheras comerciales pagan a los trabaja
dores que contratan $100 por mes, utilizan diversos servi
cios comerciales, como la inseminacion artificial, y obtie
nen 13litros de leche diarios por vaca. Los esrablecJmientos 

ganaderos de Texas utilizan aun mas los servicios del mer
cado para adquirir, por ejemplo, suplementos nUlritivos y 
servicios de veterinaria; sus empleados ganan $: .200 al 
mes, pero las vacas producen 20 litros por dia 0 mis. 

A medida que las economias crecen, surgen nuevas 
oportunidades de empleo que compiten con las existentes. 
Cuando la demanda aumenta en otros lugares, los trabaja

do res abandonan las actividades menos productivas y relati
vamente mal remuneradas. En eI Grifico 4.2 se indican las 

tendencias de la productividad de los trabajadores en distin

tos sectores de Malasia y la Republica de Corea en los ulti

mos 30 anos. Los notables aumentos de la productividad 

registrados en Malasia reflejan en parte la expansion del 

empleo en los sectores industrial y de servicios, que son 

muy productivos, pero reflejan tambien el hecho de que en 

la agricultura la productividad aumento considerablemente 

sin que se redujera el numero de trabajadores. Los logros de 
Corea fueron aun mas espectaculares, aunque la praductivi

dad agricola solo empezo a mejorar a mediados de los afios 
setenta, despues de que comenzo a redudrse el n(imero de 

trabajadores. En Corea y Malasia, un 60% del aumento 



total de la productividad de los trabajadores se debe a 
aumentos en los distintos sectores, y la mayor parte del 
resto es resultado de transferencias entre sectores. 

EI aumento de la ptoductividad de los trabajadores, ya 
sea sectorial 0 intersectorial, no entrana solamente la crea
cion de empleos; dpicamente, tambien resulta necesario eli
minar algunos. Por ejemplo, el empleo en el sector indus
trial de Corea aumento de poco mas de 1 millon de puestos 
de trabajo en 1966 a mas de 6 millones en 1990, yen el 
mismo perlodo la participacion del sector manufacturero 
en el empleo total aumento del 10% al 30%. Pero este 
exiro econ6mico no se distribuyo de manera equilibrada 
entre las industrias y muchas veces lIevo a Ia eliminacion de 
puestos de (rabajo. EI empleo en la industria de la madera 
terciada awnento de 23.000 a 32.000 puestos entre 1970 y 
1979, pero disminuyo despues de 1980. Los salarios reales 
aumentaron rapidamente durante este periodo y trajeron 
aparejada una transformacion que mejoro la productividad 
en la industria. 

Errores de politica que reducen la demanda 
de trabajadores 
Ocurre mUI a menudo que la transformacion del empleo 
no refleja c,lmbios inducidos por el mercado sino que es 
resultado d{ los esfi.terzos del gobierno por apresurar el ttas
lado de tral::ajadores de actividades y sectOres poco produc
tivos a otto, de alta productividad. Los gobiernos han ([a
tado de fo'zar los cambios de tres maneras: mediante 
pollticas qu.,: favorecen a la industria a expensas de la agri
culrura, mccliante pollticas que tienden a reducir la 
demanda de trabajadores en la agriculmra y mediante regla
mentaciones encaminadas a hacer que eI empleo en el sec
tOr formal resulte mas atractivo para los trabajadores. Las 
tres frenan el crecimiento de la demanda de trabajadores y, 
mas tarde 0 mas temprano, obstaculizan el crecimiento glo
bal de la economia. 

Sesgos a fovor de fa industria 

Las politicas aplicadas por un gran numero de paises que 
hicieron hincapie en la industrializacion basada en la susti
tucion de importaciones resulraron en ultima instancia per
niciosas para el empleo industrial, el crecimiento de la agri
cultura yel desempeno general de la economia (Cuadro 
4.1). En la India, por ejemplo, hubo un aumento constante 
de los salarios pero un lento crecimiento del empleo en el 
sector manufactureto. Algunos paises, como la Argentina y 
el Peru, 0 Ghana y Zambia, tuvieron a la vez salarios decre
cientes y una expansion lent a del empleo (0, en el caso de la 
Argentina, negativa). La proteccion de la industria no fue 
capaz de generar un crecimiento dinamico del empleo en 
ese sector. Ademas, inttodujo disrorsiones desfavorables 
para estos trabajadores: algunos esmdios muestran que en 
los paises de ingreso bajo y mediano las industrias de expor-

tadon por 10 general llsan mas mano de obra que las de sus
tituci6n de imponaciones, pero las primeras, en lugar de 
estar subvencionadas, con frecuencia pagan impuesros des
proporcionadameme altos. EI capital suele estar subvencio
nado implicitameme por el menor nivel de ptoteccion de 
los bienes de capital imporrados y por la sobrevaloracion de 
las monedas, 10 cual acenrua los efecros negativos del pro
ceso de industrializacion para la mana de obra. En cambio, 
las florecientes economias de Asia oriental hicieron hincapie 
en las exporraciones y favorecieron moderadamente a la 
industria. Han tenido un crecimiento del empleo asalariado 
mucho mayor que el demografico y un aumemo considera
ble de los salarios en el sector manufacturero. 

La proteccion de la industria ha dado buenos resultados 
en unos pocos casos pero ha sido perjudicial para el 
aumento del empleo industrial. Tambien ha sido perniciosa 
para la agricultura, que es el sector que mas requlere un uso 
inrensivo de mana de obra; por 10 tanto, constituye un 
sesgo en contra de la demanda de trabajadores y de los gru
pos de rrabajadores mas pobres. En muchos casos, el 
impuesro real sobre la agriculrura ha sido enorme. En un 
estudio de 18 paises se comprob6 que en el perfodo 
1960-84 el impuesro total (expllcito e implJciro) sobre la 
agriculrura habia sido del 30%, equivalente a una rransfe
rencia a otros sectores del 46% del valor agregado enla agri
culrura por ano. Esa rransferencia variaba de alrededor del 
50% -en eI caso de paises como Ghana y Zambia, que 
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tenian los impuestos mas altos- al 10% 0 el 20%, como 
en Malasia, por ejemplo, donde el impuesto ala agricultura 
era relativameme moderado. En cambio, Corea y Portugal 
subvencionaban la agriculrura en la pd.ctica. En la mayorfa 
de los casos, la mente principal del sesgo antiagrfcola --en 
promedio, alrededor del 75%- no consistfa en impuestos 
expliciros sino en los efectos indirectos de la proteccion de 
la industria y de las monedas sobrevaloradas. El esrudio 
revelo que una tributacion moderada del sector agricola 

estimula un crecimiemo mas ripido del sector y de [oda la 
economia. Debido a su efecto en el proceso de crecirniemo, 

los impuestos mas bajos a la agricultura paradojicameme 
aceleran la transformacion del empleo agricola y el 
movimiento de trabajadores de la agricultura al sector 
industrial y de servicios. 

La forma en que evoluciona la tecnologia es tambien 
significativa. Si el adelanto tecllologico en un sector impor
tame que utiliza mucha mana de obra es lento, ese sector 



puede quedar atras con respecto al resto del pals. Puede 
ocurrir esto cuando no se desarrollan ni se adoptan nuevas 
tecnicas, como sucedio en la agricultura durante las revolu
ciones industriales del Reino Unido y los Estados Unidos. 
En esos casos, los avances tecnicos se concentraron en la 
industria y en las comunicaciones, y este fUe uno de los faG
tores del estancamiento de los salarios de la mano de obra 

no calificada, incluso cuando se pmdujo un despegue de la 
economfa. Pem la revoluci6n verde ha modificado pmfun
damente 1.1 situacion en la agricultura en los ultimos 

30 anos. Alii donde los agricultores han podido adoptar 
nuevas tecnicas --especial mente en gran parte de Asia- el 
secror rural ha progresado aceleradamente, 10 cual ha entra

nado un dpido crecimiento global del ingreso y gran des 
beneficios para los trabajadores rurales a traves de los efec

tos directos sobre los ingresos y los salarios agdcolas. En un 
estudio hecho en una zona rural de la India se comprob6 
que los aumentos del rendimiento debidos al progreso tec
nologico h:tbfan reducido la incidencia de Ia pobreza del 
56% al 30% de la poblacion entre mediados de 1970 y 
1990, graci.LS a la mejora de los ingresos y a un aumento de 
los salarios del 70% en eI sector de la agricultura. En 
muchos estlldios se ha observado que esto tambien tiene un 
efec(() indirecto considerable en la expansion del sector 
rural no agdcola, impulsada por la demanda creciente de 
servicios, bienes de consumo e insumos a medida que 
aumenran I,)S ingresos agrfcola.~. Sin embargo, para que la 

tecnologfaevolucione debe existir un marco normativo 
apropiado. La principal raz6n dellento crecimiento de la 
productividld agricola en Africa al sur del Sahara no es la 
falta de inic iativa de los agricultores sino las graves distor
siones que perjudican a la agricultura. 

Politicas desjavorables para los trabajadores agrfcolas 

Entre 1950 y fines de los afios setenta, las polfticas agricolas 
en las economfas con orientaci6n de mercado y tam bien en 
las de planificaci6n centralizada se inspiraron en la noci6n 

de que los campesinos probablemente no responderian a los 
incentivos del mercado, que las grandes explotaciones agri
colas eran mas eficientes y que eI futuro del sector radicaba 
en la modernizacion con un uso intensivo de capital. Esto 
result6 ser erroneo. Algunas economia.~, principalmente en 
Asia oriental, no solo evitaron la tributaci6n excesiva del 

sector agrfcol.a sino que ademas proporcionaron un fuette 

apoyo en materia de infraestructura y servicios a los peque

nos agricultores. Facilitaron este proceso las reformas agra

rias anteriores (en Corea y laiwan, China), la existencia de 

pequenas explotaciones agrfcolas (en Indonesia y Tailan

dia), y la rapida transici6n a 1.1 producci6n agricola en 

pequena escala (en China despues de 1978) hayan facili

tado este proceso. En estas economias se registraron un 
crecimiento del secror rural y un aumento significativo del 

empleo no agricola en las zonas rurales. 

Sin embargo, en muchos pafses, gran parte de la tierra 

pertenece a explotaciones excesivamente grandes que hacen 
uso intensivo del capital yemplean muy poca mana de obra 
pero tienen acceso preferencial a creditos y a ottos subsi
dios. En America Latina, las vacilantes reformas agrarias 
que tenfan por fin 0 amenazaban con conceder derechos 
sobre la tierra a los campesinos que las cultivaban no hicie
ron sino empujar aun mas a los terratenientes a adoptar 
metodos de produccion que requerfan menos mana de 
obra. Colombia es un ejemplo especialmente notable de los 
efectos contraproducentes de esas polfticas. Tierras que 
podrfan haberse urilizado eficientemente para eI cultivo se 
dedican en cambio a la ganaderla a causa de polfticas distor
sionadas que favorecen a las grandes explotaciones (Recua
dro 4.1). En muchos paises del antiguo bloque del CAEM, 
la tierra esta todavfa en manos de grandes explotaciones 
agrfcolas colectivas 0 de sus sucesores. 

La privatizaci6n y la reforma agraria, 0 am bas cosas, son 

necesarias en muchos paises. Viet Nam y Albania han 

tornado ya medidas en ese sentido, y tambien se ha iniciado 

un programa de reforma agraria en Sudafrica. Es mejor 

llevar a cabo la reforma agraria en un contexto de mercado, 

con la cooperaci6n voluntaria de compradores y vendedores, 

y no mediante la expropiacion. Para que la reforma tenga 

exito, se puede prestar asistencia a los pobres mediante 

donaciones para la compra y explotaci6n de tierras. El 

apoyo tecnico y de comercializacion y las inversiones en 
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infraestrucrura rural deberan tambien reorientarse en favor 

de los pequefios agricultores. 

La regILzmentaci6n del trabajo, el dualismo ILzboral 
y el sector informal 

La reasignacion de recursos que permite transformar una 

economfa y aumentar la productividad requiere un mer

cado de trabajo expuesto a las fuerzas economicas. Las polf

ticas que favorecen la formacion de pequenos grupos de tra

bajadores concentrados en actividades de alta productividad 

!levan al dualismo (la segmentacion de la fuerla de trabajo 

en grupos privilegiados y no privilegiados) y tienden a escu

dar al sector formal de las influencias mas amplias del mer

cado de trabajo, a costa del aumento del empleo. Esto ocu

rre muchas veces cuando en un mercado de productos que 

esci resguardado de la competencia (debido a la proteccion 

del comercio 0 porque es de propiedad estatal) se introdu

cen reglamentaciones laborales encaminadas -a veces con 

buenas inteneiones- a proteger 0 mantener las condicio
nes de trabajo existentes en el sector formal. Asi se puede 

crear un pequefio grupo de trabajadores relativamenre favo
recidos que estan interesados en perpetuar su situacion de 

privilegio. 

En muchos paises de America Latina, Asia meridional y 

el Oriente Medio, las leyes laborales establecen onerosas 

reglamentaciones de seguridad en eI empleo que hacen que 

las decisiones en materia de contrataci6n sean prictica

mente irreversibles. EI sistema de representaci6n de los tra

bajadores y de soluei6n de conflictos esci sujero a decisiones 

gubernamentales a menudo imprevisibles, y ello aumcnta la 

incertidumbre de las empresas cuando estiman eJ costo 

futuro de la mana de obra. En la India no hay todavia una 

ley de quiebras adecuada, con 10 cual la dausura de los esta

blecimientos queda a discrecion del gobierno y se haee mas 
complicada la economia politica del ajuste en el seemr 

industrial. De manera ana/oga, los debiles vinculos existen-



res entre los aportes y las prestaciones de seguridad social 
han convertido estos aportes en un impuesto, fomentando 
la evasion mediante cambios en la situacion ocupacional de 
una persona. En un estudio del sistema de seguridad social 
del Brasil se comprobo que los trabajadores permanedan en 
eI sector intormal el mayor tiempo posible y pasaban al for
mal solamente con eI fin de satisfacer los requisitos para 

tener derecho a una pension. 
EI por(entaje de trabajadores empleados en eI sector 

informal L rbano varia del 75% en Burkina Faso y Sierra 

Leona, a alrededor del 25% en la Argentina. La tasa de 
empleo en d seeror informal suele ser mas alta en Africa aI 
sur del Sah,ua y en America Latina y, dentro de cada region, 
eI sector inlDrmal y la productividad de la mano de obra tie
nen una correlacion negativa (Grafico 4.3). Pero las politi

cas tambiell cuentan. Los impuestos y las reglamenraciones 
gravosas pueden conducir a la expansion del sector infor
maL Un estudio comparativo de EI Salvador, Mexico y eI 
Peru puso de manifiesto que la tasa mas baja de empleo en 
eI sector informal era la de Mexico, donde los trabajadores 
del sector formal tenian men os ventajas en terminos de 

salarios y sfguridad en eI empleo exigida por ley. 
iQue d .. ben hacer los gobiernos con respecto aI empleo 

en el sector informal? Hay tres tipos de iniciativas que pare
cen sensara,. En primer lugar, es preciso e1iminar las distor
siones desfworables para los trabajadores, ya se trate del 
empleo en la agriculrura 0 en establecimientos del sector 
formal. Est-> a1ivia las dificuItades que enfrentan los trabaja
dores agricolas que abandonan las zonas rurales pero no 
pueJen encontrar empleo en el sector formal. En segundo 
lugar, la carga de impuestos y reglamentaciones que pesa 
sobre las acrividades del sector fDrmal debe ser moderada (y 
soportable). En tercer lugar, eI Estado tiene en algunos 
casos la posibilidad de intervenir directamente, sobre todo 
para suministrar servicios de infraestructura en las zonas 
urbanas y evirar el otorgamienro de crediws subvenciona
dos a empresas favorecidas. Para las pequefias empresas, la 
falra de credito es una limitaci6n, pero la experiencia de los 
paises de Asia oriental muestra que esas empresas pueden 
desarrollarse a pesar de tasas de interes reales de alrededor 
del 400/0 siempre que tengan acceso a facilidades de crediro 
y a los mercados. 

Como se sefiala en el Capitulo 3, hay en wdas las eco

nomias una progresi6n de oportunidades que van desde eI 
trabajo por cuenta pro pia denno del hogar hasta empleo en 
empresas del secwr formal debidamente registradas. Si las 

politicas laborales no tienen en cuenra la imporrancia de los 

salarios y las condiciones de trabajo como incentivos y 

como sefiales del mercado para atraer trabajadores, termina
[<in por aislar eI mercado de trabajo formal de la influencia 

de las fuerzas del mercado y por desalentar la formalizacion 
de contratos de trabajo. En la [ercera parte del Informe se 

analizan las normas y disposiciones sobre seguridad de los 

• • 
• Senegal 

• 
• Peru 

•• 
, • Mal.asia Pakistan 

•• • 
• • • • 

• • Mexico 

• Argentina 

ingresos que seria posible aplicar desde un punro de vista 
financiero, normas que los trabajadores consideraran como 
un beneficio accesorio del empleo y que los empleadores no 
veran como un impuesro. . .. 

EI crecimienro economico y el aumento de los salarios 

reales conduciran a un aumento de la producrividad del tra
bajo en los distintos sectores de la economfa y haran que los 

trabajadores pasen a los de mayor productividad, como la 

industria y los servicios. Pero los gobiernos fracasaran si 

intentan acelerar este proceso distorsionandolo en favor de 

actividades de alta productividad. Paradojicamenre, los ses

gos que favorecen a la industria a costa de la agricultura, eI 
capital a expensas de los trabajadores yel trabajo en el sector 

formal a costa del trabajo informal tienden a frenar el avance 

hacia una economia mas productiva y mas estructurada. 

• 
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CAPITULO 5 

Capacitaci n 
para el desar II 
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E
N UNA ECONOMIA MUNDIAL CADA VEZ MAS 

integrada y competitiva, el aumento de los 
conocimientos y la capacidad de los trabajado
res es crucial para el exito economico. Las 

inversiones en capital humano pueden mejorar los niveles 
de vida de los hogares porque amplfan las oportunidades de 
empleo, incrementan la productividad, atraen inversiones 

de capital y refuerzan la capacidad de ingreso. EI mejora
miento de la salud, la nutricion y la educacion de una per
sona tambien tiene valor en sf mismo, ya que Ie permite 
tener una vida mas plena. La importancia que tienen las 
inversiones en capital humano, y especialmente en educa
cion, para el crecimiento econ6mico y el bienestar de los 
hogares se reconoce en todo el mundo; este reconocimiento 
ha contribuido, en los ultimos decenios, a un aumento 
mundial sin precedentes de la escolaridad. Sin embargo, 
estas inversiones no generan por sf solas un crecimiento mas 
rapido; en un medio desfavorable, pueden conducir a la 

mala utilizacion 0 al desaprovechamiento de recursos. 
En este capitulo se examinan las raZ()fles por las cuales el 

capital humano es importante, los motivos por los que 
muchos paises no han po dido obtener beneficios de esas 
inversiones y el pape! que puede desempenar el Estado para 
ayudar a los hogares a inverrir en capital humano. 

,Que es el capital humano? 
Es cada VeL mas necesario que, para ganarse la vida, los agri
cultores, los trabajadores de la industria y los servicios sepan 
leer y escribir y hacer operaciones aritmeticas yadquieran 
conocimientos mas especializados y la capacidad para reali

zar tareas complejas y organizar el trabajo de otros. Las 

inversiones en recursos human os necesarias para adquirir 
estos conocimientos --en salud y nutrici6n yen educaci6n 

y capacitaci6n- empiezan a una edad temprana y duran 
toda la vida. Esas inversiones crean el capital humano nece

sario para aumentar la productividad de la mana de obra y 

el bienestar econ6mico de los trabajadores y de sus familias. 
La reduccion de la malnutricion protefnico-calorica y 

un mayor consumo de micronutrientes, como el hierro y el 

yodo, pueden aumentar la productividad de los trabajado
res al mejorar su capacidad mental y fisica. Los estudios de 

fami/ias rurales del sur de la India y de la isla de Mindanao, 

en Filipinas, indican que los aumentos del peso en relacion 

con la estatura (medida del estado nutricional a largo plaw 
de una persona) y de la estatura misma (medida indirecta 
de la nutricion infanti!) est;in estrechamente correlaciona
dos con el incremento de la produccion de los trabaj2,dores 
adultos. Una mejor nutrici6n en una etapa temprana de la 
vida tend ria en estos casos un efecto cuantitativo en la pro
ductividad futura por 10 menos tan importante como el de 

la ensefianza primaria. 
La educaci6n es indispensable para aumentar Ia produc

tividad individuaL La educaci6n general permite a los ninos 
adquirir conocimientos que mas adelante en su vida podran 
transferir de un empleo a otro, as! como las herramientas 
intelectuales necesarias para seguir aprendiendo. Aumenta 
as! su capacidad de realizar tareas de tipo corriente, de proce
sar y utilizar la informacion y de adaptarse a nuevas tecnolo
gias y metodos de produccion. Los datos sobre la utilizacion 
de semillas de alto rendimiento en China y la India constitu
yen un ejemplo. Tras tener en cuenta eI tamano de las 
explotaciones agrfcolas y otros factores de produccion, en los 
estudios se comprob6 que en la provincia de Hunan (China) 
los agricultores mejor instruidos tenfan mas probabilidades 
de utilizar las variedades h!bridas mas producdvas. En la 
India, las zonas donde eran relativamente pocos los ~;ricul
tores que habian terminado el cicio primario al comienzo de 
la revoluci6n verde progresaron menos que otras que l:abian 
tenido las mismas oportunidades de adelanto tecnologico 
pero donde el nivel de instruccion era mas alto. 

La formacion profesional tiene una rdacion analoga con 
la productividad. En Taiwan (China) la capacitacion basada 
en la empresa ha conducido a un aumento considerable de 

la produce ion por trabajador, y los mayo res beneficios se 
han obtenido en las empresas que invirtieron simultanea

mente en capacitaci6n y en tecnologia. Como en el ,aso de 

la revolucion verde, el capital humano tiene un rendi
miento particularmente alto cuando existe la oporrunidad 

de aprovechar nuevas ideas. 
Las inversiones en capital humano suden complemen

tarse en gran medida unas a otras. Una nutricion y una 
salud adecuadas aumentan la capacidad de aprender en la 

nifiez. Algunos analisis realizados en cuatro aldeas de Gua

temala indican que cuando se suministraban a los ni1105 ali
mentos suplementarios ricos en protefnas, los resultados 

obtenidos en los examenes escolares administrados unos 



diez afios mas tarde mejoraban notahlemente. La mejora 
del nivel general de educacion de un pals aumenta la pro
hahilidad de que los trahajadores reciban capacitacion una 
vez terminados sus estudios tormales. En el Peru, los traha
jadores del sexo masculino tenian un 25% mas de prohahi
lidades de recibir capacitacion de sus empleadores SI habian 

cursado estudios secundarios durante algunos afios; esas 
prohabilitades aumentaban al 52% si hahian completado 
el cido se<undario. 

El aumento del capital humano de los trahajadores 
mejora la capacidad de ingreso de estos porque las econo
mias con ocientacion de mercado recompensan a los traba
jadores califtcados que pueden producir mas 0 a aquellos 
cuya produccion tiene mas valor en el mercado. La recom

pensa por la educacion y los conocimientos -en relacion 
con la ohtc:nida con el rrabajo no califtcado- esci aumen
tando en Ja actualidad en algunas de las economias que 
antes ecan de planiftcacion centralizada, donde durante 
mucho tiempo los salarios estuvieron determinados por 
normas administrativas y no por el mercado. En Eslovenia, 
los salarios de los trabajadores con educacion y experiencia 
previa har: ido en allmento a medida que las fuerzas del 
mercado, teciememente liheradas, han empezado a ampliar 
la estructw'a de salarios para tener en cuenta las diferencias 
en el valor de la productividad. 

EI capital humano es necesario, pero no suficiente 
El aumemJ del nivel de educacion por 10 general trae con
sigo un incrememo de la productividad individual. No es 
por tanto sorprendente que, desde 1960, la matricula 
mundial ell todos los niveles de ensenanza se haya quintu
plicado. Anualmente, mas de cinco de cada diez graduados 
de la escuela secundaria viven en paises de ingreso hajo y 
mediano; hace 30 afios, la proporcion era solamente tres de 
cada diez. En 1960, alrededor de un tercio de todos los 
adultos de los paises en desarrollo sabia leer y escrihir; en 
1990 el porcenraje era de mas del 50%. Esta tendencia se 
observa en todas las regiones, aunque las diferencias en los 
resultados siguen siendo grandes. En el mundo emero, las 
mujeres recihen cada vez mas insrruccion, pero la distrihu
cion de la escolaridad entre hombres y mujetes sigue 
siendo muy desigual en la mayorfa de las regiones. 

ieual es emonces la razon de que no haya hahido creci

miento economico en muchas partes del mundo, pese al 

aumento de la escolaridad y de otras formas de capital 

humano? Las razones son dos. En primer lugar, puede ocu

rrir que ese capital no se utiliee en la forma apropiada. EI 

aumento de las inversiones en capital humano no puede 

compensar ni superar un medio hostil para el crecimiento 

econ6mico. En segundo lugar, esas inversiones pueden ser 
desacerradas 0 de calidad mediocre. Muchas veces, los gas

tos en recursos humanos no permiten obtener la cantidad, 

la calidad 0 el tipo de capital humano que habria sido posi
ble si los recursos se hubieran gastado mas atinadamente. 
Hay muchos ejemplos de esto: alimentos suplementarios 
que tienen un efecto insigniftcante en el estado nutricional; 
aumentos de la escolaridad que producen pocos cambios 

en los resultados de los examenes normalizados, y gradua
dos de instituciones estatales de capacitacion que no 
encuentran un mercado para sus nuevas aptitudes. 

La suhurilizacion de la educacion y los conocimientos 

de los trahajadores puede atribuirse en su mayor parte a la 
falta de demanda de trabajo, causada por estrategias de 

desarrollo inapropiadas. Esto eS evidente en muchas regio
nes, entre elias Asia sudoriental. Historicamente, la fuerLa 
de trabajo de Viet Nam y Filipinas ha tenido rasas de alfa

hetizacion de adultos y de instrucci6n mas altas que otros 
paises de la region. Sin emhargo, como se observa en el 
Graftco 5.1, estas economfas han crecido a un ritmo relati
vamente lento, en buena medida porque am bas adoptaron 
estrategias de desarrollo (planincacion centralizada en Viet 
Nam y susritucion de las importaciones en Filipinas) que 
no les permitieton aprovechar plenamente sus recursos 
humanos. En camhio, algunas de las economias de Asia 
sudoriental que prosperaron ten ian al principio niveles 

relarivamente hajos de capital humano pero aplicaron 
estrategias encaminadas a fomenrar la educacion y aumen
tar la demanda de trahajo simultaneamente. 

Filipinas y Viet Nam en realidad sacaron algun prove
cho de sus inversiones en recursos humanos. Muchos nlipi
nos insrruidos se trasladaron al extranjero y sus remesas se 
convirrieron en la principal fuente de divis;L') de la econo

mla del pals. Las inversiones en capital humano realizadas 
anteriormenre en Viet Nam esran mejorando el desem
pefio de la economia, ahora que el pais ha adoptado un 
enfoque del desarrollo con mas orientaci6n de mercado. 
Pero 10 que demuestran los ejemplos de Filipinas y Viet 
Nam es que la capacidad humana logra maximizar su 
potencial solo cuando los mecanismos del mercado gene
ran un aumenro correspondiente de la demanda de rrabaja
dares califtcados. 

La polftica de recursos humanos de los gobiernos es 
tambien parte de la razon par la cuallas inversiones en esos 
recursos no siempre resultan rentables. Hay muchos ejem

plos de esto; se mencionan aqui algunos referentes a la edu

cacion. Los gastos excesivos en sistemas hurocniticos y en 
infraestructura escolar a expensas del personal docente y los 

materiales de ensefianza reducen el alcance y la calidad de 

la educacion. Lo mismo ocurre cuando la formacion de los 

maestros es denciente y cuando no se exige demasiado a los 

estudiantes. Por ultimo, el capital humano fiende a ser rela
rivamente improducrivo cuando los conocimientos adqui

ridos en la escuela no son los que se valoran en el mercado 

de rrabajo 0 cuando se promueve la ensefianza superior a 
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expensas de la ensefianza primaria y secundaria. En todos 

estos casos, es preciso mejorar la polftica educacional para 

asegurar que estos gastos generen inversiones producrivas 

en capital humano. 

Apoyo de las inversiones en capital humano 

Las familias estin muy dispuestas a invertir en el fomento 
de la salud y la educacion de sus miembros, porque el ren

dimiento de esa inversion -medido, entre orras cos as, en 
mejoras salariales durante toda la vida- es general mente 

mucho mayor que su costo (Recuadro 5.1). Sin embargo, 

esas inversiones en capital humano suelen no ser suficie ntes. 
En esos casos, el Estado debe complementarlas. 

Muchas veces las familias suelen no estar bien informa
das acerca del rendimiento de ese capital, especialmente 
cuando se trata de la salud y la nutricion. La educacion 
sanitaria y nutricional patrocinada por el Estado puede 
alentarlas a hacer esas inversiones, que son sumamente ren
tables. El Estado tambien interviene cuando las familias 
que desean invertir en recursos humanos no pueden hacerlo 
porque los prestamistas no estan dispuestos a concederles 
creditos sobre la base de las ganancias futuras previstas. Por 
ultimo, el valor de las inversiones en capital humano puede 
ser mayor para la sociedad en su conjunto que para las pro
pias familias; una sociedad con un nivel mas alto de educa
cion esta en mejores condiciones de adoptar nuevas tecno
log[as, y la experiencia educativa compartida contribuye a 
forjar la identidad nacional. Para obtener estos beneticios 
sociales, el Estado puede modificar los incentivos ofrecidos 
a las fami/ias concentrando los subsidios en los grupos 
pobres 0, como ocurre con la ensefianza primaria, propor
cionando servicios en forma gratuita. 

En muchos casos, es necesario adoptar medidas especia
les para contrarresrar la tendencia a que las nifias reciban 
menos educacion que los varones. Ademas de los beneficios 
que tiene para las mujeres en el mercado de trabajo, la 
educacion contribuye a la reduccion de la fecundidad y de 
la mortalidad derivada de la maternidad, y la mejora de 
la salud, nutricion y educacion de los hijos. Puede ocurrir 
que estos benefkios no se materialicen sin la firme interven
cion del Estado. La lucha contra la discriminacion, la 
reduccion de la pobreza y eI fomento de la equidad son 
objetivos que justifican la intervencion del gobierno para 
promover eI enriquecimiento del capital humano, sobre 
todo de los pobres. 

La capacitacion como inversion 
EI termino de la educaci6n formal no significa que con
duya el proceso de aprendizaje productivo. La mayor/a de 
las personas continuan ampliando sus conocimilenros 
durante roda su vida activa, mediante la capacitacion en el 

empleo y en instituciones de formaci6n. La capacitaClon es 

una inversion tanto para los empleadores como para los tna
bajadores. Estos a menudo estin dispuestos a pagar para 

asistir a cursos, 0 a aceptar una remuneracion mas baia que 

la que tendrian si no recibieran capacitacion en el empleo, 

previendo que en el futuro podran ganar mas. Las empresas 

tienen un incentivo para invertir en actividades de capacita
cion porque con frecuencia necesitan trabajadores con 
determinados conocimientos especializados. Ni un os ni 

orros estin enteramenre seguros de que se podran beneficiar 

plenamente de su inversion: puede ocurrir que los trabaja
dores se marchen y transfieran los beneficios de la capacira

cion a otro empleador, 0 que pierdan su empleo y descu-



bran que no pueden aplicar los conocimientos adquiridos. 

Tanto los empleadores como los empleados han encontrado 
la forma de obviar este problema de modo que ambas 
partes salgan beneficiadas: los empleadores ofrecen seguri-

dad en el empleo para reducir eI movimiento de personal; 

los trabajadores acep[an a veces contratos segun los cuales 
deben reembolsar al empleador si abandonan sus puestos 
antes de que este haya recuperado su inversion, y tanto 
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unos como otros pueden compartir [os aumentos de pro
ductividad resultantes de [a capacitacion. 

Como la capacitacion sude ser una buena inversion, se 

realiza en su mayor parte con poca intervencion del Estado. 
La medida en que las empresas organizan actividades de 
capacitacion varia, a menudo considerablemente, segun el 

pais y el sector, e incluso entre empresas dentro del mismo 
sector, segun su tamano y la estructura de su capital. En 

1991, el24% de los trabajadores mexicanos dedararon que 
habian recibido algun tipo de capacitacion en el empleo 
para mejorar sus conocimientos; en el Japon la cifra corres
pondiente era del 37%. Las empresas recnologicamente 
avanzadas de Indonesia tienen mas probabilidades de capa
cirar a sus trabajadores que las empresas en secrores de baja 
tecnologia. En la industria quimica de Taiwan (China), las 
empresas orientadas hacia la exportacion tienen tres veces 
mas probabilidades de invertir en capacitacion que las que 
producen para el mercado interno, y seis veces mas que la 
empresa textil media. La orientacion hacia [as exportacio
nes, [a rapidez del adelanto tecnologico, el nivel de instruc

cion de la fuerza de trabajo, los cidos economicos y las pers
pectivas de crecimiento son todos facto res que al parecer 
influyen en las decisiones de las empresas de capacitar a sus 
empleados. 

Si la capacitacion beneficia tanto a los trabajadores 
como a los empleadores y, en las economias de mercado, 

responde a las exigencias economicas de cada caso, ideberfa 
intervenir el Estado en esta esfera? Corresponde que 10 haga 
si hay fallas 0 imperfecciones en el mercado, 0 para lograr 
objetivos que no sean la eficiencia economica. Como ocurre 
con la educacion de caracter general, es posible que la gente 
no inviena 10 suficiente en capacitaci6n porque carece de 
infOrmacion 0 debido a fallas de los mercados de credito, 0 

porque los efectos secundarios abren una brecha entre los 
rendimientos privados y sociales. Sin embargo, por 10 
menos en el caso de la capacitacion en el empleo, es posible 
que muchos de esos problemas no tengan tanta importan
cia como las limitaciones que impiden a las empresas hacer 
esas inversiones. 

Cuando el nivel de conocimientos es bajo en el mercado 

de trabajo, las empresas invierten demasiado poco en capa

citacion, pese a la posible rentabilidad de la inversion, por 

temor de que SllS trabajadores, una vez capacitados, encuen
tren empleo en otra parte. No se sabe cuan grave es este 

problema. Cuando la rentabilidad de la capacitacion ha 

sido alta, como ocurrio en la Republica de Corea, las 

empresas continuaron invirtiendo en capacitacion pese a 
que, durante los anos setenta e incluso bien avanzados los 
aiios ochenta, del 5% al 6% de los trabajadores del sector 

manufacturero cambiaba de emp[eo cada meso 
La falta de capacitacion puede tambien ser resultado de 

reglamentaciones del mercado de trabajo -por ejemplo, 

las que fijan un salario minimo elevado y las relativas a la 

estructura jerarquica de los puestos en las empresas- que 
impiden que se paguen salarios mas bajos a los aprendices 0 

restringen la colocaci6n de trabajadores una vez capacita
dos. En Mexico, la legislaci6n laboral federal, que estab[ece 

normas sobre ascensos basadas estrictamente en la antigile
dad, reduce [os incentivos para capacitar a los trabajadores. 
La solucion ideal seda eliminar esas polfticas; de 10 contra
rio, podrian adoptarse medidas compensatorias para sub
vencionar los gastos de capacitacion de los empleadores. 

La falta de informacion sobre los conocimientos espe
cializados para los que hay demanda y la existencia de eco
nomias de escala en la capacitacion son otras razones que 
justifican la participacion del Estado. Se podria pensar que 
esas limitaciones se aplican sobre todo al sector informal, 
pero la capacitaci6n en el empleo es comun en ese sector, 

especial mente en forma de programas de aprendizaje tradi
cionales. Un estudio reciente sobre los trabajadores de 
pequeiias empresas manufactureras en Ghana revel6 que el 
44% de los trabajadores se habian formado como aprendi
ces en sus respectivas especialidades y que en eI momento 
del estudio el 52% de las empresas proporcionaba capacita
cion a aprendices. En otros paises, los estudios confirman 
que la falta de conocimientos especializados raramente se 
menciona como un problema importante para las pequenas 
empresas. 

Es posible que la capacitacion proporcionada en eI sec
tor informal sea suficiente para [as acdvidades de tipo 
corriente, pero la falta de conocimientos sobre comerdali
zacion, nuevas tecnologias y tecnicas comerciales en general 
puede limitar la expansion de las empresas de ese sector. Los 
servicios de capacitaci6n para las pequenas empresas que 
tienen por fin subsanar esas deficiencias han demostrado ser 
bastante prometedores en este senti do. Un ejemplo es eI 
program a de Calidad Integral y Modernizaci6n (CIMO) de 
Mexico, que proporciona asistencia tecnica y servicios de 
capacitacion a las microempresas y a las pequenas empresas. 
Varios estudios de casos documentan la imroducci()n de 
mejoras de la productividad eficientes en funci6n del costo, 

as! como au memos del empleo y la rentabilidad para los 

participantes. Sin embargo, las posibilidades de copiar y 
ampliar ese programa son limitadas. En eI caso de muchas 

intervenciones publicas en favor de las microempresas, los 

costos son elevados a causa de los gastos administrati\'os de 

los program as y del alto porcentaje de pequenas empresas 

que fracasan. 

En muchos paises, los gobiemos recurren a la capacita
cion para hacer frente a problemas tales como eI bajo nivel 
de instruccion de la fuerza de trabajo, las tasas elevadas de 

desempleo de los jovenes, el desplazamiento de los tr'lbaja

dores durante periodos de transicion que afectan a tnda la 
economia y el desempleo estructural y la pobreza de los tra-



bajadores desfavorecidos. Pero la decision de si se justifica 0 

no urilizar fondos publicos para la capacitaci6n depende de 
las causas subyacentes de los problemas y del costo de opor
tunidad de los recursos fiscales. 

Los bajos niveles de formaci6n de la fuerza de trabajo 
parecen ser resultado no tanto de fallas del mercado de capa
citacion como de un nivel generalmente bajo de demanda 
de trabajadores. Es posible que 10 mismo ocurra con el 
desemplec de los j6venes. Pero, en el caso de los trabajado
res desplazados, los argumentos a favor de la participaci6n 

del Estado en la capacitaci6n son mas convincentes. 
Cuando St producen transformaciones importantes 0 gran
des conmociones en la economfa, el apoyo estatal para d 
readiesrrarniento de estos trabajadores puede ser necesario, 
dada la falta de mercados, los riesgos excesivos y la necesidad 

de asegurar la estabilidad social y d apoyo del publico al 
programa global de reforma; lamentablemente, los benefi
dos economicos direcros suden ser limirados (vease el 
Capitulo 17). 

La capacitaci6n a nivel de las empresas es generalmente 
la forma mas eficaz en funcion del costo de ampliar los 
conocimiemos de los rrabajadores. En cambio, en la mayo
ria de los raises, la prestacion de este servicio en centros de 
capaciraci<',n parrocinados por el Estado, especialmente en 
la esfera de la formacion profesional, ha resultado costosa y 
muchas ve,:es ha dado a los participantes muy pocos cono
cimientos aprovechables. Es preciso encontrar formas de 
reorientar :as instituciones estarales de formacion para que 
respondan mejor a las exigencias de los consumidores y del 

mercado. l:n muchos casos, 10 mejor es que d Estado, en 
Lugar de fiflanciar la prestacion de servicios de capacitaci6n, 
se concentle enla demanda, permiriendo que los trabajado
res a los que se quier(' ayudar puedan obtener, en un medio 
competitivo, la capacitacion que desean de un proveedor de 
su elecci6n. 

Este cambio se ha producido ya en algunos paises de 
America Latina. Las instituciones de capacitacion soHan 
recibir fondos garantizados -mediante impuestos sobre los 
sueldos- para financiar la capacitacion previa al empleo, 
pese a que muchas veces no podian colocar a los que la reci
bian. Pero con los incentivos apropiados, muchas de esas 
instiruciones han evolucionado y en la actualidad ofrecen 
directamente a empresas privadas ya particulares servicios 

que se consideran muy utiles. EI uso en Chile de cupones 

de capacitacion para los rrabajadores y de credims fiscales 
para los empleadores es un tipo de reforma que ha tenido 
exito. Los cupones se distribuyen a grupos seleccionados, 
como los j6venes y los trabajadores desocupados, general
mente mujeres. AI mismo tiempo, un organismo estatal 

ofrece en subasta publica el derecho a organizar cursos de 
capacitacion a instituciones publicas y privadas; la recupera
ci6n de los costos depende de la colocacion de un numero 
minimo de participantes cuando rerminan su adiesrra

miento. De esta forma se asigna la tarea de preparar 
buenos programas a las entidades apropiadas, es decir, a las 
propias instituciones de capacitacion. 

En las economias en transici6n de Europa oriental y 
Asia tam bien estan surgiendo instituciones privadas, por 
ejemplo, para 1a ensefianza de idiomas, la educadon y la 
informatica. Antes de la transici6n, todas las instituciones 

de capacitacion eran publicas y pocas se ocupaban de 
impartir los nuevos conocimientos que se necesitan en una 

economia moderna de mercado. El Estado puede apoyar las 
iniciativas del sector privado en esta esfera eliminando las 
prohibiciones que las obstaculizan. EI control de los precios 
de los derechos de inscripcion, la reglamentacion excesiva 
de los planes de estudio y la competencia con instituciones 
publicas subvencionadas son todos facto res que Iimitan la 
participaci6n del sector privado. ... 

Los hogares y las empresas necesitan un medio que los 
induzca a adoptar decisiones atinadas con respecto a las 
inversiones en capacitaci6n. ~Que deben hacer los gobier
nos a este respecto? Cuando la rentabilidad del capital 
humano a nivel privado es alta pero no se hacen inversio
nes, los gobiernos deben tratar primero de entender las 
razones antes de decidirse a intervenir, especialmeme en la 

determinacion de precios. En 10 que respecra a la ensefianza 
primaria, en general se justifica que sea gratuita porque 
beneficia a toda la sociedad y permite llegar a los pobres. 
No es este el caso de la mayor parte de los demas programas 
de mejoramiemo de los recursos humanos. Sobre todo en la 
esfera de la capacitacion, los gobiernos deberian concen
trarse mas en la financiacion y menos en la producci6n, y 
evitar favorecer a unos pocos privilegiados. Deberlan dar la 
maxima prioridad a las inversiones en los nifios, porque su 
salud, su nutricion y su educacion basica son la base del 
futuro de cada naci6n. 
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CAPITULO 6 

s s, I 
I 

E 
L CRECIMIENTO ECONOMICO EN GE;\'ERAL 

beneficia a la mayor parte de la poblaci6n de un 

pais, ya que, al mejorar la eficiencia de la econo

mia, se crean mas empleos y aumentan los 

ingresos. Sin embargo, aunque la mayor fa de los hogares 

progresan, sude persistir la desigualdad entre hombres y 

mujeres, entre grupos etnicos, 0 inc/uso entre hogares. Hay 

algunos grupos a los que el crecimiento no beneficia en 

absoluto. Los discapacitados, los economicamente desaven

tajados y los que viven en regiones pobres y atrasadas son 

los que corren mas peligro de quedar relegados. Es posible 

que esos grupos no puedan aprovechar las nuevas oportuni

dades generadas por el cambio economico porque no tie

nen las mismas posibilidades de progreso que los demas ni 

igual acceso a la educacion y la capacitacion, y suelen ttope

zar con otros obstaculos, como la discriminacion basada en 

el origen etnico 0 el sexo. 

El crecimiento no entrafia necesariamente una mayor 

desigualdad; en general, a largo plazo la ha reducido. Asi ha 

ocurrido, por ejemplo, en Colombia, Indonesia y Malasia. 

Casi siempre aminora la pobreza a pesar de que a veces la 
desigualdad aumenta, como sucedi6 en el Brasil entre 1960 

y 1980. Pero es necesario que las sociedades se preocupen 

por la distribuci6n de los ingresos, aunque solo sea porque 

una mayor igualdad asegura que los beneficios del creci

miento se distribuyan en forma mas pareja y que los pobres 

no queden excluidos. 

En este capitulo se exarnina la distribucion de los ingresos 

que se obtienen del rrabajo, ya sea del empleo asalariado 0 

del empleo por cuenta propia en la agricultura 0 el comercio. 

Se analizan las dimensiones y las razones de la persistencia de 

la desigualdad entre individuos yentre regiones, entre hom

bres y mujeres y entre grupos etnicos, y, por ultimo, se con

sidera que pueden hacer los gobiernos para distribuir mejo[ 

las oporrunidades y ayudar a los que quedan relegados. 

ill que se debe la desigualdad en la renta 
del trabajo? 

Los salarios pagados a los rrabajadores en diferentes sectores 

y ocupaciones varIan mucho en todos los paises. Incluso en 

Polonia en la epoca socialista, los salarios medios en 1993 
en las ocupaciones mejor remuneradas -ingenieros y tra

bajadores de las industrias extractivas- eran superiores en 

casi un 80% a los de los empleados en las ocupaciones peor 

pagadas (los servicios personales). Los trabajadores cali fica

dos del sector de servicios financieros podian ganar ellriple 

de 10 que ganaban los no calificados en eI comercio mino

rista. Las diferencias individuales de remuneraci6n reflejan 

en gran medida aptitudes y nivd de conocimientos dis tin

tos, as! como diferencias en las condiciones de trabajo y los 

requisitos del empleo. La remuneracion por los trabajos 

diffciles 0 realizados en condiciones peligrosas 0 insalubres 

sude ser mas alta que por los trabajos que requieren COJloci

mientos equivalentes pero que son mas £iciles y se realizan 

en condiciones menos riesgosas. 

Sin embargo, incluso cuando se tienen en cuenta todos 

estos factores, sigue habiendo diferencias en los salarios. Es 

posible que ello se deba a aptitudes individuales no ob,erva

bles, a la discriminacion 0 a otras fallas del mercado. En 

algunos estudios detallado$ de las diferencias salariales se ha 

comprobado que, induso en los mercados laborales alta

mente integrados de los Estados Unidos, las caracterfsticas 

individuales y los factores relacionados con la industria, la 

ocupacion y las empresas explicaban solamente en:re el 

50% y el 70% de las variaciones observadas. Las comiJara

ciones de la dispersion de los salarios en distintos paises 

indica que la desigualdad tiende a disminuir a medida que 

prospera la economfa, pero puede variar mucho entre paises 

con niveles de ingreso anilogos. 

Una distribuci6n de los ingresos laborales basada en el 

mercado puede ser mas 0 menos igualitaria 0 puede dcjar a 

muchos trabajadores en la pobreza. Hay dos factores espe

cialmente importantes que determinan eI grado de desi

gualdad. El mas poderoso es la distribuci6n inicial del capi

tal f1sico y humano, especialmente la educaci6n (Cuadro 

6.1). Los miembros mas pobres de la sociedad son ge:leral

mente los que tienen menos acceso a la tierra, a facilidades 

de cn;:dito y a servicios sociales, y menor cantidad de aque

lIos conocimientos que permiten a los trabajadores pobres 

trasladarse a sectores mejor remunerados y de alta producti

vidad. EI segundo determinante es la rentabilidad de carao

terfsticas similares segun el sector y la ocupacion. Estas dife

rencias existen no s610 en el empleo en el sector formal 

moderno sino tam bien en la rentabilidad del trabajo en el 

sector asalariado y en el empleo por cuenta propia, y en los 

resultados obtenidos con este Ultimo. 



Desigualtkdes en fa distribuci6n de! capita! 
fisico'y hUI 'lano 
La desigualdad en los ingresos de los trabajadores esta estre

chamentelsociada can la desigualdad en la educaci6n y el 

nivel de conocimiemos. El nivel de instrucci6n es el factor 

mas impol tante para predecir ]05 ingresos laborales. Com

binado con otras variables del capital humano, como la 

experiencil y la ocupaci6n, explica entre un terdo y la 

mitad de L variaci6n de los ingresos observada entre distin

tas person<ls denrro de un mismo pais. No es sorprendente, 
pues, que las politic as que fomentan la educaci6n de las 

c1ases pobres tengan una extraordinaria influencia en la 

desigualdad de los ingresos. La desigualdad en la educaci6n 

sigue sienclo mucho mayor en el Brasil que en la Republica 
de Corea y explica mas de la cuarta parte de la enorme dis

paridad de ingresos que se observa en ese pais. En Colom

bia, la expansi6n de la educaci6n redujo en un 20% la dife

rencia salarial entre el quintil mas alto y el mas bajo, pese a 

la demanda creciente de trabajadores calificados. Tanto en 
Malasia como en Costa Rica, la desigualdad en la remune
raci6n disminuy6 marcadamente gracias al aumento de las 

oportunidades de educaci6n. Como muestra el Grafico 6.1, 
la expansi6n de la educaci6n en general contribuye a reducir 

la dispersi6n de los salarios. Pero hay algunas excepciones: 
en paises como Chile y Mexico, los efectos positivos del 

aumento de la educaci6n se han visto anulados por grandes 

cambios en la demanda que han perjudicado a los trabaja

dores no ca[ificados. 

La desigualdad entre los ingresos de los trabajadores 

urbanos y los rurales esta muy generalizada. En gran parte 

esto se debe a polfticas que durante decenas de aiios favore

deron a las ciudades en desmedro del campo. Aunque 

muchos paises las han abandonado parcial 0 total mente, 

otros, sobre todo en Africa, siguen aplicandolas. Las politi

cas que han desfavorecido a las zonas rurales han sido, entre 

otras, [a sobrevaloraci6n de las monedas y la protecci6n de 

la industria, asi como la aplicaci6n de gravamenes sobre los 

productos de exportaci6n, todo 10 cual ha perjudicado a la 
agricultura. A esto se han sumado el trato preferencial dado 

a las ciudades en la asignaci6n de la infraestructura fisica y 

social y las politicas agrarias que han dificultado la adquisi

cion de tierra~ por los pobres; asi se han reducido marcada

mente las oportunidades de empleo por cuenta propia en 

las wnas rurales. Cuando se han tornado medidas para 

contrarrestar estas consecuencias negativas, quienes se han 
beneficiado han sido sobre todo los agricultores mas ricos y 

con propiedades mas gran des; los trabajadores pobres de 

las wnas rmales y los peq uefios agricultores han sufrido los 

peores efectos de la discriminaci6n. Como se sefiala en el 

Capitulo 4, estas distorsiones causaron un despla7.amiento 
prematuro de trabajadores hacia las ciudades -antes de 

que estas estuvieran en condiciones de ofrecerles empleo 

remunerado-- y la depresi6n de los salarios en el sector 

informal urbano. 

Es notable c6mo la desigualdad puede persistir de una 
generaci6n a orra; las ventajas que emraiian los activos fisi

cos, la educaci6n y las posiciones de poder se transmiten de 
padres a hijos, y las normas culturales que perpetuan [a 

desigualdad quedan tenazmente arraigadas en los sistemas 

econ6micos. Para romper estos ciclos de pobreza y reducir 
la desigualdad de los ingresos es esencial modificar la distri

buci6n del capital ffsico y humano, pero esto no es faci! 

de lograr. Rara vez ha habido redistribuciones masivas de 

tierras (0 de capita!), excepto en epocas de profundas trans

formaciones polfticas. En los palses de Asia oriental donde 

las reformas pusieron las tierras en manos de los pequefios 

agricultores, el crecimiento rural se acder6 y aumentaron el 
empleo y la estabilidad polftica. En los casos en que la 

tierra se colectivizo 0 en que los pequefios agricultores no 

obtuvieron derechos seguros sobre ella, como ocurrio en 

Mexico, las reformas 5610 condujeron al estancamiento y el 
malestar social. No obstante, en los casos en que sigue 
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habiendo grandes explotaciones agdcol;L~ donde se desapro
vechan considerables extensiones de tierras sera necesario 

introducir nuevas ref Of mas agrarias. 

Una forma mas 6icil de reducir la pobreza y aumentar la 

igualdad de los ingresos es modificar la distribucion del 

capital humano. A diferencia de 10 que ocurre con el capital 

ffsico 0 la tierra, esto puede lograrse aumentando el capi
tal existente en lugar de redistribuirlo. La inversion en el 

capital humano de los pobres a traves de los servicios de 
atencion prima ria de la salud y la educaci6n ha sido un 
aspecto importante de las estrategias de aiivio de la pobreza 
que han tenido exito en paises como Indonesia y Colombia. 

Desigualdades en fa rentabilidad de los activos 

EI aumento del rendimiemo de los pocos activos que 

poseen los trabajadores pobres ha tenido tambitn una gran 

influencia en la distribucion de los ingresos. Dado que su 
principal activo es su trabajo, 10 mas importante es eliminar 

las distorsiones que tienden a disminuir su rentabilidad. 

El paso a un mercado de trabajo menos distorsionado y 
mas formalizado puede servir de mecanismo de igualacion. 
No habiendo otras fallas (como la discriminacion), el mer

cado de trabajo asalariado asegura una remuneracion simi

lar a los trabajadores igualmente productivos que ocupan 

puestos comparables. Por esta razon, los resultados en el 
mercado de trabajo asalariado dependen menos de la dota

cion inicial de activos personales de los trabajadores que en 
el empleo por cuenta propia. 

Sin embargo, en los mercados de trabajo formales suele 

haber distorsiones que perjudican a los pobres. En muchos 

paises, eI desarrollo urbano ha fomentado la formaci6n de 

grupos de trabajadores protegidos en el sector formaL Los 



excluidos -la mayoria de los trabajadores pobres de las 
zonas rurales y del sector informal urbano- no tienen 
acceso a los empleos meior remunerados y mas seguras ni a 
las condiciones de trabajo de que disfrutan los trabajadores 
mi~ favorecidos. 

Dimensiones de la desigualdad 

Incluso wando no hay distorsiones, la rentabilidad del tra
bajo puede no ser equitativa a causa de la discriminacion, 

por ejemplo, la practicada contra las mujeres 0 los grupos 
etnicos. I a rentabilidad del trabajo puede tam bien estar 

influida por difcrencias regionales que hacen que los hoga
res sean victimas de los accidentes de la geografia. Tres tipos 

de desigtwldad han resultado ser especialmente diffciles de 
superar 5610 mediante las fuerzas del mercado: la desigual

dad entre hombres v mujeres, la desigualdad entre grupos 
emicos y taregorias sociales y la desigualdad entre regiones. 

DesiguaUtd entre hombres y mujeres 

En casi todas Ia.> sociedades, las mujeres tienen menos poder 
que los hombres, ganan menos por su trabajo y tienen 
menos control sobre los recursos familiares, y en muchos 
paises recil)en menos educacion. Tienen menos acceso a los 

empleos n lejor remunerados del sector formal y estan des
proporcionadamente representadas entre los trabajadores 
familiares no remunerados y entre los del sector informal. 
Cuando s( les permire entrar a los mismos mercados que los 

hombres, a menudo son objeto de un trato discriminatorio. 
Aunqu,~ las mujeres rrabajan en promedio menos horas 

que los hombres en acrividades remuneradas, esta diferencia 
queda cOlllpensada con creces por el mayor numero de 

horas que dedican a las actividades domesricas. En casi todos 
los paises,as mujeres escin encargadas de una parte despro
porcionada de las tareas del hogar. En Bangladesh los hom
bres y las mujeres rrabajan aproximadamente eI mismo 
numero de hora~ por semana. Pero en tanto que los hombres 
dedican eI 90% de sus horas de trabajo a actividades que 
generan ingresos, las mujeres dedican eI 80% de su riempo a 
tareas domesticas. Esta division del trabajo continua inciuso 
cuando las mujeres trabajan fuera del hogar. Las mujeres 
argentinas trabajan en promedio 73 horas par semana en el 
hogar si no estill empleadas y 56 haras si 10 estan -mucho 
mas que los hombres. Estas diferencias entre hombres y 

mujeres en la asignacion del trabajo afecta a la distribucion 

del poder en la familia. Cuando las mujeres ganan poco en 
la economia moneraria, tienen menos voz y voto en la utili

zacion del ingreso familiar y en las decisiones de importancia 

estrategica, como las relativas a la educacion de los hijos. Los 

datos muestran que esta distribucion del poder es perjudicial 

para los niflOs, y sobre todo para las ninas. 
La division del trabajo entre hombres y mujeres es en 

parte resultado del pape! dominante de la mujer en la 
crianza de los hijos. Especialmente cuando la vida es relati

vamente corta y la fecundidad alta, las mujeres tienden a 

estar atadas a actividades domesticas durante una parte 
importante de su vida acdva. A veces, la prima asignada a la 
fuerza fisica, como ocurre en la mayor1a de los trabajos no 
calificados, puede reforzar Ia justificacion economica de la 
division del trabajo tradicional basada en el sexo. Pero esa 
division resulta cada vez menos eficiente a medida que, a 
consecuencia del desarrollo y el cambio tecnologico, las 

mujeres viven mas anos y tienen menos hijos y se asigna 

mas valor a la capacitacion y los conocimientos. 
Las diferencias en la rentabilidad del trabajo de hombres 

y mujeres se deben ados facto res. En primer lugar, las 
mujeres tienen menos calificaciones comercializables a 

causa de distorsiones existentes en la educacion y la forma
cion profesional. El prejuicio contra la mujer en la educa
cion es muy grave en Asia y el Oriente Medio y considera
ble en Africa, pero insignificante en America Latina y en los 

palses del antiguo bloque sovietico. En segundo lugar, las 
mujeres tienen oportunidades de empleo mucho mas limi

tadas que los hombres, de modo que aunque rengan las 
mismas calificaciones, los resultados que obtienen en el 

mercado de trabajo son peores. En muchos paises sigue 
habiendo grandes diferencias de remuneracion entre hom
bres y mujeres induso despues de tener en cuenta las dife
rencias en educacion y experiencia (Recuadro 6.1). En la 
India, los salarios reales de las mujeres equivalen al 51 % de 
los de los hombres, y solo se pueden atribuir 34 puntos por

centuales a diferencias en las caracrerfsticas de los trabaiado
res. En Kenya, los salarios de las mujeres son un 18% mas 
bajos que los de los hombres, despues de tener en cuenta la 
capacitacion y la experiencia. En America Latina, los sala
rios medios de las mujeres equivalen al 71 % de los de los 

hombres, y solamente 20 puntos porcentuales pueden atri
buirse a diferencias en eI capital humano. Induso en la 
amigua Union Sovietica, las mujeres ganaban en promedio 
un 30% menos que los hombres. Menos de la decima parte 
de esta disparidad se debia a esas diferencia~. 

En 10 que respecta a la condicion de Ia mujer, el creci
miento economico ha demostrado ser un lento instrumento 
de cambio. En los paises industriales, la desigualdad entre 
hombres y mujeres se mantuvo estable durante casi dos 
siglos, antes de disminuir marcadamente en los Ultimos 30 
anos. EI paso de la agriculrura a la industria y los servicios 
no siempre ha tenido mucha influencia en las disrorsiones 

ocupacionales que perjudican a las mujeres. La segregaci6n 

ocupacional en Rusia, por ejemplo, sigue siendo grave, y 
explica gran parte de las diferencias salariales observadas 

entre hombres y mujeres. Pero hay esperanzas de que en los 

paises en desarrollo la situacion cambie mas rapido. Los 

datos obtenidos recientememe sobre seis paises en desarro

llo de Asia oriental, America Latina y Africa al sur del 

Sahara indican que el crecimiento ha contribuido a aumen

tar la remuneracion de las mujeres y a reducir las diferencias 

salariales en todos los paises menos en uno. Sin embargo, 

la segregacion en el empleo ha permanecido casi igual. 
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Esta situaci6n es resultado de varios facrares. El mayor 
poder que tienen los hombres en la mayorfa de las socieda
des influye en la participaci6n de las mujeres en la fuerLa de 
trabajo; esto ocurre, por ejemplo, cuando los hombres pre
fieren que sus esposas no trabajen fuera del hogar. La discri
minaci6n en ellugar de trabajo, deb ida en parte a normas 
culturales, est;i muy generalizada. Hay ademas muchos fac
tores institucionales y juridicos que tienden a reducir la 
demanda de trabajadoras, especialmente en el sector for
mal, entre ellos la discriminacion paternalista, que puede 
impedir que las mujeres trabajen de noche 0 en ocupacio
nes "peligrosas". 

Como el mercado de trabajo ofrece menos oporrunida
des a las mujeres, no son muchos los incentivos para educar 
a las ninas; esto crea un cfrculo vicioso, dado que las muje

res con un nivel mas bajo de instrucci6n tienen muchas 

menos probabilidades de educar a sus hijas. Romper ese dr
culo puede ser difici!' Es esencial aumentar la presion y los 
incentivos para educar a las ninas; eI fomento de los servi

cios de guarderfas diurnas y de reformas jurfdicas tambien 

pueden ser una ayuda. Son asimismo importantes las medi
das encaminadas a reducir la discriminacion en ellugar de 

trabajo y a evitar que aumente el costo para los empleadores 

de la contratacion de mujeres a raiz de los esfuerzos pater
nalistas por protegerlas (vease el Capitulo 11). 

Desigualdades entre grupos etnicos y categorias sodates 

Las poblaciones autoctonas de America Latina, los afroame
ricanos y los indfgenas de los Estados Unidos, los gitanos en 

I"" 

Europa central y oriental, las castas "designadas" (los incoca
bles) en la India y la poblacion negra de Sudafrica tienen en 
comun una condici6n relativamente baja en el mercado de 
trabajo, en razon de su origen etilico 0 del grupo social al 
que pertenecen. Estas desigualdades se observan entre hoga
res, no dentro de elIas, pero tambien en este caso se trata de 
personas cuyo futuro esta determinado por las circun,tan
cias de su nacimiento. 

Algunos grupos, como los indios de los Andes y la 
poblaci6n negra de Sudafrica, tfpicamente ganan menos 
que otros trabajadores en las mismas economias. En Boli-

los trabajadores indfgenas del sexo masculino ganan en 
promedio el 60% de 10 que ganan los demas. En el Para
guay, los salarios de los que hablan guarani equival,cn al 
64% de los que hablan espano!. Yen eI Brasil, la poblaci6n 

negra gana solamente el 50% de 10 que ganan los blancos. 
Pero, como en eI caso de los hombres y las mujeres, no toda 

la diferencia salarial es resultado de la discriminaci6n. Alre
dedor del 70% de la diferencia de remuneracion entre los 

trabajadores indigenas y no indigenas de Bolivia, par ejem

plo, puede atribuirse a diferencias de nivel de educaClon y 

experiencia. EI 30% restante refleja facto res para los que no 
hay explicacion, como diferencias de aptitud 0 cali dad de la 
educacion y discriminaci6n en eI mercado de trabajo. 

En La India, una de cada siete personas --0 alrededor del 

2% de la poblaci6n mundial- es miembro de una casta 
"designada". Estos miembros de las castas mas bajas perte

necen a familias cuyas ocupaciones tradicionales -recolec
ci6n de desechos, curtido de pieles, trabajo agricola-



hacen que la educacion 0 la adquisicion de conocimientos 
tenga poca rentabilidad. La tradicion tambien determinaba 
antiguamente que esas familias no pod Ian cambiar de ocu
pacion: el hijo de un barrendero callejero solo podia tener la 
misma profesion que su padre. Esta inflexibilidad extrema 
del mercado de trabajo no creaba muchos incentivos para 
que los miembros de las castas mas bajas se educaran. Si 

bien la cosrumbre de heredar la ocupacion del padre se ha 
ido perdiendo en los ultimos afios, en 1988-89 una tercera 
parte de Ins trabajadores del estado de Bihar pertenecia a 

castas "des ignadas" . 
En Sud africa, el colonialismo blanco y luego el apartheid 

crearon ddiberadamente diferencias entre blancos y negros 
en cuanto a la propiedad de bienes y el poder. La democra
cia otorgo finalmente el poder politico a la mayorfa negra, 
pero el gobierno enfrenra ahora el difkil problema de con
trarrestar los resultados de muchas decadas de discrimina
cion, sobr..: rodo en materia de educacion y capacitacion. 
Para el grupo que asistio a la escuela en los anos setenta y 
ochenta, Lt situacion es especial mente grave. Las escuelas 
para la poblacion negra ya eran de mediocre calidad, 
pem ademas muchos estudiantes se opusieron al apartheid 
mediante boicoteos escolares. La mayoria de ellos empiezan 
la nueva era con una f1rme conciencia polftica, pero con 
escasa caplcidad de aprovechar las nuevas oportunidades 
economicas. 

Los miembros de los grupos con poco poder econo
mico, socifJ y polftico son vulnerables a circulos viciosos de 
bajo nivellie educacion yescaso rendimiento en el mercado 
de trabajo, que se refuerzan muruamente y que crean a su 
Vel pocos incentivos para mejorar el capital humano. Estos 
drculos vidosos hacen que sea cada vez mas diffcil superar 
la pobreza y la alienacion relativas -y a veces absolutas
en medio de la pmsperidad creciente que beneficia a orms 
grupos en la economia. Las cuestiones intergeneracionales 
tambien son importames en este caso, especialmeme 
cuando algunos grupos quedan atrapados en cidos comple
jos de dependencia e inferioridad. 

En Malasia, un grupo que ha utilizado deliberadamenre 
la polftica estatal para incorporarse a la vida econ6mica es eI 
de los bumiputeras, 0 personas de origen malasio. Duranre 
la mayor parte de este siglo, la mayorla de los bumiputeras 
-que signif1ca literalmente "hijos de la tierra"- estuvieron 

dedicados a la agriculrura tradicional en pequena escaLa y al 
cultivo de arroz. En la epoca de la independencia, aunque 

eran la mayo ria etnica y controlaban el sector publico, su 

papel economico era Iimitado, ya que la industria y las 

finanzas estaban principalmente en manos de la dase media 

de origen chino. Para reforzar su participacion en la econo

mia, el Gobierno de Malasia aplico varias politicas concer
tadas, entre elias La de focalizar y subvencionar la educacion 

y dades un trato preferencial en eI sector publico en expan

sion. De este modo logro aumentar el nivel de educacion y 

los ingresos medios de los bumiputeras. Asi fue como dismi
nuyo significativamente la desigualdad en los ingresos entre 
estos y el resto de la poblacion, principalmente chinos e 
indios; entre 1970 y 1984, los ingresos medios de los bumi
puteras aumentaton un 40% mas que los de orros grupos. 
Sin embargo, esras politicas no han contribuido mucho a 
reducir la desigualdad global porque las diferencias de 

ingreso dentro de cada grupo etnico han aurnentado. 

Desiguafdad entre regiones 

La desigualdad tiene a menudo una dimension regional. 
Casi todos los paises indican que hay disparidades regiona
les en la dotacion de recursos, los ingresos y las tasas de cre

cimiento, y se sabe que persisten a 10 largo del tiempo. Las 
desventajas relativas de algunas regiones son tan extremas 

que limitan las oporrunidades de los que nacen en elias. Por 
ejemplo, un nino nacido en eI estado mexicano de Chiapas 
tiene perspectivas mucho peores que uno nacido en eI Dis
trito Federal; sus probabilidades de morit antes de los cinco 
anos son dos veces mayo res; las de terminar el cicio prima
rio, menos de la mitad, las de vivir en una casa sin agua 

corriente, diez veces mayo res. Si no emigra, ganara entre un 
20% y un 35% menos que un trabajador con calificaciones 
comparables que vive en el Distrito Federal yentre un 40% 
y un 45% menos que uno que vive en eI norte de Mexico. 

Las condiciones iniciales son un determinante crucial de 
las diferencias regionales. En algunas partes la escasez de 
recursos, la indiferencia de las autoridades, Ia falta de inver
siones y la concentracion de personas de escasa insrruccion 
que tal Vel son ernicamente diferentes del resto de la pobla
cion se combinan para explicar Ia falta de progreso. Gansu, 
donde eI ingreso per capita es un 40% mas bajo que eI pro
medio nacional, es una de las regiones mas pobres de 
China. La geograffa, los suelos muy susceptibles a la ero
sion, la escaSel e irregularidad de las lluvias y las limitadas 
opoftunidades de empleo no agricola son la causa de los 
alros niveles de pobreza existentes en la region. La provincia 
argentina del Chaco tiene un PIB per capita equivalente a 
solo el 38% del promedio nacional. EI bajo nivel de educa
cion y la falta de infraestructura, especialmente de carrete
ras, explican gran parte de esa diferencia. 

La pobreza regional relativa y absoluta puede persistir 
durante periodos prolongados induso cuando eI creci

miento en orras partes del pais es firrne. Por ejemplo, eI des

plome de la economfa del azucar en eI siglo XVII marco 

para eI nordeste del Brasil eI comienzo de una dedinacion 

economica de la que la region nunca se ha recuperado toral

mente. En los Estados Unidos, la prosperidad de la indus

tria de extraccion del carbOn en el Estado de West Virginia 

se esfumo con eI colapso de la industria del carbon y la 

imponancia creciente del petroleo y eI gas en la producd6n 

de energia. Ese Estado sigue siendo hasta hoy uno de los 

mas pobres de los Estados Unidos. En Tailandia, el rapido 
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desarrollo del pais no alcanzo a los habitantes de las zonas 
montafiosas del norte. Menos del 30% de sus aldeas tienen 
escuelas y solo el 15% de la poblacion puede leer y escribir 

en thai. EI ingreso anual medio equivale a menos del 25% 
del PNB per cipita. 

l.COmo se puede ayudar a los que 
quedan relegados? 
Un crecimiento basado en un mercado en que se utiliza 
eficientemente la fuerza de rrabajo y se fomenta el empleo 
asalariado puede contribuir allogro de la igualdad. Pero no 
basta por si solo para reducir la desigualdad entre los sexos, 

entre grupos etnicos 0 entre individuos que en orros senti
dos son muy parecidos unos a otros. Para mejorar la disrri
bucion de los ingresos es indispensable mejorar la del capi
tal humano, sobre todo promoviendo el acceso de los 
pobres a la educaci6n. La accion del Estado puede contri
buir a acelerar eI cambio si promueve el desarrollo del capi

tal humano de los que estan en peor situacion y si combate 
la discriminacion. Enfrentar los problemas de los que que
dan relegados es una tarea fmproba para los paises tanto 
industriales como en desarrollo. Las inversiones en esas per
sonas son muchas veces poco rentables, ya sea porque se 
trata de personas de edad que tienen relativamente pocos 
arros de trabajo por delante, carecen de los conocimientos 
basicos necesarios para tener empleo 0 estan atrapadas en 
regiones atrasadas. 

• •• 
Una viuda de 53 arios de la casta Kapu vive sola en una 

choza de adobe en la aldea de Chintapalli, en Raole Mandol 
(India). Estaba casado con un primo de mas edod J sin recur-
50S, que a1 morir la ha dejado sin medios de vido independien
tes. Sobrevive bordondo encaje. Trabajando con 5.000 metros 
de hila, gana e1 equiva1ente de $0,30 por una jornado de diez 
horas. La edod, la mala salud y un foerte sentido de identifica
cion con su casta Ie impiden participar en otras actividodes 
remunerados. 

• •• 
Un trabajador agricola subempleado que vive cerca de 

Tamale, en la region de la sabana de Ghana, trabaja en pro me
dio menos de cuatro dias por semana. Mientras est a empleado, 
gana alrededor de $0,80 por dia. Durante la cosecha de algo
don hay suficiente trabajo, pero en el invierno no hay mucho 
que hacer. Vive con su mujer J sus cinco hijos en una choza de 
adobe. Su mujer y su hija de diez arios ayudan a culdar un 
pequeno huerto, que produce alimentos para la mesa fomillar 
incluso cU4ndo el padre no trabaja. Los padres esuin preocupa
dos por el futuro de sus hijos. Querrfan trasladorse a una zona 
con mas oportunidodes de trabajo, pero no pueden permitirse 
perder su pequefia pareela, que es el unico bien de la fomi/ia. 

• •• 
<Que pueden hacer los gobiernos en casos como estos? 

Las politicas que ayudan a los que quedan relegados deben 

incluir una combinacion de medidas especiales para reinre
grar a las personas fisicamente capaces de trabajar, transfe
rencias para mantener un nivel de vida decoroso e interven
ciones para ayudar a sus hijos y dar a la nueva generaci6n la 
oportunidad de salir de la pobreza. 

Inversiones flca1izados 

La sociedad puede tratar de integrar a los trabajadores desa
ventajados mediante programas de readiestramiento que 
les permitan adquirir conocimientos basicos 0 les ayuden a 
trabajar por cuenta propia. Los programas de capacitacion 
focalizados en los grupos desfavorecidos, cuyo objetivo es 
reducir la pobreza mas que readiestrar a los desocup2.dos, 
son poco comunes en los paises en desarrollo pero existen 
desde haee mucho tiempo en el mundo industrializado. Por 
ejemplo, los Estados Unidos han tenido programas pLibli
cos de ayuda a los desaventajados desde 1964. Muchos de 
ellos han estado vineulados a sistemas de transferencias, 

como eI Programa de ayuda a las familias con hijos a cargo. 
Estos programas no han tenido resultados plenamente satis
factorios: los servicios de capacitaci6n han ayudado a 
aumentar los ingresos de los participantes algunas veces 
pero no siempre. En eI caso de los Estados Unidos, los pro
gram as de capacitaci6n para trabajadores desaventajados 
han sido mucho mas utHes para las mujeres adultas que 
para los hombres 0 los jovenes. 

Las privaciones y la pobreza por 10 general van unidas a 
la falta de acceso a la infraesrrucrura fisica y social. La asig
naci6n del gasto publico en servicios sociales esra con fre
cuencia sesgada en contra de los pobres, sobre todo los de 
las zonas rurales y las regiones atrasadas. El resultado e.; que 
estos general mente carecen de servicios adecuados de sanea
miento, de carreteras, de servicios de salud y de escuelas 

para las comunidades pobres. La correcci6n del desequili
brio mediante inversiones en infraestructura publica en esas 
zonas desaventajadas puede ser crucial para ayudar a los 
hogares pobres a mejorar su situaci6n. Desde 1988, el pro
grama Solidaridad de Mexico ha proporcionado a los 
municipios pobres fondos para financiar pequefios subpro

yectos relacionados con la rehabilitaci6n de escuelas, la 

mejora del abastecimiento de agua en las zonas rurales y la 
rehabilitaci6n y el mantenimiento de los caminos rurales. 

Transftrencias 

A veces hay pocas posibilidades de hacer inversiones, ya sea 

en capaeitaci6n 0 infraestructura, para ayudar a los que 

quedan relegados. En esos casos es preciso recurrir a polfti
cas encaminadas a a/iviar la pobreza 0 al uso de transteren

cias. Esas transferencias pueden integrarse en mecanismos 

mas permanentes de seguridad de los ingresos (vease el 
Capitulo 13) 0 formar parte de medidas de transicion espe
ciales (vease eI Capftulo 17). Ya sea permanente 0 temporal, 
el tipo de red de seguridad elegido generalmente depende 



del ingreso y de las tradiciones de cada pais. En los paises de 
ingreso bajo y mediano, los programas publicos de empleo 
son un medio eficaz en funci6n del cosro para realizar esas 
transferencias. En los ultimos arios, varios paises han experi
mentado con enfoques que combinan eI alivio de la 
pobreza con la reintegraci6n al mercado de trabajo de las 
personas desplazadas a causa del ajuste. Por ejemplo, Boli
via, Honduras, Egipto, Guinea y el Senegal han establecido 
fondos de asistencia social para fomentar actividades que 
generen ingresos y la formaci6n de microempresas. Con 
esos fondos general mente se financian proyectos de infraes
trucrura ell pequena escala, asistencia tecnica, capacitaci6n 
y planes de microcredito. Sin embargo, no todos los que 
quedan relegados pueden reincorporarse al mercado de tra
bajo. Para los que no pueden trabajar -a causa de la edad 
o la discap.lcidad, por ejemplo-- es posible que se necesiten 
transferen( ias complementarias de dinero 0 alimentos. 

La generadm fotura 

Es muy plObable que se obtengan buenos resultados con 
politicas erlcaminadas a beneficiar a los hij05 de los que han 
quedado rdegados. Para romper los ciclos intergeneraciona
les de pobreza es preciso dar a los ninos acceso a oportunida
des que no han tenido sus padres. Las inversiones en el capi
tal human) de esos ninos tienen importancia critica, pero 
generalmellte no basta con la educaci6n: es preciso invertir 
tambien er su salud y su nutrici6n. En el Capitulo 5 se sena
lan-yen ediciones anteriores del Informe sobre eI Desarro
llo Mundi.!l se cxaminan en derto detalle- las comple
memariedades que existen entre estos diferentes tipos 
de intervenciones: la mejora de la nutrici6n y de la salud 
aumentan Ja capacidad de los ninos de aprender en la escuela 
y su prodw;tividad en eI trabajo cuando son mayo res. 

Varios pafses estan haciendo esfuerzos por mejorar la 
prestaci6n de servicios sociales a los pobres y a sus hijos. En 
Colombia, por ejemplo, eI programa comunitario de aten
ci6n y nutrici6n de los ninos proporciona servicios preesco-

lares que incluyen comidas y vigilancia del estado de salud. 
Los ninos se benefician porque parddpan en actividades 
preescolares de aprendizaje, denen una buena alimentaci6n 
y su sailid esta mejor atendida. Las familias, yespecialmente 
las madres, tienen la oportunidad de obtener empleo remu
nerado fuera del hogar. En Mexico se prestan servicios sani
tarios basicos y asistencia nutricional focalizada a los pobres 
que no tienen seguro a traves del programa de servicios 
basicos de salud para la poblacion no asegurada (PASSPA). 
EI programa de edllcaci6n general de Bangladesh, con el 
cual se procura dar a los ninos pobres -yen particular a las 
ninas- un acceso mas equitativo a la ensenanza primaria y 
secundaria, se centra en la ampliaci6n de los servicios de 
educaci6n para las comunidades pobres y desarendidas, eI 
aumento del numero de maestras y la ampliacion de un 
programa piloro de becas para ninas que ha tenido buenos 
resulrados. EI Salvador esra experimentando con un pro
grama focalizado de nutrici6n para distribuir suplementos 
alimentarios a los escolares. 

••• 
El desarrollo basado en el mercado puede a la vez redu

cir la desigualdad y la pobreza en los paises en desarrollo. 
Para fomentar un crecimiento mas rapido y reducir la desi
gualdad, es esencial asegurar que los trabajadores pobres 
tengan la posibilidad de educarse y que los mercados de tra
bajo no esten tan distorsionados que obstaculicen el creci
miento del empleo asalariado en el sector formal. Pero las 
desigualdades persisten incluso en las economias en creci
miento, en parte a causa de la discriminacion basada en el 
sexo 0 eI origen etnico, 0 porque algunas personas 0 regio
nes quedan excluidas de los beneficios del crecimiento. 
Donde sea posible, los gobiernos deben luchar contra la dis
criminaci6n e integrar a esos gropos marginados en la vida 
econ6mica de la sociedad. Pero sobre todo deben velar por 
que los ninos de los hogares desaventajados no queden atra
pados en la pobreza y tengan en cambio la posibilidad de 
realizar plenamente su potencial. 
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PARTE 

La integraci6n. internacional: 
.. ~opottunida~l o· amenaza 

paraJos tra.bajadores? 

EN TODOS LOS PAISES DEL MUNOO, las vi~as de los trabaja
dores estan enlazadas porvinculos cada-yezmas estrechos a 
traves del comerciointerna<;:iollal, los flujos>de ,capital y las 
migraciones. Esto crea oportunidades,~ro tambien suscita 
el temor de <que los, trabajadorespie.rdan susempleos 
o quesl\$condiciones devidaempeotenacausade lacom
petencia in,ternaciQfla;ly la libre circuH[ci6n.delcapital, e in
eluso q~e:¥~ufiosgruposde trabajadores od~pafses quedeIl 
~omple~~rnenteexd~idos de los mercados internaciQnales 
actualllleuttf,eri~pan.si6n. En el Capitulo? sedescriben los. 
~ucesd~ lQtetag:i()Ilen un mundo ca~vezm.isinte~adQ? ' 
ye? '1<is:ptr~~i~r~capftulos4e ~ta~gt1n~apa(te "ael 
Infbtll)e"se'e, ' 'fotma enqueeLc~)~¢t9(f?1~'~~jO$, 

· de9Pitjrl yJ ghes afectau, alosVt.r~tiaj~abt<:sde 
todosl(jspaf " ~cornd;PQb~." i,~r ", 
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CAPITULO 7 

J
OE VIVE EN UN PUEBLO DEL SUR DE TEXAS. SU 

anti guo empleo como contador de una empresa textil en 
Id que habia trabajado muchos anos, no era muy seguro. 
Ganaba $50 al dia y Ids promesas de ascenso nunca se 

eonvirtieron en realidad. Cuando Ids importaeiones baratas 
procedentes de Mexico hicieron bajar los preeios de los textiles, 
Id empresa cerra. joe volvia a Id universidad para seguir estu
dios de administracian de empresas, y recientemente consiguia 
un empleo en uno de los nuevos bancos de Id zona. Ahora vive 
mejor, a pesar de Ids mensualidades que paga para devolver el 
prestamo subvencionado por el gobierno que recibia para 
financiar sus estudios. 

• •• 
Marfa se marcha recientemente de su pueblo de Id parte 

central de Mexico y ahora trabaja en una maquiWora esta
dounidense situada en territorio mexicano. Su marido, juan, 
tiene un pequeno negocio de tapiceria de automaviles y a veces 
cruza Id /rontera en Id epoca de Id cosecha para trabajar ilegal
mente en Ids explotaciones agricolds de California. El nivel de 
vida de Maria, juan y su hijo ha mejorado desde que abando
naron Id agricultura de subsistencia, pero hace arios que el sald
rio de Maria no aumenta: sigut siendo de unos $10 at dia, y 
tras Ids recientes salidas de capital es probable que disminuya. 

• •• 
Xiao Zhi es un trabajador industrial de Shenzhen, una 

zona eeonomica especial del sur de China. Como muehos otros 
habitantes del pais, pasa tres arios diflciles viajando de un lugar 
a otro, huyendo de fa pobreza de la cercana provincia de 
Sichuan. Fina/mente consiguio empleo en Hong Kong, en una 
nueva empresa que fobrica prenMs de vestir para ei mercado 
estadounidense. Ahora se puede permitir algo mas que un pldto 
de arroz por dia. Gana $2 diarios y encara el fUturo con 
optimismo. 

• •• 
Las vidas de los trabajadores de todo el mundo est<in 

cada vez mas relacionadas entre sf. La mayor parte de la 
poblacion mundial vive hoy dfa en paises que ya estan inte
grados en los mercados mundiales de bienes y servicios 
financieros, 0 que pronto 10 estaran. No hace tanto tiempo, 
a finales de los arios setenta, sOlo unos pocos paises en 
desarrollo, encabezados por algunos de Asia oriental, 
comenzaron a abrir sus fronteras a las corrientes comerciales 
y de capital de inversion. Alrededor de un tercio de la 
poblacion activa del mundo vivia en paises con economias 
de planificacion centralizada, y al menos ouo tercio en 

paises aislados de los mercados internacionales por barreras 
comerciales prohibitivas y controles de los mercados de 
capitaL En la actualidad, tres enormes bloques de pobIacion 
-China, las repllblicas de la antigua Union Sovietica y la 
India- que en total representan casi la mitad de la pobla
cion act iva del planeta, estan ingresando en eI mercado 
mundial, mientras que muchos otros paises -desde 
Mexico hasta Indonesia- han establecido ya vinculos 
estrechos. Para eI ano 2000, seguramente mas del 90% de 
los trabajadores del mundo estat<in integrados en la econo-
mla mundial. 

Sin embargo, ~han beneficiado a los trabajadores estas 
tendencias globalizadoras? Las historias de los perjudicados 
por la integracion son a menudo notida: como Joe perdi6 su 
trabajo debido a la competencia de mexicanos pobres como 
Maria, y como el salario de esta no aumenta a causa de las 
exportaciones mas baratas procedentes de China. No obs
tante, Joe tiene ahora un empleo mejor y la economia esta
dounidense ha salido ganando con el incremento de sus 
exportaciones a Mexico. El nivel de vida de Marfa ha subido 
y su hijo puede esperar un futuro mejor. La productividad 
de ambos uabajadores esta aumemando gracias al j ncre
mento de las inversiones, en parte financiado con los ahorros 
de los trabajadores de otros paises, yel rendimiento del 
fondo de pensiones de Joe ha mejorado gracias a la diversifi
cacion y a nuevas oportunidades de inversion. Juan espera 
ansiosamente el dia en que ya no tenga necesidad de viajar 
al none, mientras que Xiao Zhi no dudarla en aprovechar la 
oportunidad de ganar tanto como Juan en California. 

La complejidad de estas relaciones economicas hubiera 
sido inimaginable hace tan solo diez 0 veinte ailos. As! 
como han surgido nuevas oportunidades para el comercio y 
la interaccion, tambien han cambiado las actitudes. En los 
arios cincuenta y sesenta, la mayor parte de los paf"es en 
desarrollo consideraba que las fuerzas del mercado mundial 
eran una amenaza para su industrializaci6n y su desarrollo. 
Hoy en dfa las consideran una fuente de nuevas opoftuni
dades. Se reconoce cada vez mas que las exportaciones crean 
buenos empleos, que los flujos externos de capital estimu
Ian la acumulacion de riqueza y el crecimiento y que las 
migraciones producen beneficios redprocos. 

No obstante, no todo el mundo ha resultado benefl
ciado y el sistema internacional ha sido criticado en ciertos 
sectores en los palses industriales donde eI aumento del 
desempleo y la desigualdad salarial estan engendrando un 
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sentimiemo de inseguridad ante el futuro. Algunos trabaja
dores del mundo industrializado temen perder sus empleos 
debido a las exportaciones baratas de paises que tienen cos
tos de produccion muy bajos. A orros les preocupa que las 
empresas vayan a establecerse en el extranjero en busca de 
salarios mas bajos y normas menos estrictas, 0 tern en la 

pronta llegada de hordas de inmigrantes pobres dispuestos a 

rrabajar por una remuneracion menor. La reacci6n ha sido 
una proli6,racion de redamaciones proteccionistas, muchas 

veces camllfladas como exbortaciones en pro de la compe
tencia leal y la igualdad de oportunidades. 

Fuerzas que impulsan la integracion mundial 
Los cambios tecnolOgicos y la constante reduccion del costo 
de las comunicaciones y el transporte han contribuido en 
gran medida a la imegracion mundial. El transporte y el 

comercio lransfronterizos son tambien mas faciles hoy dia 
debido a los progresos logrados en la soludon de muchos 
de los conOictos politicos que han dividido al mundo eco

nomico durante decenios, como la guerra fria, el regimen 
del apartl.·eid en Sudifrica y la inestable situaci6n del 
Oriente Medio. Mas importantes, sin embargo, han sido las 
medidas tomadas por los propios paises en desarrollo, que 
han recha2ado las estrategias de desarrollo fallidas que los 
habian aisLtdo de la vida econ6mica internacional. Los pai

ses que se han integrado a la economia mundial son hoy 
mas numeJOsos que nunca. 

Las estJategias de desarrollo estan cambiando rapida
mente en todo el mundo. En la antigua Union Sovietica y 
en Europa oriental se ha abandonado la planificaci6n cen
tralizada, yen America Latina, Asia meridional yel Oriente 

Medio mw~hos paises estan dando marcha atras en sus poli
ticas de sw,tituci6n de importaciones destinadas a evitar la 
necesidad de comerciar. Esta revolucion en la esfera del 
desarrollo es evidente sobre todo en eI campo de la polirica 
comercial. Desde 1986, mas de 60 paises en desarrollo han 
informado al GATT (Acuerdo General sobre Arance1es 
Aduaneros y Comercio) que han adoptado medidas uni/a
terales de liberalizaci6n, 24 se han hecho miembros de este 
organismo y 20 mas est<ln en proceso de ingresar a la Orga
nizacion Mundial del Comercio, que ha reemplazado al 
GATT Las barreras al comercio han de reducirse rodavia 
mas ahora que ha conduido la Ronda Uruguay y como 

consecuencia de la ampliacion del Tratado de Libre Comer

cio de America del Norte (TLC) y de la Union Europea. 

Los gobiernos se estan esforzando cada vez mas por 
mejorar la competitividad internacional de sus economias 

en vez de erigir barreras para protegerlas. Los paises en 

desarrollo ban hecho enormes progresos en materia de edu

caci6n y han mejorado constantemente su infraestructura y 

su capital fisico. Esto ha incrementado su capacidad de pro
ducci6n y les ha permitido competir en los mercados mun

diales. Entf>~ 1970 y 1992, la participacion de los paises de 

ingreso bajl) y mediano en la fuerza de trabajo mundial 

aumento del 79% al 83%, pero su proporcion en la fuerza 
mundial de trabajadores calificados (integrada por los que 
ban recibido al menos instrucdon secundaria) pas6 de un 
terdo a casi la mitad, Su participacion en eI capital mundial 
total, aunque sigue siendo pequena, tambien se incrememo 
del 9% al 13%. 

Este cambia en la estrategia de desarrollo se ha visto 
reforzado por adelantos tecnologicos gracias a los cuales el 
mundo es actual mente mas fieil de reCOfrer: los bienes, el 
capital, las personas y las ideas nunca han circulado con 

tama rapidez y a un costo tan bajo como hoy dia. Lo que ba 
impulsado estos cambios ha sido la enorme reduccion de 

los costas del transporte y las comunicaciones. En 1960, los 
costas del transporte maritimo equivalian a menos de un 
terdo de los de 1920, y desde emonces han seguido 
bajando (Grafico 7.1). Los costos de las comunicaciones 

estan disminuyendo de forma todavia mas espectacular: eI 
costo de una Hamada telefonica internacional era en 1970 
seis veces menor que en 1940, y en 1990 diez veces menor 

que en 1970. 

Formas de interacciOn mundial 
EI comercio internacional es la via por la cualla mayorla de 
los paises sienten primero los efectos de la integraci6n eco
nomica. El volumen del comerdo transfronterizo de bienes 
y servicios ha aumentado muchisimo en los ultimos afios: 

en 1990 representaba alrededor del 45% del PIB mundial, 
frente al25% en 1970 (Grafico 7.2). En 1990, e117% de la 
poblacion activa de los paises en desarrollo y las antiguas 
economias de planificacion centralizada trabajaba, directa 0 

indirectamente, en el sector de las exportaciones; las dos 
terceras partes de este efecto en eI empleo se debieron a las 
exporraciones a los paises ricos. Tambien hubo una rapida 
transicion a actividades de mayor valor agregado: entre 

1970 y 1990, la proporci6n de producras manufacturados 
en las exportaciones de los paises en desarrollo se triplic6 
del 20% al 60%. Este incremento marca un cambio radical 
en la divisi6n internacional del trabajo imperante desde los 
afios sesenta, en que los paises en desarrollo exporraban casi 
exdusivamente productos basicos. Con la expansion de las 
exportaciones de manufacturas que requieren un usa inten
siva de mana de obra, el comercio ha alcanzado la etapa de 

madurez. 

EI comereio internacional esta experimentando un 

ripido credmiento, pero ello no ha beneficiado a radas las 
regiones por igual. Las economias de Asia oriental fueron 

las primeras en semir los efecras dinamieos que tiene ellibre 

comercio en eI crecimiento econ6mico cuando va unido a 

un gasta publico centrado en el mejoramiemo del capital 

humano y ffsico yen la importaci6n en gran escala de capi
tal y tecnologia. Los emularon varios paises de ingreso 

mediano --desde Chile hasta Turquia- que supieron sacar 

partido del crecimiento impulsado par las exportaciones. A 

medida que las pujantes economias en vIas de indusrrializa-
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cion han alcanzado un nivel mas alto de calidad y abando

nado la producci6n basada en la mano de obra no califi
cada, otros paises mas pobres, como China y la India, han 

pasado a oeupar su lugar. A la zaga van Africa al sur del 

Sahara y el Oriente Medio, que no ampliaron sus exporra
ciones de productos manufacturados. Ambas regiones 

siguen produciendo materias primas y su relaci6n de inter

cambio ha continuado deterionindose. 
La movilidad del capital tambien ha ida en aumento, 

siempre en busqueda de los mas altos rendimientos. Los 
flujos brutos de capital (entradas mas salidas), una medida 

indudablemente imperfecta de esa movilidad, aument aron 
del 7% al 9% del rIB en los paises en desarrollo y en lran
sici6n durante los dos lHtimos decenios (Grafico 7.2). Los 

controles de los mercados de capital se han hecho menos 
estrictos y de todos modos se evaden sin dificultad. Hoy en 
dia, el capital fluye mas f<icilmeme hacia los paises pr6spe
lOS y abandona aquellos otms en que la rentabilidad de las 
inversiones no justifica los riesgos. 

No obstante, el capital no siempre se encauza hacia los 

paises mas pobres. Si bien el volumen total ha aumentado 
de forma constante, el de flujos netos (total de entradas 
menos total de salidas) ha seguido siendo reducido e inesta

ble. Estos flujos aumentaron en los aiios setenta, disminu
yeron drasticamente en los aiios ochenta, cuando la crisis de 
la deuda provoc6 un aumento de la carga del servicio de la 
deuda y una fuga masiva de capitales, y comenzaron a 
aumentar de nuevo al final del decenio. En 1992, los fluios 
netos de capital a los paises en desarrollo habian vuelto a sus 
niveles anteriores. En conjunto, la transferencia de recursos 

de los paises ricos a los pobres ha complementado solo 
moderadamente el ahorro interno de los paises en desarro
llo: partiendo de la hipotesis, sin duda extrema, de que estos 
flujos no tuvieron ningun efecto en las tasas de ahorro 
interno, alrededor del 11 % de la formacion de capital 
durante el perlodo 1970-90 se podria atribuir al efecto acu
mulativo de la movilidad del capital (un monto equivalente 
a apenas un 2% del capital nacional combinado de los pai
ses industriales). 

Las regiones no han logrado atraer capitales en la misma 
medida. Los paises latinoamericanos, que desde hace 
mucho tiempo participan activamente en los mercados de 
capital internacionales, se vieron muy afectados por la crisis 
de la deuda de los anos ochenta, pero experimentaron un 
imporrante aumento de las emradas de capital tras la rcduc
cion de la deuda a fines del decenio. La crisis mexicana de 
1994-95 demuestra cuan inestables pueden ser los flll;os de 
capital cuando se esfuma la confianza en la gesti6n de la eco
nomia. En Asia, estos flujos tenian ames menos importan
cia, pero la situacion esta cambiando [<ipidamenre debido a 
la creciente afluencia de capital extranjero en China y a la 

liberalizacion progresiva de los mercados de capital en la 

India y Asia orienral. La mayor parte de los aportes de capi
tal que reciben los paises de Africa al sur del Sahara y del 

Oriente Medio proceden de fuentes oficiales, pero la filga de 

capitales ha sido considerable en estas regiones. 

La migracion internacional de personas en busca de tra

bajo es la via mas lema de las rres consideradas. Dado que 
en la actualidad emigra aproximadamente una persona par 
cada 1.000 habitantes, las corrientes migratorias a:111ales 

procedentes de paises en desarrollo (total de entradas y sali
das) no son mayo res hoy dia, en relacion con el tamano de 

la poblacion, que a comienzos de los aiios setema (Crafico 
7.2). EI efecto global de las migraciones internacionales es 



mucho menor que el del capital 0 el comercio: solo alrede
dor del 2~'o de las personas nacidas en paises de ingreso bajo 
o mediano no vive en su pais de origen. Los migrantes 
envian a sus paises de origen unos $75.000 millones al afio, 
o sea alrededor de un tercio del volumen de flujos netos de 

capital. En la actualidad, emre dos y tres millones de nuevos 
migrames se marchan de los paises en desarrollo cada ano 
(legal e ilegalmente), y mas 0 menos la mitad se traslada a 
paises industriales, Para estos paises, la inmigracion de esta 

ptocedencia represema, como en 1970, 1,5 nuevos inmi
grantes al ano por cada 1.000 habitantes. Las migraciones 
entre paises industriales han disminuido desde 1970 de 2,5 
por cada 1.000 habirames a 1,5 en 1990. No obstante, la 
proporciolt de habitantes de paises industriales nacidos en 
el extranje'o (actualmente alrededor del 50/0) ha aumentado 
debido al ( recimiemo mas lemo de la poblacion local. 

Las mil;raciones internacionales todavfa no tienen carac
ter mundial. La mayoda de los migrames no traspasan los 
lImites de sus propias regiones: los migrantes de Africa se 
dirigen sobre todo a otros paises de ese continente, y los de 
Asia y el Oriente Medio principalmente a los paises del 
Golfo Arahe, Las migraciones en el continente asiatico se 
han intendicado reciememente, y en Europa los migrames 
por 10 general proceden de antiguas colonias 0 de paises 
vecinos, EI los btados Unidos, no obstante, la siruacion es 

diferente: bs inmigrames proceden no s610 de paises veci
nos, como Mexico, ,ino tam bien de paises lejanos, como 

Filipinas, a Relniblica de Corea, Viet Nam, la India y 
China. 

,Se lograra la conYergencia en una nueva 
edad de oro? 
La mayor parte de los trabajadores de los paises mas pobres 
estan empe!.ando a sentir los beneficios -y el cosro-- de la 
integracion mundial. En el proceso anterior de globaliza
cion que ruvo lugar emre 1850 y 1900, los paises en desa
rrollo participaron de forma superficial y a menudo en con
diciones desfavorables, especialmente en Asia y Africa. 
Estos paises exportaban exclusivamente ptoductos basicos, 
y el capital entraba sobre todo para respaldar esas operacio
nes a fin de desartollar la capacidad de extraccion de recur-
50S naturales y de conservar el apoyo de los gobiernos ami
gos. Hoy dla, los paises en desarrollo tienen la oporrunidad 
de desempenar una funcion mucho mas activa y sus posibi

lidades de obtener grandes ganancias son enormes, Que de 

hecho las consigan depender;i de las medidas de politica 

que adopten los gobiernos de esos paises y de las reacciones 

de los paises industriales. 

La combinaci6n de los exttaordinarios avances tecnol6-

gicos que reducen los costos, los cambios de orientacion y 
los nuevos acontecimiemos politicos esta creando vinculos 

cada vez mas fuertes en el mercado mundial de trabajo. Sin 
embargo, seria ab,urdo conduir que las diferencias entre los 
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parses ricos y los pobres van a desaparecer rapidamente 

mediante un fenomeno de convergencia en el que los sala
rios y d nivd de vida de los palses mas pobres se aproxima

r3J1 a los paises mas ricos, 0 viceversa. EI concepto de con
vergencia es muy popular entre los economistas, por 10 bien 

que se ajusta a la teoria, pero es aborrecido por los populis
tas de los paises ricos, que 10 consideran una amenaza para 
su nivel de vida. No obstante, la experiencia no justifica ni 

las esperanzas de los primeros ni los temores de los segun
dos (Recuadro 7.1). Si bien es cierto que ha habido una 

convergencia de salarios en Europa y en los f:.stados Unidos, 

donde la integracion ha sido profunda y las condiciones ini

ciales no demasiado distintas, aun en esos casos el proceso 

ha sido lento e incompleto. 

Mientras que algunos de los paises relativamente pobres 

-sobre todo las estrellas de Asia otiental- estan alcan

zando a los paises ricos, hay otros tantos que no han 

logeado acortar distancias y otros que estan perdiendo 

terreno. En conjunto, Ia divergencia, no la convergencia, ha 

sido la norma: la eelacion entre el ingreso per capita de los 

pafses mas ricos y el de los mas pobees se quintuplico entre 

1870 Y 1985, Y la desigualdad mundial aumentoligera

mente entre 1960 y 1986 (la participacion del 500/IJ mas 
pobre de la poblacion mundial en la produccion disminuyo 
del 7,3% al 6,3%, mientras que la del 20% mas rico 

aumento del 71,3% al 74,1 %), pero mejoro en los til eimos 
tiempos gracias a Ia aceleeaci6n del crecimiento de los paises 

pobees de Asia. 

••• 
La globalizacion es inevitable; hoy dia, la relacion entre 

el bienestar de Joe, Maria y Xiao Zhi es cada vez mas estre

chao Sin embargo, las perspectivas de ceecimiento siguen 

dominadas por los efectos de las politicas economicas 

nacionales. El proceso de globalizacion amplifica los benefi

cios de las politicas acertadas y el cosro de los fracasos. Si 

bien ningun grupo de trabajadores puede confiar en que las 

fuerzas de la convergencia incrementaran sus salarios en 

forma automatica, tampoco tienen que temer que los redu

ciean inexorablemente. EI surgimiento de una nueV:1 edad 

de oro para todos depende fundamentalmente de la manera 

en que cada pais reaccione ante las nuevas oportunidades 

que ofeece la creciente integracion de la economia mundial. 
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UGCETES DE CHINA, COBRE DE CHILE, ARROZ DE 

Tailandia: para Joe, Maria y Xiao Zhi, el comercio de 
biencs y, cada vez mas, el de servicios es la forma 
mas importante y estable de contacto economico 

con el resto del mundo. Tambien ofrece grandes oportuni
dades para reducir el consumo y los costos de inversion y 
acelerar el aumento de la produccion y los salarios. No 
obstante, ;lara poder conseguir estos beneficios los parses 

deben haeer grandes y a menudo penosos ajustes, sobre 
todo si sus economras han estado muy protegidas. Para los 

trabajadores que no tienen la flexibilidad 0 la formacion 
necesaria para abandonar sectores en decadencia previa
mente procegidos por barreras comerciales, los cambios en 
la estrucmra del comercio producen transformaciones 
sociales que los perjudican. 

Asi pu,:s, a pesar de las promesas del acuerdo de la 
Ronda Uruguay y la proliferacion de acuerdos regionales de 
libre come:'cio, hay motivos de preocupacion. Para aprove
char las vei1tajas que ofrece la liberalizacion del comercio, 
las polfticas tamo nacionales como internacionales deben 

respaldar el proceso de cambio. En el presente capitulo se 
examinan:res cuestiones: como los cambios en la division 
internaciOI;al del trabajo afectan a los diferentes grupos de 
trabajadort's, cuales son las perspectivas futuras del comer
cio y las reJaciones comerciales internacionales y como pue
den las politicas promover un tipo de cambio que mejore la 
situaci6n de los [rabajadores. 

EI comercio aumenta el bienestar de la mayoria 
de los trabajadores 

EI comercio internacional beneficia a la mayorfa de los tra
bajadores: dado que estos son ram bien consumidores, las 
importaciones mas baratas les proporcionan beneficios 
inmediatos, y la productividad de casi todos ellos aumenta 

a medida que se incrementa el valor de los bienes que pro

ducen. EI siguiente dato estadistico es un argumento con

vincente en favor de una estrategia basada en el fomento de 

las exportaciones: en los ultimos 20 anos, los salarios reales 

aumentaron en promedio un 3% por ano en los palses en 

desarrollo donde e1 crecimiento de las exportaciones (calcu

lado como proporcion del PNB) fue superior a la mediana, 

pero se estancaran en aquellos orros en que fue inferior 

(Grafico 8.1). Esto no significa necesariamente que el 
aumento de las exporraciones sea condicion suficiente para 

I • Sl 

acelerar el crecimiento economico, pero sf indica que es un 
factor importante. El comercio ayuda a los trabajadores de 

dos maneras: 

• Permite a los trabajadores comprar bienes de consumo 

alii donde son mas baratos, y a los empleadores adquirir 
los equipos y la tecnologia que complementan mejor las 
calificaciones de sus trabajadores. La rapida industrializa
cion de Asia oriental se ha basado en gran medida en 

importaciones masivas de la mejor tecnologia y maquina
ria de Occidente. En los pafses industriales, e! precio de 
los bienes de consumo cuya fabricacion requiere un uso 
intensivo de mano de obra se ha reducido gracias a las 
importaciones procedentes de productores mas baratos. 

• Mas significativo aun es el hecho de que un mercado 
mundial libera a los trabajadores de las restricciones 
impuestas por la demanda interna. Esto tiene especial 

importancia para los paises que desean dedicarse a activi
dades mas productivas que son un factor determinante 
del desarrollo. En las economias de Asia oriental, las 

industrias manufactureras que utilizaban mucha mana 
de obra prosperaron gracias a su participacion en los 
mercados internacionales, y no vendiendo su produccion 

en el mercado interno, que siguio siendo esencialmente 
agrario. En cambio, en las economfas protegidas de Asia 
meridional, esas industrias no tuvieron un buen desem
peno, por 10 menos hasta hace poco tiempo. El mercado 
mundial no s610 es mas grande que cualquier mercado 
imerno sino tam bien mas estable; ademas, su capacidad 
de absorcion aun no se ha agotado. Si bien en los ulti
mos anos las exportaciones de productos primarios y 
manufacturados de los paises en desarrollo han aumen
tado mas de un 5% por ano y su valor total es ahora de 
$900.000 millones por ano, no representan mas del 

3,5% del PIB combinado de los paises ricos. 

EI comercio es una fuente de ventajas reciprocas para 

wdos los paises, pero puede tener tambien importantes 
efectos redistributivos a nive! nacional: beneficia a algunos 

trabajadores, como Maria y Xiao Zhi, cuando aumenta la 

demanda de los bienes que producen, y perjudica a otras 

que salen perdiendo ante nuevos competidores. El comer

cio con paises mas pobres tiene consecuencias adversas para 
los trabajadores no calificados de los paises industriales, 
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como Joe -aunque, segun la mayoda de los economistas, 
ello explica solo una parte relativamente pequefia de sus 
dificultades en eI mercado laboral (Recuadro 8.1). Tam
bien ha tenido consecuendas negativas para los trabajadores 
de los paises en desarrollo y de las antiguas economias de 
planificaci6n centralizada que se vieron gravemente afecta
dos por la desaparici6n de sectores antes protegidos. No 
obstante, dado que la sociedad en su conjunto sale benefi
dada, corresponde a las autoridades responsables facilitar la 
transici6n allibre cornercio alentando a los trabajadores a 
mejorar su capacitaci6n, como sucedio con Joe, e indemni
zando a aquellos que quedan excluidos (vease la cuarta 
parte de esre Informe), as! como evitar eI proteccionismo, 
que no hace sino reducir la riqueza nacional. 

• • 
• 

.. • • • • 

En casi todos los paises en desarrollo, la mayor apertura 
del cornercio esra estrechamente relacionada con la reduc
d6n de la pobreza. En Marruecos, por ejemplo, la inciden
cia de la pobreza se redujo a la mitad: baj6 del 26% aJ 13% 
en tan solo cinco afios tras la liberalizacion del comercio a 
mediados de los afios ochenta. Los nuevos puestos de tra
bajo --en su rnayoria en la pujante industria de la confec
d6n de prendas de vestir orientada al mercado europeo
atrajeron a las ciudades a trabajadores no calificados de las 
zonas rurales. EI crecimiento impulsado por las exporracio
nes tambien esra relacionado con la reduccion de la pobreza 
en Asia oriental, Chile, Mauricio yTurquia. 

En los paises en desarrollo, el aumemo del comerdo ha 
tenido efectos rnucho mas variados en la distribucion del 



ingreso que en la pobreza. La expansion del comercio mvo 
en Marruecos un efecto igualador y, en Asia oriental, la dis

tribucion del ingreso tambien se hizo mas equitativa. Sin 

embargo, en algunos paises latinoamericanos, como Chile y 
Mexico, la ola mas reciente de medidas de liberalizacion del 

comercio ha coincidido con un aumento de la desigualdad 

en los salarios y en los ingresos. En las maquiladoras de 

Mexico, la relaci6n entre los salarios de los trabajadores no 

manuales y manuales aument6 de 2 a 2,5 entre 1985 y 
1988; yen Chile, entre 1980 y 1990, los sueldos de los 
diplomados universitarios aumentaron un 56% en relaci6n 

con los de los gmduados de escuelas secundarias. Es posible 

que estas tendencias eSten vinculadas a la imroduccion de 
nuevas tecnologias que ahorran mana de obra, en especial 

la revoluci6n informatica, que ha acemuado la desigualdad 

en los palses industriales. Sin embargo, varios otros fuctores 

podrian tam bien explicar el fen6meno: suele haber escasez 

de trabajadores no manuales bien preparados inmediata

mente despuCs de la liberalizaci6n del comercio; algunas de 

las industrias previamente protegidas ya utilizaban mucha 

mano de obra; algunas de las actividades que, junto con el 
cap ital, se estan desplazando de los paises industriales a los 

en desarrollo, requieren un uso intensivo de personal cali

ficado segun los esrandares de estos ultimos y, en algunos 
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paises de ingreso mediano, la mana de obra no calificada 
debe hacer frente a una mayor competencia de los trabaja
dores de paises mas pobres. 

EI futuro del comercio 
Es probable que estas tendencias de la divisi6n internacio
nal del trabajo se aceleren en los pr6ximos decenios. Dos 
fuerzas conexas impulsaran los cambios en la esfera norma
tiva, a saber, la Iiberalizaci6n del comercio y los cambios en 
la distribuci6n internacional de trabajadores calificados, as! 
como una fuerza ex6gena --el adelanto de la tecnologfa, en 

particular la disminuci6n del costo de las comunicaciones. 
Si estos cambios se controlan eficazmente, deberlan aumen
tar los ingresos reales de la mayor parte de los trabajadores, 
aunque dentro de cada pais tam bien habra altibajos en los 

niveles de empleo en distintas actividades. La creciente inte
graci6n ha planteado el problema --que se examina en el 
Capitulo 11- de vincular el comercio aI cumplimiento de 
las normas laborales vigentes en cada pais. 

Beneficios inmediatos de 14 liberalization 

El acuerdo de la Ronda Uruguay, concluido en 1994, es el 
trarado de comercio multilateral mas ambicioso y de mayor 

alcance que se haya negociado nunca. Su piedra angular es 
la Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC), una nueva 
organizaci6n multilateral que centralizara la aplicaci6n de 
todos los acuerdos independientes concertados durante la 
ronda. Las series anteriores de negociaciones habfan permi
tido reducir al 6,3% los aranceles medios sobre los produc
tos industriales de los palses industrializados, que en 1947 
eran de mas del 40%. En la ultima serie se han reducido a 
un promedio de 3,9%. Los aranceles medios sobre las 
importaciones procedentes de palses en desarrollo comi
nuan siendo superiores a esa cifra porque los aranceles sobre 
los producros que exporran comunmente esos palses, como 
los textiles, las prendas de vestir y los productos de pescado, 
en general siguen siendo mas altos. Otros beneficios con
cretos de la Ronda Uruguay son la eliminaci6n gradual de 
todas las subvenciones y restricciones cuantitativas de los 

productos agricolas, los textiles y las prendas de vestir, aun

que el proceso sera lento. 
La reducci6n de las barreras comerciales modifica los 

precios internos y empuja a los trabajadores hacia sectores 
donde los palses estan en mejores condiciones de participar 

en el comercio imernacional. Al haber muchos paises dis

puestos a reducir las barreras comerciales al mismo tiempo, 

la estrucrura de la of err a internacional cambiara profunda
mente pero de forma graduaL Una estimaci6n rapida de los 
efectos de ]a plena aplicaci6n de las disposiciones de la 

Ronda Uruguay -si los facto res de producci6n de cada 

regi6n se mantienen a los niveles actuales- indica que 

habra un aumento moderado, pero no insignificante, del 

bienestar a nivel mundial. Una vez aplicadas todas las dis-

posiciones relativas al acceso a los mercados, las ganancias 
mundiales ascenderan a un total de $100.000 millor es a 
$200.000 millones por ano. Aproximadamente un t(tcio 
de esas ganancias se producira. en palses en desarrollo ;' en 
transici6n. EI poder adquisirivo de los salarios aumefltara 
en todas las regiones menos en Africa (Cuadro 8. n. EI 
valor nominal de los ingresos salariales se e1evara en los 

paises que tengan una ventaja relativa en fa fabricaci6n de 
productos que requieren mucha mano de obra -los paises 
miembros de la ASEAN, China y Asia meridional- y 
disminuira en todos los demas, debido al aumento (le la 
competencia en la producci6n de artlculos en los que 
actualmente se especializan. Sin embargo, la reducci6n de 
los precios compensara con creces esta disminuci6n de los 
ingresos. 

La eliminaci6n del Acuerdo Multifibras es sin duda una 
victoria para los paises productores que tienen abundante 
mano de obra poco calificada. Segun este acuerdo, los pai
ses industriales podian limitar sus importaciones de prendas 
de vestir terminadas -precisamente los artfculos respecto 
de los cuales los primeros tienen una ventaja comparativa 
cierta y que, junto con los textiles, representan mas de la 
mitad de sus exporraciones de productos manufacturados. 
EI ingreso de nuevos productores en estos sectores incre
mentara el empleo en los palses miembros de la ASEAN, 
China y Asia meridional. Tambien reducira los precios, 10 
cual beneficiara a los consumidores de todo el mundo pero 
perjudicara a los productores establecidos de los paises 
industriales, las economfas asiaticas recien industrializadas y 
America Latina. En los paises industriales, la perdida de 
puestos de trabajo en actividades donde se utiliza mucha 
mana de obra no calificada se compensara con el aurnento 
del empleo en sectores con un alto coeficiente de mana de 
obra calificada y salarios mas altos, como el de fabricaci6n 
de maquinaria y equipo de transporte y el de servicios. 

En 10 que respecta a la agricultura, el acuerdo de la 
Ronda Uruguay ofrece ventajas y desvemajas a los paises 
pobres. A corto plazo, la eliminaci6n de las subvenc:ones 
a la exportaci6n en los paises industriales supondra un 
empeoramiento de la relaci6n de intercambio para los 

paises en desarrollo importadores de alimemos, fundamen

tal mente los de Mrica al sur del Sahara, los paises miem bros 

de la ASEAN y el Oriente Medio. No obstante, surgiran 

nuevas oportunidades de mercado para los exportadores de 

productos alimentarios. Los paises de Africa al sur del 

Sahara y America Latina que poseen tierras en abundancia 

tend ran un incentivo para incrementar la producci6n y la 
exportaci6n de a1imentos si los aumentos de precios benefi
cian a los agricultores. 

EJectos dindmicos de 14 liberalization 

Los efectos dinamicos de la liberalizaci6n en el corrcercio 

mundial probablememe superaran con creces los efectos 



inmediatos que se producirin una sola vez. Como demues
tra la experiencia de Asia oriental, los paises en condiciones 
de aumentar su capacidad interna mediante inversiones en 
capital humano y Hsico pueden crecer ascendiendo en la 
escala de produccion, es decir, sustituyendo los productos 

de poco valor por bienes de mas valor para la exportacion. 
Si los mercados de exportacion no se ampliaran y la pro
duccion debiera Iimitarse a cubrir la demanda interna, esta 

estrategia no tendrfa buenos resultados. 
Pero una estrategia de crecimiento basada en el fomento 

de las exportaciones no significa que la combinacion de 
productm deba ser la misma para todos los palses en desa
rrollo. EI .:amino que elija cada pais dependera de los recur

$OS con (lue cuente inicialmente y de la estrategia que 
adopte. Para muchos, un ascenso en la escala de produccion 

signiflcara pasar de la agricultura y la produccion primaria a 
la industria manufacturera: primero a la fabricacion de pro
ductos que requieren un uso intensivo de mano de obra no 
calificada y despues, ptogresivamente, a la de productos que 
requieren un nivel mas alto de conocimientos especializa
dos (Recuadro 8.2). No obstante, los paises ricos en recur

sos natura les seguiran siendo exportadores netos de produc
tos basiccs duunte mas tiempo: tendran que alcanzar un 
nivel medio mas elevado de conocimiemos y acumular mas 
capital per trabajador ames de empezar a especializarse en 
producto~ manufacturados. Muchos paises de America 

Latina, aSi como Nueva Zelandia y los Estados Unidos en 
otras epo( as, constimyen a este res pee to buenos ejemplos. 
En muchos paises de Mrica al sur del Sahara, la acumula
cion de conocimientos especializados y de capital puede 
incrementar la eficiencia del sector de productos basicos 
ames de fomentar el crecimiento del sector manufacturero. 
En cambio, en los paises pobres en recurs os -las econo
mias recien indusrrializadas de Asia oriental y, actualmeme, 
la India y China- la adquisicion de conocimientos y la 
acumulacion del capital contribuiran al tapido desarrollo de 
las industrias manufactureras. No obstante, es posible que 
orros paises igualmente pobres en recursos sigan siendo 
exportadores netos de productos basicos si su mano de obra 
califlcada es aun mas escasa, como ocurre, por ejemplo, en 
Nepal. Por ultimo, algunos conseguiran asegurarse un lugar 
en el sector de servicios, como ha sido el caso de Singapur y 
el Ubano, que se especializan en la oferta de servicios f1nan

cieros a los paises vecinos, 0 del gran numero de pequenos 
paises insulares de todo eI mundo que dependen del 

tunsmo. 

COmo ayudar a los que resultan perjudicados 

Debido a las variaciones de los precios inrernacionales den

tro de cada pais yentre palses, ellibre comercio no sOlo crea 

ganado res sino tarn bien perdedores. La globalizaci6n afecta 
a la escasez relativa de diversos tipos de conocimientos 

especializados y los salarios a que pueden aspirar los trabaja-

dores. A medida que un pais se integra en la economfa 
mundial, los precios intern os se equiparan mas con los 
inrernacionales y suben los salarios de los trabajadores cuyos 
conocimienros especializados son mas escasos inrernacio
nalmenre que en el propio pals, mienrras que se reducenlos 
de aquellos que deben hacer frenre a una mayor competen
cia. Cuando otros paises tambien liberalizan su comercio, la 
escasez relativa de ciertos conocimientos especializados en el 
mercado mundial varia rodavia mas, y esto perjudica a los 
palses donde abundan trabajadores con conocimientos cada 
vez mas difUndidos. El aumento de la competencia signiflca 
asimismo que, a menos que los paises puedan igualar el 
aumento de productividad de sus competidores, los salarios 

de sus trabajadores se reduciran. En los proximos diez anos, 

los grupos mas vulnerables probablemenre seran: 

• los trabajadores no calificados de los paises de ingreso 

mediano y alto, como Joe y Maria, porque se intensifi

cad la competencia con paises que tienen costos de 

produccion bajos, y 
• paises enreros (especialmenre en Mrica al sur del Sahara), 

que no tienen el dinamismo necesario para compensar 
los efectos de la competencia crecienre y ser tan eficientes 
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como sus competidores, 0 la flexibilidad requerida para 
empezar a producir orros bienes. 

Necesidad de hacer ftente a una mayor competencia 

Los paises que no se adaptan a los cam bios se pueden ver 
perjudicados por el aumemo de la eficiencia de sus compe

tidores. Por ejemplo, a medida que China se convierta en 
un exportador mas eficiente de prendas de vestir y au mente 
sus importaciones de otros bienes, el precio internacional de 

esos artkulos, basado en el empleo de mano de obra poco 
calificada, se reducira en re\aci6n con los precios de los pro

ductos que China importa, en especial productos basicos y 
bienes tecnol6gicamente avanzados. Orros paises especiali
zados en b produccion de prendas de vestir, como Mexico y 
algunas e.:onomias de reciente industrializaci6n, se veran 

perjudicados si no modernizan su producci6n y se dedican 
a actividades de mayor valor agregado. EI ingreso de las 
antiguas economias de planificaci6n centralizada en e\ mer
cado mundial tambien puede hacer bajar los precios y los 
salarios er: los sectores de nivel tecnologico intermedio. En 
todos los casos, los consumidores resultaran beneficiados, 
pero los ti'abajadores de los sectores en decadencia saldran 
perdiendo si no pueden pasar a actividades de mayor valor 
agregado ,) al sector de bienes no comerciables. 

El proceccionismo, por otro lado, es contraproducente. 
La imposici6n de restricciones al comercio 0 a los flujos de 

capital para ayudar a los perjudicados no had. mas que mer
mar la riqueza econ6mica del pais. Esas politicas, al impedir 
el avance de la sociedad, reducen a largo plaza el bienestar 
de los trahajadores. En el mejor de los casas, las restriccio
nes comerciales pueden proteger el mercado interno a un 

alto costo para los consumidores. Sin embargo, como esas 
restricciones no mejoran la competitividad, aceleran la 
reduccion de las exportaciones y, con el tiempo, la de los 
salarios re;ues. 

Igualmente comraproduceme serfa la politica de impo
ner gravamenes a las companias multinacionales para tratar 
de evitar el traslado de empleos poco calificados a los 
en desarrollo. Trasladar la produccion al extranjero es una 
estrategia eficaz para ampliar la participacion en el mercado 
de una empresa en un mundo competitivo 0 para minimi
zar sus perdidas. Por ejemplo, mientras que en los ultimos 

30 anos la participaci6n de los Estados Unidos en las 
exportaciones mundiales de productos manufacmrados se 

redujo del 17% al 12%, la de las companias multinaciona

les estadounidenses y sus afiliadas s610 disminuy6 del 18% 

al 16%. Este exito relativo se debi6 en gran medida al 

incremento de las operaciones en el extranjero (la produc
ci6n de las filiales extranjeras de empresas estadounidenses 

aumento del 37% al 54%). La globalizaci6n de las opera

ciones evito que las exportaciones de esas empresas se redu
jeran mas debido a la competencia, y les permitio en cam

bio aumentar las exportaciones y crear mejores puestos de 
trabajo en sus paises (en particular en actividades altamente 

especializadas de investigacion y desarrollo y actividades de 

supervision) . 
Los palses que mas se han beneficiado durante largos 

periodos de una estrategia de desarrollo basada en el 
fomento de las exportaciones son los que se han adaptado a 
los cambios de circunstancias. Esta capaeidad de adaptaei6n 

se manifiesta en la rapidez con que reaccionan a las variacio
nes de los precios. La relacion de intercambio de los paises 
en desarrollo ha fluctuado mucho, pero ha tendido a decre
eer en forma constante desde hace varios decenios, especial

mente en 10 que respeeta a los productos basieos. Los nota
bles resultados de los paises donde el aumento de las 

exportaciones en relaci6n con el PIB fue superior a los pro
medios internacionales en el periodo 1970-90 se lograron a 
pesar de que la relaci6n de intercambio de estas economfas 
disminuyo alrededor de un 1 % por ano, 10 que representa 

una reducci6n del crecimiento del ingreso de un 0,3% al 
ano. Los incrementos salariales registrados en esas econo
mias, de aproximadamente un 3% anual, deben haber sido 
el resultado de un incremento aun mayor de la productivi
dad del trabajo obtenido dentro de cada sector y mediante 
transferencias intersectoriales. En cambio, los trabajadores 

atrapados en d grupo de paises con poca actividad comer
cial -es decir, los incluidos en la mitad de la escala de cre
cimiento del comercio en la que los salarios no aumenta

ron- experimentaron perdidas mayores (un promedio de 
casi el 2% anual), las cuales, debido a la base de exportacion 
mas reducida, tambien provocaron una disminucion de 
0,3% en el crecimiento del ingreso. 

Para que la decisi6n de liberalizar el comercio siga 

siendo aceptable desde el PUntO de vista politico a veces es 
necesario adoptar medidas para aliviar la diffcil situacion de 
la minorla que resulra perjudicada. No obstante, es evidente 
que, a largo plaw, las poHticas estatales que alientan a los 
trabajadores a mejorar su capacitaci6n y a educar a sus hijos 
y que promueven la movilidad de la mano de obra son 
prderibles a los programas que fomentan su dependencia 
de las prestaciones sociales (vease la cuarta parte de este 
Informe). 

Los palsef relegados 

La diffcil situacion de los paises que se quedan atras tiene 
cada vez mas priori dad en el programa del desarrollo. En la 

mayoria de los casos, los paises con estructuras politicas fra

giles se han vis to debilitados aun mas por acontecimientos 

internacionales desfavorables. En muchos paises de Africa al 

sur del Sahara, la gran reduecion de los precios de los pro

ductos bisicos no solo ha dado lugar a una disminuci6n de 

los salarios y los ingresos, sino que tambien ha limitado la 

capacidad de las autoridades responsables de hacer algo al 

respecto. Los precios bajaron debido a los progresos teeni
cos --que han permitido ahorrar energia y metales- y a las 

subvenciones de los paises industriales a la agricultura, pero 
tambien a causa del incremento de la eficiencia de algunos 
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paises productores, especialmente en Asia. La mayo rIa de 

los paises exportadores de productos basicos de Africa al sur 
del Sahara no pudieron hacer frente a la competencia. Por 
ejemplo, las plantaciones de cacao, caucho y cafe, muchas 
de las cuales datan de los afios cincuenta, se han vuelto 

menos praductivas. Ademas, no han surgido nuevos secto
res al cambiar la estructura de los precios; de hecho, las 
exporraciones de productos manufacturados de esta region 

han disminuido en los ultimos 20 afios. La situacion es 
parecida en muchos palses del Oriente Medio, aunque no 

tan desesperada. 
Tanto en Africa aI sur del Sahara como en gran parte del 

Oriente Medio este fracaso puede atribuirse a una incerti

dumbre generalizada que se refuerza a si misma. A pesar de 
las oportunidades de obtencion de beneficios que ofrecen 
los actuales marcos normativos, la inversion privada no se 

ha recuperado, y esto aumenta el riesgo de que se de marcha 
arras en las politicas. A medida que se incremente el 
numero de nuevos competidores, sera mas diflcil entrar en 
los mercados internacionales. En ambas regiones se requie
ren ahora estrategias que puedan dar impulso a las exporta
ciones. Los palses con un sector formal reducido tal vez 

CAPITULO 9 

L
A GLOBALIZACION DE LOS MERCADOS FINAN

cieros es muy beneficiosa para el capital pri

vado, que puede ahora circular por el mundo 

en busca de las mejores tasas de rendimiento. 

Pero ~como ha afectado la globalizacion a rrabajadores 

como Joe, Marfa y Xiao Zhi? Los mas optimistas hacen 
hincapie en la posibilidad de beneficios mutuos: el capital y 

la mana de obra se nccesitan el uno a la otra para producir 

bienes y servicios de mas valor. Una polftica inrerna acer

tada atraera capitales que reforzaran los cfectos de la libera
lizacion del comercio al permitir que los paises saquen par

tido de sus venrajas comperitivas. Los pesimistas ponen de 

relieve los riesgos y peligros: los pafses ricos temen que una 
alianza enrre el capital y la mana de obra barata en los 

poddan beneficiarse si se eliminaran totalmente los implles
tos a las sociedades y a las exportaciones. 

••• 
El comercio beneficia a la mayoria de los trabajadores, 

pero no a todos. A medida que se liberaliza el comercio, los 
pobres de los paises en desarrollo se yen beneficiados ]Jor
que la demanda de su trabajo aumenta, Los trabajadores 

calificados de los palses industriales tambien salen ganando 
porque se incrementa la demanda de sus conocimiemos 
especializados. Sin embargo, el bienestar de los trabajadores 

no calificados de los palses ricos y de ingreso mediano 
puede disminuir. La competencia de los paises que tienen 
costos de produccion bajos deberia incrementar el bienestar 

si induce a los trabajadores de los paises mas ricos a abando
nar actividades poco productivas y dedicarse a otras de 
mayor productividad. No obstante, estos progresos no se 
materializaran si persiste el desempleo. Es imprescindible 
adoptar politicas desrinadas a compensar a los per;udicados 
por los cam bios y a ayudarlos a dedicarse a nuevas ocupa
ciones, a fin de que el comercio traiga aparejado un 
aumento de los ingresos para todos y se pueda poner fm al 
proteccionismo. 

pafse.~ en desarrollo reduzca los salarios y el nivel de vida de 
sus trabajadores, mientras que los paises pobres temen ser 

explotados -es decir, que el capitaillegue solo cuando los 

salarios sean bajos y emigre cuando suban. A unos y otros 

les preocupa la capacidad limitada del gobierno de gravar el 

capital y la inestabilidad que puede crear un capital sin vin
culacion permanente. 

Tanto los optimistas como los pesimistas tienen su 

parte de rawn. Un hecho, no obstante, resulra indiscutible: 

el capital atraviesa fromeras con mas facilidad que la mano 
de obra, y ello a pesar de todos los esfuerzos de los gobier

nos nacionales por contralarlo. EI aumento de la movilidad 

del capital intensifica las repercusiones de la polftica 
interna en los trabajadores: los exitos generaran mas exitos 



porque atraeran capital, mientras que los fracasos empeora
ran la situacion de los trabajadores cuando el capital decida 
abandonar la escena. 

En este capitulo se analizan tres cuestiones relacionadas 
entre sf: en primer lugar, ~c6mo pueden los pafses en desa
rrollo y m transicion atraer mas capitales privados? En 
segundo lugar, ique pueden hacer las autoridades responsa
bles para incrementar al maximo los beneficios para los 
trabajadores y minimizar los riesgos? Y, en tercer lugar, 
iPodrfan [os flujos de capital privado de los paises ricos 
perjudical a los trabajadores de esos pafses? 

Como atraer capitales 

Los pafsec industriales han aprovechado siempre la mayor 
parte del ahorro mundial. En los pafses en desarrollo, el 
capital medio por trabajador es de $13.000, yen los paises 
industriab, de $150.000 (casi 12 veces mas). En los arios 
setenta htl bo cierta convergencia, pero la distancia aumento 
en la decada de los ochenta. En la mayorla de los paises en 
desarrollo, la proporci6n de capitales extranjeros en la 
inversion es pequeiia: oscila entre el 20% en los paises 
pobres (fi.llldamenta[mente en forma de deuda oficial) y eI 
5% en 10, palses de ingreso mediano (principalmente en 
forma de capitales privados), y representa en promedio el 
11 % del capital nacional agregado. 

Sin embargo, la ,ituaci6n ha cambiado: ultimamente los 
aportes de: capital a los paIses de ingreso bajo y mediano 
han alcanzado niveles sin precedentes. Se estima que en 
1994 las t ntradas nt'tas de capital ascendieron a un total de 
$175.000 millones, cuatrO veces mas que en 1989, cuando 
totalizaron $42.000 millones en cifras netas. Son varias las 
razones por las que esos flujos han aumentado: las reformas 
economicas introducidas en muchos Palses, la reduccion de 
la deuda de principios de los arios noventa y el descenso de 
los tipos de interes en el mundo. La composicion tambien 
ha cambiado enormemente. En los ultimos tiempos, alrede
dor de dos tercios del total de flujos a largo plazo se han 
encauzado hacia el sector privado; en 1990, el porcentaje 
era sOlo del 44%. No obstante, mas de diez arios despues de 
que se desencadeno la crisis de la deuda, eI financiamiento 
neto de los bancos comerciales sigue siendo negativo. En 
cambio, la inversion extranjera directa aumento extraordi
nariamente a alrededor de $67.000 millones en 1993 
(China recibio $26.000 millones) seguida por inversiones 

de cartera mucho mas elevadas ($47.000 millones) y una 
explosion de emisiones de bonos de empresas privadas y 
gobiernos ($42.000 millones). 

Pol/ticas para atraer capitales privados 

La afluencia de capitales es beneficiosa para los trabajadores, 
porque el capital complementa el trabajo y contribuye a 
aumentar la productividad y los salarios. La reciente ola de 
flujos de capital privado hacia el mundo en desarrollo se ha 

concentrado en unos pocos paIses cuyas economIas han 
prosperado. ~Como pueden los demas obtener los mismos 
beneficios? ~Deben hacer concesiones especiales para atraer 
capitales? ~Es necesario contener eI aumento de los salarios 
o restringir la actividad sindical? Si bien muchos paises efec
tivamente han ofrecido incentivos fiscales y de otra Indole y 
algunos gobiernos autoritarios han adoptado medjdas 
represivas contra los trabajadores, estos no son los factores 
que mas atraen al capital y a la larga probablemente contri
buyan a reducir las entradas netas. 

Los inversionistas buscan ante todo un buen rendi
miento; el riesgo es para ellos una preocupacion fundamen
tal. La cali dad de la infraestructura, la fiabilidad y el nivel 
de preparacion de la fuerza de trabajo, las garantfas de su 
derecho a repatriar el capital y los ingresos devengados y la 
estabilidad social y polItica son los factores que mas atraen a 
los inversionistas. Una tradici6n de buena gestion de las 
finanzas publicas y vfnculos estrechos con los mercados 
mundiales que resultada costoso romper tienen mas 
influencia en las decisiones de inversion de las empresas 
multinacionales y los inversionistas de cartera que los favo
res y privilegios especiales. Cuando se introducen distorsio
nes en los mercados internos con el solo proposito de atraer 
capitales, los trabajadores terminan por compartir el exce
dente de ganancias con los inversionistas extranjeros. Tal 
vez se beneficie una pequeiia minorla de trabajadores, pero 
el mayor dualismo en el mercado de trabajo perjudica a la 
mayoda. Este sindrome ha afectado a paises como el Brasil 
y Egipto, que en otras epocas ofrecieron condiciones de 
favor y mercados protegidos. Asimismo, una politic a de 
represion de los trabajadores probablemente sea insosteni
ble, ya que tarde 0 temprano causa inestabilidad sodal. 
Sudafrica bajo el regimen de apartheid constituye un caso 
extremo de un pals represivo que al principio logro atraer 
capitales extranjeros pero acab6 por causar su exodo. 

Con respecto ala reciente crisis monetaria de Mexico de 
1994-95, algunos posiblemente saquen la conclusion de 
que una integra cion profunda como la propugnada por el 
Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLC), 
aumenta la vulnerabilidad de un pals. Pero esta seda una 
mala interpretaci6n de la situaci6n. Si bien es derto que el 
TLC proporcion6 incentivos para hacer inversiones en 
Mexico, hubo tam bien otros paIses latinoamericanos que 
recibieron enormes aportes de capital durante un pedodo 

que se caracteriz6 por el entusiasmo que inspiraron los nue
vos mercados y por el bajo nivel de los tipos de interes en 
los Estados Unidos. En Mexico se desencadeno una crisis, 

pero no ocurri6 10 mismo en Chile, porque la politica 
macroeconomica y financiera era fragil en el primero pero 

s61ida en el segundo. Ademas, la participaci6n de Mexico 
en el acuerdo indudablemente alivi6 la situacion una vez 
que se precipito la crisis, porque facilito la preparaci6n de 
un plan de rescate e impidio un cambio radical de orienta-
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cion de politica, que habrfa tenido consecuencias mucho 

peores para la fuerza de trabajo. 

La fuga de capitales es, empero, una posibilidad muy 

real tanto para los gobiernos como para los trabajadores. 

Las medidas de control por 10 general no sirven para conte

ner la movilidad del capital en ninguna de sus formas. Las 
medidas que adoptaron la mayorfa de los paises de America 

Latina, el Oriente medio y Africa al sur del Sahara durante 

la crisis de la deuda de los afios ochenta no lograron impe

dir la fuga mas iva de capitales -entre el 10% Y el 20% de 

su capital agregado- que exacerbo la recesion intern a y 

causo una drastica reduccion de los salarios. 

Las empresas multinacionaies como agentes del cambio 

Las empresas mulrinacionales han sido un instrumento 

importante para la globalizacion de la industria manufactu

rera, proceso en el cual se ha dotado a la mano de obra rela

tivamente barata de los paises en desarrollo de capitales y 

tecnicas modernas de almacenamiento y telecomunicacio

nes, asi como de produccion. En los ulrimos tiempos, la 

expansion de las empresas multinacionales se ha producido 

en su mayor parte en paises en desarrollo: 5 de los 8 millo

nes de puestos de trabajo creados por esas empresas entre 

1985 y 1992 se encontraban en esos palses. El numero de 

trabajadores empleados por empresas mulrinacionales en 

los paises en desarrollo asciende hoy dia a 12 millones, pero 

el numero real de los que dependen para su sustenro de 

tales empresas probablemenre llegue al doble, dado 10 
extendida que se halla la practica de la subcontrataci6n. 

Hoy en dfa, la inversion extranjera directa reacciona 

nipidamente para aprovechar las nuevas oportunidades de 
obtener ganancias y hace que la producci6n se traslade a 

lugares donde los salarios, en relacion con la productividad 
potencial, son bajos. Es importante que los palses atraigan 

capital por razones economicas solidas, y no mediante la 
proteccion de sus mercados inrernos, ya que las empresas 

multinacionales no tardanin en explotar la situacion. Antes, 

la inversion extranjera directa se dirigia sobre todo hacia 
paises con mercados internos grandes y pr6speros, como los 

Estados Unidos y el Reino Unido; as! 10 indica la estrecha 

correlaci6n que exisria entre esa inversion y el ingreso per 

capita. En cambio, uldmamente ha tendido a ir en busca de 

plataformas menos costosas para la exportacion, y la rela

cion entre el volumen de inversiones extranjeras directas 

(como proporcion de la inversion total) yel ingreso per 

capita casi ha desaparecido. Las corrientes comerciales 

transfronterizas denrro de las empresas multinacionales 

represenran hoy dia aproximadamente un tercio del comer

cio mundial, y quiza hasta un 15% del PNB mundial. 

Un porcenraje considerable del empleo en el sector 

moderno de la industria manufacturera, tanto en paises 

grandes como pequefios, se debe a las empresas multinacio

nales (mas de una quinta parte en la Argentina, Barbados, 

Botswana, Filipinas, Indonesia, .tv1alasia, Mauricio, Mexico, 

Singapur y Sri Lanka). Sin embargo, muchos paise~ en 

desarrollo temen que el aumento de la competencia pm la 

obtencion de fondos produzca un incremento de las inver

siones sin vinculacion permanente, que ante la menor per

turbacion se retiraran del pals y que seguramenre no esta

bleceran vinculos estrechos con el resto de la economia. Las 

inversiones en zonas francas industriales -zonas lib res de 

impuestos donde rrabaja alrededor del 45% del total de 

personal que emplean las empresas multinacionales en los 

paises en desarrollo-- es un buen ejemplo: en esos Ca50S, los 

unicos beneficios para el pais receptor son los ingresos per

cibidos por los trabajadores. Este problema es especial

mente grave en las industrias que requieren rna no de obra 

poco calificada, como las de prendas de vestir y calzado, en 

que el nivel de conocimienros propio de cada empresa es 

muy bajo y los costos de salida son reducidos. Estos temo

res pueden ser legitimos, pero la alternativa de que las 

empresas multinacionales no creen nuevos puestos de tra

bajo es rodavia menDS deseable. Mas bien habria que consi

derar al trabajo poco calificado simplemente como un paso 

en la dimimica del crecimienro. En varios casos en que se 

han logrado buenos resultados, como los de Filipinas, 11au

ricio y la Republica de Corea, los flujos de inversi6n extran

jera directa hacia los seerores de baja especializacion han 

cesado ahora que han aumenrado los salarios de los trabaja

dores locales, las empresas nacionales se han desarrollado y 

las empresas exrranjeras se han trasladado a una nueva gene
raci6n de zonas franc<l~ industriales con mano de obra rna'> 

barata, situadas en China, Sri Lanka y Marruecos. 

LCOmo pueden beneficiar a los trabajadores 
las entradas de capital? 

Si bien los trabajadores se pueden beneficiar de las entrad<l~ 

de capital, casi siempre son los que resultan mas perjudica
dos por su fuga. Durante la crisis de la deuda de los afios 

ochenta, los costos del ajuste fueron elevados y los trabaja

dores debieron soportar una gran parte de esa carga (vease 
la cuarta parte de este Infotme). En America Latina, los 

salarios disminuyeron en promedio un 25% durante ese 

periodo, aun cuando el indice bursatil de la region registr6 

una enorme sub ida (Cuadro 9.1). Las crisis financieras per

judican a los trabajadores por varias razones: 

• EI capital tiene mas movilidad que !d mano de obra, pot 10 
que resulta mas dificil de gravar, siendo enronces los tra

bajadores los que normalmente pagan las consecuencias. 

Gran parte de la carga de financiar el servicio de altos 

niveles de endeudamiento publico recae en los trabaja

dotes, por cuanto se reducen los servicios sociales y la 

inversion publica 0 aumentan los impuesros. EI necesa

rio movimiento de trabajadores hacia los sectores de 

bienes comerciables entrafia costos reales -en tcrrrinos 



de desempleo transitorio y perdida de capital humano
que se pueden compensar solo en parte con transferen
cias financiadas mediante impuestos sobre el capital. 
Algunas veces, las empresas sobreendeudadas acaban 
siendo rescatadas por el Estado con fondos publicos. 

Estas operaciones de rescate tuvieron lugar en casi todos 

los paises de America Latina a principios de los afios 
ochenta y explican en parte la crisis de la deuda. En 
Chile, por ejemplo, la mayor parte de la deuda publica 

habia sido comraida inicialmente por el sector privado, 
en parI icular por bancos. No obstante, fUeron los traba

jadores los que, a rraves de sus impuestos, pagaron la fac
tura cuando los deudores privados quebraron . 

• J::'l cap,'tal es cauto. Hasta que el capital vuelva a fluir 
hacia lin pals que ha sufrido una crisis puede pasar 

mucho tiempo, y mientras tanto la mano de obra queda 

desprovista. No basta con que los paises hagan los ajustes 
necesa.:·jos en sus cuentas interna y externa; es preciso 

que los inversionistas se convenzan que esos cambios son 
duraderos. lnspirar esta confianza puede llevar tiempo 
--cinc.) afios 0 mis- e incluso entonces seguira siendo 

fragiL 1 :uando aumentan los riesgos, la mera expectativa 
de quifbra puede llegar a provocarla y precipitar una cri
sis financiera, especialmeme cuando el endeudamiemo 
se acer(a a un nivel peligroso. La reciente devaluacion en 
Mexic(. muestra cuan profunda puede ser la influencia 

de las:xpecrari"as en un entorno en que el capital es 
sumarr,eme movil. 

Para que las entradas de capital beneficien a los trabaja
dores y para reducir al mlnimo el de una fUga de capi

tales, se deben adoptar medidas de polltica en diversos fren
res, en particular en relaci6n con el tipo de prestamos 

imernacionales, las posibilidades de control de los mercados 
de capital y orras disposiciones imernas. La inversion con
!leva riesgos que, en la medida de 10 posible, no deben recaer 
en el presupuesto publico sino en los prestamisras y los pres
tatarios y mercados privados. Para los trabajadores, la deuda 
publica externa es la peor forma de financiamiemo porque 
tiende a excluir las inversiones privadas, mas utiles y produc
tivas, que son las que mas benefician a los trabajadores. Ade
mas, si la situacion empeora, la carga del reembolso de la 
deuda (normalmente agravada por la necesaria devaluacion 

destinada a generar divisas para pagar el servicio de la deuda) 
dende a recaer en los trabajadores. El financiamiento con 

intermediacion del mercado, distribuido a traves del sector 

bancario local y los mercados de valores internos, permite 

proteger mejor a los trabajadores, siempre y cuando eI 
gobierno no acuda al rescate de las empresas al borde de la 

quiebra. Desde d punto de vista de la distribucion del riesgo, 

d mejor instrumento es la inversion extranjera directa. 

Recientemente algunos paises han comenzado a recelar 

de los grartdes movimientos de capital que se han produ-

cido tras la celebracion de acuerdos de reduccion de la 
deuda 0 la adopcion de medidas de liberalizacion del sector 
financiero. Sin embargo, si bien los comroles sobre las 

entradas de capitaL especial mente los fondos lfquidos y a 
corto plazo, pueden ser Miles, 10 son cada vez men os. Los 

capitales irinerantes inspiran mas temor cuando los meca
nismos de intermediacion financiera no son muy eficiemes 

y cuando existe la probabilidad de que las posibles perdidas 
deban ser absorbidas por los comribuyemes. Los trabajado
res estin mas expuestos a los efectos de un aumento exce
sivo de los riesgos y de costosas operaciones de rescare si los 

depositos estan implkita 0 explfcitamente asegurados, si es 
excesivo el endeudamiemo de empresas demasiado grandes 
como para que se les pueda permirir quebrar, 0 si los bancos 
son rehenes de presratarios de solvencia dudosa. Para ser efi
ciente, un sistema de intermediacion financiera requiere 
buenos intermediarios. Sin e!los, los flujos de capital basa
dos en el mercado provocaran crisis financieras, como tan
ras veces ha sucedido hasta ahora. 

La dificultad de controlar el caudal y la composicion de 

las emradas de capital privado hace que la adopcion de poli

tieas macroeconomicas prudemes sea alin mas importante, 

especial mente para los trabajadores. Para ello es necesario 

mantener un tipo de cambio, tasas de interes y un volumen 

de reservas que desalienten las salidas de capital repentinas. 

Tambien hay medidas que los paises industriales pueden 

tomar para mantener a un nivel bajo los tipos de interes 

internacionales. A mediano plazo, hay razones para creer 

que el ahorro mundial posiblememe aumente en el pro

ximo decenio, dado que en los paises ricos ciertos facta res 

demograficos haran que el ahorro primero aumente y luego 
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disminuya al envejecer su poblacion. Se preve que, en los 

palses indumiales, la proporcion de habitantes de 40 a 65 
afios de edad (que es una cohorte de ahorristas netos) 
aumemara del 40% al45% entre 1995 yel afio 2010, y que 
la de personas de 20 a 30 afios (prestatarios news) dismi
nuira del 42% al 34%. No obstante, 10 que ocurra en el 

proximo decenio con los deficit presupuestarios de esos 

palses podria tener una importancia decisiva. Su incre
mento facilmente podria contrarrestar el aumento ptevisw 
del ahorro privado y elevar los tipos de interes. Si los deficit 
no cominuan disminuyendo en forma sostenida en los 

Estados Unidos, y si no se reducen mas en orros paises 
industriales, los tipos de interes seguiran subiendo, a costa 

de los trabajadores de todos los paises en desarrollo. La 
mayor rentabilidad del ahorro bendiciara a los trabajadores 
de los paises industriales, que son propietarios de al menos 

el 25% del capital financiero a traves de las cajas de pensio
nes, pero no a los de los paises en desarrollo, cuya tasa de 
ahorro es mas baja. 

Perspectivas de los fluios de capital 
Es probable que la globalizacion marque el comienw de un 
largo periodo de grandes movimientos de capital de los pai
ses industriales a los paises en desarrollo que resultaran 
beneficiosos para rodos. Si la fuerza laboral cada vez mas 
calificada de las economias en desarrollo cuenta con recur-

50S de capital mas sofisticados, aumentara su productividad, 
mientras que las buenas inversiones a largo plazo en esas 
economfas ayudaran a la poblacion activa de los paises 
industriales --que esra avanzando en edad- a obrener el 
maximo rendimiento de los fondos de sus cajas de pensio
nes. El hecho de que la intensificaci6n del comercio coin
cida con eI aumento de los flujos de capital es tambien ven
tajoso, ya que estos ayudaran a los paises en desarrollo a 
aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece eI comercio 
y les induciran a aplicar poliricas intemas acertadas. No 
obstante, la reubicaci6n del capital no se producira de un 
dla para otro, yen los palses industriales no causara trastor
nos sociales significativos. 

Los flujos de capital seguiran limitados por el riesgo en 

cada pais, y s610 podnin aumentar tan rapido como mejore 

la solvencia de los paises en desarrollo. Esros son graves . .}bs

taculos. En un pais de mediana solvencia, la relacion entre 
eI pasivo enemo y las exportaciones es de dos a uno, y m eI 
mejor de los casos, de tres a uno; esra ultima se puede con
siderar el limite maximo de la velocidad a la que puede 
aumentar sin peligro el endeudamiento de los paises en 

desarrollo. Aun en el caso de que rodos esros obtuvicran 

prestamos suficientes para a1canzar ese limite en un plazo de 
cinco anos, eI volumen maximo serla de $500.000 millones 
al afio (la demanda real efectiva de fondos probablemente 

sera mucho menor, porque varios de los paises mas solven
tes, como Corea, Malasia, Portugal y Tailandia han lIegado 
al punto, en sus ciclos de ahorro-inversion, de convertirse 

ellos mismos en exportadores de capital). Sin embargo, 
incluso ese monto es pequeno para los estandares de los pai

ses industriales. En los ultimos 25 anos, eI volumen acumu
lado (neto) de los flujos de capital a los palses en desarrollo 
represento solo el 2% del capital nacional de los palses 
industriales. Segun estas estimaciones aproximadas, el volu
men medio regisrrado en ese perlodo se duplicarfa e'n el 

mejor de los casos. 
Si bien esros flujos de capital afectan poco a los trabaja

dores de los pafses industriales, podrfan tener repercusiones 
mucho mayores en los paises en desarrollo. Estas estimacio
nes -suponiendo que la respuesta fuera normal- impli
can un aumento del crecimiento del PIB del 0,5% al 1 % 
por afio. No obstante, para los trabajadores de los palses en 
desarrollo, esta disciplina impuesta por la movilidad del 
ahorro -a la polftica macroeconomica, la buena adminis
traci6n y las instituciones- puede ser incluso mas impor
tante que los beneficios directos. 

••• 
EI mercado mundial de capitales esta acentuando 

mucho las diferencias entre ganadores y perdedores. El 
futuro sera mas halagilefio para Marfa y Xiao Zhi si los 
gobiemos de sus paf.~es logran eI equilibrio adecuado entre 
la prudencia presupuestaria, la participacion en los me rca
dos y la estabilizaci6n de las politicas sociales. Sin embargo, 
las salidas de capital tenderan a reducir la inversion y el cre

cimiento en los paises que no logren ese equilibrio, e incluso 

a exduirlos de la economia internacional. 



CAPITULO 10 

s 
• 
1 

A 
L lGUAL QUE EL COMERC10 Y LOS FLUJOS DE 

capital, los movimientos internacionales de tra

bajadores pueden ser muy beneficiosos tanto 
para los paises de origen como para los de aco

gida. Los migrantes suelen ser mas productivos en los paises 

de acogica, donde contribuyen a reducir los costos labora
les; rambien envian remesas a familiares en sus paises de ori

gen, con lo que incremenran los ingresos de estos, que nor
mal mente son mas pobres. Las migraciones, sin embargo, 
tambien \usciran preocupacion. No rodos se beneficiaran; 

10 mas probable es que los trabajadores no calificados de los 
paises de acogida salgan perjudicados por la perdida de 
empleos que iran a parar a los inmigrantes, 0 por la dismi
nuci6n do.: los ~alarios. Como sucede con los flujos de capi
tal, una mayor movilidad -en este caso, de trabajadores 
aitament( especializados-- tiende a premiar los exiros, pero 

rambien a casrigar durameme los errores de la politica 
Imerna. 

Las migraciones internacionales siguen teniendo 
muchas nas implicaciones politicas que el comercio y los 
flujos de capital. En los paises de acogida, la oposicion 

publica a los inmigrantes no calificados ha aumentado mar
cadamenl e, exacerbada por problemas internos de desocu
pacion que no han sido provocados necesariameme por 
aquellos. En este capitulo se trata de determinar si los inmi

grantes realmente quitan empleos a los trabajadores nacio
nales y contribuyen a la desigualdad salarial. cRepresentan 
una carga neta para los presupuestos publicos? cSe puede 
hacer algo para detener el exodo de rrabajadores calificados 
procedente de los paises pobres? 

Dimensiones de la migracion 

A 10 largo de la hisroria ha habido periodos en los que las 

migraciones han sido una imponante valvula de seguridad 

economica y social que ha permitido a los trabajadores tras

ladarse a lugares donde la mano de obra es escasa. Por 10 

general, el cosro y las dificultades del viaje constituian una 

gran limitacion, pero en el siglo XX se produjo un impor
tante cambio: la disminucion de los costos del transporte 

dio lugar a un gran aumento de la movilidad de los trabaja

dores, aun cuando el surgimiento de la nacion-estado hiw 
que se intensificara el control de la migracion. En la actua

lidad, el numero de paises tanto de emigraci6n como de 

s 
s 

inmigraci6n ha aumentado: al menos 125 millones de per

sonas viven fuera de sus paises de origen. Hoy dia los 

migrantes proceden cada vez en mayor proporcion de paises 
pobres, y eI tiempo que permanecen en los paises de aco
gida se esra aconando. EI numero de trabajadores altamente 

calificados que emigra tambien ha aumentado y ademas ha 
habido un gran incremento del numero de refugiados, a 
consecuencia de los conflictos regionales y del desmorona

miento del antiguo orden Este-Oeste. 
En la actualidad, mas de la mitad de las corrientes 

migrarorias mundiales tiene lugar entre paises en desarrollo. 

Cabe mencionar como ejemplos a los trabajadores de Asia 
meridional que se trasladan a los paises producrores de 
petr61eo del Oriente Medio y a las economias recien indus
trializadas de Asia oriental, y a los paises relativamente pros

peros de Africa al sur del Sahara que atraen a trabajadores 
de sus vecinos mas pobres. Cote d'Ivoire, Nigeria y Sud

africa han recibido aproximadamente la mitad de las gran
des corrientes migtatorias de Africa. No obstante, muchos 
regresaron a sus paises de origen durante los alios ochenta, 

en una epoca en que la crisis economica suscito hostilidad 
hacia los inmigrantes. La demanda de trabajadores tempo
tales de los paises del Golfo experiment6 un gran aumento 
durante los anos setenta y principios de los ochenta, y luego 
disminuyo con la reduccion de los precios del petroleo des
pues de 1982. En 1991, la guerra del Golfo trajo consigo 
un cambio radical en la poblacion migrame: un millon de 
egipcios abandonaron el Iraq; 800.000 yemenfes se marcha
ron de Arabia Saud ita, y alrededor de 500.000 trabajadores 
palestinos y jordanos fueron reemplazados por asiaticos y 
egipcios en Kuwait. Ultimamente ha aumentado la 
demanda de trabajadores temporales en las prosperas eco
nomfas asiaticas, especial mente en eI Japon, la Republica de 
Corea y Malasia. Los temores de que se produjeran movi

mienros masivos de poblacion tras la disolucion de la 

Union Sovietica no se han hecho realidad, ni denrro de la 

region ni de Este a Oeste. 

Las corrientes migratorias hacia los paises industriales 

han aumentado (Cuadro 10.l) y su composicion ha 

variado; sus FUentes son ahora paises en desarrollo. En Aus

tralia, eI Canada y los Estados Unidos, eI numero de inmi

grantes procedentes de paises en desarrollo ha aumentado 

lenramente; en 1993, el total por ano lIego a alrededor de 
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900.000. En Europa occidental, la contratacion en gran 
escala de trabajadores comenzo durante el auge economico 
de los anos sesenta. La crisis del petroleo de 1973 y la rece
sion resultante, indujo a los trabajadores extranjeros a vol
ver a sus palses. A principios de los anos ochenta la pobla
cion extranjera se redujo, pero pronto volvio a crecer, a 
razon de unas 180.000 personas al ano. A diferencia de los 
afios sesenta, esta ultima explosion del crecimiento esta 
ocurriendo en circunstancias en que el aumento del desem
pleo esta exacerbando las tensiones sociales y la xenofobia, 
tanto en los Estados Unidos como en toda Europa. 

;.Quienes ganan y quienes pierden? 
Las migraciones generan un aumento de la eficiencia 

cuando los trabajadores se trasladan a donde son mas pro

ductivos. La distribucion de ese aumento puede ser muy 

amplia: se refleja en el incremento de los ingresos de los 

migrantes, en el volumen de remesas que reciben los paises 

de origen y, en los paises de destino, en costos de produc

cion mas bajos. Sin embargo, no rodo el mundo necesaria

mente se beneficia, sobre todo si los trabajadores nacionales 

no calificados son desplazados por inmigrantes con eI 
mismo nivel de preparacion. No obstante, a corto y 

mediano plazo rodo depende de si las calificaciones de los 

inmigrantes complementan 0 suscituyen a las de los trabaja

do res nacionales y a las de aquellos que quedan relegados. 

Palses de origen 
Las migraciones suden generar beneficios imponantes para 
los paises de origen, sobre todo en forma de remesas. En 
algunos, esas remesas represeman una porcion significativa 
del PNB -entre eI 10% Y eI 50% en Jordania, Lesotho, el 
Yemen y la Ribera Occidental y Gaza. La relacion reme'sas
exportaciones puede llegar a ser inc1uso del 25% al 50%, 
como ocurre en Bangladesh, Burkina Faso, Egipto, Grecia, 
Jamaica, Malawi, Marruecos, el Pakistan, Portugal, Sri 
Lanka, el Sudan y Turquia. Debido a que las diferencias 
internacionales de salarios son muy pronunciadas, las 
sumas remitidas suelen ser un multiplo de 10 que los inmi

grantes podrian haber ganado en sus paises (alrededor del 

doble en eI caso de los filipinos y coreanos, por ejemplo). 

Sin embargo, las remesas tienden a disminuir a medida que 

los inmigrantes se van integrando en los palses de acogida. 
A nivel familiar, la decision de emigrar es a menudo 

parte de una estrategia de diversificacion del riesgo. En el 

Llbano devastado por la guerra, el exodo de trabajadores 

calificados permitio salir adelante a los que se quedaron: se 

ha estimado que en 1980 las remesas represemaron el 50% 
del ingreso nacional. En los palses con polfticas acdvas de 
asistencia social, la emigracion reduce las presiones presu

puestarias. En Egipro, el plan de garanda del empleo no 
podrfa haber funcionado en los afios setenta sin la migra

cion mas iva de trabajadores a los palses del Golfo. En 



Puerto Rico, la tasa de desocupaci6n habria aumentado a 
raiz de la aplicaci6n de la ley estadounidense sobre el salario 
minimo si los mercados externos no hubieran atraido mana 
de obra (un tercio de la poblaci6n activa emigr6 a los Esta
dos Vnidos). 

EI efecto de las migraciones en la desigualdad de los 
ingresos es complejo. Dado que emigrar es costoso, los emi
grantes rara vez pertenecen a los hogares mas pobres. En 
consecuencia, como ha sucedido en Egipto y Filipinas, las 

remesas suden incrementar esa desigualdad. Existen, sin 

embargo, efectos compensatorios: a medida que se desarro
llan las redes migratorias y disminuyen los costos, los traba
jadores mis pobres pueden permitirse emigrar. En un eStli
dio de dm poblados mexicanos se descubri6 que las remesas 
tenlan un efecto igualador en aquel cuyas redes en el extran

jero estaban mas establecidas, pero que incrementaban la 
desiguald,ld en el otro. Normalmente se observa que las 
remesas c<>ntribuyen a aumentar la igualdad cuando se con
sideran los efectos secundarios: por ejemplo, las remesas 
incrementaron la inversi6n en las zonas rurales del Pakisran, 
aumentando la demanda de rrabajadores no calificados. 

EI temor al exodo de personal calificado esta disminu
yendo en much os paises en desarrollo en que la oferta de 
ese persolal ya no esra limitada por la falta de nacionales 
COil un el,~vado nive! de instrucci6n. Sigue siendo un pro

blema, no obstante, cuando existen distorsiones en el mer
cado de trabajo 0 en e! sistema de educaci6n. En algunos 
palses don de el sector moderno se ha estancado, las genero
sas subvenciones a la educaci6n superior producen mis gra
duados de los que la economia puede absorber, 10 que 
impone un gran costo al Estado y fomenta la emigracion. 
EI exodo de trabajadores calificados tambien se debe a veces 
ala falta de demanda, como en los casos en que las pollticas 
gubernamentales inhiben la formacion de capital y reducen 
la demanda de estos trabajadores. En ambos aspectos, 
muchos palses africanos han sufrido graves problemas. AI 
igual que eI de capital, el mercado de personal calificado 
esta adquiriendo una dimension mundial, 10 que aumenta 
los costos relacionados con el fracaso de las medidas de poli
tica: en Malawi, e! Sudan, el Zaire y Zambia, el exodo 
de profesores universitarios, medicos y otros profesionales 
-que no abundan- ha sido enorme. No obstante, los 
emigrantes tienden a regresar cuando mejoran las condicio

nes en sus paises de origen. Por ejemplo, los emigrantes 
indios que regresaron de Silicon Valley y orras zonas seme

jantes de los Estados Vnidos han sido los principales 

impulsores del crecimiento de la industria de programas de 

informatica en la India desde la liberalizacion. 

Palses de acogida 

Las migraciones por 10 general tambien benefician a los pai
ses de acogida, en especial los industriales. De hecho, casi 
todas las corrientes migratorias hacia esos paises han sido 

iniciadas deliberadamente por ellos. Los inmigrantes 
calificados aportan beneficios debido a las economias de 
concenrracion. Las enrradas de inmigrantes no calificados 
benefician a los poseedores de capital y al sector mas califi

cado de la poblacion activa, pero pueden perjudicar a los 
trabajadores locales no calificados porque se reducen sus 
salarios. 

Por otro lado, los temores populistas de que los inmi
grantes quiten trabajo a los nacionales son demasiado sim

plistas. Los beneficios sociales para los trabajadores de los 
paises de acogida son mayores cuando las caracteristicas de 
los inmigrantes complementan las de la poblacion activa 
local. Los Estados Vnidos, el Canada y Australia tienen eco
nomias y culturas basadas en la inmigraci6n. En otros pai

ses, los inmigrantes y sus descendientes a menudo constitu

yen un importallte factor de dinamismo. Vn ejemplo son 
los industriales chinos en Indonesia y Malasia, los empresa
rios de Hong Kong en eI Canada, los empresarios indios y 
libaneses en Africa, y los funcionarios jordanos y palestinos 
de los paises perroleros del Golfo Arabe. Cada vez mas, los 
trabajadores que emigran 10 hacen para realizar trabajos 
manuales no especializados que los trabajadores nacionales 
tratan de evitar (este tipo de migracion representa quiza 
hasta el 70% de las corrientes migratorias de los ultimos 

tiempos). En Francia y Alemania, los inmigrantes no califi
cados, procedentes en su mayor parte del Norte de Africa y 
Turqufa, constituyen, respectivamenre, el60% y d 80% de 
las corrienres totales de inmigranres. Otros ejemplos son los 
palesrinos en Israel, los pakistanies en el Golfo Arabe, los 
indonesios en Malasia y los bolivianos en la Argenrina. Fre
cuentemente estos inmigrantes ocupan puestos de trabajo 
que de otro modo desaparecerian, e incluso crean empleos 
pata los nacionales. En Malasia, la produccion de aceite de 
palma y caucho probablemente no subsistiria sin los traba
jadores indonesios. Los inmigrantes que trabajan en las 
minas, como en el caso de Sudafrica, 0 en las plantaciones, 
como en la Republica Dominicana, Malasia y Espana, evi
tan que tales actividades desaparezcan ante la competencia 
de paises productores donde los costos son mas bajos. 

Los inmigrantes no calificados podrfan perjudicar a la 
poblacion local no calificada si la demanda de trabajo a ese 
nivel que generaran indirectamente -a traves de su 
demanda de bienes y servicios- fuera menor que su propia 

oferta de trabajo, pues ello obligaria a reducir los salarios de 

los trabajadores no calificados. La presion que ejercen los 

inmigtantes en el sector no calificado del mercado laboral 

en los Estados Vnidos y Europa es comparable a la creada 

por el comercio de estos con paises en desarrollo; anade un 

5% de trabajadores a la poblacion activa yafecta principal

mente a los trabajadores no calificados. Por ejemplo, en los 
Estados Vnidos, uno de cada cuatro trabajadores con 

menos de 12 anos de instruccion ha nacido en d extranjero: 

segun estimaciones de algunos estudios, se puede atribuir 
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a la inmigracion a1rededor del 30% del incremenro de la 
desigualdad salarial que se ha producido en ese pais en los 
ultimos 20 anos. Los efectos de la inmigracion son tambien 
ffi;is poderosos que los del comercio, por cuanro los inmi
granres tienen acceso a sectores de bienes no eomerciables 
en los que los trabajadores desplazados por el comercio 

podrfan enconrrar refugio. 

Control de fa inmigracion 

Muchos palses han liberalizado su comercio, pero casi todos 
siguen sosteniendo que los gobiernos deben controlar la 

inmigracion. A primera vista, los argumentos a favor de una 
mayor movilidad de los trabajadores parecen tan convin
centes desde una perspectiva economica como los argu
mentos en pro del libre comercio. Tanto uno como otro 
generan beneficios agregados, pero tambien pueden causar 
trastornos sociales que requieren medidas de pol/tica. La 
principal diferencia entre ambos parece ser de canicter no 
economico: las grandes corrienres de inmigrantes perturban 
la forma en que las sociedades se perciben a si mismas como 
enridades unificadas des de un punto de vista cultural e 

incluso ernico. EI Japon, por ejemplo, promueve la inmi
gracion de personas de origen japones procedenres del Bra
sil, y Alemania, la de alemanes de Europa oriental, mas que 
la de miembros de otros grupos etnicos. 

No obstante, existen tambien consideraciones eeonomi

cas que distinguen a la migracion del comercio. Una dife
rencia es que algunas personas pueden trasladarse a otro 
pais con el fin de incrementar sus ingresos, inc\uso aunque 
no sean mas productivas en el pais de acogida que en el pais 
de origen. Un ejemplo extremo es el de los paises del Golfo, 
que debido a sus reservas petroliferas tienden a restringir los 
derechos de propiedad no permitiendo a los inmigrantes 
adquirir la ciudadania. En los paises industriales, el temor es 
que los inmigrantes acudan atraidos por las generosas pres
taciones de los Estados benefactores. Estos palses son espe
cialmente vulnerables cuando tienen vecinos pobres: los 
Estados Unidos enfrentan e! problema de los inmigrames 
de Mexico y el Caribe; Francia, los de los paises del Magh

reb, y Alemania, los de Turqufa. No obstante, si bien los 

datos disponibles no son concluyenres, hay escasas indica

ciones de que los inmigrantes represenren una gran carga 

fiscal (quiza precisamente debido a que la mayo ria de los 

paises ricos, especial mente los que cueman con sistemas 
asistenciales bien desarrollados, tratan de controlar en ciena 

medida las caracteristicas de los inmigrantes que admiten). 

Todos los paises industriales han aceptado inmigrantes de 

forma selectiva, utilizando instrumentos que van desde res

tricciones de visas y controles fronterizos hasta criterios de 
admision establecidos por ley: edad, bienes, nive! de ins

truccion, origen nacional y vinculos familiares. EI ejemplo 

mas claro de inmigracion que representa una sangria en eI 
presupuesto se da en los Estados Unidos, pais en el que 

el numero de inmigrantes no calificados ha aumentado 

recientemente. Sobre una base per capita, los nuevos inmi
grantes parecen estar percibiendo ffi;is prestaciones asisten

ciales que los de cohortes anteriores, y ligeramente mas que 
la poblacion en su conjunto. 

Si bien estos argumentos justifican la adopcion de medi

das para controiar la calidad de los inmigrantes, norrnal
mente se dan otras razones en apoyo de restricciones cuan
titativas. La difusion de la pobreza en e! mundo y el 
descenso del costo de los transportes y las comunicaciones 
significan que la libre circulaci6n de trabajadores podria dar 

lugar a grandes eorrientes migratorias hacia los paises rieos, 
10 que producirfa en estos trastornos sociales igualm.ente 
grandes. Estos efectos sedan mucho mayores que los del 
libre comercio y estarfan mas difundidos: afectarfan aI sec
tor de servicios, asi como al de bienes comerciables. La 
redistribucion necesaria para mantener la estabilidad social 
seria enorme y costosa. En lugar de centrar la atencion en 
determinados sectores de la economia -mediante progra
mas de apoyo a los ingresos agricolas, por ejemplo-- habrfa 
que adoptar polfticas mas generales y menos eficientes. En 
ese caso, podria ser sensato reducir la inmigracion hasta un 
nivel en que hubiera escasez de mano de obra, mientras 

mejora la capacitacion de la fuerza de trabajo local. Europa 
puso en practica esta polftica durante la era de la recons
tmccion de los anos sesenta. 

Sin embargo, la.~ polfticas para restringir la inmigracion 
son una cllestion delicada. Pueden tener de por sf conse
cuencias negativas si fomentan la ilegalidad y la explota
cion. EI problema mas dificil es encontrar la manera de 
racionar 10 que para muchos inmigrantes es una alternativa 
atractiva sin crear incentivos para la actividad iIegal. Los 
Estados Unidos tienen eI numero mas e1evado de inmigran
tes ilegales -<J.ui:ci lIegue a cllatro millones- debido a su 
larga Frontera con Mexico. Europa occidental tiene a1rede
dor de tres mil1ones, procedentes sobre todo de Africa. Los 
inmigrantes se encuentran en una situacion sllmameme 
precaria debido a que pueden ser deportados en cualquier 
momento, 10 que crea incentivos para que los empleadores 

sin escrupulos los exploten. Cuando los mercados laborales 
son competitivos, como ocurre en los Estados Unidos, 

parte del precio de la escasez se puede pagar al principio: 

por ejemplo, los inmigrantes ilegales chinos en muchos 

casos deben trabajar gratis para un imermediario durante 

tres anos a cambio del pasaje, y aun as! las enormes diferen

cias salariales constituyen un incentivo para migrar. 

Rara vez es factible utilizar la migracion como instru
mento para maniplilar eI cicio economico. El trabajo tem

poral es sin duda un arreglo flexible para los paises de am

gida, y puede ser deseable desde e! pllnto de vista de los 
inmigrantes si la alternativa es la ilegalidad. Sin embargo, 

para que los trabajadores temporales conserven este caracter 

es necesario promover su rotaci6n, y esto supone costos, en 



tiempo de gesti6n y perdida de trabajadores con calificacio
nes especificas para el pais 0 el puesto de trabajo de que se 
trate. Algunos programas administrados por los propios 
migrames han tenido buenos resultados. La demanda de 
enfermeras filipinas, de empleadas domesticas de Sri Lanka 
y de trabajadores de la construcci6n coreanos ha aumen
tado desde que han surgido organizaciones que han empe-
000 a ge'fionar (en algunos casos apoyados por el Estado) 
la migrac:6n temporal sobre una base mas formal. Dnos 
pocos pai~.es, como Suiza y los paises del Golfo, han logrado 
que sus trabajadores temporales sigan teniendo este carac
ter, pero en mllchos casos estos programas han tendido a 
hacerse p~rmanentes, como ha sucedido en Alemania y 
Francia. A fin de reducir e! apego de los inmigrantes a los 
paises de acogida (v su deseo de traer a sus familiares), 
varios pabes fomentan Sll rotaci6n. En Arabia Salldita, por 
ejemplo, d costo de los permisos de trabajo aumenta drasti
camente C llando se renuevan. 

••• 
Normalmente las migraciones son beneficiosas para los 

paises tamo de origen como de acogida, pero no es proba-

ble que lleguen a tener la importancia del comercio y los 
flujos de capital como forma de interacci6n econ6mica 
entre los paises mas ricos y los mas pobres. Hasta cierto 
nive!, las corrientes migratorias son mutuamente beneficio
sas, pero la migraci6n sin restricciones de trabajadores no 
calificados probablemente sea comraproducente. Asf pues, 
sera necesario regular esas corriemes para que sean sosteni
bles, dados los costos econ6micos que pueden emrafiar para 
los trabajadores nacionales no calificados y la resistencia 
cultural que suscitan. Sin embargo, esta no sera una tarea 
faei!, debido a que las restricciones pueden dar lugar a ren
tas de escasez que fomentan la inmigraci6n i1egal. Se deben 
proteger los derechos humanos basicos de los inmigranres; 
estos tambien deben estar sujetos a las mismas normas labo
rales que los trabajadores nacionales. Ademas, en muchos 
paises los inmigranres no tienen acceso a los servicios socia
les y otros beneficios en pie de igualdad con los ciudadanos. 
Los programas de trabajo temporal pueden ser marginal
mente utiles tanto para estabilizar los mercados de trabajo 
de los paises de acogida como para reducir los incentivos 
que promueven la inmigraci6n ilegal. 
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TERCERA 
PARTE 

~C6mo deberfanlos 
gobiernos intervenir en los 

mercados de trabajo? 

LOS GOBIERNOS INTERVIENEN en los mercados de trabajoy .. 
en las vidas de los trabajadores de muchas maneras diferen
tes. Pero se cuestiona cada vez mas la idea de que esas inter
venciones realmente benefician a los trabajadores. Por una 
parte~ se insta a los gobiernosa tomarfiimesmedidas para 
proteger a los trabajadores por media de. reglamentaciones 
sobre elSalario minimo, restriccionesa los despidosy otras . 
medidas analogas. Orros se oponen a esta interferenciapor
que consideranque·desalienta la creaci6n deetnpleos y s610 
.:beneficia a un pequeno grupo>de traba.jadores privilegiados 
y perjudica 0, en tfl mejor de los casos, deja de lado a los 
. mas vu~nerabl~s. E.nesta parte del Informeseanaliza l~ fun- . 
ci6n deLEstaclbe.nlp~ll1ercados de trabajo. liQ •.. el Capitulo 
11se.exat9inap:\ia$Ji~rm;is laborales y SuscoJ1sec\lencias; el 
Capftulo12 tfifa~deCpapel de los sindicatosyslfrelacion 
con el E.stado~~J/~~etCapftulo 13 se consigeraii· politicas 
para haeer fre~t~~t problema de la inseguridaq d~los ingre~ 
sos .. En d CaBft~()awizade la fiu)ci6n del Estado 
comoempleagor. • . 
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en muchos paises no se cumplan las reglamemaciones labo

rales ni siquiera en las grandes empresas urbanas. Pero los 
arreglos informales tienen limitaciones intrfnsceas y tienden 
a desbaratarse cuando las empresas crceen y se debilitan los 
vinculos sociales y comunitarios entre los trabajadores y los 

empleadores. 
Un problema fundamental en las empresas modernas 

consiste en coordinar las acciones de un gran numero de 
trabajadores para negociar con los empleadores y mejorar 
sus condiciones de trabajo. La organizacion de los trabaja
do res, generalmente en sindicatos, es una respuesta a este 
problema de accion colecriva. La negociacion colectiva a 
cargo de los sindicatos puede ayudar a resolver los proble
mas de distribucion desigual del poder en el mercado, dis
criminacion e informacion insuficiente. Los sindicatos pres
tan a sus afiliados importanres servicios cuando negocian en 
su nombre para obrener mejores condiciones de trabajo, les 
protegen contra eI trato injusto y dividen el costo de obre
ner informacion entre un gran numero de rrabajadores. 

Los gobiernos tienen una fund6n importante que 

desempenar induso donde existen organizaciones de traba

jadores, ya que establecen las normas con arreglo a las 

cuales se realizan las transacciones economicas. En el sector 

informal, esas normas de interaccion suelen ser implicitas y 

estan basadas en las costumbres sociales y el caracter perso

nal de la relaci6n de empleo, en tanto que el sector formal 

se rige por un marco juridico explfcito que sirve de base a 

los contratos individuales 0 colectivos. Las normas que 

rigen los mercados de rrabajo formales general mente defi

nen los derechos de los trabajadores, los sindicatos y los 
empleadores, las condiciones para la negociaci6n colecriva, 

y el mecanismo para la soluci6n de controversias (vease el 

Capitulo 12). EI Esrado rambien interviene directarnente 

en el mercado de trabajo para alcanzar ciertos objetivos 

sociales. Algunas de las imervenciones mas comunes son la 
prohibicion del trabajo de menores, la proteccion de las 
mujeres y los trabajadores pertenecientes a minorias, la fija

cion del salario minimo y la promulgacion de leyes sobre la 
seguridad y la higieoe en los lugares de trabajo. 

Trabajo de menores 
La mayor1a de los palses prohfben el trabajo de men ores. 
Sin embargo, hay en eI mundo por 10 menos 100 mill ones 
de menores de 15 anos que en algun momento del afio par

ticipan en actividades economicas muy considerables. EI 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

calcula que, en 1991, ochenta millones de nifios de 10 a 14 
afios se dedicaban a tareas tan arduas durante una parte tan 
considerable del dfa que ello afectaba a su desartollo. 

• •• 
En una zona rural del Estado de Maharashtra (India), una 

nina de diez anos asiste a fa escuefa prima ria. Todas las tardes, 
despues de fa escuefa, ayuda a su padre en las tareas de! campo 
junto con sus dos hermanos. El trabajo interfiere con los estu
dios: el hermano mayor ha tenido que repetir el septimo grado. 
Sin embargo, sf los nifios no trabajaran, fa familia no podria 
permitirse enviarlos a fa escuefa. 

• •• 
Un nifio de 13 afios que trabaja en una canter a de Bogotd 

vive con sus padres en un barrio de asentamientos precarios y 
nunca ha asistido a fa escuefa. Su trabajo consiste en separar 
por tamano las rocas extraidas con topadoras y explosivos J pul
verizadas con trituradoras mecdnicas. Sus padres dicen que sin 
sus ingresos fa familia pasarfa hambre y que mas Ie vale traba
jar en fa cantera que holgazanear en fa calle, donde segura
mente caeria en una vida de de!incuencia y Ie acecharian otros 
peligros. 

• •• 
Algunos trabajos de menores se consideran mas nocivos 

que otros. La nina de Maharashtra y sus hermanos son 

representativos de la gran mayorfa de los ninos del mundo 
que trabajan: son ayudanres no remunerados en las explota

ciones agrkolas familiares. La mayorfa de la gente no coo

denarfa este tipo de trabajo siempre y cuando los ninos 

siguieran asistiendo a la escuela. EI nino de Bogota perte

nece a la minorfa de los que tienen un empleo remunerado 

ocasional en las zonas urbanas. Perc muchos piensan en 

ninos como el cuando oyen la expresion "trabajo de meno

res", que evoca imagenes perturbadoras de los "sombrios 
talleres infernales" de la revoluci6n industrial. 

Causas de! trabajo de menores 

La alta prevalencia del trabajo de menores esta vinculada a 

la pobreza y a deficiencias cualirarivas 0 cuantitarivas de la 

educaci6n. Los ninos de las fami/ias pobres trabajan porque 



esras necesitan el ingreso adicional, especial mente si la prin
cipal Fuente de ingreso de los padres no es muy segura. 
Algunos estudios realizados en zonas rurales de la India 
indican que los hogares pobres, que no tienen ahorros ni 
activos corrientes y no pueden obtener prestamos, no tie
nen mas remedio que hacer rrabajar a sus hijos para amorti

guar las consecuencias si uno de los progenitores pierde su 
empleo 0 si fracasa la cosecha en la granja familiar. A 
medida que aumentan los ingresos de los padres, estos pue

den envia' a sus hijos a Ia escuela en lugar de hacerles traba
jar. En Egipto, se determino que si el salario de la madre 
aumentaba un [0%, el numero de ninos de 12 a 14 anos 

que traba;aba disminuia un 15%, el de los de 6 all anos, 
un 27%. En Ia India, el mismo aumento reducida en un 
9% 0 un 10% la rasa de actividad de las ninas. 

EI trabajo de menores se puede reducir si la educaci6n es 

de bajo wsto y buena calidad. La situacion en el estado de 
Kerala, en la India, es un buen ejemplo. Alrededor del 25% 

del presupuesto se destina a la educacion; eI promedio en 
otros estados de la India es del 17%. Kerala ha logrado 
excelentes resuhados: el 100% de los ninos que ingresan al 

primer gr;cdo continuan sus estudios hasta el quinto grado, 
y la tasa de alfabetizaci6n es el doble de la tasa nacional. El 
ac(eso ala educacion en Kerala no tiene paralelo en la 

India. Lm estudios antropologicos realizados en una aldea 
de pescadores de Kerala indican que S1 bien el hecho de asis
tir a la esc,lela no elimina eI trabajo de menores, sl previene 
sus peores tormas, que persisten en orras partes de la India. 
El uabajo puedc a menudo comdinarse con la jornada esco
lar. En esos estudios se comprobo que los ninos pobres de 
las aldeas Hsistian a la escuela pero segulan traba jando parte 
del tiempe> para a}lldar a mantener a sus familias. Sus acti
vidades exuaescolares remuneradas consistian pm 10 gene
ral en eI cuidado de nifios mas pequeoos, la recoleccion 
de frutos silvesues comestibles, eI comercio callejero en 
pequefia escala, las tareas domesticas y la pesca. 

Medidas pam erradicar el trabajo de men ores 

Las leyes nacionales y las convenciones internacionales que 
prohiben el trabajo de menores tienen un valor simbolico 
como expresion del deseo de la sociedad de erradicar esta 
practica, pero no pueden lograr resultados si no van acom
panadas de medidas tendientes a inducir a las familias a 

educar a sus hijos en lugar de hacerles trabajar. Lo mas 

importante que pueden hacer los gobiernos a este respecto 

es crear una red de seguridad para proteger a los pobres, 

incrementar las oportunidades de obtener una buena edu

caci6n y amp liar gradual mente la capacidad institucional de 

hacer cumplir las prohibiciones impuestas pm ley. Los pro

gramas de asistencia que aseguran un ingreso a los hogares 

pobres, como los de alimentos por trabajo u otms progra
mas de obras publicas, tienen efectos beneficos en eI trabajo 

de menores. Las medidas tendientes a reducir eI costo de 

asistir a la escuela (subsidios, construccion de escuelas mas 
proximas a los lugares donde viven los ninos) ya mejorar la 
calidad de la educaci6n (modificaci6n de los planes de estu
dio, contratacion de mas y mejores maestros) tambien 
podrian ser Utiles. A medida que disminuya la inddencia de 
la pobreza y mejore la educacion, disminuira el trabajo de 

menores y asi sera mas facil hacer cumplir las prohibiciones, 
empezando por las de formas de trabajo universalmente 
condenadas como la prostitucion y los trabajos peligrosos. 

La cooperacion entre las comunidades locales, las orga

nizaciones no gubernamentales y los gobiernos tambien 
puede ser una gran ayuda. Un ejemplo de este tipo de 
cooperaci6n es el de la industria de la pesca de altura en la 
isla de Cebu (Filipinas), donde antes se contrataba a un 
gran numero de rufios como buceadores para una actividad 
peligrosfsima Hamada pesca Muro-ami. La comunidad local 

no combatfa esa practica porque los padres no tenian otros 
medios de subsistencia. La iniciativa provino de agrupacio
nes dvicas nacionales con sede en Manila, que ejercieron 
presion sobre el gobierno y movilizaron a la comunidad. Se 
cre6 un grupo de estudio especial sobre la pesca Muro-ami, 
con participacion del gobierno y de organizaciones no 
gubernamentales. Ante esa presion, los empleadores convi
nieron en no contratar a varones menmes de 18 anos. A fin 
de obtener el apoyo de la comunidad, y especialmente el de 
las familias de los buceadores, se dio prioridad a la creacion 

de orras fuentes de ingresos mediante proyectos de fabrica
cion de jabon, tejidos y cria de cerdos, y mediante la conce
sion de prestamos en condiciones favorables y actividades 
de capacitacion para las madres de esos nifios. 

Normas relativas a las mujeres y a los miembros 
de minorias que trabajan 
En muchos paises, las mujeres y las minorias etnicas tam

bien estan protegidas por reglamemaciones especiales. Las 
normas establecidas con ese fin pueden dividirse en dos 

categorfas. Las de la primera preven protecci6n y derechos 
espedales para las mujeres en ellugar de trabajo en raz6n de 
su papd de madres y de responsables de la crianza de los 
hijos; las prestaciones de maternidad son un ejemplo. Las 
de la segunda escan encaminadas a poner fin a la discrimi
nadon en el mercado de trabajo estableciendo el principio 

de la igualdad de remuneracion pm trabajo de igual valor 0 

prohibiendo Ia exclusion de mujeres 0 miembros de mino
rias de ciertos empleos. La aplicacion de nmmas antidiscri

minatorias no se limita a la proteccion de las mujeres que 

trabajan; en much os pafses, esas normas tam bien abarcan a 

las minorias etnicas y religiosas. 

Protecci6n de fa mujer en ef fugar de trabajo 

Casi todos los paises tienen leyes que preven licencias de 

maternidad de duraci6n predeterminada y otras prestacio

nes especiales para la mujer. Tfpicamente, esas leyes exigen 
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que los empleadores otorguen esos beneficios a las mujeres 
trabajadoras, con 10 que aumenta efectivamente eI costa de 
su contratacion. Existe en consecuencia eI peligro de que las 
leyes encaminadas a proteger a las mujeres tengan en ultima 
instancia eI efecto de disminuir sus salarios 0 de desalentar 
su contratacion. Este tipo de normas tiene a veces orros 
efectos poco deseables. Por ejemplo, el comite de expertos 
de la OIT sefialo que muchas empresas austrfacas s610 
empleaban a mujeres j6venes con contratos de plazo fijo a 

fin de evitar pagarles prestaciones de maternidad. Algunos 
fabricantes de prendas de vesrir de Bangladesh contratan 
mujeres j6venes solamente dfa a dfa y en forma ocasional 

por la misma razon. Algunas empresas de America Latina 
toman precauciones mas extremas y exigen a las mujeres 
que, antes de ser contratadas, presenten certificados medi

cos para probar que han sido esterilizadas. 
En los pafses en desarrollo, las mujeres suelen estar 

sobrerrepresentadas en eI sector informal (Cuadro 11.3) y 
estan tan ansiosas de conseguir empleo en el sector 
moderno que no vacilan en pasar por alto el hecho de que 
los empleadores no cumplan con las normas oficiales. 
Muchas ni siquiera saben que esas normas existen: en una 

encuesra de trabajadoras de la industria del vestido en Ban
gladesh se determin6 que muy pocas sabian que tenian por 
ley derecho a una licencia de maternidad paga. Sin 
embargo, la situacion de esas trabajadoras es mucho mejor 
si tienen empleo en el sector moderno; sus salarios, aunque 
bajos para el sector formal, equivalen a mas del doble de 10 
que podrian ganar en el sector informal 0 en las zonas rura
les. Y, 10 que es quizas mas importante, el hecho de tener 
una fuente de ingresos esrable puede influir en su condici6n 
en el hogar. Las rrabajadoras rurales de Bangladesh trabajan 
entre un 5% y un 30% mas que los hombres, porque tienen 
responsabilidades domesticas ademas de su trabajo en eI 
campo. Esas mujeres rara vez intervienen en las decisiones 
sobre la asignaci6n de los recursos familiares. Pero las 
encuestas indican que los maridos de las mujeres que traba
jan en la industria del vestido dedican entre 1,3 y 3,7 horas 
por ilia a las labores domesticas, y que el 57% de las traba
jadoras deciden como se ha de gastar el salario que ganan. 

Pareceria, en consecuencia, que el acceso a empleos en el 

sector moderno beneficia a las mujeres como grupo mucho 
mas que las normas especiales destinadas a proteger a las 

que ya tienen un buen empleo. 

Una forma de proporcionar prestaciones especiales a las 

trabajadoras sin comr el riesgo de reducir sus salarios 0 sus 

posibilidades de encontrar empleo es que la sociedad en su 
totalidad, y no los empleadores que contratan mujeres, 

sufrague el costa de esas prestaciones. Este es el enfoque 
adoptado en muchas de las antiguas economfas de planifi

caci6n cenrralizada. Con arreglo a ese sistema, las prestacio
nes de maternidad general mente se financian mediante un 

impuesto sobre la n6mina de pago, aunque podrian tam

bien financiarse con cargo a los ingresos generales. Se 

rompe asf eI vinculo entre la contrataci6n de las trabajado

ras yel costo de proporcionarles presraciones especiales, y se 
elimina asi un imporranre desincentivo para la contratad6n 

de mujeres. Mientras el impuesto sobre la nomina de pago 
sea igual para rados los trabajadores, este sistema trans!1ere 
en efecto recursos de los hombres a las mujeres. Pero 
muchas veces esto planrea dificultades en la pcictica, f,pe
cialmente en los palses de ingreso bajo. Tanto las exigencias 
administrativas como eI riesgo de abuso son considerables. 
Ademas, un sistema financiado con cargo a los ingresos 
generales cubrirfa en parte el cos to de las prestaciones de las 
mujeres empleadas en el sector formal a costa de los hom
bres y las mujeres mas pobres que trabajan en el sector 
informal y en las zonas rurales. 

Politicas antidiscriminatorias 

DISCRlMINACION CONTRA LA MUJER. No es facil hacer cum
plir las normas encaminadas a proteger a las mujeres contra 
la discriminaci6n en eI empleo. Por ejemplo, para aplicar la 
norma de la igualdad de remuneraci6n por trabajo de igual 
valor, y no s610 por eI mismo tipo de trabajo, se necesita un 
complejo sistema de evaluaci6n de los empleos. La aplica

ci6n de esta norma ha planteado grandes dificultades 
incluso en los paises industriales y es pr,kticamente imposi
ble en muchos paises de ingreso bajo y mediano, cuyos 
conocimientos y recursos son Iimitados. En todo caso, a 
menos que este acompafiada por la prohibici6n de discrimi
nar en la contraraci6n, es poco probable que la legislaci6n 
sobre igualdad de remuneraci6n tenga algun efecto. Los 
gobiernos no deben cejar en sus esfuerms por poner fin a la 
discriminaci6n en ellugar de trabajo, pem sf deben cambiar 
de orienraci6n y hacer hincapie en polfticas encaminadas a 
facilitar el acceso de las mujeres a empleos en el sector 
moderno, por ejemplo, mediante la contratacion d,; un 
mayor numero de mujeres en el sector publico sobre la base 
del merito. 

Egipto es un ejemplo de la forma en que la po\ftica de 
empleo del gobierno puede contribuir a mejorar la situa
cion de la mujer en el mercado de trabajo. Si bien la poHtica 
de garantizar empleo a los graduados universitarios h;l lle

vado a un aumenro insostenible del empleo en el s'.:ctor 
publico -que tiene ahora un exceso de personal- es posi

ble que haya tenido un efecto positivo en el pape! de la 

mujer en el mercado de rrabajo. Como las trabajadoras de 
muchos otms paises, las mujeres egipcias tienen un a,:ceso 

muy limitado al sector moderno: en 1988, la ta~.a de 

desocupacion de las mujeres que habian cursado estudios 
secundarios 0 superiores era del 31 %, Y la de los hombres, 
del 10%. Ademas, sus salarios en el sector privado eq-liva

len s610 a la mitad de los salarios de hombres con califica

ciones comparables. Las polfticas de empleo en el sector 
publico ayudan a contrarrestar los efectos de esta discrimi

naci6n de dos maneras. En primer lugar, el sector publico 

brinda a las mujeres mas oportunidades de empleo que el 



sector privado no agrlcola. En 1986, el 26% de todos los 
empleados publicos eran mujeres, en tanto que en el sector 
privado apenas lIegaban al 8%. Ademas, casi el 95% de las 
empleadas publicas han terminado por 10 menos los estu
dios secundarios. En segundo lugar, las mujeres que ocupan 
puestos en la adminisrraci6n publica reciben la misma 
remuneracion que los hombres. 

OTROS TIPOS DE DISCRIMINACION. Los gobiernos tambien 
establecen normas para eliminar la discriminacion basada 

en el ori!~en ernico y las creencias. Paises tan diferentes 
como 105 Estados Unidos y la India est;5.n procurando erra
dicar la dlscriminaci6n en sus mercados de trabajo. La Ley 
de Derechos Civiles de 1964 de los Estados Unidos prohi
bit) toda!, las formas de discriminaci6n en eI empleo, 

induida la basada en el sexo 0 eI origen etnico. Para asegu
rar eI cumplimiento de la ley es preciso entablar juicio con
tra los que pracrican la discriminacion, 10 cual puede resul

tar muy dificil en vista del costo e1evado de las actuaciones 
judiciales y del hecho de que las mujeres 0 las minorfas 
exduidas ::Ie ciertos empleos rara vez estan en condiciones 

de preseOi ar una den uncia, 0 induso de saber que han sido 
obieto de discriminaci6n. En vista de estas dificultades se 
han estabecido programas anridiscriminatorios especiales 
que se concemran en ellogro de resultados y [fatan de 

aumentar la proporcion de miembros de minorfas y de 
mujeres ell cierros puestos. Sin embargo, este tipo de pro
gramas sude ser demasiado costoso y diffeil de aplicar en el 
sector prilado. En los Esrados Unidos, se exige la adopcion 
de medidas anridiscriminarorias ---que generalmente con
sisren en objetivos numericos y calendarios de contrata
cion- a las empresas que tienen contratos con eI gobierno 
federal. EI Gobierno de la India riene un programa de lucha 

comra la discriminacion en eI sector publico encaminado 
a favorecer a las castas inferiores. Estas medidas antidiscri
minatorias siguen siendo controvertidas. Sus opositores 
aducen que generan hostilidad en contra de las minorfas y 
animadversion entre los grupos etnicos. En cambio sus 
partidarios las consideran utiles para inducir a los gobiernos 
y las empresas privadas que tienen contratos del gobierno a 
emplear a mas mujeres y trabajadores perrenecientes a 
minor/as. 

Salario minimo 
La decision de establecer 0 no un salario mfnimo sigue 

siendo uno de los dilemas m;is comrovertidos que enfren

tan los gobiernos en eI marco de la politica laboral. Sus par

tidarios esriman que las leyes sobre eI salario minimo, debi

damente aplicadas, pueden aumentar los ingresos de los 

trabajadores mas pobres con poco 0 ninglin cos£O para el 

empleo en general. Sus derrac£Ores opinan que eI salario 
minimo empeora la situacion de los trabajadores pobres al 
aumenrar los cosros de produccion en el sector formal y al 

reducir eI empleo. Aumenta entonces el numero de los que 

se ven obligados a buscar rrabajo en eI secror informal no 
reglamentado, con 10 que se reducen los salarios de los tra
bajadores pobres. 

Ambas partes tienen algo de razon. EI hecho de que el 
salario minimo tenga un efecto general positivo 0 negarivo 
depende de su repercusion en el empleo, 10 cual a su vez 
depende de la estrucrura de! mercado, del nive! a que se Rja 
e! salario mlnimo y de la capacidad de las auroridades de 

imponerlo. En un mercado de trabajo plenamente compe
titivo, la imposicion de un salario minimo obJigarorio siem

pre reduce el empleo. Pero si los empleadores tienen algun 
poder en el mercado, un pequeno incremento del salario 
minima podria en realidad aumenrarlo. Por supuesto, si el 
minimo es demasiado alto, esos empleadores optaran por 
contratar menos trabajadores. En los paises de ingreso bajo 
y mediano, los aumentos con frecuencia inducen aun mas a 
los empleadores y a los trabajadores a hacer caso omiso del 
salario minimo, de modo que e50S aumentos influyen muy 
poco en eI empleo 0 los salarios. 

Datos empiricos y experiencia de los paises 

Los daros disponibles dan la razon a ambas partes en e! 

debate. En Mauricio, por ejemplo, el hecho de que el sala

rio mlnimo para los rrabajadores del sexo masculino de la 
rona franca industrial fuera muy alto antes de 1984 posible

mente haya desalentado su conrratacion. En diciembre de 

1984, el gobierno decidio eliminar el salario minimo para 

los hombres tras observar que la demanda de trabajadoras 
del sexo femenino en la rona (cuyo salario minimo era mas 

bajo) era mayor que la oferta, en tanto que entre los hom-
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bres habia un alto nivd de desempleo. La contratacion de 
varones aumento marcadamente. y mas del 95% de los tra

bajadores contratados en enero de 1985 tenlan salarios infe
riores al minimo vigente hasta esa feeha. Por otra parte, los 

datos recientes obtenidos en los Estados Unidos confirman 
la opinion de que los pequenos aumenros del salario 
minimo no perjudican el empleo. El aumento del salario 

minimo en el Estado de Nueva Jersey en 1992 no redujo el 
empleo en los restaurantes de comidas rapidas. Asimismo, 

en un anal isis compararivo de varios Estados se determino 

que los aumentos del salario minimo federal en 1990 y 
1991 no habfan perjudicado el empleo de los adolescentes. 

No es probable que los aumentos del salario minimo 
tengan el mismo efeeto en el empleo en los paises de 

ingreso bajo y mediano que en los Estados Unidos. En 
muchos paises, el minimo ya es demasiado alto en relacion 

con eI ingreso del pais y con otros salarios en la economia. 
de modo que incluso un pequeno aumento reduciria el 
empleo. El nivel del salario minimo en relacion con eI 
ingreso medio tiende a ser mas alto en los paises mas 
pobres, y a disminuir a medida que aumenta el ingreso 
nacional (Grafico ILl). Algunos de los salarios minimos 
sectoriales de Bangladesh equivalen a mas del doble del 
PNB per clpita, en tanto que en el Canada, por ejemplo, el 
salario minimo equivale solo a una cuarca parte del PNB 
per clpita. En Rusia, la relacion enne el salario minimo y el 

salado medio bajo de mas del 40% en 1990 a alrededo] del 
20% en 1993. En Kazajstan, la proporcion bajo de ca;i eI 
50% a alrededor del 20% en el mismo perlodo. 

Efoctos en fa distribuci6n del ingreso 

Es posible que en los paises industriales el salario minimo 

contribuya a proteger a los rrabajadores mas pobres, pero 
evidentemente no ocurre 10 mismo en los paises en desarro
llo. Las personas afecradas por las normas sobre el saliario 

minimo en los palses de ingreso bajo y mediano rara vez 
son las mas necesitadas. En esos paises, los verdaderamente 

pobres trabajan en los mercados rurales yen el sector infor
mal y no estan proregidos por las leyes sobre eI salario 
minimo. Los rrabajadores a quienes rratan de proteger esas 

leyes -los del sector formal urbano- ganan mucho mas 
que la mayorfa menos favorecida. Las diferencias a veces 
son exrremas: el salario de los trabajadores de la construc

cion en Core d'Ivoire es 8,8 veees superior al salario rural, y 
el de los rrabajadores siderurgieos de la India, 8,4 veces 
mayor (Cuadro 11.4). Ademas, en la medida en que las 
reglamentaciones sobre el salado minima y orras limitan el 
empleo en eI sector formal al aumentar los cosros salariales 
y no salariales, perjudican a los pobres que traran de obre
ner empleo en ese secror. En consecuencia, es diflcil aducir 
que, por razones de equidad, convendrfa esrablecer un sala
rio minimo en los paises de ingreso bajo y mediano. 

Cumplimiento de !as normas sobre el safario minimo 

Independientemente del efecro que puedan rener. en 
muchos paises con frecuencia las normas sobre eI salario 
minimo no se haeen cumplir (Gdfieo 11.2). En Mexico, 
las encuestas de hogares indican que el16% de los hombres 

yel 66% de las mujeres que rrabajaban a jornada completa 
recibian en 1988 una remuneracion inferior al saJario 
minima. En Marruecos, la mitad de las empresas encuesra
das en 1986 pagaban a sus rrabajadores no calificados sala
rios inferiores al mlnimo. Muy pocos paises de ingreso bajo 
y mediano rienen la capacidad adminisrrariva para supervi
sar las reglamentaciones sobre el salario minimo, esp<'cial

mente cuando el minimo es ran alto que desalienta la ,:on

rraraei6n, con 10 que se crean fuertes incentivos para que 

tanto empleadores como rrabajadores hagan caso omiw de 

elias. Es evidente que un salario minimo mas baja beneficia 

a los empleadores porque reduce los costos. Los rrabajado

res tambien resulran benefieiados, siempre que el salado 

ofrecido sea mas alro que el que podrfan ganar en el s.,;:cror 

informal. 
Cuando las crisis economicas y financieras hieieron sen

tir sus efectos en eI mundo en desarrollo en los arros 

ochenta, la mayoria de los gobiernos dejaron que los sala

rios mfnimos disminuyeran rapidamente. Entre 1980 y 

1987, el salario minimo real disminuy6 en Mexico un 

43,2% y los salarios medios reales, un 43,3%, en tanto que 



en Chile .:1 salario mfnimo disminuyo un 42,4%, pero los 
saJarios medios reales, solo un 6%. En Kenya, eI salario 
minimo :eal disminuyo un 41,2% y los salarios medios 
reales, un 22,80,0 emre 1980 y 1986. La disminucion de los 

salarios r('ales repercute en eI bienesrar pero, dado que los 
empleadores y los trabajadores hacen caso omiso de las 
reglamentaciones sobre eI salario minimo cuando el empleo 
esta en jl1ego, la insistencia en los salarios mfnimos no 
habrfa rellido ninglll1 efecto. En la mayorfa de las econo
mfas en rransicion, eI salario minimo tambien disminuyo 
mas nipidamente que los salarios medios y es poco probable 
que haya obstaculizado la redistribucion de los trabajadores. 
En los esmdios del salario mlnimo en las economias en 
transicion se examinan sobre todo sus efectos en el proceso 
de reestrucruracion economica y en el desplazamiento de la 
fuerza de rrabajo de sectores en dedinacion a senores mas 
dinamicos. Es posible que las reglamentaciones sobre el 
salario mlnimo hagan mas lento el proceso de ajuste de los 

salarios rdativos y distorsionen las sefiales del mercado 

durante los perfodos de transicion. Sin embargo, en la prac

rica, esas reglamenraciones no han obsracuiizado eI proceso 

de ajuste, en especial en la ex Union Sovietica, porque todas 

las economias en rransicion han reducido considerable

mente el salario minimo real. 

Normas de seguridad e higiene 

Es frecuente que los trabajadores enfrenten riesgos para la 

salud en sus empleos. La Organizacion Mundial de la Salud 

ha estimado que casi el 3% de la carga mundial de morbili
dad es causada todos los anos por lesiones y muertes evita
bles en ocupaciones de alto riesgo, y por enfermedades cr6-
nicas resultantes de la exposicion a sustancias toxicas y al 

ruido y modalidades de trabajo peligrosas. Segunla OIT, el 
costo de las lesiones y muertes ocupacionales en los paises 
industriales representa entre el 1% yel 4% del PNB. Para 

los paises de ingreso bajo y mediano, este costo es sin duda 
mayor porque las tasas de accidentes ocupacionales son mas 

altas. Las tasas de mortalidad debida a lesiones ocupaciona
les entre los trabajadores de la constfUccion en Guatemala 
son seis veces mayo res que las de Suiza. EI numero de 

muertes entre los trabajadores de la industria del trans porte 
en Kenya es nueve veces superior al de Dinamarca. Y, en el 
Pakistan, un trabajador industrial tiene ocho veces mas pro

babilidades de morir a Glusa de un accidente de trabajo que 

un trabajador frances. 

En 1994 se entablO en Texas una demanda en nombre de 
16.000 trabajadores agrico/as que Josten/an que habian que
dado esteriles a raiz de su exposicion a un plaguicida del que se 
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sabia que causaba problemas al aparato reproductor. En Costa 
Rica, los trabajadores de las plantaciones de bananas y sus 
familias tienen toda una serie de problemas medicos, que van 
del cancer a una incidencia de deflctos congenitos superior a la 
media; los expertos sostienen que esos problemas se deben a los 
potentes plaguicidas que se usan en las plantaciones. La Orga
nizacion Mundial de la Salud estima que entre los trabajado
res agricolas de America Latina hay mds de 1 millon de casos 
de envenenamiento todos los anos, y 10.000 mueren a raiz de 
su exposicion a productos quEmicos. 

••• 
El 25 de marzo de 1911 hubo un terrible incendio en la 

empresa Triangle Shirtwaist, situada en el barrio de Green
wich Village en Nueva York. Murieron 146 trabajadores, en 5U 
mayoria mujeres, en un edificio cuyas puertas habfan sido 
cerradas con /lave para impedir que los empleados dejaran sus 
puestos. Ochenta y dos anos mds tarde, el11 de mayo de 1993, 
5e produjo un accidente similar en una fdbrica de juguetes 
situada at oeste de Bangkok. Esta vez murieron 102 trabajado
res, 87 de ellos mujeres. 

Trabajadores agricolas y otros trabajadores 
del sector informal 

La mayoria de los trabajadores de los paises de ingreso bajo 
y mediano trabajan en mercados rurales e informales donde 

las normas laborales establecidas por ley generalmente no 
sirven para hacer frente a los problemas de salud y seguri
dad que les afectan. Las sociedades tratan de mejorar las 

condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores agrf
colas y del sector informal mediante politicas generales 
encarninadas a mejorar el medio en el cual deben trabajar, y 
no mediante leyes laborales. Por ejemplo, la mejor forma de 
controlar d uso de productos quimicos peligrosos en la 
agricultura sude ser reglamentar su importacion 0 su pro
duccion. De la misma manera, las medidas tendientes a 
abastecer de agua potable a las l'(mas rurales ya mejorar las 
condiciones sanitarias en las aldeas y los barrios de tugurios 
pueden afectar profimdamente al bienestar de la mayoria de 
los trabajadores de los paises de ingreso bajo y mediano. 

EI programa de lucha contra Ia oncocercosis en Africa 

occidental es uno de los que mas exito ha tenido en 10 que 

hace a mejorar las condiciones de salud de los crabajadores 

rurales. La oncocercosis, 0 ceguera de los rIOS, se conoce 

desde hace mucho tiempo como una plaga terrible por sus 

consecuencias devastadoras para la salud y eI bienestar de los 

trabajadores rurales. Hace 20 arros, eI espectaculo de aldeas 

abandonadas en Africa occidental indicaba a menudo que el 

lugar habia sido asolado por la oncocercosis y los campesi
nos habian huido a zonas no afectadas. Se consideraba que 

la erradicaci6n de la oncocercosis seria la forma mas eficaz 

de mejorar la salud de los trabajadores rurales. 

Iniciado en 1974 en siete paises africanos a los que pos

teriormeme se sumaron otros cuatro con e! apoyo de mas 

de 20 donantes bilaterales y mulrilaterales, e! program;, de 

lucha contra la oncocercosis ha logrado ya eliminar los 
parasitos que causan la enfermedad en la poblacion 
humana en mas del 60% de la zona abarcada por los 11 

paises. As{ pues, se protege conua esta enfermedad a mas de 
30 millones de personas. Alrededor de un millon y mtdio 
de personas que estaban infectadas pero no ciegas se han 

recuperado totalmente. Se calcula que para 1995 se habian 
evitado mas de 250.000 nuevos casos de ceguera, se h,lbfa 

erradicado la enfermedad en 25 millones de hectareas, 
haciendolas utilizables para eI reasenramienro de la pobla
cion y el cultivo, y se habia generado un mill6n de anos de 
trabajo productivo adicional. 

Trabajadores del sector formal 

Casi todos los paises establecen normas minimas de seguri
dad e higiene encaminadas a proteger a los trabajadore~ del 
sector formal. Esas norm as en general se justifican porque 
se parte del supuesto de que los empleadores son conscien
tes de los Peligros que existen en e1lugar de trabajo pero 
puede que los trabajadores no, y aun si 10 fueran, posible

mente estarlan dispuestos a aceptar empleos Peligrosos por
que tienen pocas opciones. Asf pues, algunos de los argu
mentos a favor del establecimiento de normas se basan en la 
necesidad de impedir que los trabajadores se hagan dano 
conscientemente al aceptar realizar trabajos peligrosos. 
Tambien se afirma que los riesgos a que estan expuestos los 
trabajadores entrafian externalidades -cosa que ocurre, 
por ejemplo, si el costo del tratamiento medico de los Iesio
nados 0 enfermos es subvencionado por los contribuyentes. 

Una dificultad es la de decidir cuan estrictas han dt' ser 
las normas. La reducci6n de los peligros en e1lugar de tra
bajo es costosa; tipicamente, cuanto mas se reclucen los ries
gos, mayor es eI COSto. Ademas, eI costo del cumplimitnto 

de esas normas suele recaer en gran medida en los emple
ados, porque disminuyen sus salarios 0 se reducen sus opor
tunidades de empleo. Si las normas se fijan a un nive! 
demasiado alto se corre eI peligro, en la practica, de red~cir 
eI bienestar de los trabajadores, pero si el nive! es demasiado 

bajo, no se hara frente adecuadamente a los peligros que 

corren. El nive! apropiado debe ser aquel en que los cosms 

sean equiparables al valor que los trabajadores informados 

asignan a la mejora de las condiciones de trabajo y la reduc

cion de los riesgos. No hay ninguna formula magica. En 
muchos paises, ese nive! se determina mediante consultas 

entre e! gobierno, los empleadores y los trabajadores. 

EI cumplimiemo de las normas de higiene y segundad 

sue!e planrear problemas, en particular en las peqm:rras 
empresas de los paises de ingreso bajo y mediano (Gr~lfico 

11.2). A veces los empleadores tratan de e1udir estas rcgla

memaciones, y puede ocurrir que los trabajadores que nece

sitan empleo acepten el riesgo y convengan implicitameme 
en hacer caso omiso de elIas. En un estudio de las condlcio-



nes de higiene y seguridad en Filipinas se comprobo que el 
81 % de los establecimientos inspeccionados violaban una 0 

mas normas. En gran nlirnero de paises, la supervision del 
cumplimiento es tan deficiente que los empleadores denen 
pocos incentivos para acatar la ley. En muchos casos, los 

departamentos de trabajo de los paises de ingreso bajo y 
mediano carecen del personal y el equipo necesarios para 
hacer inspecciones regulares, y esas inspecciones, cuando sf 
se hacen, pueden convertirse en oportunidades para el 

sobomo en lugar de servir para aplicar la ley. En 1984, el 
personal encargado de realizar inspecciones y hacer cumplir 
las normas laborales en toda la zona metropolitana de 

Manila, donde hab/a casi 30.000 empresas, era tan solo de 
50 funcionarios. 

MedidtlS para mejorar el cumplimiento 
de las normas laborales 

A medid:, que aumentan sus ingresos, los paises pueden 
destinar mas recursos al aumento de su capacidad adminis

trativa para asegurar que se respeten las normas laborales. 
Los paise:·, mas pobres no pueden hacer cumplir esas nor
mas al mi'imo nivel que los mas ricos, de modo que general
mente ne,,;esitan concentrar su limitada capacidad adminis

trativa alii donde puede ser mas util. Por ejemplo, las 
normas rdativas a la accesibilidad de las salidas en casos de 

incendio son sencillas y fkiles de vigilar. Las tragedias 
redentes .Ie Tailandia y de China podrian haberse evitado si 
se hubieran hecho cumplir esas normas. EI suminisrro de 
inf()rmacion a los trabajadores y a sus organizaciones acerca 

de los de ciertos productos quimicos toxicos y otros 
peligros existentes en ellugar de trabajo es tambien relativa
mente economico )' puede ser muy util para ayudar a los 
trabajadores a negociar mejores condiciones. 

Los silldicatos y otras organizaciones dvicas pueden 
contribuir en gran medida al importante cumplimiento de 
las normas de higiene y seguridad. Es posible que los traba
jadores consideren que es demasiado costoso obtener por su 
cuenta informacion sobre los riesgos para su salud 0 su 
seguridad, y generalmente no quieren antagonizar a sus 
empleadores insistiendo en que se respeten las normas. EI 
cumplimiento de las normas no beneficia a un individuo en 
particular sino a todos los trabajadores. Un sindicato puede 
repartir eI casto de obtener informacion sobre cuestiones de 

higiene y seguridad entre todos los ttabajadores, negociar 

con los empleadotes eI nivel de las normas que han de cum

plirse y vigilar su cumplimiento sin que los trabajadores 

corran ell'iesgo de perder sus puestos. 

Los estudios realizados en paises industriales indican 

que e! pape! de los sindicatos en eI cumplimiemo de las 

normas de higiene y seguridad del trabajo suele ser impor
tante. Si la vigilancia de los sindicatos dene un efecto posi

tivo en el cumplimiento de las normas laborales en los 

ses industriales donde la capacidad de supervisi6n de las 

autoridades es ya considerable, su contribuci6n podria ser 
aun mayor en los paises de ingreso bajo y mediano donde la 
capacidad administrativa es menor. En un estudio realizado 
en 1991 utilizando datos de los Estados Unidos se lIegaba a 
la conclusion de que los sindicatos habian contribllido a 

mejorar notablemente el cumplimiento de la Ley de seguri
dad e higiene del trabajo en el sector manufacturero. Las 
empresas con sindicatos tenlan mas probabilidades de ser 

sometidas a inspecciones, y las inspecciones de las condicio
nes de higiene y seguridad tend ian a ser mas estrictas 

cuando los empleados ejerdan su derecho de acompafiar al 
inspector del gobierno en los recorridos dellugar de trabajo 
(Cuadro 11.5). 

Nonnas laborales y comercio intemacional 
Algunos miembros de la comunidad intemacional sostie
nen que el sistema actual de formulacion de normas labora

les y vigilancia de su cumplimiento es deficiente y debe 
complementarse estableciendo una vinculacion entre esas 
normas y los acuerdos multilaterales de comercio 0 de pres
tamo. A los paises que no cumplieran un conjllnto minimo 
de normas tarde 0 temprano se aplicarfan sanciones consis
tentes en restricciones comerciales 0 en una reduccion del 

acceso al capital. En este capitulo se lIega a la conclusion de 
que es ra7..0nable que los paises apliquen algunas normas 
dentro de sus fronteras. Pero su vinculacion a las transaccio
nes internacionales --{;omerciales 0 financieras- plantea 

cuestiones complejas de dos tipos: iCuales son las normas 
basicas y cuales dependen del nivd de desarrollo? iY cual es 
el costa de las vinculaciones, tanto para el desarrollo econo
mico de los paises a los que se aplican las sanciones como 
para los trabajadores que esas sanciones esran destinadas a 
ayudar? Se trata de cuestiones importantes, especial mente 
dado que parte de la presion a favor de las sanciones pro
viene de grupos proteccionistas. 

AI igual que la reducci6n de la pobreza y eI desarrollo en 
general, las condiciones de trabajo siempre han preocupado 
a la comunidad internacional. Hasta ahora, la accion inter
nacional para mejorar las normas laborales en el mundo en 
desarrollo ha consistido principalmente en apoyar los 
esfuerzos a nivel nacional en particular a traves de la labor 
de la on: Los paises han aprobado diversos convenios de la 

OIT y han establecido una amplia gama de normas labora

les, cuyo cumplimiento ha vigilado esa organi7~ci6n. Pero 

la mayoria de los palses de ingreso bajo y mediano no pue

den hacer cumplir todas las normas que han introducido en 

sus sistemas juridicos. En mllchos casos, las normas son tan 

estrictas -mas aptopiadas para los paises ricos- que 

incluso si se cumplieran tendrian efectos poco deseables en 

eI empleo y eI crecimiento economico. 

La falta de cumplimiento de un conjunto minimo de 

normas laborales en los paises mas pobres ha impulsado a 

varios grupos a exigir sanciones internacionales para obligar 
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a los paises de ingreso bajo y mediano a vigilar la observan
cia de sus propias normas. La formalizaci6n del Tratado de 
tibre Comercio de America del Norte (TLC) estaba sujeta 
a la condici6n de que Mexico conviniera en hacer cumplir 
mejor sus propias normas (ambientales y laborales). Las 

confederaciones internacionales de trabajadores, muchas 
organizaciones no gubernamentales, Francia y los Estados 
Unidos se pronunciaron a favor de vincular las normas 
laborales al acuerdo de la Ronda Uruguay y de tratar la 
cuesti6n en eI marco de la nueva Organizaci6n Mundial del 

Comercio. 
Los que estan a favor de vincular las normas laborales 

con las transacciones internacionales hacen una distinci6n 
entre normas basicas -que en su opini6n son derechos 
fundamentales y deberlan estar sujetas a vinculaci6n- y las 
normas que deberian aplicarse mas estrictarnente a medida 
que aumenta el nivel de desarrollo y que no deberian estar 
vinculadas a las transacciones internacionales. Las normas 
basicas incluyen en general la libertad de asociaci6n y el 
derecho de negociaci6n colectiva, la eliminaci6n del trabajo 

forzoso (la unica que ya se ha considerado en el GATT), la 

prohibici6n de la explotaci6n del trabajo de menores y la 

discriminaci6n. Se ha aducido que esos derechos humanos 

basicos son normas morales absolutas y que la comunidad 

internacional debe ria ejercer presion comercial sobre los 

paises que las violan, porque esas transgresiones menosca

ban la legitimidad del sistema comercial. Entre las normas 

que pueden aplicarse mas estrictamente a medida que 
aumenta el desarrollo 91n las relativas al salario mlnimo y 

las condiciones sanitarias. Muchos de los que esran a favor 

de la vinculaci6n reconocen que la imposici6n de sanciones 

comerciales para asegurar el estricto cumplimiento de este 

segundo grupo de normas podria afectar gravemenre al 

comercio mundial y perjudicar en la prictica a aqueUos a 
quienes se desea ayudar. 

Los paises que no respetan las normas basicas plantean 
un grave dilema a la comunidad internacional. En estos 
casos las sanciones comerciales podrian j ustificarse por 
razones morales, y tambien por razones economicas por
que, por ejemplo, la existencia de sindicatos lib res capaces 
de negociar colectivamente con los empleadores puede 
contribuir a asegurar que las condiciones de trabajo reflejen 
el nivel de ingresos del pais. Sin embargo, esas sanciones 

perjudicarfan a toda [a comunidad mundial, y no s6Jo al 
pais afecrado, y eI costo para el resto del mundo seria 
mayor 0 menor segun el tamano y !a imporrancia del pais 
en cuestion. Se corre eI riesgo de que las sanciones solo se 
apliquen a [os paises pequenos y que los paises importa ntes 
que violaran los derechos humanos basicos 10 hicicran 

impunemente. 
El verdadero peligro de utilizar sanciones comerciales 

como medio de promover los derechos fundamemales 

radica en el hecho de que la vinculacion entre el comercio y 

las normas [aborales podda ser explotada por intereses pro

teccionistas que procllran preservar actividades que ya no 

pueden competir con prodllcros importados mas baratos. 

La historia de las medidas antidumping -Ia practica de 

tomar rnedidas de represalia contra los paises que venden 

sus productos en el mercado de otro pals a precios infenores 

al costo de produccion, 0 a precios inferiores al fijado en 
orros mercados- dernuestra que una politica de proteccion 

directa del comercio, inclllso cuando es raciona! y bien 

intencionada, se presta mucho a los abusos. La principal 
ventaja comparativa de [os paises pobres es la disponibihdad 

de mana de obra no calificada de bajo COSto. Las diferencias 

en la dotacion de recursos son [a base misma del comercio 



internacional y, como se sostiene en la segunda parte de 
este Informe, no son la causa de disminucion general del 
empleo en los palses mas ricos -aunque a veces pueden 
contribuir a la modificacion de la estructura del empleo ya 
su contraccion en ciertas actividades. Cuando desaparecen 

puestos de trabajo, se justifica la adopcion de medidas por 
el Estado, pew la proteccion del comercio es un instru

mento muy poco preciso que perjudica a otms miembros 
de la soci.,~dad y demora los cam bios estructurales que senln 

la base dt! crecimiento y del empleo en eIlUturo. 

Debido a que en muchos paises de ingreso bajo y 

mediano eI sector formal es generalmente muy pequefio y 
los medios de que disponen para hacer cumplir las normas 
lahorales son escasos, la reglamentacion del traba,jo en esos 

se aplica solo a una pequefia parte de la poblacion 
acriva 0 no se aplica en absoluto. En muchos casos, las leyes 
destinada, a proteger a los trabajadores no se aplican 
samente ;. quienes mas 10 necesitan. En cambio si los bene
fician las medidas estatales encaminadas a mejorar el medio 

de trabajo en eI sector rural y eI sector informal, por 

CAPITULO 12 

L
OS SINDICATOS LIBRES SON UN ELEMENTO 

IUndamental de todo sistema eficaz de relacio
nes laborales que procura equilibrar la necesi
dad de las empresas de ser competitivas con las 

aspiraciones de los trabajadores de mejorar sus salarios y sus 
condiciones de trabajo. Los sindicatos acruan como agentes 

de la lUerza de trabajo, organizando a gran numero de tra
bajadores en una sola entidad cuya capacidad colectiva de 
negociacion esri a la par de la del empleador. Los sindicatos 
tambien pueden vigilar el cumplimiento de las reglamenta

ciones gubernamentales por los empleadores (Capitulo 11) 

y ayudar a aumentar la productividad y a reducir la discri

minacion en el lugar de trabajo. Tienen ademas una fun

cion no economica: algunos han hecho una importante 

contribucion al desarrollo politico y social de sus paises. Los 

que, generalmente por razones politicas, restringen la 

libertad de los sindicatos de organizarse y de actuar pierden 

un mecanismo que permite a los trabajadores y a las empre
sas negociar los salarios y las condiciones de trabajo sobre 

una base equitaciva. El resultado con frecuencia ha sido la 

1 

plo, el suministro de agua potable, la mejora de las condi-· 
eiones sanitarias 0 la erradicacion de enfermedades infec
ciosas. Esto no significa que los gobiernos no deban procu
rar establecer normas para los trabajadores del sector 
formal. Pero las normas encaminadas a proteger a los mas 
vulnerables 0 a los que son vfctimas de discriminacion 

-por ejemplo, la prohibicion del trabajo de men ores 0 las 
normas sobre igualdad de remuneracion- deben com ple

mentarse con otras medidas, como la subvencion de la 
educacion 0 el mayor acceso de las al empleo en el 

sector moderno. Las normas de higiene y seguridad del tra
bajo pueden tambien mejorar el bienestar de los trabajado
res, pew esas normas se respetan mas escrupulosamente 

cuando los sindicatos u otras organizaciones dvicas se 
encargan de vigilar su cumplimiento. La imposicion de un 

salario minimo puede ser util en algunas circunstancias en 
los paises industriales, pero es dificil de justificar en los pai
ses de ingreso bajo y mediano. Ademas, es casi seguro que 
eI costo de tratar de vincular las normas nacionales de tra
bajo a las relaciones comerciales internacionales sera mayor 

que los beneficios que podrian lograrse. 

• S Sl t S 
intervenclOn y la reglamentacion excesivas cuando los 

gobiernos tratan de apaciguar a los trabajadores y de lograr 
que apoyen a los sindicatos comrolados por el Estado. Pero 
los sindicatos pueden tener tambien efectos economicos 
negativos. En algunos paises se comportan como monopo
lios que protegen a una minoda de trabajadores relativa

mente prosperos a costa de los desocupados y de los que 
trabajan en los mercados rurales y en el sector informal, y 
en consecuencia reducen las oportunidades de empleo de 
estos ultimos en eI sector formal de la economia. 

i Tienen los sindicatos libres un efecto positivo 0 nega

tivo en ellUncionamiento de los mercados de trabajo? En 

este capitulo se examinan las IUnciones economicas y politi

cas de los sindicatos y se analiza el marco legislativo y 

economico mas amplio en que desempenan mejor su pape!. 

La funeion economiea de los sindieatos 
Existen dos opiniones muy diferentes sobre los efectos eco

nomicos de los sindicatos. Los que los apoyan consideran 
que dan a los trabajadores una voz colectiva y mejoran la 
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productividad y la igualdad. Sus detractores los consideran 
entidades monopolistas que limitan e1 empleo a fin de 

obtener mejores salarios para sus afiliados. JSe puede hacer 
este tipo de generalizaciones sobre la base de analisis econo
micos y de la experiencia de los paises? La respuesta es 

negativa. Los sindicatos pueden tener efectos positivos 0 

negativos segun los incentivos a los que responden y el 
marco normativo en que actuan. 

Eftctos positivos 

ME]ORA DE LA PRODUCTIVlDAD. Las actividades de los sin

dicatos pueden contribuir a una mayor eficiencia y produc
tividad. Los sindicatos prestan a sus afiliados servicios 
importantes. Al nivel de las empresas, dan a los trabajado

res una voz colectiva. Al equilibrar la relacion de poder 
entre rrabajadores y empleadores, ponen un limite al 
comportamiento arbitrario, explotador 0 vengativo de 

estos Ultimos. Mediante eI establecimiento de procedi
mientos de reclamacion y de arbitraje, reducen el movi
miento de personal y promueven la estabilidad de la fuerza 
de trabajo. Esas condiciones, sumadas a una mejora general 

de las relaciones laborales, aumentan la productividad de 
los trabajadores. 

En muchos casos, los trabajadores conocen mejor que 
los administradores las formas de mejorar la productividad. 
Estaran mas dispuestos a compartir esa informacion si con
flan en que se beneficia ran de los cambios de organizacion 

resultantes. La presencia de un agente que los represente 
-el sindicato- puede hacer que estos tengan menos 
temor de que la informacion que trasmitan beneficie exclu

sivamente a los administradores. Si el sindicato hace que 
los trabajadores participen en actividades que mejoran la 
eficiencia, el sindicalismo puede conducir a un aumento de 
la productividad. 

Las condiciones de trabajo en algunas empresas tienen 
caracterfsticas propias de un bien publico no excluyente, 

cuyo "consumo" por un trabajador no reduce su disponibi

lidad para otro. La seguridad en el lugar del trabajo e~ un 
ejemplo. Los trabajadores pueden elegir el nivel de seguri
dad que desean cambiando de empleo hasta encontrar uno 

que reuna las condiciones requeridas, pero los movimiemos 
frecuentes de personal son ineficientes y costosos tanto para 

los empleadores como para los trabajadores. Esos costos 
pueden evirarse mediante un sindicato que de a conocer de 
manera dlciente las preferencias de los trabajadores. 

Se han hecho muy paws estudios sobre Ia relacion entre 
los sindicatos y la productividad en los palses de ingreso 

bajo y mediano, pero un analisis reciente de datos obteni
dos en Malasia confirma hasta cieno punto la opinion de 
que los sindicatos pueden mejorar la productividad y la 
eftciencia (Cuadro 12.1). Las empresas sindicalizada, de 

Malasia tendfan a capacitar mas a sus trabajadores y a prac

ticar la rotacion del trabajo para mejorar la flexibilidad y la 
eficiencia. Tentan tambien mas probabilidades de introdu
cir innovaciones tecnologicas, cambios en la gama de pro
ductos y medidas de reorganizacion del trabajo que aumen
taban la productividad. 

AUMENTO DE LA IGUALDAD Y REDUCCION DE LA DISCRIMI
NACION. La acci6n sindical tiende a aumentar la disparidad 
salarial entre los trabajadores afiliados y los que no 10 eS(an, 
pero general mente fomenta una mayor igualdad de remu
neracion entre sus propios miembros. Cuando los afiliados 

son mujeres 0 pertenecen a minorias etnicas, los sindicatos 
tambien luchan contra la discriminacion. Aunque a veces es 

deseable, la compresion de las diferencias salariales atrilJUi
ble a la actividad sindical puede reducir la eficiencia si 
transmite a los trabajadores sefiales erroneas con respeclO a 
los conocimientos que mas se necesitan y las industrias y 
ocupaciones mas productivas. 

La reduccion de la dispersion salarial dentro de las 
empresas sindicalizadas esta bien documentada en los p:lises 



industriales, y al parecer ocurre 10 mismo en los paises de 
ingreso bajo y mediano. Un estudio realizado en la Repu
blica de Corea en 1988-90 revelo que los sindicatos asigna
ban un gran valor a la igualacion de los salarios y que la dis
persion de la remuneracion en el seCLOr sindicalizado era un 
5,2% mas baja que en elno sindicalizado. En Mexico, la 

accion sindical parece haber ayudado a reducir la discrimi

nacion. Un estudio en que se habfan utilizado datos de 
1989 sobre la remuneracion revelo que, en el sector no sin

dicalizado, los hombres tenian una venraja salafial del 
17,5% on respecto a las mujeres con idenricos conoci

mientos y experiencia, pero no se observo ninguna diferen
cia salari21 signincativa entre hombres y mujeres en el sector 

silldicalindo. Asimismo, se senalaba que las poblaciones 
indigenat tenian una desventaja significativa en el sector no 

sindicaliz.ldo, pem ninguna en las empresas con sindicatos. 

Efectos nt?;ativos 

CO'vlPORfAMIINTO MONOPOLISTICO. No cabe duda de 

que los s ndicatos ,lCtuan a menudo como monopolios y 
mejoran ;os saiarios y las condiciones de trabajo de sus afi
liados a fxpensas de los inversionistas, los consumidores y 

los trabaj,tdores no sindicalizados. Los aumentos de salarios 
que obtienen para sus afiliados reducen las ganancias de las 

empresas 0 se traspasan a los consumidores en forma de 
precios rds altos. L)s dos resultados hacen que las empresas 

silldicali,adas contraten menos trabajadores, con 10 que 
aumenta la disponibilidad de mano de obra en eI sector no 

organizaclo y disminuyenlos salarios en ese seCLOr. El efecto 
del salario sindical -Ia diferencia de remuneracion entre 
rrabajadores con caracterfsticas similares atribuible a la afi
liacion a un sindicato- ha sido estudiado en varios paises; 

los resultados indican que puede llegar a ser de un 31 % en 

los paises en desarrollo, un 10% en Europa y alrededor de 
un 20% en America del Norte (Cuadro 12.2). 

Cuando aumentan los salarios de trabajadores sindicali
zados --<!ue son relativamente pocos-la accion de los sin
dicatos puede tener un efecto negativo en la distribucion de 
los ingresos. En la mayorfa de los paises en desarrollo, solo 

una pequeiia fraccion de la poblacion trabajadora pertenece 
a sindicatos. Por ejemplo, se calcula que en el Pakistan el 
porcentaje de trabajadores afiliados es del 4%, en Kenya, 

de! 5% Y en Mala~ia, del 10% (Gninco 12.1). En estos 

casos, los sindicatos pueden desempenar un pape! impor

tante en la determinacion de las diferencias de remunera

cion entre los trabajadores en el pequeno sector formal de la 

economia y la multitud de trabajadores del sector informal 

y de las zonas rurales. 5i el sector formal esta sindicalizado, 

el efecto en la distribucion de los ingresos probable mente 

sea regresivo. En los casos en que la produccion del sector 
fOrmal disfruta tam bien de proteccion comercial, es proba

ble que los sindicaros se repartan las ganancias con los 

inversionisras a expensas de los consumidores y de las masas 

de trabajadores que no pertenecen a sindicatos. 
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Sin embargo, la existencia de una prima salaria! no sig

niftca necesariamente que el efecto en la distribuci6n del 

ingreso sea negativo, ni siquiera en los paises en desarrollo. 

La acci6n de los sindicatos de trabajadores negros en Sud

africa trajo aparejada, en 1985, una prima salarial del orden 

de 10% a 24%. Pero al conseguir que los salarios de sus aft

liados aumentaran y se aproximaran a los de los trabajado

res blancos, la acci6n sindical posiblemente ayud6 a mejo

rar la distribuci6n de los ingresos. 

Hay casos en que la prima salarial de los trabajadores aft

liados a sindicatos es muy 0 incluso inexistente. En 

un estudio realizado en 1991 en Corea se estim6 que los 

salarios de trabajadores manuales afiliados eran 5610 entre 

un 2% y un 4% mas altos que los de los trabajadores que 

no pertenedan a sindicatos. Cuando no se detecta una dife

rencia salarial importante atribuible a la acci6n sindical, ello 

se debe a veces a la influencia de los sindicatos que se 
extiende mas alta del sector sindicalizado, es decir, que suele 

haber en la economfa otro sector con salarios relativamente 

altos que resulta afectado por la intervenci6n de los sindica

tos en la ftjaci6n de salarios. Pueden encontrarse ejemplos 

evidentes en algunos paises industriales donde. por ley, los 

acuerdos sindicales se hacen extensivos automaticamente a 

los trabajadores no afiliados a sindicatos. En Espana, el 

75% de los empleados est<]. cubierto por algun tipo de 

acuerdo colectivo, aunque 5610 entre el 10% Y eI 15% per

tenece a sindicatos. Cuando no existen leyes de esta fndole, 

las empresas no sindicalizadas suelen ser objeto de presiones 

politicas para pagar los salarios negociados por la vfa sindi

cal, u optan por pagar salarios mas altos para evitar que sus 

propios empleados formen sindicatos. 

OPOSICION A LAS REFORMAS. Los sindicatos han ejercido a 

veces su poder politico en contra del ajuste esttuctural. Los 

sindicatos de la India siguen criticando las recientes medi

das de Iiberalizaci6n adoptadas por eI gobierno, pese a que 
desde 1991 muchas de esas iniciativas evidentemente han 

tenido exito. Los sindicatos han organizado huelgas genera
les en todo eI pais para oponerse a la incipiente politica de 

reestructuraci6n industrial encaminada en parte a aumentar 

la apertura de la economia y a reformar las empresas estata

les. Los sindicatos de la India estin sosteniendo aI sector de 

la economia que mas reforma necesita. America Latina 

tiene tambien una historia de oposici6n de los sindica

tos al ajuste. En los afios ochema, los sindicatos se opus ie

ron a programas ambiciosos de reforma tales como eI Plan 

Cruzado en eI Brasil y eI Plan Austral en la Argentina. 

Mejoran los efectos economicos de los sindicalos 

~C6mo pueden las autoridades responsables crear un medio 

que reduzca al mlnimo los efectos negativos de los sindica

(Os y que al mismo tiempo aliente a estos a contribuir de 

manera positiva al crecimiento economico y a la equidad? 

La experiencia indica que ese medio generalmente incl.!ira 

mercados competitivos de productos y un marco normativo 

e institucional para salvaguardar la libertad de asociaci6n y 

de organizaci6n de los trabajadores, incluido el derecho de 

cada uno a aftliarse al sindicato de su elecci6n 0 a no aft

liarse a ninguno. Muchos paises tratan tambien de promo

ver el proceso de negociaci6n colectiva en los sectores pri

vado y publico mediante reglamentaciones. 

Fomento de 14 contribuci6n positiva de los sindicatos 

COMPETENClA BASADA EN LA PRODUCClON. Los mercados 

competitivos de productos limitan la capacidad de los 5in

dicatos de obtener salarios mas altos para sus afiliados. Un 

aumento de los salarios sin un aumemo correspondieme de 

la productividad obligaria a las empresas sindicalizadas a 

cerrar. En un medio menos competitivo, los sindicatos tra

taran de capturar las rentas econ6micas y estableceran una 
alianza poHtica con sus empleadores y con los dirigentes 

que prometan perpetuar esas rentas. Este tipo de comporta

miento es evidente en los paises industriales, donde las pri

mas salariales de los trabajadores sindicalizados son mayo res 

en los sectores reglamentados y en los gran des complejos 

industriales. En muchos paises, la oposici6n de los sindica

tos a la liberalizaci6n del comercio y a la privatizaci6n es 

parte de una estrategia deliberada que a corto plaza les per

mite mantener salarios mas altos para sus aftliados a costa 

de los trabajadores no organizados. La promoci6n de la 

competencia interna y Ia participacion en los mercados 

internacionales ayudaci en consecuencia a reducir esos dec

tos negativos. 

LA REGLAMENTACION DEL TRABAJO Y EL SISTEMA RHA-

ClONES LABORALES. La estructura de la organizacion sindi

cal y eI alcance de las negociaciones colectivas influyen en el 

comportamiento de los sindicatos. Un principio clave de las 

relaciones entre trabajadores y empleadores es el de asegurar 

que las partes que participan en eI proceso de negociac:6n, 
y no terceros, absorban el costo de las decisiones que 

toman. Sin embargo, en algunos palses las leyes que 

se pague a los trabajadores incluso cuando estan en huelga, 

10 que evidentemente no les predispone a aceptar solu·jo

nes de transacci6n. En eI caso contrario, muchos gobiel nos 

se niegan a conceder prestamos a las empresas 0 a autor:zar 

el pago diferido de impuestos durante las hue/gas 0 el cierre 

de fabricas (lockouts). Las negociaciones entre los sindic;\tos 

y las empresas estatales muestran con c1aridad la forma en 

que los sindicatos pueden obtener resultados distorsionados 

cuando eI costa de los acuerdos negociados recae sobre:er

ceros. Si una empresa estatal puede recurrir al gobierno rara 

obtener subsidios 0 creditos en condiciones favorables 

cuando tiene diftculrades ftnancieras 0 si su condici6n de 

mono polio Ie permite aumentar los precios a voluntacl, la 

carga de un acuerdo costoso recaera en los que, como resul-



tado de ello, tendran que pagar precios 0 impuestos ffi<as 
altos, y no sobre los trabajadores ni sobre los administrado
res de la empresa que hayan negociado el aumento de los 
salarios. 

Las leyes de muchos paises estipulan que el derecho de 
toda persona a afiliarse a un sindicato de su eleccion es una 
de las libcrtades fundamentales del ser humano. Esta es la 

base juridica de la formaci6n de sindicatos libres e indepen
dientes. Los sindicatos pueden actuar como los represen
tantes aurenticos de los trabajadores y negociar as! con los 
empleadores en la medida en que 10 permita el medio com
petitivo de las empresas. Las leyes generalmente autorizan la 

creacion de ffi<is de un sindicato para representar a un 
grupo dado de trabajadores, 10 cual es un poderoso incen
tim para que los sindicatos establecidos mantengan la cali
dad de SitS servicios. La limitaci6n por ley del numero de 
sindicatos por empresa se considera una violaci6n de los 

derechos de los trabajadores. Sin embargo, la fragmentacion 
y la rivalidad entre sindicatos a veces causa trastomos, y el 
costo de las negociaciones aumenta cuando los trabajadores 
tienen muchos representantes. Estas cuestiones suelen resol

verse mediante la cooperaci6n; en esos casos, los empleado
res ofreccn incentivos a los sindicatos para que celebren 
negociaci.::mes en forma conjunta. La libertad de asociacion 
incluye t,.mbien el derecho a no estar obligado a afiliarse a 
un sindicato. En terminos economicos, un mercado de tra

bajo corrpetitivo no sindicalizado puede imponer cierta 
disciplin, en 10 que respecta a las practicas salariales mono
polistica~. de los sindicatos. Sin embargo, si el Estado se 
inmiscuye excesivamente en el sector no sindicalizado esta
bleciendo normas sobre salarios minimos y restricciones 
para la contrataci6n y los despidos, ese sector no podra 
limitar las exigencias salariales de los sindicatos con la 
misma eficacia. 

Los dos ejemplos siguientes ilustran la importancia que 
tienen los mercados competitivos de productos yel princi
pio de la internalizaci6n de los resultados de las negociacio
nes. Un esrudio de 20 empresas indusrriales del Brasil 
revelo que el aumento de Ia competencia en el mercado de 
productos habia hecho que las empresas adoptaran tecnicas 
y procesos para mejorar la productividad, como los contro
les y drculos de calidad. Los rrabajadores, imeresados en 
que la empresa siguiera siendo competitiva, no insistieron 

en conservar sus privilegios sino que cooperaron con la 
administraci6n en este proceso. Esto indica que las relacio

nes laborales abarcan mucho mas que las negociaciones 

sobre salarios y otras condiciones de (rabajo. En muchos 

paises, los trabajadores y empleadores colaboran para cons i

derar Ia forma de aumentar la competitividad. En cambio, 
los trabajadores de las minas de carbon de la India han 

estado proregidos de la competencia desde que el gobierno 

se hizo cargo de la industria del carbon en 1973. Esos traba

jadores, que est<in muy sindicalizados, ejercen presion polf-

tica para obtener aumentos de salarios que no guardan rela
cion con las realidades del mercado. Como resulrado de 
esto, su remuneracion se ha basado sobre todo en cons ide
raciones poliricas, sin tener en cuenta los intereses econ6mi
cos ni los objedvos de desarrollo del pais; en los aftos inme
diatamente antedores a las elecciones nacionales, los salarios 

reales de esos trabajadores han aumenrado en forma notable 
(Grafico 12.2). 

La negociaci6n colectiva en el sector privado 

NIVEL AL QUE SE REALIZAN LAS NEGOCLACIO:-lES. La expe
riencia de varios paises indica que las negociaciones a nivel 

de las empresas pueden ser un marco adecuado para obte
ner resulcados economicos positivos. En el otro extrema 
estin las negociaciones a nivel nacional, practica corriente 
en Europa septentrional yoccidental. Si bien estos sistemas 
han empezado a abandonarse a medida que los europeos 

deben hacer frente al problema de la creciente desocupa
ci6n y a la rigidez de los mercados de trabajo, hubo gracias 
a ellos muchos arios de relaciones laborales positivas y bue
nos resulcados en cuanto a salarios y empleo para los traba
jadores. Pero para entablar negociaciones a nivel nacional es 
necesario que la mayo ria de los trabajadores esten cubiertos 
por acuerdos sindicales. Si no 10 estan, como ocurre en la 

mayorfa de los paises, los acuerdos nacionales benefician al 
sector sindicalizado a costa de los grupos no organizados y 
mas pobres de la sociedad. Esto es 10 que ha ocurrido en 
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America Latina, donde la centralizacion de las relaciones 

entre trabajadores y empleadores no ha tenido buenos 
resultados. 

Si las negociaciones colectivas se realizan a nivel de la 

empresa 0 la fabrica, la capaddad del sindicato de obtener 
aumentos salariales monopolisticos se ve atemperada por la 
fuerte presion competitiva que el mercado de pro

ductos sobre la empresa. Se ha calculado que, en Malasia, la 
prima salarial para los sindicatos que actuan a nivel de las 

empresas es de alrededor del 15%, y de casi el 20% para los 
que actuan a nivel sectorial 0 de la industria. 

En ciertos paises industriales (el Canada, los Estados 

Unidos y el Japon) y en algunas economias recientemente 

industriali7..adas de Asia oriental (Hong Kong y Corea des
pues de 1987) pueden encontrarse ejemplos de negociacio
nes descentralizadas que han logrado resultados positivos. 
En las economfas en transicion, el sistema de negodadon 
colectiva todavia esta en proceso de desarrollo. En el 

Canada y en los Estados Unidos, las negociaciones colecti

vas se realizan sobre todo a nivel de las empresas, aunque 
hay algunos casos de acuerdos que abarcan vados emplea
dores. No es corriente que las organizaciones centrales par
ticipen en las negociaciones en la mayo ria de los sectores, y 

no hay organizaciones centrales de empleadores. Se ha 

dicho que los sindicatos de empresa son uno de los pilares 
de las relaciones laborales en que se han basado los logros 
economicos del Japon. En ese pais, las negociaciones colec
tivas tambien se realizan al nivel de las empresas, pero las 

confederaciones sindicales desempefian un importante 
papel de coordinacion en las negociaciones anuales. En 
Hong Kong, los sindicatos tambien estan organizados en 
base a las empresas, aunque, como ocurre en el Japon, las 
federaciones sindicales ejercen cierto grado de coordina
cion. Los sindicatos de Hong Kong actuan en un medio de 
fuerte competenda en el mercado de productos, al igual 
que en el mercado de trabajo a causa de la migracion proce
dente de China. Esto debilita su poder de negociacion, y la 
mayo ria de los sindicatos se dedican a prestar servicios de 

seguro y asistencia social para sus afiliados, en lugar de 
luchar por aumentos de salarios. 

La evolucion reciente del sistema de relaciones laborales 

de Corea puede ser una leccion uti! para otros paises. La 

libertad sindical aumento como parte del proceso de libera

lizacion polftica que se inici6 en 1987. El numero de sindi

catos y de afiliados aumento con rapidez (Cuadro 12.3). En 

1992, Corea tenia 7.676 sindicatos de empresas y 21 fede

raciones industriales. Tras un comienzo ca6tico y reiaciones 
muy conflictivas entre trabajadores y empleadores en el 

periodo 1987-89, las negociaciones colectivas se afianzaron 

y actualmente se esran imponiendo en Corea. Las negocia

ciones esran descentralizadas y se realizan al nivel de las 

empresas, excepto en algunos casos, como la industria de 

los textiles y la banca, donde se Bevan a cabo al nivei de la 

industria 0 en ei marco de arreglos en que participan va rios 
empleadores. En Corea, las relaciones laborales tod;wfa 

esd.n evolucionando, pero las modalidades tradicionab de 

negociaci6n a nivel de empresa no han cambiado significa
tivamente en los nuevos experimentos de negociacion 
colectiva realizados desde 1987, y no parece probable que 
vayan a reestructurarse en un futuro proximo. 

EI sistema de relaciones laborales en los paises de Europa 

oriental y la antigua Union Sovietica tam bien esta evolucio
nan do. Las economias en transicion heredaron mercados de 

trabajo muy sindicalizado$ en los que mas del 90% de los 
trabajadores pertenedan a sindicatos patrocinados 0 soste

nidos por el Estado y el partido comunista. EI numero de 

afiliados ha disminuido a consecuencia de las transforma
ciones economicas y sociales, justamente cuando los sindi
catos empezaban a independizarse. Pero la tasa de sindicali
zacion -alrededor del 80% en Rusia y 60% en Polonia en 
1990- sigue siendo mucho mas alta que en la mayor1a de 

los paises industriales de ingreso alto 0 los paises en desarro
llo. En las economias en transici6n, los sindicatos ewin 

rodavia tratando de adaptarse a las nuevas circunstancias y 
de desarrollar su propio sistema de negociacion. Los resulta
dos no son parejos. Las negociaciones nacionales entre sin

dicatos y empleadores en la Republica Checa -pais relati
va mente pequefio con una tradicion de coordinacion a 
nivel nacional- parecen estar logrando buenos resultados. 
Sin embargo, no ocurrio 10 mismo en Ucrania, donde las 
negociaciones centralizadas condujeron en 1993 a un 
acuerdo insostenible en virtud del cuallos salarios aumenta

ron mas tapido que la inflaci6n. 
El hecho de que las negociaciones colectivas a nivel de 

las empresas se ada.pte mejor a las condiciones imperalltes 
en muchos paises no signifka que no deba entablarse con

sultas a nivel sectorial 0 nacional, ni que las federaciones 
nacionales de sindicatos no tengan ningun pape! que 
desempefiar. En casi todos los ejemplos de paises que se han 
dado, las negociaciones a nivel de las empresas se comple
mentan con la coordinaci6n sectorial 0 nacional. Ademas, 
los acuerdos en que participan varios empleadores pueJen 

en algunas circunstancias ser mas eficientes que las negocia

ciones a nivel de las empresas. Asi ocurre en el sector de la 
construccion en algunas zonas de los Estados Unidos donde 

los trabajadores, debido a la indole de! trabajo, camb ian 

muy a menudo de empleador. Las federaciones sindiclles 

pueden ser importantes cuando se necesitan ajustes estruc
turales en gran escala y un rapido proceso de desinflaci.)n. 

En Israel y Mexico, el movimiento sindical apoy6 a los 

gobiernos empefiados en llevar a cabo programas de ajmre, 

y acept6 pactos sociales que facilitaron la estabilizacion. Sin 

embargo, no son muchos los casos en que las confedera(:io

nes de trabajadores han tenido este tipo de partidpacion 
consrrucriva. Es dificil persuadir a un grupo de presion 

poderoso de que ayude a formular y aplicar un plan de esra-



bili1.acion ya evirar las huelgas generales contra las medidas 
de reesrrucruracion tendientes a fomentar la apermra de la 
economla y la privati1.acion de la industria cuando es pro
bable que el resultado sea una reduccion de los salarios rela
tivos de sus miembros. 

LEGISLACION COMPLEMENTARlA Y FUNCION DE LOS EM PLEA

DORES. La descentrali1.acion de las negociaciones exige fir
mes garantfas de los derechos sindicales. Un sistema de rela

ciones laborales basado en sindicatos al nivel de las 
empresas puede prestarse a abusos por parte de los emplea

dores. Algunos traran de utilizar su poder relativo en el 
mercado para desalentar la organizacion de sindicatos en 

sus emprcsas. btos abusos pueden comprometer las rela
ciones lallorales y causar conflictos sociales, cosa que evi
dentemel1te no ayuda a fomentar las inversiones y el creci

miento. La legislacion laboral debe tratar de lograr un 
equilibrio diffcil: proteger los derechos sindicales y limitar 

al mismo tiempo la posibilidad de que los sindicatos ejerzan 
un poder monopollsrico. 

El cortenido de las negociaciones colectivas al nive! de 

las empreias 10 determinan en general las propias partes, 10 
que evira la necesidad de promulgar leyes que esripulen 10 
que pued~ 0 no incluirse en los contratos. Si los empleado
res estan Ilispuestos a negociar acuerdos sobre la proporcion 

de capital y mana de obra, los programas de aprendizaje y 
las condi( iones para la contratacion de trabajadores tempo
rales, la Icy no deberia prohibirlo. En un mercado de pro
ductos co mperitivo, el costo de esos acuerdos recaera prin
cipalmeme en la empresa y e! sindicato, y es muy probable 
que' ell 0 les indu1.Ca a formalizar acuerdos realistas. 

Tampoco suele ser necesario decretar que solo puede 
haber un sindicato por empresa. Si desean tratar con un 
solo sindicato para reducir al maximo el costo de las nego
ciaciones, los gerentes de la empresa deben convencer a los 
demas de que se unan para negociar en forma colectiva. 

Cuando se permire la formacion de otros sindicatos, se evita 
la posibilidad de que el unico exisrente en una empresa pro
mueva solamente los intereses de un pequeno grupo de rra
bajadores. En otros casos -por ejemplo, el de Bangla
desh-las reglamentaciones laborales estipulan que solo un 

sindicato puede actuar como agente de los ttabajadores en 
las negociaciones colecrivas y se establecen normas para la 

eleccion de ese agente entre todos los sindicatos de la 

empresa a intervalos regulares. 

Los sindicatos del sector publico y los monopolios naturales 

Es mas dificil asegurar que los sindicatos desempefien una 

funcion positiva cuando actuan en mercados no comperiti

vos como e! sector pllblico y los monopolios naturales (las 

empresas de electricidad, de telefonos, etc.). El costa social 

de una interrupcion del trabajo por parte de los bomberos, 

los agenr<:s de polida, los maestros, los enfermeros y los 

empleados de los servicios publicos de electricidad, telefo

nos 0 transporte puede ser muy alto. Los consumidores tie
nen pocas posibilidades de recurrir a orras Fuentes para 
obtener esos servicios. En consecuencia, una gran parte del 

costo de una huelga 0 un lockout recae sobre grupos no 
representados en las negociaciones colectivas. 

Las caracterfsticas especiales de las negociaciones labora
les en el sector publico planrean un diffcil dilema. ~Debe
dan las leyes proteger el derecho de los empleados publicos 

a la libertad de asociacion y de organizacion y su derecho a 
la huelga? ~Deberfan proteger en cambio el derecho del 
publico general a comar con servicios esenciales ininte

rrumpidos e impedir que la sociedad quede a merced de un 
pequeno grupo de funcionarios publicos? 

Las respuestas de las sociedades a estas cuestiones son 
muy variadas. En Bangladesh, los trabajadores del sector 
publico pueden formar sindicatos pero no negociar colecti
vamente. Los sueldos y salarios de los funcionarios publicos 
y los trabajadores de las empresas esratales son fijados par 
comisiones designadas por el gobierno. Sin embargo, esto 
no ha impedido que los empleados publicos organicen ile

galmente nacionales para ejercet presion politica 

sobre el gobierno a fin de obtener aumenros de salarios. En 
Malasia se permite la negociacion colectiva en el sector 

publico, pero el gobierno central se reserva el derecho de 

aceptar 0 rechazar el acuerdo final. Ademas, los sindicatos 

del sector publico de Malasia tienden a ser mas vulnerables 

a la presion gubernamental que los de Asia meridional. En 
los Estados Unidos no se reconocio el derecho a consrituir 

sindicatos a los empleados federales hasta 1962, yactual

mente estos todavia no tienen derecho a la huelga. En 
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muchos Estados tambien se niegd ese derecho a los emplea

dos estatales. En cambio, los empleados publicos de Espana 
tienen Iibertad para formar sindicatos, entablar negociacio

nes colectivas y organizar huelgas, siempre que continuen 
prestando un nivel mfnimo de "servicios esenciales" dehni

dos por ley. 

La solucion de los problemas que plantean los sindicatos 

estatales depende de la calidad de la legislaci6n laboral y de 
los procedimientos para el arreglo de controversias. Es 
aconsejable preYer, en las leyes laborales para eI sector 

publico, mecanismos para la soluci6n de controversias que 
no sean las huelgas y los lockouts. EI arbitraje por terceros es 

un ejemplo obvio. Las leyes laborales de Chile preven un 
tipo especial de arbitraje "basado en la of en a final" para 

resolver controversias en el sector publico, segun eI cual el 
arbitro esta. obligado a elegit entre la oferta final del 
empleador 0 la del sindicato. Esto alienra a las dos partes a 

presentar demandas razonables y a formular asi sus propios 
comratos. 

Los sindicatos y el mundo de la politica 
Todas las sociedades pluralistas consideran que la libertad 

de asociaci6n y de organizaci6n es un derecho humano 
bisico, y el movimiento sindical esta a menudo a la van
guardia del movimiemo en pro de una mayor apertura polf
tica y de la democracia. Pero muchos paises continuan res
tringiendo las actividades de los sindicatos. (En que forma 
ha afectado a] mercado de trabajo la limitaci6n de la liber

tad de asociacion y de organizacion? En los paises donde no 
hay sindicatos lib res, no se pueden determinar los salarios y 
otras condiciones de trabajo mediante la negociacion colec
tiva; en consecuencia, los gobiernos consideran necesario 
intervenir para fijar esas condiciones por la via administra
tiva. Como resultado de elio, muchos paises que han repri
mido la acci6n sindical han tenido politicas laborales muy 
distorsionadas. 

La lucha de los trabajadores polacos por la libertad en 
los afios ochenta fue un vivido recordatorio de que los sin
dicatos libres son esencialmente instituciones democraticas. 

Los dirigentes del movimiento Solidaridad estaban conven

cidos de que los sindicatos pluralistas podfan ser el agente 
catalizador de un sistema politico pluralista y que no podfa 

haber una sociedad libre sin sindicatos libres. Las negocia

ciones celebradas en la ciudad de Gdansk en agosto de 

1980, en que se trataron principalmente cuestiones labora

les, condujeron a la creaci6n del primer sindicato libre en 

un pais comunista. Result6 muy pronto evidente que un 
regimen autorirario y un sindicato libre no podian coexistir: 

los dirigentes comunistas prohibieron el movimiento Soli

daridad en 1982. 
Al igual que el movimiento Solidaridad, los sindicatos 

de trabajadores negros de Sudafrica die ron a una poblacion 

impotente la posibilidad de hacerse oir. Aunque los sindica-

tos se dedicaron principalmente a organizar a los trabaj<cdo
res para negociar cuestiones laborales, fueron sus activida

des polfticas las que atrajeron mas atencion. La intenci6n 

del gobierno sudafricano habia sido al principio desarroUar 
un sistema pluralista de relaciones entre trabajadores y 
empleadores en el que los sindicatos se ocuparfan exclus iva

mente de cuestiones laborales y las cuestiones polfticas (;ue

darian a cargo de los partidos politicos. Pero la experiencia 
de Sudafrica demostro tambien que los sindicatos libres son 
incompatibles con las practicas antidemocraticas; el movi

miento sindical negro se convirtio en punta de lanza de la 
lucha contra el apartheid. 

Muchos gobiernos siguen ejerciendo un estricto control 

sobre los movimientos laborales. Aunque un gran numero 
de paises ha ratificado eI Convenio 87 de la OlT, que 
garantiza la libertad de asociaci6n y de organizacion, ,lun 
no se ha logrado su plena aplicacion. Muchos paises niegan 

a los trabajadores eI derecho a organizarse fuera de estructll
ras oficialmente reconocidas y controladas. En respueS(a a 
las investigaciones de la OlT, los gobiernos han dado dis tin
tas explicaciones, no todas elIas convincentes, para justificar 

esa situaci6n. Un gobierno nigeriano declaro que su deci
sion de autorizar un solo centro sindical "respondia a los 

deseos de los trabajadores de amalgamar el gran numero de 
sindicatos existentes y las cuatro organizaciones centrales 
que habian existido anteriormente". EI Gobierno de Egipto 
trat<) de justificar el mono polio conferido por ley a la Fede

racion Sindical de Egipto explicando que "representa el 

deseo de los trabajadores y responde a las necesidades de 
muchos paises, incluidos los pafses en desarrollo". Y eI 
Gobierno de Seychelles informo a la OIT que eI monopolio 
legal de la Union Nacional de Trabajadores se habfa estaiJle

cido "tras la disolucion volunraria de todos los sindicatos". 
En ausencia de sindicatos libres y de mecanismos de 

negociacion colectiva, muchos gobiernos se consideran 
obligados a conceder privilegios especiales a los trabajad;lres 
del sector formal y a establecer reglamentaciones labor ales 
que les favorecen. Esto es especialmente cierto cuando los 
gobiernos necesitan el apoyo politico de grupos urbanos 

fuertes para mantenerse en el poder. As! es como se han 

producido graves distorsiones en los mercados de trabajn de 

muchos paises que han reprimido a los sindicatos. EI sobre

empleo en el sector publico, el salario minimo elevado V la 

restricci6n de los despidos -politicas adoptadas en eI 
Congo, Kenya, eI Sudan, Tanzania y Zambia en los a5.os 

sesenta- reflejaban las realidades politicas de los gobiernos 

que asumieron eI poder y reprimieron los sindicatos des
pues de la independencia. En los afios cincuenta y sesema, 

el Presidente Gamal Abdel Nasser de Egipto, que necesilaba 

eI apoyo de la clase media urbana, prometi6 empleos en la 

administraci6n publica a los hijos de esa clase media que 

recibieran un titulo universitario. En Bangladesh, en los 

afios ochenta, el General Hussain Mohammad Ershad, que 



necesitaba rambien el apoyo de los trabajadores de las zonas 
urbanas, negoci6 con la federaci6n nacional de sindicatos y 
convino en aumentar los salarios del sector publico, las 
indemnizaciones por despido, las prestaciones y los benefi
cios no salariales. 

No todos los paises que reprimieron los sindicatos adop

raron polfticas laborales ineficientes -Corea antes de 1987 
es un ejemplo norable- ni rodos los paises que permitie
ron el libre funcionamiento de los sindicatos obtuvieron 
buenos resultados. Pero las probabilidades de que los 

gobiernos aprueben teyes laborales inencientes tal vez sean 
mayores (uando no se protege el derecho de los trabajado

res a hacerse representar. Los analisis empiricos revelan que 
cuando SI;; reconocenlos derechos politicos -que casi siem
pre van a la par de la libertad sindical- hay menos dua

lismo en los mercados de trabajo y se promueve eI desarro
llo del sector formaL Algunos paises de Asia oriental que 

CAPITULO 13 
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L
AS CAIDAS SUBITAS DE LA RENTA DEL TRABAJO 

pueden tener un profundo efecto en el nivel de 
vida de los trabajadores y sus familias. EI desem
pleo, la discapacidad y la vejez son causas impor

rantes de pobreza tame en los paises industriales como en 
los paises en desarrollo, y de la agudizaci6n de la pobre7A 
para los que ya son pobres. En las economias en transici6n 
es particularmente importante tamar medidas para hacer 

frente a esos La mayoda de las sociedades han 

ideado formas de hacer frente a la amenaza que entrana 

para eI nivel de vida la disminuci6n prevista 0 imprevista 

de los En muchos casos, ello consiste en una com

binaci6n del ahorro privado, mecanismos tradicionales de 

apoyo y obligaciones de los empleadores. Los gobiernos 

intervienen cuando estas soluciones de tipo informal 0 pri
vado resultan insuficientes. Los hogares pueden tener din
cultades en obtener prestamos para compensar la reduc

cion temporal del ingreso que obtienen de su trabajo. Los 

mecanismos comunitarios de apoyo se desmoronan 

restringieron Ia acrividad de los sindicatos lograron no obs
tante un rapido aumento del empleo en el sector formal 
con s610 una leve tendencia al dualismo, pero estos casos 
parecen ser una excepci6n. . .. 

La denegaci6n de los derechos de los trabajadores no es 

una condici6n necesaria para eI aumento de los ingresos. Es 
posible determinar las condiciones y polfticas que permiten 
a los sindicatos libres fomentar el desarrollo en lugar de obs
raculizarlo. Es probable que los sindicatos tengan un efecto 

positivo en la eficiencia y la equidad y que sus posibles 
repercusiones negativas se reduzcan al minimo si existen 

mercados de productos competitivos, si se celebran nego
ciaciones colectivas a nive! de las empresas 0 las fiibricas y si 
las leyes laborales protegen el derecho de los rrabajadores 
a afiliarse al sindicato de su elecci6n 0 a no afiliarse a 

ninguno. 

• 
S 1 

cuando hay conmociones a nivel de la comunidad 0 de 
toda la economia, y tienden a debilitarse con la urbaniza

ci6n y cuando la instituci6n de la familia extensa pierde 
importancia. Los mercados privados en los cuales se pue
den obtener seguros de desempleo y de invalidez y pensio
nes para la vejez son muy limitados 0 no existen, en parte 
debido a efectos de incentivo conrraproducentes, como la 
selecci6n adversa (solamente compran seguros los que tie
nen probabilidades de necesitarlos), y a riesgos morales 

(una vez asegurada, una persona tiende a evitar menos los 

comportamientos riesgosos). 

~C6mo pueden los gobiernos lIenar las lagunas que 

dejan los arreglos de tipo tradicional y los basados en el 

mercado? En este capitulo se examina la forma en que los 

gobiernos de los paises de ingreso bajo y mediano pueden 

ayudar a las familias a hacer frente a los riesgos del mercado 
de trabajo en el sector informal y formal y se senalan tam

bien las dincultades con que tropiezan los gobiernos en este 

campo. 

S 
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Seguridad de los ingresos para los trabajadores 
del sector infonnal 
Para los rrabajadores del sector informal de las zonas rurales 
y urbanas, el riesgo de su ingreso es mucho mayor 
que para los del sector moderno. Pero, para el Estado, esos 
trabajadores constituyen tambien eI grupo mas dificil de 
proteger. La perdida del ingreso esra asociada sobre todo a 
la perdida del empleo, que puede ocurrir porque no hay 
trabajo -debido a cambios estacionales 0 a cambios mis 
permanentes en la demanda- 0 debido a 1a incapacidad de 
trabajar, por causa de una discapacidad fisica, una enferme
dad 0 la vejez. En los paises de ingreso bajo y mediano, la 
gran mayorfa de los trabajadores depende de arreglos de 
tipo tradicional para asegurarse contra esos riesgos, pero los 
gobiernos suelen intervenir para complementarios. Los pro
gramas de obras publicas, cuando escin bien disefiados, evi
ran la sustitucion de las transferencias privadas; se han utili
zado con frecuencia para reducir los riesgos a que estan 
expuestos los trabajadores del sector informal. 

El apoyo de la comunidad y las transferencias privadas 

En el sector informal, las relaciones entre empleadores y tra
bajadores se rigen por costumbres y tradiciones sociales. 
Para los asalariados, los arreglos informales de empleo 
induyen a menudo un cierro grado de seguridad y distribu
cion del riesgo, ya que los empleadores convienen en pagar 
a los trabajadores un salario fijo mientras siguen empleados, 
independientemente de las flucruaciones de la demanda, 
estacionales 0 de otra indole. Es tambien corriente que los 
empleadores concedan presramos a los trabajadores que 
deben hacer frente a gastos imprevistos 0 ayuden a los de 
mas edad 0 a los que no pueden trabajar por razones de 
salud. Este tipo de apoyo nunca es objeto de un acuerdo 
formal por anticipado. en muchos paises, los com pro
misos no formales de los empleadores son una parte impor
tante de c6digos de conducta socialmente aceptables, sobre 
todo en las zonas rurales. 

La ayuda financiera de los miembros de la familia sigue 
siendo la principal forma de apoyo y redistribuci6n de los 
ingresos en los paises en desarrollo. La familia extensa es 
una fuente importante de ingresos suplementarios y seguri
dad para eI trabajador y su familia inmediata. Por ejemplo, 
en una muesrra de familias pobres de las zonas urbanas de 

EI Salvador, el 33% recibia transferencias privadas que 
constitufan el 39% de su ingreso total (Cuadro 13.1). En 
Malasia, las transferencias privadas equivalfan a casi la 
mirad del ingreso del quintil de hogares mas pobres. Casi 
tres cuartas partes de las familias rurales de Java (Indonesia), 

hacian transferencias privadas a orras familias. 
Ademas de reducir la desigualdad de los ingresos, las 

transferencias privadas desempenan una funcion de seguri
dad importante: proporcionan apoyo en la vejez y amorti
guan los efectos de la discapacidad, las enfermedades y el 

desempleo. En la mayorfa de los paises en desarrollo, e.pe
cialmente en las zonas rurales, los mas ancianos depen den 
de los j6venes para complementar sus ingresos. De he;:ho, 
una de las razones para tener hijos es asegurarse eI sosten en 
la vejez. En esrudios realizados en Kenya y el Peru se com
probo que mi~ del 25% de las transferencias estaba consti
ruido por donaciones de los hijos a sus padres. Otros datos 
indican que las familias con miembros discapacitados, 
enfermos 0 desocupados reciben mayo res transferencias. En 
un esrudio realizado en eI Peru se observ6 que los enfermos 
reciben mas ayuda, y los esrudios del Peru e Indonesia 
muestran que la desocupacion aumenta considerablemente 
la probabilidad de recibir una transferencia y el monro de 
esa transferencia. 

Programas de obras publicas 

Los programas de obras publicas pueden complementar la 
ayuda de Fuentes privadas destinada a los pobres que no tie
nen empleo, siempre y cuando los beneflciarios esten dis
puestos a rrabajar por un salario bajo. EI salario bajo actua 
como mecanismo de auroselecci6n, porque solo los verda
deramente necesirados aceptaran rrabajar por tan poco. 
Estos programas son especialmenre apropiados en epocas 
de recesi6n, cuando no existen orras oporrunidades de 
empleo. Tambien 10 son en las zonas rurales en las tempo
radas de poco trabajo y, como beneflcio secundario, permi
ten construir 0 manrener obras de infraestructura impor
tantes. Por ejemplo, en Etiopfa, los participanres en los 
ptogramas han trabajado en la construcci6n de carre teras y 
en operaciones para combatir la erosion de los suelos. En 
los Estados Unidos, la Administraci6n de Obras PubHcas 
dio empleo a casi un 20% de rodos los trabajadores del pais 
durante la gran depresion de los anos treinra, 10 cual prnba
blemenre haya sido, hasra el dfa de hoy, el uso mas impor
tante de los programas de obras publicas como forma de 
socorro en los paises industriales. 

Muchos paises en desarrollo tambien han urilindo 
enensamenre los programas de obras publicas. EI pro
grama de "alimentos por trabajo" de Zimbabwe y el Fondo 
Social de Emergencia de Bolivia proporcionan un mfnimo 

de trabajo y alimentos a algunos grupos pobres. EI plan de 
garantia de empleos del estado de Maharashtra (India) uti
liza la via rributaria para redistribuir los ingresos dt las 

zonas urbanas mas ricas, en particular Bombay, a los polxes 

que rrabajan en las wnas rurales. Chile introdujo impor
tantes programas de obras publicas financiados por el 
gobierno durante las recesiones de mediados de los afios 
setenra y comienzos de los ochenra. AI igual que en la 

India, el principal objetivo de los programas de Chile era 
crear empleos: en el peor momenro de la recesion de 
comienws de los afios ochenta, esos programas proporcio
naron trabajo a mas del 10% de la poblaci6n activa. Para 
diciembre de 1988, un ano despues de la vigorosa recupe-



racion economica de Chile, ese porcentaje se habia redu
cido a menos del 0,1%. 

Los programas de obras publicas suelen tener mas pro
babilidades de exito cuando la mana de obra es relativa
mente m6vil y cuando hay una tradici6n de trabajo comu
nirario. Cuando los trabajadores pueden trasladarse de un 
lugar a orro, la ubicacion de los programas se puede deter
minar principalmente por la calidad de los proyectos. Los 

trabajadores pobres que buscan empleo publico general
mente eSlan dispuestos a trasladarse, por 10 menos por un 
tiempo, para obtenerlo. Pero si la mano de obra tiene poca 
movilidad, esos programas son men os eficaces. Por 
plo, algunos estudios indican que en China esta ha sido la 

razon por la cuallos programas estatales de obras publicas 
no han beneficiado tanto a los pobres. La participacj()ll de 
la comunidad aumenta considerablemente las probabilida
des de exito de los programas. En estudios realizados en el 
Niger y el Senegal se observo que las colectividades con una 

fuerte tradicion de empleo comunitario pueden ayudar a 
movilizar a los trabajadores y facilitar la produccion de 
bienes pub Ii cos, por ejemplo, mediante la cria de ganado en 
terrenos de propiedad comun 0 mediante simples planes de 
asistencia vecinales. 

En estos programas, la cuantia de los salarios es impor
tante para determinar la medida en que benefician a los 
necesitados. Un salario alto puede atraer a trabajadores que 

no son tan pobres y, dado 10 limitado de los presupuestos, 
reducir la disponibilidad de empleos para los verdadera
mente desamparados. EI programa de Maharashtra, en la 
India -cuyo fin es garantizar empleo a quienes 10 solici
tan- pone de relieve la importancia de la cuantia de los 

salarios para el exito de los programas de obras publicas. 
Durante sus primeros 15 afios de existencia, los salarios 
pagados fueron iguales a los prevalecientes para los trabaja
dores agrfcolas ocasionales no calificados. Pem en 1988 el 
salario minimo legal se duplico y los salarios aumentaron 
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marcadamente. Estos aumentos, combinados con presiones 

presupuestarias, practicamente e1iminaron la garanda de 
empleo al aDO siguiente. 

La mayorfa de los programas de obras publicas tienen 
dos objetivos: socorrer a los trabajadores necesitados y crear 
un bien publico. Para ]ograr ambos objelivos, los programas 

deben administrarse en forma flexible, adaptarse a los cam
bios que se producen en eI mercado de trabajo y, sobre 
todo, tener [a capacidad de aumentar rapidamente eI 
numero de empleos en tiempos de crisis. Esto implica que 
es preciso mantener en reserva una cantidad considerable 

de proyectos con un orden de prioridad bien definido. En 
epocas norm ales, solo se deberfa llevar a cabo un programa 
basico de inversiones de alto rendimiento. Durante una cri

sis, se podrfa emonces aumentar eI mimero de puestos de 

trabajo ejecutando orros proyectos de menos prioridad. 

Seguridad de los ingresos en el sector formal 
Las disposiciones encaminadas a distribuir los riesgos 

son corrientes en los contratos de trabajo del sector formal. 
Pero las soluciones del sector privado resultan a menudo 
insuficientes cuando se producen conmociones en toda la 
economia 0 cuando hay fallas en los mercados de seguros; 
por esa razon, la mayoria de los gobiernos preven algun 
tipo de medidas para asegurar eI ingreso de los trabajadores 
del sector formal. Es sumamenre importante que estos 

programas esten bien formulados. Existe eI gran riesgo de 
que los primeros beneficiarios de los programas de seguri
dad social, que son generalmeme los trabajadores en situa

cion relativamente desahogada, 10 sean a expensas de ()(ros 

uabajadores. 

Prestaciones de desempleo 

Casi todos los paises industriales con economfa de mer

cado, as! como los de Europa oriental y la antigua Union 
Sovietica, cueman con sistemas de prestaciones de des em
pleo. Esos paises deben encarar dos cuestiones importantes: 
como financiar dichos sistemas, y que medidas tomar para 
no distorsionar los incemivos y disuadir a los desocupados 

de buscar rrabajo. 

Desde el pumo de vista de la efieiencia, los planes de 

prestaciones de desempleo deberian exigir que todos los tra

bajadores financiaran eI costo de su propio seguro mediante 

eI pago de impuestos -aplieados a ellos mismos 0 a sus 

empleadores, que traspasarian luego la carga a los trabajado

res en forma de salarios mas bajos. La tasa de esos impues

tos variarfa segtin la probabilidad que tuviera un trabajador 

de perder su empleo. Sin embargo, en la practiea, la mayo

ria de los paises financian las prestaciones de desempleo a 

traves de un impuesto fijo sobre la nomina de pagos, 10 que 

implica que los empleadores estables y sus trabajadores 
financian las de los empleadores mas inestables. Los Estados 

Unidos tratan de resolver este problema utilizando un sis-

tema que tiene en cuenta la experiencia: el seguro de desem
pleo se financia mediante un impuesto sobre la nomina 
de pagos que varia con sujecion a un limite minimo y 
maximo segun la probabilidad de que el empleador despida 

a sus empleados y haya necesidad de utilizar las prestacio

nes. AI aumentar el costo del seguro de desempleo pam las 
actividades que generan mas desocupaeion, este sisr-:ma 
establece automaticameme un vinculo emre las emradas y 
las salidas de fondos y fomenta modalidades de empleo mas 

estables. Pero estos sistemas son muy complejos desde el 
punto de vista administrativo. 

Si las prestaciones de desempleo son generosas, puede 
ocurrir que algunos trabajadores no busquen trabajo activa
mente 0 no acepten of en as de empleo que no estan a la 

altura de sus aspiraciones. Los paises procuran resolver este 
problema modificando la duracion y el monto de las presta

eiones de desempleo. La fraccion del sueldo que se recm
plaza suele disminuir durante el perfodo en que se paga la 
prestaeion, con 10 que aumenta gradualmente el incemivo 
para que el rrabajador encuentre empleo. Las oficinas de 
seguros de desempleo pueden exigir que los beneficiarios 
aeepten ofertas de trabajo, asistan a cursos de capacitaci()n 0 

eobren las prestaeiones en persona; algunas no pagan pres
taciones a los que abandonan volumariamente su empleo. 

De la experiencia de los paises industriales en 10 que res

pecta a las prestaciones de desempleo se desprenden dos 
principios basi cos: en la medida de 10 posible, las prestacio
nes deben estar vinculadas a la busqueda de empleo, :' es 
preciso evitar que los desocupados lIeguen a depender en 
forma permanente de elias. La mayoria de paises limit a la 
duracion de las prestaciones, en la esperanza de acortar asi 
los pedodos de desempleo y reducir esa dependencia. Por 10 
general, se sigue proporcionando a los beneficiarios un 
minimo de asistencia social cuando ya no tienen dere&o a 

recibir prestaciones para evitar que simplemente caigan en 
la pobreza. Esta asistencia se combina a veces can algun 
tipo de capacitacion, a fin de proporcionar apoyo econ6-
mico a los desocupados y aumentar al mismo tiempo las 
probabilidades de que vuelvan a emplearse. 

Regfamentaciones sobre segttridad del empleo 

Los paises en desarrollo rara vez utilizan sistemas de presta

ciones de desempleo porque su administraci6n es compleja 

y costosa. En cambio, muchos han aprobado reglamema

ciones sobre seguridad del empleo que hacen que resulte 

diffcil para las empresas despedir a sus trabajadores. Es posi

ble que esas reglamentaciones sean realmente necesarias 

para combatir las practicas injustas, pero eI exceso de 
mentacion puede desalentar la creacion de empleos. Algu

nos expertos sostienen que las disposiciones sobre seguridad 

en el empleo del Brasil, la India, el Perll y Zimbabwe han 
hecho que los empleadores del sector formal se muemen 

mas eautelosos a contrarar trabajadores permanentes, ralon 



por la cual el proceso de creacion de empleos en eI sector 

formal ha sido mas lento. Es posible que al obstaculizar ese 

proceso, el exceso de reglamentacion proteja a los que ya 
tienen empleo asalariado a expensas de los desocupados 0 

de los que trabajan en el sector informal 0 rural. 

La legislacion sobre seguridad en el empleo trata gene

ralmente de desalentar los despidos arbirrarios imponiendo 

ciertas responsabilidades a los empleadores que despiden a 

trabajadores sin JUSta causa. Las leyes de Mexico obligan a 

los emple.ldores a dar un mes de preaviso a los trabajadores 

que van ,I despedir y a pagar una indemnizacion minima 

equivalen:e a tres meses de sueldo. 5i la causa no se consi

dera justa. la indemnizacion aumenta a razon de 20 dias de 

salario por cada afio de servicio. Se pueden plantear proble

mas si, como ocurre en muchos paises, se entiende por justa 

causa solameme la mala conducra grave y no se admiren 

razones economicas. En estos palses, la reesrructuraci6n de 

las empre,as tiende a producir conflictos graves entre rraba

jadores y empleadores y un gran desperdicio de recursos. A 

menudo los conflicros se llevan a los rribunales, 10 cual 
causa inc( rtidumbre acerca de las prestaciones que efectiva

mente rec ibiran los rrabajadores despedidos. 

Sri Lal1ka constituye arro ejemplo de reglamentaciones 

sobre seguridad en el empleo que pueden obstaculizar el 

fimcionamiento del mercado de rrabajo. Ademas de exigir a 

los empleadores que paguen indemnizaciones y hagan apor

res a un fondo de prevision, las leyes de Sri Lanka limiran 

estrictam< nte el poder de las empresas de despedir a los tra

bajadores. Las cmpresas con mas de 15 empleados no pue

den despedir a esros por razones no disciplinarias sin el con

semimiento escrito de los afecrados. Para obrener ese 

consentimiento, las empresas, por 10 general, se yen obliga

das a pagar indemnizaciones mucho mayores que 10 que 

exige Ia ley. En estas circunstancias, no es sorprendente que 

muchas empresas contra ten trabajadores por dia 0 en forma 
ocasional 0 recurran a la subcontratacion. 

Indemnizaciones por despido 

En lugar de imponer reglamentaciones restrictivas sobre 

seguridad del ingreso, muchos palses procuran responder a 

las preocupaciones rcales de los trabajadores del sector for

mal exigiendo que las empresas paguen a los empleados 

despedidos una suma fija como indemnizacion. En condi

ciones ideales, el monto preciso de esa indemnizacion debe

ria negoeiarse entre trabajadores y empleadores y el 
gobierno solo deberia ejercer ciena supervision para asegu

rar Ia equidad. Los rrabajadores que se beneficia ran con este 

sistema normalmente pagarfan al menos parte de su cosw, 
ya sea directa 0 indirectamente, en la forma de salarios mas 

bajos. Pero esw rara vez oeurre; en cambio, la mayorla de los 

paises establecen por la vIa administratiya indemnizaciones 

fijas, que suelen ser demasiado altas. 5i los salarios fueran 

wtalmenk flexibles, esro no serla un problema porque los 

empleadores compensarfan eI costo elevado de los despidos 

reduciendo los salarios. Pero si los salarios son rigidos, eI 
cosw adicional que deben pagar los empleadores puede 
desalentar el emple<). En algunos palses, los empleadores y 

los trabajadores procuran eludir este requisito utilizando 

conrraws a plazo fijo 0 por dia, con 10 que se frustra por 

completo eI proposito de Ia legislacion. 
No es facil determinar el monto de las indemnizaciones 

por despido que dada una proteccion adecuada a los traba

jadores sin constituir una carga excesiya para las empresas 

que necesitaran despedir personal. No hay una formula 

magica para lograr ese equilibrio, pero la negociacion colec

tiva entre los empleadores y los sindicaros libres puede tener 

resultados mas positivos que los decreros del gobierno. Los 

empleadores y los representantes de los trabajadores deben 

estar aurorizados para negociar la rotalidad de la remunera

cion y para transar entre indemnizaciones mas alras y sala

rios mas bajos 0 condiciones de trabajo menos arractivas. 

Segun este sistema, las leyes laborales esrablecerlan el princi

pio de la seguridad del ingreso mediante el pago de indem

nizaciones y ral vez fijarian un nivel maximo, permitiendo 

que eI monto exacro variara segUn la empresa. La fimci6n 

del gobierno consistiria en asegurar que se protegiera el 

derecho de los trabajadores a la negociacion colectiva y en 

ayudar a resolver conrroversias. Los acuerdos concertados 

de esta manera tenddan mas probabilidades de equilibrar el 

deseo de seguridad de los trabajadores con las realidades del 

mercado y sedan mas faciles de hacer cumplir que las medi

das legislativas sobre indemnizaciones por despido. 

Oua posibilidad seria que los gobiernos decidieran 

pagar ellos mismos las indemnizaciones por despido y 

financiarlas con cargo a los ingresos generales. EI nive! al 

que se fijaran las indemnizaciones no tendrfa enronces nin

gUn efecto en el empleo 0 los salarios en las empresas; sedan 

en cambio los contribuyentes quienes subvencionaran a los 
trabajadores afectados. Pero este enfoque plantea graves 

problemas, porque crca un incentivo para que haya un gran 

movimiento de personal en las empresas y entre los rrabaja
dores. Podda, por ejemplo, alemar a las empresas a despedir 

trabajadores en epocas de poco trabajo y a volver a contra

tarlos cuando repunta la actividad, ya que el gobierno paga
ria el costa de los despidos. 

Datos empiricos 

Muchos observadores opinan que las reglamenraciones rela

tivas a la seguridad en el empleo y el pago de indemnizacio

nes por despido aprobadas en muchos palses europeos y 

palses de ingreso bajo y mediano han conrribuido a reducir 

la creacion de empleos. Pero son muy pocos los estudios 

emplricos que confirman esra opinion, y menos las yeces en 

que se ha (rarado de calcular la magnitud de ese efeeto. Los 

datos de los palses industriales donde se hacen cumplir 

estricramenre esas reglamentaciones no son concluyenres. 
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Un amilisis de la industria siderurgica europea en decaden

cia, realizado en 1991, revelo que las estrictas garantias de 
seguridad en el empleo habian producido menos perdidas 
de empleos en los paises del continente que en el Reino 
Unido, donde las polfticas eran mas liberales. Por otra 

parte, la experiencia de Espafia muestra que la liberalizacion 
de las reglamentaciones sobre seguridad en eI empleo pro
dujo un au memo del empleo. La imroducci6n en 1980 de 
la opcion de los comraros a plazo fijo, y su ampliacion en 
1984, condujo a un au memo general del empleo --que 

consisti6 casi exclusivameme en trabajadores con contratos 
a plaw fijo- mas rapido de 10 que se habfa previsto sobre 
la base de las tendencias ameriores de la producrividad y la 
expansion de la producci6n. 

Un analisis de las estricras reglamemaciones de seguri
dad en el empleo vigemes en la India y Zimbabwe --que 

exigen que las empresas obtengan eI consemimiento previo 
del gobierno ames de despedir a los trabajadores- revel6 
que las empresas del sector formal no podian traspasar el 
costa de esas reglamemaciones a sus trabajadores a causa de 
las rigideces del sistema salarial y por ello contrataban 

menos trabajadores. En el anaIisis se estimaba que, en pro
medio, las reglamemaciones hab!an reducido el empleo en 
el sector formal en un 18% en 35 industrias de la India y en 
un 25% en 29 indus trias de Zimbabwe. 

Un estudio de los mercados de trabajo rurales del nor
deste del Brasil proporciona mas datos sobre el posible 
efecro negativo de la legislaci6n relativa a la seguridad en eI 
empleo. La Ley de Trabajo Rural del Brasil de 1963 dispo
nia que los comratos de trabajo agricola debfan cumplir 
cierras norma.~ mfnimas, induido eI pago de indemnizacio
nes por despido. Es posible que esto haya Ilevado a las 
empresas a comrarar rrabajadores remporales (ocasionales) 
en lugar de permanentes. Aunque en los afios sesenra eI 
empleo en la regi6n aumem6 en terminos globales, el de 
carkter permanente disminuyo del 45% al 39% del 
empleo en la temporada de mas actividad. Esta disminu
cion se invirti6 en los afios setema, y el poreemaje subi6 a 
65% en los afios ochenta. Pero en el estudio se sostiene que, 

si no hubiera habido reglamenraciones sobre el pago de 

indemnizaciones, el empleo permaneme habrfa aumemado 

durante todo el pedodo, y se l1ega ademas a la conclusion 

de que la legislacion del Brasil posiblemenre haya sido con

traproduceme, porque tuvo el efecto de reducir los contra
tos permanentes en forma significativa. 

No en todos los estudios se concluye que las reglamenta

dones sobre seguridad en eI empleo y pago de indemniza

dones por despido cienen consecuencias negativas para eI 
empleo en eI sector formal de los paises en desarrollo. Por 

ejemplo, casi todas las empresas de Malasia incluidas en una 

encuesta de la aIT declararon que Ia.~ leyes sobre seguridad 

en e1 empleo no tenlan ningun efecto en ese senrido. Pero 
los efectos negativos que puede tener el alto costo de los 

despidos en el sector formal han lIevado a varios pais,~s a 
reconsiderar su legislacion. El Senegal ha revisado su codigo 
laboral para reducir eI costa de los despidos. La Argemina 
afiadio "causas economicas" a la lista de razones valederas 

para los despidos en sus leyes sobre seguridad en el empleo. 
En una serie de reformas iniciadas en 1978, Chile ha limi
tado una y orra vez la indemnizacion que pueden redbir los 
trabajadores con arreglo a dictamenes judidales. 

Programas de ayuda para los que 
no pueden trabajar 
EI empleo en obras publicas y eI seguro de desempleo no 
tienen ninguna urilidad para las personas a las que su inva
lidez 0 su edad avanzada les imp ide trabajar. En la mayo ria 
de las sociedades, los discapacitados y las personas de edad 
que no tienen experiencia de trabajo en el sector formal 

dependen principalmente de las estrucruras de apoyo fami
liar y comunitario. Sin embargo, algunos mecanismos mas 
institucionalizados de ayuda para personas pobres que: no 
trabajan han dado buenos resultados. Tal es el caso, en Ban
gladesh, del programa de ayuda a los grupos vulnerables, 

por el que se suministran cereales alimentarios a aproxima
damente medio millon de mujeres y ninos en las zonas 
rurales. El programa se concentra en las regiones de alto 
riesgo y depende de los dirigentes locales para identificar a 
los mas necesitados. En el estado de Kerala, en la India, 

existe un programa de ayuda para trabajadores agricolas 
basado en la verificacion de los medios de vida que propor
dona a los benefidarios una modesra pensi6n para cubrir el 
costo del cuidado a domicilio de las personas de edad, f:>ero 
que no sustituye a los mecanismos de apoyo tradidonales 
que han resultado muy utiles. 

Para los trabajadores del sector formal y en las socieda
des mas pr6speras, incluidos muchos pafses en transicion, 
los sistemas instirucionalizados de asistenda social, presta

ciones de invalidez y pensiones suelen ser la principal fuente 
de sustento para los que no pueden trabajar. Los sistemas de 
prestaciones de invalidez y pensiones revisten en pane la 
forma de programas de seguros, vinculados a los conrratos 

de trabajo mediante pagos que efectuan los empleadores () 

los trabajadores. Esta vinculacion de las prestaciones ,l las 
aportaciones hechas directamente por el trabajador 0 e:1 su 

nombre es importante; de 10 contrario, se corre el riogo, 

por ejemplo, de que el trabajador pase al sector informal 0 

se convierta en trabajador ocasional para no tener que beer 

esos pagos. Esto puede causar la insolvencia de los sistemas 

y dar lugar a transferencias de redisrribucion. Los pLllles 
generosos de pensiones 0 prestaciones de invalidez tam bien 

pueden inducir a los trabajadores a rerirarse antes de 10 nor
mal. En un estudio reciente del Banco Mundial en el que se 

examinaban los problemas de la vinculaci6n y la distorsi6n 

de los incentivos con respecto a las pensiones, se llegaba a la 

conclusion de que muchos de esos planes no eran viables y 



que la evasion era un grave problema en paises como 
Jamaica, Rwanda, el Uruguay y Turquia. Es probable que, 
en este selltido, muchos paises de Europa oriental y la anti
gua Union Sovietica se encuentren al borde de una crisis. 
Otro problema es el de focalizar las prestaciones en los que 
verdaderamente las necesitan. En los paises prosperos se 

suele utili;t,ar sistemas de prestaciones basados en la verifica

cion de los medios de vida, pero los costos administrativos 
son muy altos. En la mayoria de los paises de ingreso bajo y 
mediano, resultan mas pr;kticos los sistemas donde el pago 
de presta( iones depende de algun acributo estrechamente 
relacionac 0 con la necesidad --como la viudez, el hecho de 

que la fam ilia este encabezada por un solo progenitor 0 una 
discapacicad grave. 

••• 
Casi todos los gobiernos participan activamente en los 

esfuerzos por garantizar la seguridad del ingreso, pese al 
riesgo de \lue ello desaliente la expansion del empleo en el 

CAPITULO 14 

L
OS GOBIERNOS OMNIPRESENTES HAN PASADO 

de moda. A medida que los paises de todo el 
mundo avanzan hacia la apertura de los merca
dos y la reduccion de las reglamentaciones, 

muchos estan tambien reconsiderando eI papel del Estado 
en la vida economica. Aunque un gobierno dinamico es 
necesario para apoyar un modelo de desarrollo con orienta
cion de mercado y basado en un uso intensivo de la mano 
de obra, e~to significa a menudo que eI Estado debe inter
venir menos, adoptar nuevos enfoques y ser mas eficiente. 
El tamafio de la administracion publica varia mucho de un 

pais a otro (Grafico 14.1). Pero aunque todos los paises tie

nen maestros, agentes de polida, burocratas yempleados 

publicos dedicados y competentes, la administracion 
publica se considera en general poco motivada e improduc

tiva. Inspirados por las economfas de Asia oriental, donde 

la cficiencla de la administracion publica ha contribuido al 

desarrollo economico, los paises en desarrollo de Africa y 
America latina, asf como las economfas que antes eran de 

planificaclon centralizada, estin procurando mejorar la 

calidad de su sector publico para que asuma mas responsa-

sector formal. Muchos han logrado buenos resultados. Los 
programas de obras publicas son con frecuencia un instru
mento poderoso para asegurar un ingreso a los trabajadores 
desempleados del sector informal y rural y para comple
mentar los mecanismos de ayuda basados en la comunidad 

y orras redes de seguridad para los pobres. Los paises de 

ingreso bajo y mediano cuya capacidad administrativa es 
limitada tienen mas exito con los planes basados en el pago 
de indemnizaciones por despido a los trabajadores del sec
tor formal, determinadas preferiblemente mediante nego

ciaciones colectivas, que con los planes de seguro de desem
pleo. La experiencia muestra que estos diferentes tipos de 

planes, as! como los sistemas de pensiones, tienen buenos 
resultados cuando en su mayor parte se financian a si mis
mos, cuando hay una estrecha correspondencia entre los 

que pagan y los que se benefician y cuando reducen al 
minimo los incentivos para dejar de trabajar, pasar al sector 
informal 0 dedicarse al trabajo ocasional. 

I 
bilidades, actue en forma mas transparente y responda 
mejor a las necesidades de la sociedad. 

~Como se puede mejorar la administracion publica? 
Para responder a esta pregunta, en este capitulo se exami
nan las politicas de remuneracion y empleo de los gobier
nos y sus sistemas de incentivos. Tambien se analizan refor
mas que pueden mejorar la eficiencia y la capacidad de 
adaptacion de los empleados del sector publico y las razo
nes POf las cuales ciertos obstaculos economicos y politicos 
pueden dificultar la aplicacion de esas medidas. 

;,Por que funcionan mal los organismos estatales? 
El suministro deficiente de bienes y servicios publicos esen

ciales es algo muy corriente. iPor que es tan comun que los 

empleados publicos, especial mente los de paises de ingreso 

bajo y mediano, sean improductivos? La mayoria de las res

puestas a esta pregunta se encontraran en la relacion que 

existe entre el caracter especial de la administracion publica 

-que dificulta la vigil an cia y la medicion del producto

y e1largo historial de polfticas de personal erroneas y mio

pes que han adoptado los gobiernos. Los maestros de 

r 
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escuela desmoralizados no pueden dar una buena educa
cion a sus alumnos. Los medicos muchas veces rienen que 
complememar de algun modo los magros sueldos que paga 
el E,rado yen consecuencia no esnin disponibles para aten
der a los pacientes pobres. Y algunos burocratas esran mas 
interesados en recibir comisiones sobre contratos de com
pra que en velar por la ejecucion eficiente de proyecros de 

infraestrucrura de vital importancia. 

Medir la calidad y cantidad de los servicios publicos 
prestados es una tarea diffcil, como tambien 10 es la de eva

luar a los trabajadores sobre la base de sus logros personales. 

En las esferas de la salud y Ia educacion, por ejemplo, los 

empleados publicos estan mucho mas abrumados par mul

tiples objetivos -asegurar la equidad y aliviar la pobreza

que sus homologos del sector privado. Ademas, tal como 
ocurre en orras burocracias que mamienen un comacto 

directo con la poblacion -Ia policfa, los tribunales y los 

servicios de extension agricola y es imposible super

visar en forma directa y cominua a los empleados porque 
estos interactuan con el publico diariamente y en forma 

individual. En consecuencia, es diffcil evaluar y premiar la 

comribucion de cada trabajador. Complica la siruacic.n el 
hecho de que los empleados publicos tienen multiples 
oportunidades de medrar y de eludir sus responsabilidades 
(Recuadro 14.1). 

Las malas poliricas de remuneracion y empleo agravaron 
estos problemas durame las crisis economicas de los anos 
setema y ochenta. Muchos gobiernos usaron sus limitados 
recursos para contratar mas personal, en lugar de asegurar 
un sueldo adecuado y orras prestaciones a los ya empleados. 
En muchos casos, los sistemas basicos de remuneraci6n se 
desmoronaron y los trabajadares del sector publico se vie
ron obligados a recurrir a fuemes cuestionables de ingreso, 

como los pagos en especie, los privilegios especiales, el plu
riempleo y la corrupcion. En algunos casos, los donames 
exrranjeros que financiaban los sueldos del personal de cier

toS ptoyecros complicaban la situacion cuando decidian 
hacer caso omiso de las normas de la adminisrracion 
publica y ofrecer a ese personal condiciones de remunera
cion especiales.lodo esto menoscabo la lealtad y la dedica
cion de muchos funcionarios publicos y socavo los inc(:nti

vos para que los empleados idoneos y honrados buscaran 
empleo en el sector publico 0 permanecieran en sus pues
tos. La baja remuneracion tambien indujo a gran nurnero 
de empleados publicos a saear partido de su situacion para 
obtener beneficios financieros, y el exceso de personal difi
culto aun mas la evaluacion del desempeno. La falta de 
insumos y suministros sirvio de pretexro para justificar la 
mediocridad. EI problema del sector publico de muchos 

paises se resume en un informe presentado en 1982 por 
una comision gubernamental de Uganda de la manera 
siguiente: "Los funcionarios publicos ruvieron que decidir 
si preferian relajar sus normas de conducta, su disciplina y 

su senti do del deber para sobrevivir, 0 seguir siendo honra
dos y perecer. Prefirieron sobrevivir". 

Los bajos sueldos del sector publico son un fenomeno 
relativameme reciente. Los empleados publicos de la mayo
rfa de los paises en desarrollo solian ganar mas que sus 
homologos del secror privado en las zonas urbanas. En 
1971, un empleado del secror publico ganaba en Tanzania 

alrededor de 14% mas que uno del sector privado con el 

mismo nivel de educacion y la misma experiencia de tra
bajo, en tanto que en Kenya en 1970 la diferencia variaba 

entre un 11 % y un 16%. La reduccion de los salarios rcales 

de los funcionarios publicos fue resultado de las crisis presu

puestarias que afectaron a la mayor fa de los paises de 
ingreso bajo y mediano a fines de los anos setenta y en los 

afios ochenra. Viendo que sus recursos eran cada vez mas 
limitados, los gobiernos deberfan haber reducido 0 conge

lado el empleo en el sector publico, pero muchos hicieron 

exactamente 10 contrario. Preocupados por la posibilidad 
de que el aumento de la desocupacion en las zonas urba

nas creara problemas economicos y politicos graves, entren

caron la declinaci6n economica tratando de absorbet un 



mayor numero de trabajadores en el sector publico. El PIB 
per capita de Somalia disminuyo entre 1975 y 1990, pero el 
numero de empleados publicos aumento de 20.000 a 
44.000 en el mismo periodo. Los ingresos del Gobierno de 
Ghana, que en 1970 represenraban el 15% del PIB, dismi
nuyeron a1 6% en 1983, pero el empleo en la administra
cion publica se duplico. El problema se complico aun mas 
en vados paises que garanrizaban empleo en el sector 
publico a los graduados universirarios, a los que habfan sido 

dados de baja del servicio militar y a los diplomados de cier
ras instituciones de capacitacion. 

AI combinarse la disminuci6n de los ingresos del F~~tado 

con el aumento del empleo publico, los ingresos reales 

inevitablemenre disminuyeron. La caida de los sueldos rea

les de los empleados publicos fue un fenomeno generali

zado en los paises que experimenraban dificultades macroe
conomicas (Grafico 14.2). En Zambia, el poder adquisirivo 

del sueldo de un subsecretario en 1986 equivalfa solamenre 

al 22% del que tenia en 1976. En El Salvador en los afios 

ochenra, los sueldos reales de los fimcionarios publicos dis
minuyeron entre un 48% y un 89%, segun eI rango. Aun
que era razonable reducir en cierta medida los sueldos de 
los empleados estatales para ajustarlos al mercado y respon
der a las exigencias de los ajustes macroecon6micos, no 
cabe duda de que esas enormes reducciones menoscabaron 
la calidad de los servicios publicos. 

La calidad de esos servicios se deterior6 aun mas a causa 
de la compresion de los sueldos, por cuanto se permitio que 

la remuneraci6n de los profesionales y del personal califi

cado disminuyera mas rapidamente en terminos reales que 

la de los funcionarios de categorfas inferiores. Tanzania es 

un ejemplo. En 1969, eI sueldo mas alto en el sector 

publico era 30 veces mayor que el salario mas bajo. A 

mediados de 1980, la proporci6n habfa pasado a ser de seis 

a uno. Asimismo, en 1971 el sueldo de un director adjunto 

en Zambia era 17 veces mayor que el del empleado publico 

con la remuneraci6n mas baja, pero en 1986 era solo 3,7 
veces mayor. Esto no fUe resultado de una evaluaci6n de la 

109 



110 

, I 

experiencia 0 el nive! de educaci6n, sino una expresi6r del 

sentido de justicia de los dirigentes polfticos y de las rea'ida
des politicas que hadan que fuera mas facil reducir los suel
dos mas altos. Estos cambios drasticos en la remuneraci6n 
relativa tuvieron consecuencias significarivas para la contra
racion, la rerenci6n y eI desempeno de los funcionarios 
publicos de nive! superior y de los empleados mas calitlca

dos y, en consecuencia, para la productividad de los que tra
bajaban bajo su supervision. 

La reducci6n de los gastos en materiales y suministros 
tambien afect6 gravemente la calidad de los servicios ptibli
cos. Los funcionarios publicos no contaban con los elemen
tos necesarios para desempenar sus funciones. Muchos hos
pitales publicos de los paises de ingreso bajo y mediano 

tienen medicos excelentes pero earecen de medicamemos y 
suministros quirurgicos, 10 cuallimita gravemente su capa
cidad de atender a sus pacientes. Los maestros de las CbCUe

las publicas no tienen libros, pizarrones ni tiza, y los agentes 

de extensi6n agricola cobran un sueldo pero no rienen ni 
los vehiculos y ni d combustible que necesitan para visitar 
las explotaciones agrkolas. Ante la necesidad de reduci r los 
salarios 0 recortar los gastos de operaci6n y mantenimiento, 
los gobiernos eligieron el camino polfticamente mas fad!. 

Las malas condiciones de trabajo en eI sector publico 
han hecho que los trabajadores mas capaces e id6neos de 
muchos paises --en Africa, Europa oriental y Asia meridio
nal- busquen empleo en el sector privado 0 incluso se 
marchen al extranjero. El empleo en la administracion 
publica se ha reducido en los ultimos an os -un 36% en 
Jamaica entre 1982 y 1988 Y un 23% en Guinea entre 
1985 y 1989- Y es posible que la calidad de los funciona
rios tambien este disminuyendo. Una causa fundamental es 
la incapacidad de las estructuras de empleo del sector 
publico de remunerar adecuadamente a los mas capacita
dos. Las reducciones del empleo muchas veces afectan a los 
mas capaces, ya que por 10 general los recortes suelen ser 
indiscriminados. 

Formas de mejorar el nivel y la responsabilidad 
de los trabajadores del sector publico 

Como demuestran las burocracias eficientes de algunos pai

ses industriales y de Asia oriental, es sin duda dificil, pero 

no imposible, mejorar d desempeno de los empleados 

publicos. Para ilustrar algunos de los problemas que se 

plantean y los distintos enfoques urilizados para reso\wrlos, 

consideremos el caso de los trabajadores estatales de los sis

timas del riego en la India y la Republica de Corea . . . . 
En la India, el trabajo de cuidador de canales de riego es un 

emp/eo a jornada completa. E/ cuidador es designado I'or el 
ingeniero a cargo del proyecto y se ocupa de supervisar las com
puertas de canales situadas lejos de su aldea. Aunque sabe que 
se Ie transflrird a otro puesto antes de que transcurran seis afios, 



sabe tambirfn que no puede ser despedido flcilmente. Su super
visor, sospechando que no cumple sus obfigaciones, aprovecha 
todas las oportunidades posibles para renirle a il y a los otros 
cinco vigilantes bajo su supervision. 

••• 
En Corea, el cuidador es un campesino de una de las aldeas 

de la zona del canal Trabaja a jomada parcial y supervisa las 
compuertas durante seis meses del ano. Es elegido por el jeJe de 
su aldea)' sabe que su joroal depende de que iste renueve su 
contrato. Tiene un supervisor, que es de fa misma localidad 
pero trabitja en otra parte de fa Organizacion de Fomento 
Agricola. Su supervisor Ie visit a sin anunciarse una 0 dos veces 
por semana pam afmorzar con if y ver si tiene alglin problema. 

••• 
Los cllidadores de canales de riego desempenan un 

pape! imrorrantfsimo en e! fundonamiento de los sistemas 
de canale> en ambos paises. Patrullan las margenes de los 
canales, ,lbren y derran las compuertas y desvian Ia 
corriente de agua a las zonas que mas la necesitan. La indole 
del trabajo hace que sea casi imposible vigilar el desempeno 
de esta fundon de una manera directa y objeriva. Sin 

embargo, la negligencia 0 la corrupcion pueden tener con
secuencia, graves para las cosecbas en la localidad. Los siste
m .• s ado{'tadm en Corea y en la India tienen resultados 

mlly difel entes. EI empleado publico de Corea esta sujeto a 
una serie Je controles que no existen en la India y que repri
men todo dest'o dt' e1udir sus responsabilidades. Forma 

parte de h red de agricultores locales y es directamente res
ponsablelnte su jefe y sus iguales. Si falla, su familia y sus 
amigos se perjudicaran, y el perdera su empleo. EI caracter 
imprevisible de la supervision y eI deseo de no defraudar a 
su colega son dos razones mas por las gue no es negligente 
en el cumplimiento de su deber. En cambio, no hay nada 
que verdaderamente induzca al cuidador de la India a ser 
escrupuloso en el desempeno de sus funciones; no es agri
cui tor, trabaja para una comunidad gue no es la suya y solo 
puede ser despedido si comete faltas graves. Ademas, dada 
su mala relacion con su supervisor, trabaja con desgano. 

EI numero de fundonarios publicos y su remuneraci6n 
no son en consecuencia las unicas variables gue afectan a la 
calidad de los servicios publicos. Los gobiernos deben tam
bien velar por gue se nombre a personas id6neas -a guie
nes se debe recompensar por su dedicaci6n y considerar ple

namente responsables de sus acros- y de gue, siempre que 

sea posible, la calidad del trabajo de los funcionarios pub li

cos este sujeta a la disci pi ina del mercado. 

Una forma de asegurar que la administracion publica 

atraiga a los empleados mas competentes es combinar una 

buena remuneracion con un procedimiento de selecci{m 

objetivo y basado en el merito, gue podda ser, por ejemplo, 
un sistema de examenes de ingreso y entrevistas. En este 
sentido, la India cuenta con un buen sistema: las comisio

nes de administracion publica nacionales y estatales conrra-

tan a graduados universitarios y se encargan de entrevistar a 
los candidaros y de disenar examenes para los distintos 
departamentos gubernamenrales. Aunque eI gran numero 
de solicitantes hace que algunas entrevistas duren menos de 
cinco minuros, los examenes y las entrevistas anaden al pro

ceso de contratacion una dimension basada en el merito. 
Tambien es preciso recompensar a los empleados publi

cos por la cali dad de su trabajo y exigir que sean responsa
bles de sus actos. Un poderoso incentivo para motivarlos 

consiste en condidonar los ascensos al desempeno, gue es 
10 conrrario de 10 que ocurre tradicionalmente en la admi
nistracion publica. La administradon publica de la India es 

dpica en este sentido: los ascensos de los funcionarios de 
plantilla se basan exdusivamente en la anrigiiedad. Los fun

cionarios son conrratados en grupos, y dentro de cada 
grupo la anriguedad depende del rango asignado por la 
comisi6n de administradon publica sobre la base del exa
men de ingreso y la entrevista. Los funcionarios conservan 

este rango durante el resto de su carrera y es raro que sean 
ascendidos fuera de orden. 

Las burocracias de las pujantes economias de Asia orien
tal han adoptado el sistema de ascensos por merito y han 

combinado incentivos para el buen desempeno individual 
con el fomento del trabajo en equipo. En Corea, los ascen
sos de los funcionarios publicos se basan en una formula en 

gue se tiene en cuenra tamo la antiguedad como el merito 
individual. La evaluacion del merito es en parte subjetiva y 
en parte objetiva, e induye los resultados de los examenes 

de los cursos de capacitaci6n, evaluaciones de los superviso
res y las distinciones redbidas por desempeno sobresaliente 
u otras formas de servido publico. Ademas, se promueve el 
trabajo en eguipo mediante asambleas, reuniones de gru
pos, deportes y concursos entre dependencias administrati

vas. Todas estas actividades refuerzan el espiritu de grupo de 
cada dependencia. 

Los sistemas de ascenso basados en eI merito siempre 
han sido dificiles de organizar en el sector publico porgue 
los administradores no pueden medir objetivamente el 
desempeoo de personas 0 grupos que prestan un servicio 
para eI cual no se ha establecido un valor de mercado. Una 
soluci{m seria descenrralizar cierros servicios publicos y 
alentar aI sector privado a hacerse cargo de algunos de ellos. 
Aungue no es posible proporcionar asi todos esos servicios, 

muchas veces es importante so meter a los funcionarios a 

alguna forma de disciplina de mercado. Las reformas del 

sistema educadonal de Chile son un buen ejemplo. En pri

mer lugar, se traspaso la propiedad de las escuelas publicas a 

las municipalidades, que asumieron toda la responsabilidad 

de administrarlas y pagar los sueldos del personal docente. 

Esta descenrralizacion hizo que los funcionarios publicos 

flleran mas directamente responsables ante la poblacion a la 

gue presraban servicios. A conrinuacion se reformo el sis

tema de apoyo del gobierno cemral a las escuelas publicas y 
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las escuelas privadas subvendonadas, de manera que los 
fondos asignados se basaran en el numero de estudiantes 
matriculados. AI aumentar en un 10% la subvendon por 
estudiante, el gobierno permitio que las escuelas privadas 
proporcionaran enseiianza gratuita y obligo a las publicas a 
compedr para obtener subvendones. Fue posible enronces 
supervisar la labor de los adminisrradores escolares y los 
maestros, que siguieron siendo empleados publicos; las 
escuelas mejoraron y comenzaron a atraer a mas estudiantes 
y mas fondos publicos. Sin embargo, este programa de 
reforma fue impuesto por un gobierno militar en el marco 
de un regimen de polfticas laborales represivas, de modo 
que su aplicacion tuvo un alto costo social. 

La politica y Ia reforma del empleo 
en el sector publico 
Muchos paises reconocen la necesidad de introducir ref or
mas en la administradon publica. Pero los gobiernos con 
frecuencia vacilan en introducir cambios de fondo en esta 
esfera y se oponen a reformas que entraiian d despido de 
los empleados redundantes y la ampliadon de la escala de 
sue!dos, aduciendo que no son politicamente viables por
que los trabajadores peor remunerados suden ser los que 
mas se perjudican. Algunos aducen ram bien que, en raz6n 
de que los empleados publicos no califtcados de las zonas 
urbanas consrituyen uno de los pilares del regimen, cual
quier medida que pudiera afectarles tendda un gran costo 
politico. Hay varios ejemplos de fume oposici6n polftica a 
las reformas de la fundon publica. Por ejemplo, los esfuer
zas por reducir la administracion publica de! Brasil han tro
pezado con una tenaz resisrencia y se han vis to obstaculiza
dos porque la Consritueion eiertos dereehos a los 
empleados. EI poderoso sindicato de los empleados publi
cos de Jamaica se opuso con exito a una reestructuracion de 
la remuneraci6n que hubiera benenciado a los funcionarios 
de categorfa superior a expensas de los de nive! mas bajo. 

Sin embargo, en muchos casos se han exagerado los ries
gos politicos que corren los gobiernos cuando deciden 
reformar el regimen de sueldos y el empleo en el sector 
publico. La Argentina, Ghana y Guinea han reducido el 
empleo en el sector publico entre un 16% y un 23% sin 
mucha oposicion, desestabilizaci6n politica 0 perturbacio-

nes sodales. tPor que hay a menudo tan poca oposici(.n a 
las reformas? Una razon es que los salarios y las prestacinnes 
de los empleados publicos ya se han reducido drasticamcnte 
en los paises que mas reformas necesitan. Cuanto menos 
vale el puesto, menor es la oposicion; en buena medida, ya 
se ha pagado el costa del ajuste. En consecuencia, una 
pequeiia indemnizacion por despido puede bastar para 
compensar las reducdones en gran escala de puestos de tra
bajo. Ademas, los datos disponibles indican que los ;T}aS 
afectados por las reformas de la administracion publica sue
len ser los numerosos trabajadores no calincados que ocu
pan los niveles mas bajos de la adminisrraci6n publica y que 
tienen muy poca influencia. En la mayoda de los pafses, 
los empleados publicos no estan suncientemente organiza
dos para protestar de manera encaz contra las reducciones 
propuestas. 

Algunos gobiernos evitan reformar la administradon 
publica par temor a perturbar el sistema de protecd6n y 
favoritismo que han establecido y que ocasionalmeme es 
necesario para su supervivencia polftica. La organizackon y 
el funcionamiento de las burocracias estan muchas veces 
estrechamente relacionados con la generacion y la distribu
cion de los privilegios economicos que necesitan los politi
cos para permanecer en el poder. A menudo los gobiernos 
utilizan los recursos a su disposicion en la administradon 
publica para fragmentar a la oposici6n y crear vlnculos de 
apoyo basados en el favoritismo. Para esos gobiernm las 
reformas de la administraci6n publica constituyen una 
grave amenaza. 

••• 
Muchos gobiernos estan empezando a comprender que 

para haeer frente a la ereciente competencia internacional 
necesitan burocracias eftcientes y con gran eapaeidad de 
adapracion. Para ser un empleador enciente y prestar servi
cios publicos de alta calidad, el Estado debe reformal sus 
pollticas de remuneracion, contratacion y ascensos y n~cu
rrir mas al sector privado para prestar servicios. Sin 
embargo, la introduccion de esas refi)rmas, que a menudo 
implican la reducci6n de la administraci6n publica, es difl
cil debido a que muchas veces las necesidades pollticas y 
economicas esran en conflicro. Se necesira una gran volun

tad politica para tener exito en esta empresa. 
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<Que poHticaspueden ayudar 
. a.los trabajadores en epocas 

de grand~shunbios? 

ELCAMBIO ESTRUCTURALy fa transici6n de una economia de 
planificaci(m centralizada a otra de mercado suelen traer 

, aparejadas',modificacionesque afectan prbflindamente a los 
trabajadoresya susfamilias.Pero, ~se de~en las penalidades que 
sufren a las deficiencias de la politica de refotma 0 a la estrategia 
de desarrollo faUidaque se.pretende extirpar con esas reformas? 
~ Deben l~s trabajad()f~s saponar en meclida. desproporcionada 
la cargadela;l!$te?Estas cuestiones se tratan~n la cuartaparte 
d~l Il1tQr,me.~tl elCapitulo 15 se analizan.las semejanzas y 

,diferen:a<lsiqeJQs".dificlles 'ajustes que muchospaises" estan 
~\efec~~nlj:fo',elJjJaactu.a1idady las consecuencias que esos ajustes 
'J:i~neq!:Ji~a' I~S'tr3r~ajadores encada caso., En e1Capitulo 16 
se'"e~amw~la~~lip~"de. quienes, se.' beneficianx,.q~ienes se 

, . pertu~l~~ dui,,' ' .. ,":;~~'~pasde profundaSc6nfl1~iones que 
sacud~*;·;£ lait','~~nl~;./{En et Capitulo 17 ,se,qotlsideran 

distintas~j)o1itl~tll1i#t,~,~~n6Q1icas que pueden iatelerar la 
·transid~nyatWl" .. Jits\.'''',:,o,~ .• e~"los.tfapajadores. 
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L
A ECONOMIA MUNDIAL HA EXPERIMENTADO 

cam bios radicales en los ultimos anos a medida 
que toda una gama de paises ha emprendido 
transformaciones espectaculares. Casi todas las 

regiones del mundo se han visto afectadas: America Latina 
yel Oriente Medio, como reaccion a la crisis de la deuda y 
a las conmociones causadas por los precios del petroleo; 
China y Viet Nam, a medida que adoptan reformas de mer
cado; Africa al sur del Sahara, en la lucha par reactivar el 
crecimiento, y Europa central y oriental y la antigua Union 
Sovietica, al acometer la ingente tarea de la transici6n a un 
sistema de mercado. 

En su mayor parte, estas transformaciones suponen la 
sustitucion de una estrategia de desarrollo fallida par otra 
nueva. Muchas veces se producen en medio de una crisis: 
en respuesta a perturbaciones de origen externo, como ocu
rri6 en America Latina despues de la crisis de la deuda y en 
Africa al sur del Sahara tras el desplome de los precios de los 
productos basicos, a en reacci6n al colapso general del sis
tema anterior, como en los paises que antes tenian econo
mias de planificacion centralizada. Pero ocurre con frecuen
cia que las conmociones internacionales simplemente sacan 
a relucir los problemas de un crecimiento malogrado y 
ponen en evidencia las incoherencias internas del sistema 
existente. 

Cualquiera que sea la causa, el fracaso de una estrategia 
de desarrollo obliga a los paises a emprender reformas. 
Algunos, como la Republica Popular Demowhica de 

se resisren y traran de seguir aplicando la antigua 
esrrategia el mayor tiempo posible. Otros, como Nigeria y 
Venezuela, se ven atrapados durante un tiempo entre una 
estrategia y otra. Pero un numero cada vez mayor de 
de Polonia a Chile, esra enfrentando resueltamente la nece
sidad del cambio, adaprandose d.pidamente a las nuevas 
circunstancias y reorientandose hacia nuevas modelos de 

desarrollo. Esta reorientaci6n suele ser tumultuosa y los 
costas del ajuste pueden ser grandes; pero si tiene exito, la 
economia se encauz.a par un camino que Ie permite crecer 

mas capido. 
La gran variedad de causas del cambio y los diferentes 

puntas de partida de paises que enfrentan crisis similares 
hacen dificiles las generalizaciones ace rca de su repercusion 
en los trabajadores y de las polfticas que conviene adoptar 
en cada caso. No obstante, 10 ocurrido en el ultimo decenio 
demuestra que los trabajadores se resienten mas cuando las 

reformas necesarias se demoran a se imerrumpen, que la 
recuperacion del crecimiento sostenido es la clave del exito 
y que las politicas gubernamemales tienen una fundon 

importante que desempenar para facilitarles la rransici6n a 
los trabajadores y equiparlos para salir adelame en las nue
vas circunstancias. 

En este capitulo se hace una c1asificacion sistematic;t de 
esas transformaciones econ6micas y se destacan las conse
cuencias de cada una de elIas para el mercado laboral. 
Seguidameme se examinan los modos en que las diferentes 
condiciones iniciales influyen en la estrategia general de 
reforma y en la funcion de la politica macroeconomica. 

Caracteristicas principales de las reformas 
No hay dos paises cuya experiencia en la gesti6n del proceso 
de transformaci6n sea exactamente igual. Pero en todos es 
necesario adoptar una combinacion de medidas de estabili
zacion macroeconomica, liberalizaci6n del comercio y de 
los mercados internos y reforma institucional. Estos dos 
ultimos tipos de medidas son componentes esenciales de la 
reorientacion estrategica hacia una mayor integracion inter
nacional y hacia la reduccion del papel del Estado. Todas 
afectan de algun modo a los trabajadores. EI proceso de 
transformaci6n ha seguido cuatro pautas generales en dis
timos paises; en el Cuadro 15.1 se indican brevememe 
cuales han sido las diferencias entre elias en las tres dim en
siones de la reforma: 

• El modelo industrial postsocialista. Tipico de los paises 
industriales que ames tenian economias de planificadon 
cemralizada. En elias la transicion se caracteriza por 
reformas institucionales radicales, enormes disminucio
nes del PIB y considerables movimientos de mane' de 
obra de unos sectores a orros y del sector publico al pri
vado. En estos paises, cerca de 195 millones de trabaja
dares estan bregando can la transici6n. 

• El modelo latinoamericano. Comb ina la estabilizacion 
can una liberalizacion considerable, especialmeme del 

comercio. Estas transformaciones entrafian movimientos 
moderados de mana de obra de unos sectores a otms y 
cierta disminuci6n del PIB. Este modelo refleja 10 ocu
rrido no s610 en la mayorfa de 105 paises de Ame rica 

Latina, sino tam bien en Filipinas y algunos paises del 
Oriente Media y el Norte de Africa. En estas regioncs se 
ven afectados unos 155 millones de trabajadores. 

• El modelo subsahariano. EI deterioro macroeconomico 
suele preceder a 1a reforma en estos procesos de ajuste, 
que se caracterizan por una reestructuracion profunda del 

pequeno sector modern a y par una reacci6n relatlva
mente debil de la oferta rural (debido a la debilidad de la 

infraestructura y a la persistencia de sesgos en las polfti-



cas). EJ los palses de esre continente hay alrededor de 70 
millon,~s de rrabajadores en dificulrades a causa del ajusre. 

• El modelo agrario asidtico. La rransicion en paises con 
econo:nlas timdamentalmente agricolas se caracteriza 

por UL crecimiento constante del PIB, algunas reformas 
instiru.:ionales y (con el tiempo) posiblemente una redis
tribucion considerable de la mana de obra. Este es eI 
model) que corresponde a China, India y Viet Nam. 
Estas (conomias agrarias asiaticas abarcan a algo mas de 

1.000 millones de uabajadores, 10 que equivale a bas
rante t:laS de un rercio de la fuerza de rrabajo mundial. 

Repercusiones de la reforma en el mercado 
de trabajo 
El merca( io de uabajo desempefia una importante funcion 
determinante del exiro del ajuste y la reforma, as! como de 
la influencia que estos procesos tienen en los niveles de 
vida. La reaccion de los salarios reales ante las reducciones 
generalizadas de la demanda de mana de obra y la facilidad 

con que los trabajadores pueden trasladarse de los sectores 
en crisis a otros son facto res que, sumados, rienen una 
enorme rcpereusion en el bienestar de la poblaci(lQ rrabaja
dora en epocas de transicion. Las distintas formas en que se 
pierden los empleos, disminuyen los salarios reales y 
aumenta la desoeupaeion tienen eonseeueneias muy dife
remes en la distribueion del ingreso y en el bienestar de la 

poblacion. 

Safarios rcales y desempleo 

Casi todo ajuste sup one una disminucion de la demanda 

agregada de mana de obra como consecuencia del dererioro 
macroeconomico y la reforma insrirucional. EI ajuste a esta 

menor demanda exige por 10 general una disminucion del 

salario reaL En muchos paises de America Latina y Africa al 

sur del Sahara que han sufrido ajusres macroeconomicos 

profundos, las oscilaciones de los salarios reales han sido 

dramaticas; en su punto mas bajo, llegaron al equivalente 
del 30% de su nivel maximo, 10 cual es un declive muchi
simo mayor que eI del PIB (Cuadro 15.2). Los salarios 

rcales disminuyeron porque en la mayorfa de los casos los 

aumentos nominales no se mamuvieron a la par de la infla
cion. Sin embargo, en rodos los casos en que el ajusre ruvo 
exiro, los salarios se recuperaron a medida que eI ajusre 
macroeconomico modero la rasa de inflacion, aunque no 

siempre volvieron a su nivel anterior. Esto es 10 que ha ocu
rrido en Bolivia, Ghana y Mexico, entre ouos. La gran dis
minucion de los salarios reales por 10 general atenuo la 

necesidad de reducciones radicales del empleo; en estos pai
ses --con la posible excepcion de Bolivia- el desempleo se 
mantuvo a un nivel moderado durante rodo el proceso de 
ajuste. En unos pocos paises de America Latina y Africa al 
sur del Sahara, las fl ucruacio nes de los salarios reales fueron 

menos marcadas; como ejemplo cabe cirar a Chile, donde 
ciertos mecanismos insrirucionales como la vinculacion de 
los salarios con los precios amorriguaron las disminuciones 
salariales, pem a costa de un desempleo mucho mayor. 

Las modalidades de ajuste de los salarios y d empleo en 
los palses que antes renian economlas de planificacion cen

tralizada se pueden encuadrar en dos categorias disrintas. 
China y Viet Nam, que capearon la transici6n al mercado 
sin deterioro macroeconomico, tllvieron un crecimiento 
bastante consrante de los salarios reales y un desempleo 
insignificante. En cambio, los paises industriales posrsocia
listas, como Letonia, Polonia y Rusia, sufrieron mdos una 
disminucion pronunciada de los salarios reales, combinada 
con un aumenro del desempleo (Cuadro 15.3). En Polonia, 
las reducciones salariales fueron menos graves y eI incre
mento del desempleo mayor, en tanto que en Rusia los sala
rios reales bajaron mucho mas pero el desempleo visible ha 

seguido siendo escaso. Estas diferencias son reflejo ramo de 

la influencia de factores instirucionales -por ejemplo, el 
nivel de las presraciones por desempleo-- como de las deci

siones de las empresas y los trabajadores, que optaron por la 

reducci6n del numero de horas trabajadas por empleado en 

lugar de los despidos. 

Safarios refativos y movimientos de fa mana de obra 

Todas las transformaciones suponen la reasignacion de la 

mano de obra de empleos no viables a seem res yacrividades 

mas producrivos. Lo que imporra al respecto no es la reac-
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cion agregada de los niveles salariales, sino que d mercado 
pueda enviar senales que atraigan a los trabajadores hacia 

los mercados donde la demanda sea alta. El mercado laboral 

hace esto principal mente par medio de cambios en los sala

rios rdativos, es decir, con aumentos salariales en los secto

res en expansion en comparacion con los salarios en los que 

se contraen. Un incremento temporal en las diferencias 

salariales induce a los trabajadores a abandonar empleo, no 

viables y a fluir hacia nuevos empleos en los senores que 
crecen. Cuanto mas rapido sea el movimiento de la rr,ano 

de obra hacia estos Ultimos, con mayor rapidez se producira 

el ajuste deseado en d producto nacional. Por d contrario, 

si los movimientos entre sectores son lentos -parque los 

salarios relativos no cambian, los costos del ajuste son eleva-



dos 0 los antiguos empleos dejan de ser viables antes de que 
se creen otros nuevos-, puede haber disminuciones trans i

torias del empleo y aumentos paralelos del desempleo. 
Dos indicadores de las consecuencias para los trabajado

res son eI cambio global en la apertura de la economia (en 

las economias de planificacion centralizada, eI aumento del 

comercio con los paises de economia de mercado) y eI 
aumento del empleo en eI sector privado. En los paises en 

desarrollo que ya tienen una orientaci6n de mercado, eI 
mayor gfJdo de apertura parece m;is importante; en algu

nos paise·; industriales postsocialistas ambos cambios pue

den ser d,: gran magnitud (Grafico 15.1). 

En la mayo ria de los paises que han efectuado reformas 

ha habido grandes cambios en los salarios relativos. En 

Ghana, a,lmemaron en la agricultura y la mineria, sectores 

ambos fa\urecidos por eI programa de reforma. En Mexico, 

las diferellcias imersectoriales estuvieron comprimidas in i

cialmente, pero luego se ampliaron; en las industrias en cre

cimiento orientadas a la exportaci6n, como las de equipos 

de transporte, los salarios aumentaron en relaci6n con los 

de los secrores de sustitucion de importaciones, que se esta

ban contrayendo. En Chile, los salarios en las industrias 

manufactureras subieron con respecto al salario medio y, 

dentro de esas indmtrias, tambien aumentaron las diferen

cias salar ales ,·ntre sectores y conforme a los niveles de 

capacitaclon. A.simismo, en los paises industriales post
socialisw ha habido cambios considerables en los salarios 

relativos. Tanto en la Republica Checa como en la Repu-

blica Eslovaca, la dispersion sectorial ha aumentado, y en 
Bulgaria se ha producido un incremento similar en la 

variancia entre industrias. 

Por 10 general, eI empleo varia de forma paralela a esas 

fluctuaciones en los salarios relativos. En Bolivia, Cote 

d'Ivoire y Ghana, volvio a aumentar en la agricultura como 

resultado de las variaciones de los precios y salarios relativos. 

En Costa Rica, aument6 en las indus trias productoras de 

bienes exportables. En Polonia, la Republica Checa, la 

Republica Eslovaca y Rusia hubo un desplazamiento de 

mana de obra de la industria a los servicios y del sector 

publico al privado. En Rusia, por ejemplo, la proporci6n 

correspondiente al empleo estatal disminuyo de casi 83% 

en 1990 a 67% en 1993. 

Limitaciones que imponen las condiciones iniciales 

Las condiciones de partida influyen mucho en eI alcance y 
eI ritmo de la reforma. EI ritmo de e1iminaci6n de empleos, 

por ejemplo, puede controlarse solo si eI sector anterior

mente protegido es pequeno en relacion con eI resto de la 

economia. Por 10 mismo, eI gradualismo es mas factible en 

una economia que parte de una situacion de equilibrio 

macroeconomico que en otra agobiada por una inflaci6n 

e1evada 0 por la escasez de divisas. La comparacion de 

China y Rusia puede servir de ejemplo. China escogio un 
enfoque bipolar para la introducci6n de reformas: mantuvo 

eI control estatal de las empresas existentes permitiendo al 

mismo tiempo eI crecimiento de un nuevo sector no estatal, 
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en gran medida fuera del control gubernamental. Fue posi

ble aplicar esra estrategia porque el ineficiente sector estatal 
representaba una proporcion relativamente pequena de la 
economfa. Ademas, debido a que China ten fa un sector 

agricola informal de mayor magnirud que Rusia, mucho 
mas industrializada, se comerieron menos errores en la asig

naci6n de recursos (Grafico 15.2). 
Esas condiciones iniciales diferentes determinaron tanto 

el rumbo de la transicion como las decisiones estrategicas al 

alcance de los responsables de las polfticas. El gran potencial 
de oferta rural de China dio un poderoso impulso inicial al 
crecimiento y la creaci6n de empleos en el sector no estatal 
y permitio que el gobierno adoptase un enfoque gradual de 
la reforma de las empresas estatales, que eran ineficientes. 

En cambio, los paises de Europa central y oriental y la nti

gua Union Sovietica, que caredan de ese potencial de 
oferta, tuvieron que reformar sus sectores estatales y aceptar 
la destruccion de empleos publicos, en vez de aplazar las 

reformas como hiro China. En terminos generales, las (on
diciones iniciales son mas ventajosas cuando hay una gran 
movilidad de mana de obra y capiral, y alii donde existen 

sectores viables con gran potencial de aumento de la ofena. 
Los paises que contaban con un sector privado formal bien 
desarrollado y un grado moderado de proteccion requ:rie

ron menos redistribucion sectorial de mana de obra que los 
palses que ames fenian economias de planificacion cemrali
zada. En cambio, en los paises de Europa central y oriemal 

yen la antigua Union Sovierica se requieren reasignaciones 
masivas de trabajadores. En muchos palses de Africa al sur 

del Sahara habfa poca mana de obra en sectores no viables, 
a pesar de 10 cualla reacci6n a corto plazo del producto fue 
debil debido a deficiencias de la infraestructura e insufi
ciente apoyo instirucional, as! como a la persistencia de 

politicas sesgadas en contra de la agriculrura. 

Repercusi6n de las pollticas 
La seleccion y secuencia de las politicas pueden tambien 
tener un efecto imponante en la rapidez de la transicicin y 

en el bienestar de los rrabajadores. En la gesticin de la 
reforma estrucrural, 10 fundamental es encontrar el modo 
de facilirar el movimiento de los trabajadores de unos 
empleos no viables a orros nuevos sin incrememar los ":05-

tos a corto plaro del ajuste. En las decisiones sobre polft ICas 
se deben tener en cuenta vados facrores. 

Lo primero que hay que decidir es cudndo inici{/r el 
ajuste. Hay a veces cierta latirud; el Peru podria haber ini
ciado el proceso de reforma a mediados de los arros och.nta 
pero decidi6 esperar, y asi fue como se agudizo la pobr,;za. 
En general, es mejor abordar la reforma ran pronto com 0 el 
gobierno haya demostrado la firmeza de sus intenciones al 
respecto. Si los responsables de formular las poliricas e'pe
ran hasta que se produzca el derrumbamiento de la econo
mfa, rendrin menos opciones y la rransicion sera probable

mente mas penosa. Por otro lado, emprender la reforma 

antes de que la decision y la credibilidad del gobierno hayan 

quedado bien esrablecidas puede ser comraproduceme y 

suponer un reyeS para la causa reformisra, can conSeCllen

cias desastrosas para el crecimiento, como ocurrio en Cote 

d'Ivoire en el decenio de 1980. 

En segundo lugar, los responsables de las politicas tie l1en 

que decidir cual ha de ser el ritmo de fa reforma. iDebe~sta 
ser gradual, con eliminacion lema de empleos no viables? 

20 debe ser rapida, aun a riesgo de causar una brusca dismi

nucion inicial del nivel global de empleo? Desde el punto 

de vista de los trabaiadores, 10 ideal es la e1iminacion gra

dual de empleos a medida que se crean otros nuevos, para 
asf minimizar la reduccion de la demanda rotal de mano de 



obm. ESt.l estrategia se ha aplicado en paises como China y 
la India, que han optado por proteger empleos no vi abies 
para evitar dificultades sociales y polfticas, aunque mas 
tarde tendran que encarar la ineficiencia de los sectores pro
tegidos. Para la mayorfa de 105 paL~es, sin embargo, el gra
dualismo rara vez es una opcion. Casi todos inician la 
reforma en plena crisis macroeconomica, con inflacion ace
lerada y un deficit insostenible en cuenta corriente. En esas 
condiciones, la unica opdon es abordar la estabilizaci6n y la 
liberalizaci6n de forma simulranea. Una estabilizaci6n 
rapida puede dar resultado 5610 si el gobierno inspira con
fianza y si son convincentes sus declaraciones de que va a 
combatir tenazmenre la inflacion. Casi siempre, establecer 
esta credibilidad requiere una rapida desinflaci6n, 10 que 
elimina la adopcion del enfoque graduaL Cuanto mas 
amplio y radical sea el conjunto de medidas de reforma, 
mas verosfmiles resultaran las intenciones del gobierno y 
mas pronunciado sera el cambio de las expectativas y el 
comportamiento de la poblaci6n. 

La tercera dimensi6n de la formulad6n de polfticas es la 
secuencia de las reformas. Una lecci6n importante de los 
intentos de reforma en Mrica al sur del Sahara y America 
Latina, tanto los fallidos como los exitosos, es que los 
gobiernm, deben Tener en cuenta la interdependencia de los 
mercados en el proceso de transici6n y sus diferentes ritmos 
df ajuste La reforma no debe limitarse a los mercados de 
bienes y ::apital, en particular porque de todos modos el 
ajuste del mercado de trabajo es casi siempre mas lento. Es 
a :nenud'J el ingrediente que fulta y que puede obstaculizar 
el proces(', ya que una reacci6n lenta de ese mercado deja la 
economf,i reformada solo en parte a merced de conmocio
nC's durallte la transici6n. El colapso del programa chileno 
en 1982 ':5 un buen ejemplo. En 1980 Chile habfa liberali
zado su s,~ctor cxterno y su mercado financiero, pero habfa 
reformac 0 5610 parcialmente el mercado laboral y habia 
dejado ir raetos los mecanismos de indizaci6n de los sala
rios. El flpentino incremento de las entradas de capital en 
1979-81 dio lugar a una apreciacion excesiva del peso, y la 
indizaci6 1 de los salarios en relacion con la inflacion ante
rior complic6 el problema. La sobrevaloraci6n del peso 
en termillos reales continu6, y en 1982 la moneda se des
plom6, rl~gistrando una depreciacion de casi 90% en 5610 
un ana; ~I productO se contrajo en un 14% y la tasa de 
desempleJ aun,ent6 al 25% de la fuerza de trabajo. 

El ni/J ~l del :ipo de cambio real es el cuarto elemento cru

cial en la formulacion de polfticas, como pone de relieve 10 

ocurrido ,~n Chile en 1982. La sobrevaloraci6n en H~rminos 
reales de ia monda de un pais puede tener efectos adversos 
de consideraci('n en las industrias de bienes comerciables y 

debilitar la rea.:cion de las exportaciones y la creacion de 
nuevos empleo~. En ultimo termino, la sobrevaloraci6n real 

de la moneda 'mede socavar todo el proceso de refDrma. A 

mediado> del decenio de 1980, Cote d'Ivoire imento la 

liberalizacion manteniendo al mismo tiempo un tipo de 
cambio fijo y un cuantioso deficit fiscal; el resultado fue la 
apreciacion real de la moneda, el incremento del costa de 
las importaciones y una crisis de la balanza de pagos. Fl fra
caso del ajuste se reflejo en el estancamiento de la economfa 
y la disminucion del PIB per capita durante la mayor parte 
del decenio. En cambio, la liberalizacion en Ghana estuvo 
acompanada de vadas devaluaciones considerables del cedi 
y del ajuste de las politicas macroeconomicas con miras a 
rducir la inflaci6n. La devaluaci6n real resultante dio un 
gran impulso al crecimiento de las exportaciones y amorti
guo el impacto de la menor proteccion en los sectores que 
competian con las imporraciones. 

Un quinto elemento de la formulaci6n de poHricas es el 
relativo a la economia politic a de la reforma. La exl)erlen.Cla 
demuestra que en el proceso de ajuste la dave del exito es la 
confianza en la decisi6n del gobierno de abandonar un 
modelo de desarrollo viejo e inutH y lograr un nuevo equili
brio que sea propicio al crecimiento. Los gobiernos deben 
ganarse esta confianza, no limicindose simplemente a repe
tir las formulas del Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial, sino adoptando un enfoque coherente de 
la reforma. 

Para que un program a de reforma sea creible y sosteni
ble es preciso que el gobierno, el capital y el trabajo 10 per
ciban como una empresa de interes comun. Conseguir el 
respaldo de los sindicatos reviste importancia crftica, en 
particular cuando, como sucede a veces, estos representan 
5610 al segmento de la fuerza laboral ya relarivamente privi
legiado antes de la transici6n, en el que puede haber intere
ses creados para obstaculizar la reforma. El apoyo al proceso 
de cambio puede aumentar si se explican claramente los 
beneficios a largo plaw de las reformas y se establecen 
mecanismos para que el gobierno se comprometa de ante
mano a aplicar las medidas previstas y no pueda echarse 
atras en sus promesas. En el decenio de 1980, los amplfsi
mos paetos sociales concertados en Israel y Mexico ayuda
ron a que la reforma con tara con un amplio apoyo. Es posi
ble que esta dase de pacros desempene tambien un papd 
importante en Sudafrica en los anos noventa. Los pactos 
sociales pueden ser la via por la cual los sindicatos, los 
empleadores y los gobiernos lleguen a un consenso sobre el 
conjunto de medidas de reforma y sobre las concesiones 
que han de hacer los unos a los orros, y ademas pueden ser 

utiles para romper la inercia de la espiral salarios-precios 

nominales. Pero esros pactos acarrean tambien graves 

inconvenientes. En particular, hay una contradicci6n entre 

los ajustes salariales coordinados que preven y la gran nece
sidad de flexibilidad en los salarios y redistribuci6n de 

la mana de obra que surge durante la reestrucruraci6n. 
Para resolver este problema, los paises en los que las nego
ciaciones sindicales estin centralizadas quizas necesiten 
establecer un sistema descentralizado en cuanto logren la 
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siendo pobres s610 aquellos cuyo bajo nivel de insrrucci6n 
les impide adaprarse al nuevo sistema. 

La peor que les puede pasar a los trabajadores pobres es 

que se inicie una reforma y luego se de marcha atras. En los 
paises que abandonan la reforma a mitad de camino 0 que 
se quedan estancados entre dos estrategias, con frecuencia 

los niveles de vida empeoran drasticamente y se mantienen 
bajos. El crecimiento econ6mico sostenido que se registr6 
en Cote d'Ivoire en el periodo de 1984-86 fue resultado de 
un intento de reforma estructural y del auge de los precios 
del cacao y el gracias a 10 cual hubo una reducci6n 
considerable de la pobreza. Pero cuando la relaci6n de 

imercambio se vino abajo en 1986 y el gobierno abandon6 
las reformas, el crecimiento del PIB disminuy6 abrupta
mente y la pobreza se agudiz6, anuLindose los progresos 

logrados. Entre 1985 y 1988, la proporci6n de la poblaci6n 
que vivia por debajo de la linea de pobreza se elev6 de 30% 
a 46%. Otro ejemplo es el de Filipinas a comienzos de los 
arros ochenta, donde la inflaci6n y el desajuste del tipo de 
cambio perjudicaron a los pobres y les impidieron progre
sar. En Ucrania, a comienzos de los arros noventa, la hiper

inflaci6n, las restricciones al comercio exterior y elletargo 
del sector privado no solo causaron grandes sufrimientos a 
los pobres sino que impidieron que se concretara la pm
mesa de un rapido mejoramiento de la situacion. 

La recesion, el desempleo y la disminucion de los sala
rios afectan a los grupos pobres con gran intensidad en la 
fase inicial de la rransicion, pem las reformas estructurales 
que constituyen la transformaci6n real son beneficiosas 
para los trabajadores pobres, induso a corto plaza. La 
[iberalizaci6n del comercio y la depreciacion real de la 
moneda fomentan las exportaciones, que en los paises en 
desarrollo suelen ser un sector de uso intensivo de mana de 
obra menos califtcada. Ademas, el desarrollo del sector pri
vado a menudo significa la creacion de nuevas empresas en 
sectores que requieren mucha mana de obra. Por ultimo, 
puesto que los bienes comerciables representan una pro
porcion menor de la cesta familiar de la mayorfa de los 
pobres que del consumo de los grupos mas acomodados, el 
aumento de los precios relativos de las importaciones les 
afecta menos. 

Sin embargo, en los paises que antes tenian economias 

de planificacion centralizada esros efectos a corto plaw pue

den perjudicar a los pobres. La vivienda, los servicios pub li
cos y los transportes eran casi gratuitos en el sistema ante

rior y los alimentos estaban subvencionados, en tanto que 

los bienes impOftados eran inexistentes en su mayoria 0 se 

podian obtener s610 en el mercado negro a precios altfsi
mos. Con la liberalizacion del comercio, el ajuste del tipo 

de cambio y la reducci6n de los subsidios, los bienes impor
tados se han abaratado 0 por primera vez han estado dispo
nibles, en tanto que han subido los precios de los servicios 
publicos, los alimentos y la vivienda. 

,Quien soporta la carga de los grandes cambios? 
La mayoria de las familias dependen sobre todo de los 
ingresos provenientes de su trabajo, de modo que su nivel 

de vida en los perfodos de cam bios importantes esta estre
chamente vinculado -aunque no de forma exclusiva- a 

10 que sucede en el mercado laboral. No obstante, conside

rar solo los salarios puede ser engarroso, ya que en los nive
les de vida influyen otros varios facto res, como las tasas de 
actividad, las tasas de ahorro personal, la variedad y calidad 
de los productos consumidos y las transferencias de ingre-
50S, formales e informales (Recuadro 16.1). 

La demanda de mana de obra ha bajado en casi todos 

los casos de rransici6n y ajuste (exceptuando quizas a China 
y Viet Nam), como consecuencia de alguna combinaci6n 
de deterioro macroeconomico y redistribucion de mana de 

obra. La disminucion es mas pronunciada en los sectores 
que ya no son economicamente viables. Casi ningun pais 
que introduce ajustes en su economia se libra por completo 
de una disminucion temporal de los salarios reales y de un 
aumento del desempleo, pew la magnitud y duraci6n de 
ambos efectos varian de un pais a otro. En Ultima instancia, 
las diferencias dependen del numero de nuevos empleos 
creados y de la rapidez con que estos se crean, 10 que a su 
vez esta en funcion de la celeridad y credibilidad de las 
reformas. 

EI modo en que los trabajadores y las unidades fami.lia
res reaccionan a los cambios en las modalidades dl: la 
demanda de mana de obra depende de la edad, las fuentes 

de ingresos y la categorfa del empleo del trabajador, asi 
como del ramafio de la unidad familiar. Alii donde existe 

respaldo para los trabajadores durante per/odos de desocu
paci6n, en forma de transferencias del Estado, de orros 
miembros de la familia 0 de arras unidades familiares, 10 
habitual es que aumeme la proporcion de la poblacion 
activa desempleada. EI incremento del numero de personas 
sin trabajo puede adoptar la forma de un aumemo del 
desempleo, jubilaciones anticipadas u orras modalidades de 

retiro de la fuerza laboral (eillamado "efecto del trabajador 
desalentado") . 

En la mayoria de los paises de Europa central y oriental, 

el desempleo ha alcanzado niveles bastante superiores al 

10% (ha sobrepasado eI 15% en Bulgaria y Polonia). A pri

mera vista, estos niveles no parecen mucho mas altos que los 

prevalecientes en numerosos paises de Europa occidental, en 

los que no ha habido en los ultimos arros conmociones 

equivalentes a las de la transici6n de aquellos. Pero 10 que 

ocurre es que en Europa central y oriental eI desempleo seria 

muy superior a no sec por eI hecho de que un gran numero 

de trabajadores ha abandonado la fuerza [aboral formal. 

Induso en los paises que han eliminado subvenciones a las 

empresas publicas, forzandolas a despedir trabajadores, el 
desempleo ha oscilado poco, bacia arriba 0 hacia abajo. Sin 

embargo, mientras que eI desempleo se ha estancado cada 



vez mis, ha habido un aumento significativo del trabajo por 
cuenta propia y del empleo en el sector informal. 

Estos cambios en el empleo tienen efectos profundos en 
las unidades familiares. En su mayo ria, los trabajadores del 
sector formal que pierden sus empleos 0 sufren una mar
cada reducci6n de sus salarios reales no pertenecen a unida
des familiares consideradas pobres antes de que se produje
ran los cam bios, pero algunos pasan a una situaci6n de 

pobreza como resultado de tales cambios. Alii donde el 

desempleo ha aumentado significativamente, la proporci6n 

de familias por debajo de la linea de pobreza ha aumentado. 

En 1993, las unidades familiares de Polonia en las que dos 

o mas de sus miembros estaban desempleados tenian tres 

veces mas probabilidades de caer en la pobreza que la un i

dad familiar media. En Mexico en 1992, los trabajadores 

urbanos desempleados ten ian un 20% mas de probabilida

des de ser pobres que los que tenian empleo, y a finales del 

decenio de 1980 la incidencia de la pobreza entre las unida-

des familiares urbanas del Peru alcanz6 su nivel mas alto 
entre los desempleados. Sin embargo, en la mayoria de los 
paises que estan efectuando ajustes -Bolivia, el Brasil, 
Ghana, e incluso Mexico y el Peru- los que perciben sala
rios cada vez mas bajos representan la proporci6n mayor del 
aumento del numero de pobres. Ocurre 10 mismo en algu
nos paises industriales anteriormente con economia de pla
nificaci6n centralizada, como Rusia, donde las empresas 

han recurrido a las suspensiones temporales y a la reducci6n 

del numero de horas de trabajo y de los salarios para no 
tener que despedir a los trabajadores. 

Entre los que siguen empleados, los efectos de las refor

mas pueden variar muchismo. El Cuadro 16.1 da una idea 

de quienes son los ganadores y quienes los perdedores en las 

economias en transici6n. Los trabajadores se han agrupado 
segun su participaci6n en el mercado de trabajo formal 0 

informal, su lugar de residencia (zona urbana 0 rural), su 

sexo y su nivel de capacitaci6n. Los efectos de la transici6n 
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en cada grupo se comparan con los efectos en el trabajador 
medio en las cuatro gran des categorfas de paises definidas 
en el Capitulo 15. 

Sectores formal e informal 

La reasignacion del empleo del sector formal a[ informal es 
una caracteristica del ajuste del mercado de trabajo tan 
importante como el aumento de las tasas de desempleo, en 
particular en los paises en los que no hay una red de pro tec
cion social 0 seguro de desempleo. EI empleo en eI sector 
informal tiende a aumentar durante el proceso de ajuste, a 
medida que los trabajadores despedidos en el sector formal 
buscan nueva ocupacion y que las y otros miem
bros de las unidades familiares trabajan fuera del hogar para 
ayudar a compensar la reduccion de los ingresos familiares. 
Esa informalizacion del empleo ha sido una caracterfstica 

tanto en las antiguas economias de planificacion centrali
zada, en las que el sector informal no estaba muy desarro
lIado, como en las economias de mercado de Africa al sur 
del Sahara y America Latina, donde dicho sector estaba 
altamente desarrollado pero cuyo sector formal experi
mento un marcado deterioro. Las encuestas realizadas en 
Polonia en septiembre de 1994 muestran que mas de un 
tercio de la fuerza laboral de ese pais trabajaba en regimen 
de jornada completa 0 parcial en el secror informal y que el 

46% de los desocupados estaba de hecho empleado a 
tiempo completo 0 parcial en actividades de dicho secwr. 
En Mexico, el empleo en el sector informal represema, 
segun estimaciones conservadoras, del 25% al 40% del 
empleo total, y entre 1983 y 1988 aumento a razon de 
9,5% por ano. Tambien en el Brasil el empleo en ese sector 
crecio enormemente -casi un 30%- durante la receston 
de 1981-83, en tanto que eI empleo en el sector privJdo 
formal disminuyo. 

En general, a los trabajadores del sector informal Ie!. ha 
ido mejor durante las grandes transformaciones de la econo
mia que a los que tenian empleo en el sector formal. Los 
datos de las antiguas economias de planificacion centrali
zada indican que a los primeros les fue mejor en las etapas 
iniciales de la transicion. En Polonia, por ejemplo, los sa]a
rios del sector privado informal eran inicialmente varias 
veces mayores que los del sector formal, en parte porque 
tanto los empleados como los empleadores obtenian cuan
tiosas utilidades fuera de la economia oficial sujeta a 
impuestos, y en parte porque esos trabajadores se traslada
ron a sectores nuevos y rentables en los que la demanda era 
muy grande. Esta diferencia se ha estrechado desde enton
ces, y los salarios del sector informal van camino de qu{:dar 
por debajo de los del sector formaL Tambien en partes de 
Mrica al sur del Sahara, como en Cote d'Ivoire, por ejem
plo, el ajuste afecto a los trabajadores del sector publico for
mal con mayor intensidad que a los de la agricultura 0 a los 
que tenian empleo en el sector urbano informaL Sin 
embargo, en gran parte de America Latina, la situacion de 
los trabajadores por cuenta propia de las zonas urbanas --en 
particular los del sector informal- empeoro en relacton 
con la de los asalariados del sector formal. En el Brasil, ?or 

ejemplo, durante la recesion de 1981-83, la relacion entre 
[as ingresos del sector formal y los del informal aumentc, en 
7%. En los paises asiiticos con economla agraria eI pano
rama es mas variado. En un extremo esra China, que ha 
protegido a los trabajadores del sector formal y ha aplazado 
la reforma de [as empresas estatales. En el otro extremo ~sta 
Viet Nam, que ha efectuado una reforma.espectacular de las 
empresas estatales desde 1989 y ha traspasado aproximada
mente un tercio de los millones de empleados de dichas 
empresas al sector privado. En general, si bien en los pa ises 
asiaticos los trabajadores del sector formal quiza hayan per
dido mas terreno que los del informal, el bienestar de am bos 

grupos ha aumentado en terminos absolutos. 

Zonas ruraies y urbanas 

En casi todos los paises en desarrollo, el numero absoluto 
de pobres y [a profundidad de su pobreza siguen siendo 
mayo res en las zonas rurales. No obstante, las familias rura
les pobres con frecuencia se han beneficiado con el ajmte. 
Si bien el deterioro macroeconomico afecta a los trabajado
res agricolas, normalmente estos estan mas resguardado~ de 



los efectos de la contraccion del sector publico que los de las 
zonas urbanas. Ademas, en gran numero de paises se han 
beneficiado mucho con la eliminacion de los sesgos favora
bles a estos ulrimos trabajadores, muy prevalentes en los 

antiguos sistemas de proteccion y sustirucion de importa
ciones. Alii donde las variaciones de los ptecios hicieron 
mejorar la relacion de intercambio para los uabajadores 

agrlcolas, las familias rurales se beneficia ron incluso antes 
de que 1,1 economia en general empezara a crecer. En 
Ghana, I(ls salarios agrkolas reales aumentaron en un 27%, 

en tanto que los de los sectores no orientados a la 
exportacion (principalmente el comercio) disminuyeron 
aproximaiamente un 22% despues del ajuste. En America 

Latina y llsia la poblacion rural tambien se beneficio en ter
minos relativos durante el perlodo de ajuste, si bien la 

pobreza s .guio concentrandose en las zonas rurales. Las un i
dades familiares rurales parecen haber sufrido mas en term i

nos relativos durante la transicion solo en los paises euro

peos que antes tenian economias de planificacion 
centraliz;.da, al haberse dejado de aplicar las pollticas de 
proteccion. a la agricultura. 

Mujeres 

La posiciin de las mujeres en perlodos de cam bios impor
tantes mnece ,Hencion especial, debido a las mayores exi

gencias q le enfrentan cuando hay crisis. Ademas de seguir 
con sus ;'esponsabilidades domesticas habiruales, suelen 

verse obligada5 a complementar los ingresos familiares 
cuando disminuyen los salarios de los varones que encabe

zan los hogares. Cuando estan empleadas, con frecuencia 
son mas vulnerables que los hombres y esran concentradas 
en medida desproporcionada en sectores u ocupaciones de 
ingresos hajos r a menu do relegadas al sector informal. No 
es sorprendente que en muchos casos su posicion relativa 
haya empeorado en las eta pas de ajuste estrucrural. 

En los perlodos de ajuste de America Latina, los salarios 
por hora de las mujeres bajaron aun mas drasticamente que 
los de los hombres, en parte porque el trabajo femenino 
estaba concentrado en el sector informal y en sectores de 
salarios bajos, como el de confeccion de prendas de vestir, 
que resultaron muy afectados. Sin embargo, tambien hubo 
un fuerte incremento de la tasa de actividad de las mujeres 

de las unidades familiares pobres, 10 que a menudo se 

conoce como "efecto del trabajador adicional". En Ghana, 

los salarios de las mujeres que trabajaban en dicho sector 
tambien disminuyeron a medida que el exceso de mana de 

obra resulrante de la reduccion del empleo en el sector for

mal pasaba a actividades informales. Las mujeres se vieron 

perjudicadas ademas por el traspaso de recursos antes desti

nados a los cultivos alimentarios -sector en el que predo

minan- a la produccion de cultivos comerciales. En Cote 
d'Ivoire, las mujeres se encontraron en una situacion de 

desventaja debido a sus niveles mas bajos de educacion, y 

en Egipto resultaron perjudicadas por la espera cada vez 
mayor para conseguir empleos publicos y por las posibilida
des de trabajo mas limitadas en el sector privado. En los 
paises asiaticos, las mujeres desempenaron una funcion sin
gular tambien en la transicion; aunque las viernamitas 

enfrentaron dificulrades especiales como consecuencia de la 
desaparicion de los servicios de guarderla infantil que pro

porcionaban las cooperativas, su posicion general mejoro a 
la par del crecimiento economico y ahora las unidades 

familiares encabezadas por mujeres no son mas pobres que 
las encabezadas por hombres. 

Los datos disponibles sobre el efecto del ajuste en las 
mujeres de los paises que antes tenian economias de planifi

cacion centralizada son mixtos, pero esra claro que no son 
tan pesimistas como se 10 suele describir. Por un lado, las 

mujeres han abandonado la fuerza de trabajo en mayor 
medida que los hombres, a partir de niveles de participa
cion muy altos en comparacion con otros paises; tam bien 

tienen tasas mas lentas de transicion del desempleo al 
empleo. Por oua parte, algunos esrudios realizados en Eslo
venia y la Republica Checa indican que, una vez tomadas 
en cuenta las caracterlsticas individuales, las mujeres de 

hecho han salido mejor paradas que los hombres tanto en 

10 referente a los salarios como en cuanto al nivel de 
empleo, ya sea porque el nivel de instruccion de las mujeres 
es mas elevado (y ha aumentado la rentabilidad de la educa

cion) 0 porque ocupan en medida desproporcionada pues
tos en sectores que han resultado menos afectados por las 

crisis de la demanda de trabajo, en particular los de servicios 
e indus trias que utilizan mucha mana de obra. 

Trabajadores calificados y no calificados 

EI ajuste afecta mas gravemente a la mana de obra no califi

cada y carente de formacion en todas las economias en tran
sicion, ya fueran antes de planificacion centralizada 0 de 
mercado. Esos trabajadores son mas vulnerables al cambio 
estructural porque son menos capaces de ajustarse a las con
diciones cambiantes y de aprovechar las nuevas oportunida
des de empleo. En los paises que antes ten ian economias de 
planificacion centralizada hay una fuerte relacion inversa 

entre el nivel de conocimientos y la probabilidad de caer en 
la pobreza. La posicion relativa de los obreros manuales y 

del personal de oficina que tiene escasa preparacion y a 

menudo solo formacion vocacional 0 menos, se ha deterio

rado mas que la de cualquier otro grupo durante la transi

cion, en tanto que la rentabilidad de la educacion ha 

aumentado pronunciadamente en Eslovenia y Polonia, por 

ejemplo. En algunos paises con economia de mercado, 

como Chile y Mexico, la estructura de las salarios relativos 

ha variado tambien a favor de los uabajadores mas califica

dos, quizas como consecuencia de la liberalizacion del 

comercio. En Mongolia y Viet Nam, las mayores mejoras 

salariales se han producido en el sector de servicios, que 
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emplea a un numero cada vez mayor de trabajadores califi
cados ptovenientes del sector industrial-sector que, por el 
contrario, se esta contrayendo. 

••• 
Las grandes conmociones que sacuden una economia 

pueden crear oportunidades para algunos trabajadores y 
tener consecuencias nefasras para otros. La transformaci6n 
asume modalidades diferemes en los distintos palses, pero 
siempre el proceso de eliminaci6n de empleos no viables y 
de creaci6n de otros nuevos se acelera considerablemente. 
Ese proceso va casi siempre acompafiado de un deterioro 
macroecon6mico, que entrafia una reducci6n de la demanda 
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L
AS GRANDES TRANSFORIvlACIONES TRAEN 

consigo una reestructuraci6n masiva del 
empleo: es preciso eliminar muchos puestos de 
trabajo y crear ottoS nuevos. Tanto las contrata

ciones como los despidos aumentan de forma dramatica 
durante los periodos de grandes cambios, 10 que provoca 
turbulencias en el mercado de trabajo e incertidumbres 
entre los trabajadores. En los palses que antes ten Ian 
economias de planificaci6n centralizada, as! como en 
muchos de America Latina y el Oriente Medio en pmceso 
de ajuste, el empleo en el sector formal ha disminuido 
entre un 5% y un 15% y los salarios reales han bajado mas 

de un 40% en los casos extremos antes de que se produjera 
una recuperaci6n. Algunos trabajadores pueden beneficia
rse de inmediato si se trasladan con rapidez hacia sectores 

en expansi6n, pem muchos sufren perdidas a causa de la 
reduccion de los salarios, el cambio a empleos peor remu
nerados en el sector informal 0 el desempleo. La crisis es de 
corta duracion para los que vuelven a encontrar empleo y 
recuperan sus ingresos cuando la economia despega, pem 
el resto de los trabajadores puede experimentar perdidas 
permanentes, ya sea porque carecen de la formaci6n nece
sada 0 porque ten Ian sueldos elevados en sectores pmtegi
dos antes de la reforma. 

t! l."J L 

de mana de obra y una disminuci6n de los salarios reaies. 
Con frecuencia, los efectos netos son un descenso considera
ble de la renta del trabajo, un aumento del desempleo ? el 
traslado de la mana de obra del sector formal al informal. 
Incluso los ptogramas de reforma mejor concebidos produ
cen ganado res y perdedores a corto plazo, concenmindose 
estos ultimos sobre todo entre los trabajadores no calificados 
y los del sector formal de las zonas urbanas. Conseguir que la 
economla avance con la mayor rapidez posible por la nueva 
senda del crecimiento es el factor clave para limitar las perdi
das de bienestar; abandonar a mitad de camino es 10 que 
mas dano causa a los trabajadores pobres. 

Desde la perspectiva de los trabajadores, la recuperaci6n 
yel mantenimiento del crecimiento economico son la dave 
de una rransformaci6n exitosa. Asimismo, el que una 
reforma macmeconomica se haga en el momento opor
tunc y este bien concebida tiene una gran influencia en la 
rapidez con que se recupera la demanda de mane de obra, 
pem las politicas del mercado de trabajo tambien pueden 
tener un efecto importante. (Que pueden hacer los gobier
nos para acelerar la transicion y aliviar la penosa situacion 
de los trabajadores desplazados, tame los que logren 
emplearse en los nuevos sectores como los que corren el 
riesgo de perdidas permanentes? En este capitulo se exam
ina la eficacia de cuatro tipos de poHticas: las destinadas a 
atenuar las rigideces del mercado de (rabajo que puedan 
obstaculizar la recuperacion; las encaminadas a prestar asis
tencia a los trabajadores, docindoles de 10 necesario para 

adaptarse al cambio; las que preven transferencias para 
compensar las perdidas de ingresos, y las tendiemes a hacer 
frente a los despidos masivos. 

Aumento de la adaptabilidad del mercado 
de trabajo 

Para que los trabajadores puedan beneficiarse rapidamente 
de la recuperacion econ6mica es fundamemal que los mer-



cados laborales sean adaptables (Cuadro 17.1). La flexibi
lizacion del mercado de trabajo -a pesar de la mala repu
tacion que ha adquirido como eufemismo para aludir a las 
reducciones salariales y los despidos- es esencial en todas 

las regiones del mundo en las que se efectuan reformas 

importantes. En los paises que antes ten ian economias de 
planificacion centralizada hay aun grandes grupos de traba
jadores atrapados en empleos no vi abies; se calcula que estos 
grupos representan el 20% de la fuerza de trabajo y m:is. 

China y bs paises del Asia meridional tienen secrores publi

cos rigidos y fuertememe protegidos, aunque pequefios en 
campara,jon con la economia en conjunto; en America 

Latina, ad como en el Oriente Medio y el Norte de Africa, 
hay num,~rosas reglamentaciones que restringen los reajus
tes labomles, y en la mayo ria de los palses de Africa al sur 

del Sahara exisren sectores publicos improductivos y ago

biados per un exceso de personal mal remunerado. Muchas 
de las reformas nccesarias exigiran el despido de gran 
l1Iimero de rrabajadores 0 la liberalizacion de mercados 
complerrentarios, en especial el de la vivienda. Sin 
embargo. las reformas mas imporrantes consisten en e1imi
nar los ohstaculos que impiden la movilidad de la mano de 
ohra y la flexibilidad salarial, as! como en romper los vincu
los entre ,os servicios sociales y los comratos laborales. 

Facilitar 'a mO!'ifidld de fa mano de obra 

En mud os paises que estan efecruando reformas impor
tantes la movilidad de la mano de obra esea basrante 
restringi<' a y ello dificulta el funcionamiemo del mercado 
de rrabaj J. Muchas de esas resrricciones tienen su origen 
fuera del propio mercado; se deben a rrabasiuridicas aun 
vigentes en muchas regiones de la amigua Union Sovietica, 
a cosrumbres muy arraigadas, a las deficiencias del mercado 
de vivienda 0 a las peculiaridades de los regfmenes de tenen
cia de la tierra, como ocurre en Mexico, por ejemplo. La 
eliminaci6n de tales restricciones y la reforma de otros mer
cados pueden promover la movilidad de la mano de obra. 
EI crecimiemo econ6mico de China en los ultimos tiempos 
ha estado impulsado por los movimientos de millones de 
trabajadores rurales en busca de nuevas oportunidades de 
empleo. Gracias a la liberalizaci6n de las practicas de con
trataci6n y despido en eI Peru en los primeros anos de la 
decada de 1990, se ha incrementado norablemente la 

creaci6n de puestos de trabajo. 

La mayor movilidad de los trabajadores es tambien 

importante para superar desequilibrios geograficos. Por 10 
general, los mercados de rrabajo estan geograficamente seg

mentados, y las distintas regiones tienen experiencias dife

rentes. Segun las regiones, el desempleo en 1993 variaba del 

7% al 46% en Hungria y del 3% al 22% inc!uso en un pais 

pequeno como Letonia. En Mexico en 1992, la rasa de 

desempleo en la ciudad de Matamoros era el doble de la 

media nacional y casi cinco veces mayor que en Orizaba. 

En casos extremos, si se suma a las disparidades regionales 
persistences una crisis regional importante, un alto grado de 
movilidad puede no ser suficiente, y tal vez se necesiten 
inversiones publicas para ayudar a la economia regional, 

especialmente cuando se nata de zonas con un buen poten
cial pero infraestructuras debiles. 

Aumentar fa jlexibilidad de los safarios refativos 

La falta de flexibilidad de los salarios reladvos puede socavar 
la reestructuraci6n del empleo, aun si funcionan bien otros 

mercados, Cuando los salarios en distintas industrias y ocu
paciones y en distintas regiones son inflexibles, las estruc
turas de remuneracion no pueden proporcionar los incen

tivos adecuados para que los trabajadores se trasladen de los 
empleos poco productivos a otros mejores. Con anteriori

dad a la reforma, las economlas que eran antes de planifi
caci6n centralizada tenlan estructuras de salarios muy rfgi
das. La situacion esea cambiando, pero aun con la mayor 

liberalizaci6n todavla persisten restricciones a la flexibilidad 
salarial que pueden aminorar gravemente el ritmo de la 
reestructuracion del empleo. Esas resrricciones pueden ser 
resultado de convenios colectivos con los sindicatos, como 
ocurrio en Mexico a principios de los anos ochenta, 0 de 

poIfticas de ingresos basadas en la aplicaci6n de impuestos 
punitivos, encaminadas a contener eI aumento de los 
salarios nominales en eI periodo de esrabili7.aci6n, como ha 

sucedido en varios paises de Europa central y oriental (por 
ejemplo, en la antigua Checoslovaquia, Letonia y Polonia). 
Por 10 que se refiere a Mexico, la inflexibilidad salarial pro
bablemente demor6 la reestructuraci6n del empleo, a dife
rencia de 10 ocurrido en Chile, que despues de la elimi
naci6n de la indizaci6n generalizada en 1982 estableci6 un 
mecanismo de fijacion de salarios mas flexible. En Europa 
central y oriental hubo conflicto entre la f1exibilidad de los 

salarios y los objerivos de la estabilizaci6n en 1990-92, que 
se resolvi6 acertadamente a favor de esta ultima. Desde 
entonces, sin embargo, en la mayor parte de los paises de 
Europa central y oriental las politicas de ingresos han sido 
abolidas, y los impuestos punitivos sobre los excedentes 
salariales han sido susrituidos por orros mecanismos menos 

rigidos, como los aumentos negociados del salario medio. 
b Republica Checa, en particular, ha logrado mantener la 

flexibilidad de los salarios relativos dentro de un sistema de 

negociaci6n completamente cennalizado, 10 que ha ayu

dado a mantener baja la tasa de desempieo. 

Tambien es importante la poHtica del salario minimo. 

Cuando este es demasiado alto, se pone un tope inferior en 

la escala de distribucion salarial y se impide que los salarios 

se fiien a niveles de equilibrio del mercado. Asllos empleos 

del sector formal pueden quedar fuera del alcance de los 

trabajadores j6venes 0 poco calificados. En la practica, sin 

embargo, casi todos los gobiernos, en particular el de la 

antigua Uni6n Sovietica, han permitido que los salarios 
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minimos bajen con mayor rapidez que los salarios medios 
(Grifico 17.1) 

Romper el vinculo entre los servicios sociales 
y ws contratos laborales 

Las empresas de los paises con economias que antes eran de 
planificacion cenrralizada, asi como las grandes empresas 

publicas de orros paises, proporcionan 5u5tanciosas presta
ciones so..:iales no salariales, como vivienda y algo de edu
cacion y atencion de la salud. Algunas, en particular la 

anrigua l fnion Sovietica y China, suministran ram bien ser
vicios e infraestructura a la comunidad local en general, por 

ejemplo, sistemas de alcanrarillado y hospitales. En casos 
extremos las presraciones y servicios no salariales pueden 
represenur un 35% de los costos laborales torales de una 
empresa. Esre tipo de prestaciones puede impedir la movi

lidad de los trabajadores, ya que cambiar de empleo supone 
perdida de acceso a muchas de ellas, al menos temporal

mente. LlS empresas, por su parte, se muestran renuentes a 
contrarar a ciertas clases de rrabajadores, como las mujeres 

con hijos. Ademas, debido a que la carga nera de los servi
cios recae en medida diferente en las distintas empresas, la 
comperencia se distorsiona. 

Los gobiernos pueden ayudar a resolver el problema 
transfiriel1do a las administraciones locales los servicios y 

presracio,es sociaies que proporcionan las empresas. El 

aumento de la eficicncia del mercado de rrabajo que asi se 
logre dep'~nded en gran medida de la reforma de los mer
cados cOJnplementclrios, en especial el de la vivienda. Sin 

esas reformas, las empresas tendrin que pagar al gobierno 
en impuestos locales tanto como pagaban antes en COStoS 
directos. 

Las medidas encaminadas a incrementar la flexibilidad 
pueden influir en la trayectoria y la celeridad generales de la 
recuperacion. Por consiguiente, son muy utiles para aque-

1105 trabajadores que tienen la posibilidad de obtener un 
nuevo empleo y que seguramenre sufririn perdidaB perma
nentes a largo plazo. Sin embargo, es probable que sean 

insuficientes en el caso de los trabajadores que no esten 
preparados para eI cambio debido a sus conocimientos 

insuficientes 0 a costumbres muy arraigadas, 0 simplemente 
debido a que la rapidez con que cambian sus niveles de 
capacitacion y sus costumbres es menor que la celeridad del 
cambio en la demanda de mano de obra. 

Preparar a los trabajadores para el cambio 
Para que los mercados de trabajo sean eficientes y adapta
bles se requiere algo mas que la simple e1iminacion de las 
barreras sistemicas a la movilidad y el rapido ajuste de los 

salarios. En mercados laborales en proceso de cambio 
rapido, los trabajadores deben tambien comar con los 

recursos --conocimientos y habitos de trabajo adecua
dos- necesarios para aprovechar nuevas opoftunidades. 

Desequifibrios en to que respecta a conocimientos 

Hay diferencias importantes en los conocimiemos que se 
requieren para distimos empleos. A menudo los traba
jadores cuyos empleos desaparecen descubren que no 
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tienen las aptitudes adecuadas para los puestos de rrabajo 
que se crean, 0 carecen de la educaci6n basica necesaria para 
adquirir nuevas conocimientos can rapidez. Es frecuente 
que los trabajadores con un bajo nivel de instrucci6n se 

queden atrapados en una situaci6n de desempleo 0 deban 
competir por empleos cada vez mas escasos para mana de 
obra poco calificada, incluso cuando hay vacantes en Otros 

sectores. 
La demanda de trabajo en todos los paises se ha ido 

inclinando hacia los trabajadores con un nivel de educaci6n 
mas alto y conocimientos generales mas amplios. Esa ten
dencia se acentua durante las grandes transformaciones. 

Esto significa que los trabajadores no calificados [ienen aun 
menos probabilidades de escapar al desempleo. Para 
algunos -por ejemplo, los campesinos mexicanos des
plazados que se trasladan a Ciudad de Mexico- los cono

cimientos neeesarios para encontrar un nuevo empleo son 
simplemente los basi cos: deben saber leer y escribir y tener 
algunas nociones de aritmetica. Sin eso, el inmigrante riene 
pocas posibilidades de conseguir trabajo, como no sea en el 
sector informal. Este modelo es el que prima en gran parte 
de America Latina, donde los trabajadores no calificados 
constituyen el grueso de los desempleados. En los paises 
que antes ten fan economias de planificaci6n eentralizada el 
problema radica en la especializaci6n prematura y 
restringida y en la incapacidad del antiguo sistema de for
maci6n profesional para adaptarse rapidamente a los cam
bios de los mercados laborales. £1 desempleo es ya mayor 
entre los trabajadores semicalificados que entre los profe
sionales y los empleados administrativos. 

En la mayorfa de los paises industriales, asi como en 
muchos de los que antes tenian economia de planificaci6n 
centralizada, existen programas publicos de readies
tramiento. Los datos disponibles sobre su eficacia deben 
interpretarse con cautela, ya que se han realizado s610 unas 
pocas evaluaciones a fondo, ya sea basadas en experimentos 
controlados con una seleccion aleatoria de participantes, 0 

en grupos de comparaci6n cuidadosamente estructurados 
(Recuadro 17.1). En general, los datos recogidos sobre estos 

programas son ambiguos. Los resultados deben interpre

tarse como muy espedficos de cada pais, ya que los progra
mas parecen dar resultados diferentes en distintos paises y 

segUn los grupos de trabajadores de que se trate. La evalu

aci6n continua de estos programas -preferiblemente 

mediante experimentos controlados- es fundamental para 

asegurarse de que sean eficaces en funci6n de los costos. Se 

deberia evaluar tanto su eficiencia relativa -es decir, si con

tribuyen a incrementar los ingres05 0 las probabilidades de 
empleo-- como su eficiencia global, 0 sea 5i los beneficios 

sobrepasan a los costos. 

La eficacia del readiestramiento se puede mejorar 
fortaleciendo al sector privado como proveedor de este 

servicio. Como demuestra el caso de Chile, los sistemas 

basados en la distribucion de cupones a grupos escogidos, 

a fin de que estos puedan utilizarlos luego para obtener 
servicios de capacitaci6n en un mercado competitivo, 
pueden dar buen resultado. Sin embargo, tal vez :;ste 
sistema no sea tan util inicialmente en las antiguas 
economias de planificacion centralizada que no tienen 

experiencia en programas de readiestramiento a cargo del 
sector privado. De cualquier modo, la participaci6n guber
namental puede ser aconsejable para mantener el respaldo a 
la reforma y la estabilidad social. En los casos en que el 
readiestramiento sea necesario debido a una conmoci6n 
global de la economia, puede tambien haber un argumento 

de politica publica a favor de que el gobierno asuma parte 
del costo. Alii donde los sistemas bancarios y los mercados 
de capital sean ineficientes, quizas las unidades familiares y 
los productores no puedan financiar el readiestramiento de 
la mana de obra; tambien en este caso tal vez sea necesario 

el apoyo gubernamental. 
EI readiestramiento de los trabajadores desfavorecidos es 

un campo en el que es poco probable que sean suficientes 
los servicios yel financiamiento proporcionados por eI sec
tor privado. La rentabilidad de esa capacitaci6n puede ser 
baja, aun cuando los beneficios para la sociedad -el 
aumento de la cohesion social- sean altos. Los gobiernos 
deberian Iimitarse a apoyar y reglamentar los mercad05 pri
vados que ofrecen readiestramiento a trabajadores desplaza
dos para quienes el rendimiento puede ser e1evado, y 
concentrar su participacion directa (y subvenciones impor
tantes) en los grupos desfavorecidos, como las mujeres 
solteras con hijos y las personas con discapacidades. 

Falta de informacion 

Los trabajadores no pueden aprovechar las nuevas opo~tu
nidades a menos que se enteren de que hay puestos de rra
bajo disponibles y de los sueldos ofrecidos. En los paises en 
desarrollo, los trabajadores dependen casi por completo del 
intercambio informal de noticias para encontrar nuevos 
empleos. Sin embargo, en los paises industriales y en los 
que ten ian economfas de planificacion centralizada, la ,LSis

tencia para la busqueda de empleo la proporciona a 

menudo una red estructurada de oficinas publicas, y a veces 
privadas. Segun una serie Iimitada de evaluaciones de la 

asistencia de ese tipo prestada en los paises industri;;\es, 

pareee que esta es muy eficaz. En los Estados Unidos, por 

ejemplo, ha resultado ser tan eficaz como el reaclies

tramiento -y mucho menos costosa- para ayudar a los 

trabajadores desplazados a encomrar empleos. 
Sin embargo, la asistencia en la busqueda de empleo es 

una actividad que requiere un uso intensivo de pem.nal 

administrativo, y es poco probable que sea una solucion 
para los paises de ingreso bajo y muchos de ingreso 

mediano. Inc1uso en los paises industriales con economia 

de mercado, solo un pequeno porcentaje de los que buscan 



empleo --normalmente no mas del 10% al 15%- con
siguen trahajo a traves de las oficinas publicas de empleo; en 

Polonia, esa proporcion es tan solo del 3% al 5%. Pero aun 
cuando las oficinas de empleo ptiblicas solo fueran una solu
cion apropiada en los paises industriales, permitir que fun
cionaran servicios de empleo privados seria una buena idea 
en todos los casos. 

Respaldo a fa iniciativa privada 

Con frecuencia se ha tracado de ayudar a los que pierden 
sus empleos proporcionando asistencia a quienes desean 
trabajar por su cuenta. Muchos paises han hecho experi

mentos con sistemas especiales de cn::dito y otros programas 
para fomentar la creacion de microempresas. Rara vez se ha 

hecho una evaluaci6n rigurosa de es05 planes, pero 10 ocu

rrido con los programas especiales de credito administrados 

por el Estado en paises de Africa al sur del Sahara y America 

Latina indica que pocas veces han sido beneficiosos. Los 

planes privados de microcredito han resultado ser mas efi
caces, sobre todo en las comunidades rurales. En Polonia se 

inicio con camcter experimental un programa de prestamos 

para cubrir costos de puesta en marcha, que parece estar 

funcionando bien. No obstanre, se ha comprobado que 
esos planes revisten inten:s solo para un subgrupo muy 

pequeno de desocupados (alrededor del 3% en los paises 
industriales y dell % en Polonia, por ejemplo). 

Subvenciones safariales 

Esta ayuda debe ser limitada y estar bien controlada para 
que tenga un efecto positivo. En los paises industriales han 
resultado ser ineficaces para acelerar el proceso de ajuste, si 
bien pueden ayudar a los desempleados por periodos pro
longados. Hay efectos de sustitucion, por los cuales los tra
bajadores cuyos salarios escan subvencionados reemplazan a 

aquellos cuyos salarios no 10 estan. Ademas, las subven

ciones salariales, al mantener a flote a empresas que no son 

rentables, pueden facilmente socavar el proceso de reforma. 

Estas subvenciones deben considerarse solo en casos espe

ciales en los que la focalizacion es faci!, como ocurre por 

ejemplo en las localidades que dependen de una sola 

empresa (vease mas abajo). Cuando estan bien controladas, 

pueden set una alternativa menos costosa que las transfe
rencias, y lograr mejores resultados que estas en terminos de 

cohesion social en zonas aisladas. 
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Alivio de la inseguridad mediante programas 
de transferencias 
Los trabajadores enfrentan considerables riesgos en epocas 

de transformaciones importantes, siendo el mayor de ellos 

el de perder su empleo y su Fuente de ingresos. Incluso en 
paises industriales con economias estables, es muy dificil 

asegurarse contra el riesgo de desempleo (vease el Capitulo 
13). En perfodos de grandes cambios, eI funcionamiento de 

los planes privados de seguros es aun mas diffdl, porque la 
disminud6n de la demanda de trabajo afecta a toda la 

economia, 10 que signiflca que aumenta simultaneamente 
para todos la probabilidad de perder el empleo. Por con

siguiente, hay argument os a favor de que el Estado inter
venga para proporcionar alguna forma de seguro y de 
seguridad de ingresos. 

Los mecanismos que permitan asegurar un ingreso per
manente, como los examinados en el Capitulo 13, pueden 

resultar insuficientes con surna rapidez en las etapas de 
transicion debido a los enormes aumentos -si bien tempo
rales- del nlimero de personas desocupadas 0 de unidades 
familiares sumidas en la pobreza. Ademas, si los ingresos 
bajan demasiado, en especial en los grupos que tienen 

influencia politica, la perdida de apoyo politico a las refor
mas puede ser un motivo de preocupadon para los gobier
nos. Ambas consideraciones pueden llevar a un aumento de 
las transferencias. En las economias que eran antes de plani
ficaci6n centralizada y que ahora han reducido radical
mente las subvendones a las empresas, los aumentos de las 
transferencias tienen por objetivo compensar en parte 

esas reducciones. En casas extremos -como Bulgaria y 
Polonia- las subvenciones bajaron del equivalente del 
12%-15% del PIB al 1 %-2%. Entretanto, las uansferen

das aumentaron de un 5% a un 8% del PIB. 
Es probable que los paises pongan en vigor distintas 

esrrategias, ya que desde un comienzo hay enormes diferen
das en 10 que respecta a la importancia de los mecanismos 
de ayuda para las familias, el tamano del sector informal y 
las expectativas acerca de la intervenci6n estatal. En general, 
cuanto mas industrializado esra un pais, mas fuenes son los 

argumentos a favor del uso de prestaciones publicas, debido 

a la mayor disponibilidad de recursos ya la debilidad de los 

mecanismos informales de apoyo. No debe sorprender que 

las transferencias en Eslovenia y la Argentina sean mayores 

que en Uzbekistan y Bolivia. 

Para aliviar la pobreza, 10 mejor es utilizar mecanismos 

sencillos de focalizaci6n que permitan ayudar a los mas des
favorecidos. Puesto que es muy probable que el desempleo 
y la situaci6n de pobreza familiar wen relacionados, los 

paises en transici6n que antes ten ian economias de planifi
cacion centralizada usan ambos indicadores extensamente 

para aliviar los efectos adversos del cambio. Otros paises en 

transicion con economfas mas industrializadas tratan de 

complementar ese mecanismo de focalizaci6n con un sis-

tema formal de asistencia social basado en la comprobacion 
de los medios de vida. Sin embargo, este procedimiento es 
dificil de aplicar y requiere un uso intensivo de personal 

administrativo, por 10 que no es probable que funcione 

bien fuera del mundo industrializado. Algunos paises lisan 
distintas formas de "autofocalizaci6n", por ejemplo supedi
tando las prestaciones a la participaci6n en programas 
publicos de empleo. Aunque estos programas no mejoran 

las perspectivas de trabajo a largo plazo de los participames, 
sf pueden resultar utiles durante las etapas de transici6n, no 
solo como mecanismo eficaz de autoselecci6n que permite 
lIegar a los mas pobres, sino tam bien como puente entre 

empleos. Por ejemplo, la focalizaci6n de las prestaciones de 
desempleo en Estonia mejoro mucho cuando para recibirlas 

se exigi6 la participacion en planes de empleo publico de 
jornada parcial. S610 los verdaderamente pobres acudi,:ron 
a reclamar las prestaciones. En Albania, los programas 
publicos de empleo se estan usando mucho para facilitar la 

transici6n de un empleo a otro. Como se senala en eI Capi
tulo 13, hay numerosos ejemplos de otros sistemas de 
empleo publico que esran dando buenos resultados en los 
paises en desarrollo. 

Una segunda razon para incrementar las transferencias 
es la de conseguir que las reformas sigan teniendo apoyo 

popular, 10 que por 10 general significa asegurarse eI 
respaldo de los grupos mas influyentes. En gran numero de 

paises -yen particular en los industriales que antes tenian 
economias de planificacion centralizada- los pensiolllstas 

son un grupo mucho mas influyente que los desempleados. 
Por consiguiente, los planes de seguro social han des em
pefiado un pape! importante como mecanismos de transfe
renda en Europa central y oriemal, yen la mayoria de esos 
paises las estrategias de reforma han tenido que mantener 
un equilibrio entre los objetivos a COtto plazo del alivio de 
la pobreza durante la transici6n --que requieren indem
nizaciones por despido y prestaciones de desempleo-- If los 
objetivos a m:i.s largo plazo y las transferencias permanemes, 
como las pensiones. 

Las politicas de transferencias para mitigar las perdidas 
de ingresos y de empleo, en especial las prestaciones de 

desempleo, sue!en lIamarse polfticas laborales "pasivas", en 

tanto que las destinadas a dotar a los trabajadores de 10 

necesario para hacer frellte al cambio se denominan "acti

vas". En los paises industriales, ambas dases de medidas se 

consideran con frecuencia intercambiables, aunqu,,~ en 

algunos estudios se afirma que eI aumento del gasto en 
medidas "activas" es mas eficiente porque, al fomentar que 
la gente se reincorpore al mundo del trabajo, permite aho

rrar en transferencias. Sin embargo, no es probable que las 

medidas activas y pasivas puedan inrercambiarse en las 

economfas en transici6n, ya que 10 mas seguro es que la 

genre no tenga trabajo debido a la escasa demanda de mana 
de obra, y no a una oferta ineficaz. 



Despidos en masa 
La reducci6n masiva y la reestructuraci6n del sector publico 
son algo com un durante las grandes transformaciones. Los 
despidos masivos son costosos a corto plazo. Si las empresas 
son potencial mente viables y tarde 0 temprano se las puede 
privatil.ar, las reformas pueden resultar basrante faciles. Sin 
embargo, en la mayorfa de los casos hay grandes empresas 

estatales, e incluso industrias enteras, que es necesario 
reducir de tamafio 0 eliminar. Cabe mencionar, a este 
respecto, la contracci6n del sector publico chileno, la reduc

ci6n gradual de la plantilla en la empresa siderurgica estatal 
de Espana y los ajustes del empleo en las empresas publicas 
de Mexico antes de su privatizaci6n. Ouo ejemplo es el 
actual proceso de la reestructuracion del sector de la mine
ria de carbon en Rusia; se calcula que alii una industria 
viable em plearfa 5610 el 50% de los empleados que ahora 
tiene, que suman casi 800.000. El denominador comun de 

estos ejenplos es que grandes numeros de trabajadores 
resultan afectados, a menudo en una sola ciudad 0 regi6n, 
10 que hlCe difkil para los desplazados incorporarse a 
nuevas oCllpaciones. 

En 10 que respecra a los despidos en masa, las practicas 
6ptimas v uian seglil1 el nivel de desarrollo del pals yel tipo 
de empre"a y d~ fuena laboral de que se trate. En algunos 
casos -como ocurri6, por ejemplo, en Espafia- los 
gobiernos debedan diminar el exceso de trabajadores antes 
de la privatization, a fin dar a los nuevos propietarios el 
maximo (Ie flexibilidad para reestructurar la empresa, La 
soluci6n opuesta consiste en efectuar primero la privati
zacion y dejar la reesttucturaci6n en manos de los nuevos 
propierarios. Con frecuencia, las restricciones relativas a los 
despidos 0 los niveles salariales perduran; asl sucede gene
ralmente en Europa central y orienral. En los palses de 
ingreso bajo y mediano, los sindicatos rara vel. participan en 

el proceso; como excepciones cabe mencionar el servicio 
publico de auto buses de Ghana y la preparaci6n de los 
planes del sector de transportes en Mauricio y Yugoslavia, 
donde la participaci6n sindical fue fundamental para el 
exito del plan. En cambio, en los paises industriales, como 
el Canada y Suecia, se efectuaron numerosas reducciones de 
plantillas en las que colaboraron estrechamente los sindi
cams, los trabajadores y las comunidades locales. Esto 

parece dar mejor resultado en los paises mas industrializa

dos que cuentan con fuerzas de trabajo estables y de alto 
nivel de educacion. 

EI preaviso, eI ofrecimiento de opciones a los traba

jadores que pierden sus empleos y la reestructuracion de los 

sistemas de remuneraci6n para los que se quedan, han sido 

elementos esenciales para asegurar la eficienda inmediata

mente despues de los despidos. La oposicion se puede 
reducir cuando los planes son parte de una reforrna estruc

tural mas atnplia. En los paises que antes tenlan economias 

de planificaci6n centralizada y que ya han efectuado algunos 

despidos rnasivos, eI proceso consiste en la transformaci6n 
radical de una economia socialista en una de mercado. En el 
sector de transportes de Ghana, fue parte de una reducci6n 
general del exceso de personal en la administraci6n publica, 
en los servicios de educaci6n y en algunas ernpresas 
estatales. Para eI servicio de autobuses de Sri Lanka, fue 

parte de una reducci6n general del sector publico. 

No se sabe en definitiva si la indemnizaci6n 6ptima por 
despido debe consistir en el pago de una suma fija con la 

que los trabajadores despedidos pueden iniciar un negocio 
propio, 0 pagos periodicos a largo plazo, que proporcionan 
ingresos durante mas tiempo. Lo primero es mejor para las 
personas emprendedoras y 10 segundo para los que huyen 
del riesgo. En general, los mas acertado seria permitir que 
los propios trabajadores eligieran uno u otro de esos planes. 

Los planes de reducci6n del empleo debedan guiarse 

por los principios basicos siguientes. Cuanto menor sea el 
desarrollo economico de un pais, mas sencillos y transpa
rentes deberian ser los mecanismos empleados. Un plan de 
indemnizaciones especiales que complemente los planes de 
indemnizaci6n por despido de alcance nacional es mejor 

que la prolongacion de las prestaciones de desempleo, ya 
que es mas sencillo desde eI punto de vista administrativo. 
A fin de evitar sesgos contra la demanda de trabajo, esos 
planes especiales no deben financiarse mediante impuestos 
sobre las n6minas. Por razones de equidad y eficiencia, se 
deberian ofrecer varias opciones a los trabajadores que van a 

ser despedidos. Para reducir el riesgo de que se marchen los 
mejores, las estructuras salariales deberian reformarse en 
coordinaci6n con los despidos, a fin de reforzar el vinculo 
entre el desempeno y la remuneraci6n. Por ultimo, la adop
ci6n de reglas que requieran la notificaci6n anticipada de 
los despidos puede ayudar a los trabajadores a adaptarse a la 
situaci6n; sin embargo, dado que esa notificaci6n puede 
demorar las separaciones voluntarias e inducir a los traba
jadores a esperar "paquetes" compensatorios, quizas resulte 
apropiado acompafiar las notificaciones anticipadas con 
una reducci6n de la remuneraci6n de los trabajadores que 
se queden. Orros componentes de estos planes que son 
populares en los paises industriales, como las oficinas de 
empleo en la propia empresa, solamente son viables cuando 
existe la necesaria capacidad administrariva. Es poco proba

ble que resulten utiles en la mayo ria de los paises en desa

rrollo, pero podrian serlo en algunos de los que antes ten ian 

economfa de planificaci6n centralizada. 

Los pueblos que dependen de una sola empresa 

planrean problemas especiales a causa de la falta de otras 

oportunidades para los trabajadores. En eI sector del carb6n 

de Rusia, varias minas estan ubicadas en zonas aisladas y 

con frecuencia son la principal Fuente de empleo en esos 

lugares. De ser posible, los gobiernos deberfan promover el 
cambio, es decir, la migraci6n y la creaci6n de nuevos 

empleos y empresas, pero esto rara vez resuelve el problema 
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a corto plaw. Cuando las perspectivas de cambio son lim i
tadas, 0 cuando es muy probable que el ajuste sea lento, 
quizas las medidas de indole temporal destinadas a sostener 

las empresas existentes tengan sentido en determinadas 
condiciones. En primer lugar, si los costos sociales 0 polfti
cos de la eliminaci6n de empleos son considerables, el man

tenimiento de las subvenciones puede de hecho acelerar la 
transici6n en su sentido mas amplio, en vez de impedirla. 

Segundo, si el valor del producto de la empresa sobrepasa el 
valor de los insumos usados, el plan puede servir para aho
rrar costos si de Otro modo habria que pagar prestaciones de 
desempleo 0 de asistencia social. El principal problema a la 
hora de elaborar planes para el sostenimiento de empresas 
en wnas aisladas es evitar incentivos contraproducentes, es 

decir, los que alien ten a mas trabajadores 0 empresas a 
trasladarse a elias. Todo plan de ayuda a una industria debe 
ser de duracion limitada, a fin de asegurar que las empresas 
usen la ayuda para reestructurar sus actividades y no para 
perpetuar la ineficiencia. 

... 
La adaptabilidad de los mercados de trabajo es esencial 

para el exito de la transici6n. Las reformas orientadas a 
fomentar la movilidad de la mano de obra, los programas 

de transferencias y las medidas encaminadas a dotar a los 
trabajadores de 10 necesario para el cambio son todos dlos 
elementos indispensables para aumentar esa adaptabilidad. 
El apoyo a la movilidad de la mana de obra es fundamen

tal, en tanto que las transferencias cumplen el doble 
prop6sito de amortiguar los efectos de la disminucion del 
consumo y reducir los riesgos inherentes a la eliminad6n 
de empleos. Las politicas laborales activas encaminadas a 
fomentar la busqueda de nuevos empleos no son muy 
litiles en las etapas iniciales del cambio, pero una vez 
superadas las conmociones graves, es probable que parte 
de los recursos antes utilizados en transferencias se asignen 

a politicas activas, en particular en los paises que cuentan 
con la capacidad administrativa necesaria para aplicarlas 
con exiro. 
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. trabajadores en el siglo XXI 

EN ESTE SIGLO QUEYA TOCAASU FIN, las condiciones de vida 
de los trabajadores endistintaspartes del mundo se han 
caracterizado mas por la divergencia que por la convergencia. 
~Podra sec ,diferente el siglo XXI? ~Marcara el comienwde 
una era de inclusi6n, en la que continuari y se afianzara la 
integracion econ6mica y en la que aumentaran en todas 
partes los ingresos de los trabajadores, especialmente los de los 
mas pobres?En elCapitulo 18 se esbozan·las.perspectivas de 
los tcabajadores en 1~' principales cegiones del mundo en el 
co,ntextodelostemas tratados en los capitulosprecedentes. Se 
:propoqen dO$ hipote~ispara el futuro: una pesimista, segiln la 
tuallas 4iferencias en los nivelesde vida de los trabajadores se 

~cen~i,·aunmas~yuna optimista,en la que los paises 
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E 
L AUMENTO DE LA DESIGUALDAD DE LOS 

. 
ingresos ha sido una caracteristica dominante de 
la economia mundial en los ultimos 100 ailos. 
El grupo mas prospero de trabajadores del 

mundo -los trabajadores calificados de los paises indus
triales-- actual mente ganan en promedio alrededor de 60 
veces mas que el grupo mas pobre, constituido por los agri
cultores de los paises del Africa subsahariana. En los ultimos 
15 6 20 ailos, un vasto numero de trabajadores asiaticos ha 
progresado rapidamente, pero para muchos de los paises del 
Oriente Medio, America Latina y Africa al sur del Sahara y, 
en los ultimos tiempos las economias de Europa y Asia cen
tral que antes eran de planificacion centralizada, la situa
cion se ha estancado 0 ha empeorado. iMarcara el siglo XXI 
el comienzo de una era de convergencia en los ingresos? Los 
riesgos son muy grandes, pero tam bien 10 son los posibles 
beneficios. Se pueden hacer progresos significativos en 
todos los frentes: creacion sostenida de empleos, aumento 
de la productividad y mejoras en la calidad del empleo. Pero 
se corre tambien el riesgo de que algunos queden relegados 
-desde los trabajadores desocupados de los paises indus
triales hasta gran parte de la poblaci6n de Africa al sur del 
Sahara- y de que no se reduzcan las grandes desigualdades 
existentes en America Latina y otras regiones. 

EI resultado depende en buena parte de la situacion en 
<tue se encuentran las distintas economias y del ambito eco
nomico internacional. La posibilidad de que se intensifique 
la integracion internacional de las economias ofrece mayo

res oporrunidades a los paises y a los grupos de trabajadores 
capaces de aprovecharlas. Las medidas que adopten los pai
ses prosperos, sobre todo con respecto a la polftica comer
cial y a los deficit presupuestarios, seran un factor determi
nante. Si no se reducen los deficit, todos pagaran las 
consecuencias porque la productividad no aumentara y el 
crecimiento se hara mas lento. La asistencia internacional 
tambien tiene importancia Cfitica para integrar a todos los 

grupos de trabajadores en la economia mundial. Pero pro
bablemente 10 mas importante sean las condiciones que 
existiran en las economfas en desarrollo y en transidon, en 

particular en las cuatro esferas examinadas en las partes pre
cedentes de este Informe. As! pues, se trata de determinar: 

s 
• Si los paises lograran adoptar modelos de desarrollo con 

orientaci6n de mercado que permitan generar una 
rapida demanda de trabajo y aumentar la productivldad 
de los trabajadores; 

• Si los paises podran sacar partido de los cam bios que 
ocurran a nivel internacional, ya sea aprovechando las 
nuevas oportunidades que ofrezca el mercado 0 ara
yendo capitales, 0 si lograran hacer frente a las disloca
ciones inherentes a la evoluci6n del comercio; 

• Si los gobiernos adoptaran polfticas laborales que com
plementen el mercado de trabajo informal y rural, pro
muevan en el sector formal un regimen eficaz de relacio
nes entre trabajadores y empleadores, protejan a los 
vulnerables y eviten distorsiones que favorezcan a los tra
bajadores ya integrados y en situaci6n relativamente 
aventajada, y 

• Si los paises que estan luchando por superar las difiwlta
des de la transicion hacia un modelo de desarrollo mas 
acorde con las leyes del mercado y mejor integlado 
lograran hacerlo sin que ello entraiie un costa excesiyo 0 

permanente para los trabajadores. 

EI trabajo en el mundo: dos hipOtesis 
En este Informe se presentan dos hip6tesis que dan una 
idea de la magnitud de las posibilidades y de los peligros 
que pueden enfrentar los trabajadores en cada una de las 
principales regiones del mundo. En la primera se parte del 
supuesto de que las economfas said ran del paso a duras 
penas y de que persistiran las tendencias observadas hasta 

ahora. Como es muy posible que de este modo se acenl uen 
las diferencias entre algunas regiones y la desigualdad en los 
ingresos 0 la renta del trabajo en algunos paises, hemos Ha
mado a esta hipotesis "divergente", es decir, una hipo~esis 

basada en un crecimiento lento y en la divergencia de ingre-
50S. En la segunda se examinan las consecuencias posibles 
de la adopcion de firmes medidas de polftica interna en 
todas partes del mundo y de una mayor integracion inter
nacional. Esta es la hip6tesis "convergence", basada en la 
inclusion y la de ingresos. Ambas tienen solo 
canierer ilustrativo; las son proyecciones basadas en 
muchos supuestos y ciertamente no son predicciones. No 



obstante, dan una idea aproximada de las consecuencias del 
exito y del fracaso y tienen en cuenta las tendencias que 
probablemente se observen en eI futuro tanto en las econo
mias como en eI proceso de integraci6n internacional. 

El principal factor que determina las perspectivas de los 
trabajadores es la inversi6n interna --en capital, educaci6n, 

infraestrucrura y tecnologia. En la hip6tesis divergente se 
parte del supuesto de que las tendencias observadas ultima
mente en materia de inversiones continuan 0 empeoran, 
que un numero considerable de los alumnos ya matricula
dos en la escuela abandonan prematuramente los esrudios y 
que la productividad general de los trabajadores no aumenta 
nipidam,:nte (Cuadro 18.1). La hip6tesis convergente se 
basa en el supuesto de que las tasas de inversion aumentan, 
las de esc olaridad se estabilizan a los niveles actuales y las de 

deserci6n disminuyen, y que las inversiones en infraestruc
tura, transferencia de tecnologia y mejoramiento de la cali
dad de I;; gestion contribuyen a aumentar la producrividad 
de los rrabajadores. Para que esta hip6tesis se convierta en 
realidad, es preciso que las rasas de ahorro aumenten al 
menos ligeramente, que los deficit presupuesrarios de los 
paises ric:Js disminuyan y que e! volumen de flujos interna
cionales Je capiral, induida la asistencia para el desarrollo, 
continue a un nivel rawnable. En Africa al sur del Sahara se 
deben h2cer estuerlOs particularmente decididos. 

Tambien tiene suma importancia la forma en que evolu
cione la .,;ituacion internacional. En la hip6tesis divergente, 

damos por sentado que no desaparece el proteccionismo y 

que los paises se demo ran en poner en pnktica eI acuerdo 
negociado en la Ronda Uruguay 0 adoptan en una esfera 
medidas proteccionista~ que socavan los progresos logrados 
en otra. En la hip6tesis convergente, las disposiciones del 
acuerdo se aplican plenamente y continua e! proceso de libe
ralizacion de! comercio, incluso en la agricultura, tanto en el 
plano regional como multilateral. En la hipotesis divergente, 

las exporraciones aumentan con lentirud y la division inter
nacional del trabajo pcicticamente no cambia. En cambio, 
en la hip6tesis convergente, la integraci6n de la economia 
mundial se suma a las inversiones internas en capital fisko y 
humano para producir importantes beneficios neros (Cua
dro 18.2). Las regiones en desarrollo donde ha mejorado la 
capacitacion de los rrabajadores recogen los beneficios que 
ello representa en un mercado mundial en expansi6n, y e! 

progreso recnol6gico continua su marcha en beneficio de 
todos: los rrabajadores de los paises industriales con econo
mia de mercado conrinuan trasladandose de los sectores que 
requieren un nive! medio de capaciracion a los que produ
cen bienes y servicios tecnologicamente avanzados; los pai
ses asiaticos recien industrializados y los paises que antes 

tenian economfas de planificaci6n centralizada pasan a ser 
productores eficienres de productos que requieren un nive! 
medio de capacitaci6n y comienzan a producir bienes de 
alto coeficiente de tecnologfa; los paises de America Latina y 
e1 Oriente Medio consolidan su posici6n preeminente en la 
minerfa y la agricultura y comienzan a dedicarse a la pro
ducci6n de bienes de nive! tecnol6gico mas alto; China y la 
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India aumeman gradualmente sus exportaciones de produc

tos que requieren un uso intensivo de mana de obra y los 

paises de Africa al sur del Sahara recupetan las ventajas per

didas en la explotaci6n de recursos naturales y se convierten 

en exportadores importames de producros agricolas. 

2Que consecuencias tiene rodo esto para los trabajado

res? En ambas hip6tesis partimos del supuesto de que per

siste la disparidad tecnol6gica que ha favorecido a los traba

jadores calificados en los ultimos 20 afios. En la hip6tesis 

divergente, esta disparidad se combina con la lema acumu

laci6n del capital y el estancamienro del comercio mundial. 

En consecuencia, el PIB crece lentamente en gran parte del 

mundo y aumenta la desigualdad entre las regiones y den

tro de cada una de ellas. En cambio, en la hip6tesis COll1'er

gente los ingresos aumentan y la desigualdad disminuye en 

la mayo ria de los paises y en casi todas las regiones (Cuadro 

18.3). En los paises en desarrollo mas pobres, la demanda 

de trabajadores poco calificados aumenta a medida que 



avanza el proceso de glabalizacion de las ecanomias. En los 
paises de ingreso mediano y alto, el mejoramiento del nivel 
de capacitaci6n de la fuerza de trabajo --que reduce el 
numero de trabajadares no calificadas y en cansecuencia 
incrementa la demanda relativa de sus servicios- contra
rresta los efectos negativos de la globalizaci6n. 

En eualquier hip6tesis realista, la desigualdad en el 

plano imernacional disminuini 5610 gradualmente, pero el 
proceso de eonvergencia e inclusi6n podria empezar a ate
nuar las enormes difereneias que existen hoy dfa. La rela
ei6n entre los salarios de los grupos de trabajadores mas 

ricos y los mas pobres del munda -los trabajadares ealifi
cados de los paises industriales y los eampesinos afrieanos-
que segun algunas estimaciones era de 60 a 1 en 1992, 
pod ria lIegar a ser de 50 a 1 en el ano 2010 (Gnifico 18.1). 
Asi podria eomenzar a estrecharse la enorme brecha surgida 
en el curso de los ultimos 100 anos a medida que los traba

jadores de los paises industriales -pero no los de Mrica al 
sur del Sahara- recogieron los beneficios del despegue de 
la economfa. En la hip6tesis divergente, la situaci6n en 
realidad podrfa empeorar; la relaci6n entre los ingresos 
laborales de estos dos grupos podrfa lIegar a ser de 70 a 1. A 
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continuacion se examinan los principales obstaculos que 
habria que superar para que mejorara la situacion de los tra
bajadores en cada region. 

Paises industriales 

Los paises industriales han estado luchando con eI pro
blema del desempleo desde hace unos 15 mos. Sus caracte
dsticas principales son eI aumemo de la desigualdad en 
America del Norte y el Reino Unido, la persistencia de altas 
tasas de desocupacion en los demas paises europeos y, en 
ambos casos, un crecieme mimero de trabajadores relegados 
con pocas oportunidades de empleo. Pese a que tanto los 
gobiernos como los organismos imernacionales y la comu
nidad academica han prestado constante atencion a este 
problema, todavla no se sabe muy bien como resolverlo. Es 
evidente que ha disminuido la demanda de trabajadores 
manuales y no calificados y ha aumemado la de los gradua
dos universitarios y empleados de cuello blanco y que el 
empleo a jornada completa dominado por trabajadores del 
sexo masculino ha tendido a disminuir y en cambio han 
surgido modalidades de trabajo mas flexibles 0 de caracter 
temporal y ha aumentado la participadon de la mujer. 
Como se sefiala en la segunda parte del Informe, el comer
cio internacional, las corrientes migratorias y los movimien
tos de capital han tenido ciena influencia -que posible
mente aumentara a medida que grupos mucho mas grandes 
de poblacion se imegran en los mercados mundiales; pero 
es probable que los adelantos tecnologicos, en particular los 
relacionados con la revolucion de la informacion, hayan 
sido mas imponantes. 

En un mercado de trabajo mas flexible como el de los 
Estados Unidos, un problema importante que se plantea es 
determinar si la reaccion de la oferta al aumento de la 
demanda de trabajadores con un nivel mas alto de capacita
cion -que ya esta ocurriendo, como indica el recieme 
aumento de la matriculacion de adultos en establecimiemos 
de ensefianza superior- bastara para evitar que continue 
aumemando la desigualdad y para ayudar a los que en los 
afios ochema se quedaron awis. En Europa se trata mas 
bien de saber como aumentar la competencia en las indus
trias de servicios para lograr que aumeme mas la demanda 
de trabajo y, en algunos paises, en particular Espana, como 
pasar de un sistema de negociacion colectiva que favorece a 

cienos grupos de trabajadores privilegiados a expensas de 
los que quedan excluidos. Pero una mayor flexibilidad de la 
estructura de la remuneracion solo reducira apreciable
mente la desocupacion si se regisua un firme crecimiento 
general de la demanda de trabajo. 

Habida cuenta de cbmo ha evolucionado la situacibn en 
los ultimos diez arros, resulta diHcil ser optimistas y pensar 

que se encomrara rapidameme una solucion para los pro
blemas del empleo en los paises industriales. Las conseCllcn
das que puedan tener para eI resLO del mundo las medidas 

que se wmen en los paises industriales tienen por SllPUt·SlO 
importancia cdtica. SegUn la hipotesis divergente, es bas
tante probable que los problemas del emplco y eltemor 'lla 
competencia impidan aprovechar plenamente los benefidos 
de una mayor apertura de las economias. Como se sefiala en 
el Capitulo 8, el acuerdo negociado en la Ronda Uruguay 
es demasiado limitado para generar por sf solo bcneficios 
importantes, y los que sf produzca puedcn qlledar anulados 
por medidas de proteccion, ya sea en forma de medidas 
antidumping 0 de explotacibn de las normas laborales y de 
proteccion del medio ambiente por los partidarios del pro
teccionismo. En cambio, segun la hipotesis convergcnte, los 
progresos que se logren en eI plano interno contribuyen a 
acelerar eI proceso de integracibn, aunque se sigllen 
tomando medidas para contener las corrientes migratorias a 
fin de limitar la presion de los inmigrantes en los mercados 
internos de mana de obra calificada. 

Asia meridional, China y Viet Nam 

~Estan las economias de China, Viet Nam y los de 
Asia meridional a punto de despegar e imegrarse en la eco
nomfa mundial, como ocurrio con los paises de Asia orien
tal, 0 cabra la posibilidad de que fracasen en la empresa? Su 
exito 0 su fracaso tendra una influencia decisiva en dos de 
los grupos de trabajadores pobres mas numerosos del 
mundo: los campesinos y trabajadores manuales del sub
continente indio y de China. Actualmente, los paises de 
esta region no esran muy integrados en el comercio interna
cional; el auge actual de las exportaciones de productos que 
requieren un uso intensivo de mano de obra ofrece las 
mejores posibilidades de aumentar los ingresos de estos 1 ra
bajadores. Su creciente participaci6n tendri un efecto de 
cascada en todo el mundo, que se reflejara en el aumento de 
la demanda procedente de los mercados mundiales, p,,:ro 
tam bien se intensificara la competencia para los trabajado
res no calificados de otras partes, 10 cual puede suscitar la 
tenaz oposicibn de las fuerzas del proteccionismo. 

En estos paises, el ingreso medio y la productividad de 
los trabajadores han ido aumemando consramemente. 
Tambien ha sido sostenida la acumulacibn de capital y de 
conocimiemos especializados, aunque fuera de China eI 
proceso ha sido relativamente lento. Hay buenas 
vas de que esa acumulacion se acelere en el futuro. Los exi
lOS se deben en buena parte a los resultados obtenidos en la 
agricultura. Pero en el subcontinente la absorci6n de traba

jadores en la industria no ha avanzado a paso firme y la 
agricultura sigue muy protegida. En el futuro, la liberaliza
cion del sector agricola y eI despegue de las indumias 
manufactureras debe ocurrir en forma simultanea. Si en 
esas industrias la demanda de mana de obra no aumenta en 
forma sostenida, se corre verdaderamente el riesgo de que 
aumente la desigualdad y se frene eI proceso de refmma. En 
la hipotesis convergente, los ingresos aumentan en forma 



progresiva y la pobreza se reduce. Pero es probable que la 
desigualdad disminuya poco, sobre todo en China y Viet 
Nam, donde el incremento de los salarios agrkola.~ podria 
quedar anulado por un aumento de las disparidades en 
otros sectores de la economla. Ese incremento seria desea
ble en parte porque se debe ria a la descompresion de las 
escalas de sueldos en las empresas estarales; no 10 serfa si 
afecrara a rrabajadores atrapados en regiones esrancadas. 

Tann, en Asia meridional como en China sigue siendo 
necesario reformar la politica laboral. En ambos casos hay 

un peql:eno grupo de trabajadores relativamente bien 
remunerados que tienen empleo seguro y, sobre todo en 
China, generosas presraciones no salariales, pero que siguen 
dedicad<,s a actividades que deben ser reestructuradas. La 

reglamemacion es excesiva y los trabajadores gozan de un 
considerable poder politico, que se manifiesra, en Asia 
meridional, en la exisrencia de sindicatos independientes y 
muy pohizados y, en China, en las posibilidades de accion 
sindical. La resistencia al cambio podria obstaculizar la 
transiciol a una economfa abierta y la imegracion del mer
cado im.~rno del trabajo. Se debe mantener y promover la 

firme mdicion de apoyo a la estabilimcion de los ingresos 
de los tnbajadores del sector informal y las zonas rurales, 
sobre to( [0 mediante obras publicas y redes basiC<LS de pro

teccion social. 
Si bi(n es cierro que el proceso de transicion hacia nue

vas formas de gesti6n publica avanm aceleradamente, 
China y la India, los dos gigantes de la region, enfrentan 
dificultades intern as. EI problema dave en esta etapa es 
CI)mo hacer frente .1 la declinaci6n de las empresas publicas 
y del seeror privado proregido. En China, en ultima insran
cia se debe liberar a las empresas estarales de las responsabi
lidades de orden social. En la India habra que aumentar los 
ingresos de los trabajadores rurales para reducir la pobreza y 
reestructurar las empresas ineficientes dominadas por sindi
cados poderosos. En la hiporesis divergente, Ia reestructura
cion del sector ptiblico pierde impulso y agrava el riesgo de 
que el crecimiemo se haga mas lenro y que la inregracion en 
la economia internacional sea insuhciente, de que persista eI 
dualisma y aumente poco la demanda de trabajadores no 
calificados; ram bien aumenta la desigualdad, sobre toda en 
eI subcontinente. En Ia hipotesis convergente, el rapido cre
cimiento impulsado por la migracion rural-urbana tiene un 

efecto igualador y aumenta la acumulacion de conocimien

tos especializados y la productividad de los trabajadores 
rurales. 

Aftica at sur de! Sahara 

En el nuevo orden mundial que se esta perftlando acrual

mente, 1.1 situaci6n del continente africano siendo el 

problem'l mas grave. Las perspectivas de Mrica en eI plano 
internaclonal no son muy c1aras. Como consecuencia del 

acuerdo de la Ronda Uruguay aumentaran los precios de 

los alimentos, 10 cual a corto plazo perjudicara a los pobres 
de la.s zonas urbanas pero mas adelante creara grandes opor
runidades para los campesinos. Como resultado de ese 
acuerdo tambien disminuiran las preferencias comerciales 
de que disfrura eI conrinente en algunos Estados europeos, 
y la intensi6cacion de la comperencia mundial reducira el 
rendimiento de las actividades industriales que requieren 

un bajo nivel de capacitacion. Incluso en el sector de los 
productos primarios, donde poseen una ventaja relativa, los 
paises de Mrica al sur del Sahara deberan aumenrar su pro
ductividad para competir con los paises de Asia sudoriental 
y America Latina que poseen grandes riquezas naturales. 

El progreso forzosamente depended, ante todo, de una 
mayor acumulacion de capital y del mejoramiento de la e6-
ciencia. Las rasas de inversion se han reducido a menos del 

16% del PIB. Si no aumentan en forma drastica, las condi
ciones de vida no mejoraran debido a la elevada rasa de cre
cimiento demografico. Mientras no ocurra esto, las tasas 
de escolarizacion probablemente no plantearan problemas 
graves, pero es sumameme imporrante mejorar la calidad 
de la educacion. De hecho, en la hipotesis divergenre, se 

parte del supuesto de que esas rasas continuaran disminu
yendo, como ocurrio en los anos ochenta en muchos paises. 
Las inversiones probablemente no aumentaran en medida 

suficieme si no se reducen los riesgos estrategicos que 
enfrenran los inversionistas, sobre todo la posibilidad de 
cambios radicales de poHtica. Para lograr eI ddstico y muy 
necesario aumenta de la eficiencia general, sera necesario 

hacer grandes esfuerzos en muchos fremes, que abarcan 
desde la aceleracion del programa de reforma, todavla 
inconduso, hasta eI mejoramiemo de la infraestrucrura 
basica y de la gesrion publica en general. Para la gran mayo
ria de los campesinos pobres, la reforma de la agriculrura es 

eI problema mas apremianre. El aumento de los precios 
internacionales de los alimemos ofrece oporrunidades que 
deberfan poder aprovechar los pequenos agriculrores; para 
ello es necesario que en algunos paises como Sudafrica y 
Zimbabwe se introduzcan reformas agrarias bien estructu
radas y se facilire eI acceso de los agricultores a las Fuentes de 
financiamiento. 

La intervencion del Estado en los mercados de trabajo 
debe limirarse fundamental mente a reducir las distorsiones 
que perjudican a las pequenas empresas, las empresas del 

sector informal y la agricultura. La reforma del sector 

publico -que deberfa consistir en la reduccion simultanea 

del empleo y la introduccion de una estructura de salarios 

mas competitiva- es esencial para aumentar la calidad de 

los servicios ofrecidos. 

Los riesgos son grandes y la globalizaci6n de las econo

mfas contribuye a agravarlos. En la hip6tesis divergente, 

Mrica continua sumida en la pobreza y se ve cada vez mas 

excluida de la economfa mundial. La estrategia que se 
adopte no rendra exiro si no aumenta la demanda mundial 
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de producros de la agricultura y la m1neria, y S1 no se adop

tan en el plano internacional medidas audaces que esten a la 
altura de la situacion. Se debe considerar seriamente la 
adopci6n de medidas para aumentar y acelerar eI acceso de 
esos paises a los mercados agricolas de los paises industria
les, imponer nrmes condiciones para la reducci6n de la 

deuda y establecer vinculos mas s61idos con eI resto del 

mundo, tal vez en eI contexto de acuerdos de libre comercio 
con Europa. EI objetivo deberia ser, en parte, conseguir 

mercados donde los paises pudieran disfrutar temporal
mente de ciertas preferencias para contrarrestar las perdidas 

resultantes de la Ronda Uruguay. Mucho mas importante, 
empero, es la necesidad de que en esos acuerdos se insista en 
las reformas internas y se establezca un plazo bien dennido 
para introducirlas. Esto podria reforzar la conflanza en las 

medidas de reforma y reducir la incertidumbre, ya que los 

gobiernos se comprometerian a iniciar un proceso que no 
podrian permitirse abandonar. Si se aplica esta estrategia, 
Sudafrica, los paises de habla francesa de Africa occidental e 
induso Nigeria podrfan convertirse en importantes polos 
de crecimiento regional. 

Asia oriental 

Con pocas excepciones, la region de A,ia oriental ha sido 
un verdadero modelo de inversion y participaci6n en la eco

nomia internacional. Sus trabajadores han progresado 
mucho, por 10 menos en 10 que respecta a los ingresos sala
riales. EI crecimiento de la region, impulsado por las expor
taciones, probablemente conrinuara; tambien continuara su 

integracion en la economia internacional a niveles mas altos 
de especializacion y se estrecharan los vinculos intrarregio
nales. Sin embargo, existe eI riesgo de una reaccion negativa 
de los paises industriales, posiblemente debido ala preocu
pacion por asegurar eI respeto de normas laborales mini
mas; para los miembros mas pobres del grupo, puede 
aumentar la competencia con China, Viet Nam y los paises 
de Asia meridional, y, para los mas ricos, puede aumentar la 
competenda con Europa central y oriental. Agrava esos 
riesgos la apertura prevista de la agricultura, que es un sec

tor muy protegido; esto probablemente perjudicara a los 

trabajadores agdcolas y aumentara la desigualdad. 

Es muy probable que las inversiones en capital flsico 

continuen a paso nrme, pero en los paises de ingreso 

mediano de la region esra comenzando a plantearse eI pro

blema de la escasez de trabajadores calificados. En algunos, 

en particular Tailandia, los sistemas de educacion no se han 

mantenido a la par del crecimiento de la demanda. Para 

hacer frente a estos incipientes problemas que pueden obs
taculizar eI desarrollo, es necesario acelerar la expansion de 

la ensenanza superior, promover eI regreso de trabajadores 

especializados que han emigrado a los paises industriales y 

utilizar mana de obra importada aItamente califlcada. Todo 

esto ya esta ocurriendo en distinta medida y es un impor-

tante componente de la estrategia para impedir que la desi

gllaldad aumente rapidamente a medida que disminuye la 
prmecdon del sector agrfcola. 

La politica laboral se encuentra en una etapa de transi

ci6n. Hasta ahora, muchos paises de la region habfan repri
mido a los sindicatos independientes y preferian la imposi
cion de normas obligarorias a las soluciones negociadas, 

aunque a un nivel relativamente moderado y en forma 
acorde con las leyes del mercado. Pero a medida que los 
ingresos continuan allmentando yestos paises se convierren 
en economfas de ingreso mediano, se plantearan cada vez 

con mas frecuencia cuesdones importantes relatlvas a la 
adopdon de metodos de gesti6n mas modernos y el desa
rrollo de sistemas democraticos. Los exitos del desarrollo 
han creado la necesidad de modernizar las normas laborales 

y en particular idear sistemas racionales de seguridad del 
empleo en el sector formaL Corea ya ha dado los primeros 

pasos por este camino con una revision de fondo, en 1995, 
de su c6digo del trabajo y de las leyes de desempleo. 

Europa cmtral y orimtal y antigua Union Sovietica 

Ellegado del antiguo modelo de desarrollo a esta region ha 
sido una abundante reserva de capital humano y una 
infraestrucrura que, aunque desarrollada, esta deterioran
dose. Pero la transicion a una economia de mercado ha 

comenzado con el colapso de la produccion, 10 cual ha cau
sado un gran aumento del desempleo. La clave para reactivar 
el crecimiemo es la reorganizacion enciente de la fUerza de 
trabajo, que consistira en trasladarla del sector publiCI I a 
actividades mas productivas. Para ello sera necesario privati

zar en masa ese sector, reducir el proteccionismo del comer
do y establecer un sistema financiero mas viable. Los cam
bios emucturales que esto implica perjudicaran a algunos 
trabajadores, ya sea temporalmente cuando sea necesario 
reasignarlos, 0 en forma permanente si los salarios, vincu la

dos a la productividad del trabajo, resuitan ser mas bajos que 
ames. 10 mas diflcil sera permitir que continue el proceso de 
transidon a una economfa de mercado y reducir aI mlnimo 
los trastornos sociales y el desempleo que cause este proceso. 

los salarios, que han demostrado ser bastante flexibles, 

se han reducido; se trata ahora de aumentar la movilidad de 

los trabajadores entre sectores. Los costos no salariales del 

trabajo son altos y deberian redllcirse en eI marco de una 

reforma global de los sistemas de seguridad social. Se pr<?ve 

que los sindicatos continuaran desempenando una fUncion 

positiva a nivel de las empresas. Sin embargo, es probable 

que continuen oponiendose a la introduccion de reformas 
rapidas si los trabajadores que salgan perdiendo no reciben 

apoyo e indemnizadon adecuados. 
Las condiciones externas parecen favorables, sobre todo 

para los paises de Europa oriental y central y los Estados 

baiticos, que recientemente han obtenido acceso preferen

cia! a los mercados de la Union Europea. Esto ofrece nuevas 



oportunidades y una buena base para la aplicaci6n de poli
ticas y rdormas macroeconomicas. La afluencia de capitales 
complementarios sera imporrante para el crecimiento, por
que permitira que siga adelante sin tropiezos el doble pro
ceso de creacion y eliminaci6n de empleos y eI readiestra
miento de los recursos humanos existentes. 

Existc sin embargo el grave riesgo de que el proceso de 
transici6n se detenga 0 quede inconcluso si no se logran 
disipar 125 tensiones sociales. Uno de los principales peligros 
e~ que resulte dificil reformar las estructuras internas y que 

por ello eI proceso de imegraci6n general en la economia 
imernaclOnal sea demasiado lemo; otro es que se agraven 
los desequilibrios macroeconomicos debido al alto costo de 

las transJerencias sociales y los subsidios, Y ouo mas es que 
surja un.l nueva clase de desfavorecidos, que pod ria com
prender ilasta un 10% 0 un 20% de la poblacion ---<Jue se 
yea perjl,dicada por la desocupacion durante largos perio
dos yel ,lUmellto de las disparidades regionales. Reducir eI 
costo soc ial de la transicion, mantener la calidad de los ser
vicios s('ciales, establecer condiciones propicias para la 
nipida ceaci{)n de empleos y evitar la agudizacion de la 

pobreza lon todas metas de suma imporrancia pero, en los 
esfuerzo; por alcanzarlas, tam bien es indispensable tener 
presente la nec:esidad de mantener la disciplina presupues
taria par; l garantizar la estabilidad tanto social como macro
e<:onomica. El exiro probablemente tendra un efecto catali

zador, p'HqU(' atraeni capitales extranjeros. Pero si no se 
encaran simultaneamente estos problemas economicos y 
sociales ~e corre el riesgo de prolongar eI proceso de transi
cion a un precio muy alto, que se reflejara en las privaciones 
de la pohlacioll y en las oportunidades perdidas. 

Oriente Medio y Norte de Africa 

La evolucion de la siruacion internacional en esta region 
hace que sea aun mas apremiante la conversion de una eco
nom!a centralizada y cerrada a orra de mercado mas orien
tada al exterior. Como es poco probable que aumenten las 
Fuentes tradicionales de divisas, es decir, la ayuda y las reme
sas de los trabajadores, la clave del progreso es el aumemo 
de las exportaciones. La globalizacion de las economias 
ofrece oportunidades pero tambien agrava los riesgos. Se 
necesita mas que nunca una estrategia realista y que inspire 
conhanza para vincular a la region con la economia mun

dial. La perspectiva de que disminuya allf la tirantez y se 
establezcan vlnculos mas estrechos con la Union Europea 

ofrece buenas oportunidades. Pero no sera faci! ingresar a 

ese mercado dado los debiles antecedentes industriales de la 

region; por 10 tanto, habra que tomar hrmes medidas de 

liberaliZ2cion interna. 

Bajo la influencia del sector petrolero y del poderoso 

sector publico, los paises del Oriente Medio y el Norte de 

Africa han experimentado periodos de gran prosperi dad 
alternad.)s con OWlS de recesi6n. EI antiguo pacto social ha 

dejado de ser viable a causa de la disminucion de los ingre-
50S del sector publico y el aumento de la urbanizacion y la 
educacion; ahora se deben crear las condiciones necesarias 
para que eI sector privado pueda ser la fuena que impulse eI 
crecimiento. Es poco probable, sin embargo, que los 

empresarios privados esten dispuestos a arriesgarse mientras 
no se reduzca eI riesgo esrrategico, para 10 cual sera necesa

rio consolidar la paz en la region y resolver los conflictos 
imernos, as! como adoptar medidas decididas en el campo 
de la politica economica. 

EI em pi eo en el sector publico continua siendo un 

importante factor de distorsi6n; es causa de fragilidad 
macroeconomica y afecta a la credibilidad de orras reformas. 
A ello se suma la extensa red de reglamcmaciones que traba 
al sector moderno. Debido a esto, se ha abierro una brecha 

cada vez mayor entre eI sector reglamentado, que esta en 
declinacion, y una econom!a informal poco productiva pero 
en proceso de expansion; ademas, sigue existiendo un redu
cido grupo de trabajadores favorecidos que se aferra a sus 
privilegios a expensas de la mayor/a. Esta situacion puede 
fomentar la inestabilidad social. Es urgente reconsiderar eI 
pacto social y redehnir la fun cion del Estado para que 6te, 
en lugar de ser eI motor que impulsa eI crecimiemo, se con
centre en la tarea de reglamentar los mercados para que fun
cionen debidamente y produzcan resultados social mente 
aceptables. Tambien es necesario introducir reformas de 

fondo en la poHtica laboral: los sindicatos son objeto de 
medidas represivas y no desempenan activamente la funcion 
que les corresponde 0 10 hacen en forma muy politizada. 
Asf pues, sera menester racionalizar sus funciones. 

Las perspectivas de la region podrJan ser sombrfas seglin 

la hip6tesis divergente. La falta de reformas decididas con
ducira a un aumento de la pobreza y a la polarizacion social. 
EI comportamiento erratico del capital privado y el aje
rreado proceso de restablecimiento de la paz agravan los 
riesgos, y el rapido aumento de la oferta de trabajo com
plica la transicion. La hipotesis convergente, en cambio, 
ofrece perspectivas mas optimistas: la afluencia de capitales 
permite aprovechar mejor los recursos humanos existentes 
en la regi6n. La crisis de conhanza y las po[{ticas internas 
son los principales problemas. Los mecanismos para facili
tar la reintegraci6n de los trabajadores despedidos, eI pago 
de indemnizaciones a los perjudicados por la transicion y eI 
establecimiento de un marco normativo general que contri

buya a reducir la pobreza seran facto res importantes del 

exito de la transicion. 

America Latina y el earibe 

EI proceso de integracion de esta region en la economla 
mundial continua su marcha, sobre todo en la esfera del 

comercio y los mercados de capital; en America Central 10 
impulsan las migraciones internacionales. EI entorno imer

nacional es favorable, porque, dada su base de recursos natu-
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rales, la regi6n esci menos expuesta a la competencia inter

nacional en las actividades de producci6n que requieren un 
uso intensivo de mana de obra. La economia regional tiene 

la posibilidad de crecer d.pidamente. Se espera poder diver
sif1car las exportaciones reduciendo las de recursos naturales 
y aumentando las de productos cuya fabricaci6n requiere un 

nivel medio de espedalizad6n. Una cuestion importante 

para el futuro de la region es si el Tratado de Libre Comer
cio de America del Norte se had. extensivo al resto del 

hemisferio 0 se vera paralizado por el debate sobre las nor
mas de trabajo. 

La mayoda de las economias latinoamericanas han 

comenzado a despegar y los salarios han aumentado un 

tanto. Aunque no se justif1ca una preocupacion excesiva 
ante las recientes dif1cultades financiera.~ de Mexico, existe 
eI peligro mas general de que el despegue no resuelva los 

problemas de la desigualdad y de que los paises se vean 
abrurnados por la competencia de los bajos salarios de Asia 
y no logren una tasa de acumulaci6n de capital humano 

apropiada para el nivel de ingreso de la regi6n. Esa acumu
laci6n ya esta aumentando rapidamente en los paises que, 

como Chile, han introducido energicas reformas. Los prin
cipales problemas que es necesario resolver son las deficien
cias de la formaci6n profesional y Ia.<; distorsiones desfavora

bles para los trabajadores que aun persisten en paises donde 
la distribuci6n de la tierra es muy desigual, como Colombia 
yel BrasiL Sera necesario introducir la reforma agraria y e1i
minar las distorsiones de polftica que obstaculizan la utiliza

ci6n de mana de obra en la agricultura. 
La politica laboral es un e1emento importante del pro

grama de reformas, todavia inconcluso. Si bien se ha conse
guido desreglamentar hasta cierto punto los mercados de 
trabajo, las distorsiones existentes continilan promoviendo 
sectores informales excesivamente grandes en paises como 
el Ecuador y eI Peru. Los sindicatos se han debilitado, salvo 
en el sector publico, pero los sindicatos independientes tie
nen una importante funci6n que desempefiar y en algunos 
paises se debe reforzar esa funci6n, sobre todo en la descen
tralizaci6n de las negociaciones colectivas. Tambien es nece

sario enmendar las normas sobre contrataci6n y despido, 

encarar los problemas del sector publico y acelerar la 

reforma de los sistemas de seguridad social. 

Persisten algunos problemas relacionados con la transi
cion: el despido de trabajadores de las empresas estatales en 
la Argentina, la flexibilidad relativa de los salarios en 

Mexico y eI establecimiento de redes especiales de protec

ci6n sodal. La hip6tesis divergente preve c1aramente la 
posibilidad de que el crecimiento sea apenas moderado y 
que se acentuen las disparidades existentes. Esto poclria 

sacudir la sociedad hasta sus cimientos. Pero una aCCl6n 
concertada podrfa conducir a un aumento de la demanda 

de trabajo en la agricultura, estrechar la brecha entre el ,ec
tor formal y el informal e impedir que cominuara aurnen

tando la desigualdad. 

LCrecimiento lento 0 inclusion? 
Los gobiernos se Yen constrefiidos por las politicas yestruc
turas de desarrollo que han heredado; por su parte, los tra
bajadores deben conformarse con las oportunidades que se 

les ofrecen. Estas oportunidades escin determinadas par la 
estructura de las economfas y las sociedades en que viven y 

por los recursos y conocimientos que han acumulado a 10 
largo de la vida, es decir, 10 que han recibido de sus padres y 
10 que se les ha inculcado en su educaci6n formal. P,~ro 

tanto para los gobiernos como para los trabajadores, esto no 

es mas que el punto de partida. Tanto unos como otros con
tribuyen al proceso de cambio. Si los gobiernos adoptan 
politicas acertadas en el plano nacional e internacional, 

podean mejorar las condiciones de vida de todos los trabaja
dores del mundo y sera posible ayudar a los que quedaron 

relegados 0 no pudieron adaptarse por sus propios medlOs 
al cambio de circunstancias. Si la coyuntura internacionai es 
favorable y los gobiernos cumplen la funci6n que les corres
ponde para crear condiciones propicias, los rrabajadores 
podran elegir su empleo, negociar sus condiciones de tra

bajo y decidir la educaci6n que daran a sus hijos de manaa 
tal que mejorara el bienestar de todas las categodas de traba
jadores. De este modo se podra comenzar a invertir la per
sistente rendencia que ha caracterizado al siglo XX -el 
aumento de la desigualdad internacional entre los trabaia
dores- y ofrecer nuevas esperanzas y oportunidades a ,os 

millones de personas que actualmente siguen sumidas en la 

pobreza. A'if se preparara el teueno para el surgimiento en el 

mundo de una verdadera edad de oro en el siglo XXI. 
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E
N LA PREPARACION DE ESTE INFORME SE HA 

recurrido a una gran variedad de fuentes, tanto 
del Banco Mundial como de otra procedencia. 

Entre las del Banco Mundial figuran investiga
ciones en curso, as! como estudios econ6micos y sectoriales 
de paises y de proyectos. La enumeraci6n se hace por orden 
alfabetico del auror u organizaci6n y se divide en dos gru

pos: los documentos de antecedentes encargados para este 
Informe y una bibliografia seleccionada. Los primeros, 
algunos de los cuales pueden encomrarse en la serie de 
Documentos de trabajo sobre investigaciones relativas a 
politicas de desarrollo 0 solicitarse a la oficina a cargo de la 
preparacion del Informe sobre el desarrollo mundial, sinte

tizan eI contenido de las publicaciones pertinentes y de los 
esrudios del Banco. Las opiniones en ellos expresadas no 
son necesariamente las del Banco Mundial ni las de este 
In forme. 

Ademas dt' las fuentes principales que se enumeran a 
continuad6n, este lnforme ha contado con [a colaboraci6n 

de nume'osas personas, tanto del Banco Mundial como aje
!laS a la institucion. En especial, eI grupo a cargo del 
Informe desea expresar su agradecimiento a Paul Collier, 
Richard Freeman, John Pencavel, Christopher Pissarides, 
Lyn SqUire, David Turnham y Adrian Wood por su cons
tan te apoyo. 

Tambien se recibieron valiosas aportaciones u observa
ciones de Arvil V. Adams, Nisha Agrawal, Jane Armitage, 
Jere Behrman, Hans Binswanger, Peter Fallon, Keith 

Griffin, Stephan Haggard, James Harrison, Shigeru Ishi
kawa, Ravi Kanbur, Homi Kharas, Dipak Mazumdar, Guy 
Pfefferman, Lant Pritchett, Martin Rama, Richard Sabot y 
Paulo Vieira da Cunha. Bruce Ross-Larson y Meta de 
Coquereaumont prestaron su valiosa asistencia yasesora
miento editorial en diversos puntos. A continuaci6n se 
senalan los nombres de quienes ofrecieron observaciones 
sobre partes concretas del Informe. 

Merecen agradecimiento especial Katherine Hagen y 

otros fUJ1cionarios de la Organizaci6n Internacional del 

Trabajo 10IT) por las observaciones formuladas en diversas 

fases, asi como Stephen Pursey, de la Confederaci6n Inter

nacional de Organizaciones Sindicales Libres, y Eddy 

Peeters, de la Confederaci6n Mundial del Trabajo, por sus 

observaciones a 10 largo de todo el proceso, as! como por 

haber organizado una reuni6n de consulta con representan

tes sindicales. 
Enw los colaboradores y participantes en esa consulta 

con rep"esentantes sindicales figuraban Alan Abraharr, 

Gemma Adaba, Victor Baez-Mosqueira, Ching Chabo, 

Jorgen Eckeroth, Hans Engelberts, Seyhan Erdogdu, John 
Evans, David Fow[er, Reyna[do Geronimo, Ronald 
Hansen, Robert Harris, Craig Hill, Anne Knipper, David 

Lambert, Janusz Michalski, Agnes Mukupa, Eddy Peeters, 
Stephen Pursey, Markley Roberts, Michael Sebastian, 

Alione Sow, Peter Unterweger, Dirk Uyttenhove, Nazaryo 
Vivero y Mike Waghorne. 

Entre [os co[aboradores y participantes en [a consulta 
con representantes de organismos gubernamenta[es, multi
[aterales y no gubernamemales cabe mencionar a Rolf Alter, 

Philip Barry, Joan Boer, Jacques Bugnicourt, Marion 
Crawshaw, Rudy Delarue, Walter Dhondt, Georg Fischer, 
Jean-Baptiste de Foucault, Sakiko Fukuda-Parr, Katherine 

Hagen, Anne Kristin Hermansen, Roy Jones, Nicholas 
Karavitis, Martin Khor, Horst Kleinschmidt, Marc de 

Lamotte, Anna Lekwall, John Martin, Ruth Mayne, Merje 
Mikkola, Christopher Moir, Guy de Monchy, John Morley, 
Jorgen Ohlsson, David Qu[d, Anders Serup Rasmussen, 

Anne Richards, Fabrice Ritchie, John Roberts, Gregory 
Schoepfle, Takemichi Shirai, Rudiger Sielaff, Matti Sihto, 
Naresh C. Singh, James F. Steel, Arne Strom, Stanley 
Taylor, Christine Toetzke, Kazuto Tsuji, David Turnham, 

Roberto Urmenenta, Jan Vandemoorde, Laurem Verniere, 
Philip R. Wall, Thomas Weiss, Dominique Welcomme y 
Peter Whitney. 

Se formaron grupos de comro[ oficiosos, encargados de 
hacer comentarios sobre eI Informe, en los siguiemes paises: 
Bangladesh, Belarus, Ghana, Hungrfa, Indonesia, Po[onia, 

Sudafrica y Venezuela. 
Los datos en que se basa este Informe proceden de una 

gran variedad de fUentes. Se han utilizado en forma especial 
[as bases de datos de la on; una compilaci6n de datos que 
se esci preparando en el Banco Mundial (vease Topel, Levy 
y Rama, 1994), datos de encuestas sobre hogares, en espe
cial del proyecto de Esrudio de medicion de los niveles de 
vida, y fuentes nacionales. 

Las personas y acontecimiemos descriros en las breves 
semblanzas biograficas del Panorama general y en otras 

partes del Informe son ficticios. Los personajes son inven

dones basadas en datos tornados de las encuestas por hoga

res y, por d[o, pueden considerarse como representativos de 

las personas que se encuentran en sus mismas circunstancias. 
En la primera parte han resultado especia[mente valiosos 

los comentarios de Arvil V. Adams, Harold Alderman, Jere 

Behrman, Alan Berg, Hans Binswanger, William Easterly, 
Alison Evans, Richard Freeman, David Fretwell, James 

Harrison, Stephen Heyneman, Keith Hinchcliffe, Emma
nuel Jimenez, Robert Lalonde, Matthew McMahan, Tom 
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Merrick, John Middleton, Minh Chau Nguyen, Harry 
Anthony Patrinos, Guy Pfelferman, Lam Pritchett, George 
Psacharopoulos, Martin Ravallion, David Turnham y 
Zafiris Tzannatos. 

En la segunda parte han sido de gran urilidad las aporra

dones de Jean Baneth, Barry Chiswick, Stijn Claessens, 
Daniel Cohen, Paul Collier, Richard Freeman, Will Mar

tin, Guy Pfelferman, Christopher Pissarides, Lant Pritchett, 
Dani Rodrik, Sharon Russell, Frances Stewart, David 

Turnham y Adrian Wood. 

La tercera parte esci basada en documentos de antece
dentes y en una gran variedad de obras academicas. Los 
comentarios mas valiosos se deben a Richard Freeman y 
John Pencavel. Se recibieron tam bien materiales y observa
ciones utiles de Arvil V Adams, Mark Blackden, Daniel 
Coben, Paul Collier, Alison Evans, Peter Fallon, Homi 

Kharas, Elizabeth Morris-Hughes, Stephen Pursey, Martin 
Ravallion, Martin Rama y Dominique Van de Walle. 

Para la cuarta parte se recibieron aportadones valiosas 
de numerosas fuentes, tanto del Banco como ajenas al 
mismo, en particular, Christine Allison, Nicholas Barr, 

Maurice Boissiere, Jeanine Braithwaite, Mary Cannings, 
Carlos Cavalcanti, Simon Commander, Saul Estrin, 
Monica Fong, David Fretwell, Alan Gelb, Marek Gora, 
Ralph W. Harbison, Christine Kessides, Timothy King, 
Kathie Krumm, Robert Liebenthal, Dipak Mazumdar, 
Michael Mertaugh, Branko Milanovic, Michael Mills, 
Caroline Moser, Kyle Peters, Marrin Rama, Paolo Roberti, 
Jan Rurkowski, Martin Schrenk, Mark Sundberg y Milan 
Vodopivec. 

CapItulo 1 

El perfil empirico de la situacion del mercado de trabajo 
esta romado de numerosas fuentes. La estimacion de la 

crecienre desigualdad de los ingresos desde el siglo XIX 
procede de Pritchett, 1994. La distribucion de la poblacion 
en edad de trabajar por actividad economica esta basada en 
estimaciones de las tasas de actividad registradas en orT, 
1986 y en actualizaciones de los datos de la orT aplicadas a 
esrimaciones recientes de las Naciones Unidas sobre la 

poblacion, desglosadas por edades. Estas se combinan con 

los datos sobre el empleo, por sector economico, de OrT, 

diversas ediciones, complementados con informacion de 

fuemes nadonales. Para mas detalles, vease el documento 

de antecedentes de Filmer. 

La comparacion internacional de los salarios esta basada 

en datos publicados en Union Bank of Switzerland, 1994. 

Las tasas de crecimiento del PIB en las diferentes regiones 
proceden de estimaciones del Banco Mundial sobre el creci

miento del PIB a precios de mercado, una vez descomadas 

las estimaciones sabre eI crecimiento de la poblacion activa 

aparecidas en OlT, 1986 y en ulteriores actualizaciones de 

sus datos. Las tasas de crecimiento regionales estan bas"das 
en las espedficas de cada pais, ponderadas por las estimajo
nes de la OIT sobre la poblacion en edad de trabajar en 
1995. Los datos sobre la antigua Union Sovietica y de Q[ros 

paises de la region proceden de BERF, 1994 Y Kornai, 15192. 
El examen de las distintas estrategias de desarrollo}' de 

sus consecuencias para los trabajadores esea basado en 
numerosas fuentes, en particular Easterly y Fisher, 1994; 
Lindauer y Roemer, 1994 y Banco Mundial, 1993. 

Capitulo 2 

La seccion sobre crecimiemo economico y situacion de los 
trabajadores esta inspirada en los datos del Estudio de 
medicion de los niveles de vida de 1989 referente a Ghma 
y enla encuesta de poblacion activa en Malasia de 1989, asi 

como en datos de varias publicaciones oficiales. 
Son numerosas las obras sobre los determinantes del ere

cimiento economico. Este capitulo se basa en el documento 
de antecedentes de Spiegel, as! como en los detallados 
estudios econometricos que pueden verse en Barro, 1991; 
Levine y Renelt, 1992 y Mankiw, Romer y Weil, 1992. 

bs obras sobre crecimiento demogra.fico y desarrollo 
economico son igualmente abundantes. La exposicion de 
este capitulo esra inspirada en Kelley, 1994; Pritchett, 1~)94 
y Banco Mundial, 1994d. 

Capitulo 3 

La seccion sobre las decisiones de los hogares esra inspirada 
en eI modelo de disrribucion del tiempo de Becker, 1965. 
El anal isis de Ia tasa de actividad segun la edad y eI sexo esta 
basado en el documento de antecedentes de Behrman y 
Zhang; Goldin, 1990; Horton, 1994b; Horton, Kanbur y 
Mazumdar, 1994a y 1994b; Psacharopoulos y TzannalOs, 
1992 y Schultz, 1990. La informacion sobre las horas traba
jadas procede de la encuesta de la poblacion activa en Mala
sia de 1989 y eI Estudio de medicion de los niveles de vida 
de 1989 relativo a Ghana. Las tendencias sobre las horas 
rrabajadas en los paises de alto ingreso de la OCDE es~an 
tomadas de Maddison, 1989. 

La seccion sobre desempleo se basa en Commander y 

Coricelli, 1994; OCDE, 1994a y Turnham 1993. Los datos 

sobre el desempleo estan tomados de diversas fuentes, en 

particular, BERF, 1994; OlT, 1994b; OCDE, 1994a y 

Topel, Levy y Rama, 1994, as! como fuentes nacionales. 

Capitulo 4 

La seccion sobre las cambiames estructuras del empleo por 
sector esra inspirada en Krueger, 1983; Schiff y Valdes, 

1992 y Syrquin y Chenery, 1989. La relativa al empleo 

rural no agricola esta basada en eI documento de antece

dentes de Lanjouw y Lanjouw yen Turnham, 1993. EI 

examen del sector informal se basa en los documentos de 



antecedentes de Banerji y Banerji, Campos y Sabot. EI 
Recuadro 4.1 ha sido preparado por Hans Binswanger. 

Capitulo 5 

Entre los estudios relativos a publicaciones sobre nutricion 

y productividad uguran Behrman, 1993 y Pinstrup-Ander
sen y colaboradores, 1993. Los datos espeducos sobre el 
estado nutricional y la produccion agricola en el sur de la 
India estan tomados de Deolalikar, 1988; los referentes a 
Filipinas. de Haddad y Bouis, 1991. 

Los datos sobre educaci6n y utilizacion de variedades de 

arroz de e1evado rendimiento son los presentados en Lin, 
1994, en el caso de China, yen Foster y colaboradores, 
1994, en el de la India. 

La inrormacion sobre la capacitacion en Taiwan (China) 

procede de Aw y lan, 1993. Los efectos del mejoramiento 
de la nutrici6n en la educacion en Guatemala han sido 

sdlalados por Pollitt y colaboradores, 1995. La comple
mentarkdad entre educacion y capacitacion en el Peru ha 
sido puesta de maniuesto por Arriagada, 1989. Los datos 
sobre Edovenia esran tom ados de Orazem y Vodopivec, 
1994. Ell la exposicion sobre educaci6n y capital humano, 
los datos sobrt' las tendencias mundiales de la escolarizaci6n 
son los rc:gistLldos en Barro y Lee, 1993 yen Tilak, 1989. 
Pueden ::ncontrar,e valiosas observaciones sobre la educa
Clan corno inversion en Banco Mundial, 1995a; Becker, 

1995 y~chultl, 1994. 
Alid~ Casttllo-r:reeman aporto los resultados sobre los 

Estados Unidos gue aparecen en el grafico del Recuadro 5.1. 
Se ha pmcurado garantizar la comparabilidad entre los estu
dios mencionados en el grafico pero, como cada estudio 

emplea una especificacion diferente en la funcion relativa a 
los ingresos, resulta imposible hacerlo. Partiendo de las ecua
ciones logaritmicas de los salarios, que en su mayor parte se 
reUeren a la seleccion del empleo asalariado y a las caracteris
ticas individuales, las primas correspondientes a cada nivel 
de educacion se deducen 0 bien i) de la rentabilidad impli
cita de un determinado nivel obtenida multiplicando la 
rentabilidad de un ano de escolaridad a ese nivel por el 
numero de afios que abarca dicho nivel en eI sistema escolar 
del pals, 0 bien ii) de la remabilidad implicita de un nive! de 
educaci6n obrenida convirtiendo una variable ficticia del 

nivel escolar en su efecto porcentual sobre los ingresos. 
La capacitacion en cuanto a inversion en capital humano 

se describe en Banco Mundial1991 yen Middleton, Adams 

y Ziderman, 1993. Los datos sobre capacitaci6n relativos a 

Mexico proceden de documentos internos del Banco Mun

dial, 10 mismo que el anal is is del programa CIMO de ese 

pais. Los datos sobre la capacitaci6n en el Jap6n son los de 

Lynch, 1994. Las tasas de renovaci6n de las manufacturas 
coreanas se han tomado de Republica de Corea, 1987. El 

ana/isis de los programas de aprendizaje de Ghana figura en 

Velenchik, de proxima aparicion. E1 sistema de capacitacion 
de Chile se describe en King y Hill, 1993. 

Capitulo 6 

El examen sobre el crecimiento y la desigualdad de los 
ingresos esta bas ado en Banco Mundial, 1990; Dickens y 

Katz, 1987; Freeman 1993b; Krueger y Summers, 1987 

y Rutkowski, 1993 y 1994. La secci6n sobre desigualdad y 
esco\arizacion se basa en Gindling y Robbins, 1994; Park, 

Ross y Sabot, 1992 y Psacharopoulos y colaboradores, 
1993; Robbins, 1994 y los documentos de antecedentes de 
Robbins. EI debate relativo a Mexico est a basado en e! 
documento de antecedentes de Hanson y Harrison y en 

Revenga, 1994. 
En el estudio de la diferencia entre zonas rurales y urba

nas se han tenido muy en cuenta las observaciones de Hans 

Binswanger, asl como parte del material presentado en el 
Capitulo 4. En el exam en de la funci6n niveladora del 
mercado de trabajo formal se utilizan cifras tomadas de 

Bell, 1994. La secci6n sobre las desigualdades entre grupos 
etnicos esea basada en Psacharopoulos y Patrinos, 1994 y en 
eI documento de antecedentes de Banerji. EI analisis de las 
politicas preferenciales en Malasia esra tomado en gran 
parte de Tzannatos, 1994. 

Los datos sobre la desigualdad en Mexico proceden de 
Banco Mundial, 1994c; mientras que la referencia a Gansu 

(China) procede de Banco Mundial, 1992b. La referencia a 
la poblaci6n de las montanas septentrionales de Tailandia 
esra tomada de Oomen, 1992. EI debate sobre la desigual
dad regional en la Argentina tiene como base la obra de 
Estache y Fay, 1995. 

EI analisis de las diferencias salariales entre hombres y 
mujeres esta inspirado en Horton, 1994b; Newel y Reilly, 
1995 y T zannatos, 1995. El Recuadro 6.1 tambien se basa 
en Oaxaca, 1973 y Psacharopoulos y Tzannatos, 1992. 
Algunas de las referencias a palses proceden de Birdsall y 

Sabot, 1991. 

Capitulo 7 

EI debate sobre la globalizaci6n esea basado en Banco Mun
dial, 1992a y Rodrik, 1994. EI exam en de la convergencia 
esta inspirado en Berry, Bourguignon y Morisson, 1989 y 
en la obra recieme de Ben-David, 1994, eI documento de 

antecedentes de Pritchett y Quah, 1994. Puede verse infor

macion adicional sobre la edad de oro del capitalismo en 

Maddison, 1982; Neal, 1985 y Zevin, 1989; sobre la histo

ria de las migraciones veanse Hatton y Williamson, 1994 y 

Stalker, 1994. 

Capitulo 8 

EI analisis de la Ronda Uruguay esta bas ado en Goldin y 
van der Mensbrugghe, 1995; Harrison, Rutherford y Tarr, 
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1995; Hathaway e Ingco, 1995; Hertel y colaboradores, 
1995 y Rodrik, 1994. EI debate sobre el comercio y los sala
rios en las economfas industriales de mercado esta inspirado 
en Bhagwati y Kosters, 1994; Cooper, 1994; Freeman, 
1995; Krugman y Lawrence, 1993; Lawrence y Slaughter, 
1993; Neven y Wyplosz, 1994; Sachs y Shatz, 1994; 
Stolper y Samuelson, 1941; Wood, 1994a y Wood y Berge, 
1994. El estudio de los efectos en los paises en desarrollo se 
basa en los resultados de Davis, 1992; Feenstra y Hanson, 
1994; Krueger, 1978, los documentos de antecedentes de 
Robbins y Wood, 1994a. Las proyecciones demograf1cas 
sobre los paises ricos estin tomadas de McKinsey Global 
Institute, 1994. En el graf1co del Recuadro 8.2 se ha 
seguido la metodologia de Wood, 1994b. 

Capitulo 9 

EI material sobre las correlaciones ahorro-inversion se basa 
en Montiel, 1993 y Schmidt-Hebbel, Serven y Solimano, 
1994, y el relativo a las corporaciones multinacionales y la 
inversion extranjera directa en Feldstein, 1994; Lawrence, 
1994; Lipsey, 1994 y Naciones Unidas, 1994a. EI efecto 
de los flujos privados y la inestabilidad esd. inspirado en 
Calvo, Leiderman y Reinhart, 1992; Chuhan, Claessens y 
Mamingi, 1993; Claessens, Dooley y Warner, 1995; 
Dadush, Phrareshwan y Johannes, 1994 y Schadler y cola
boradores, 1993. 

Capitulo 10 

Sobre la teoda de la migracion, veanse Bhagwati, 1991; 
Massey, 1990; Massey y colaboradores, 1993; Razin y 
Sadka, 1994 y Stark, 1991. Sobre los problemas generales 
de la migracion, veanse Russell y Teitelbaum, 1992; Stalker, 
1994 y Zlotnik, 1993. EI tratamiento del efecto de las 
migraciones en los paises que envian trabajadores al extran
jero esta basado en Abella y Mori, 1994; Adams, 1989 y 
1992; Findley, 1994 y Rodrfguez y Horton, 1994, yel del 
efecto en los paises receptores en Borjas, 1994; Borjas y 
Freeman, 1993; Overbeek, 1994 y Zimmerman, 1995. 
Kwong, 1994 sefiala las practiCa5 ilegales en la inmigracion 
de trabajadores chinos a los Estados Unidos. 

Capitulo 11 

Solow, 1980 examina por que los mercados de trabajo se 

distinguen de otros mercados y por que los gobiernos inter
vienen en los primeros. Puede verse un estudio de las raw
nes de la intervencion gubernamental en los mercados de 
trabajo en Kaufman, 1991. Mazumdar, 1989 examina los 
problemas de los mercados de trabajo en los paises en 
desarrollo y las politicas adoptadas para solucionarios. 

En OIT, 1994a y en el documento de antecedentes de 
Robinson puede verse una exposicion de las normas basicas 
relativas allugar de trabajo y su utilidad y objetivos. Del 
documento de antecedentes de Grootaert y Kanbur se han 

tornado la esuuctura organizativa de la secci{m sobre el t ra
bajo de menores y muchos de los argumentos empiric os. 
En Rodgers y Standing, 1981 puede verse una tipologia del 
trabajo de menores. Galbi, 1994 presenta el problema 
desde una perspectiva historica; Nichols, 1993 ofrece ejem
plos de la vida real en Asia meridional y expone el dilema 
ante el que se encuentran las empresas extranjeras, y Boy
den, 1988 describe la situacion de Lima (Peru). EI estudio 
de la experiencia en el estado indio de Kerala y en la isla fili
pina de Cebu esta tornado de Boyden y Myers, 1994. El 
analisis de Patrinos y Psacharopoulos, 1995 demuestra que 
el tamano de la familia influye de forma considerable en eI 
trabajo de menores, y Siddiqi y Patrinos, 1994 demuestra la 
influencia de los problemas de escolarizacion. La relaci6n 
entre eI fracaso del sistema educativo en Africa y eI trabajo 
de menores se examina en Bonnet, 1993 y en Rivera-Batiz 
1985 se exponen nuevas pruebas sobre la correlacion nega
tiva entre trabajo de menores y educacion. Los datos sobre 
Egipto estan tornados de Levy, 1985 yel debate sobre la 
India de Rosenzweig, 1981 y Rosenzweig y Evenson, 197 7. 
Puede verse un examen de la relacion entre la incertidum
bre de los ingresos familiares y el trabajo de menores en 
Jacoby y Skoufias, 1994. Salazar, 1988 contiene una des
cripcion del trabajo de menores en las canteras de Bogota. 

En el documento de antecedentes de Behrman y Zhang 
se describen las pautas del empleo feme nino en varios 
paises. Goldin, 1990 ofrece una perspectiva historica sobre 
la mujer y el mercado de trabajo en America. Horton, 
1994b aborda eI mismo tema pero en Asia. EI estudio de la 
licenda de maternidad esta tornado del documento de 
antecedentes de Robinson; en'Tzannatos, 1995 se exponen 
las razones por las que las prestaciones no deberfan ser 
financiadas por los empleadores. Las referencias al ernpleo 
femenino en Bangladesh estan tomadas de Chaudhuri y 
Paul-Majumder 1991 yel documento de antecedentes de 
Rahman. EI anal isis sobre el impacto de las politicas de 
empleo publico de Egipto en las trabajadoras se basa en el 
documento de antecedentes de Assaad. En Patrinos, 19')4 
se argumenta que la educacion de los miembros de las 
minodas indfgenas, etnicas, raciales y lingliisticas tiene 
como consecuencia la eliminacion de la mayor parte de las 
diferencias salariales observadas. EI examen de la discriEli

naci6n en los paises industriales y de las medidas adoptadas 

para combatirla esta basado en Becker, 1957; Beller, 19~'9; 
Bergmann, 1989; Brown, 1982; Edwards, 1994; Gold, 
1983; Goldstein y Smith, 1976; Hill, 1984; Leonard, 
1984a, 1984b y 1989 Y Smith y Welch, 1984. 

En eI documento de antecedentes de Azam se presenta 
una seleccion de los argumemos sobre el efecto de los sala

rios mfnimos y algunas pruebas empiricas. La demostraci6n 
de que los salarios minimos quiza no tengan demasiado 
impacto en el empleo, asi como algunos datos sobre los pai

ses industriales, estan tornados de Card y Krueger, 1995 y 



Krueger, 1994. En Rama y Tabellini, 1995 se presenta un 
modelo en que los salarios minimos se utilhan para crear 
rentas en favor de algunos grupos de trabajadores, y en 
Freeman, 1993c se describe como los salarios minimos se 
pueden considerar como instrumento de redistribucion de 
ingresos, sin incidencia en los presupuestos. EI ejemplo 
de Mauricio esta tornado del documento de antecedentes de 

Robinson. Las pruebas sobre eI escaso cumplimiento de las 
normas sobre eI salario minimo en los pafses en desarrollo 

estan tomadas del documento de antecedentes de Squire y 
Suthiwan-Narueput. Las pruebas sobre el incumplimiento 
de los reg;amentos laborales en las pequenas empresas de los 

paises et desarrollo proceden de Morrisson, Solignac 
Lecomte y Oudin, 1994. Los datos sobre Mexico son de 
Bell, 1994; los de Marruecos de Harrison, 1993 Y los de 
Kenya de Freeman, 1993b. 

La exposicion sabre los reglamentos de seguridad e 
higiene e:l el trabajo esta basada en vadas fuentes. Los datos 

comparalivos sobre los peligros para la salud y las lesiones 
en e1lugar de trabajo estan tornados de fuentes de la Ofi
cina Intemacional del Trabajo y de la Organizacion Mundial 
de la Salud. La descripcion del efecto de la exposicion a los 
plaguicidlS en la salud de los trabajadores agricolas procede 
de Bostor. Globe, 1994. La descripcion de algunos incendios 
omrridm en fibricas es de Foner y Garraty, 1991 y varios 
periodicos. Los detalles sobre la aplicaci6n de los reglamen
tos de seguridad en Filipinas proceden de Laboj, 1988. 
La descripcion de las repercusiones del programa sobre la 

oncocercosis en eI mercado de trabajo esta tomada de 
Cooley y Benton, 1995. Puede encontrarse un examen de 
los esrudJOs sabre reglamentos de seguridad e higiene en el 
trabajo en Currington, 1988 y en Viscusi, 1986. Las prue
bas de que la presencia de sindicatos puede cambiar la situa
cion estan tomadas de Weil, 1991. 

Se ha debatido mucho sobre la conveniencia de vincular 
o no las normas laborales a los acuerdos comerciales. En 
U.S. Department of Labor, 1994 se presentan los diferentes 
puntos de! vista y los argumentos en favor de los mismos. 

Capitulo 12 

Este capiculo esta basado en los documentos de anteceden
tes que ddinen el marco analftico y ofrecen pruebas empiri
cas: Banerji y Ghanem, Ghanem, Devarajan y Thierfelder y 

Pencavel. Para el anal isis se han utilizado tambien las 

aportaciones de Freeman, 1992; Freeman y Medoff, 1984; 

Katz, Kuruvilla y Turner, 1993; Pencavel, 1991 y Rees, 

1989. En Sugeno, 1994 puede verse una descripcion de las 

funciones de los sindicatos. 

Los datos y ejemplos sobre paises se han tornado de 
numerosas Fuentes. Las pruebas sobre las primas salariales 

de los trabajadores afiliados a sindicatos estan tomadas de 
Blanchfluwer v Freeman, 1990; Moll, 1993; Panagides y 

Patrinos, 1994; Park, 1991; Standing, 1992 yTeal, 1994. 

Los datos sobre aflliaci6n sindical en la India proceden de 
Joshi y Little, 1994; los de Asia oriental de Frenkel, 1993 y 
los de Espana de Jimeno y loharia, 1993 y OIT, 1985. Los 
argumentos y datos sobre el efecto positivo de los sindicatos 
en la distribucion de los ingresos estan tornados de Free
man, 1980; Lee y Nam, 1994 y Panagides y Patrinos, 1994. 
Los datos sobre el efecto positivo de los sindicatos de Mala

sia son de Standing, 1992. EI ejemplo de los sindicatos 
industriales del Brasil se ha tornado de Fleury y Humphrey, 
1993 y el de los trabajadores de las minas de carbon en la 
India de Banerji y Sabot, 1993. El analisis sobre el nivel en 

que se produce la negociacion colectiva puede verse en 
Calmfors y Driffil, 1988 y Freeman, 1988. Freeman, 1993a 

describe y analiza las relaciones laborales en Asia oriental y 
Krause y Park, 1993 ofrecen un analisis detallado del casa 
coreano. EI analisis de los sindicatos del sector publico esta 
basado en el documento de antecedentes de Pencavel y ha 
recibido tambien importantes aportaciones a traves de los 

debates mantenidos con representantes sindicales. Las citas 
sobre las respuestas de los paises a las consultas de la aIT 
sobre la libertad de asociacion proceden de la Botswana 
Federation of Trade Unions y de la Confederaci6n Interna
cional de Organizaciones Sindicales, 1991. 

En este capitulo se han utilizado tam bien orros estudios 
monograficos sobre la funci6n de los sindicatos en paises en 
desarrollo, en particular Bhattacherjee, 1987 y Bhattacher
jee y Chaudhuri, 1994 sabre la India; Manning, 1993 sobre 
Indonesia; McCoy, 1989 sobre Venezuela y Mondal, 1992 

sobre Bangladesh. 

Capitulo 13 

AI examinar la seguridad de los ingresos de los trabajadores 
del sector informal se tratan temas como el apoyo comuni
tario y las transferencias privadas, los programas de obras 

publicas y las redes de protecci6n social de la poblaci6n 
rural pobre. Puede verse un estudio de las publicaciones 
sobre apoyo comunitario y transferencias privadas en Cox y 
Jimenez, 1990. El ejemplo espedfico del Peru esta tornado 
de Cox y Jimenez, 1989. Puede verse un examen de los pro
blemas relacionados con los programas de obras publicas en 
eI documento de antecedentes de Mukherjee. Von Braun, 
1994 presenta muchos estudios monograficos, resume las 

ensenanzas de la experiencia y es la fuente de las referencias 

a los programas aplicados en Bolivia, China, Etiopia, Niger, 

Senegal, Zimbabwe y Maharashtra (India). Datt y Rava

Ilion, 1994 ofrece tam bien un analisis empirico detallado 

del efecto del plan del estado de Maharashtra. En Edwards 

y Cox Edwards, 1991 y Hudson, 1994 figura una resena 

del programa de obras publicas de Chile. 

Puede verse una descripcion de la experiencia en mate

ria de evaluacion de los sistemas de prestaciones por desem
pleo de los Estados Unidos en Hamermesh, 1991 0 Topel y 

Welch, 1980, y un analisis de la relacion entre duraci6n del 
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desempleo y prestaciones por ese concepto en Pujol, 1994. 

EI debate sobre la relacion entre seguridad en el empleo y 
desempleo se inspira en gran parte en Freeman, 1993b, y 

tam bien en Benola, 1990; Blank y 1993 Y Lazear, 

1990. El estudio sobre la industria siderurgica europea esta 
basado en Houseman, 1991 y la referencia a Espana esra 
tomada de Alba-Ramirez, 1991. Schaffner, 1993 presenta 

un analisis de los reglamentos sobre seguridad de los ingre-
50S en el noreste del Brasil, y Marshall, 1991 estudia el caso 

del Peru. Todas las demas referencias a casos concretos de 
America Latina proceden de Cox Edwards, 1993 y 1994. 
La referencia a Sri Lanka esta basada en la obra de Rama, 

1994, y los ejemplos de Malasia son de Standing. 1989. EI 
anal isis de los reglamentos de seguridad en el empleo en la 

India y Zimbabwe esra tornado de Fallon y Lucas, 1991. El 
exam en de los planes de asistencia social se basa en la obra 

de Milanovic. 1995. 

Capitulo 14 

Los argumentos economicos de este capitulo se basan en 
gran parte en Lindauer y Nunberg, 1994 y en Wade, 1994. 
Esta ultima obra es la Fuente de donde se ha tomado eI argu
mento basado en la relacion entre eI principal y el agente y 
es la fuente del Recuadro 14.1 y de la comparacion entre los 

servicios de riego en la India y Corea. EI anaJisis de los 
temas que deben ser abordados por las autoridades publicas 
que emprenden reformas de la administracion publica se 

presenta en Dia, 1993; Gregory y Perlman. 1994; Lindauer 
y Nunberg, 1994; Nunberg, 1993; Reid, 1992 y Reid y 

Scott, 1994. En Kraay y van Rijckeghem. 1994 se presenta 
un analisis empirico sobre los determinantes de los salarios y 
ei empleo en el sector publico en diversos paises. 

La descripcion de las politicas de contrataci6n y remu
neracion en el sector publico de Egipto procede del docu
mento de antecedentes de Assaad, y los datos de la compa
raci6n entre Egipto y Ghana son de Banerji y Sabot, de 
pr6xima aparicion. Algunos de los dams de Ghana se han 
tornado tambien de Lindauer, Meesook y Suebsaeng, 1988. 
La cita sobre la administracion publica en Uganda procede 

de Republica de Uganda, 1992. EI amilisis sobre 1imzania 

esra basado en parte en Lindauer y Sabot, 1983, yalgunos 

de los datos de Kenya se han tomado de Johnson, 1971. La 
exposicion sobre Zambia se hasa en parte en la obra de 

Colclough, 1989 y algunos de los datos sobre EI Salvador 

son de Gregory, 1991. En Knight y Sabot, 1987; Terrell, 

1993 y van der Gaag, Stelcner y Vijverberg, 1989 se presen

tan estimaciones sobre la diferenda de salarios entre los sec
tores publico y privado. La descripcion de las reformas en el 

secmr educacivo de Chile esta tomada de Castaneda, 1992. 

La seccion sobre la economia politica de las reformas de 

la administracion publica se ha inspirado en eI analisis de 

Kenya que puede verse en Cohen, 1993 asi como obras 

recientes sobre eI sistema de gobierno y la economia del 

desarrollo, en particular, Boeninger, 1991; Landell-Mi:ls y 
Serageldin, 1992; Martin, 1991; :'\e\son, 1994 y Rod rik, 

1992. 

Capitulo 15 

La exposici6n sobre eI fracaso de diferentes estrategia:i de 

desarrollo y la busqueda de un nuevo camino hacia eI creci
miento esti basada en Banco Mundia!, 1994a; Estcin, 

1994; Hierro y Sangines, 1991; Lustig, 1992 y documentos 
internos del Banco Mundial. EI analisis de las principales 

caracteristicas de la reforma esta tornado de una comb ina
cion de documentos internos del Banco y de fuentes exter
nas, en particular, Banco Mundial, 1994a; Boswo rth, 
Dornbusch y Laban, 1994; Charnley y Ghanem, 1994; 

Cooper, 1994; Gelb y Gray, 1991; Husain y Faruqee, 1 '>94 
Y Larrain y Selowsky, 1991. EI estudio de las reformas par

ciales en los paises con economia de planificacion central i
zada se basa en KomaL 1992. 

Las estimaciones sobre las pautas del declive macroeco

nomico y los indices de turbulencia del empleo proceden de 
estimaciones del personal del Banco Mundial, Fuentes 
gubernamentales y documentos internos del Banco Mun
dial, asi como del documemo de antecedentes de Jackman. 
Las estirnadones sobre eI numero de trabajadores asociado a 

cada pauta regional de reforma estructural estan basada;; en 
datos sobre la fuerza de trabajo procedentes de la orr, 
diversas ediciones (en eI Apendice pueden verse las referen
cias a paises concretos). 

EI examen de los salarios reales y eI desempleo se basa en 
gran parte en Horton, Kanbur y Mazumdar, 1994a y 
1994b. EI material sobre eI ajuste en eI Africa al sur del 
Sahara esd. tarnbien tornado del documento de anteceden
tes de Mazumdar y de Banco Mundial, 1994a. 

La secci6n sobre los salarios relativos y la redisrribucion 
de la fuerza de trabajo esta basada en Beaudry y Sowa, 
1994; Gindling y Berry, 1994; Horton, 1994a; Horton, 
Kanbur y Mazumdar, 1994b; Mazumdar, 1994; Riveros, 

1994 y en Revenga y Montenegro, 1995 en io tocante a la 
experiencia de las economias de mercado en desarrollo, y 

en Beleva, Jackman y :'\enova-Amar, 1994; Commander, 

McHale y Yemtsov, 1994; Ham, Svejnar y Terrell, 1994 y 

Rutkowski, 1994 en la exposicion sobre las antiguas ecol1o

mias de planificacion centralizada. 

EI examen de la influencia de las condiciones iniciales 

en la evoludon de la reforma en Rusia y China esta tornado 

de Sachs y Woo, 1994 y en el se tienen en cuenta los argu

mentos tormulados por McKinnon, 1994. 
La secd6n sobre politica macroeconomica esta inspirJ.da 

en Banco Mundial, 1994a; Bruno, 1988; Chamley y 

Ghanem, 1994; Easterly y Schmidt-Hebbel, 1994. La 

exposicion sobre la imporrancia de la rapidez y credibilidad 
en la reforma de las economias de planificacion centralizada 

esra basada en Balcerowicz y Gelb, 1995 Y Kornai, 1995. 



Capitulo 16 
En este capitulo se utilizan abundantemente varias evalua
ciones sobre los programas de ajuste aplicados en todo el 
mundo. El anilisis de los resultados de dichos programas en 
Africa al sur del Sahara, America Latina y el Oriente Medio 

y el Norte de Africa esta basado en gran parte en Banco 
Mundial, 1944a; Horton, Kanbur y Mazumdar, 1994a y 
1994b yMazumdar, 1994. Los datos sobre la desigualdad 

de los inl:resos en America Latina proceden de Psacharo
poulos y c:olaboradores, 1993, mientras que los de Africa y 
Asia se han tomado de Sen, 1994. Esta seccion se basa tam
bien en Hanco Mundial, 1990; Fox y Morley, 1990 y en 
evaluaciones de la pobreza en Indonesia, Mexico, Peru y 
Viet Nam. 

Los datos sobre la desigualdad de los ingresos en las eco
nom las ell tramicion estin tomados de Atkinson y Mickle
wright, l'J92 y Kornai, 1992 donde se describen las condi
ciones imciales. y Milanoyic, 1994 y 1995, que examinan 
los efectos de ]a transicion. Los datos sobre las diferencias 
salariales ,~n Polonia estan basados en Rutkowski, 1994; los 
de Alemania oriental en el documento de antecedentes de 
Lehmanr y los de la Republica Checa en Chase, 1994. Los 
cambios en la incidencia de la pobreza se describen en 
Milanovk, de proxima aparicion. 

EI Rel,;uadro 16.1 esta basado en Lustig, 1992; Moser, 
1994 y !lloser y colaboradores 1994, asf como en Berg y 
Sachs, 19'92, que contiene un anal isis de los problemas de 
medicion del bienestar en las economfas en transicion. La 

informaCion sobre los trabajadores que dejan de pertenecer 
a la pobLtcion act iva esr:i tomada de Flanagan, 1995. La 
seccion sobre las probabilidades de caer en la pobreza para 
los diferentes grupos de poblacion esti basada en gran parte 
en documentos internos del Banco Mundial, sobre todo 
evaluaciones de la pobreza y estudios sobre la mujer en el 
desa- rrollo, y en Milanovic, de proxima aparicion. En esta 
seccion se han utilizado tambien Banco Mundial, 1990; 
Fox y Morley, 1990 y Horton, Kanbur y Mazumdar, 1994a 
y 1994b. Los datos sobre la proporcion del mercado de tra
bajo informal se han tornado del documento de anteceden
tes de Banerji, Braithwaite, 1994; Dallago, 1995 y fuentes 
nacionales. 

La se(cion sobre la calificaci6n de los trabajadores esti 
inspirada en gran parte en estudios sobre las tasas de renta

bilidad de la educacion: Robbins, 1994 en el caso de Chile; 

el documento de antecedentes de Hanson y Harrison y 
Revenga, 1994 en 10 referente a Mexico; Banco Mundial, 

1994e; Chase, 1994; Orazem y Vodopivec, 1994 en 10 
tocante a los paises de Europa oriental y memorandos eco

nomicos nacionales en los casos de Viet Nam y Mongolia. 

Capitulo 17 

La exposicion sobre la contratacion y la terminacion del 

empleo esra basada en Roberts, de proxima aparicion, y en 

el documento de antecedentes de Rutkowski y Sinha. EI 
anilisis del descenso de los salarios reales esra inspirado en 
anuarios estadfsticos Ilacionales, el documento de antece
dentes de Commander y McHale y en Horton, Kanbur y 
Mazumdar, 1994a y 1994b. La evaluacion de las condicio
nes iniciales de los trabajadores y de su respuesta a las con

mociones esta tomada de Jackman y Rutkowski, 1994. 
La seccion sobre la adaptabilidad del mercado de trabajo 

y la movilidad de los trabajadores esta inspirada en el docu
mento de antecedentes de Knight y Song. La exposicion 
sobre el Peru se basa en la evaluaci6n de la pobreza del 
Banco y en conversaciones con Edgardo Favaro. EI anilisis 
de las tasas de desempleo regionales esri basado en cifras 
tomadas de documentos del Banco Mundial y en Boeri y 

Scarpetta, 1994; Commander y Coricelli, 1994; Erbenova, 
1994; G6ra y Lehmann, 1995 y Scarperra, 1994. Los datos 
sobre las disparidades salariales proceden de Rutkowski, 
1993 y 1994. Las observaciones sobre el mantenimiento 

preventivo de personal se basa en el documenro de antece
dentes de Commander y McHale y en Rutkowski, 1990. 
La informacion sobre los impuestos salariales excesivos pro
cede de numerosos documentos del Banco y del anilisis de 
Commander, Coricelli y Staehr, 1991; Coricelli y Revenga, 
1992 y Rostowski, 1994. Los datos sobre los salarios mini
mos estill tomados de CIS, 1994 y de anuarios estadfsticos 
con informacion sobre Chile y Mexico. En el analisis de los 

servicios sociales prestados par las empresas publicas se han 
aprovechado las observaciones de numerosos funcionarios 
del Banco Mundial y se basa en los resultados de investiga

ciones empfricas publicadas en Commander y Jackman, 
1993 y Estrin, Schaffer y Singh, 1994, asf como en docu
mentos internos del Banco Mundial sobre China. 

La secci6n sobre la preparacion de los trabajadores al 
cambio, induido el Recuadro 17.1, esta basada en diversas 

fuentes, sobre todo Burda, 1993; Fretwell y Goldberg, 
1993; Fretwell y Jackman, 1994; Ham, Syejnar y Terrell, 
1993 y 1994; Jacobson, 1994; Johnson, Dickinson y West, 
1985; el documento de antecedentes de Lehmann; Leigh, 

1992; Micklewright y N~oy, 1995; OCDE, 1993 y 1994b; 
O'Leary, 1995; Orr y colaboradores, 1994; Revenga, 
Riboud y 1994; Sohlman yTurnham, 1994 y Wilson 
y Adams, 1994. EI Recuadro 17.1 esta ba'>ado en Fretwell y 
Jackman, 1994 y en el anilisis de OCDE, 1993. 

La mayor parte del debate sobre la reduccion de la inse

guridad mediante programas de transferencia se basa en 

Barr, 1994 y Krumm, Milanovic y Walton, 1994. Los datos 

sobre la proporcion de los gastos sociales en el PIB proce

den de documentos internos del Banco. La exposicion de 

las dificultades de los mecanismos de comprobacion de 

recursos y de focalizacion esta inspirada en Barr, de proxima 

aparicion, y en Sipos, 1994. EI estudio del pape! de los 

trabajadores de edad ayamada esta basado en Jimeno y 
Toharia, 1994 y Revenga y Riboud, 1993. 
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La mayor parte de los ejemplos de planes de despido 
masivos estan tornados de Chaudhry, Reid y Malik, 1994; 

Hess, 1994 y Svejnar y Terrell, 1991. Los conceptos teori
cos utilizados en la exposici6n de los principios basicos que 

regulan los planes de reducci6n de plamilla y de las poHticas 
relativas a las ciudades con una sola empresa se basan en 

Diwan, 1994 y Jackman y Rutkowski, 1994, as! como en 
documemos imernos del Banco Mundial y en proyectos 
relacionados con d carb6n en Rusia y Sri Lanka. 

CapituLo 18 

Las proyecciones aqui presentadas se basan en un modelo 
de simulacion e1aborado por Sherman Robinson y Jeff 
Lewis, con asistencia de Zhi Wang. Adrian Wood apon6 

valiosas sugerencias. 

Documentos de antecedentes 
Agrawal, Nisha. "Indonesia Labor Market Policies and Interna

tional Competitiveness." 
AJlUja, Vinod y Deon Filmer. "Educational Attainment in Devel

oping Countries: New Estimates and Projections Disaggre
gated by Gender." 

Appleton, Simon, John Hoddinotr, Pramila Krishnan y Kerry 
Max. "Gender Differences in the Returns to Schooling in 
Three Mrican Countries." 

Assaad, Ragui. "The Effects of Public Sector Hiring and Compen
sation Policies on the Egyptian Labor Market." 

Azam, Jean-PauL "Effects of Minimum Wages in Developing 
Countries: An Exploration." 

Banerji, Arup. "Workers in the 'Informal Sector' in Developing 
Countries." 

Banerji, Arup, J. Edgardo Campos y Richard Sabot. "The Political 
Economy of Formal Sector Pay and Employment in Develop
ing Countries." 

Banerji, Arup y Hafez Ghanem. "Political Regimes and Labor 
Policies in Developing Countries." 

Behrman, y Zheng Zhang, "Women's Employment: Patterns 
Across Countries and Over Time." 

Collier, Paul, John Hoddinott y Francis Teal. "African Labor Mar
kets." 

Commander, Simon y John McHale. "Labor Markets in the Tran
sition in East Europe and Russia: A Review of Experience." 

Filmer, Deon. "Estimating the World at Work." 
Ghanem, Hafez, Shantayanan Devarajan y Karen Thierfelder. 

''Trade Reform and Labor Unions: A General-Equilibrium 
Analysis Applied to Bangladesh and Indonesia." 

Grootaert, Christian y Ravi Kanbur. "Child Labor." 
Hanson, Gordon y Ann Harrison. "'Irade, Technology, and Wage 

Inequality: Evidence from Mexico." 
Jackman, Richard. "Coping with Job Destruction in Economies 

in Transition." 
Knight, John y Lina Song. ''Towards a Labor Market in China." 
Lanjouw, Peter y Jean O. Lanjouw. "Rural Nonfarm Employ

ment: A Survey." 
Lehmann, Hartmut. "Active Labour Market Policies in the 

OECD and in Selected 'Ihnsition Economies." 
Lewis, Jeffrey, Sherman Robinson y Zhi Wang. "General Equilib

rium Analysis of Effects of Human Capital and Trade on the 
International Distribution of Labor." 

Mazumdar, Dipak. ''The Structure of Wages in Mrican MamJac
turing." 

Mukherjee, Anindita. "Public Work Programs: A Review." 
Pencavel, John. "The Role of Labor Unions in Fostering Eco

nomic Development." 
Pissarides, Christopher. "Trade and the Returns to Human Capi

tal in Developing Economies." 
Pritchett, Lant. "Divergence, Big Time." 
Rahman, Rushidan Islam. "Formal Sector Employment Among 

Women in Bangladesh and Gender Composition ofInduwiai 
Workers." 

Ravallion, Martin y Gaurav Datt. "Grovlfth and Poverty in Rural 
India." 

Revenga, Ana y Adrian Wood. "International Trade, Inequality, 
and l1uman Capital: A Review and Synthesis ofTheore[icai 
and Empirical Work." 

Robbins, Donald. "Earnings Inequality, Structural AdjustlYent, 
and Trade Liberalization in Costa Rica." 

____ . "Summary of Preliminary Analysis of Malaysia 'Wage 
Structure 1973-1989:' 

___ . "Wage Dispersion in Argentina 1986-1993." 
___ . "Wage Dispersion and Trade in Colombia-An Analy

sis of Greater Bogota 1976-1989." 
Robinson, Derek. "Do Standards for the Workplace Help or 

Hurtt 
Rutkowski, Michal y Sarbajit Sinha. "Employment Flows and 

Sectoral Shifts during the Transition Shock in Post-Socialist 
Countries. " 

Spiegel, Mark. "Determinants of Long-Run Labor Productivity 
Growth: Selective Survey with Some New Empirical Results." 

Squire, Lyn y Sethaput Suthiwart-Narueput. "The Impac: of 
Labor Market Regulations." 

Tan, Hong y Geeta Batra. "Technology and Industry Wage 
Differentials: Evidence from Three Developing Countries." 

Turnham, David. "What Can We Learn from Past Effom to 
Encourage Employment-Intensive Development?" 

Vashishtha, Premo "Informal Sector Workers in India." 
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APENDICE 

Cuadro A-I Oferta de trabajo 

En el Cuadro A-I se presentan datos sobre la of en a de tra
bajo en los paises con una poblacion aetiva estimada en mas 
de 400.000 personas. Los datos se han derivado de OIT, 
1986 Y de aetualizaeiones de los datos de la orT hasta el 
ano 199'l. La poblaeion activa equivale al numero de per
sonas ewnomicamente activas notiflcado por la OlT, 
menos aquellas de entre 10 y 14 anos de edad y las mayo res 
de 65. En OIT, 1986 se define ala poblacion eeonomica
mente ;letiva como todas las personas en el empleo 
(empleadores. trabajadores independientes, empleados 
asalariadJs y a jornal, trabajadores familiares no remunera
dos. miembros de cooperativas de productores y miembros 
de las fu,:rzas <lfmadas) y todos los desempleados (tanto los 
que tien •. :n experieneia laboral como los que buscan trabajo 
por primera \ez). Las tasas de aetividad de los aduiros en 
edad de 'raba)ar (entre 15 y 64 afios) y de los jovenes (entre 
lOy 19 ,lnos) corresponde a los poreentajes de las personas 
de esos ~rupos de edad que son eeonomicamente activas. 

Cuadro A-2 Distribucion de la fuerza de trabajo 
EI Cuadro A-2 contiene datos sobre la distribucion de la 
fuerza de trabajo en seis categorias: empleo asalariado y no 
asalariado en los sectores de agricultura, industria y servi
cios. Los datos estin tornados principalmente de OlT, 
diversas ediciones. Los datos correspondiemes a China, 
India e Indonesia provienen de fuentes nacionaies (oficinas 
de estadistica del gobierno). Se incluyen en eI cuadro los 
paises respecto de los cuales se dispone de datos sobre 
cualquier afio a partir de 1980. Los datos de [a OIT por 
sector son cifras agregadas conforme a las siguientes cate
gorias: agricultura, industria (mineda y explotacion de can
teras, manu-facruras, gas, e1ectricidad y agua, y construe
cion), servicios (comercio, transporte, servicios bancarios, 

servlclOS comerciales, y serVIclos insuflcientemente 
deflnidos/deseritos). En eada sector, el porcentaje c1asifi
cado POt la OIT como empleados se induye en este euadro 
en eI empleo asala-riado. EI empleo no asalariado se refiere 
a las personas c1asiflcadas como empleadores 0 trabajadores 
independiemes, trabajadores familiares no remunerados y 
trabajadores que no pueden ser c1asificados segun la eate
goria en eI empleo. 

Cuadro A-3 Crecimiento del producto per capita 
y aumento de los salarios 

En el Cuadro A-3 se presentan los datos en los que se basa 
eI Grillco 2.2. Puesto que los afios a 10 largo de los cuales se 
han observado los salarios varian segun el pais y la rama de 
actividad, la rasa de aumemo de los salarios correspondiente 
a cada paIs se ha aparejado a la tasa de crecimiento real del 
PIB per capita en el periodo correspondiente, la cual se ha 
extraido de una base de datos compilada por Nehru y 
Dhareshwar (Nehru y Dhareshwar, 1991). Los datos sobre 
los salarios en la agriculrura por 10 general provienen de 
fuentes nacionales. Los correspondientes a los salarios en la 
industria manufacturera representan el ingreso medio y 
estan tornados de ONUDI, divers as ediciones. Los datos se 
han reajustado para tener en cuenta la inflacion utilizando 
indices de precios al eonsumidor tornados del FMI, diversas 
edidones. 

Cuadro A-4 Ratificacion de los convenios bcisicos de 
la DIY 
En el Cuadro A-4 se enumeran los paises que han ratificado 
los convenios basicos de la OIT relativos a la libertad sindi
cal, el trabajo forzoso, la discriminaci6n, el trabajo de 
menores y la pol1tica del empleo. La reproducdon de los 
datos ha sido autorizada por la OIT. 
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Cuadro A-I Oferta de trabajo 

Poblaci6n activa en 1995 Tasa de actividad 

Pais 

Asia oriental y el Pacifico 
Camboya 
China 
Corea, Rep. de 
Corea, Rep. Pop. Oem. de 
Filipinas 
Hong Kong 
Indonesia 
Malasia 
Mongolia 
Myanmar 
Papua Nueva Guinea 
Rep. Oem. Pop. Lao 

* Singapur 
Tailandia 
Viet Nam 

Europa y Asia central 
* Albania 
* Armenia 
* Azerbaiyan 
* Belarus 
* Bosnia y Herzegovina 

Bulgaria 
* Croacia 
* Eslovenia 

Estonia 
* Federaci6n de Rusia 
* Georgia 

Grecia 
Hungria 

* Kazajstan 
Letonia 
Lituania 

* Macedonia, ex Rep. Yugoslava de 
* Moldova 

Polonia 
Portugal 

* Republica Checa 
* Republica Eslovaca 
* Republica Kirguisia 

Rumania 
* Tayikistan 

Turquia 
* Turkmenistan 
* Ucrania 
* Uzbekistan 
* Yugoslavia, Rep. Federativa de 

America Latina y el Caribe 
Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Ecuador 
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Miles de trabajadores 
de 15 a 64 anos 

Hombres 

2.319 
406.660 

12.413 
5.945 

17.426 
1.905 

52.766 
5.365 

630 
12.529 

1.156 
1.228 

812 
16.542 
19.299 

908 
837 

1.670 
2.671 
1.183 
2.225 
1.177 

500 
394 

39.212 
1.381 
2.711 
2.878 
4.192 

660 
953 
535 

1.081 
10.583 

2.736 
2.784 
1.372 

962 
6.112 
1.082 

17.067 
816 

13.060 
4.240 
2.625 

8.472 
1.734 

41.470 
3.682 
8.788 

908 
3.153 
2.774 

Mujeres 

1.395 
316.623 

6.505 
5.140 
7.644 

995 
24.161 

3.004 
526 

6.983 
691 
981 
500 

13.084 
16.996 

623 
754 

1.278 
2.551 

717 
2.007 

874 
424 
372 

36.613 
1.179 
1.021 
2.398 
3.608 

631 
888 
357 

1.025 
9.081 
1.616 
2.530 
1.208 

827 
5.373 

792 
8.856 

663 
12.496 

3.644 
1.868 

3.442 
589 

16.551 
1.508 
2.553 

263 
1.591 

686 

Tasa media de crecimiento ____ --=e"-'n--=l:..:9--=9-=-5--'(-"-po::..:.r-=-ce::..:.n.:..:ta"'~e.:..;s:..<.)_ 
anual (porcentajes) 

1965-95 1995-2025 

1,32 
2,60 
2,48 
2,61 
2,85 
2,55 
2,48 
3,49 
2,81 
2,33 
2,08 
2,00 
1,82 
2,66 
2,53 

2,78 
2,71 
2,23 
1,42 
0,83 
0,00 
0,54 
1,06 
0,76 
1,04 
1,13 
0,56 
0,34 
2,30 
0,62 
0,87 
1,64 
1,13 
0,88 
1,03 
0,54 
1,13 
2,41 
0,43 
2,70 
2,36 
2,95 
0,66 
2,83 
0,88 

1,25 
2,37 
2,90 
2,37 
2,72 
3,59 
2,32 
2,96 

2,28 
0,41 
0,55 
1,65 
1,91 

-0,17 
1,50 
2,01 
2,63 
1,90 
2,22 
2,54 

0,63 
2,05 

-0,07 

0,09 

-0,03 
-0,15 

0,02 
0,20 

0,34 
0,08 

0,42 

1,65 

1,28 
2,36 
1,31 
1,11 
1,52 
1,99 
0,40 
1,99 

15 a 64 anos 10 a 19 anos 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

95 
96 
76 
75 
85 
86 
85 
91 
89 
93 
89 
98 
84 
86 
92 

86 
79 
78 
82 
79 
76 
77 
77 
78 
82 
80 
79 
82 
82 
79 
79 
78 
81 
84 
84 
82 
82 
78 
78 
78 
87 
81 
80 
76 
77 

80 
78 
82 
83 
81 
87 
84 
79 

50 
80 
41 
65 
38 
50 
38 
52 
75 
51 
58 
76 
53 
67 
77 

63 
69 
56 
73 
47 
68 
56 
65 
71 
72 
64 
30 
67 
68 
71 
70 
53 
70 
71 
48 
74 
71 
65 
69 
56 
48 
64 
70 
64 
55 

32 
25 
33 
33 
23 
26 
42 
20 

31 
45 
14 
21 
25 
24 
29 
20 
31 
38 
44 
41 
15 
39 
37 

27 
13 
15 
13 
12 
11 
11 
13 
17 
15 
14 
21 
31 
16 
17 
18 
11 
13 
21 
38 
17 
17 
13 
20 
14 
37 
17 
14 
14 
12 

25 
26 
31 
13 
18 
28 
15 
24 

36 
43 
16 
21 
16 
23 
16 
13 
26 
32 
36 
37 
15 
37 
33 

15 
12 
14 
12 

9 
14 

9 
10 
15 
12 
13 
11 
24 
12 
15 
15 

9 
14 
14 
21 
17 
16 
12 
18 
15 
26 
16 
13 
15 

9 

:L3 
12 
14 

6 
9 
8 
7 
7 



Poblacian activa en 1995 Tasa de actividad 

Pais 

EI Salvador 
Guatemala 
Haiti 
Honduras 
Jamaica 
Mexico 
Nicaraguil 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Puerto Rico 
Republicil Dominicana 
Trinidad \ Tabago 
Uruguay 
Venezueld 

Oriente Medio y Norte de Africa 
Arabia Sfudita 
Argelia 

Egipto, R,"p. Arabe de 
Emiratos Arabes Unidos 
Ir3n, Rep Islamica del 
Ir3q 
Israel 
Jordania 
Kuwait 
Libano 
Libia 
Marruecos 
Oman 
Republica Arabe Siria 
Tunez 
Yemen, Rep. del 

Miles de trabajadores 
de 15 a 64 anos 

Hombres 

1.322 
2.359 
1.536 
1.400 

682 
23.132 

942 
691 

1.257 
5.656 

867 
2.113 

358 
826 

5.351 

4.625 
5.926 

14.430 
799 

15.765 
4.495 
1.503 

954 
439 
676 

1.177 
7.100 

434 
2.911 
2.237 
2.877 

Mujeres 

486 
525 

1.059 
385 
596 

8.937 
384 
276 
328 

1.833 
365 
411 
157 
397 

2.154 

385 
676 

1.687 
64 

3.737 
1.327 

799 
123 
114 
256 
132 

1.893 
44 

634 
747 
419 

Paises miembros de la OCDE de ingreso alto 
Alemania 24.381 
Australia 
Austria 
Belgica 
Canada 
Dinamarca 
Espana 
Estados Unidos 
Finlandia 
Francia 
Irlanda 

Italia 
Japan 

Noruega 
Nueva Zelandia 
Paises B.~os 
Reino Unldo 
Suecia 

Suiza 

Asia meridional 
Afganistan 
Bangladesh 

5.333 
2.108 
2.760 
8.353 
1.589 

10.741 
73.443 

1.359 
15.641 

920 

15.653 
36.799 
1.280 
1.040 
4.497 

17.290 

2.538 
2.176 

5.791 
31.458 

15.493 
3.318 
1.436 
1.393 
5.607 
1.294 
3.527 

52.242 
1.219 

10.721 
397 

7.469 
23.025 

930 
571 

1.976 
10.941 

2.066 

1.233 

612 
2.723 

Tasa media de crecimiento ____ --'e"-n:....:l"'9:.::9:..::5C-'("'-po::::r-"'ce::::n-'.:t""aj.::::es"-') __ _ 

anual (porcentajes) 

1965-95 1995-2025 

2.44 2,29 
2,83 3,46 
1,12 2,07 
3,52 3,07 
2,19 1,45 
3,58 1,83 
3,48 3,33 
2,90 1,62 
3,27 2,49 
2,80 2,16 
1,75 0,93 
3,24 1,93 
1,90 1,21 
0,59 0,74 
3,73 1,75 

4,78 3,25 
3,06 3,32 
2,70 2,35 
9,89 0,45 
3,86 3,74 
3,84 3,61 
3,23 1,28 
2,82 3,90 
4,03 1,90 
1,88 1,81 
3,95 3,88 
3,39 2,52 
4,02 3,99 
3,69 4,46 
3,26 1,90 
2,52 4,25 

0,52 
2,15 
0,55 
0,59 
2,24 
0,99 
0,84 
1,70 
0,71 
0,95 
0,90 
0,45 

0,83 
1,48 
1,67 
1,38 

0,45 
1,04 

0,92 

2,15 
2,57 

-0,31 
0,94 

-0,44 

0,65 
-0,36 

0,08 
0,44 

-0,31 
-0,07 

0,36 
-0,41 
-0,35 

0,19 

0,49 
-0,06 

-0,04 

0,02 
-0,06 

3,07 
2,75 

15 a 64 anos 

Hombres Mujeres 

87 29 
85 19 
79 51 
87 24 
86 75 
83 32 
88 32 
83 34 
89 24 
78 26 
75 29 
87 18 
92 39 
83 39 
81 33 

81 10 
76 8 
84 10 
90 19 
93 23 
78 24 
84 44 
72 10 
94 25 
77 27 
79 10 
88 23 
87 10 
79 17 
83 28 
90 12 

87 
86 
80 
82 
87 
89 
80 
86 
80 
83 
82 
79 

84 

90 
89 
83 
91 

89 
91 

85 
84 

57 
55 
55 
42 
58 
75 
26 
60 
73 
57 
36 
37 

53 
68 
49 

38 
59 
75 

53 

9 
8 

10 a 19 anos 

Hombres Mujeres 

33 13 
34 8 
33 29 
41 8 
23 17 
26 12 
32 12 
22 8 
36 10 
17 9 
13 4 
27 5 
22 8 
28 12 
21 6 

23 4 
15 3 
22 4 
23 4 
24 11 
17 8 
17 9 
18 2 
16 3 
17 10 
15 3 
28 15 
23 3 
18 10 
25 14 
36 8 

27 
28 
28 
12 
27 
34 
23 
24 
17 
19 
22 
26 

10 
20 
27 
11 
28 
19 
27 

39 
45 

24 
25 
24 
11 
21 
26 
15 
20 
13 
14 
17 
20 

10 
17 
23 
13 
25 
18 

25 

6 
4 

(EI cuadra continua en la pagina siguiente.) 
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Cuadro A-I (continuaci6n) 

Poblacion activa en 1995 Tasa de actividad 

Miles de trabajadores Tasa media de crecimiento 
de 15 a 64 aiios anual (porcentajes) 15 a 64 aiios 10 a 19 aiios 

Pais Hombres 1965-95 1995-2025 Hombres 

India 260.802 83.502 2,09 1,61 90 31 30 1.6 
Nepal 5.532 2.516 2,18 2,52 91 43 46 :37 
Pakistan 34.008 5.344 3.29 3,21 90 16 34 5 
Sri Lanka 4.763 1.806 1,93 1,35 82 30 20 1.0 

Africa al sur del Sahara 
Angola 2.466 1.512 2,06 3,32 91 54 41 28 
Benin 1.166 1.051 2,21 3,24 88 77 44 40 
Botswana 274 156 2,68 2,97 79 39 37 1.9 
Burkina Faso 2.504 2.107 2,05 2,63 94 77 60 53 
Burundi 1.487 1.316 1,81 2,93 96 79 62 54 
CamerOn 2.999 1.431 2,09 3.10 87 41 43 20 
Chad 1.500 399 1,81 2,98 90 23 51 13 
Congo 560 364 2,53 3,32 88 53 29 :L8 
Cote d'ivoire 3.314 1.718 2,98 3,91 93 51 40 25 
Etiopia 13.425 7.777 2,17 2,86 91 53 53 35 
Gabon 310 181 2,71 2,72 78 45 30 23 
Ghana 3.491 2.254 2,15 3,18 78 49 21 16 
Guinea 1.616 991 1,77 2,84 96 59 51 34 
Guinea-Bissau 259 169 1,87 2,10 91 57 51 35 
Kenya 5.631 3.546 3,16 3,45 82 51 53 36 
Lesotho 468 339 1,96 2,27 89 60 47 :L5 
Liberia 660 273 2,58 3,30 85 36 46 19 
Madagascar 3.242 2.023 2,34 3,27 90 55 48 33 
Malawi 2.479 1.604 3,05 3,00 94 57 45 34 
Mali 2.417 434 2,28 3,56 92 16 65 14 
Mauricio 322 120 2,46 0,74 85 31 28 8 
Mauritania 506 158 4,68 3,16 85 26 39 13 
Mozambique 3.877 3.381 1,79 2,92 93 78 51 47 
Namibia 369 114 2,61 3,35 85 26 24 11 
Niger 2.096 1.825 2,54 3,02 95 80 62 55 
Nigeria 26.686 13.993 2,73 3,19 85 43 44 22 
RepOblica Centroafricana 771 635 1,69 2,76 92 70 46 42 
Rwanda 1.879 1.623 2,81 3,34 96 80 56 54 
Senegal 1.901 1.157 2,45 2,56 87 52 54 35 
Sierra Leona 1.075 503 1,80 2,87 89 40 29 16 
Somalia 2.302 1.407 2,47 3,10 92 55 43 29 
Sud africa 9.275 5.250 2,56 2,40 75 42 16 12 
Sudan 6.630 2.045 2,87 3,42 87 27 38 9 
Tanzania 6.430 5.680 2,65 3,21 86 73 49 46 
Togo 922 495 2,72 3,17 88 46 48 31 
Uganda 4.553 3.029 2,75 2,97 92 60 58 40 
Zaire 9.530 5.128 2,45 3,54 90 47 36 21 
Zambia 1.997 867 3,11 3,45 89 36 36 22 
Zimbabwe 2.464 1.257 2,74 2,66 82 41 45 28 

.. No se dispone de datos. 
Nota: EI asterisco ubicado delante del nombre del pais indica que la poblacion activa y las tasas de actividad corresponden a 1990 y las lasas 
de crecimiento al periodo de 1960-90. No se dispone de datos comparables para 1995-2025, pero se estiman en 0,28 en la antigua 
Checoslovaquia, 0,48 en la antlgua Union Sovh3tica y 0,18 en la antigua Yugoslavia. 
Fuente: OIT, 1986 Y actualizaciones de los datos de la OIT. 
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Cuadro A·2 Distribucion de la fuerza de trabajo 

Agricultura Industria Grupo 
No No No de 

Pais Ano Asalariados asalariados Asalariados asalariados Asalariados asalariados 

Asia oriental y eI Pacifico 
Brunei 1981 2,5 2,5 29,9 1,3 59,3 4,5 Alto 

China 1993 1,0 60,0 4,0 14,0 11,0 10,0 Bajo 

Corea, Rep, de 1991 1,2 15,5 30,5 5,1 29,0 18,7 Mediano 

Filipmas 1991 9,6 35,7 12,3 3,7 23,6 15,1 Mediano 

Guam 1980 0,8 0,1 14,7 0,3 81,3 2,9 Mediano 

Hong Kong 1991 0,3 0,5 32,1 2,8 55,8 8,5 Alto 

Indonesia 1993 6,5 43,9 10,0 5,8 14,3 19,5 Mediano 

Macao 1990 0,0 0,2 39,9 2,5 47,3 10,0 Mediano 

Malasia 1988 8,8 21,8 19,0 3,6 34,0 12,7 Mediano 

Polinesia francesa 1988 1,3 11,5 8,8 1,4 56,1 21,0 Alto 

Singapur 1991 0,2 0,1 32,6 2,6 53,9 10,7 Alto 

Tailandia 1989 6,6 59,7 8,7 3,2 11,6 10,2 Mediano 

Europa 'J Asia central 
Bulgaria 1985 26,4 0,2 13,9 0,0 59,2 0,3 Mediano 

Checoslova:luia (antigua) 1980 9,5 12,1 15,4 0,2 62,2 0,6 Mediano 

Chipre 1989 2,2 11,8 24,1 3,9 47,7 10,2 Alto 

Grecia 1990 1,0 22,2 19,6 8,1 32,0 17,0 Mediano 

Hungaria 1991 17,1 21,4 11,6 3,9 37,3 8,6 Mediano 

Mal':a 1983 0,8 4,1 34,8 3,5 49,0 7,8 Mediano 
Pole,nia 1988 6,0 21,9 34,5 1,8 34,7 1,2 Mediano 
Portugal 1990 3,4 14,5 30,0 4,5 37,3 10,4 Mediano 

Rumania 1990 5,2 23,3 41,1 2,0 26,6 1,8 Mediano 

Turquia 1991 1,4 47,4 15,3 4,8 19,5 11,5 Mediano 

Yugoslaviaa 1981 4,8 36,1 9,9 0,6 45,5 3,2 Mediano 

America Latina 'J eI Caribe 
Argentina 1980 6.4 5,7 23,6 7,9 41,6 14,9 Mediano 
Bahamas 1980 3,3 2,4 13,2 3,3 71,3 6,6 Alto 
Barbados 1982 8,6 1,5 9,1 1,8 71,1 8,0 Mediano 
Bolivia 1991 0,5 0,7 15,2 9,6 34,1 39,9 Mediano 

Brasil 1988 9,4 14,8 19.4 4,0 37,3 15,1 Mediano 

Chile 1991 10,5 8,6 20,5 5,8 38,0 16,6 Mediano 

Costa Rica 1991 14,5 10,5 20,0 6,9 36,3 11,7 Mediano 
Cuba 1981 25,2 7,0 39,6 0,4 27,0 0,9 Mediano 

Ecuador 1990 8,2 23,0 8,4 9,7 26,4 24,4 Mediano 
EI Salvador 1991 7,0 3,7 19,6 9,6 38,0 22,2 Mediano 
Guatemala 1989 17,2 32,7 11,1 7,2 20,3 11,5 Mediano 
Haiti 1990 4,1 61,6 4,7 4,1 10,2 15,4 Bajo 
Honduras 1991 11,9 25,0 13,5 7,4 21,0 21,3 Bajo 
Islas Malvinas 1986 14,3 5,6 17,2 1,2 58,9 2,8 Mediano 
Me)(ico 1990 9,3 13,3 23,2 4,6 35,6 14,0 Mediano 
Panama 1989 7,9 19,1 11,3 4,7 44,8 12,3 Mediano 
Puerto Rico 1992 2,1 1,5 24,6 1,7 58,4 11,8 Mediano 
Republica Dominlcana 1981 4,6 19,0 14,1 4,0 36,4 21,9 Mediano 
Suriname 1980 5,8 3,5 19,1 2,7 58,1 10,9 Mediano 

Trinidad y Tabago 1991 5,5 4,9 29,9 2,6 43,8 13,3 Mediano 

Uruguay 1985 8,3 6,3 20,1 5,7 43,5 16,1 Mediano 

Venezuela 1991 4,7 6,7 18,7 9,0 38,4 22,6 Mediano 

Oriente Medio 'J Norte de Africa 
Argelia 1987 6,2 11,1 27,2 4,0 40,4 11,1 Mediano 
Bahrein 1981 1,2 1,5 32,7 2,2 54,6 7,8 Mediano 
Egipto, Rep. Arabe de 1989 6,3 36,2 15,6 5,1 27,2 9,6 Bajo 

Emiratos Arabes Unidos 1980 3,9 0,7 37,3 0,9 51,9 5,4 Alto 
Iran, Rep. 1:;lamica del 1986 3,0 26,1 15,0 10,3 30,3 15,3 Mediano 
Israel 1990 1,5 3,8 6,1 2,2 67,1 19,3 Alto 
Kuwait 1985 1,7 0,2 26,2 2,4 65,6 3,9 Alto 

(EI cuadra continua en la pflgina siguiente.) 
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Cuadro A~2 (continuacion) 
Agricultura Industria Servicios Grupo 

No No No de 
Pais Ano Asalariados asalariados Asalariados asalariados Asalariados asalariados 

Qatar 1986 3,1 0,1 31,8 0,4 63,3 1,4 Alto 
Republica Arabe Siria 1989 3,5 19,3 20,6 8,3 32,2 16,1 Mediano 
Tunez 1989 9,2 16,6 26,0 7,7 30,7 9,9 Mediano 

Paises miembros de Ia OCDE de ingreso aHo 
Australia 1991 1,8 3,5 18,6 5,8 57,0 13,4 Alto 
Austria 1990 1,0 6,7 35,2 1,9 49,7 5,5 Alto 
Belgica 1990 0,5 2,2 25,1 2,6 55,4 14,3 Alto 
Canada 1991 1,5 2,0 22,9 1,5 66,2 5,9 Alto 
Dinamarca 1990 2,0 3,4 25,5 2,2 61,6 5,3 Alto 
Espana 1991 4,5 6,2 28,3 4,4 41,9 14,7 Alto 
Estados Unidos 1991 1,6 1,3 24,2 1,6 65,5 5,8 Alto 
Finlandia 1991 2,3 5,9 27,7 2,5 56,2 5,5 Alto 
Francia 1991 1,2 4,5 26,4 2,4 57,5 8,0 Alto 
Irlanda 1990 2,1 12,8 25,2 3,2 48,2 8,6 Alto 
Italia 1991 3,4 5,0 26,5 5,5 41,7 17,8 Alto 
Japan 1991 0,7 6,0 29,5 5,0 48,4 10,4 Alto 
luxemburgo 1991 0,5 3,0 27,5 1,5 61,2 6,4 Alto 
Noruega 1991 1,4 4,3 21,0 2,7 64,0 6,6 Alto 
Nueva Zelandia 1991 4,1 6,0 19,1 4,6 55,1 11,1 Alto 
Paises Bajos 1991 1,6 2,9 24,2 1,1 63,1 7,2 Alto 
Reino Unido 1990 1,1 1,0 24,9 3,8 60,2 9,1 Alto 
Suecia 1991 1,3 1,9 26,3 1,9 63,5 5,0 Alto 
Suiza 1980 3,5 2,8 36,8 2,2 50,0 4,8 Alto 

Asia meridional 
Bangladesh 1989 0,6 64,9 2,0 13,5 7,0 12,6 BajD 
India 1991 1,5 61,7 3,7 10,5 9,4 13,2 Baja 
Maldivas 1990 3,6 21,6 7,3 15,1 38,8 13,5 Mediano 
Pakistan 1992 4,5 42,9 13,8 6,1 16,2 16,5 Bajo 
Sri lanka 1986 21,5 27,6 13,2 4,9 23,8 9,1 Bajo 

Africa al sur del Sahara 
Botswana 1981 2,9 51,1 12,0 0,4 30,7 2,9 Mediano 
Cabo Verde 1990 9,1 15,7 21,7 2,8 22,9 27,8 Mediano 
Camerun 1982 2,5 74,2 2,6 4,2 10,3 6,3 Mediano 
Comoras 1980 9,4 43,9 3,5 3,9 12,7 26,5 Bajo 
Ghana 1984 3,2 57,8 3,2 9,6 9,7 16,5 Bajo 
liberia 1984 6,7 72,7 3,7 2,1 5,0 9,8 Baja 
Malawi 1987 5,3 81,2 3,6 1,4 5,2 3,3 Bajo 
Nigeria 1986 1,1 43,9 1,4 5,2 17,0 31,4 Bajo 
Republica Centroafricana 1988 0,7 79,5 1,2 2.1 6,8 9,7 Bajo 
Reuni6n 1982 6,5 9,1 9,5 1,1 65,7 8,0 Me(jiano 
Santo Tome y Principe 1981 52,7 7,1 6,4 1,2 25,8 6,8 Bajo 
Seychelles 1981 7,2 2,8 17,1 3,4 54,6 14,8 Mediano 
Togo 1981 0,7 65,8 1,9 7,3 8,2 16,1 Bajo 
Zambia 1980 22,5 29,8 11,9 1,6 24,2 10,0 Bajo 

Nota: los grupos de ingreso estan tornados de Banco Mundial, 1995. 
a. los datos se refieren al periodo previo a la formaci6n de la federaci6n en 1991. 
Fuente: OIT, diversas ediciones; fuentes nacionales. 
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Cuadro A-3 Crecimiento del producto per capita y aumento de los salarios 
(porcentajes anuales) 

PIB Salarios en 
Pais Periodo per capita la agricultura 

Bangladesh 1960-91 0,81 -0,73 
Brasil .. .. .. 
Chile .. .. .. 
Colombia 1960-88 2,32 2,17 
Corea, Rep. de 1960-78 6,90 7,06 
Cote d'ivoire .. .. .. 
Egipto, Rep. Arabe de 1970-88 4,45 5,20 
Filipinas 1960-77 2,37 -1,10 
Ghana 1969-88 -1,20 -4,03 
India 1960-90 1,93 1,82 
Indonesia 1976-88 3,96 3,74 
Jordania .. .. .. 
Kenya 1964-92 2,13 -0,92 
Malasia 1971-92 4,35 3,96 
Malawi 1968-89 0.98 -3,68 
Mexico 1962-85 2,93 1,25 
Nigeria .. .. .. 
Pakistan 1970-92 2,32 2,94 
Peru 1960-86 1,00 -2,03 
Sri Lanka 1980-90 2,76 -1,06 
Tailandia .. .. .. 
Turqula .. .. .. 

.. No se disJone de datos. 
Nota: Los datos son promedios correspondientes al perlodo indicado. 
Fuente: Dat)s de la ONUDI; fuentes nacionales; Nehru y Dhareshwar, 1991. 

Periodo 

1967-89 
1963-91 
1963-92 
1968-92 
1966-91 
1966-82 
1970-87 
1963-91 
1964-87 
1963-90 
1970-91 
1983-91 
1963-91 
1968-92 
1968-86 
1970-91 
1963-85 
1963-88 
1963-86 
1966-90 
1970-90 
1960-85 

Salarios en 
PIB la industria 

per capita manufacturera 

0,74 -1,05 
3,19 1,64 
1,17 2,10 
2,45 0,35 
7,44 9,09 
2,27 0,66 
4,62 0,85 
1,20 0,89 

-1,27 -3,55 
1,94 1,74 
4,21 5,52 

-1,64 -4,34 
2,11 -0,98 
4.14 2,18 
1,18 0,20 
1,56 -1,20 

-0,04 -1,40 
3,00 4,89 
0,68 -0,97 
2.91 1,03 
4.89 3,00 
2,75 2,64 
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Cuadro A·4 Ratificacion de los convenios biisicos de la 011 
Libertad sindical 

Numero Derecho Derecho de 
total de de negociacion 

Pais 
ratifica- sindicacion colectiva 
ciones (No. 87) (No. 98) 

Asia oriental y el Pacifico 
Camboya 
China 
Corea, Rep. de 
Filipinas 
Indonesia 
Malasia 
Mongolia 
Myanmar 
Papua Nueva Guinea 
Rep. Dem. Pop. Lao 
Singapur 
Tailandia 
Viet Nam 

Europa y Asia central 
Albania 
Armenia 
Azerbaiyan 
Belarus 
Bosnia y Herzegovina 
Bulgaria 
Croacia 
Eslovenia 
Estonia 
Federacion de Rusia 

5 
17 

4 
26 
10 
11 

8 
21 
19 

4 
21 
11 
22 

17 
5 

50 
40 
66 
80 
34 
66 
24 
50 

Grecia 66 
Hungria 63 
Letonia 43 
Lituania 30 
Moldova 1 
Polonia 78 
Portugal 68 
Republica Checa 57 
Republica Eslovaca 57 
Republica Kirguisia 42 
Rumania 42 
Tayikistan 42 
Turquia 35 
Ucrania 50 
Yugoslavia. Rep. Federativa de 76 

America Latina y el Caribe 
Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Ecuador 
EI Salvador 
Guatemla 
Haiti 
Honduras 
Jamaica 
Mexico 
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67 
43 
76 
41 
52 
48 
86 
56 

6 
67 
23 
20 
25 
76 

x 

x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

Discriminacion 
forzoso Igualdad de 

Trabajo Empleo y remune-
forzoso Abolici6n ocupaci6n racion 
(No. 29) (No. 105) (No. 111) (No. 100) 

x 

x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
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x 
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x 
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x 
x 
x 
x 
x 
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x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

Edad 
minima Corsulta 

Polltica para tripartita 
del empleo trabajar (Normas) 
(No. 122) (No. 138) (No. 144) 

x 

x 
x 

x 

x 

x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
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Pais 

Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Peru 
RepCJblica Dominicana 
Trinidad y Tilbago 
Uruguay 
Venezuela 

Oriente Medio y Norte de Africa 
Arabia Sauc ita 
Argelia 
Egipto. Rep Arabe de 
Emiratos Ar3bes Unidos 
Iran. Rep. Islamica del 
Iraq 
Israel 
Jordania 
Kuv.ait 
Lib&no 
Libia 
Marruecos 
Republica t,rabe Siria 
Tunez 
Yenren. Re~. del 

Numero 
total de 
ratifica
ciones 

58 
70 
35 
67 
28 
12 
97 
52 

13 
53 
60 

4 
11 
64 
44 
17 
14 
37 
27 
41 
46 
55 
26 

Paises miembros de Ia OCDE de ingreso alto 
Alemania 75 
Australia 
Austria 
Belgica 
Canada 
Dinamarca 
Espana 
Estados Unidos 
Finlandia 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Jap6n 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Paises Bajos 
Reino Unido 
Suecia 
Suiza 

Asia meridional 
Afganistan 
Bangladesh 
India 
Nepal 
Pakistan 
Sri lanka 

Africa al sur del Sahara 
Angola 
Benin 

54 
48 
85 
28 
62 

124 
11 
86 

115 
60 

102 
41 
99 
56 
94 
80 
84 
51 

15 
31 
36 

4 
31 
33 

30 
18 

Libertad sindical 

Derecho 
de 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 

x 

x 

Derecho de 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
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x 
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x 

x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

forzoso 
Discriminacion 

Igualdad de 
Empleo y remune-
ocupacion racion 

105) (No. 111) (No. 100) 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
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x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
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x 
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x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
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x 
x 
x 

x 

x 
x 

x 

x 
x 

Edad 
minima Consulta 

Politica para tripartita 
del empleo trabajar (Normas) 
(No. 122) (No. 138) (No. 144) 

x 
x 
x 
x 

x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 

x 
x 

x 

x 
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x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 

(EI cuadra continua en fa ptigina siguiente.) 
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Cuadro A·4 ( continuacion) 

Libertad sindical Discriminacion Edad 

Numero Derecho Derecho de forzoso Igualdad de minima Corsulta 
total de de negociacion Trabajo Empleo y remune- Politica para tripartita 
ratifica- sindicacion colectiva forzoso Abolicion ocupacion racion del empleo trabajar (Normas) 

Pais ciones (No. 87) (No. 98) (No. 29) (No. 105) (No. 111) (No. 100) (No. 122) (No. 138) (No. 144) 

Botswana 2 
Burkina Faso 31 x x x x x 
Burundi 26 x x x x x 
Camerun 47 x x x x x x x 
Chad 19 x x x x x x 
Congo 17 x x 
Cote d'ivoire 31 x x x x x x 
Etiopla 15 x x x 
Gabon 34 x x x x x x 
Ghana 45 x x x x x x 
Guinea 53 x x x x x x x 
Kenya 46 x x x x x 
Lesotho 11 x x x 
Liberia 20 x x x x x 
Madagascar 30 x x x x x 
Malawi 23 x x x x 
Mall 21 x x x x x x 
Mauricio 34 x x x x x 
Mauritania 37 x x x x 
Mozambique 11 x x x 
Niger 32 x x x x x x x 
Nigeria 30 x x x x x x 
Republica Centroafricana 35 x x x x x x 
Rwanda 25 x x x x x x 
Senegal 34 x x x x x x x 
Sierra Leona 33 x x x x x x x 
Somalia 14 x x x 
Sud africa 12 
Sudan 12 x x x x x x 
Tanzania 28 x x x )( 

Togo 18 x x x x x x )( 

Uganda 26 x x x x )( 

Zaire 30 x x x 
Zambia 38 x x x x x x x 
Zimbabwe 9 x 

Nota: Ratificaciones efectuadas hasta el 31 octubre de 1994. 
Fuente: EI Trabajo en el Mundo 1995 (OIT, 1995b). Copyright © 1995, Organizacion Internacional del Trabajo, Ginebra. 
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En todos los cuadros se enumeran los palses, denno de su 
grupo, en orden ascendente del PNB per cipita, excepto aque-
1I0s para los que no puede calcularse el PKB per capita; dichos 
paises aparecen en bastardilla, en orden alfabetico, al final de su 
grupo. EI numero de orden que aparece en la scgunda columna 
es el que corresponde a cada pais en los cuadros. 

Las cifras que aparecen en las franjas de color son medidas 
de resumen correspondientes a los grupos de paises. La letra p 
despues de la cifra indica que es el promedio ponderado; la letra 
m que es la mediana y la lerra tquc es eI total. 

Todas las tasas de crecimiemo se dan en ci&as reales. 

Pais 

Alemaniaa 
Arabia StlUdita 
Argelia 

Armenia 
Ausrralia 
Austria 
Azerbaiyan 
Bangladesh 
BelarUs 

Bolivia 
Botswana 
Brasil 
Bulgaria 
Burkina Faso 

Numero de arden 
en los cuadras 

22 
126 
107 
73 

103 
42 

113 

12 
88 

123 

49 
84 
89 
60 
19 

Pais 
Gambia 
Georgia 
Ghana 
Grecia 
Guatemala 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Honduras 

tHong Kong 
Hungria 
India 
Indonesia 

t Israel 
Italia 
Jamaica 

La fecha limite de los datos cs el30 de abril de 1995. 
EI simbolo .. significa que no se dispone de datos. 
Los numeros 0 y 0,0 significan cero 0 menos de la mitad de 

la unidad ind icada. 
Un espacio en blanco significa no aplicable. 
Las cifras que apareccn en bastardilla indican que los datos 

corresponden a anos 0 periodos distintos de los indicados. 
EI simbolo t indica paises c1asificados por las Naciones 

Unidas como economias en desarrollo, 0 considerados como 
tales por las autoridades respectivas. 

Numero de orden 
erl los cnadros 

25 
37 
30 

104 
58 
34 
14 
38 

114 
95 
20 
47 

Pais 
Nueva 
Oman 
Paises Bajos 
Pakistan 
Panama 
Papua Nueva Guinea 

Paraguay 
Peru 
Polonia 
Portugal 
Puerto Rico 
Reino Unido 

110 Repllblica Checa 
112 Rep. Oem. Pop. Lao 
118 Republica Dominicana 
68 Repliblica Eslov3ca 

Numero de orden 
m los cuadros 

109 
99 

121 
31 
82 
59 
70 
69 
80 

106 
102 
115 
28 
83 
18 
64 
75 
52 

Burundi 
Camerun 
Canada 
Chad 
Chile 
China 

6 
Jap6n 
Jordania 

131 Republica Ki rguisia 
:.....!..-:-.,------------6,..-2 Rumania 61 

11 
48 

Congo 
Corea, Rep. de 
Costa Rica 
Cote d'Ivoire 
Dinamarca 

Egipto, Republica Arabe de 
tEmiratos Arabes Unidos 
El Salvador 
Eslovenia 

Estonia 
Etioplab 
Federaci6n de Rusia 
Filipinas 
Finlandia 

Francia 

50 
120 

10 
94 
33 

54 
105 
78 
40 

130 

43 
122 
65 

101 
III 

128 
92 
3 

81 
53 

116 
124 

Kazajsrnn 71 Rwanda 
Kenya 15 Senegal 

tKuwait 117 Sierra Leona 
Lesotho 
Letonia 

41 tSingapur 
76 Sri Lanka 

~~------------------~ 

Macedonia, ex Rep. Yugoslava de 
Madagascar 
Malasia 
Malawi 
Mali 

Mauricio 
Mauritania 
Mexico 
Moldova 

Myanmar 
Namibia 
Nepal 
Nicaragua 
Niger 

Nigeria 

51 
13 
93 
9 

16 

91 
35 
96 
57 
27 

44 
74 
8 

23 

Suecia 
Suiz;! 
Tailandia 
Tanzania 

Tunez 
TtirkmenistdnC 

lurqllfa 
Ucrania 

Venezuela 
VietNam 

del 

4 
'19 
39 

~27 
;32 
77 
2 

32 

97 
72 

108 
85 
79 
7 

98 
55 
87 
5 

45 

Nom: Los paises respecto de los cuales se menta con datos escasos y aquellos que denen una poblaci6n de mas de 30.000 pero menos de 1 mill6n de habi
tantes aparecen en eI Cuadro la; sin embargo, los datos correspondientes a esos paises se induyen en los ailculos de los [males y promedios ponderados 
del grupo perrinente en los cuadros principales. Respecto de la comparabilidad y la cobertura de los datos en todos los clIadros, veanse la.< BOtas nicnicas. 
a. En todos los cuadros, los daros se refieren a Alemania unificada, a menos que se indique 10 comrario. 
b. En todos los cuadros, los datos no incluyen a Eritrea, a menos se indique 10 contrario. 
c. En todos los cuadros, lurkmeniscin deberfa clasificarse como de ingreso mediano bajo. 

_._. __ .... ,_ ... "", ........ ,11 .. ;, ... 18 ..... ' .. '_tir"' __ ..... ~" ..... _____ .... _______ ,_, _____________ J)_.....-.~_"to"_4·y __ e"'._._ ..... ,._'..,. ,~-"~" 
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E
N ESTA DECIMOCTAVA EDICION DE LOS INDICA

dores del desarrollo mundial se proporcionan 
datos economicos, sociales y de recursos natura
les correspondienres a determinados perfodos 0 

anos ace rca de 209 paises y de diversas agrupaciones analfti

cas y de palses. Si bien en su mayor parte los 
datos recopilados por el Banco Mundial corresponden a 

palses de bajo y mediano, en los cuadros se incluyen 
tambien :latos comparables correspondientes a paises de 
ingreso alco, que pueden obtenetse faci/mente. En el World 
B,mk At'as (Atlas del Banco Mundial), World Tables 
(Cuadros sobn: la economfa mundial), World Debt Tables 
(Cuadros de la deuda en eI mundo) y Social Indicators of 
Development (Indicadores sociales del desarrollo), hay infor
mclCi6n adicional. Todos estos datos estan ahora disponibles 
en disqUi.!tes, en el sistema de acceso y recuperacion de 
series cronologicas de datos socioeconomicos I':rSTARS~ 

del Banco Mundial. 

Cambios introducidos en esta edicion 
A diferencia de anos anteriores, en la presente edicion los 

datos demograflcos se obmvieron de la Division de Pobla
cion de las Naciones Unidas, complemenrados en algunos 

casos con datos de Fuentes nacionales. Dado que en estos 
datos no se incluyen los correspondientes al tarnafto hipoti
tico de fa pobfacion estacionaria ni al afto en que se supone que 
se alcanzard fa tasa de reproduccion neta de 1, dichas colum

nas fueron suprimidas de los Cuadros 25 y 26, respectiva
mente. En eI Cuadro 32, la columna en que aparece el por
centaje de forni/ias que disponen de electricidad se ha 

reemplazado por orra en la que se indica la producciOn de 
electricidad per cdpita en kwh. Los datos sobre comercio que 

aparecen en los Cuadros 13 a 15 se obtuvieron de la Confe

rencia de las Naciones Cnidas sobre Comercio y Desarrollo 

(l'NCTAD); en consecuencia, la cobertura, tasas de creci

miento, parricipaciones porcemuales, etc. difieren de las 

indicadas en ediciones anteriores. 

Clasificacion de los paises 

Al igual que en eI tcxto principal del Informe, el PNB per 

capita es d critcrio principal que se utiliza para c1asificar a 

los paises y distinguir las diferentes etapas de desarrollo eco

nomico en que se encuentra cada uno de dlos. Este afio los 
grupos de paises basados en el nivel del ingreso per capita 

son los siguientes: de ingreso bajo, de $695 0 menos en 
1993 (45 paises); de ingreso mediano, de $696 a $8.625 
(63 paises), y de ingreso alto, de $8.626 0 mas (24 paises). 

Los paises con una poblaci6n de menos de 1 millon de 
habitantes y aquellos respecto de los que se cuenta con 

datos escasos no aparecen por separado en los cuadros prin
cipales, pero estan incluidos en las cifras globales del grupo 
pertinente. En d Cuadro 1 a se presentan los indicadores 

basicos correspondientes a estos palses. 
Tambien se ha c1asificado a los palses por ubicacion geo

graflca. La lista de pafses de cada grupo puede verse en los 
cuadros sobre clasificacion de los paises al final de esta 
publicacion. Asimismo, los paises gravemente endeudados 

de ingreso mediano se incluyen como grupo. 

Metodologia 
El Banco revisa constantemente los metodos utilizados con 

miras a mejorar la comparabilidad internacional y d signifi

cado analftico de los indicadores. Las diferencias entre las 
cifras que aparecen este afio yen Ia edici6n del ano pasado 
reflejan no solo actualizaciones, sino tambien revisiones en 
las series hist6ricas y cambios realizados en la metodologia. 

Todas las cantidades en dolares se dan en d61ares 
corriemes de los Esrados Unidos salvo indicacion en con
trario. Los distintos metodos empleados para convertir a esa 
moneda las cifras expresadas en monedas nacionales se des
criben en las notas tecnicas. 

Medidas de resumen 

Las medidas de resumen que figuran en las franjas de color 

son tota!es (marcados con la letra t), promedios ponderados 

(letra p) () medianas (Ietra m) caleulados para grupos de pai

ses. Se incluyen en elias los paises para los que no se presen

tan datos individuales debido a su tamano, a que no son 

declarantes, 0 a insuficiencia de antecedentes, en d 

supuesto de que han seguido la misma tendencia de los pai

ses declarames durante los perfodos respectivos. Esta esran

darizacion de la cobertura de los paises en cada perfodo 
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indicado permite obtener datos agregados mas coherentes. 

Las cifras por grupos abarcan tam bien a paises para los cua
les no figuran datos individuales en los cuadros. Ahora 
bien, en los casos en que la informacion que falta representa 

un tercio 0 mas de la estimacion total, se indica que no hay 

datos disponibles. Las ponderaciones empleadas para calcu
lar las medidas de resumen se dan en cada una de las notas 

tecnicas. 

Terminologia y coberlura de los datos 

EI termino "pais" en este trabajo no supone independencia 
politica, sino que puede incluir cualquier territorio para el 

cuallas autoridades respectivas presentan estadisticas socia
les 0 economicas por separado. 

Alemania unificada no cuenta todavia con un sistema de 

estadistica completamente fusionado. En los cuadros apa
rece una nota al pie relativa a los datos correspondientes a 
Alemania en la que se aclara la coberrura de los mismos. La 

mayor parte de los datos economicos anteriores a 199D se 
refieren a la antigua Republica Federal de Alemania, pero 
los datos demograficos y sociales por 10 general se refieren a 
Alemania unificada. Los datos correspondientes a Chin,l no 

incluyen a Taiwan, China, pero en notas al pie de los Cua

dros 13, 14, 15 Y 17 se presentan estimaciones de las tran
sacciones internacionales de Taiwan, China. En los datos 

sobre Etiopia no se incluye a Eritrea, a menos que se indi
que 10 contrario. 

Contenido de los cuadros 
En los Cuadros 1 y 1 a se presentan indicadores que propor

cionan una descripcion resumida de los paises. Los datos 
que figuran en los demas cuadros corresponden a las gran
des categorfas siguientes: produccion, absorcion interna, 
cuentas fiscales y monetarias, transacciones internacionales 
basicas, financiamiento externo, perfeccionamiento de los 
recursos humanos y desarrollo ecologicamente sostenible. 



El formato de los cuadros de esta edici6n es el mismo 
que se emple6 en anos anteriores. En cada grupo, los paises 
se enumeran en orden ascendente del PNB per c:ipita, con 
la salvedad de que aquellos para los que no se ha podido 
calcular ese dato aparecen en bastard ilia y en orden alfabe

tico al fin,ll del grupo apropiado. Esta ordenacion se emplea 
en todos los cuadros con excepcion del Cuadro 18, que 
abarca unicamcnte a los miembros de la Organizacion de 

Palses Exportadores de Petroleo (OPEP) de ingreso alto y 3 

los miembros de la Organizacion de Cooperaci6n y Desa

rrollo Eccnomicos (OCDE). En la lista alfabetica que apa
reee en la Clave se da el numero de referencia de cada pais, 

y tambiel1 flguran en bastardilla los paises para los que 
no hay estimaciones actualizadas del PNB per c:ipita. Los 
paises del grupo de ingreso alto marcados con el signo t son 
los c1asihcadm. por las Naciones Unidas como paises en 
desarroll(, 0 considerados como tales por las autoridades 
respectiv'a i. 

Notas tecnicas 
AI utilizar los datos, es preciso remitirse a las notas tecnicas 
y a las notas al pie. En elias se describen los metodos, con
ceptos, definiciones y fuentes de los datos empleados en la 
preparaci6n de los cuadros. En una seccion separada al hnal 

de las notas se cOllsignan las fuentes de los datos, en las que 

hay algunas definiciones y descripciones completas de los 
conceptos utilizados. En las notas relativas a los paises que 
aparecen en World Tables se proporcionan mas explicaciones 

sobre las fuentes empleadas, los problemas de comparabili

dad y otras excepciones a las normas estadisticas usuales que 
los funcionarios del Banco Mundial han observado en las 

cuentas nacionales yen las transacciones internacionales. 
Los comentarios y preguntas sobre los Indicadores del 

desarrollo mundial deberan dirigirse a: Development Data 
Group, International Economics Department, The World 
Bank, 1818 H N.W, Washington, D.C. 20433, 
Estados Unidos de America. 
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Cuadro 2. Crecimiento de la producci6n 
Tasa media de crecimiemo anual 

PIB A~icultura Industria Manufacturasa 

1970-80 1980-93 1970-80 1980-93 1970-80 1980-93 1970-80 198093 

Pals .. de ingreso bajo 2,1l p 3,4 P 6,3 p 7,6 P 7,3 P 8,6 P 
Excluidos China e India 

2 Tanzania 0,7 3,7 0,9 9,0 1.6 
3 Friopl. 1,8 
4 Sierra Leona 1,6 I.l 6,0 2,8 -3,2 -1,5 -2,1 -4,2 2,3 13 
5 Vice Namc 

6 Burundi 3,1 2,2 2,7 10.5 4,4 2,7 0,5 2,5 49 
Uganda 

8 Nepal 3,6 
9 Malawi 3,6 7,1 35 

Rwanda -0,2 
Bangladesh' 2,3 0,6 2,6 5,1 
Madagascar 0,4 0,; 
GuInea-Bissau -1,2 49 

9,9 4,7 47 

17 NIger' 1,4 
18 Rep,iblica Oem. Pop, Lao' 
19 Burkina Faso 

NicaraguaC 2,8 -3,1 0,6 
24 Togo' 1,2 

Zambia' 2,4 4,2 
27 Mongolia' 
28 Repliblica Cenrroafricana 
29 Beninc 

31 Pakistan 
32 Tayikisran 
33 China' 5,5 2,6 5,3 8,9 11,5 10,8 11,1 5.3 11,1 
34 Guineac 3,7 0,4 

2,8 2,2 2,5 3,0 
-2,3 

6,9 7,1 2,5 
Sri Lanka 1.9 5,7 4,6 

18,0 12,2 13,6 5,0 

6,1 0,8 5,1 2,9 
5,1 4,5 1,6 

Moldova' 
3,9 7,0 4,1 

5,1 1.3 -5,1 3,9 
Guatemala' 5,8 1,7 4,6 1,8 6,2 -1.1 5,6 1,9 

2,2 3,1 2,8 1,9 0,7 

• 9,5 4,5 

Colombia 

2,7 -2,1 
3,4 
2,1 

.... _-, -----
"'*¥ ......... 



Tasa media de crecimiento anual 

PIB Agriculmra Industria 

1970-80 1980-93 1970--80 1980-93 1970--80 1980-93 1970-80 1980-93 1970-80 1980-93 
....... ---.. ~ 

73 Argdja 4,6 2,1 7,5 4,5 3,8 0,8 7,6 -2,2 4,8 2,7 
74 Namibia 1,3 -0,1 --0,5 5,4 2,6 35 
75 Republica Eslovaca' 
76 Letonia -1,7 0,9 
77 Tailandia' 9,7 11,0 10,5 

78 8 ., 
,L 

79 Ucraniac 4,5 -0,9 0,5 3,4 
80 l'olonia -0,5 2,7 

81 Federacion de Rusia' 2,0 
82 0,7 1,5 

83 
B( rswana'- 14,5 8,3 17,6 22.9 14,8 

5,7 3,4 6,6 6,1 6,3 

alro 

88 Bflanlsc 

89 EllSil 4,2 9,4 0,7 9,0 7,8 
90 5udafrica 3,2 2,7 -0,2 4,7 -0,4 
91 -"\11urido 6,8 6,0 -3,3 10,4 8,8 7,1 9,8 10,9 

92 E~toniaC 

93 Malasia' 7,9 6,2 5,0 8,7 11,7 10.3 9,1 5.5 
94 Chile' 1,8 5,1 3,1 0,2 -0,8 4,4 2,9 5,4 
95 4,6 -0,1 2,8 4,5 5,3 1,5 
96 6,3 1,6 7,0 2,1 6,3 1,6 

97 -3,6 1,7 7,3 -3,} 
98 3,1 1,3 0,3 3,0 2,1 
99 6,2 7,6 17,2 6,2 

JOO G,tb6nc 9,0 1,2 2,5 8,7 0,1 
101 E~lovenia 

102 3,9 2,2 5,0 7,9 1,0 
J03 2,5 0,8 2,5 1,9 0,4 1,3 0,4 2,9 1,0 
104 4,9 1,3 1,9 0,2 5,0 1,2 6,0 0.3 6,4 2,0 
:05 9,1 2.7 2,0 16,4 12,1 17,7 12,3 10,4 8,3 
J06 3,0 

9,0 5,7 9,7 
1,0 1,6 6:9 

'ngreso p p P 
Africa al sur del 1,7 P 3,8 P 0,9 p 4,3 P 0,9 p 4,9 p 2,2 P 
Asia oriental y el Pa.:ffico 3,1 p 10,1 P 10,0 P 1l,3 P 10,6p 7,5 p 8,2 P 
Asia meridional 1,8 p 4,6 p 6,3 p 4,6 P 6,3p 4,7 P 6,3 p 
Europa)' Asia central 0,7 p 2,5 P 
Oriente Medic y Norte de Africa 
America \,atina y el Caribe 5,7 p 1,4 P 6,2 p 

Grnvem.nre endeudados 0,6 0,5 

0,8 0,3 1,7 

E..'paflac 

112 t ls:ael 
lU Australia' 2,9 2,1 1,4 3,6 

2,0 2.5 
3,0 2,0 0,0 --0,7 2,6 2,2 3,0 2,3 2,4 

t KuwaitC -0,2 7.5 -2,4 3,9 
klliaC 3,8 0,9 0,8 3,6 2,2 5,8 2,8 4,0 2,5 

8,3 8,6 9.7 7.2 8.3 
4,6 2,6 1,2 1,7 3,2 2,2 3,5 2,3 6.1 2,8 
2,9 2,3 

Unidos 03 9,7 -1,5 2,7 3,6 
2,0 

1,8 1,2 0,9 2,7 
125 AusrrlaC 2,3 2,6 0,5 3,1 2,2 3.2 2,6 3.6 2,5 
126 Alemaniac d 1,6 2,6 l,l 1,7 2.0 3,5 
127 Suecia 1,9 1,7 1,0 2,/ 1,8 1,4 
128 Estados Unidos' 2,8 2.7 

129 Noruega 1,3 1.2 7,1 5.3 1,2 1.5 
130 Dinarnarca 2,2 2,0 2,3 2,5 1,1 2,3 2,6 1,0 2.6 2,1 
131 4,3 4,0 -0,2 0,6 4,0 5,0 4,7 5,6 4.8 3,7 

0,5 1,9 

a. Oebjdo a que las manufacruras suelen ser la parre mas dinamica del sector indusrrial, su rasa de credmiento se por separado. b. EI concepm Serviciost etc. 
renglones ) 10 asigr.ados. c. EJ rIB y sus componemes se expresan en precios al comprador. d, Los daros se a la Republica Ftcleral de Alemania ames de I. ------_. __ . 
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Cuadro 3. Estructura de la producci6n 

PIB (milIones de $) Semcios,etc 

1970 1993 1970 1993 1970 1993 1970 1993 1970 1!'93 
--------- ---

246.551 t 990.262 t 37 p 28 P 28 P 35 p 19 P 25 P 33 p 31' P 

2 Tanzania 1.174 2.086 41 56 17 14 10 5 42 3(' 
3 Etiopia 5.750 60 10 4 1~1 

4 Sierra Leona 383 660 28 38 30 16 6 5 42 4, 

53 12 j:, 

361 4 9 3(, 

17 Niger' 
18 Republica Dem. Pop. Laoe 13 31 
19 Burkina Faso 335 42 11 14 37 

23 Nkaraguac 786 25 26 10 20 17 49 5C 
14 Togoe 253 34 49 21 18 10 7 45 3: 

5.39 21 46 3:· 
Centroafticana 169 1.172 35 50 26 14 7 38 3(· 

331 2.125 36 .36 12 13 52 51 

Guineac 4: 

2.994 58 22 21 2(' 
654 2.867 32 20 22 30 14 18 45 

Sri Lanka 2.215 9.377 28 25 24 26 17 15 48 5( 

42 
6.598 29 13 28 22 J6 60 

38 63 14 9 10 7 48 28 

45 19 19 39 22 36 42 
24 20 20 19 13 56 61 

48 
11 

2:' 
6.691 30 32 25 24 39 

274 18 11 24 8 58 

4.292 35 48 18 
1.904 11.309 25 19 55 

646 5.091 37 26 22 43 9 41 31 

Jordan;a 4.441 8 26 15 66 
Ecuador' 1.674 14.421 24 12 25 38 18 22 51 50 

1.485 9.510 23 15 26 23 19 12 51 62 
48 66 

Colombia 7.199 54.076 25 16 28 35 21 18 47 50 
1.405 3.825 7 8 43 41 16 18 51 51 
7.234 41.061 19 11 32 43 20 21 50 46 

1.244 12.784 20 18 24 31 to 1') 56 5J 
la coberrura de los daros, veanse las notas H~CnIcaS. Las cims que aparecen en bastardilla corresponden a a{lOS disrlnros de los indicados. 

. " ~ - ., " , '" -, - . 
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PIB (millones de $) Agricultu£a Serviclos, 

1970 1993 1970 1993 1970 1993 1970 1993 1970 1993 

73 Ar~elia 4541 39.836 11 13 41 43 IS 11 48 

74 Namibia 2.109 10 9 
75 Republica EslovaL';lc 11.076 

76 urania 

79 Ucraniac 47 18 

80 Polonia 39 55 
81 FC<1eraci6n de RusiaC 51 39 

Bors\vana( 84 3.813 33 6 28 47 6 4 39 47 
Tu!"quia 11.400 156.413 30 15 27 30 17 19 43 55 

Be~anL"c 27.545 17 54 44 
Br;1,i1 35.550 444.205 12 11 38 37 29 20 49 

90 Sudifri" 16.293 105.636 8 .5 40 39 24 23 52 

Estonia' 
M)laslac 4,200 64.450 29 25 12 46 
Chile' 8,426 43,684 40 25 53 

5543 38.099 18 6 4.5 28 19 37 66 

98 lJr"guay' 2.313 13.144 16 31 27 19 53 64 
99 Onan' 256 11.686 16 77 53 0 4 7 44 

1<)0 G2bonc 322 5.420 19 48 45 7 12 34 47 

5.035 
1J3 Ar ~entina 30,660 255.595 10 44 31 32 47 
1J4 Gt?cia 8.600 63,240 22 18 37 32 23 20 41 

9,025 330,831 25 29 43 21 29 46 50 

9 
Tu ,wrneni.l/an 5.156 32 31 37 

Paises de ingreso bajo y mediano 4,865,030 t 

Africa a! sur del Sahara 57,268 t 269.414 t 27 P 20p 28p 33p 13p 16 P 46p 47 P 
Asia oriema! y el Pacifico 158.653 t 1.285.142 t 34 p Up 35 p 41 P 24 P 30p 31 P 41 P 
Asia meridional 73,654 t 313,869 t 44p 30p 21p 26p 14 P 17 P 34p 44p 
Eul'OpayAsiacentral 1.094.235 t 
Oriente Medio y Norte de Africa 

110 Irlanda 3.501 42.962 8 10 3 82 
111 Espaua' 37.569 478.582 
112 t ISfaei 5.603 69,739 

106.501 45 33 33 25 52 
9,762 74.124 12 40 31 27 28 48 

117 t Kuwait 2.874 22.402 0 67 55 4 9 33 

73.847 477.468 4 36 23 59 
121 BajosC 34.049 309,227 4 28 19 68 
122 t Emiratos Ambos Vnido. 34.935 2 57 8 40 

3 29 22 
125 AustriaC 14.457 182.067 7 2 45 35 34 26 48 62 
126 AltmaniaC 184.508d 1.910.760 3d I 49d 38 38d 27 47" 61 
127 Suecia 30.013 166.745 2 31 26 67 

13.511 117.587 7 4 27 20 59 69 
131 203.736 4,214.204 6 2 41 36 24 47 57 
132 20.733 131,161 

Todo eI munde 23,1l2.566 ....... ~~~.~ 

a. Oebido a que las manufacturas suelen ser la parte mas dinimica del sector industrial, ,u tasa de crecimiento se indica por separado. b. El concepto Servicios) en:. incluye ren-
glones no asignado~, El PIB v sus componentes se expresan en prceios .1 compr.dot. d. Los datos se refieren a la Republica Federal de Alemania antes de la unificaci6n. 
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Cuadro 4. Agricultura y alime~!~_~~, 

4 
Etropia 
Sierra Leona 

12 BangJadeshb 
13 Madagascar 
14 Guinea-Bissau 

24 'logo 

188 

Valor agregado 
en la agricultura 

de 

Import3ciOliec; 
de cercales 

(miles de tondadas) 

1993 

Ayuda a1imentaria 
en cere ales 

de 

1979/80 1992/93 

Consumo de 

fenilizantes 
(dentos de gramos 

por hcctarea de 
tierra cultivable) 

1979/80 

Produ.ccion de 
alimentos per 

capita (tasa media 
de crecimien to 

anual) ~/(I) 

Productos de pest Ido 
(% del aporte 

total diario 
de proteinas) 



,-"-------
Consumo de Produccion de 
fer(ilizantcs alimentos per Productos de pescado 

Valor agregado lmportaciones Aruda aljmentaria (cientos de gramos capha (rasa media (% del apone 
en la agrieul tura de cereales en cerealcs por heed.rea de de credmicnto total diario 
(millo"e, de $) {miles de toneladas} (miles de toneladas) tierra cultivable) anual. %) de protdnas) 

1980 1993 1980 1993 1979180 1992193 1979/80 1992/93 1979-93 1980 1990 

73 Argelia 3.453 5366 3.414 5.821 19 15 314 123 1,2 1.2 
74 Namibia 237 207 54 141 26 -2.0 3,4 35 
75 Republica Eslovacab 8/3 741 
76 Letonia (8) II 390 982 

Uc 'aniab 37.873 1.500 197 
80 Po'onia 7.811 200 2.339 0,7 4,8 4.8 

~4 Bo:swan,t 126 216 68 U3 20 9 1,6 

85 1u'quia 12.165 23.609 6 2.107 16 

~8 Be:arusb 4.643 1.250 246 2.228 
89 Br,sil 23.373 6.740 7.M8 3 11 855 608 1,2 .3,1 2,6 
90 Su.lifrica 5.027 4815 159 2.275 803 596 -2,0 },6 3.8 

93 1vUasiab 4,3 13,8 
O,ileb 22 314 1.9 6.0 7,8 

2.624 292 ~,7 1,1 l,3 

7 558 608 0,3 1,9 1,1 
259 1.270 

27 2 11 -1,4 19,2 12,') 

-0,3 

Ar ;cntina 4.890 15.312 8 42 78 -0,3 15 1,7 
Gl ~cia 7.224 12.014 1.342 1.309 0,0 4.8 

3.657 4.656 0,5 11,4 15.8 

P P P p 
14.945 t 54 .. '181 t 1.601 t 5.079 t 138 P 149 P 6,7 P 6,1 P 

Asia oriental y el Pacifico 50.344 t 219.191 t 1.535 t 447 t 1.079 P 2.055 P 12.6 P 11,4 P 
Asia meridional 32.720 t 94.968 t 2.339 t 1.624 t 346 P 737 P 11,5 P 14,4 P 
Europa y Asia central 4.392 t 1.304 p 570 P 4,0 P 4,1 P 
Oriente Medin y None de Africa 400 P 641 P 1,9 P 1,7 P 

110 rrl.tnda 2.036 553 409 5.414 4,0 ,),9 

111 Espafiab 20.295 6.073 4.955 811 9,1 
112 t lsr.Ie! 97() 1.601 2.293 .J1 

2.936 3.205 0,0 4,0 5.1 
4.523 4.717 1.908 1.363 ~.3 8,9 8,7 

52 110 251 4.400 1.600 3,6 4.5 

424 479 0,6 4,6 6,6 
121 Paises Bajosb 11.636 5.246 8.262 5.889 0,4 3.1 2,9 
122 t Emiratos Arabel-. 1;nidos 223 773 426 1.328 4.436 5,2 6,4 

2.491 1.773 0,2 2,0 
AJananiab 23.267 4.126 d 2.387 0,5 d 

127 Suecia 5.208 202 1.624 l.O7? -1,4 9,6 93 

Dinamarca 3.161 4.360 2.364 10.5 
39.022 80.528 
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Cuadro 5. Energfa comercial 
Importadones de energia 

Tasa media de credmiento annal (Ok) Usn de energia (equivalente en petroleo) 
comQ % de las 
exportadones 

Producd6n de energfa Consumo de energia Per capita (kg) PIB por kilogram" ($) de mercandas 

1971-80 1980-93 1971-80 1980-93 1971 1993 1971 1993 1971 1995 
.----.. ~ 

Paises de ingreso bajo G,Gp 4,9 p G,Gp 5,4 p 174 P 353 p 0,7 P 0,9 p 
Excluidos China e India 4,6 E 3,9 E 5,0 E 5,2 E 83 £ 1361' 2,1 E 2,51' 

1 Mozambique 22,9 -15,6 -1,7 43 2,2 
2 Tanzania 4,5 5,1 2,2 35 1,9 2,4 
3 Etiopia' 6,4 6,5 0.8 23 
4 Sierra Leona 74 

7 Uganda -7,0 0,0 
8 Nepal 7,3 12.6 
9 Malawi 

12 Bangladesh 11,4 12,2 9,0 7,9 18 59 5,2 3.5 2r) 

13 Madagascar -0,8 5,7 -3,7 1,7 64 34 2,7 7,1 9 
14 Guinea~Bissau 4,1 2,1 35 37 4,1 6,4 47 

17 NIger 
18 Republica Dem. Pop. Lao 
19 Burkina Paso 9 7,4 17,7 22 
20 India 6,6 III 242 1,0 1,2 8 y, 
21 Nigeria 2,4 39 141 6,6 2,1 3 
22 Albania -5,4 604 455 
23 Nicaragua 2,7 248 241 7 61 
24 Togo 51 

27 Mongolia 
28 Republica Centroafricana 2,5 2.5 2 
29 Benin 11,2 3,1 7 

32 Tayikistan 634 0,7 31 
33 China 7,8 4,9 7,4 5,1 278 623 0,4 0.6 
34 Guinea 14,1 3,8 2,3 1,4 69 66 7,7 
35 Mauritania 5,0 0,4 105 105 1,7 4,2 

36 Zimbabwe 0,2 7,1 1,1 5,5 442 471 0,7 1,1 L' 
37 Georgia 891 0,6 
38 Honduras 6,3 180 3,5 1< 
39 Sri Lanka 110 I,; 

42 Armenia 958 0,7 
43 Egipto, Rep, Arabe de 14,2 4,1 8,9 5.8 200 539 1,2 1,2 10 (, 

44 Myantnilr 8,0 -1,5 2,7 -0,8 56 39 1,4 9 
45 Yemen, !?RI!.' del 7,6 7,8 III 285 3.4 9 

Paises de ingreso meruano 1.563 p 1,6 p 

(, 

8 

4; 
30,9 5,6 5,3 3,5 222 0,9 14 1 ~I 
33,2 6,9 1,4 1,5 176 1,4 4 

Moldova 1.345 0,7 
Guatemala 2I,4 3,8 6,6 1,8 155 159 2,4 7,1 2 2(, 

Papua Nueva Guinea 12,0 20,1 6,7 2,4 136 238 2,1 5,2 9 
Bul~ia 4,2 0,4 5,2 3,0 2.223 1.954 0,6 

Rwnania 2,7 -4,6 1.955 1.765 0,6 34 
Jordani. 766 1,4 31 3i 
Ecuador 2,3 9 I 

9 
2 

67 Colombia -1,7 4,0 4,0 444 694 0,8 2,3 I 
68 Jamaica 0,0 -0,2 1,9 996 1.0% 0,8 1,4 10 
69 Peru 12,9 -3,9 3,6 -0,6 429 .332 1,4 5,4 1 8 

4,5 ·0,8 9,5 4,0 262 582 1,2 2,9 8 13 
1\'0&0: Respecto de la comparabilidad y la coberrura de los datos, veanse las notas recnicas. Las cifras que aparecen en bastardilla corresponden a afios disdntos de los indicados, 
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Importadones- de energia. 

Tasa media de crecimiento a.nual 
t;QmQ % de las 
e-xporta.cioncs 

Producdon cnergia Consumo encrgia de mercmdas 

1971-80 1980-93 1971-80 1980-93 1971 1993 

73 5,0 4,6 14,9 5,0 255 955 1,4 1,9 3 
74 
75 Republica EsJovaca 
76 It:toni.a 1.717 1,0 

U.::rania 
Pt)ionia 3,5 -2,2 5,1 -2,0 2.493 2,390 20 

81 Fl derad6n de Rusia 4.438 

Bi)tswana 9,2 -0,2 10,6 2,7 243 388 0,7 7,0 
Tlrqufa ),8 3,5 7.7 ),1 377 983 0,9 3,0 11 26 

Bdanis 3.427 11 
89 B,'asiJ 6,1 7.5 8.4 },7 361 666 1,4 13 II 
90 S',dafnca 8,1 3,1 3,5 3,0 1.993 2.399 0,4 9 0 

93 !vialasia 19,2 11,6 8,4 9,8 436 1.529 0,9 2,2 10 4 
94 Chile 0,3 1,5 0,8 4,7 709 911 1,5 3.5 5 11 
95 !-Iungr.a 2.4 -0,3 4,6 ,0,6 1.872 2,385 0,3 1,6 10 19 

0,8 0,8 1,0 715 15 12 
1,0 41,2 9,7 2.408 0 1 

Cahan 5,7 5,7 4,8 1,8 805 769 

-.1,9 1,9 -2,6 0,7 
P. rgentin ' 2,7 2,5 2,6 1,1 L282 1.351 1,1 5,6 4 
( recia 7,8 6,2 6,0 3,4 1.034 2.160 1,2 3,3 21 24 

105 Corea, Rep, de 5,2 7,5 11,1 9,5 507 2,863 0,6 2,6 16 18 

108 1 ;/rkrnemuan 2,268 

Paises de ingreso bajo y mediano 760 p 1,4 p 
Africa aJ sur del Sahara 4,5 p 3,6p 4,1 p 2,7 P 224 p 250 p 1,0 p L9p 
Asia oriental y eI Pacifico 7,6 p 5,0 p 7,2 p 5,6p 268 P 620p O,5p 1,2 p 
Asia meridional 5,3 p 6,6p 4,9p 6,7 p 98 p 213 P 1,2 P 1,3 P 
Europa y Asia central 2,934 p 0,8 P 
Oriente Medio y Norte de Africa 2,7 p 2,3 P 1l,6p 5,4 P 404 P L098p 1,3 P 1,9 P 

1.8 2,7 2,1 3,016 12 4 
III Espana 2,9 13 

i'hrael 

8,4 0,1 -0,3 1,0 3,790 3,718 0,7 4,4 12 6 
116 Finl.andia },2 2,7 2,8 1,7 3,982 5,635 0,7 2,9 I3 10 
117 tKuwait -5,8 -2,3 6,6 ,4,2 7,264 4,217 0,7 :-;,0 ° 1 

2,8 },7 4,0 1,5 6,233 7,821 0,7 2,4 4 
121 Pllses &ljOS 6,4 -0,1 2,} 1,3 3.900 4.533 0,8 4,5 12 8 
122 t Emiratos Arabes Coidos 6,7 5,9 27,3 10,5 4,151 16,878 1,2 2 

13 9 
125 Ausrria 0,2 1,4 2.557 3,277 0,9 7,1 10 6 
126 Alemaniab 0,6 -1,3 1,7 3.953 4,170 5.7 8 7 
127 Suocia 9.5 4,5 1,8 4.521 5385 1,0 4,0 11 8 

Noruega 
Dinamarca 14 
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Cuadro 6. Estructura de la industria manufacturera 
Valor agregado Distribuclon del valor en fa manufacturaci6n 

en la Textiles y MaquinajJa 
bebidasy prendas de yequipo Productos OltaS 

tabaro vestir de transporte manufacturas" 

1970 1992 1970 1992 1970 1992 1970 1992 1970 1992 1970 1992 

47.123 t 237.098 t 

Mozambique 51 13 3 28 
Tanzanla !IS 121 36 28 4 26 
Etiopia 210 Ib 2b 
Sierra Leona 22 34 

155 40 20 2 4 34 
32 322 31 39 4 25 

244 51 3 10 20 

12 Bangladesh' 387 2.164 30 24 47 38 3 7 11 17 10 15 
13 Madagascar 36 28 6 7 23 
14 Guinea-Bissau 17 19 
15 Kenra 174 764 33 39 9 16 10 9 9 33 33 
16 Mali' 25 234 36 40 4 5 14 
17 Niger' 30 151 
18 Republica Oem. Pop. Lao' 149 
19 Burkina Faso 

24 33 8 36 
23 Nicaraguac 159 306 53 14 2 8 23 
24 Togo' 25 !(il 
25 Gambia 2 21 
26 Zambia' 181 1.057 49 45 12 7 10 11 27 26 
27 MongoliaC 

28 Republica Centroafric'ana 12 75 3 2 8 12 
29 Beninc 38 170 

32 Tayikiscln 
33 China' 27.555 147.302 13 13 27 12 35 
34 Guineac 135 

37 Georgia' 861 
38 Honduras 91 510 58 49 10 9 1 3 4 6 28 32 
39 Sri Lanka 369 1.354 26 40 19 29 10 4 II 5 33 22 

42 29 46 16 -1 10 
5.747 17 15 35 23 9 6 12 9 17 48 

2.557 
994 27.854 65 23 14 16 2 14 6 7 13 40 

Senegal' 141 809 51 19 2 6 22 
Bolivia' 135 47 21 28 3 0 6 2 19 73 

1.665 12.811 39 37 8 13 8 11 13 12 32 27 
228 65 4 1 8 22 

Moldova' 
42 42 14 9 4 3 12 16 27 28 

35 404 23 I 35 4 37 

Jordania 598 21 20 14 6 7 4 6 20 52 50 
Ecuador C 305 2.790 43 29 14 10 3 7 8 12 32 42 

275 1.094 74 5 1 6 14 

67 Colombia 1.487 9.618 31 29 20 14 8 10 11 16 29 31 
68 Jamaica' 221 620 46 44 7 6 11 9 5 7 30 34 
69 PenlC 1.430 25 14 7 47 
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73 Argelia 
74 Namibia 
75 Republica Eslovacac 

76 Letonia 

79 Ucranial: 
80 Po:onia 
81 F~leraci6n de Rusiac 

84 Borswana' 
85 Turquia 

Be!arusC 

Bmil 
90 Sudafrica 

93 M,uasia' 
94 Cllile' 

G:LbonL 

103 Algentina 
1()4 G'"ecia 

Asia oriental y el Pacifico 
Asia meridional 

1r1anda 
E"pafiaL 

112 t Istael 

i'KuwairC 

121 raises Bajost 

122 t Emiraros }\rabes Unidos 

125 Ausulac 

126 Alemaniac 

127 Succia 

Dinamarca 

Valor agregado 
en ill 

manufacturad6n 
(rnillones de $) 

1970 1992 

682 4,010 
173 

1.738 

48,872 

5 161 
1.930 27.465 

12,179 
10.422 90,062 
3,892 26,()50 

500 
2,088 

7381 

619 
0 

9,963 50,009 
1.952 12,398 
1.880 85.454 

7.233 t 45,698 t 
37,886 t 343.419 t 

10.362 t 53.889 t 

786 1.511 
100,672 

35.540 201.859 
2,588 20]85 

120 1.731 

16.782 
58.476 
2]08 

46.739 
565,603 
43,605 

2,929 23.478 
73.342 1,023,048 

bebidas y 
tabaca 

1970 1992 

32 22 

20 21 

26 18 

16 15 
15 17 

26 10 
17 29 
12 11 

34 33 

18 21 
19 26 
26 10 

31 27 
13 18 
15 13 

13 15 
13 14 

4 

16 17 
17 21 

16 15 
13d 

10 11 

20 
8 

en la manufacmracion (%) 

y 
prendas de yequipo Productos Orras 

vestir de transporte manufactwasa 

1970 1992 1970 1992 1970 1992 1970 1992 

20 19 9 11 4 3 35 45 

19 9 14 26 28 37 

15 14 8 19 7 9 45 40 

13 11 22 22 10 14 39 38 
13 8 17 19 10 10 45 47 

3 6 8 34 9 11 54 39 
12 11 5 5 11 55 49 
13 9 28 27 8 14 ,9 40 

21 18 7 8 6 9 32 32 

17 10 17 13 8 12 40 44 
19 17 13 12 9 9 35 
17 12 11 30 II 10 36 37 

19 3 13 27 7 21 30 22 
15 8 16 26 II 10 45 38 
14 9 23 32 7 8 41 38 

9 5 31 30 10 13 37 37 
10 3 20 23 6 8 51 51 
4 3 I 2 4 3 86 88 

8 26 7 46 41 
8 24 13 16 36 36 

13 6 20 8 45 43 
3d ,31d 39d 

6 2 30 33 10 49 44 

8 4 12 40 38 
8 5 10 40 38 

4 

se expresan en 
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Cuadro 7. Ingresos y produccion de la industria manufacturera 
Ingreso5 poe empleado 

Tasa media de Producc1on bruta por empleado 
credmienro anual (%) Indice (1980=100) (19800100) 

1970-80 1980-92 1990 1991 1992 1970 1990 1991 199, 
----~--------~- ..... -----~----

2 Tanzania 42 122 
3 Etiopia:l 22 
4 Sierra Leona 

23 25 
126 

12 Bangladesh -3,0 -0,7 86 26 39 
13 Madagascar -0,8 36 106 
14 Guinea~Bissau 

17 Niger 
18 Repllhlica Oem, Pop, Lao 
19 Burkina Faso 

36 
Nicaragua -2,0 16 210 

27 Mongolia 
28 Republica Cemroafricana 41 36 142 IV 
29 Benin 

243 269 310 
Guinea 

37 Georgia 
38 Honduras 37 35 36 
39 Sri Lanka 1,4 95 18 70 138 

42 
4,1 -3,6 82 80 73 54 33 30 89 215 234 209 

5.2 164 171 172 26 20 20 19 42 206 214 214 
Senegal 
Bolivia 1,7 ~O,8 74 78 37 9 8 50 

ex 
Rep. Yugoslava de 48 49 28 

Repliblica Kirguisia 
Filipinas -3,7 5,2 161 180 181 21 27 27 26 104 III 122 128 

34 

-3,2 -1,6 20 
2,9 40 

Jordania -3,3 79 70 37 24 26 29 
Ecuador -0,7 91 98 105 27 39 38 38 83 116 123 124 

35 63 

Colombia ~O,2 1,0 116 115 III 25 15 15 15 86 168 160 167 
-0.2 -I,) 90 89 87 4.1 32 33 34 99 72 

80 
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76 

79 UClania 
80 Polmlia 
81 Fe<lerd.cion Je Rusla 

84 Bo:swana 
85 Tu quia 

88 Be lfUS 
~9 Br;,sil 
')0 Su, [africa 
')1 

n 
')3 M:lasia 
)4 Gile 

DO G~b6n 

101 Es ovenja 

102 Pu~rto Ri,:) 

103 Ar ;enrina 
104 Gl.:cia 

C, 

Asia oriemal y eI Pacifico 
Asia meridional 
Europa} Asia central 

Tasa media de 
crecimiento anual {%) 

1970-80 1980-92 

5,6 -0,8 

6,1 3,0 

5,0 
2.7 0.2 

2,0 2,3 
8,1 -0.3 
},6 1.7 

-2.3 

-2,2 

Oriente Memo y Norte de Africa 

lrLtnda 4,1 2,0 

111 Espaiia 4,1 1,2 

112 t Ist,lei 8,8 -1,6 

115 
116 2,6 2,6 
117 tKuwair 7>0 -1,6 

Palses Bajus 2,5 1,7 
122 t Ell1ir,ltos Arabc, Unidos 

]25 Ausrria 5.5 2,0 

126 Al.-:mania 
127 Sliecia 0,4 1,2 

130 D,namarca 2,5 {),3 

131 Jap6n 3,1 1,9 

1990 

83 78 

i22 158 

81 80 
107 105 

129 135 
105 111 
122 115 

84 81 

82 69 
114 114 

231 

112 116 
III 115 

94 91 

129 
64 

101 
137 138 

120 126 

106 108 

92 
122 

Ingresos rotates como Pmducdon bruta poc empleado 
% del valor."gregado (1980=100) 

1990 1991 1992 197!) 1990 1991 1992 

121 

74 24 16 

154 26 22 25 25 108 173 200 204 

19 102 121 118 122 

22 23 82 95 97 
107 46 51 51 51 64 81 78 75 

138 28 27 27 27 96 
116 19 17 18 18 60 
118 28 41 43 46 94 106 85 

74 23 23 23 109 liD 112 

76 80 74 

28 20 19 75 113 120 
111 32 43 ,11 39 55 113 114 110 
237 25 28 26 26 34 223 249 270 

123 49 27 27 26 
52 41 42 

86 36 60 59 

47 52 74 143 144 160 
12 19 

102 53 47 68 
52 61 

127 53 54 54 62 134 138 139 

113 52 35 52 53 134 150 159 

133 
97 58 69 81 82 85 

123 48 136 141 1,38 
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Cuadro 8. Crecimiento del consumo y la inversion 

adminisnaciones publicas privado; etc. inrerna btura 

1970-80 1980-93 1970-80 1970-80 1980-9.l 

5,1 P 6,0 P 4,1 P 

1 Mozambique ~1.5 },5 33 
2 Tanzania 3,1 5.5 
3 Etiopla 
4 Sierra Leona -2,4 5,3 -0,1 -1,2 -1.9 

2,0 3,3 3,7 3,2 
7 Uganda 3,9 3.2 7,1 
8 Nepal 
9 Malawi 7,9 5,0 3,4 3,0 4,2 -2,; 

7,5 7,3 5,3 0,9 10,4 0,1) 
Bangladesh a 2,3 2,7 4,8 1,,, 
Madagascar -D,I -0,2 -0,7 0,4 2,5 
Guinea-Bissau -1.7 9,1 

16 Mali ),2 1,0 4.9 5,1 
17 Niger 3,0 1,7 -1,7 0,2 7.6 -6,8 
18 Republica Dem, Pop. Lao 
19 Burkina Faso 

a 
Nicaragua 10,7 -3,0 1,1 -1,2 
Togo 10,2 -1,9 2,6 2,5 11,9 
Gambia 85 2,4 6,3 5,6 31,4 

26 Zambia 1,4 -~O,l 0,2 0,8 -10,9 2,'1 
27 Mongolia 
28 Republica Cenrroafricana -2,4 -6,0 ;,2 2,0 
29 Benin -1,9 0,6 3,1 1,5 
30 Ghana 5,1 1,1 1.7 3,1 

31 Pakisran 4,1 8,0 4,2 4,8 
32 Tavikiscin 1,2 3,8 
33 china 63 10,8 5.3 7,9 7,6 II" 
34 Guinea 

3,0 -9,3 
5,9 9,1 5,< 

Sri Lanka 13,8 2,', 

42 Armenia 
43 Egipro, Rep, Arabe de 7,4 18,7 
44 A-1ydnmdr a 4,1 8,0 
45 Yemen, Re!!: del 

Paises de ingresn mediano 1,4 p 2,2 P 1,3 P 
De inl2n!so mediano bajo 0,2 E 1,6 E 0,8 r 

46 Azerbaiyan 1,5 2,9 0", 
47 Indonesia 6,5 4,4 14.1 7: 
48 Senegal 3,0 2,6 0,3 3,4 
49 Bolivia 7,9 -1,7 4,5 2,8 2,3 -4,:, 
50 Camerlin 5,2 5 .. 1 7.4 -1,6 11,2 -4,0 

51 Macedonia, ex Rep. Yugoslava de 
52 Klrguisia J,9 4,5 
53 4,3 2,4 11,3 -D,; 

1.5 1,8 15 11,1 

56 Marruecos 14,0 5,0 ),5 9,9 2,6 
57 Moldova 3,9 3,i) 
58 Guatemala 6.5 3.4 2,1 7,9 ],/ 
59 Papua Nueva Guinea -1,3 0.6 0,9 -5.4 o c. 

60 Bulll":ria 9,9 0,3 ~2,3 

Rumania -3.< 
Jordania 
Ecuador 14.5 8.1 

67 Colombia 5.4 4,5 5,0 2,1 
68 Jamaica 6.5 5,0 -9,6 0,7 
69 Peru 4,0 -0,9 2,2 0,3 6,5 -2,3 
70 Paraguay 4,8 4,0 8,7 2,3 18,6 0,8 

71 Kazajstan 2,2 2,4 1,9 
72 Tunez 7,8 3,7 8,9 3,2 6,1 1,2 

.Nota: Respecto de Ia comparabilidad y la cobcrrura de los datos, \-eanse las noras tecnicas. Las ci&as que aparecen en baslardllla corresponden a anes disrintos de los indicados. 
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1970-80 1980-93 1980-93 1970-80 1980-93 

73 Argelta II,S 3,6 2,1 1},6 -3,6 
74 Namibia 45 2,6 -6,5 
75 Republica E,jovaca 
76 Letonia 

79 Ucmnia -0,2 1,5 -4,4 
80 Poloo;a -0,1 1,6 -1,1 
81 Federacion de Rusi. -2,0 -3,5 -D,I 

Bot.~wana 

85 TUf(juia 6,3 3,3 4,7 5,1 6,9 5,6 

Belarus 1,9 1,1 3,3 
Br",;! 6,0 5,2 8,0 1,8 8,9 0.3 
Sud.ifrtc. 55 3,1 3,4 1,5 0,9 -4,7 

-6,9 
MaJ."ia 9,3 3,9 7,) 5,5 10,8 6,3 

94 Chile 2,4 0,9 0,7 3,2 -2,1 9,6 
95 Hungda 2,5 1,8 },O 0,0 6,7 -1,6 
96 M6ico 8,3 1,9 5,9 2,6 8,3 0,1 

97 Tri" tdad y Tabago 9,0 -4,5 6.4 -0,7 14,2 -8,9 
98 Uruguay ,1,0 1,1 0,1 1.7 10,7 -3,4 
99 Orr,an 

100 Gabon 10,2 -0,4 7,3 05 13,6 -5.3 

103 a a 2,3 1,1 3,1 -1,3 
104 6,9 2,4 4,5 },3 2,1 0,4 

7,4 6,1 8,2 8,6 14,1 11,8 

P P P 
5,8 p 1,9 P 4,5 p 1,2 P 4,3 p -2,8 P 

Asia oriental v el l'adfico 7,7 p 6,8 P 6,1 P 6,9 p 9,8 P 9,6 p 
Asia meridio.;,u 4,0 p 7,0 p },O p 4,6 P 4,6 p 55 p 
Europa y Asia central -0,2 p 0,3 P -0,1 P 
Oriente Medio y Norte de Africa 
America latina l:: el CanOe 6,1 E! },3 E! 6,3 E! 2,1 ~ ME! 0,1 E 
Gravemente endeudados 3,62 1,7 ~ 6,7 ~ -1,0 E 

Paises de ingreso alto 2,6 E 2,1 E 3,5 E },O ~ 2,} E 3,4 ~ 
109 Nueva Zelandia },6 1,0 1,6 1,5 -1,0 2.4 
110 Irlanda 6,0 0,2 4,} 3,3 5,2 -D,} 
III Espana 5,8 5,4 },8 2,7 1,5 5,1 
Il2 t Israel 3,9 0,9 5,8 5,4 0,6 5,8 

2.4 1,2 2,0 3,3 0,2 4,0 
5,2 2,7 2,8 3,3 0,6 -1,0 

117 tKuwair 10,7 8,7 19,4 

3,8 2,5 5,1 2,8 5,7 3,6 
121 Pailes Bajos 2,9 1,5 3,9 2,0 0,1 2,7 
122 .,. Emirato' Arabes Un;dos 

125 Am.tria 3,8 1,4 3,7 2,5 2,7 3,0 
126 Alemaniab 3,3 1,3 3,2 2,6 0,5 2,4 
127 Sut'c1a 3,3 1,6 1,9 1,5 -D,6 1,8 

130 Dinamarca 4,1 2,0 1,7 !,2 
I31 JapOn 4,9 4,7 3,5 5,5 
132 Sui", 1,8 2,7 1,0 1,4 3,1 
Todo el mllndo 2,3 E! 3,1 3,2 E 

a, No se die pone de cifras por separado sobre eI consum~ de las adminisrraciones publicas; se induyefi en los daros sobre consumo privado, etc. b. ws datos se refieren a fa 
~epublica f edera! de Alernani. antes de la unificaci6n, 
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Cuadro 9. Estructura de la demanda 

PaJ,es de ingreso bajo 
Excluidos China e India 

2 Tanzanfa 
3 Eriopia 
4 Sierra Leona 
5 Viet Nam 

6 
7 
8 

Guinea-Bissau 

17 Niger 

Consumo de las 
administraciones 

1970 

II 

12 

10 13 
a 14 

7 

9 17 
18 Republica Dem. Pop. Lao 
19 Burkina Faso 

~j("4ragua 
24 Togo 

27 Mongolia 18 
18 Republica Centroafr-icana 21 10 
29 Benin 10 11 
30 Ghana 13 12 

31 Pakiscin 10 14 
32 
33 8 9 
34 Guinea 7 

.9 
12 

42 22 
25 14 

8 10 
Senegal 15 12 
Bolivia 10 I3 

12 12 

ex 
Yugoslav. de 

Republica Kirguisia 16 
Filipinas 9 9 

17 22 

Moldova 
Guatemala 8 

30 

24 
II 8 
12 
11 

9 
12 

198 

Consumo 
eoc. 

1993 

74 

89 82 

92 81 

170 
91 
86 

66 
75 89 
85 85 
74 90 

81 74 

64 51 
84 

8.9 
70 

91 
66 80 
89 89 

78 60 
74 80 
66 81 

52 
69 76 
82 70 

78 85 
64 51 

66 

90 
75 71 
77 77 
76 88 

Inversion 
interna bruta 

1970 

17 9 
21 

10 6 

10 
18 17 
15 6 

19 
19 9 
12 15 
14 15 

16 21 

28 

32 

14 
14 17 
14 12 

J6 28 
16 14 
24 15 
16 

25 
21 24 

14 

13 17 
42 20 

20 

30 
18 21 
19 22 
U 17 

18 
20 

Ahorro 
imerno bruw 

15 

4 -3 
-2 

3 

-70 
16 -8 
26 -2 

16 
4 1 
5 3 

13 -I 

9 12 

29 

-14 
9 6 

11 11 

14 31 
II 7 
24 6 
18 

32 
22 16 

I 8 

14 
6 19 

17 

-13 
14 22 
12 18 
13 

II 
18 18 
27 26 

y 
setvicios no atribuibles 

a factores 

30 22 
28 

11 

7 

12 
26 20 
50 23 

63 
28 15 
22 22 
21 20 

8 16 

3 24 
21 

41 46 

28 

14 25 
5 2 

13 28 
27 22 
25 17 
26 19 

22 32 
35 44 

19 
18 

38 
14 26 
17 24 
25 14 

Salama de 
recursos 

1970 19"3 

-2 
--~ 

-I -21 
3 -IS 

-3 -1:) 

-1·1 

-7 
-1'1 

-12 

-8/ 
-2 

... ;-; 

-.' 
_I.' 
-l'~ 

_.) 

0 

8 
-{, 

-3.' 
-t; 

-2~ 
-5 -1 ] 
--4 -J 

P 
-I 

-2 
-5 -; 

0 
2 0 

1 -'! 
-23 -7 

I 
-35 

-43 
-5 I 
-7 -4 

0 -14 
-7 

-2 



Disttibudon del 

Y 
Consumo de Jas Consumo Inversi6n Ahorro servidos no atrihuibles Balan ... de 

admi~istraciones publica; inlerna bruta interno brut() a facwres recursos 

1970 1993 1970 1993 1970 1993 1970 1993 1970 1993 

15 17 56 54 36 29 29 28 22 22 -7 -1 
33 63 10 4 59 6 

Republica Eslovaca 23 54 25 22 67 -2 
Letonia 19 57 11 24 67 14 

77 Tailandia 11 10 40 -4 -4 

13 17 30 -7 -6 
79 UCllnia 13 80 8 7 17 -1 
80 Pollmia 22 65 16 13 19 -3 
81 Fed·:!racion de Ru:;ia 15 52 26 32 39 7 

82 Panama 15 17 61 59 28 24 24 
26 17 20 

20 78 42 2 23 41 -3 
13 13 70 65 20 17 22 6 -2 -5 

11 a 69 21 20 21 7 8 0 
90 Smlafrica 12 21 61 30 27 19 22 23 -4 4 
91 Ma.lricio 14 11 10 11 1 

19 -3 
93 1vfulasia 16 13 58 22 3,3 27 42 
~'4 Ch,le 12 10 68 19 26 20 24 

Hungrfa 10 27 58 62 34 20 31 11 
Mlrico 7 9 22 19 16 

L3 12 13 27 22 
98 lintguay 15 74 72 11 16 10 14 13 20 -1 -I 

Oman 13 19 34 14 17 68 27 74 54 fO 
Gallon 20 37 48 32 22 44 36 50 47 12 IS 

20 21 1 

ITO 29 17 10 23 -18 6 
103 An:entina 10 67 84 25 18 23 6 -2 
11M G~12ia 13 19 68 71 28 20 20 22 -8 -10 

Co 'ca, Ref', de 10 II 54 34 15 29 0 

P 23 P 22p -1 P 
Africa aI 13p 18 P 69 P 67 P 21 P 16 P 18 P 15 P 20 P 27p -3 p -I p 
Asia oriental v eI Pacifico 8 p 10 P 64p 55 p 27 P 36 p 28 P 35 p 6 p 30p 1 P -1 P 
Asia meridio~a1 9p IIp 76 P 68 p 16 P 23 p 15 P 21 p ; p 13p -1 P -2 P 
Europa Y Asia centtal 20 P 63 P 21 P 17 P 30p --4p 
Oriente Media y Norte de Africa 22p 51 P 28p 27p 32p -1 P 
America l.arina Y el Caribe 10 p 69 P 22p 20 P 20 P 19 P 13 p 14p -2 P -I P 
Gravemente endeudados 12p 72p 23 P 18 P 16 P 19 P IS P -7 P I P 

PaJses de ingreso alto 16p 17 P 60p 63 P 23 P 19 P 24p 20 P 14 P 20p Ip I P 
109 Nueva Zelandia 13 15 6; 25 21 22 24 23 31 -3 3 
110 Irumda 14 16 24 14 16 28 35 68 -8 14 
III Espana 9 27 20 26 19 13 19 -I -1 
112 tlsmel 34 27 22 8 14 25 31 -20 -9 
113 Australja 14 27 20 27 19 14 19 0 0 

7 21 27 
62 20 14 23 25 
57 30 20 33 

tKuwail 39 12 30 53 
Italia 

19 57 22 18 24 23 30 ,) 

PaJ"" Bajos 15 58 28 19 27 43 -2 
t Eo'drams Arabe;; linidos 

125 AU'iuia 
126 Altmania 
127 Su.:cia 53 25 17 

-1 

Dinamarca -3 8 
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Cuadro 10. Gastos del gobierno central 

2 Tanzania 
3 Etiopjab 

Sierra Leonac 

7 Uganda 
8 Nepal 
9 Malawil: 

13 
14 

17 Niger 
18 RepllbliGl Dem. Pop. Lao 
19 Burkina Faso 

23 Nicaragua 
24 Togo 

27 Mongolia 
28 Republica Cenrroafricana 
29 Benin 

32 Tavikisuin 
33 Chinac 

34 Guinea 

200 

'-'--~"-~'-'-'~ 

Defensa 

1980 

9,2 
34,0 

4,1 

15,2 

12,8 

9.4 

11,0 
7,1 

9.7 

l.'l,s 
16,8 

1993 

5,9 

7.5 

6,8 

10,7 

16,4 

6,2 

Educadon 

1980 

13,3 
10.7 
14,9 

14,9 
9,9 
9,0 

11,6 
22,9 

17,6 

8,3 
23,0 

1993 

10,9 

17,2 

14.1 

2,7 

2,2 

10.0 

Salud 

1980 1993 

6,0 
4,0 
9,1 

5,1 
3,9 4,7 
5.5 

6,4 
6:6 

14,6 13,0 
6,1 

2,.) 
5,1 

0,4 

2,5 2,~ 

1980 

2,5 
6,5 
;3,6 

4,2 
1,7 
1,6 

53 

11,0 

6,3 

1.8 
9,5 

1993 

6,8 

1.5 

15,8 

19,1 

0,2 

1.6 

Servicios Orros 
economicos gastosa 

1980 1993 1980 1993 

42,9 26,1 
24,7 20,1 

68,3 

11,1 39,5 
58,8 43,0 19,1 28,8 

27 j 3 

46,9 20,4 
36,0 31,2 

20,6 18,0 34,9 32,2 
22,2 30,8 

2},8 41.3 
19,6 41,7 

39,5 41,3 

40,2 27,3 52,2 
14,4 31,6 

Total de 
gastos 

(%del PNB) 

1980 

28,8 

10.0 

32,3 
31,9 

21.9 

23,1 
23,9 

1993 

18,7 

16,1 

395 

25,3 

9,2 
21,9 

18,9 

Supenivit/defi,it 

1980 

-8,4 

-3,1 
-3.0 

-17,3 

2,5 

-7,3 
-2,0 

-3,5 

-2,3 
0,9 

19~'3 

-63 

9 

O,i 

-2,0 

-2.3 
-3,} 

o,~ 



_._-------->-,---,- -,,~- -----~,~,- ,----- -.---'--~.-~~~~,-~-,-.--~--... ,-

Porcentajes del total de gastos 

Vivienda, etc., Total de Superavit/deficit 
seguridad y Servicios Onos 

Defensa EducadQU Salud bienestar social ecouomicos gastosa 

1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993 
- ---------- -----------

73 Argdia 
74 ~aMibia 6,6 22,6 9,9 15,1 17.7 28,1 40.2 4,8 
75 Republica Eslovaca 
76 Lewnia 

79 UCilnia 
80 POl!lOia 
81 Fed ;raci6n de Rusia 

TUEluia 14,2 16,8 3,6 3,0 46,7 -7,0 

Bet rus 62 10,1 5,6 37,2 23,7 17,3 33,1 -2,9 
Bra,il 4,0 2,6 4.0 3,6 4,0 5,2 32,0 30,0 20,0 36,0 51,1 20,9 25,6 -2,6 -1,0 
Suc.ifrica 23,1 32,6 2,5 -4.4 

-2,0 
,3 Ma'asia 11,8 5,7 11,4 185 24.7 {,,2 1,7 
\-1 Ch Ie 9,1 115 39.3 14,6 12,2 22,6 ),6 2.1 

98 [3,4 8,0 8,8 6,6 4,9 5,6 48,) 56,0 11,4 82 13,0 15,6 22,7 292 0,0 0,6 
99 51,2 34,7 4,8 12,6 6,3 2,0 11,5 18,4 11,8 20,8 23,1 43,1 63,9 05 -17,4 

IW Gal~nc 405 33,8 6,8 -1,8 

1(,3 18,4 -2,6 
31,3 16,6 19,2 

de 

Aliica at sur del 
Asia oriental y el Pacifico 
Asia meridional 
Europa y Asia central 
Oriente Medio y Norte de Aliica 

Irlanda 3.4 12,8 27 '7 
'" 25.4 26,9 47,0 

4,3 60,3 14,8 

[3,8 2,4 7,5 6,6 32,9 
116 5,6 14,7 28,1 27,0 17,6 14,0 -2,2 
117 tKuwait 12.2 20,2 9.2 5,7 12,2 25,8 20,3 8,6 40,9 29,3 ';0,2 -26,1 

Pal.!>cs BJjos 4' ,~ 10,2 19.2 24.7 
122 t Emcrato; Arabe; Unidos' 47,5 37,8 I1,7 16,7 7,4 6,1 22,9 28,3 2.0 -0,2 

125 Austria 
126 AJemania" 9,1 49,6 45,9 9.7 12,6 20,4 
127 Suecia 7,7 2,2 0,4 51,5 53.3 16~2 17,3 17,4 39,5 --8.1 

130 6,5 5,0 10,4 9,8 1,8 l,l 44,7 4J,3 6,5 72 30,0 35,7 40,4 45,5 -2,7 -2,4 
18,4 -7,0 

a, Veanse 13:i nOla'> (ecntcas. b, Induye a Eritrea. e- Los datos corresponden a las cuentas presupuestarias solamenre. d. Los dams se refieren la ex Republica Arabe del 

Yemen sola1llencc. e, Los Federal de la unificacion. _._-----
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Cuadro 11. Ingresos corrientes del gobierno central 
Porcenrajes del [O[al de ingresos corrien[es 

Ren ta, utilidades y 
ganancias de capital 

Ingcesos [ributarios 

Bienes y 
servicios 

Come[cio y 
transacciones 

in ternacionales 
Otms ingresos 

tributarios3 

Ingresos no 
tributarios 

Total d .. 
ingreso1. 
corrient(·~ 

Seguro social 

1980 1993 

(% del PNB) 

1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993 

Paises de ingreso bajo 
Excluidos China e India 

I Mozambique 
2 Tanzania 
3 Etiopiab 

4 Sierra LeonaC 

5 VietNam 

32,5 
24,6 
22,4 

21,7 
24,3 

0,0 
0,0 
0,0 0,0 

40,8 
22,5 
16,3 36,2 

17,3 
28,4 
49,6 34,6 

1,6 7,8 
3,5 47,4 20,9 30,9 
1,5 0,0 10,1 4,9 

6 Burundi 19,3 1,0 25,3 40,4 8,4 5,6 
7 Uganda 11,5 0,0 41,0 44,3 0,2 3, I 
8 Nepal 5,5 9,9 0,0 0,0 36,8 36,7 33,2 30,8 8,2 5,5 16,2 17,1 
9 Malawi' 33,9 0,0 30,9 22,0 0,3 12,9 

17,6 

16,9 

14,0 
3,1 
7,8 

20,7 

15,8 

9,6 

~170 __ ~C=h=ad~ ____________ ~~ __ ~22~,~6 ____ ~~~0~'70 ____ ~7-~3~3~,7~ __ ~7-~1~5~,3~ __ ~~ ___ 6,7,6~ __ ~~ __ ~2~1~,8~ __ ~~ ___ ~1 
II Rwanda 17,8 15,6 4,1 2,4 19,3 34,7 42,4 31,1 2,4 4,2 14,0 12,0 12,8 /3,2 
12 Bangladesh' 10,1 0,0 25,5 28,6 3,9 31,9 11,3 
13 Madagascar 16,6 15,3 11,3 0,0 39,3 19,5 27,6 44,5 2,7 1,1 2,4 19,5 13,4 9,1 
14 Guinea-Bissau 

~1~5 __ ~K~e~n~~_' ______________ ~2=9,~I ____ 2_9~,6 ____ ~0~,0~ ___ 0,~0 _____ 3~87,8~ __ 4_7~,5 ____ ~1~8~,5~ __ 10~,_6 ____ ~1~,0~ ___ 1,~1 ______ 12~,~6 ___ I_I~,2 ______ ~22~,~6 ___ c2,5 
16 Mali 17,9 0,0 36,8 17,9 19,5 8,0 11,0 
17 Niger 23,8 4,0 18,0 36,4 2,6 15,3 14,7 
18 Republica Oem. Pop. Lao 
19 Burkina Faso 17,8 7,8 15,9 43,7 4,3 10,5 13,6 

~20~~In=d~ia~~ ____________ 18~,3~ ___ 18~,_7 _____ 0~,0 ____ 0~,0 ______ 4~2,~5 __ ~3_2~,1 _____ 22~,_0 ___ 2_4~,9 ______ 0~,6 ____ 0~,4 ______ 1~6,_6 ___ 2~3~,9 ______ �_�~,7 ___ 14,4 
21 NigeriaC 

22 Albania 
23 Nicaragua 7,8 11,3 8,9 10,9 37,3 44,3 25,2 21,1 10,7 5,8 10,1 6,5 24,7 
24 Togo 34,4 5,8 15,3 32,0 -1,7 14,2 31,4 
25 Gambia IS,S 0,0 3,2 65,3 1,5 14,5 24,5 

26 Zambia 38,1 0,0 43,1 8,3 3,1 7,3 27,0 
27 Mongolia 48,4 5,7 24,9 14,5 0,0 6,4 c5,7 
28 Republica Cemroafricana 16,1 6,4 20,8 39,8 7,8 9,1 16,4 
29 Benin 

~30~~G~h~an~a~' _____________ 2~0~,5~ __ ~16~,~8 ____ ~0~,0~ __ 0~,0~ __ ~2~8,~2 __ ~3~3~,9 ____ 744~'72 __ ~2~6,~8 ____ ~0~,2~ __ 0~,0~ __ ~~6'79 __ ~2~2~,6 ____ ~~6~,9 ___ 16,9 
31 Pakistan 13,8 13,9 0,0 0,0 33,6 29,1 34,4 26,3 0,2 0,5 17,9 30,2 16,4 18,4 
32 Tayikistin 
33 China' 36,9 0,0 15,3 16,9 0,0 30,9 
34 Guinea 28,1 14,6 1,0 0,0 6,4 27,2 27,9 47,5 0,7 0,6 35,8 10,0 
35 Mauritania 
36 Zimbabwe 46,2 44,4 0,0 0,0 27,9 26,3 4,4 19,0 1,2 1,0 20,2 9,3 24,4 
37 Georgia 
38 Honduras 30,8 0,0 23,8 37,2 1,8 6,5 15,4 
39 Sri Lanka IS,S 13,9 0,0 0,0 26,8 50,3 50,5 21,0 1,9 3,5 5,3 11,3 20,3 
40 Cote d'Ivoire 13,0 5,8 24,8 42,8 6,1 7,5 24,0 

41 Lesotho 13,4 16,9 0,0 0,0 10,2 16,7 61,3 51,8 1,2 0,1 13,9 14,5 17,1 
42 Armenia 

5,2 
i4,0 

.U,8 

19,7 

.'7,1 

43 Egipto, Rep. Arabe de 16,2 22,0 9,1 9,8 15,1 14,2 17,3 10,9 7,7 9,5 34,6 33,6 47,1 38,7 
44 Myanmar 2,9 16,4 0,0 0,0 42,3 33,3 14,9 15,0 0,0 0,0 39,9 35,3 16,1 8,4 

___'4.::.5 __ --=Ye~rn='"=',..:Re:Jp= . ..:de:::I __________ ..:6=,8_d __ __=19:..:,3"____ __ ___'0:..:,0=_d __ ___"0=,0 ______ 7:...:,:::.5d __ --'1::2:::.,4=---__ --=5--'8:::.,8~d __ .::2.::.0,:::.5 ______ 4:..:,4~d __ ____"5::,1 ____ ---=:22::.:,:::.5d ___ 4::2:::.,7 ______ ----'-'------'.'9,9 

Paises de ingreso mediano 
De ingreso mediano bajo 

46 Azerbaiyan 
47 Indonesia 78,0 49,3 0,0 0,0 8,6 26,4 7,2 5,2 1,2 3,2 4,9 15,9 22,2 9,4 
48 Senegal 18,4 3,7 26,0 34,2 11,4 6,3 24,9 
49 Bolivia 6,0 8,3 38,5 7,1 10,1 30,1 :5,6 

-750=__-7C7am==er~u:::.n---=--------2.::.1:::.,7----~19--=,9=----=--8.::.,0-----'0:..:,0---'-----"18.::.,.::.0 __ ~1.::.9.::.,9 ____ =_38--=,4=_____"1~9,::6 ____ =--5.::.,9 __ _=_IO__=,5=__ ____ 7:...:,.::.9 __ ..:3..:0.::,2 ____ =__1~6,::2 ___ .6,3 
51 Macedonia, ex Rep. 

Yugoslava de 
52 Republica Kirguisia 
53 Filipinas' 
54 Congo 
55 Uzbekistan 

21,1 
48,8 

29,1 0,0 
4,4 

0,0 41,9 27,5 
7,6 

24,2 30,1 
13,0 

2,2 
2,7 

2,8 10,6 10,5 
23,5 

14,0 
39,1 

07,1 

56 Marruecos 19,2 5,4 34,7 20,8 7,4 12,5 24,0 
57 Moldova 
58 Guatemala 11,2 11,2 26,4 30,2 11,1 9,9 11,3 
59 Papua Nueva Guinea' 60,5 49,6 0,0 0,0 12,1 10,0 16,4 24,1 0,6 1,9 10,5 14,3 23,5 :'5,4 

~6~0--~B~u~I~~ria"-----------------------17,2~,7~--------~29~,~8----------~1~8~,3~--------~9~,~1----------~5,~5~---------2~4~,6~-----------':l5,6 
61 Rumania 35,6 29,5 19,2 3,6 3,7 8,4 .,6,5 
62 Jordania' 13,2 9,7 0,0 0,0 7,3 18,6 47,8 35,9 9,5 9,5 22,2 26,2 .7,4 
63 Ecuador' 44,6 0,0 17,4 30,8 3,0 4,3 13,5 5,9 
64 Republica Dominicana 19,3 3,9 21,6 31,2 1,7 22,4 14,7 
65 El Salvador' 23,2 20,4 0,0 0,0 29,8 49,5 37,0 17,0 5,6 6,7 4,5 6,5 11,7 9,7 

66 Lituania 27,2 27,6 31,2 3,9 0,4 9,7 :' 1,4 
67 Colombia 
68 Jamaica 
69 Peru' 
70 Paraguay 

71 Kazajstan 
72 Tunez 

24,9 
33,7 
25,9 
15,2 

14,6 

18,3 
10,3 

12,6 

11,3 
3,7 
0,0 0,0 

13,1 0,0 

9,3 12,4 

22,6 
49,3 
37,2 52,3 
17,7 35,8 

23,9 23,7 

20,6 
3,1 

27,1 11,0 
24,8 12,5 

24,7 28,5 

6,8 
6,3 
2,2 

20,5 

5,6 

4,6 
5,9 

4,5 

13,9 
4,0 
7,7 13,8 
8,8 35,5 

22,0 18,3 

12,1 
31,9 
17,9 10,8 
10,6 14,1 

32,3 .'9,9 

Nota: Respecto de la comparabilidad y la cobenura de los datos, veanse las noras «~cnicas. Las cifras que aparecen en basrarciilla corresponden a afios distintos de los indicados. 
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"'--,--~-~~--.--.~.~-----~------~--~- - .-"---

Total de 
y ingresos 

Renta:> utilidades y Bienes y rransacclones Otros ingresos Ingresos no corrienres 
ganancias de capital SegUto social servkios internacionales tributarios3 triburarios (% del PNB) 

1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993 

28,6 0,0 28.7 30,5 1,3 10,9 34,9 
75 E\lovaca 
76 
77 'Iailalciia 

78 Cosu Rica 
79 Ucralia 
80 Polo-lla 
81 Fede -acion tie Rusla 
82 

83 
84 BOts·vanae ,)3,3 0,0 0.7 3,0 39,1 22,3 0.1 0,1 26.7 36,6 56,1 

TUfljufa 49,1 0,0 19,7 32A 6,0 4,3 4,6 20,7 22,3 18,7 
1 

8~1 Brasil 10,7 25,0 32.1 17,6 3,6 
9(1 Sud;;! friea 55,8 52,7 l,l 1,7 23,8 33,2 
91 !\1auricio 17,2 23,8 

92 39,1 
9~ Mal;,sia 37,5 34,5 0.4 0,8 16,8 22,0 33,0 13.8 1,8 35 105 25.4 273 28.7 
9L Chil, 17,6 19,3 17.4 6,6 35,8 45,8 4,3 9,9 4,9 5,9 19,9 12.4 33,2 24,4 
9', 18,5 15,3 38,3 6,9 4,8 16,1 55,5 
9(, 

9;' 
98 29,9 
9" 46,1 

100 Gab-mc 27,6 4,8 19,7 2,0 1,2 32,0 
101 ----
102 Puer'o Rico 
10'. Argt:;uina 15,8 
1O'! Gre(,a 17,4 
10:. COlU, Rep, de 22,3 
10<> Port 19.4 

10;' 
10H Turlmtnistdn 

Paises de ingreso b.jo y mediano 
Africa at sur del Sat.ara 
Asia orieutal y e1 Pacifico 
Asia meridional 
Europa y Asia central 
Oriente Medio y Norte de Africa 
America Latina y el Caribe 

Gravemente endeud.dos 

37,7 35,3 27,8 32,1 0,1 0,1 7,6 13,1 8,5 35,2 
116 28,5 32,1 9,4 49,1 2,0 0,9 3,0 3,0 /0,2 27,6 34,1 
117 1,9 0,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,8 2,7 0,1 0,1 97,0 96,5 76,4 28,3 
llH 
11" 
120 
121 
122 

12.\) Aust'ia 25,6 8,5 34,9 
12(; Aleolaniae 23,1 
127 Sueda 
128 Esta, los Unidos 
12i) tega 
130 Din:marca 35,9 37,8 3,8 46,9 38,3 0,1 0,1 4,1 16,0 36,4 42,1 
13 70,8 20,8 2,4 11,6 
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Cuadro 12. Dinero y tasas de 
. , 
Interes 

Tasas 
Dinero en senddo Jato 

Tasa nominal media 
Inflacton 

Tasa sobre :05 annal media 
de aumemo anual (%) (deflacwr dell'IB) 

1970-80 1980-93 1980-93 

Pai""" de mgn,.o bajo 
Exduidos China e India 
I Mozambique 42,3 
2 Tanzania 22,6 22,9 37,2 33,2 24,3 4,0 11.5 3],0 
3 14,4 13,0 2,8 11,5 14,0 
4 19,9 57,2 12,6 20,6 11,7 61,6 9,2 27,0 11,0 6],8 

28,1 16,2 8,3 16,3 
19,9 10,6 

12 Bangladesh 
\3 Madagascar 
14 Gmnea-Bissau 58,7 53,9 6>,6 

17 Niger 
18 Republica Oem. Pop. Lao 

Burkina Faso 
India 

23 Kicaragua 19,3 14,1 24,5 664,6 
24 Togo 22,2 3,2 17,2 29,0 34,9 },7 6,2 7,8 145 17,5 
25 Gambia 18,3 19,0 15,6 21.1 23,0 16,2 5,0 j},0 15,0 26)1 
26 Zambia 10,7 29,9 32,6 58,9 7,0 48,5 95 11>,} 
27 Mongolia 13,8 
28 Republica Cemroafricana 15,8 3,5 16,3 18,9 17,4 4,2 5,) 10,5 16,3 
29 Benin 19,0 6,3 10,1 17,1 28,8 1,4 6,2 7,8 14,5 16,8 

32 Tayikisr:ln 26,0 
33 China 25,7 33.5 79.7 7,0 5,4 ),0 
34 Guinea 19,8 2,+/j 

Georgia 
Honduras 
Sri Lanka 
Core d'Ivoire 

42 Armenia 26,9 
43 Egipto, Rep, Arabe de 26,0 21,4 33,5 52>2 95,6 \3,6 8,3 13,} 
44 M.yarlmar 15,1 15,8 23,9 23,9 27,9 16,5 1,5 8,0 
45 lemen, Rep, del 18,7 9,} 
Paises de ingreso mediano 

19,2 17,4 29,9 26,4 37,9 12,} 9,6 14,0 1'1,7 
15,4 4,9 17,1 ]4,8 21,7 6,5 lI,a 

Moldova 
18,6 ]9,3 17,1 20,5 24,0 16.8 9,0 

8,7 32,9 31,3 4.8 6,9 

24,2 12,4 122,1 3,3 '1,0 
24J2 38.8 20,0 20,2 40,4 33,8 9,0 4:-,0 

Republica Dornmlcana 18,3 29,3 17,9 22,0 25,5 25,0 
EI Salvador 17,3 18.5 22,5 28,1 32,2 17.0 15,3 PJ,4 
Lltuania 
Colombia 35,8 
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-----------------------------------------------------------------------------------
Dinero en sentido lato 

Tasas bancarias de interes nominal 
(% anuales medios) 

Tasa nominal media 
de aumenro anual (%) 

Inflaci6n 
Promedio en circulaci6n anual media Tasa sobre Tasa sobre los 

=",co::-ffi_o---,--po_r--;ce-;;n.,,-,aOeje_d_e_1 P_I..,.B= (deflactor del PIB) ----;c;;-;I;-;o,:-d_e.:...po_' '_ito-:-,,,,,",, 
1970 1980 1993 1980-93 1980 1993 

prestamos 

73 Argelia 
74 Namibia 
75 Republica Eslovaca 
76 Leronia 
77 T aiLmdia 

78 CO'ta Rica 
79 UCLmia 
80 Polonia 
81 Federaci6n de Rusia 
82 Panama 

83 Republica Checa 
84 Borswana 
85 Turquia 
86 Iran, Rep. Is/amica de/ 

De ingreso mediano alto 

1970-80 

24,1 

19,1 

30,6 

32,9 
33,2 

1980-93 

19,2 

25,5 

64,1 

25,2 
60,6 
18,4 

52,6 58,5 13,2 

29,7 

18,9 

27,9 
26,1 

37,1 

38,8 

57,0 

28,2 
17,2 
54,4 

77,3 

37,1 

31,1 

34,2 
21,2 
39,1 

II ,9 

23,8 
4,3 

22,1 
37,2 
69,3 
35,4 

2,1 

12,3 
53,5 
17,1 

26,4 24,1 32,7 87 Venezuela 22,7 43,0 23,9 
88 Belarus 30,9 
89 Bmi! 52,7 23,0 18,4 423,4 
90 Sud,jfrica 15,6 16,6 59,9 50,1 56,2 14,7 
91 Mallricio 25,9 21,6 32,5 41,1 69,3 8,8 
92 Estenia 29,8 

12,0 

5,0 
8,0 

115,0 
5,5 

9,6 
8,0 

16,9 

34,0 

5,9 

7,0 
13,5 
64,6 

53,7 

3.293,5 
13,8 
8,4 

1980 

18,0 

8,0 

8,5 
25,7 

9,5 

93 Mahsia 25,2 12,6 34,4 69,8 107,2 2,2 6,2 7,2 7,8 
94 Chie 194,2 29,1 12,1 21,0 36,9 20,1 37,7 18,2 47,1 
95 HUllgria 12,8 3,0 13,4 9,0 

1993 

18,0 
14,4 

30,0 

35,3 

10,1 

14,1 
14,9 

48,9 

16,2 
16,6 

8,1 
24,3 
25,4 

-2_6 ___ M_t~ic~o~~------------------~26~,6~----~57~,~8----~2~6~,9~--~2~7~,5~--~3~1,~9-----5~7f'9~----~2~0~,6~--~1~5,~5----~2~8,~I----~~ 
97 Trir idad y'labago 27,1 5,5 28,2 30,5 49,7 4,8 7,1 10,0 IS,S 
98 Urcguay 80,8 70,1 18,5 31,2 37,2 66,7 50,3 39,4 66,6 97,3 
99 Orr ,in 29,4 9,6 13,8 28,8 -2,3 4,2 8,5 

100 Gal6n 31,3 3,1 14,8 15,3 15,6 1,5 7,5 8,8 12,5 12,5 
10 I Esl( venia 
--------~--------------------~~----~------~----~~----~------~------~------~------------~-
102 Pue"to Rico 3,2 
103 Argmina 143,4 356,7 21,6 19,0 15,0 374,3 79,6 11,3 86,9 6,3 
104 Gre:ia 23,9 22,3 42,9 61,6 17,3 14,5 19,3 21,3 28,6 
lOS Cor 'a, Rep. de 30,4 21,9 31,6 31,2 62,7 6,3 19,5 8,6 18,0 8,6 

JQ~?ug~a1~~------------------~2~0~,2:------~18~,5~----~77~,~0----~6~9,~9 ____ ~73~,~6 ____ ~1~6~,4:--____ ~1~9~,0~ ____ ~11~,1~ ____ ~1~8,~8 ____ ~1~6~,5~ 
107 Ara·,ia Saudita 43,7 7,1 13,3 13,8 -2,1 
1 08 Tur.::.:'m.:.:e~nt:::;s'::.:dn;-__ ---;:-________________ :...:.... ______ ~ ______ ~ ______ ....:...: ______ ~ ____ ~1.::6,::.:,5 ________ .:..:... ______ -'-'-______ ....:...: ______ -'-'-_ 
Palses de ingreso bajo y mediano 
Africa aI Sllr del Sabara 
Asia oriemal y eI Pacifico 
Asia meric:tional 
Europa y Asia central 
Oriente 1.1 edio y None de Africa 
America lacina y eI Caribe 
Gravemen te endeudados 

Paises de in "'gres"='o-;.a1"'r"'o:--________________ ----c-:-:-______________ -::-:--:-____ -::-:--:-____________ ----:--:-______________ --::-:--____ -:-:--::-__ ---,...,..-, __ 
109 NwvaZeialldia 15,1 51,4 51,0 8,5 6,2 12,6 10,3 
110 Irla"da 19,1 7,4 60,9 55,2 48,3 4,8 12,0 2,3 16,0 10,6 
III Esp Ina 20,1 11,6 69,5 75,4 77,7 8,4 13,1 9,3 16,9 12,8 
112 tisra, I 35,2 78,6 45,1 14,7 62,2 70,4 10,4 176,9 16,4 
113 Aus talia 16,8 Il,5 43,6 46,5 6,1 8,6 10,6 12,0 

114 tHo"g Kon,' 69,5 7,9 
115 Reillo Uniri> 15,2 49,2 46,0 5,6 14,1 
116 Finlmdia 15,4 11,4 39,8 39,8 61,7 5,8 
117 tKuwait 24,3 36,1 33,1 80,8 4,5 
118 !rali.l 20,4 10,5 79,3 83,1 72,9 8,8 12,7 

119 tSinrapur 17,1 13,5 66,2 74,4 119,3 2,5 9,4 
120 Carada 17,5 8,1 48,4 65,0 78,6 3,9 12,9 
121 Paises Bajo.< 14,6 54,3 77,7 1,7 6,0 
122 tErn tatosArabes Unidos 8,0 19,0 53,1 9,5 
123 Bd! ica 10,8 56,7 57,0 4,0 7,7 

124 Frat cia 15,6 57,8 69,7 5,1 6,3 

3,8 
4,8 
7,1 
6,1 

2,3 
4,9 
3,1 

7,1 

125 Auslfia 13,7 7,3 54,0 72,6 89,8 3,6 5,0 3,0 

16,2 
9,8 
6,8 

19,0 

11,7 
14,3 
13,5 
12,1 

18,7 

5,9 
9,9 
7,9 

13,9 

5,4 
5,9 

10,4 

11,8 

126 Alenania 9,4b 6,8b 52,sb 60,7 b 66,1 2,ft 8,Ob 6,3 12,Ob 12,9 
127 Suecia 11,5 6,9 55,2 53,9 48,7 6,9 11,3 5,1 15,2 11,4 
128 Estados Un Id_o:.;,s __________________ --'-9;::.,9 ______ ~7_',2=___ ____ .::.6'_'1 ,.:..I ____ --'-5.:..8,"-7 ____ __'_6"'3,'-7 ______ .::.3;.:.,8 ________ ~ ______ ~ ____ __'_1.:..5,=.3 ____ ___=6.:..;,0~ 

129 Noruega 12,8 9,5 54,6 51,6 65,7 4,6 5,0 5,5 12,6 9,2 
130 Dinamarca 12,4 9,8 44,8 42,6 62,6 4,6 10,8 6,5 17,2 10,5 
131 Jap6n 16,0 8,2 94,7 134,1 188,8 1,5 5,5 2,1 8,4 4,4 
132 Suiza 5,4 6,2 109,8 107,4 117,7 3,8 3,5 6,4 

Todo el mundo 
a. Incluye a Eritrea. l..!- as dams se refieren a la Republica Federal de Alemania antes de la unificaci6n. 
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Cuadro 14. Estructura de las importaciones de mercancias 

AHmentos 

1970 1993 

Tanzania 7 
Etiopia> 9 6 
Sierra Leona 26 

7 Uganda 7 
8 Nepal 
9 Malawi 18 

15 
12 11 

Guinea-Bissau 31 

14 

20 

Nicaragua 10 23 
Togo 23 23 

Centroafricana 17 
Benm 18 

1 
3 

Guinea 

12 1l 
Sri Lanka 16 

0 

Guatemala 11 II 
20 

31 20 
8 5 

14 

Colombia 8 
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Partidpad6n porcentual en las importaciones de mercandas 

Combustibles 

1970 1993 

9 
8 11 
5 

2 

6 

14 
12 

7 

8 

6 15 
4 10 

I 
4 

0 
6 

7 
3 

2 
3 

6 13 
6 2 
7 

4 

Ottos 
productos 
pomarias 

1970 1993 

2 
3 
I 

3 

2 

30 
3 2 
I 

4 

7 

3 1 
3 3 

96 
7 

2 

15 
3 

4 3 

3 
1 

4 3 
2 4 
6 

yeqwpo 
de transporte 

1970 1993 

40 
35 44 
26 

34 

30 

13 
30 41 
16 

27 

27 
14 

28 26 
22 28 

36 
21 

0 
42 

0 
29 26 
18 21 

27 
38 

17 27 
35 49 
34 

Otras 
manufacruras 

1970 19~)3 

42 
45 38 
43 

55 

44 

28 
48 34 
45 

51 

37 

54 34 
47 36 

2 
43 

26 
51 47 
29 51 

57 
38 

42 37 
49 41 
40 



89 
90 

103 
104 
105 

Argelia 
Namibia 

Po Ionia 
Federaci6n de Rusiab 

Bl1[smna 

Br,lSil 
Sudafrica 

Muasia 
Chile 

U uguay 
O:nan 
G,b6n 

AJgendna 
G-ecia 
Corea, Rep, de 

Asia oriental v el Pacifico 
Asia meridio~ 
Europa r Asia central 
Oriente'dedio y Norte de Africa 

110 
III F."pana 
112 t Is] ad 

tK"", .. ir 

Palses Bajos 
Arabes Unidos 

125 Austria 
126 Alemania 
117 Sueda 

Dinamarca 

__________ mmm partidpaci6n .. porcentual en las imeortaciones de mercandas 

Ottos Maquinaria 
produ(:tos y equipo 

Alimenros CombusdbJes primarios de rranspone 

1970 1993 1970 1993 1970 1993 1970 1993 

13 29 2 6 5 37 31 

11 17 6 29 

8 6 8 14 8 10 41 38 

24 10 9 28 
II 10 12 16 8 7 35 33 
6 6 5 1 6 4 46 44 

22 7 12 4 8 4 28 54 
15 6 6 10 7 3 43 43 
11 6 9 13 19 5 31 37 

13 8 15 9 12 4 31 40 
2 19 5 3 2 17 44 

14 39 

6 2 16 4 31 49 
11 15 10 10 4 48 34 
17 6 18 21 13 30 34 

14 10 8 5 8 3 27 37 
16 14 13 II 17 5 26 35 
14 5 7 8 4 30 33 

24 11 10 5 20 6 
10 7 12 13 9 8 
20 13 0 2 3 42 

20 

23 
49 SO 

15 15 10 26 30 
16 3 26 

10 5 12 6 31 37 
19' 10 9' 8 18' 6 19' 33 
11 8 11 9 10 5 30 36 

13 9 28 

Orras 
manufacruras 

1970 1993 

42 34 

36 

36 33 

29 
34 33 
37 46 

31 30 
30 38 
31 39 

29 39 
75 32 
45 

42 39 
25 38 
25 29 

43 45 
28 35 
42 49 

29 39 
37 39 
42 41 

31 35 
39 41 
52 

39 47 
36' 44 
39 42 

46 
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Cuadro 15. Estruct~ra de las exportaciones de ~e!.cancias ___ . 

Paises de ingreso bajo 
Excluidos China e India 

1 Mozambique 
2 Tanzania 
3 Etiopiab 
4 Sierra Leona 
5 Viet Nam 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Burundi 
Uganda 
Nepal 
Malawi 
Chad 

Rwanda 
Bangladesh 
Madagascar 
Guinea-Bissau 
Kenya 
Mali 
Niger 
Republica Oem. Pop. Lao 
Burkina Faso 
India 
Nigeria 
Albania 
Nicaragua 
Togo 
Gambia 

26 Zambia 
27 Mongolia 
28 Republica Centroafricana 
29 Benin 
30 Ghana 

31 PakiStan 
32 Tayikiscin' 
33 China' 
34 Guinea 
35 Maurirania 
36 Zimbabwe 
37 GeorgiaC 

38 Honduras 
39 Sri Lanka 
40 Cote d'Ivoire 

41 Lesotho 
42 ArmeniaC 

43 Egipto, Rep. Arabe de 
44 Myanmar 
45 Yemen, Rep. del 
Palses de ingreso mediano 

De ingreso mediano bajo 
46 AzerbaiyanC 

47 Indonesia 
48 Senegal 
49 Bolivia 
50 Camerun 
51 Macedonia, ex Rep. Yugoslava de 
52 Republica Kirguisia' 
53 Filipinas 
54 Congo 
55 UzbekistanC 

56 Marruecos 
57 Moldovac 

58 Guatemala 
59 Papua Nueva Guinea 
60 Bulgaria 

61 Rumania 
62 Jordania 
63 Ecuador 
64 Republica Dominicana 
65 El Salvador 

66 LituaniaC 

67 Colombia 
68 Jamaica 
69 Peru 
70 Paraguay 
71 Kazajstinc 

72 Tunez 

Los daws de Taiwan, China, son: 
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Combustibles, 
minerales 
y mer:ales 

1970 

10 
7 
2 

21 

4 
9 

1 
o 

35 

9 

13 

o 
36 
o 

13 
62 

3 
25 

99 

o 
o 

13 

88 

10 
1 
2 

5 
7 

10 

44 
12 
93 
10 

23 
1 

33 

o 
1 

24 
1 
8 
2 

11 
31 
49 
o 

46 

1993 

14 

1 
45 

o 
o 
o 
o 

o 
8 

7 
94 

3 
52 
o 

25 
1 

99 
6 

52 
16 
4 
3 
1 

15 

35 
55 
1 

19 
32 
25 
56 
51 

59 
7 

10 
14 
12 
2 

52 

27 
42 

6 
3 
3 

26 
12 
50 
o 

13 

Participacion porcentual en las exportaciones de mercancias 

Otros productos 
primarios 

1970 

80 
80 
97 
17 

95 
91 

96 
95 
64 

84 

75 
89 
96 
33 
96 
35 
36 

81 
69 

56 
89 
86 
41 

11 

83 
98 
92 

68 
92 
90 

54 
69 

4 
82 

70 
70 

57 

72 
94 

60 
97 
88 
70 

81 
23 
49 
91 

35 
22 

1993 

66 

95 
28 

70 
100 

16 
94 

18 
73 

18 
4 

90 
42 
63 

52 
14 
o 

13 

47 
48 
46 
83 
27 
68 

11 
12 
82 

1 
15 
54 
25 
35 

3 
17 

o 
29 
45 
68 
31 

22 
50 
41 
49 
36 
34 
22 
33 
83 

12 

Maquinaria 
y equipo de 
transporte 

1970 

5 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
1 
o 

2 

o 
o 
1 

30 
1 
5 
o 

o 
2 

o 

1 
3 
o 
o 

o 

o 
o 
1 

1 
o 
o 

o 
4 
o 
3 

o 

2 
o 

3 
o 
o 
3 

1 
o 
o 
o 

o 
17 

1993 

3 

o 
o 

3 
1 
o 
o 

o 
2 

7 
o 

o 
1 
o 

o 
o 
o 

16 

o 
3 
o 
o 
2 
2 

o 
1 
2 

o 
5 
2 
2 
8 

1 
19 

o 
6 
1 
2 

10 

3 
2 
2 
3 
1 
6 
o 
1 

10 
40 

Otras 
manufacturas 

1970 

5 
13 

2 
61 

1 
o 

3 
4 

12 
10 

2 
1 
3 

47 

16 
4 

o 

44 
8 
1 

57 

8 

26 
2 
o 

1 
15 
3 
6 

8 
28 

26 
6 

13 
2 
5 

26 

7 
46 

1 
9 

19 

59 

1993 

18 

4 
27 

27 
o 

84 
6 

81 
18 

68 
2 

7 
5 

37 

23 
85 

1 
65 

33 
50 
13 
71 
15 

34 
32 

9 

80 
48 
19 
17 
6 

38 
58 

90 
51 
42 
28 

2 

48 
5 

50 
45 
60 
34 
65 
16 
16 

66 
53 

Fibras textiles, 
textiles y 

prendas de vestir 

1970 

21 
27 

1 
o 

6 
20 

8 
69 
o 

3 

6 

29 
2 
3 

26 
27 

23 
3 

23 
23 

75 

3 
3 
3 

65 
1 
o 

o 
7 
1 
9 

2 
o 

18 

3 
1 
o 

22 

7 
2 
6 
7 

29 

1993 

3 

78 
13 

30 

12 
25 

78 

31 

11 

3 
52 

20 

17 
4 
3 
4 

9 

25 

6 
o 

16 

10 
9 

11 
23 

43 

15 
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de mercandas 

minerales y equipo de Ou .. textiles y 
y metales transporte manufacturas devesti~ 

1970 1993 1970 1993 1970 1993 1970 1993 

73 Argelia 73 % 21 2 2 0 
74 Namibia 
75 Republica Eslovaca 
76 LetoniaC 

79 Ucraniac 

80 Polonia 22 18 19 41 1 
81 Fe( leracion de RusiaC 

Bo:swana 
8 4 83 25 0 9 35 40 

88 BelarUs' 19 4 8 69 
89 B,",i1 11 12 75 28 4 21 II 39 9 4 
90 Sudafrica 27 16 32 11 7 8 34 66 6 3 

1 

Mdasia 30 14 63 21 1 41 6 24 1 6 
Cbile 88 43 7 38 1 3 4 16 1 2 

7 8 26 24 32 24 35 44 9 12 
11 

1 
98 Cr.lguay I 0 79 57 I 8 20 35 34 28 
99 O'Llan 100 90 0 2 0 6 0 3 1 

100 G,b6n 56 85 35 12 I 0 8 3 

103 Aqenrina 1 11 85 57 4 11 10 21 8 3 
104 Glxia 15 11 51 36 2 5 33 49 14 28 
105 Cerea, Rep. de 7 3 17 4 7 43 69 51 41 19 

108 ThrkmeniHdn c 40 5 0 55 
Paises de i ngreso o.jo y mediano 
Africa aI .ur del Sahara 
Asia oriental y el Pacifico 
Asia meridional 
Europa y Asia central 
Orieme Medio y None de Africa 

110 IrLtnda 8 2 52 23 7 29 34 46 11 4 
III Espana 10 5 37 17 20 41 34 36 6 4 
112 t Isr,rel 4 2 26 7 5 31 66 60 14 6 

8 10 9 9 41 41 42 40 8 5 
FiltIandia 4 6 29 II 17 32 50 51 6 2 

117 tKuwait 94 I I 4 0 

26 17 22 17 32 40 19 26 1 I 
PalSes Bajos 14 II 29 25 20 24 37 40 8 4 

122 t Emiraros Arabes linidos 

125 Ausrria 6 4 14 7 24 38 56 52 12 8 
126 Alcmania 6 f 4 5 f 6 47 f 48 43 f 42 6 f 5 
127 Su~cia 8 7 18 8 40 44 35 42 3 2 

Dlnamarca 42 27 40 5 
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Guinea-Bissau 

Dem. Pop. Lao 
Faso 

Nicaragua 
24 Togo 

Cenrroafricana 

32 Tavikisranb 

3.3 China 
34 Guinea 

39 Sri Lanka 

64 Republica Dominicana 
65 EJ Salvador 
66 Limaniab 

Colombi. 

212 

1.257 t 

9 

7 

6 
() 

o 
12 

° 
243 

38 

3 
9 

33 
4 

15 
4 
1 

108 
4 

4 

10 
2 

52 
117 

12 

51 
2 

104 

3 
367 

14 

2.017 
77 

71 
32 
12 

37 
85 

8 

2 
72.115 

215 

9 
611 

2.057 

15 
991 
64 

4 
7.614 

357 

22 
679 

21 

85 
117 

2.547 
370 

249 
1,253 

962 
430 

Composidon de las importaciones de manufacmtas en 1993 (%) 

Textiles y prendas Producros 
de vestir qutmicos 

.38.5 p 

55,5 
8,} 
1,1 

10,3 
94,2 
93,0 

90,8 
76,9 

25.5 
39.1 
17,5 

68,8 
0,0 

18,4 

10,0 
32,2 

0,0 

15,4 
88,0 
73,7 

7,1 
59.5 
68,7 

30,2 
28,4 

0.0 

70,1 
88,8 

7.2 

27.6 
19,8 
59,5 
76,5 

32,5 
34,6 
48,2 
54,8 

3,8 P 

0,8 
4,2 
1,5 

0,0 
0,1 
0,0 

0,0 
6,7 

1,4 
3,2 
2,) 

27,2 
0.1 

64,5 

10,0 
3,6 
8,8 

38,5 
0,6 
1,0 

3,2 
4,7 
0,8 

34,9 

0.1 

l,3 
2,8 
1,0 

26,3 
3,1 
0.6 
3.1 

34,1 
5,4 

45,9 
75 

Maquinaria 
eieccrica y Equipo de 
dectfonka tnnspone 

9,0 P 

0,8 
0,0 
1,1 

48,3 
0,1 
0,7 

0,3 
0,0 

1,1 
0,3 
7,5 

0,0 
0,0 
I.3 

),0 
1,8 
0,6 

1.1 
0.0 
1,6 

0,0 
0,7 
2,7 

35,8 
0,1 

0,4 
O,l 
1,0 

5,4 
5,1 
7,8 

12,6 

2,4 
0,4 
0,4 
0,7 

1,1 P 

),5 
0,0 
0,1 

3.4 
0,1 
0,0 

.1,2 
0,1 

0,7 
1,6 
0,8 

0,0 

0,0 

0,0 
0,8 
0,3 

2,2 
0.1 
0.1 

0,0 
l2,7 
0,3 

2,3 
0,7 
0,0 

0,4 
0.1 
8,7 

20,2 
15..1 
0,0 
0,0 

3.4 
0,3 
0,1 
0.3 

Ouos 
productos 

47,7 P 

37,4 
87,5 
96,3 

37,9 
5,4 
6,3 

5,7 
16,3 

71,.1 
55,8 
71,7 

4,1 
99,9 
15,8 

75,0 
51,6 
90,3 

42,9 
11,3 
23.6 

89,6 
22,4 
27,6 

27,9 
33,7 
99,8 

27,7 
8,3 

82,1 

20,5 
56,6 
32,1 

7,7 
27,6 
59,3 

5.5 
36.7 



· , .. -.~~-~--~-~-.~+, .. -.. -.. ~-~----
Valor de las importaciones Composicion de las importaciones de manu~~ctufas en 1993 (%) 
de manufacturas por pais Maquinaria 
de origen (mill ones de $) Textiles y prendas Productos electrica y Equipo de Orros 

1970 1993 de -vesrir qllfmicos dectfonica transporte producros 

73 Argelia 39 1.435 0,3 3,6 0,2 0,2 95,7 
74 ~amibiaC 

75 Republica Eslovaca 1.452 21,5 11,1 4,4 6,6 )6,3 

76 Lewniab 202 21,7 27,1 3,0 1,8 45,3 

803 14,0 32,3 2,2 1,8 49,7 
Poionia 287 7,066 25,0 8,4 6,9 LU 46.4 
Fe.leraci6n de Rusiab 5.600 3,9 27,5 1,4 5,0 62,2 

84 Bo~swana~ 

47 7.255 72,3 2,8 ),4 2,9 16,6 

223 17,8 385 5,9 2,2 35,6 
Br"sil 197 10.126 7,5 10,5 4,7 8,3 68,9 
SUliafricac 325 3.620 8,2 10,5 2,8 4,4 74,2 

237 42,2 11,9 5,4 2,0 38,5 
MJasia 39 20571 10,7 2,2 47,1 l,3 38,7 
elile 15 774 7.3 27,1 0,7 IJ2 63,6 

210 4.710 233 13,4 14,2 ),0 44,1 

) 
r)8 lJl :lguay 23 241 4:\,6 3,3 0,1 1,3 51,7 
99 0, nan 0 236 0,8 10,8 1.),4 37,6 

100 G,.bon 8 48 0,0 51,9 1,1 0,6 46,4 
...!~,ovenia 5.721 21,3 },6 12,7 12,4 50,0 

102 PU:?fCO Rito 
103 Ar ;endna 104 1.285 4,8 18,7 1,3 11,8 63,4 
104 Glxla 185 3.160 57,5 4,9 4,8 0,8 32,0 

G 524 39.473 19,8 4,0 24,8 6,2 45,2 

t P P P P P 
515 t 7,879 t 17,5 P 8,5 P 2,1 P 3,8 P 68,2 P 

Asia oriental y d Pacifico 1,086 t 171,044 t 25,7 P 3,1 P 20,3 P 2,1 P 48,8 P 
Asia mer,dional 760 t 20.299 t 61,6 p 3,4 p 0,9 p 1,1 P 33,0 P 
Europa} Asia centtal 58.464 , 31,9 p 9,6 P 8,4 P 6,7 P 43,5 P 
Oriente Medio y ;>.1orte de Africa 304 t 11,535 , 44,2 P 14,3 P 6,3 p 4,9 P 30,3 P 

110 Irl.mda 439 18.112 5,0 33,3 10,4 !,3 50,0 
III Espafla 773 3l.l53 4,4 9,6 7,8 38,0 40,2 
Il2 t lst:lcl 308 9.234 9,6 13,4 11,0 2,2 63,8 

10.457 103.259 4,8 18,8 10,0 ]4,6 51,8 
1.170 14.880 2,2 8.5 10,6 .1,6 75.2 

t~uwai[ 6 215 24,3 0,7 12,4 19,} 43,3 

1 
8.088 88.067 1,7 7,6 6,8 41,4 42,5 

121 Paise:; Hajos 5.678 60,312 6,7 26,1 8,5 8,2 50,3 
122 t Emir;ttos Arabes Unidos 990 50,0 2,8 4,2 6,3 3(,,7 

125 Aus[ria 
12(, Alcmania 
127 Suecia 4143 12,4 57.4 

Dinamarca },2 
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Cuadro 17. Balanza de pagos y reservas 
Balan7Al en cuenta oorrieme (millones de $) Remesas new Reservas ioternacionales brutas 

De'pue, de las Antes de las de uabajadores En meses de 
transrerencias oficiales transferendas ofidales (millones de $) Millone, de $ importad(,nes 

1970 1993 1970 1993 1970 1993 1970 1993 1993 

2 Tanzania -36 ~08 -37 935 65 203 2.1 
3 Eriopfa:l -32 -183 43 ~"i33 248 72 500 2,8 
4 Sierra Leona -16 -89 -20 128 39 33 0,9 

VietNam -869 -1.063 48 7 0,0 
6 Burundi 2 -26 -2 -190 15 170 6,3 
7 Uganda 20 -107 19 -369 -5 57 146 1,5 
8 Nepal -1 -195 -25 -263 94 518 6,8 
9 Malawi -35 -143 ~6 -221 ~ 29 62 0,7 

12 Bangladesh -114 243 -234 -535 942 2.447 5,5 
13 Madagascar to -167 ~2 -326 -26 37 1.2 
14 Guinea-Bissau 25 -80 -2 14 1,7 

17 Niger 0 -19 -32 -165 -3 -34 19 196 6,1 
18 Republica Oem. Pop. uo -13 -117 6 154 3,4 
19 Burkina Paso 9 -117 -21 493 16 71 36 387 4,4 
20 India -385 -315 -591 -685 80 3.050 1.023 14.675 3,6 
21 Nigeria -368 2.268 ~12 1.537 22 223 1.640 1.2 
22 Albania -304 278 7.075 
23 Nicaragua ~O ~57 ~3 -853 25 49 93 2,1 
24 Togo 3 -98 -14 -129 -3 2 35 161 4,9 
25 Gambia 0 0 -35 8 94 4.5 
26 Zambia 108 4;1 107 ~Jl 48 515 192 1,3 
27 Mongolia 31 40 66 0,6 
28 Republica Cemroafticana -12 -21 -24 -139 4 1 116 3,7 
29 Benin -3 52 -23 -212 87 16 248 3,8 

~I -11.609 -81 -11.898 93 27.348 3,8 
Guinea 79 -67 20 

37 Georgia -191 -191 
38 Honduras -64 -393 -68 ~% 20 106 1,6 
39 Sri Lanka -59 ~381 -71 -541 3 632 43 1.686 2,9 

40 -184 
-148 1.566 ~52 208 29 4.960 165 
-63 -81 98 

-310 -2.016 -376 -2.298 346 160 12.474 3,3 
48 Senegal -16 305 -66 -545 -16 40 22 15 0,1 
49 Bolivia 4 ~95 2 -693 46 572 3,7 

279 255 5.934 3,3 
-78 9 6 0,1 

57 Moldova ··149 -164 
58 GU'fernala -8 .G87 -8 689 199 79 950 .u 

-89 495 -239 323 69 166 1,3 

Jordania -20 ~472 -130 ~72 1.040 258 2,7 
Ecuador -113 -360 -122 ..490 76 3,2 

-102 161 -103 -241 25 

67 Colombia -293 2.220 -33:, -2.220 6 455 207 7.670 8,6 
68 -153 -182 -149 247 29 139 324 1.5 
69 202 -1.768 146 -2.217 220 339 3.918 6,3 
70 ?-.raguay 16 -492 -19 -492 18 645 2,7 
71 Kazajsnin -1479 -1.479 
72 Tlincz -53 -912 -88 -1.023 20 590 60 938 1,4 

Los daros de Taiwan, China, son: 6.714 2 6.741 627 88.869 11,0 

Nota: Respecto de I. comparabilidad y la coberrur. de los datos, veanse las notas ternie.s. Las dfra> que aparecen en bastardilla corresponden a afios distintos de 10' indicados. 
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1.# A_"", __ ~ ____ ID'~~"_' ________ ~""~_' ,_ .• __ N_~ ____ '_A_' __ 

BaJanza en cuenta oorriente (millones de $) Remesas new Reservas internacionales htueas 
Despues de las Antes de las de trabajadote.s En mese.s de 

transferencias oficiales transfercncias ofidales (millones de $) MiUones de importaciones 
1970 1993 1970 1993 1970 1993 1970 1993 1993 

73 -125 361 -163 361 178 993 -352-- -T656 3,2 

74 201 179 134 0,3 

75 Rep,\blica Eslovaca -435 -532 920 

76 Letonia 

79 U(rania --863 -970 
80 Polonia -3.698 -5.927 4.277 2,2 
81 Federaci6n de Rusia 5.300 2.700 

BilL'iWana -30 -35 9 4.153 0,0 
TI rquia -44 -".380 -57 -7.113 273 2.919 440 7.846 3,0 

Bllarus -404 --404 
89 B,asi! -837 -"37 -861 -"08 1.190 31.747 7,6 
90 Sudafrica -1.215 1.805 - 1.253 1.743 1.057 2.879 1.1 

t>,.jaiasia 8 -2.103 2 -2.100 667 28.183 4,5 
e,il. -91 -V)93 -95 -2.418 392 10.369 8,4 

--4.262 -4.284 6.816 3,7 

-227 -55 -252 186 1.423 
-1.069 -1.087 -1.329 13 1.021 

e.ban -3 269 -15 284 -8 -141 15 6 

-163 -7.452 -160 -7.363 682 15.499 5,9 
--422 -747 --424 --4.832 .'133 2.360 318 9135 3,0 
-"2:1 384 -706 526 610 21.455 2,2 

3.085 t 15.164 t 2,4 P 
122.053 t 3,7 p 

1.404 t 21.425 t 4,3 p 
Europa :1 Asia central 
Oriente Medio y Norte de Africa 4.477 t 49.511 t 4,3 p 

110 If'and. -198 3.848 -228 979 698 6.066 1,2 
III Espana 79 -{l.258 79 -9.112 469 1.495 1.851 47.146 4,5 
III t Israel -562 1.373 -766 5.268 452 6.386 2,2 

1.970 -16.391 2.376 -9.145 2,918 43.982 1,4 
116 -240 -980 -233 -527 455 6.193 2,1 
117 tKuwait 853 6.344 853 6.474 -1.229 209 5.206 6,1 

1.008 -23.869 960 -23.506 4.733 14.846 1,0 
121 P.uses Bajos --485 9.77.5 -509 13.243 -51 -353 3.362 45.036 2,4 

122 t E:niraros Arabes Unidos 90 100 6.415 

Austria -79 -875 -77 -"39 -7 44 1.806 21.878 2,8 
Alemania( 837 -25.563 1.839 -1.222 -1.366 -4.375 13.879 114.822 2,6 

127 Snecia 265 -1.835 ····160 -244 90 775 21.421 3,4 
128 

129 !\.oruega 

130 Dinamarca 4.7l! 5.086 488 
1.990 131.510 2.170 135.350 4.876 2,4 

a Luxemburgo, Federal de 1\lemania antes de fa unificaci6n. 
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Cuadro 18. Asistencia oficial para el desarrollo 
miembros de la OCDE de la OPEP 

(AOD) facilitada por 

netosa 1980 1992 1993 

110 Irlanda 0 8 30 39 49 57 72 70 81 
113 Australia 212 552 667 749 1.020 955 1.050 1.015 <'53 
115 Reino Unido 500 904 1.854 1.530 2.587 2.638 3.201 3.243 2."08 

120 Canada 337 880 1.075 1.631 2.320 2.470 2.604 2.515 2.373 
121 Palses Bajos 196 608 1.630 1.136 2.094 2.538 2.517 2.753 2.525 
123 Belgica 120 378 595 440 703 889 831 870 808 

126 Alemaniab 599 1.689 3.567 2.942 4.948 6.320 6.890 7.583 6.~154 

127 Suecia 117 566 962 840 1.799 2.007 2.116 2.460 1.;'69 
128 Estados Un idos 3.153 4.161 7.138 9.403 7.677 11.394 11.262 11.709 9.;'21 
129 Norue~ 37 184 486 574 917 1.205 1.178 1.273 1.('14 
130 Dinamarca 59 205 481 440 937 1.171 1.200 1.392 1.340 
131 458 1.148 3.353 3.797 8.965 9.069 10.952 11.151 11.:59 
132 30 104 253 302 558 750 863 1.139 793 

109 Nueva 0,25 0,23 
110 lrlanda 0,24 0,16 
113 Australia 0.48 
115 Reino Unido 

120 Canada 0.45 0,46 0.45 
121 Paises Baios 0,97 0,91 0,94 0,88 0,86 0.82 
123 Belgica 0,50 0,55 0,46 0,41 0,39 039 
124 Francia 0,63 0.78 0,61 0.62 0,63 063 
12'5 Austria 0,07 0,21 0,23 0,38 0,22 0,25 0,34 0,30 030 
126 Alemaniab 0,32 0,40 0,44 0,47 0,41 0,42 0,40 0,39 037 
127 Suecia 0,38 0.82 0,78 0,86 0,96 0,91 0.90 1,Q3 098 
128 Estados Unido. 0,32 0,27 0,27 0,24 0,15 0,21 0,20 0,20 015 
129 Noru!:2 0,32 0,66 0,87 1,01 1,05 1,17 1,13 1,16 101 
130 Dinamarca 0,38 0,58 0.74 0,80 0,93 0,94 0,96 1,02 103 
131 Japan 0,23 0,23 0,32 0,29 0,31 0,31 0,32 0,30 026 
132 Suiza 0,15 0,19 0,24 0,31 0,30 0,32 0,36 0,45 0,3} 

Monedas nacionales 

109 Nueva Zelandia (millones de d61.res) 13 55 74 109 145 159 173 180 181 
110 Irland. (millones de libras) 0 4 15 37 35 34 45 41 '55 
113 Ausrralia (millones de dolares) 189 402 591 966 1.287 1.222 1.348 1.380 1.101 
lIS Reino Unido (millones de libras) 208 409 798 LlSO 1.578 1.478 1.809 1.837 1.936 
116 Finlandia (millones de marcos) 29 177 414 1.308 3.025 3.228 3.749 2.873 2.026 
118 ltalia (miles de millones de lira') 92 119 585 2.097 4.954 4.060 4.138 5.056 4.7HO 
120 C.anad:\ (millones de d6lares) 353 895 1.257 2.227 2.747 2.881 2.983 3.037 3.060 
121 Paises Bajos (millone, de Horines) 710 1.538 3.241 3.773 4.435 4.610 4,688 4.830 4.6H7 
123 Belgica (millones de francos) 6.000 13.902 17.399 26.145 27.665 29.625 28.267 27.902 27.9!4 
124 Francia (millones de franco.) 5.393 8.971 17.589 35.894 36.973 38.901 41.517 43.673 44.7'4 
125 Ausrria (millones de chelines) 286 1376 2.303 5.132 3.726 4.468 6.374 6.095 6,326 
126 Alernania (millones de marcos)b 2.192 4.155 6.484 8.661 9.290 10.186 11.390 11.812 11.4')0 
127 Suecia (millones de coronas) 60S 2.350 4.069 7.226 11.592 11.862 12.764 14.248 13.717 
128 Esrados Unidos (millones de d6lares) 3.153 4.161 7.138 9.403 7.677 11.394 1l.262 11.709 9.711 

165 341 760 749 1.234 1.307 1.472 1.411 1.2,8 
424 l.Fl 

AOD (precios corrientes) 7,0 13,9 27,3 58,6 56,0 
AO D (precios de 1992) 35,0 41,0 47,2 55,0 62.1 62.7 5i',1 
PNB (~recios corrientes) 2.079,0 4.001,0 7,488,0 8.550,0 17.073,a 18.294,4 18.60';,8 

Detlacror del PIB' 
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2..CDE:C:::"r~lltes bi~ateralesnetas_hacia!':il~s de ingreso bajo' . __ ~---.!2~O _____ l~ __ _ 1989 1990 1991 1992 1993 
.. _---- .. --.~.--.... ... - ... ----.~ ... ----... -~.-

Como porcemaje del eNB de los donam::;es'--___________ -::-::-:-___ -;;-= ___ ----::-
109 Nueva Zelandia 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 
110 Irlanda 0,00 O.os 0,06 0,Q7 0,07 0,08 
113 AU5tralia 0,05 0,04 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 
lIS Reina Cnida 0,15 0, II 0,11 0,09 0,11 0,10 0,07 

0,01 0,20 0,13 0,11 0,09 0,09 0,09 
Canada 0,14 0,15 0,11 0,11 0,]2 0,12 0,09 
Paises Bajos 0,42 0,38 0,34 0,35 0,23 0,28 0,23 

0,26 0,17 0,12 0,15 0,10 0,12 O,ll 

125 Auscria 
126 AJtmaniab 0,13 
127 Sm':'cia 0,36 
128 Emdos Vnidos 

277 4 ~3 -2 I 
73 81 13 42 7 3 7 7 

86 Rep, lsldrmca de! -72 39 -94 2 
87 Ve:1ezuela 135 55 52 15 

[raq 864 -21 36 78 -3 -28 
Libia 376 129 174 37 15 40 27 

107 Ar.1bia Saudit«' 5,943 2,223 1.441 4556 1,873 962 811 
117 tKuwal{ 1.140 108 170 1.295 389 202 381 
122 

21 Nigeria 
Qatar 4,16 0,06 -0,03 0,01 0,01 0,02 

73 Argelia 0,20 0,02 0,01 0,Q1 0,01 0,01 
86 frtin, &p. hldmic« de! 
87 Venezuela 0,11 0,03 

''''q -0,04 0,11 0,00 
Lihia 0,62 0,05 

107 Arabia Sauditae 
117 tKuwait 
122 

0,19 

a. Patses miernbros de I. Organizacion de Cooperaci6n y Desarrollo Eron6micos de ingreso alto, b, Los datos se refieren. la Republica Federal de Alemani. ames de 1. unificaci6n. 
c. Veanse 1.lS notas tecnicas. d. Organizaci6n de Paises Exportadores de Petr6leo. e, Datos proporcionados por las autorid.des nacionales, £ Organizaci6n de Paise, Arabes 
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Cuadro 19. Asistencia oficial para el desarrollo (AOD): montos recibidos 
. ~--.- .-. ,-~, 

Desembolsos nems de AOD de todas las fnentes 

MiUones de dOlares 
Como c) 

Pet clpita ($) del PNB 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 J993 1993 

..... -----------~ .... --------.~--... 
16.909 t 18.904 t 20.344 t 23.274 t 23.404 t 29.897 t 31.394 t 9,2 p 2,) p 

879 979 921 1.143 1.080 1.250 949 33,9 40,0 
3 Eriopiaa 633 970 753 1.020 1.096 1.143 L087 21,0 
4 Sierra Leona 68 102 100 65 105 137 1.204 269,4 164,4 

7 Uganda 280 363 447 552 539 670 616 3'\,2 19,0 
8 Nepal 347 399 493 430 427 364 17,5 9.7 
9 Malawi 280 .366 412 481 504 570 503 47,8 25,5 

12 Bangladesh 
13 Madagascar 
14 Guinea-Bissau 132 94.6 

17 Niger 353 371 296 .'I'll .377 371 347 40,5 15,6 
18 Republica Dem. Pop. Lao 58 140 152 131 157 199 43.2 14,9 
19 Burkina Faso 281 298 272 336 415 440 457 46,8 16.2 

0 6 10 II 325 390 194 57,3 
141 220 244 334 841 658 323 78,5 17.9 
126 199 183 241 202 212 101 25,9 8,1 

27 1v1ongolia 3 3 6 13 70 123 113 48,6 10,3 
28 Republica Cenrroofricana 176 196 192 244 175 177 174 55,0 14,1 
29 Benin 138 162 263 271 255 269 167 52,4 12,5 

1.462 2.008 2.156 2,176 2.041 3.058 3.273 2,8 0,8 
Guinea 2U 262 346 296 J70 441 414 65,6 13,0 

37 Georgia 
38 Honduras 258 325 253 456 303 349 324 60.7 9.7 
39 Sri Lank2 502 598 547 674 815 483 551 30,8 5,3 
40 Cote d'lvoire 254 439 403 694 633 757 766 57,5 8,2 
41 Lesorho ]()3 !OS 129 136 120 133 128 65,7 16,8 

1,773 1.540 1.569 5446 5,021 3.602 2,,)04 40,8 5,9 
.367 451 184 166 179 115 102 2,3 

770 855 845 1.284 U)54 1.717 1.490 13.0 2,8 
152 90 93 219 134 113 129 52,9 5,2 

Moldoya 
Guatemala 241 235 262 203 199 198 212 21,1 1,9 

322 380 339 416 397 442 303 6,0 

62 Jordania 577 417 276 888 921 355 245 59,7 4.4 
Ecuador 228 172 161 163 238 244 240 21.9 1,7 

1.10 118 143 !O1 67 64 2 0.2 0,0 

Colombia 
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---- ~-- -,,--~"-~--

Dcsembolsos netos de AOD de rodas las Fuentes 

Milloncs de dolares 
Como 0/0 

Pcr capita ($) del PNB 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1993 1993 

73 340 13,4 0,7 
74 Namibia 184 143 154 105,6 6,2 

'5 Reptiblica E,lovacJ 
76 l.elonlJ 

''I Uc-ania 

80 Po!onia 
81 Fe< teraci6n de Rusia 

.,4 Bo.'swana 156 151 160 149 136 115 127 90,4 :\,3 
35 Tu"quia 376 168 141 1.219 1.622 326 461 7,7 0,3 

88 Belarus 
8Y Br:.sil 289 210 206 167 183 -235 238 1,5 0,0 
YO Su.lafrica 

:)3 M.dasi. 363 104 140 469 289 209 100 5,2 0,2 
:)4 Oil, 21 45 62 108 126 136 184 13,3 0,4 

18 39 51 121 38,5 
16 1 18 IS 54 1,071 538,8 

100 G, bOn 82 106 133 132 143 69 102 100,9 
lOl Es oveni-a -----_. 
102 Pu ;:'rto Rll'o 
103 Ar ~enrin;J 100 153 212 184 299 292 283 8,4 0,1 
104 GJ<:cia 35 35 30 37 39 47 44 4,2 0,1 
105 C( ·rea, R(V. de II 10 52 52 55 3 965 21,9 0,3 

1';) 

9511 t 10.574 t 11.924 t 13,473 t 13,973 t 16,784 t 16,441 t 35,7 P 11,5 P 
Asia oriental y eI Pacifico 4.722 t 4.722 t 5.749 t 6.736 t 7,095 t 8.068 t 7,700 t 6,1 P 0,8 P 
A"ia meridional 4,244 t 5,474 t 5307 t 6.236 t 6.119 t 6.055 t 7,485 t 4,3 P 1,5 p 
Europa}' Asia central 
Oriente Medio y Norte de Aliica 4.710 t 4.474 t 4.704 t 9,831 t 9,560 , 22,9 P 3,2 P 

110 Irlanda 
111 Espana 
112 thrael 1.251 1.241 u92 L372 1.749 2.066 1.266 242,5 1.8 

19 5,2 0,0 

11(, 

117 t Kuv.ctit 3 (, 4 .3 1,5 0,0 

23 22 95 -3 8 20 8,5 0,0 

121 Paises Bajus 
122 {, Emiraros Arabes Unidos 1 I 5 -12 -6 -6 -8 -9 -4,8 0,0 

Alistria 
Alemania 

127 Suecia 

UO D;naman:a 

131 Japon 
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Cuadro 20. Deuda externa total 

Deudaa Urilizad6n del 
largo "law crcdi,o del FMI 

(mitlon .. de $) (millone. de $) 

1980 1993 1980 1993 

2 Tanzania 6.746 
3 Etiopiaa 4.530 
4 Sierra Leona 

7 Uganda 549 2.617 89 334 
8 I'epal 156 1.938 42 49 
9 Malawi 625 1.724 80 86 

12 Bangladesh 3.417 13.048 424 682 
13 Madagascar 892 3.920 87 92 
14 Guinea-Bissau 128 634 1 

17 Niger 687 1.535 16 52 
18 Repl,blica Oem. Pop. Lao 333 1948 16 36 
[9 Burkina Faso 281 1093 15 21 

174 30 
23 I'icaragua 1671 8.773 49 23 
24 Togo 899 1.128 33 69 
25 Gambia 97 349 16 33 
26 Zambia 2.227 447 777 
27 Mongolia 
28 Republica Cenrroafricana 24 
29 Benin 

32 l'yikistan 41 0 
33 China 4.504 70.254 0 0 
34 Guinea 1.004 2,675 35 60 
35 717 1.960 62 63 

36 696 3.287 0 282 
37 568 0 
38 1.167 3.568 33 118 

1.231 6.026 391 516 

36 0 
18.169 68.865 0 0 

1.114 3.060 140 244 
2.274 3.784 126 221 

52 
53 8.817 29.025 1044 
54 1.257 4.097 22 5 
55 736 0 

~1arruecos 8.475 20.660 457 285 
Moldova 202 87 
Guatemala 831 2.484 0 0 

624 2.860 31 44 

Jordania 1.490 6.825 0 81 
Ecuador 4.422 10.176 0 71 

1.473 3.813 49 186 

67 Colombia 4.604 13.940 0 0 
68 Jamaica 1.496 3.632 309 335 
69 Peru 6.828 16.363 474 883 

Deud •• Deuaa cxterna 
corto plaw total 

(millone, de $) (millone, de $) 

1980 1993 1980 1993 

2.972 
824 

64 105 702 3.056 
7 23 205 2.009 

116 12 821 1.821 

212 149 4.053 13.879 
244 582 1.223 4.594 

5 53 134 692 

159 118 863 1.704 
1 1 350 1.986 

35 31 330 1.144 

552 755 
472 1.648 2.192 10.445 
120 95 1.052 1.292 
23 4 137 386 

586 1.332 3.261 6.788 
15 391 
78 195 904 

1.487 

0 42 
0 13.546 4.504 8.3.800 

78 128 1.117 2.864 
65 180 843 2.203 

90 600 786 4.168 
0 568 

272 179 1.472 3.865 
220 241 1.841 6.78.3 

0 36 
2.775 20.674 20.944 89.539 

219 464 1.473 3.768 
303 208 2.702 4.213 

866 
308 

17.417 35.269 
1.526 5.071 

739 
778 9.710 21.4.30 

289 
335 471 1.166 2.954 

64 264 719 3.168 

486 66 1.975 6.972 
1.575 3.863 5.997 14.110 

480 634 2.002 4.63.3 

2.337 3.233 6.941 17.173 
98 311 1.904 4,279 

2.084 3.082 9.386 20.328 

Total de atrasos 
en 1 .. deuda a largo 
plaw pendieme y 

desembolsada 
(millone. de $) 

1980 1993 

42 
1 

103 283 
0 13 
4 8 

0 15 
20 1.534 
6 152 

2 223 
6 0 
0 52 

49 
44 4.335 
49 85 

0 6 
39 

0 
0 0 

129 412 
54 379 

0 2 
0 

3 173 
0 0 

0 
0 1 
0 375 

24 54 

311 
0 

1 0 
14 1.907 

.3 
6 434 

6 
0 335 
0 0 

30 301 
I 5.199 

20 929 

0 207 
27 474 

0 6.246 

Rdacion v.!lor 
actual~vaI(Jr 

nomina 
de I. deud. 

1993 

58 
49 
45 

54 
76 
66 

67 
31 
52 

93 
91 
62 
49 
81 
72 
55 

68 
91 
65 
71 
84 
95 
81 
64 

89 
96 
91 

96 
86 
89 

Nota: Respecto de la comparabilidad y ]a coberrura de los datos, "'canst las noms t6cnicas. Las cifras que aparecen en bastardilla correspond en a afios disrinLOs de los indicados. 
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----
Total de atrasos 

en la dcuda a largo 
Relaci6n valor Deuda a UdHzad6n del Deuda a Deuda extema plazo pendieme y 

actual-valor largo plazo c""dito del FMI corto plaza total desembolsada 
nominal (millone. de $) (millone, de $) (millon •• de $) (millon .. de $) (millon,,", de $) 

de I. deuda 
1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993 1993 

Rep:ibl;ca F~Jovaca 2.059 557 715 3.330 0 94 
Leronia 119 107 5 231 2 89 

79 L:cr;,nia 3.462 0 122 3584 29 96 
80 Polonia 6.594 41.966 0 684 2.300 2.656 8.894 45.306 334 2.094 93 
81 Fedtraci6n de Ru:;ia 72.769 2.469 7.851 83.089 7.729 98 

0 18533 19.131 67.862 

88 Bd3rUs 864 96 0 961 0 75 
89 Bruil 57.466 105.283 0 304 13.546 27.162 71.012 132.749 469 15.370 98 
90 Sud,ifrica 

MaJlSia 0 6.611 0 97 
Chic 0 95 

98 l]rc guay 1.338 4.992 0 38 322 2.229 1.660 7.259 0 0 97 
99 Onan 436 2.319 0 0 163 342 599 2.661 0 0 95 

100 Gal6n 1.272 2.889 15 45 228 883 1.514 3.818 0 1.l05 96 

103 l\rg':nrina 16.774 61.534 0 3.520 10.383 9.419 27.157 74.473 0 2.872 97 
IN Gr~ja 

le5 COl ea, Rep. de 18.236 35.003 683 0 10.561 12.200 29.480 47.203 0 0 97 

Africa 
Asia oriental y eI Padliro 
Asia meridional 
Europa y Asia central 
Oriente Medio y Norte de Africa 

110 Irlanda 
III Espana 
112 ., Israel 

117 t Kuwait 

PaLes Bajo, 
122 t Emir.ros Arabes Unidos 

125 Aum;. 
126 Ale mania 
127 Sutd. 
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Cuadro 21. Flujos de capital ext~r~~_1~~~!_ico JTprivado 
--------.~~-----,-,~.,-. 

Desembolsos (milloncs de $) Recmbolsos del principal {millones de $) Pagos de inrereses {millones de $} 

PriStaffiOS a largo Pn'istamos Prestamos a largo Prestamos a largo Prestamos 
plaza publico, y privados sin plaza public", y Pft!s[amos privados plaza publico> y privados 

con garatldtl publica garan,,,, con garantia publica sin garantia con garantia publica sin garantia 

1980 1993 1980 1993 1980 199.' 1980 1993 1980 1993 1980 19"3 

2 Tanzania 403 234 31 0 53 78 16 0 59 66 7 0 
3 Ettopia3 110 379 0 0 17 35 0 0 17 28 0 0 
4 Sierra Leona 86 64 0 0 32 3 0 0 8 2 0 0 

93 342 0 0 32 238 0 0 4 49 0 0 
50 187 0 0 2 39 0 0 2 27 0 0 

153 190 0 0 33 40 0 0 35 27 0 0 

12 Bangladesh 657 618 0 0 63 274 0 0 47 153 0 0 
13 Madagascar 350 120 0 0 30 28 0 0 26 23 0 0 
14 Guinea-Bissau 69 19 0 0 3 1 0 0 I 2 0 0 

17 Niger 167 107 113 0 23 35 35 24 16 15 49 7 
18 Republica Oem. Pop. Lao 55 78 0 0 1 24 0 0 1 5 0 0 
19 Burkina Faso 65 145 0 0 11 17 0 0 6 16 0 0 

63 0 0 0 0 0 
Nicaragua 276 104 0 0 45 53 0 0 42 58 0 0 

24 Togo 100 16 0 0 19 6 0 0 19 8 0 0 

27 Mongolia 56 0 8 0 6 0 
28 Republica Cemrmfricana 25 54 0 0 I 2 0 0 0 4 0 0 
29 Benin 62 78 a 0 6 18 0 0 3 14 0 0 

.32 Tayikisran 14 0 0 0 0 0 
33 China 2.539 19.250 0 230 613 6.683 0 0 318 2.614 0 0 
34 Guinea 121 291 0 0 75 41 0 0 23 37 0 0 
35 Mauritania 126 178 0 0 17 73 0 0 13 42 0 0 
36 Zimbabwe 132 623 0 50 40 335 0 80 10 148 () 22 
37 Georgia 141 0 5 0 8 0 
38 Honduras 264 402 81 16 39 189 48 18 58 140 25 ) 

39 Sri Lanka 269 417 2 0 51 235 0 4 33 137 0 1 

42 Armenia 130 0 0 I 'J 
43 Egipro, Rep. J\rabe de 2.803 1.437 126 40 368 931 46 140 378 1.126 23 3\ 
44 l>fyanmar 268 79 0 0 66 25 0 0 45 90 0 I) 

45 f!?men, i?£p, del 566 136 0 0 25 78 0 0 10 21 0 I) 

Paises de ingreso mediano 
De ingreso mediano bajo 

46 Axerbaiyin a 0 I) 

47 Indonesia 2.551 695 693 3.440 824 358 87') 
Senegal 0 2 0 
Boliyia 

1.382 472 668 221 320 375 1.661 104 
522 0 0 34 0 37 20 0 

95 0 1 0 0 
58 Guaremala 138 84 32 62 15 138 62 20 30 86 30 
59 Papua Nueva Guinea 120 103 15 116 32 185 40 497 30 81 22 5' 
60 Bul~ria 364 3 0 0 25 42 0 0 20 197 0 '.I 
61 RUffi."Ulla 2.79; 932 0 824 0 20 332 75 0 L! 
62 Jordania 369 189 0 102 0 0 79 208 0 I 

63 Ecuador 968 497 315 272 263 25 288 299 78 
64 415 67 62 74 16 92 114 29 

4 

Colombia 250 193 279 871 31 6,;; 
91 6 114 169 
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Republica Eslovaca 
76 Letonia 

79 UcrJnia 
80 Poillnia 
81 Fed ;>racion de Rusia 

84 Bouwana 
85 Tur'1uia 

Bel.trlis 
Bra'iil 
$u<iafrica 

93 Jl..la asia 
94 Chde 
95 HUllgria 
% MelCico 
'17 Trilidad y Tabago 
"8 Urllguay 
"9 Oncin 

100 GalJon 

103 Aq,cmina 
11)4 Gr(da 
IIl5 Co ·ea, Rep. de 

Africa aI sur 
Asia oriental y el Pacffico 
Asia meridional 
Europa y Asia centtal 
Orien,e Media y None de Africa 
America latina y eI Carihe 
Gravemente endeudados 

Desembolso. (millone, de $) 

Prestamos a largo PrestanlOS 
plazo pubGcos y privados sin 

con g'olfatltia publica garand. 

1980 1993 1980 1993 

0 

701 0 
101 0 

611 34 
5.058 497 0 185 

4.936 0 

28 104 0 0 
2.400 6.920 75 3.239 

330 0 
8.335 3.265 3.192 8.930 

1.015 2.465 441 110 
857 293 2.694 1.889 

1.552 5.036 0 821 
9.131 7.874 2.450 7.910 

363 277 0 0 
293 530 63 27 

98 371 0 0 
171 92 0 0 

2.839 8.018 1.869 3.355 

3.429 4.354 551 3.898 

Paises de iJ.~a1=t::o __________ _ 

109 Nueva Zelandia 
110 IrI'mda 
111 Espana 
112 nSf"el 

116 Finlandia 
117 t Kuwait 

121 Paises Bajos 
122 t Emiratos Arabes Unido, 

125 Austria 
126 A.kmania 

127 Su~cia 

130 Dinamarca 

Reembolso, del principal (millone. de $) Pogo. de inrerese. (millones de $) 

Prestamos a largo Prestamos a largo Prestamos 
pIazo publico. y Preswnos privados plaw publioos y privados 

ron garantia pubGca sin garanna con garanda publica sin garantfa 

1980 1993 1980 199.3 1980 1993 1980 1993 

424 0 127 0 
4 0 4 0 

108 33 53 2 
2.054 492 0 46 704 823 0 37 

1.558 0 642 0 

6 0 0 8 33 0 0 
566 29 662 487 2.959 20 179 

2 0 11 0 
3.861 3.006 2.970 3.206 4.200 1.973 2.132 1.047 

10 1 
127 2.500 218 250 831 88 173 
891 881 571 592 483 693 435 280 
824 2.584 0 285 636 1.311 0 32 

4.010 5.653 750 7.075 3.880 4.708 700 827 

176 319 0 36 50 100 0 9 
93 310 37 0 105 311 17 25 

179 425 0 0 44 158 0 0 
279 29 0 0 119 32 0 0 

1.146 3.150 707 50 841 3.371 496 217 

1.490 4.620 64 1.650 1.293 1.594 343 521 
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Cuadro 22. Flujos netos de recursos y transferencias netas: 
montos ag~!:g~~_<?~ 

.~-,--.~-~------

F1ujos 
Total de flujos de invers10nes Flujos netos Transferencias 
netos de deuda Oonadones de caItera en de recursos: netas: montos 
• largo plaza oficiales capital acdonario montos agregados agregados 

de de (millone, de $) de (millones de $, 

1980 1993 1980 199,\ 
-- -------_ .. 

2 Tanzania 156 485 749 20 
Etiopia3. 343 125 6 

4 Sierra Leona 

61 104 62 300 0 3 () 0 123 407 119 345 
48 149 79 150 0 6 0 0 117 305 125 27l 

120 150 49 217 10 0 0 0 178 366 135 33') 

12 Bangladesh 
13 Madagascar 
14 Guinea-Biss.m 

17 Niger 
18 Repliblica Oem. Pop. L10 

19 Bu rkina Faso 55 328 

63 229 0 0 292 29:: 
Nkaragua 231 52 48 200 a 39 0 0 279 290 217 22.1 

82 9 15 75 42 0 0 0 139 84 119 6d 

28 24 56 93 
29 

32 Tavikistdn 14 9 0 0 22 2:: 
33 C';ina 1.927 360 0 2S.800 0 2.278 1.934 41.235 1.616 38.27: 
34 Guinea 47 250 25 180 34 25 0 0 106 455 43 39~ 

37 Georgia 
38 Honduras 258 123 
.,9 Sri Lanka 

42 0 154 15: 
43 91~ 

1.613 812 109 280 180 2.004 0 1.8.% 1.902 4.932 -2514 ,,1.40:· 
Senegal 171 98 78 340 15 0 0 0 263 438 161 371' 

49 Bolivia 312 -21 48 195 47 150 0 0 407 324 214 17h 

1.313 

94 22 14 0 130 13(1 
Guatemala 93 -13 14 82 III 1'19 0 0 217 218 114 81 

64 -46.3 2:'9 290 76 450 0 0 418 277 163 L' 
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99 
1(0 

IU Arg:nrina 
1(·4 Grtda 
1(,5 Coea, Rep. de 

Asia oriental y el Pacifico 
Asia merMional 
Europa y Asia central 
Oriente -"[edio y Norte de Africa 

Irlailda 
III ESf'afia 
112 t Isra,1 

116 
il7 t Kuwait 

125 Amtria 
126 Alemania 
127 Suecia 
128 Esudos UniJos 

129 Noruega 
l.l0 Dinamarca 

-109 

2.855 8.173 

2.426 1.982 

~)B 0 -156 
4 32 0 ~465 

2 45 678 6.305 0 3.604 3.535 IB.127 1.593 13.592 

7 6 516 0 6,029 2.440 8.534 740 6.166 
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Cuadro 23. Relaciones de deuda externa total 

Palses ingreso bajo 
ExcIuidos China. India 
I 
2 
3 

12 
13 
14 

17 
18 
19 

26 
27 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

Bangladesh 
Madagascar 
Guinea~Bissau 

Niger 
Republica Dem, Pop, Lao 
Burkina Paso 

Nicaragua 
Togo 
Gambia 
Zambia 
Mongolia 
RepUblica Cenrroaij-icana 
Benin 
Ghana 
Pakistan 
Tayilcisrin 
Chiua 

Core d'lvoire 
Lesotho 
Armenia 
Egipco, Rep. Arabe de 
Afyanmar 
Yemen, Ree, del 

Palses de ingreso mediano 
De ingreso mediano ba: 0 

46 Azerbaiyan 
47 Indonesia 
43 Senegal 
49 Bolivia 

Valor neto actual del total de deuda 
extcrna como porcentaje de 

PNB 

1990 1993 1990 1993 

183,9 P 170,9 P 30,0 P 37,1 P 
269,1 P 270,4 P 63,9 P 75,6 P 
975,9 1,146,7 288,4 339,4 
759.9 726,5 175,0 248,7 
285,0 
450,1 

9,5 1435 
2.429,5 2397,4 741,6 695,4 

126,4 251,5 46.7 66,2 
104,3 91,9 59,6 53,2 
430,7 518,5 195,0 160,8 

4,1 71,6 1,0 26,6 
167,8 259,9 28,9 41,4 
118,2 146,9 32,7 40,0 
217,6 234.4 35,2 47,6 
173,1 205,1 34,3 39,1 

1,0 
18,0 
60,9 

113,1 
272,4 272.2 104,7 101,2 
121.2 104,1 42,3 41,9 
390,4 533,3 166,1 224,0 

32,8 42,9 17,6 21,9 
62,3 5,6 

235,5 170,8 93,8 70,5 
455,1 11,5 
186,9 295,0 71,6 

128,7 p 
151.2£ 

Total del servkio 
de la deuda como Pagos de intereses 

de como poccentaje de 
las exporraciones;\ 

1980 1993 1980 1993 

10,4 p 16,4 P 5,2 p 7,1 p 
12,4 P IB,2p 6,6 p 7,9 P 

20,6 12,0 
2Q,G 9,5 
9,0 4,4 

5,4 

0,2 0,2 
22,3 29,1 13,4 15,9 

9,0 8,5 5,8 4,0 
6,3 13,5 5,7 3,2 

25,3 32,8 8,7 14,8 
4,4 2,3 

4,9 1,6 3,1 
6,3 4,5 2,8 

13,1 22,8 4,4 9,0 
17,9 24,7 7,6 10,6 

21,4 31,5 12,4 
12,0 10,1 5.7 
38,7 29,2 18,8 

I,) 5,1 0,6 1,9 
0,9 0,7 

14,7 14,9 9,1 8,3 
25,4 9,4 

7,5 2,6 
18,8 P 7,1 P 
IB,3£ 6,7£ 

Deuda en oondiciones Deuda multilateral 
como porcetttaje 

del total de 
deuda exfCrna 

1980 1993 1980 19')3 

45,2 P 41,9 P 16,5 P 23,4 P 
40,8 p 47,6 P 14,5 P 2'~ 

60,2 14,8 
65,4 18,1 316 
78,7 38.4 
37,7 ",9 

10,7 3,7 
32,9 19,2 ILl 
65,4 11,3 483 

49,9 83,0 29,9 703 
25,4 42,0 12,2 25,9 

50,3 18.3 
30,1 77,2 59,6 
39,2 80,0 45,9 
58,3 61,1 19,9 52,0 
73,0 51,4 15.4 38,0 

56,6 0.0 
16,1 
78,1 

23,4 31,2 
56,2 11,7 
6,0 7,0 

61,6 56,1 71.0 
44,0 

46,1 12,6 8,5 
72.7 18,6 24.7 
72,0 14,9 18.7 

12,0 P 
13.1..£.. 
00 

19.9 
44.0 

Nota: Respecto de fa comp.rabilidad y 1. wbertur. de 10, datos, vean'e las noras ,,'enicas. Las eift", que aparecen en bastard ilIa corresponden a afios distinros de los indicados, 
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Tl 
74 
75 
76 

88 
89 
90 

93 
9,j 

9') 
100 

lO,j 

10', 

1011 

Argelia 
Namjbia 
Rept"lblica E<,lovaca 
Letonia 

Belarus 
BrasIl 
Sudafric41 

M.bia 
Chi!.: 

Tun mer/isM!1 

Paises de ingreso bajo y mediano 
Ali:ica aI sur del Sahara 
Asia oriental y eI Pacifico 
Asia meridio~.l 
Europa y Asia central 
Oriente Medio y Norte de Ali:ica 
America latina'r el Caribe 

Gravemente endeudados 

Paises de ingresQ alto 

10') );ue;a Zeelandia 
110 Irlanda 
III Espana 
112 t 15'"<>; 

] 1? tKuwair 

121 Pals,s Bajos 
122 t Em;' .. ros Arabes l:nidos 

12') Austria 
126 Alemani. 
}17 Sm:'t'ia 
12R 
12') 

130 Din,lmarca 

131 lapOn 

Valor neto actual del total de deuda 
eXlerna COIIlO de 

PNB 

1990 1993 1990 1993 

184,7 206,2 44,4 51,3 

41,6 0,0 28,S 
4.3 

3,1 
245,7 81,9 49,7 

35,1 2,6 
304,') 296,0 23,7 26.3 

43,6 43.5 33,3 
131,9 148,8 74,7 77,7 

369,7 417,3 45,6 28,6 

41,2 46,2 12,7 13,9 

136,2 p 32,1 P 
162,2 P 151,4 P 50,0 P 47,4 p 
84,0 p 91,0 p 23,1 P 28,5 p 

185,0 p 206,2 P 20,3 P 31,1 P 
128,1 p 26,5 P 

78,0 P 97,1 P 26,7p 57,7 p 
221,5 £ 227,6 £ 38,8 £ 34,0 £ 
27o,s £ 283,3 £ 39,0 £ 35,6 £ 

T otaJ del servicio 
de Ia deuda como 

1980 

27,4 

63,1 

6.3 
43,1 

17,7 

37.3 

19,7 

11,6 P 
13.4 P 
11,9 P 

16,5 P 
36,9 £ 
31,0 I' 

de 

1993 

76,') 

8,1 

0,7 
24.4 

10,4 
6,0 

46,0 

9,2 

18,3 P 
I7,1 P 
14,4 P 
24,4 P 
12,4 P 
23,1 P 
28,1 £ 
23,41' 

3. Los daros, 'ie refier:n a .L~'j exporraciones de bienes X servici~~. a Eriuea. 

l>agos de inrereses 
como porcentaje de 
las cxportaciones<1 

1980 

10,4 

33,7 

4,0 
19,0 

20,8 

12,7 

6,1 P 
7,6 P 
5,1 P 

7,4 p 
19,5 £ 
15,6 £ 

1993 

15,0 

2,5 

0,6 
9,2 

25,} 

2,9 

7,1 P 
7,1 P 
4,8 P 

12,1 P 
5,2 P 
7,9 P 

11,31' 
10,6 £ 

Deuda en condiciones Dcuda multilateral 

1980 

6,5 

2,5 

10,1 

1,8 

9,7 

27,0 P 
16,6 P 
74,4 P 

30,9 p 
4,41' 
9,1~ 

1993 

4,8 

0,6 
34,3 

48,9 
1.9 

0,7 

10,0 

20,1 P 
36,4 P 
25,0 P 
54,3 p 
6,9 p 

30,9 P 
5,7 I' 

12,71' 

como porcen taje 
del total de 

deuda olema 

1980 

15 

4,4 

11 ,3 
2,9 

2,7 

4,0 

8,0 

13,0 p 
8,6 P 

25,1 P 

8,3 P 
5,8 £ 
5,31' 

1993 

11,I 

10,9 
28,9 

11,2 
7,1 

9,6 

6,8 

15,3 P 
24,5 P 
\3,1 P 
35,4 p 

8,2 P 
12,1 P 
13,2 £ 
9,81' 
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Cuadro 24. Condiciones de los ' . emprestltos publicos externos 
Prestamos public .. s con 

Pedodo de tasas variables Je 
Compromisos Tasa media de interes Plazo de vencimicnto grada medio 

de $) (%) medio (anos) (atios) 

1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993 

Paises de ingreso bajo 29.273 t 40.705 t 6,2 p 4,5 p 23 P 20 p 6p 6p 16.5 P 17,1 p 
Exduidos China e India 20.289 t 13.058 t 5,61: 2,6 E' 22p 28 E' 6E' 7E' 17.0e H,le 
1 Mozambique 479 174 5,2 0.8 14 40 4 10 0,0 11,6 
2 Tanzania 718 446 4,1 1,3 24 38 8 9 3,6 ·\9 
3 Eriopiaa 194 935 3,6 2,0 19 41 4 9 1,5 1.8 
4 Sierra Leona 70 137 5,2 0,7 26 .19 7 10 0,0 .1,6 

7 Uganda 
8 Nepal 0,8 40 
9 Malawi 6,0 38 

12 Bangladesh 1.034 1,7 
13 Madagascar 
14 Guinea-Bissau 

17 Nfger 
18 Republica Dem. Pop. Lao 
19 Burkina Faro 

100 1,1 35 9 51,3 
Nicaragua 434 255 4,0 5,4 25 25 7 6 47,6 r,l 
Togo 97 0 4,0 0,0 24 0 7 0 12,0 '.3 

27 Mongolia 10 ;-\,9 
28 Republica Centroafricana 0,6 4 IJ.O 
29 Benin 

32 Tavikiscin 38 
33 China 
34 Guinea 

37 Georgia 5,0 4 3 S",9 
38 Honduras 3,1 
39 Sri Lanka 

2.558 5,0 3,5 28 9 4,5 1~,O 

605 35 2.3 29 7 ),0 0,0 

P 

8,1 

2.143 2,928 9,9 17 17 5 49,9 
966 593 7,6 11 8 3 2 6,6 2~),O 

57 Moldova 182 5,1 13 4 8,<,1 
58 Guatemala 247 71 7,9 7,0 15 15 4 4 35,6 lli,9 
59 Papua Nueva Guinea 184 13 11,2 5,6 18 24 5 6 43,5 51',1 
60 BuI!I'!;ria 738 178 13,6 6,3 12 17 6 4 96,8 7:",4 
61 Rumania 1.886 673 14,1 5,7 8 12 4 4 59,2 6'1,0 
62 Jordania 768 218 7,3 6,4 16 18 4 5 13,4 2H,0 
63 Ecuador L148 312 10,7 5,7 14 14 4 4 62,5 6(1,9 
64 Republica Dominicana 519 86 8,9 4,1 12 25 4 6 47,2 4(,,8 
65 El Salvador 225 522 4,2 6,0 28 21 8 4 27.4 1:".7 
66 159 5,1 13 6 
67 1.566 1.625 6,1 15 12 4 4 

292 6,8 14 18 4 
714 5,7 
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-----------------------------------------------------------------------------------

73 Argelia 
Namibia 

75 Republica E.,lovaca 
76 Leconia 

79 Ucr,lnia 
80 Polnnia 
81 F"tbacion de Ru.m 

84 Bot,owana 
85 Turqufa 

93 
94 

98 Uruguay 
99 Orr' an 

ICO Gal ,on 

Y 

RiO) 

103 Arg ,mina 
104 Grcia 
105 Col ea, Rep. de 

Tut ~meniJtdn 

Paises de ingreso bajo y mediano 
Africa at sur del Sahara 
Asia oriental y eI Pacifico 
Asia meridional 
Fm-opa y Asia central 
Oriente Media y Norte de Africa 
Am~rica [atma y eI Caribe 
Gravemente endeudados 

Palses de ingreso alto 
109 Nu,,,,, Zelandia 
110 Irlanda 
111 Esp.lna 
112 tIsrad 

Finlandia 
tKu\,,'ait 

PaIses BaJDs 
122 t Emiratos Arabes Unidos 

125 Austria 
126 Alemania 
127 Suecia 

Dinamarca 
Jap"n 
Sui:·. 

Todo eI m,mdo 

Compromisos 
de $) 

1980 1993 

3.538 5.813 

1.715 

69 
2.925 

9.638 

1.423 
835 

1.225 

347 

196 

},023 

4,928 

13.255 t 
20.932 t 
S.ISI t 

11.594 t 
32.776 t 

24.316 t 

789 
119 

720 
1.182 
2.800 

41 
7.580 

361 
3.126 

382 
275 
394 

7,199 

4.432 

10 

133.657 t 
6.S37 t 

44.317 t 
10.514 t 
31.166 t 
11.793 t 

29.030 t 
17.319 t 

T asa media de interes 
(0/0) 

1980 1993 

8,1 5,7 

9,3 

6,0 
8,3 

125 

10,1 
7,9 

11,2 

13,8 

11,3 

7,1 P 
9,3 P 
4,7 P 

6,4p 
1l,6p 

10,8p 

6,0 
3,6 

6,6 
7,3 
9,5 

2,7 
6,0 

6,8 
4,7 

5,1 
5,5 
7,8 

8,5 

5,7 

3,0 

5,8 P 
2,9p 
5,3 p 
4,3 P 
6,8p 
5,8 p 
6,7 p 

6,9p 

~ lncluye a '~ritrea, ~~omprende solamente la deuda en monedas converribles. 

Plaza de vencimiento 
medio (anos) 

1980 1993 

12 9 

13 

II 

18 
16 

10 

14 
9 

II 

9 

15 

17 P 
16p 
33 P 

18p 
IIp 
12 P 

9 
7 

8 
16 
14 

26 
10 

13 
5 

12 
12 
20 

11 

10 

37 

15 P 
29p 
16 p 

25 P 
12p 
14p 
IIp 
12 P 

Periodo de 
gracia medio 

(anos) 

1980 1993 

4 4 

8 

4 

4 
5 

4 

6 
3 
3 

4 

4 

5p 
5p 
Sp 

5p 
4p 
4p 

4 
7 

3 
4 
2 

8 
6 

5 
3 

3 
4 
6 

6 

5 

9 

Sp 
Sp 
5p 

10 P 
5p 
5p 
Sp 

5p 

prestamo. publicos con 
rasas variables de 

interes, 
dela 

1980 

25,0 

37,8 

0,0 
26,5 

72,2 

35,4 
0,0 

39,} 

74,0 

36,4 

26,2p 
39,Sp 

3,2 p 

18,2 P 
68,0 P 
58,4 P 

51,0 

42,1 
89,5 

98,5 
69,0 
65,9 

15,8 
36,1 

52,1 
74,2 

44,0 
80,2 
42,5 

44,2 
50,0 
14,7 

41,8 

43,2 

0,0 

4O,3p 
16,5 P 
35.5p 
16,5 P 
55,2 p 
28,3 P 
54,6 p 

54,6 P 
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Cuadro 25. Poblaci6n y poblaci6n activa 
Poblacion 

Total {millonesl Crecimiemo medio anual (%) 

1993 2000 2025 1970-80 1980-93 1993-2000 

Habirantes de 
entre 15 y 64 
anos de edad Total 

(millones) (millones) 

Poblaci6n activa 

Crecimiento medio anual (% 

1993 1993 1970-80 1980-93 1993-.!000 

Paises de ingreso bajo 3.092 t 3.518 t 4.987 t 2,1 P 2,0 P 1,8 P 1.738 t 1.434 t 2,3 P 2,1 P 1,6 P 
__ Ex~cl_w_·d~o~s_C_h_i~na~e_In_d_ia ________ I_.O_1~5~t ____ 1._274~1_t ___ 2_.1~2~3_t ______ ~2~,5~pL-____ 27,~5~p ____ ~2~,9~p _______ 4~5~9~t ____ ~3_8~5~t ____ ~2~,5~pL-____ 2~,~4~p _______ 2~,6p 

1 Mozambique 15 19 35 2,5 1,7 3,3 8 9 3,8 2,0 2.') 
2 Tanzania 28 34 63 3, I 3,2 2,8 14 14 2,8 2,8 3.') 
3 Etiopia 52 64 127 2,3 2,7 3,0 24 23 2,0 1,9 2.2 
4 Sierra Leona 4 2,0 2,5 2 2 1,0 1,2 
5 Viet Nam 71 83 118 2,3 2,2 2,1 39 36 2,1 2,8 
6 Burundi 6 7 13 1,6 2,9 2,8 3 U 2,2 
7 Uganda 18 2,9 2,4 9 9 2,6 2,8 
8 Nepal 21 25 41 2,6 2,6 2,5 11 8 1,8 2,3 
9 Malawi 11 3,1 5 4 2,2 

10 Chad 6 7 13 2,0 2,3 2,8 3 2 1,7 
11 Rwanda 8 9 16 3,3 2,9 2,6 4 4 3,1 
12 Bangladesh 115 2,8 2,1 60 37 2,0 
13 Madagascar 14 17 34 2,8 3,3 3,1 7 5 2,2 
14 Guinea-Bissau 1 1 2 4,1 2,0 2,1 1 a 3,8 
15 Kenya 25 30 46 3,6 3,3 2,5 11 11 3,6 
16 Mali 10 13 25 2,2 3,0 3,1 5 3 1,7 
17 Niger 9 11 22 2,9 3,3 3,3 4 4 1,9 
18 Republica Oem. Pop. lao 5 6 10 1,7 2,8 2,8 2 2 1,3 
19 Burkina Faso 10 12 22 2,3 2,6 2,6 5 4 1,7 
20 India 898 1.022 1.392 2,2 2,0 1,8 506 341 1,7 
21 Nigeria 105 129 238 2,7 2,9 2,9 50 46 3,1 
22 Alhania 3 4 5 2,2 1,8 1,0 2 2 3,0 
23 Nicaragua 4 5 9 3,1 3,0 3,3 2 1 2,9 
24 Togo 4 5 9 2,6 3,0 3,1 2 2 2,0 
25 Gambia 1 2 3,2 3,7 3,1 1 0 1,9 
26 Zambia 9 11 19 3,1 3,4 2,6 4 3 2,7 
27 Mongolia 2 3 4 2,8 2,6 2,0 1 1 2,8 
28 Republica Cenrroafricana 3 4 6 2,2 2,4 2,4 2 1 1,2 
29 Benin 5 6 12 2,5 3,0 3,0 3 2 2,0 
30 Ghana 16 20 38 2,2 3,3 2,9 8 6 2,4 
31 Pakistan 123 2,6 2,8 65 37 2,7 
32 Tayikistin 6 7 12 3,0 2,9 2,7 3 
33 China 1.178 1.255 1.471 1,8 1,4 0,9 773 
34 Guinea 6 8 15 1,3 2,7 3,0 3 
35 Mauritania 2 3 4 2,4 2,6 2,5 1 
36 Zimbabwe 1 1 13 20 3,0 3,2 2,2 6 
37 Georgia 5 6 6 0,7 0,6 0,2 4 
38 Honduras 5 6 11 3,2 3,1 2,8 3 
39 Sri lanka 18 20 25 1,7 1,5 1,2 11 
40 Core d'Ivoire 13 17 37 4,0 3,7 3,3 6 
41 lesorho 2 2 4 2,3 2,9 2,6 1 
42 Armenia 4 4 5 2,0 1,5 0,3 2 
43 Egipro, Rep. Arabe de 56 2,2 2,0 32 
44 Myanmar 45 52 76 2,2 2,1 2,1 24 
45 'Ii!men, Rep. del 13 2,6 3,6 6 
Paises de ingreso mediano 1.597 t 1.761 t 2.322 t 1,9 P 1,7 P 1,4 P 882 r 

De ingreso mediano bajo 1.097 t 1.202 t 1.574 t 1,8 P 1,7 P 1,3 P 586 t 
46 Azcrbaiyan 7 8 10 1,7 1,4 1,1 1 
47 Indonesia 187 2,3 1,7 1 11 
48 Senegal 8 9 17 2,9 2,7 2,6 4 
49 Bolivia 7 8 13 2,4 2,1 2,4 4 
50 Camcrun 13 15 29 2,7 2,8 2,8 7 
51 Macedonia, ex Rep. 

Yugoslava de 
52 Republica Kirguisia 
53 Filipinas 
54 Congo 
55 Uzbekisran 
56 Marruecos 
57 Moldova 
58 Guaremala 
59 Papua Nueva Guinea 
60 Bulgaria 
61 Rumania 
62 Jordania 
63 Ecuador 
64 Republica Dominicana 
65 El Salvador 
66 Licuania 
67 Colombia 
68 Jamaica 
69 Peru 
70 Paraguay 
71 Kazajsran 
72 Tuncz 

2 
5 

65 
2 

22 
26 

4 
10 
4 
9 

23 
4 

11 
8 
6 
4 

36 
2 

23 
5 

17 
9 

2 
5 

75 
3 

25 
30 

5 
12 
5 
9 

23 
5 

13 
8 
6 
4 

3 
26 

6 
18 
10 

3 
7 

105 
6 

38 
41 

5 
22 

8 
8 

22 
9 

18 
11 
10 
4 

3 
37 

9 
22 
13 

1,4 
2,0 
2,5 
2,8 
2,9 
2,4 
I,l 
2,8 
2,4 
0,4 
0,9 
3,7 
2,9 
2,5 
2,3 
0,9 
2,2 
1,3 
2,7 
2,9 
1,3 
2,2 

1,1 
1,8 
2,3 
2,9 
2,4 
2,2 
0,7 
2,9 
2,2 
0,0 
0,2 
4,9 
2,5 
2,2 
1,5 
0,6 
2,3 
0,9 
2,1 
3,1 
1,0 
2,3 

1,1 
1,6 
2,0 
2,8 
2,1 
1,9 
0,3 
2,8 
2,2 

-0,5 
-0,1 

3,3 
2,0 
1,7 
2,2 

-0,1 

0,8 
1,9 
2,5 
0,6 
1,6 

1 
3 

35 
1 

11 

14 
3 
5 
2 
6 

15 
2 
6 
4 
3 
3 

20 
1 

13 
3 

11 
5 

707 
3 
1 

4 

2 
7 
5 
1 
2 

16 
19 
3 

76 
3 
2 
'5 

24 
I 

9 

3 
2 
4 

12 
1 
4 
2 
2 

2 
11 

.3 

2,4 
1,8 
1,8 
2,8 

3,1 
2,3 
2,5 
2,0 

2,1 
2,2 
1,6 

2,1 
3,2 
2,1 
1.5 

2,4 
2,1 

3,4 

2,1 
1.9 
0,1 
0,0 
1,0 
2,6 
3,1 
2,9 
1,5 
2,'5 
2,9 
3,3 
3,5 

.l,6 

1,9 
2,8 
2,9 
2,1 
1,3 
3,5 
2,6 
2,4 
2,0 
2,0 
1,9 
2,7 
2,6 
3,8 
2,3 
1,4 
3,3 
2,9 
1,5 
2,2 
2,7 
2,8 

2,0 
1.7 
2,8 
2,8 

3,8 
1,5 
2,6 
2,0 
1,3 
2,6 
1,9 
2,6 

2,3 
1,9 
2,7 
2,0 

2,5 
2,0 

3,2 

3,0 
1,5 
0,0 
0,7 
4,3 
3,0 
3,2 
3,1 
0,1 
2,5 
2,6 
2,8 
2,9 

3,0 

2. i 
2.5 

2.2 

2.1 
3.') 

2.1 
1/; 
3.7 
2.S 
2.7 
2.1 
2, l 
1,7 
2,') 

2.2 
3,') 

2;5 
1,6 
3.) 
2,3 
1.') 
2,6 
3,0 

1,1) 
1,') 
3,2 
3,1) 

2,2 

2, I 
2,1) 
2, ) 

2, i 
2,1 

2,') 

3, ; 
1,1) 
0, ; 

O,!J 

2,2 
2,7 
2,7 

2,6 

Nota: Rcspcc~~ __ ~~_~~~c~_~parabifjdad y la coberrura de }?s datos, veanse las floras recflicas. Las citras que aparecen en basrardilla corrcspondcn a aT lOS disrinros de los indicados. 
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Poblad6n 

Habitantes de 
Poblaci6n activa entre 15 y 64 

Total {millones) Crecimiento medio anuaJ (%) 
anos de edad Total 

~~cimiento medio anual (<:/0) (millones} (millone.) 
1993 2000 2025 1970-80 1980-93 1993-2000 1993 1993 1970-80 1980-93 1993-2000 

73 Argdia 31 45 14 3,2 3,6 3,6 
74 Namibia 2 3 1 1 1,8 2,4 2,8 
75 Republica Eslovaca 6 3 2 

76 

lJcrania 51 49 0,5 0,2 -0,2 34 
80 Poilmia 39 42 0,9 0,6 0,1 25 20 0,7 0,6 0,8 
81 Federaci6n de Ru.sia 147 146 0,6 0,5 -0,3 99 

BOl)\¥i1na I 2 3,4 1 0 
TUI~ula 60 68 91 2,3 2,3 34 25 1,7 1,9 

88 BeLtnls 10 10 0,6 0,4 -D,2 
89 BrJ;i1 175 230 2,4 2,0 90 2,1 

90 Sud:ifrica 

~)3 Ma asia 22 2,8 
94 Ch"e 15 

98 Unlguay .7 0,4 0,6 2 1 
99 On.an 4,2 4,5 0 2,9 

100 Ga )on 2 3 4,7 1,7 5,9 1,1 

2,0 
Ar~emina 34 37 1,2 21 12 1,0 1,2 1,6 
Gncia 10 11 10 0,6 OJ 7 4 0,7 0,4 0,2 

105 Co' ea, Rep de 44 47 54 1,8 1,1 0,9 31 20 2,6 23 1.8 
1(16 

107 
108 Tu; kmenimln 4 7 2,7 2,4 2,1 

Pa/ses de ingreso bajo y mediano 4,689, 5.279, 7.309, 2,1 P 1,9 P 1,7 P 2.650 t 
Africa aI sur del Sahara 559, 683, 683, 2,7 P 2,9 P 2,9 P 290 t 228 ! 2,4 P 2,5 P 2,7 P 
Asia oriental y eI Paci6ro 1.714, 1.861 t 2.283 t 1,9 P 1,5 P 1,2 P 1.093 t 942 t 2,4 P 2,1 P 1,3 P 
Asia meridional 1.194, L391 t 1.988 t 2,3 P 2,1 P 2,2p 669 t 437 t 1,8 P 2,1 P 2,0 P 
Europa Y Asia centtal 495 t 507 t 553 t 1,0 P 0,8 P 0,4 P 316t 
Oriente Medio y Norte de Africa 262 t 313 t 507 t 2,9 P 3,0 p 2,5 P 148 t 7lt 3,Op 3,2 P 3,3 p 
America l.arina l:: eI Carib. 465 t 523 t 709 t 2,4~ 2,0 ~ I,6L 274 t 169 t 3,1 ~ 2,5 ~ 2,3 ~ 
Gravemente endeudado$ 386 t 433 t 604 t 2,1 ~ 1,9 e 1,7 ~ 233 t 146t 2,3~ 2,0 ~ 2,Il! 

Paises de ingreso aJto 812 t 844 t 908 t 0,8 P O,61Z 0,5 ~ 544 t 385 t 1,3 E 0,7 E 0,3e 
109 Nu"va Zelandia 3 4 4 1,0 0,9 1,1 2 2 1,7 1,7 0,8 
11O Irlaoda 4 4 1,4 0,3 0,3 2 2 1,1 1,6 15 
111 Espana 39 40 38 1,1 0.4 0,1 27 IS 0,8 1.1 0,7 
112 t Israel 6 8 2,7 2,3 2,1 3 2 2,8 2,2 1,9 

58 59 61 0,1 0,2 0,3 38 28 O,S 0.1 
5 5 5 0,4 0,4 OA 3 0,8 0,2 

117 tKu,vair 2 2 ,) 6,1 1,9 0,4 I 7,1 4,7 3,0 
118 Ital a 57 57 52 0,5 0.1 0,0 39 23 0,5 0,5 -0,1 

119 t Sin:~apur 3 3 3 1.5 1,1 0.9 2 4,} 1.3 0,5 
120 Cnada 29 31 38 1,4 1,2 1,1 19 3,1 1,1 0,8 
121 15 16 16 0,8 0,(' (J,6 \0 15 1.0 0,2 
122 Cnido> 2 2 .) 15,2 4.4 2,2 17,2 35 1,7 

Amtria 8 0,5 4 
Alenania 81 82 0,1 0,2 0,2 55 42 

127 Suecia 9 9 l() 0,3 0.3 0,5 6 4 1,1 

Diliamarca 5 
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Cuadro 26. Demografia y fecundidad 
Porcentaje 

de nacimien tos Mujeres casad,is 
Tasa bruta de Tasa bruta de ocurridos en 1993 en edad de procrear 

natalidad (por cada mortalidad (por cada de hijos de mujeres que usan metodos 
1.000 habitantes) 1.000 habitantes) Tasa de fecundidad total menores mayo res anticonceptivosa 1%) 
1970 1993 1970 1993 1970 1993 2000 de 20 anos de 35 anos 1988-93 

Paises de ingreso bajo 39 p 28 P 14 P lOp 5,9 p 3,6 P 3,3 P 
Exduidos China e India 45 r 40 ~ 19 P 13 [' 6,5 [' 5,5 [' 4,9 [' 
1 Mozambique 46 45 22 18 6,5 6,4 5,8 15 20 
2 TanzanIa 50 43 19 14 6,8 5,8 5,2 17 14 10 
3 Etiopla 50 48 24 18 6,8 6,9 6,2 17 13 4 
4 Sierra Leona 49 49 30 25 6,') 6,4 22 13 
5 VietNam 38 30 15 8 5,9 3,8 3,3 3 16 53 
6 Burundi 44 45 20 15 6,8 6,7 6,0 7 24 
7 Uganda 50 51 19 19 6,9 7,2 22 14 
8 Nepal 45 39 22 13 6,1 5,3 4,7 14 14 
9 Malawi 56 50 24 20 7,3 7,1 18 17 13 

10 Chad 45 43 26 18 6,0 5,8 5,3 22 13 
11 Rwanda 53 44 21 17 8,2 6,4 5,7 8 17 21 
12 Bangladesh 48 35 21 11 7,0 4,3 20 9 40 
13 Madagascar 48 43 20 11 6,6 6,0 5,4 18 15 17 
14 Guinea-Bissau 41 42 27 21 5,3 5,7 5,2 22 14 
15 Kenra ')3 36 18 9 8,1 5,2 4,0 18 12 33 
16 Mali 51 50 26 19 7,1 7,0 6,3 20 15 25 
17 Niger 59 52 26 19 8,0 7,3 6,8 22 14 4 
18 Republica Oem. Pop. Lao 44 44 23 15 6,1 6,6 5,6 6 24 
19 Burkina Faso 48 46 25 18 6,4 6,4 5,8 18 14 8 
20 India 39 29 16 10 5,5 3,7 3,2 11 10 43 
21 Nigeria 46 45 21 15 6,4 6,4 5,7 17 17 6 
22 Albania 33 23 7 6 4,8 2,8 2,5 3 10 
23 Nicaragua 48 40 14 7 6,9 4,9 4,2 21 10 44 
24 Togo 46 44 20 13 6,6 6,5 5,8 15 20 33 
25 Gambia 49 43 28 19 6,5 5,5 5,0 19 14 
26 Zambia 49 44 19 15 6,8 5,9 5,2 18 13 15 
27 Mongolia 42 27 14 7 5,8 3,5 3,1 7 13 
28 Republica Cenrroafricana 43 41 22 17 5,7 5,6 5,1 20 17 
29 Benin 49 48 27 18 7,0 7,0 6,3 16 16 
30 Ghana 46 41 16 11 6,7 5,9 5,3 16 18 13 
31 Pakistin 48 40 19 9 7,0 6,1 7 21 14 
32 Tayikisdn 40 36 10 6 6,8 4,8 4,3 5 13 
33 China 33 19 8 8 5,8 2,0 1,9 4 4 83 
34 Guinea 52 50 27 20 7,0 6,9 6,2 24 12 
35 Maurirania 45 40 22 14 6,5 5,3 4,8 18 15 
36 Zimbabwe 49 38 16 12 7,3 4,9 4,2 14 13 43 
37 Georgia 19 16 10 9 2,6 2,1 2,1 12 7 
38 Honduras 48 36 14 6 7,2 4,8 4,0 18 13 47 
39 Sri Lanka 30 20 8 6 4,3 2,4 2,2 8 14 
40 Cote d'lvoire 51 49 20 15 7,4 7,3 6,6 23 13 
41 Lesotho 43 37 20 10 5,7 5,1 4,6 12 17 23 
42 Armenia 23 20 6 6 3,2 2,6 2,3 12 5 
43 Egipto, Rep. Arabe de 40 29 17 8 5,9 3,8 12 13 47 
44 Myanmar 40 32 17 11 5,9 4,1 3,6 5 16 
45 Yemrn, Ret:.. df'i 53 49 23 15 7,6 7,5 11 23 10 
Paises de ingreso mediano 31 p 23 P 12 P 8p 4,5 p 3,0 P 2,7 P 

De ingreso mediano bajo 31 r 23 r 12 r 9r 4,4 r 3,0 r 2,7r 
46 Azerbaiyan 29 22 7 6 4,6 2,5 2,2 4 7 
47 Indonesia 40 24 18 8 5,3 2,8 14 12 50 
48 Senegal 49 43 25 16 7,0 6,0 5,4 19 16 7 
49 Bolivia 45 35 20 10 6,5 4,7 4,1 12 16 30 
50 Camerun 45 40 20 12 6,2 5,6 5,1 18 15 16 

51 Macedonia, ex Rep. Yugoslava de 25 15 8 7 3,1 2,0 2,0 10 6 
52 Republica Kirguisia 31 28 11 7 4,8 3,6 3,1 6 11 
53 Filipinas 39 30 10 6 5,7 3,9 3,3 5 16 40 
54 Congo 46 44 20 15 6,3 6,2 5,6 17 16 
55 Uzbekistan 36 31 10 6 6,1 3,8 3,3 6 9 

56 Marruecos 47 28 16 8 7,0 3,6 2,8 7 18 42 
57 Moldova 19 16 10 11 2,6 2,1 2,1 10 9 
58 Guatemala 45 38 14 8 6,5 5,3 4,6 17 13 
59 Papua Nueva Guinea 42 33 18 11 6,1 5,0 4,4 4 27 
60 Bul~ria 16 10 9 13 2,2 1,5 1,5 21 3 
61 Rumania 20 11 9 11 2,8 1,5 1,5 15 7 
62 Jordania 37 5 5,1 4,3 7 14 40 
63 Ecuador 41 28 12 6 6,2 3,4 2,9 15 14 58 
64 Republica Dominicana 41 26 11 6 6,1 3,0 2,7 18 9 56 
65 EI Salvador 44 33 12 7 6,3 3,9 3,4 24 9 53 

66 Lituania 17 13 9 11 2,3 1,8 1,9 8 7 
67 Colombia 36 24 9 6 5,3 2,6 15 11 66 
68 Jamaica 34 21 8 6 5,3 2,3 2,1 20 9 55 
69 Peru 42 27 14 7 6,2 3,3 3,0 12 15 55 
70 Paraguar 38 32 7 5 5,9 4,2 3,7 14 16 48 

71 Kazajstin 26 20 9 7 3,5 2,5 2,3 8 9 
72 Tunez 39 25 14 6 6,4 3,1 2,6 5 13 50 

Nota: Respecto de la comparabilidad y la cobenura de los dams, veanse las noras recnicas. Las cifras que aparecen en basrardilla correspond en a afios disrimos de los indicadm. 
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Porcentaje 
de nacimienms ~lujere.') Ql.$adas 

Tasa brma de ocurridos en 1993 en edad de procrear 
natalidad (por cada de de que usan metodos 
1.000 habitantes) Tasa de fecunaidad total menores mayores anticonceptivosll (%} 
1970 1993 1970 1993 2000 de 20 ano, de 35 afios 1988-93 

73 Argelia 49 29 16 6 7,4 3,8 3,1 (, 15 
74 Namibia 43 37 18 10 6,0 5,2 4,7 15 20 23 
75 Republica Eslovaca 19 14 10 11 2,5 1,9 1,9 13 ') 

76 Lt'ronia 14 11 11 13 1,9 1,6 1,6 10 8 

79 L:::rania 15 11 13 2,0 1,6 1,6 13 
80 H}lonia 17 13 11 2,3 1,9 1,9 8 9 
81 P, 'deracie,n de Rusia 15 11 13 2,0 1,4 1,7 12 8 

B4 RnswaoJ 50 6 4,2 33 
63 

88 Bdarus 16 12 ') 12 2,3 1,6 1,6 8 7 
89 B"asil 35 24 10 4,9 2,8 2,5 16 12 
90 $Ildafrica 39 31 14 ') 5,7 4,0 3,6 12 16 

95 l\"alasia 36 28 9 5 5,5 3,5 3,0 56 
94 Chile 29 21 10 (, 4,0 2,5 2,4 11 ') 

95 15 12 11 15 2,0 1,7 1,7 14 

lrugllay 21 17 10 10 2,9 2,3 2,2 15 12 
(,nUn 50 43 21 7,2 7,1 6,4 14 14 9 

100 Cabon 31 38 21 15 4,2 5,4 5.5 18 17 
101 

102 P leno RICO 
103 A~gemin,t 23 20 9 8 3,1 2,7 2,5 14 12 
104 Crecia 17 10 8 10 2,) 1.4 1,4 8 8 
105 Corea, Rep" de 30 16 IO 4,3 1,7 1,8 2 2 

P 

108 1 'trkmf'l1!ltan 37 31 11 7 6.3 3,9 3,4 3 13 
Pais .. de ingreso bajo y mediano 36p 27 P 13p 9p 5,4 P 3,4 P 3,1 P 
Africa al sur del Sahara 48 p 44 P 21 P 15 P 6,6 P 6,2p 5,6 P 
Asia oriental y eI Paclfim 35 p 21 P lOp 81' 5,7 P 2,3 l' 2,2 l' 
Asia meridional 41 p 31 P 17p lOp 5,8 P 4,0 P 3,6 p 
FAIJ"opa y Asia central 20p 16p 9p IIp 2,7 l' 2,1 P 2,0 P 
Oriente Medio y Norte de Africa 45 P 33 l' 16p 7p 6,7 p 4,71' 4,1 P 

110 22 [5 11 17 60 
111 E;pafia 20 W 8 
112 t h!"ad 27 

20 

21 
16 II 2,2 1,8 1,8 9 

116 14 10 1,8 1,9 2,0 14 
117 tK'.1wait 47 2 7,1 3,1 2,8 13 
118 

[ 19 
120 17 15 2,2 1,9 2)0 6 9 
121 P.!lses Bajos 17 13 8 2.3 1,6 1,6 2 12 76 
122 t Eniratos Arabes Unidos 35 23 II 6,5 4,2 3,7 12 18 

125 A.Jsnia 15 12 13 11 2,2 1,5 1,6 6 8 
126 A~emania 13 10 12 11 1,9 1,3 I,} 4 10 
127 Sueela 14 14 10 11 2,0 2,1 2,1 3 1l 

130 Dinamarca 15 12 10 12 2,1 1,7 1,7 3 8 
13[ Jepen 19 10 7 8 2,0 1,5 1,5 8 
132 S,[iza 16 13 9 9 2,0 1,6 1,7 12 

Todo eI mundo 32 l' 25 P 12 P 9p 4,8 P 3,2 P 2,9 P ....... 

a. las dFus comprendl'fl las mujeres cuyos maridos emplean metod os anticonceptivos; veanse las flOras tecnkas. 
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Tasa de monalidad Prevalencia de la Tasa de morralidad 
Nifios con infandl (por cada malnutricion de ninos menores de 
bajo peso 1.000 n.ddos {ninns menores dnco anos (pOl' cada 

a1 nacer (%} vivos) de cinco anos) 1.000 naddos vivos) 
1970 1993 1991 1970 1993 1988-93 1993 

73 ArgeHa 8.100 139 53 9 68 
74 i\',lmibia 4320 14 118 59 79 
75 Republica Eslovaca 290 110 25 12 18 
76 Letonia 280 120 21 14 26 

10 

79 L\rania 360 220 110 90 22 16 26 
80 Po on1a 700 450 260 190 8 31 15 
81 Fderaci6:: de Rusia 340 220 110 90 29 21 

7 

Buswana 15.540 1.920 95 42 56 
TLrqufa 2.230 980 1.000 1.110 144 62 84 

B{lanb 390 230 120 90 22 16 22 
Bf.lsil 2.030 4.140 15 95 7 63 

90 Su jarrica 300 79 52 69 
91 

92 
93 M.uasia 4.310 2.410 1.270 470 8 45 13 17 

CI ile 2.160 2.150 460 330 7 77 16 
35 15 17 

UlUguay 910 46 19 21 
99 O"nan 9.270 3.820 8 159 29 38 

100 Gbon 5.250 570 10 138 92 25 154 

11 
]03 Ar:;entina 530 960 24 
104 Giecia 620 990 9 10 11 
105 Cc lrea, Rev. de 2.220 950 1190 450 46 11 12 
106 

38 

P P 
93 P 172 P 

Asia one nul y el Padliro 36 p 61 P 
Asia meridional 84 p 124 P 
Europa } Asia cenrtal 370 p 250 P 25 P 37 P 
Oriente Medic y Norte de Africa l.260p 400p 52 P 70 P 

110 irLmda 980 160 20 7 8 
III ESJana 750 26 9 
112 t iSIlel 410 7 24 9 12 

8 
810 240 7 8 

116 960 130 [3 5 6 
117 tKl:wa{r 1.050 260 48 17 21 

7 7 
680 140 6 8 

111 Pa.:ses Bajns 800 300 13 7 8 
122 t Emir-ltos '\rabes Lnidos 1.120 1.100 580 68 18 21 

9 
Austria 550 230 300 6 8 
Alemania 580a 22 6 7 

127 Suecia 730 140 11 5 6 
160 

~oruega 160 
Dmamarc,l 14 7 8 

131 Japan 310 6 14 4 6 
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Cuadro 28. Educaci6n 
Matriculados en eI sistema educativo como porcentaje de los grupos de edades 

Nivel primario Nivel secundacio 

Total Nifias Total Nifias Nivel terciario 

Matdcula 
neta en el nivel 
primario (%) 

Relaci6n alumr 05-

maestro en el 
nivel primarin 

1970 1992 1970 1992 1970 1992 1970 1992 1980 1992 1975 1992 1970 1992 

Paises de ingreso bajo 74 p 101 P 93 P 22 P 42 p 34 P 40 P 

~Ex~c1~u~i~~o~~z~~=:7~=~~:~:n=ru='=a ____________ ~~~~P ___ ~7,~~P __ ~3~71P~_6~:~IPL-__ ~1~~1P __ ~2~:~p~ __ ~81P~~2~;~P~ __ ~~~P~ __ ~~1P ____ ~ __ ~~i~~PL-__ ~4=2LP __ ~!;~p 

2 Tanzania 34 68 27 67 3 5 2 4 0 50 47 3(, 
3 Eriopia 16 22 10 18 4 12 2 11 0 1 48 2:" 
4 Sierra Leona 34 48 27 39 8 16 5 12 1 1 32 
5 Vier Nam 108 103 33 2 2 
6 Burundi 30 69 20 62 2 6 
7 Uganda 38 71 30 63 4 13 
8 Nepal 26 102 8 81 10 36 
9 Malawi 66 60 4 

10 Chad 35 65 17 41 2 7 
11 Rwanda 68 71 60 70 2 8 
12 Bangladesh 54 77 35 71 19 
13 Madagascar 90 92 82 91 
14 Guinea-Bissau 39 23 
15 Kenya 58 95 48 
16 Mali 22 25 15 
17 Niger 14 29 10 
18 Republica Oem. Pop. Lao 53 98 40 
19 Burkina Faso 13 31 10 
20 India 73 102 56 
21 Nigeria 37 76 27 
22 Albania 106 101 102 
23 Nicaragua 80 102 81 
24 Togo 71 111 44 
25 Gambia 24 69 15 
26 Zambia 90 97 80 
27 Mongolia 113 89 
28 Republica Cenrroafricana 64 
29 Benin 36 
30 Ghana 64 
31 Pakistan 40 
32 Tayikisran 
33 China 
34 Guinea 
35 Mauricania 

36 Zimbabwe 
37 Georgia 
38 Honduras 
39 Sri Lanka 
40 Core d'ivoire 

41 Lesorho 
42 Armenia 
43 Egipro, Rep. Arabe de 
44 Myanmar 
45 Yemen, Rep. del 

Paises de ingreso mediano 
De ingreso mediano bajo 

46 A7.eI-haiyan 
47 Indonesia 
48 Senegal 
49 Bolivia 
50 Camerun 
51 Macedonia, ex Rep. Yugoslava de 
52 Republica Kirguisia 
53 Filipinas 
54 Congo 
55 Uzbekisran 

56 Marruecos 
57 Moldova 
58 Guaremala 
59 Papua Nueva Guinea 
60 Bulgaria 

61 Rumania 
62 Jordania 
63 Ecuador 
64 Republica Dominicana 
65 EI Salvador 

66 Liruania 
67 CAllombia 
68 jamaica 
69 Peru 
70 Paraguay 

71 
72 

Kazaj!lran 
Tunez 

89 
33 
14 
74 

87 
99 
58 
87 

72 
83 
22 

80 
41 
76 
89 

108 

52 

57 
52 

101 
112 

97 
100 
85 

108 
119 
107 
109 

100 

66 
74 
46 
78 

121 
42 
55 

119 

105 
107 

69 

106 

101 
105 
76 

104 P 
103 P 

97 
115 
58 
85 

101 

109 

69 
94 
79 
73 
90 
88 

105 

78 

92 
117 
106 
119 
110 

117 

41 
22 
54 
22 

21 
8 

66 

87 
94 
45 

101 

57 
78 

7 

73 
32 
62 
75 

36 

51 
39 

100 
113 

95 
100 
83 

110 
119 
99 

103 

79 

93 
19 
21 
84 
24 
90 
67 

101 
104 
87 
56 
92 

100 

67 
31 

116 
27 
48 

118 

107 
105 
58 

113 

93 
104 
37 

113 
50 
81 
93 

57 

73 
66 
88 
87 

105 

79 
91 

117 
108 

109 

112 

12 
8 
9 
5 
1 
3 
1 

26 
4 

35 
18 
7 
7 

13 
87 
4 
5 

14 
13 

24 
13 
2 

7 

14 
47 

9 

7 

35 
21 
3 

16 
10 
24 

7 

46 

13 

8 
8 

79 
44 

22 
21 
22 

25 
46 
31 
17 

23 

29 
7 
6 

22 
8 

44 

20 
79 
44 
23 
18 
31 
77 

12 
38 
21 

51 
10 
14 
48 

19 
74 
24 
25 

80 

31 

83 
38 
16 
34 
28 

74 

28 

28 
12 
71 

80 

25 

55 
62 
50 
30 

43 

1 
2 
3 

o 

9 
6 
5 
2 
1 
2 
1 

15 
3 

27 
17 
3 
4 
8 

2 
3 
8 

o 
6 

13 
48 

4 

7 

23 
16 
o 

11 
6 

20 
4 

7 

8 
4 

38 

23 

21 

24 
45 
27 
17 

13 

4 

23 
3 
3 
7 

12 
18 

25 

5 
4 

17 
5 

32 

17 
74 
46 
12 
12 
26 

7 
29 
13 

45 
5 

10 
42 

34 
77 
16 

30 

73 

31 
23 

29 

10 
73 

80 

27 

60 
66 

31 

42 

1 
3 
1 

o 
3 
3 
o 
1 

o 
o 
1 
o 

2 
5 

14 
2 
o 
2 

1 
2 
2 

4 

8 
3 
3 
2 

18 
5 

4 
3 

13 

28 
5 

6 

8 
2 

16 
11 
27 
37 

4 

10 
7 

19 
9 

1 
7 

4 
3 

2 

7 
10 

2 
14 
2 
3 
2 

2 

.3 
6 

9 
6 

19 

10 
3 

23 
3 

28 
6 

10 

30 

19 
20 

16 

15 
9 

39 
8 

11 

59 
88 

65 

21 

72 

73 
69 

95 

47 

53 

96 

78 

90 

85 

51 

48 

67 
69 

19 
25 
59 
30 

80 
76 
56 

96 

93 

52 

70 

97 
48 
81 

96 

59 

80 
78 
99 

70 

83 
100 

98 

99 

37 

43 
65 
60 
46 
6'5 

34 
40 
39 
36 
44 
41 
34 

37 
58 
27 
47 
30 
64 
41 
30 
41 

24 

35 

45 
46 

38 
47 

45 
27 
48 

29 
62 

34 

36 
30 
22 

21 

37 
55 
37 

38 

35 
52 

47 

3' 

2') 

4.1 
21 
22 
4'1 
51 
38 

31i 
29 
r 
51 

2, 

21 
2= 

2, 
38 

26 

Nota: Respec(O de la comparabilidad y la coberrura de los daros, veanse las noras tecnicas. Las cifras que aparecen en basrardilla corresponden a anos distinros de los indicados. 
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73 Argelia 
74 Namibia 
75 Republica Eslovaca 

76 letonia 

Ucrania 
Po,onia 80 

81 Federacion de Rusia 

Bce.-wana 
85 Tu"qnla 

88 Be arllS 

89 BrlSiI 
90 Su· Jafrica 

93 Muas;a 

94 CI ile 
95 
96 
97 
98 Uiuguay 

99 Onan 
G.,b6n 

103 Ar jcmina 
104 Gleda 
105 c< ,rea, Rep. de 

Asia orielttal y el Pacifico 
Asia mendional 

Europa y Asia central 
Oriente Medio y Norte de Africa 

112 tlsnel 

Pa ses B".lj( IS 

122 t Emiratos 

A\ stria 
A]~mania 

127 Stecia 

129 Nlruega 
130 Dlnamarc.t 

131 Jap6n 
132 SLiza 

Todo eI mundo 

Unidos 

To"'! 

1970 1992 

76 

101 

110 

82 
99 

87 
107 
97 

85 

117 

105 

99 
124 
100 

98 
98 

95 
116 
112 

87 
106 

96 
89 

107 

P 
67 P 

1l7p 
94p 
99 P 

68 P 97 P 

82 
89 

101 

102 

93 

104 

94 

89 
96 
99 

61 

98 
118 

103 
107 
101 

102 

105 

!02p 

1970 1992 

58 

99 

67 
94 

82 
99 

84 
107 
97 

81 

106 

92 
127 

97 

96 
118 
107 

94 
95 
89 

114 

41 P 60 P 
113 P 

50 P 82 P 

50 P 89 P 

79 
76 

102 

71 

103 

95 

97 
99 

105 
9') 
60 

106 

99 
117 

107 
101 

95 
102 
105 

Total 

1970 1992 

11 

62 

7 

27 

26 
18 

34 
39 
63 

8 

60 
41 
96 

83 

88 
54 
60 

91 
39 

58 
72 
81 

7 P 18 P 
24 P 52 p 
24 P 39 P 

24 P 56 p 

73 
102 

63 

65 

22 

72 

86 

83 
78 
86 

86 
121 
51 

104 

97 
69 

91 

103 
108 

91 

Nina ... 

1970 1992 

6 

65 

6 
15 

26 
17 

28 

42 
55 

47 

55 

53 
47 

86 

57 
50 

59 
75 
81 

5 P 16 P 
46p 

14 p 29 P 

IS P 51 P 

106 

57 

65 
69 

') 

85 

83 
75 
86 

88 
133 
51 

104 
96 
73 

101J 

93 

104 
110 

88 

de edades 

Nivel terciario 

1980 1992 

6 

18 

1 
6 

12 

4 
13 
13 

48 
22 
17 

1 P 
4p 

10 P 

20 
32 
II 

42 
30 

2 

27 
31 

26 

29 

31 
18 

12 
3 

28 
23 

23 

5 
15 

12 
14 

7 
23 
15 

3 

43 
25 

4p 
Sp 

IS P 

28 
57 
14 

99 
39 
10 

37 
36 
34 

49 
38 
32 
31 

lvIatrkula Reiad6n alumnos-
neta en el nl,,-.:I maestro en eI 
primario (%) nivel 

1975 1992 -:-C19:-:7C:-O'-"--=-=--=--
77 

92 

58 

71 

94 

96 
97 

90 
81 

82 

90 

96 

96 
100 

86 

83 
86 

67 p 47 p 
96p 

65 p 86 P 

97 

68 

92 

89 

100 

100 

99 

97 

45 

100 

95 
100 

91 
89 

100 

99 

95 
100 

96 

36 

38 

28 

50 
18 

I? 
31 

42 P 

42p 

34 p 

22 
16 

:)0 

21 

20 

20 

9 
26 

27 
32 
22 

17 

18 
29 
29 

23 

20 

25 
12 

40 P 
23 P 
59 P 

26 P 

16 

17 

17 

10 

6 
11 

20 
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Cuadro 29. Comparaciones entre hombres y mujeres 
Salud Mortalidad Educadon 

de la Porcenraje del grupo que llega 
hasta el CUilrto grade 

Nifias Ninos 

1988 1970 1988 

Paises de ingreso bajo 54 p 63 P 53 P 61 P 80 P 67 P 36 P 36p 
Excluido, Chioa e India 47 £ 57 £ 45 p 54 p 65 £ 63 £ 71[> 64.e 57 p 76 £ 40 p 64 £ 32 £ 3 I..!?.. 
1 Mozambique 44 48 40 45 54 60 75 65 50 47 
2 Tanzania 47 53 44 50 86 90 90 89 65 96 38 77 51 47 
3 Edopia 42 50 46 58 56 55 56 46 69 32 87 40 37 
4 Sierra Leona 36 41 33 38 62 58 67 40 56 .16 32 

7 Uganda 
8 Nepal 
9 Malawi 

12 Bangladesh 43 56 45 56 600 46 44 47 81 49 ') 8 
13 Madagascar S9 44 56 350 69 72 70 68 86 95 70 98 42 39 
14 GuinearBissau 38 46 35 42 62 43 40 

17 Niger 
18 Republica Oem. Pop. lao 39 660 62 44 
19 Burkina Faso 42 39 46 71 90 74 86 63 51 46 

75 66 69 92 41 
23 Nk-aragua 69 52 65 101 89 
24 logo 

27 t.'iongolia 54 65 52 63 140 45 46 
28 Republica Cemroafricana 45 52 40 47 65 81 69 49 20 49 45 
29 Benin 41 50 38 46 75 76 45 44 39 48 47 

32 Tayikiscln 65 73 60 68 39 94 
33 China 63 71 61 68 115d 78 98 87 76 42 43 

Guinea 37 36 44 559< 78 81 46 26 32 42 39 
35 1vfauritania 44 54 50 800 77 81 80 13 51 22 2J 
36 Zimbabwe 52 54 52 80 82 77 88 77 82 98 63 79 38 34 
37 Georgia 72 77 69 55 
38 Honduras 55 71 GG 221 99 101 79 113 14 20 
39 Sri Lanka 66 74 70 99 99 89 93 101 105 25 27 
40 Core d'Ivoirt' 46 52 49 82 82 93 85 57 71 27 48 38 34 
41 Lesotho 220 87 85 70 75 ISO 118 111 146 48 43 
42 35 
43 86 93 61 81 48 81 7 11 
44 Sry 65 96 39 36 
45 8 14 

67 83 89 99 94 59 81 30 31 
90 63 74 .39 53 41 39 

48 600 49 57 69 90 64 21 26 
Camerun 46 430 78 79 74 85 36 71 37 33 
Macedonia, ex Rep. 

Yugoslava de 69 93 160 
52 Republica Kirguisia 73 58 43 
53 Filipinas 76 31 

Moldova 68 72 61 64 34 
GuaternaJa 54 68 51 63 33 67 79 84 65 13 17 

47 57 47 56 700 82 70 90 72 57 80 37 66 29 35 

62 Jordania 72 68 97 99 96 117 6 11 
63 F£uador 60 72 67 170 69 69 94 76 16 19 
64 Republica Dominicana 68 99 II 16 
65 EI Salvador 56 64 56 56 90 98 77 92 20 25 
66 Lituania 29 1()7 50 
67 Colombia 110 56 74 53 72 WI 98 73 105 
68 Jamaica 100 98 99 103 
69 Peni 
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54 
49 

RcptlbJica Eslov:lca 73 
Lt·tonia 74 

80 P~llonja 74 
81 Fl deracion de Rusia 74 

88 B,larus 75 
89 Basil 61 
90 S ,dafricd 56 

93 i'. aJasia 63 
94 Chile 66 

98 Lruguay 72 
99 Cman 49 

100 Cabon 46 

103 Argenrin'1 
104 Crecia 
105 Corea, Rep. de 

Africa aJ sur 
Asia oriental y el Pacifico 
Asia meridional 
Europa y Asi. central 
Oriente Medio r Notte de Africa 
America Lttina r eI Caribe 
Gravememe endeudados 

Paises de ingreso alto 
lO9 !\ ueva Zdandi:~··· 
11U Irlanda 
III E'pafia 
112 t Iscael 

117 tRuwair 

76 
Fll5eS Bajos 

122 t Emiraro:. Arab{·~ Unidos 

125 Austria 
Alemania 

61 I! 

Salua MortaHaaa 
ae I. 

maternidad (por 
100.000 

__ . ___ nacidos vivos) 

69 
61 
75 
75 

75 
69 
66 

73 

76 
72 
56 

76 
80 
75 

79 
78 
81 
79 

81 

68 I! 

1970 

52 
47 
67 
66 

66 
57 
50 

60 

66 
46 
43 

64 
70 
58 

69 

70 
70 
58 P 

1993 1988-93 1970 

66 90 
58 
67 
63 

67 99 
62 

65 25 
(,4 56 
60 

345 
40 

69 36 
68 
52 78 

69 140 
75 97 
68 30 95 

45 p 

85 p 
60 I! 
71 I! 
95 I! 

89 
96 

64p 

95 

99 

98 
97 
80 

99 
100 

73 p 
80 p 

9lp 

83 ~ 
99 ~ 
99 
99 

100 
97 

98 

98 

95 96 

97 93 

54 

98 

98 
100 16 

78 82 91 

97 
97 98 91 
94 100 92 

73 P 61 P 
97 p 

50 p 56 p 

88 P 93 P 
58 I! 94 I! 
71 I! 86 p 81 I! ...... 

~5 P 98 ~ 96~ 
98 94 
98 

88 99 99 
96 98 

98 

95 95 
96 

83 
102 
95 

94 

.98 

9.5 
90 
98 

94 
94 

81 P 
89 P 
73 P 

83 P 
95 ~ 
87 P 
95 I! 
94 
;)5 
93 
95 

94 

40 

99 
95 

69 
130 

129 
0 

43 

156 
98 
65 

44p 

37 p 

101 ~ 
1131! 
97 I! 
94 

124 
84 

[31 

WI 
93 

Empleo 

81 6 10 
124 24 24 
104 46 

51 

45 46 
112 

104 
22 28 

114 33 36 

35 

26 32 
89 6 9 

40 37 

25 28 
104 26 27 
88 32 34 

P 
72p 40 P 37 P 
78 P 41 P 42 P 
56 p 26p 22 P 

124 p 
79 P 10 P 16 P 

104 ~ 22 I! 27 I! 
B8p 28 I! 30p 
98 ~ 36 P 38 P 
97 29 

100 26 30 
102 I') 25 
118 30 34 

44 

95 40 
110 31 

101 

81 I! 
a. Veanse las floras rccnicas, b, Pumo medin a escala nacionaL c Cifras basadas en estimaciones indirectas a parrir de datos de enCuesras, d. Cirra basada en un estudio que 

comprend(o 30 proYlncias, e, Cifra basada ell un esmcii.) de las comunidades del centro urbano de Conakry, f Esrimacion oficiaL g, Cifra basada en el regisrro civil, 

h. Los dalos Federal de Alemania anres de 13 unificaci6n. 
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Cuadro 30. Distribuci6n del ingreso y estimaciones del PNB seg..m la PPA 

2 
.3 
4 

12 
13 
14 

17 
18 
19 

23 
24 

27 
28 
29 

32 
33 
34 

52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

67 
68 
69 

Tanzanfa 
Etiopia 
Sierra Leona 

Bangladesh 
Madagascar 
Guinea-Bissau 

Niger 
Repliblica Dem. 
Burkina Faso 

Nicaragua 
Togo 

Mongolia 

Pop. Lao 

Republica Cenrroafricana 
Benin 

Tavikistan 
China 
Guinea 

Senegal 
Bolivia 

Congo 
Uzbekist:in 
~1arruecos 
Moldova 

Colombia 
Jamaica 
Peru 

Aiio 

1991 b.c 

1981-82b" 

199010.< 

1991-92b.< 

1990--91 b.c 

1990-91 b,c 

1989[~g 

1989t g 

1991f.g 
1990b,c 

1985--86"·< 

20'% mas 
baio 

8,7 

2,5 
6,5 

6.6 

2.1 

4,2 

3,6 
6,0 
4,9 

Porcentaje del ingreso 0 d consumo 

Segundo Tercer Cuarto 20\}j~ mas 
quinta quintil quinta alto 

5,7 
12,7 

12,1 
7,0 
9,7 

7,1 
lO,1 

10,) 

5,8 

7.6 
9,9 
9,2 

10,4 
16,4 

15,9 

15,0 

10,5 

12,5 

12.6 
14,5 
13,7 

18,7 
2I,l 

21,1 
19,3 
22,0 

2O,,) 
21,2 

2[,7 

18,6 

19.7 

20,4 
21.:) 

21,0 

42,3 
58,6 
48,2 

57,0 
47,8 

,t6,3 

63,0 

55/; 

55,8 
48.4 
51,4 

10% mas 
alto 

27,9 
42,8 
31,7 

40,3 
32,1 

30,5 

46,6 

39,6 

39.5 
.32,6 

Estimaciones del PNB 
per cipita segUn la. PPA 

(Estados Unida. [00) 

1987 1993 

3,'}' 3.2' 

21,8" 

13:710 9,410 
IO,Gd lO,ad 

1l,7d 9,9d 

12,6h IO,lh 

13,'ld 12.5d 

23,410 11,6h 

13.5' 135' 
8,S' 9Y 

D6lares. 
internaciona es 

corrientes 
1993 

780' 

2.020' 

2.32010 

2.G70d 

2.440d 

2.51Oh 

3.090J 

2.87010 

:U50i 

1.350' 

Nota: Los datos sobre la disrribucion del ingreso dehen milizarse con cautela; respec(Q de la comparabilidad y la cobertura de los claros, ve.ms(;' las noras rt?cnicas, Las cihas que 

aparecen en basrardilla corresponden a afios disrinros de los indicados. 
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73 
74 
75 
76 

89 
90 

103 
104 

Argelia 
Namibia 
Republica E,lovaca 
Lelonla 

,ur 
Asia oriental y el Pacifico 
Asia memlional 
Europa} Asia central 
Oriente Medio y Norte de Afi:ica 

Pa ses Bajcs 
i22 t Eniraros 'uabes Unidos 

125 
126 

Ailo 

1988no 

20% mas 
bajo 

6,9 

7,4 

PorL-entaje del ingreso 0 el conswno 

Segundo Tercer Cuarto 
quintil quintil quintil 

11,0 14,9 20,7 

8,9 16,8 
9,8 17,7 

20,4 
18,3 

12,3 16,3 21,8 

Estimaclones del PNB 
per capita segun la PPA Dolares 

(Estados l1nidos 100) 
intern:K:ionaJes. 

20% m,ls IOO/n mas corcientes 
alto alto 1987 1993 1993 

46,5 31,7 27,Od 21.7' 5,380' 

51,3 
47,3 

42,2 27,6 

a. Datos provenientes de las esdrnaciones ob(enidas segun el metoda de regresi6n. b. Los datos Sf refieren a la proporti6n de gasro por fractil de personas. c. Datos dasifica

dos por el f.asto per c:iplta. d. Datos exrrapolados de las es(imaciones del PCI correspondientes a 1985. e, Datos dasificados segun el gasro familiar. f Los daros se refieren 

a la propor~"i6n de ingreso poe fractil de personas. g. Datos dasifkados segun el ingceso per cipira. h, Esras estimaciones estan sujetas. a un margen de errOr superior ai normal 

(veanse las "10tas t~cnka5}, Datos extrapolados de la~ eS[lmaClOnes del PCI correspondienres a 1980. j. Datos extrapolados de las esrimaciones del PCI correspondienres a 

1<)75. k. Daros cX(fapolados de las estimaciones del PCI correspondiemes 1990. L Los datos se re/leren a la proporci6n de gasw por fractil de unidades familiares, 

Ih. Datos (xrrapoJ.ldo.s de las estimaciones del PCI correspondientes a 1993. n. Los datos se refieren la proporciDn de ingreso por frauil de unidades familiares, 0, Datos 

clasificados pOl' el ir:greso familiae p, Los daros sobre I;) disrnbuci6n del ingreso se rdieren a la Republica Federal de AJemania ames de 1;) unificaci6n. 
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Cuadro 31. Urbanizaci6n 
Pohlacion de la ciudad Poblaci6n de los nudeos urbanos de 

capital como porcemaje de 1 milian 0 mas de personas en 

Tasa media de Poblaci6n Poblad6n 1993 como porcentaje de 

crecimienro anuaJ (%) urhana loral Poblacion urbana Poblad6n tola; 

1970 1993 1970-80 1980-93 1990 1990 1970 1993 1970 199; 

2 Tanzania 
3 Etiopia 9 4,3 32 ., 
4 Sierra Leona 18 5,1 52 'l 

7 Uganda 
8 Nepal 

Malawi 7,3 6,7 

12 Bangladesh 
13 l,hdagascar 26 
14 Guinea-Bis.sau 

17 Niger 9 16 6,8 5,3 50 8 0 0 0 I) 

18 Republic. Oem. Pop. Lao 10 20 5,0 6,0 52 10 0 0 0 I) 

19 Burkina Faso 6 23 6,3 lOA 26 0 0 0 I) 

Nicaragua 62 
Togo 13 30 5, I <) 

27 Mongolia 45 60 4;2 3,6 37 22 0 0 0 ,) 

28 Republica Centroafricdn:l 30 39 3,7 3,1 66 25 0 0 0 ,) 

29 Benin 16 30 7,0 4,5 16 5 0 0 0 il 

32 Tavikisran 37 2,4 
33 China 
34 Guinea 

37 Georgia 
38 Honduras 
39 SI·j Lanka 

59 1,8 0 ,H 
2,1 22 24 

De ingreso mediano bajo 
46 Azerhaiyan 
47 17 
48 2, 
49 

33 

57 Moldova 32 50 3.3 25 0 0 0 
58 Guaremala 36 41 3.3 3,5 23 9 0 0 0 
59 Papua Nueva Guinea 10 16 ),2 3,6 35 5 0 0 0 
60 Bulgaria 52 70 2,1 1,0 20 13 20 22 10 h 
61 Rumania 42 55 2,5 1.0 18 10 20 17 8 , 
62 fordania 51 70 5,4 6,1 46 31 0 31 0 2.: 
63 icuador 40 57 4,6 4,0 22 12 50 45 20 J' -' 

40 63 4,8 3,9 51 ')1 47 71 19 44 
I 

67 Colombia 3,3 15 r 
68 Jamaica 2,5 '1 

69 Peru 

Nota: RespeclO de b r.:omparabilidad y 1a cobertura de los daros, vt!ame las noms tccnlcas. Las cifras que aparecen en basrardilla corresponden a aDOS disrinro5 de los indicados. 

242 

',,'0;:; ~!i!I , ilIIUii'l'ijlili ~ "" _MIHIlm il ~ MI ~ !II • t« ; !... ~ 1i'U$~ !! .@!lL ~, iIlI!i!iIliII~~. $i~k€~:1 '~if~I,."i1I<! GI 'I'~..,.".",; '!II!, ~~-"",.. 



Poblaci6n de la ciudad Poblacion de los nudeos urbano$ de 
Pobladon urbana capital como porcentaje de 1 mill6n 0 mas de personas en 

Como porcemaje Tasa media de PoMaden Poblaci6n 1993 como ~rcenraje de 

de la e;obladon total crcdmiento anua.l (Ok) urbana total Poblad6n urbana Poblaci6n total 

1970 1993 1970-80 1980-93 1990 1990 1970 1993 1970 1993 
........... _-

73 Argelia 40 4,0 4,4 24 12 24 24 10 13 
74 Namibia 19 35 4,7 6,0 34 11 ° ° 0 ° Eslovaca 41 58 3,2 1,4 0 0 0 0 

62 72 1,6 0,7 0 0 0 0 
I 

0 
79 Ucrania 55 1,1 0 27 19 
80 Polonia 52 1.3 9 6 32 35 17 22 
81 Federaci6n de Rusia 63 75 1,1 0 27 16 20 

34 Botswana 8 26 9,4 44 10 
S5 Tu'quia 38 66 3,6 8 5 37 35 23 

88 Be arus 44 3,2 24 
89 BriSii 56 4,1 46 27 
90 SuLifrica 48 2.7 2,7 13 6 40 42 19 21 

93 4.6 4,2 19 10 12 
2,4 1,9 43 36 42 .,0 35 

49 64 1,9 0,5 33 20 .~I 19 20 

, 
98 UlUguay 82 90 44 51 42 
99 01 nan 5 12 35 4 0 ° 0 0 

100 G,bOn 26 48 68 31 0 ° 0 ° 
Ar4efltina 78 87 2,2 1,8 41 36 53 47 42 
Glxia 53 64 1,9 1,4 54 34 55 68 29 44 

105 C ,rea, ReI" de 41 78 5,1 3,6 35 26 75 64 30 50 

p p p P 
33 p 9p 34 P 34 p 7p lip 

Asia oriental y el Pad6co 12 p 4p 46 P 37p 9p 12p 
Asia meridional 8p 2p 35 p 40 P 7p lOp 
Europa} Asia central 34 p 29 P 15 P 19p 
Oriente \1edio y Norte de Amca 26 p 13p 42 P 40 P 18 P 22p 

110 52 57 0,6 46 0 0 0 
111 Es }ana 66 76 2,0 0,7 18 27 31 18 
112 t IS! lei 84 90 3.2 2.4 12 1l 41 40 35 

I 
115 89 89 0,2 14 26 27 
116 Finlandia 50 62 2,1 33 20 22 31 II 19 
117 tKL.wait 78 97 7.6 2,4 53 50 97 64 62 
118 Italia 64 67 0,8 0,1 8 5 43 35 27 24 
119 t Singapur 100 100 1,5 1,1 100 100 100 100 100 100 
120 Canada 76 77 1,4 1,3 4 3 39 50 29 38 
121 Paises Baj, '5 86 89 1,1 0.6 7 19 16 16 14 

122 t EmiralOs '\tab", Unidos 57 83 17,4 5,6 0 0 0 0 
11 

22 

125 Austria 52 5S 0.4 49 27 47 26 

126 Alernania 80 86 I 44 
127 Suecia 18 

42 

119 Noruega 0 

130 Djl1amarca 85 35 30 28 26 

131 }a]'6n 71 1,8 19 15 43 49 30 38 

132 SUlza 55 60 0,7 7 4 0 0 ° 0 

Todo el mundo 37 p 44p 2,6 p 42 P 39 P 15p~ 
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Cuadro 33. Recursos naturales 

3 

7 Uganda 
8 Nepal 
9 Malawi 

12 Bangladesh 
13 MadagilSCar 
14 Guinea-Bissau 

17 Niger 
18 Republica Oem. Pop. Lao 
19 Burkina Faso 

Nicaragua 
Togo 

27 Mongolia 
28 Republica Cenrroafricana 
29 Benin 

32 Tayikiscin 
33 China 
34 Guinea 

246 

Supcrficie total 
(eo miles de lan2) 

1980 1990 

22 

(Porcenraje 
Mites de la super~ Miles 

de lan2 fici. total) de Ian" 

0,2 

Como 
porcentajc 

de I. 
superfide 

Nlimcco total 

Recursos de 

porcentaje 
del total de 

Total recursos USGS industrial 
(kmJ) hldricos Total generales y agrkola 

6 

0,0 11 

127 



73 
74 
75 Republica Eslovaca 
76 Le[onia 

79 UCHnia 
80 

"0 
103 Aq~emina 

104 Gn cia 
105 Co,.a, Rep. de 
106 POlm!li!' 
107 Ar, bid Sail/lita 
108 Tu '"kmeniJt,in 
Palses de iugreso bajo y mediano 

Africa aJ " ur de.! Sahara 
Asia oriettal y d Pacifico 
Asia meridional 
Europa y Asia central 
Oriente Medio y Norte de Africa 

110 Irbnda 
111 £Sl'ana 
112 t lsr. d 
] 

Pai;;.es Bajo) 
122 t En,iraros Arabes Unidos 

Au~rria 

Alt'mania 

44 
130 

19 

601 
60 
66 
30 
12 

4 
256 

1 

Mile, Miles 
de km2 dekm2 

41 0,8 
126 0,3 

18 0,0 0,1 

182 10,5 

592 0,9 0,1 43,7 
60 0,0 0,0 2,2 
65 0,1 OJ 6,9 
31 -0,1 -0,5 5,8 
]2 0,0 0,0 62,0 

11,1 

4 0,0 -1,2 
256 0,0 0,0 41,5 

] 0,0 -0,3 3,] 

0,0 
0,0 

porcentaje porccntaje 
de la del total de 

superftdc Total rccursOs Usos industria) 
Numcro total (km-') hfdrkos 10ml generales yagricola 

3,0 15,7d 16O 35 125 
0,1 1,5 104 6 98 

86 1,6 27,6 1.042 94 948 
24 1.7 7,0 1 721 58 663 
28 7,0 27,6 41,7 625 116 509 
25 6,3 105 ]6,Od 1.075 161 914 

10 2,9 3,6 ]63,8 497 224 273 
8 2,3 22,8 32,6d 6,216 62 6,154 

1,045 
344 
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a. Los vatores negativos represeman un aumento de 1a superfkie cubierta de bosques. b. Los datos sobre udHzaci6n del agua corresponden a los afios comprendidos enrre 1970 

y 1992. c lncluye a Erirrea. J. El roral de recursos hfdricos comprende eI cauda) de los rios que nacen en ouos paise;, ademas de los recursos internos renovables, c. Veanse 

otras est.im~1Cioncs en las noms t6cnicas. Salvo en 10 que respecra a las escimaciones acerca de la utilizaci6n del agua, los dams correspondientes a Jordania se refieren 5610 a la 

Ribera Ori( mal. -------------------------------------------------------------------------------
247 



Cuadro 1 a. Indicadores basicos de otros paises 

I 
2 

7 
8 
9 

12 
13 
14 

17 
18 
19 

28 
29 

32 
33 

49 

53 
54 

67 
68 
69 

72 
73 
74 

Guyana 
Samo Tome Principe 
Guinea Ecu2LOrlaI 

BostJia'y llerzegouintI 
C1mbOYf.l 
Eritrea 

Samdi" 
Sudan 
Zaire 

Belice 
Dominica 

Cubtl 

Bahrein 
Samoa Al'nericana 

Guadalupe 
Guam 

lvfacao 
IYfartinica 

Rcumon 

Luxemburgo 
Andnn'tl 
Bermuda 

[Slds Anglonarmandds 
[sku Fermi 
Poiinfsia Francestl 

Poblacloo 
(miles) 

Med,1993 

816 
122 
37':1 

3.776 
9,683 

8.954 
26.641 
41.231 

361 
533 

51 

28 

381 
371 
101 

146 

211 

PKB per d~itaa 

Tasa media de 
Supedicie credmienro 

(miles D61ares anual (~"o). 
de !un') 1993 1980-93 

215.00 -3.0 
1,00 -3.6 

28,00 1.2 
4),4 

51.10 b 
ISI,OO b 
125,00 b 

637.70 b 
2.,0).80 b 
2 .. >44,90 b 

23,20 

110,90 
438,30 

0.30 7,970 3.2 
0.70 8.0.30 -2,9 
0,20 d 

d 

0,02 d 
UO d 
0,,)7 d 

37.320 2,8 

0,19 
0,40 
4.00 

J. Vease fa nora tecnica de! Cuadro L b Se estirna que se sirua en einivel de ingreso bajo (hasrd $695). 

$696 a $2.785). d. Se «rima que se sirua eI nivel de ingreso mediano alto (de $2.786 a $8.615), 
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Tasa media 
de inflacion 

annal 

1970-80 

9.6 
4.0 

-0,6 
5,2 

17,9 

4,2 2,3 
-0,3 

6,9 5,0 

8,4 9,1 

Esper.tnza de 
vida al mKCI 

(afios) 
1993 

66 

48 
55 

72 
52 

55 
52 

49 

76 
66 
71 

76 

76 
72 

75 
76 

76 

76 

70 

63 

39 

7 
5 I 

31 

(. Se esrima que sirlia en d nive! de ingreso medi,wo baio (de 

Se esrima que se siula en el nivel de ingreso alro ($8.616 0 mas). 

i() 

',8 

6 
,,0 

23 
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E 
L PRINCIPAL CRITERIO UTlLIZADO PARA LA 

clasificacion de los paises es el producto nacional 
bruro (PNB) per capita. Por esta razon, los 132 

paises que se incluyen en los cuadros principales 

aparecen enumerados en orden ascendente de su PNB per 

capita. Orro cuadro, el 1 a, en el que se presentan los indi

cadores b.isicos de los paises respecto de los que se cuenta 

con daro, escasos 0 aquellos con una poblacion de menos 
de 1 millon de habitantes, abarca orras 77 economias. Res

pecto deios cam bios introducidos en esta edicion, vease 1a 
Inrroduccion. 

Confiabil.dLzd de los datos 

A pesar de que se han desplegado ingentes esfuerzos para 

uniformar los datos, no se puede asegurar la comparabili

dad plena y los indicadores se deben interpretar con cautela. 

Hay mucilOs factores que afectan la disponibilidad y confia

bilidad de los datos; los sistemas estadisticos de muchos pal

se~ en de,arroJlo todavia adolecen de deficiencias, y los 

memdos .;stadi.,tico" cobertura, procedimientos y defini

ciones va-ian ampliamente entre los paises. Ademas, las 

comparaClones entre distintos paises y perfodos de riempo 

plantean complejos problemas tecnicos que no pueden 
resolverse en forma inequivoca. Por tal motivo, si bien los 

daros se han tornado de las fuentes que se consideran mas 

autorizad:ts, deben interpretarse como revel adores de ten

dencias y de las principales diferencias existentes entre las 

economia'i, mas que como mediciones cuantitativas exactas 

de esas diferencias. Sobre todo, aun quedan por resolver los 

problema.' relativos a los datos de los 15 paises de la antigua 
Union Sovietica. La cobertura es escasa y los datos tienen 

un grado de incertidumbre mayor que el normal. 

La mayorfa de los datos sociales de fuentes nacionales se 

han tornado de los archivos adminisrrativos ordinarios, si 
bien algunos provienen de encuestas especiales 0 averigua

ciones sobre censos periodicos. Las cuestiones relativas a la 

fiabilidad de los indicadores demograficos se examinan en 

la publicacion World Population Trends and Policies de las 

Naciones Unidas. Se insta a los lectores a tomar en cuenra 

estas limiracioncs al inrerpretar los indicadores, y particular

mente al efectuar comparaciones entre palses. 

Anos base 

Con objew de proporcionar un analisis de tendencias a 

largo plazo, facilitar las comparaciones internacionales e 

incluir lo~· efectos de los cambios en los precios relarivos 

intersecroriales, los datos en precios constanres de la mayo

ria de los Jalses se han llevado parcialmente a tres anos de 

base y se los ha vinculado. El ano de 1970 es la base para los 

datos de 1960 a 1975, 1980 para los de 1976 a 1982, y 
1987 para 1983 y anos posteriores. Estos tres perfodos esran 

"vinculados en cadena" a fin de obtener los precios de 1987 

para los tres periodos. 

La vinculacion en cadena se efectua para cada uno de los 

tres periodos subordinados mediante un reajuste de escala; 

esto des plaza eI ano en que las versiones en precios corrien

res y en precios constantes de la misma serie cronol6gica 

tienen igual valor, sin alterar la tendencia de ninguna de las 

dos. Los componentes del producto interno bruto (PIB) se 

han reajustado individualmente y se han sumado para 

determinar el PIB y sus subagregados. Es posible que en 

esee proceso se produzca una desviacion por reajuste entre eI 
PIB en precios constantes segun eI origen industrial y eI PIB 
en precios constantes segun el gasto. Estas desviaciones por 

reajuste son absorbidas en el rubro de com-limo privado, etc., 
ya que se supone que eI PIB segun el origen industrial es 

una estimacion mas con Gable que el PIB segun el gasto. 
Puesro que eI consumo privado se calcula como residuo, 

se mantienen las identidades de las cuentas nacionales. El 

ajuste de la base sf sup one la incorporacion en el con sumo 

privado de cualquier discrepancia estadistica que surja en 10 
relativo al gasro. El valor agregado en el sector de servicios 

tambien incluye una discrepancia estadfstica segun 10 indi

cado por la fuente original. 

Medidas de remmen 

Las medidas de resumen se han calculado mediante un sim

ple proceso de adicion en los casos en que una variable se 
expresa en unidades de cuenta razonablemente compara

bles. Los indicadores economicos que no parecen ser por su 

naturaleza susceptibles de adici6n en general se han combi

nado mediante un metodo de ponderacion de precios. Las 
medidas de resumen correspondientes a los indicadores 

sociales se han ponderado segun la poblacion, salvo en eI 
caso de la mortalidad infanril, en que se han ponderado 

segun el numero de nacimientos. 

Los Indicadores del desarrollo mundial suden presentar 

datos para dos puntos de referencia, y no series cronologicas 

anuales. En eI caso de las medldas de resumen que abarcan 

muchos anos, el calculo se basa en la misma composicion 

de paises a 10 largo del tiempo y entre los distinros rubros. 

Los Indicadores permiten la compilacion de medidas de 

grupo solo 51 los daros disponibles por pafses para un ano 

dado representan por 10 menos dos tercios del grupo total, 

de acuerdo con los paramerros establecidos para 1987. 

Siempre que se observe este criterio, se supone que los 
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declarantes que no han proporcionado datos actualizados (y 
los que no han facilitado antecedentes suficientes) han 

tenido, en los anos para los que faltan datos, un comporta
miento semejante al de la muestra del grupo que sf ha sumi
nistrado estimaciones. Los lectores deben tener presente 
que el objerivo es mantener una relaci6n adecuada entre los 
distintos rubros, a pesar de los numerosos problemas rela

cionados con los datos de los distintos paises, y de que no es 

posible hacer deducciones significativas acerca de la actua
ci6n de los paises tomando como punto de partida los indi
cadores correspondientes al grupo peninente. Ademas, el 
proceso de ponderacion puede dar lugar a discrepancias 
entre la suma de las cifras de los subgrupos y los torales glo

bales. En la introduccion de World Tables se proporciona 
informacion mas detallada aI respecto. 

Fuentes y metod os para Ia recopilacirin de datos 

Los datos sobre la deuda externa los recopila direcramente 

el Banco Mundial teniendo en cuenta los informes presen
tados por sus palses miembros en desarrollo en el marco del 
Sistema de notificaci6n de la deuda. Los demas datos se 
extraen fundamentalmeme de las Naciones Unidas y sus 

organismos especializados, eI Fondo Monetario Imernacio
nal y los informes suministrados par los paises al Banco 
Mundial. Tambien se utilizan estimaciones del personal del 
Banco a flll de que los datos esten mas actualizados y sean 
mas coherentes. Las esrimaciones de las cuentas nacionales 
de la mayoria de los paises se obtienen de los gobiernos de 
los paises miembros a traves de las misiones economicas del 

Banco Mundial. En algunos casos, el personal del Banco las 
ajusra a fin de que guarden armonia con las definiciones y 
conceptos internacionales, y sean coherenres y precisas. 

Tasas de crecimiento 

Para facilitar la consulta, por 10 general solo se presentan 
relaciones y tasas de crecimiento; los vaiores absolutos nor
malmente se pueden ver en orras publicaciones del Banco 
Mundial, wbre todo la edicion de 1995 de World Tables. 
Casi todas las tasas de crecimiento se han calculado para dos 
periodos, 1970-80 y 1980-93, Y utilizando eI metodo de 

regresion de los minimos cuadrados, a menos que se indi

que 10 contrario. Como en este metodo se toman en cuema 

todas las observaciones de los periodos, las tasas de creci

miento resultanres reflejan tendencias generales que no se 

ven influidas indebidamenre par valores extraordinarios, 

sabre todo en los extremos. A fin de excluir los efectos de la 

inflacion, para el dlculo de las tasas de crecimiento se han 

utilizado indicadores economicos de precios constantes. Al 
comienzo de las notas tecnicas cOllStan los pormenares de 

esta metodologia. Los datos que aparecen en bastardilla 
corresponden a afios 0 periodos distintos de los indicados, 
hasta dos anos antes en el caso de los indicadores economi

cos y hasta tres arros antes 0 despues en el de los indicadores 

sociales, puesto que estos ultimos general mente se recopilan 

con menos frecuencia y registran cambios menos extraordi
narios en periodos corros. 

Todas las tasas de crecimiento se han calculado con base 

en series en precios cons tames y, a menos que se indique 
orra cosa, urilizando el metodo de los mfnimos cuadrados. 
La tasa de crecimiento r obtenida con este metodo sc ha 
estimado ajustando una curva de tendencia lineal de mini

mos cuadrados a los valores logarftmicos anuales de la varia
ble en eI perlodo pertinente. Mas espedficamente, la ecua
cion de regresion adopta la forma siguiente: log Xt a + bt 
+ et en la que ello equivale a la transformacion logaritmica 
de la ecuacion de la rasa compuesta de crecimiento Xt Xo 
(l + rY En estas ecuaciones, Xes la variable, t es el riempo 

y a = log X. y b = log (1 + r) son los parametros que se han 
de esrimar, y e es el termino de error. Si b* es la estimacion 
de minimos cuadrados de b, la tasa media de crecimiento 
anual rse obtiene mediante [antilog (b*)] -1 Y se multiplica 

por 100 para expresarla en terminos porcentuales. 

Cuadro 1. Indicadores basicos 
En el Cuadro 1 a constan los indicadores basicos de los pai
ses con respecto a los que se cuenta con, datos escasos 

o aquellos con una poblacion de menos de 1 millon de 
habitantes. 

Las estimaciones de la poblaci6n a mediados de 1993 
estan tomadas de diversas fuentes, principalmente de la 
Division de Poblacion de la Secretaria de las Naciones Uni
das, y tambien de las oficinas de esradistica de los paises y 
los departamentos geograficos del Banco Mundial. Obser

vese que los refugiados que no estan radicados permanente
mente en el pais que los asila en general se consideran parte 
de la poblaci6n de su pais de arigen. 

Los datos sobre la super/icie provienen de la Organiza
cion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali
mentacion (FAO). La superficie es la extension total, en 
kilo metros cuadrados, y comprende la tierra y las aguas 
interiores. 

Las cifras del PNB per capita en dolares de los Estados 
Unidos se han calculado utilizando el metodo establecido 
en el World Bank Atlas, que se describe a continuacion. 

Por sf mismo, el PNB per capita no representa ni mide 

el grado de bienestar 0 el exito en materia de desarrollo. No 

distingue entre los objetivos y los usos finales de un pro

ducto dado, ni tam poco dice si se iimita a contrarrestar un 

obstaculo natural 0 de otra especie, 0 si perjudica el bienes

tar 0 contribuye a el. Asl, par ejemplo, eI PNB es mas alto 

en los paises de clima mas frio, en donde la gente gasta 

dinero en calefaccion y en ropas abrigadas, que en los de 
c1ima suave, en donde las personas pueden usar prendas 

livianas al aire libre. 
En forma mas general, el PNB no considera de manera 

adecuada las cuestiones ambiemales, panicularmente el uso 

de los recursos naturales. El Banco Mundial se ha umdo a 

otras instituciones para tratar de ver de que manera pueden 
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las cuentas nacionales dar una idea acerca de estas cuestio
nes. En la revision de 1993 de Un Sistema de Cuentas Nacio
nales (SCN) de las Naciones Unidas, se han incluido las 
cuentas "satelite", que indagan acerca de dificultades pcicti
cas y conceptuales (tales como la asignacion de un valor 

economico expresivo a recursos que los mercados no perci
ben todavla como "escasos", y la asignacion de los COStoS 

que en esencia son mundiales dentro de un marco que 

inherentemente es nacional). Ello servira como base para 
que los re;ponsables de las cuentas nacionales consideren 
los aspectos ambientales al estimar orras mediciones del 

El PNB mide el valor total agregado interno yexterno 

que se atribuyen los tesidentes del pais. Comprende el pro
ducto interno bruto (PIB) (definido en la nota correspon
diente al C:uadro 2), mas el ingreso neto de los factores pro
cedentes del exterior, que es el ingreso que reciben los 
residentes del extranjero por servicios de los factores (tra

bajo y capital), menos los pagos analogos efectuados a no 
residentes que contribuyen a la economfa nacional. 

AI estimar el PNB per capita, el Banco reconoce que no 
es posible lograr la comparabilidad perfecta de las estimacio

nes del Pl'TB per capita entre los diversos paises. Aparte del 
daoico pwblemJ. de los numeros indice, que es intrfnseca
mente ins<llubk, dos obstaculos concretos impiden que los 

datos se plledan comparar en forma adecuada. Uno de ellos 
se relaciom con las propias estimaciones del PNB Y la pobla
cion. Exislen diferencias en los sistemas de cuentas naciona
les y de estadisticas demograficas, asi como en la cobertura y 

confiabilidad de los datos estadisticos biskos entre los diver-
50S palses. El otro obsticulo dene que ver con el uso de tipos 
de cambio oficiales para la conversion de los datos del PNB, 
expresado·; en las diferentes monedas nacionales, a una 

misma moneda, convencionalmente eI dolar de los Estados 
Unidos, a ;n de hacer comparaciones entre paises. 

Puesto que el Banco Mundial esta consciente de que 
estas defi( ienci"s repercuten en la comparabilidad de las 
estimaciolles dd PNB per capita, ha introducido varias 

meioras en los procedimientos para preparar esas estimacio
nes. Medi" nre sus examenes ordinarios de las cuentas nacio
nales de SllS pai;.es miembros, eI Banco evalua sistematica
mente las estimaciones del PNB, concentrandose en la 

cobertura y los conceptos empleados y, en los casos perti

nentes, haee ajustes orientados a mejorar su comparabili
dad. Como pane de estos examenes, los funcionarios del 

Banco pueden preparar estimaciones del PNB (y a veces 

tambien de la poblacion) para el pedodo mas reciente. Por 

ejemplo, la estimacion en dolares del ingreso per capita 

correspondiente a la China es una cifra preliminar basada 

en un estu'!io que el Banco Mundial esta realizando sobre el 

PIB de ese pais. El ingreso per capita de la China se calculo 
para facilitar las comparaciones entre palses. Todos los 

demas anal isis economkos que se induyen en este docu

memo se basan en estadisticas oficiales. 

El Banco tam bien determina sistematicamente la 
medida en que los tipos de cambio oficiales son apropiados 
como tactores de conversion. Cuando se considera que el 
tipo de cambio oficial difiere por un margen demasiado 
grande del tipo que efectivamente se usa en las rransaccio
nes con el exterior, se emplea un factor de conversion dis

tinto (que se indica en World TabLes). Esto se hace solo en el 

caso de un pequeno numero de Para todos los 
demas, el Banco calcula el PNB per capita mediante el 

merodo del AtlLZs. 
El factor de conversion que se usa en el AtlLZs en cual

quier ano dado es el promedio del tipo de cambio de ese 

ano y de los tipos de cambio de los dos anos precedentes, 

ajustados para tomar en cuenra las diferencias en las tasas de 
inflacion entre el pais y los paises del Grupo de los Cinco 
(Alemania, Estados Unidos, Francia, Japon y Reino 
Unido). La rasa de inflacion de los palses del Grupo de los 
Cinco se representa mediante cambios en los deflactores del 

derecho especial de giro (DEG). Este promedio trienal ate
nua las fluctuaciones de los precios y los tipos de cambio en 
cada pais. El PNB resultante en dolares de los Estados Uni
dos se divide por la poblacion a mediados del ano mas 

reciente para derivar el PNB per capita. 
Aproximadamente 60 paises de ingreso bajo y mediano 

han experimentado un descenso del PNB per capita real en 
precios constantes en los ultimos anos del decenio de 1980 
y los primeros del de 1990. Ademis, las considerables fluc
tuaciones cambiarias y de la relacion de imercambio han 
repercurido en los niveles relativos de ingresos. Por 10 tanto, 

los niveles y ordenacion de las estimaciones del PNB per 
capita, calculados segun el merodo del AtlLZs, a veces han 
experimentado cambios no relacionados necesariamente 
con el crecimiento interno relativo de los paises en cuestion. 

Las formulas siguientes describen los procedimientos 
para calcular el factor de conversion para el ano t: 

e,l 

y para calcular el PNB per capita en dolares de los Estados 
Unidos para el ano t: 

en las cuales: 

~ = PNB corriente (en moneda nacional) para el ano t 
Pt = deflactor del PNB para el ano t 

et = tipo de cambio medio anual (moneda nacionall 

dolar estadounidense) para el afio t 

Nt = poblacion a mediados del afio t 

pSt= deflactor del DEG para eI ano t 

Debido a los problemas relacionados con la disponibili

dad de datos comparables y la determinacion de los facto res 
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de conversion, no se presenta informaci6n relativa al PNB 
per capita para algunos paises. 

El empleo de los tipos de cambio oficiales para converrir 
las cifras en monedas nacionales a d61ares de los Estados 

Unidos no tiene por objeto medir eI poder adquisitivo 
interno relativo de las monedas. En el marco del Programa 
de Comparaci6n Internacional (PCI) de las Naciones Uni
das se han elaborado medidas del PIB real en una escala que 
permite la comparacion internacional empleando la pari

dad del poder adquisitivo de las monedas (PPA) en lugar de 
tipos de cambio como facto res de conversi6n. Las estima
ciones mas recientes del PNB per capita segun la PPA figu
ran en el Cuadro 30. Las estimaciones conforme al PCI se 
expresan en {('rminos de PNB y no de PIB para que sean 
coherentes con las del Cuadro 1. La informaci6n sobre eI 
PCI se ha publicado en cuatro estudios y en varios informes 

mas. EI ultimo estudio corresponde a 1993, parte del cual 
ya ha sido publicado por la Organizaci6n de Cooperaci6n y 
Desarrollo Econ6micos (OCDE). 

Las Naciones Unidas y sus comisiones econ6micas 
regionales, asi como otros organismos internacionales, 
como la Uni6n Europea, la OCDE y el Banco Mundial, 

estan tratando de mejorar la metodologia y hacer extensivas 
las comparaciones anuales del poder adquisitivo a todos los 
paises. Sin embargo, los tipos de cambio siguen siendo el 
unico instrumento de que se dispone en general para la 
conversi6n del PNB en monedas nacionales a d6lares de los 
Estados Unidos. 

La tasa media de inflaci6n anual se ha medido a traves de 

la tasa de crecimiento del detlactor implicito del PIB para 
cada uno de los periodos indicados. El deflactor del PIB se 
ha calculado dividiendo en primer lugar, para cada uno de 
los mos del periodo, el valor del PIB en precios corrientes 
por el valor del PIB en precios constantes, en ambos casos 

en la moneda nacionaL Luego se ha usado el metodo de los 
minimos cuadrados para calcular la tasa de crecimiento del 
deflactor del PIB para el periodo. Esta medida de la infla
ci6n, como cualquier otra, riene sus limitaciones. Sin 
embargo, para ciertos fines se ha usado como indicador de 

la intlacion porque es la medida de base mas amplia, que 

retleja los movimientos anuales de precios de todos los 

bienes y servieios producidos en un pais. 
La esperanza de vida al naeer indica el numero de afios 

que un recien nacido vivirla si las pautas de mortalidad pre

valecientes en el momento de su nacimiento permaneeieran 

iguales durante toda su vida. Los datos estan tornados de 

World Population Prospects: The 1994 Edition de la Division 
de Poblacion de la Secretaria de las Nadones Unidas. Estas 
tasas son interpolaeiones lineales entre las casas proyectadas 

para 1990-94 y 1995-99. 
El artalfobetismo de adultos se define aqui como la pro

porcion de la poblaeion de mas de 15 afios de edad que no 

puede leer ni escribir, con la debida comprension, un relaro 

sen cillo sobre su vida cotidiana. Esta es s610 una de la.' tres 

definiciones generalmeme aeeptadas y su aplicaci6n esta 
sujeta a reservas en algunos paises. Los daros proceden de 

las estimaeiones y proyecciones sabre analfabetismo prepa
radas en 1989 por la Organizacion de las Naciones Unidas 
para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO!. 

Las medidas de resumen del PNB per capita, la ,;!spe

ranza de vida y el analfabetismo de adultos que figuran en 
este cuadro han sido ponderadas en funci6n del numero de 

habitantes. Las correspondientes a las tasas medias de :ntla

cion anual se han ponderado en funci6n de la proporci6n 
en 1987 del PIB del pais en d61ares corrientes. 

Cuadros 2 Y 3. Crecimiento y estructura 
de la produccion 
La mayor/a de las definiciones empleadas son las de Un Sis
tema de Cuentas Naciona!es (SCN) de las Naciones Unidas, 
Serie F, No.2, Revisi6n 3. La Revision 4 del SCN recien se 

termin6 en 1993, por 10 que es probable que en los pr6xi
mos ailos muchos paises sigan usando las recomendaciones 
contenidas en la Revision 3. Las estimaciones se han obte
nido de fuentes nacionales; a veces llegan al Banco Mundial 

a traves de otros organismos internacionales, pero con 
mayor frecuencia han sido recopiladas por funcionarios del 

Banco en el curso de sus misiones. 
EI personal del Banco Mundial examina la calidad de los 

datos de las cue mas nacionales y, en algunos casos, por 
medio de los funcionarios que participan en misiones 0 en 
el suministro de asisrencia recnica, ayuda a ajustar las series 

nadonales. Debido a que la capacidad de algunas oficinas 
de estadfstica es limitada, y a problemas en los datos basi
cos, no puede lograrse una estricta comparabilidad interna
cional, particularmente en el caso de actividades econ6mi
cas de dificil medici6n, como las transacciones de mercados 
paralelos, las del sector informal 0 la agriculrura de subsis
tencia. 

EI PIB mide el total de la produceion de bienes y servi
cios para uso final de un paIS, correspondiente a residemes y 
no residentes, independiememente de su distribuci6n entre 

origen interno y externo. EI PIB se ha calculado sin deduc

eiones por depreciaci6n de activos ''fabricados'' ni pot ago

tamiento y degradaci6n de los recursos naturales. Si bien en 

eI SCN se considera que las estimaeiones del PIB segUn el 
origen industrial se expresan a predos de productor, 

muchos paises todavia notifican los datos al costo de los fac

tores. La comparabilidad internacional de las estimaciones 

se ve afectada por el hecho de que los paises utilizan meto
dos diferentes de valoraci6n para notificar eI valor agn:gado 
por seetores productivos. A modo de solucion parcial, las 

estimadones del PIB se muestran a precios de comprador si 

los componentes se expresan sobre esa base y, en esos casos, 

se incluye una nota de pie de pagina al respecto. Sin 
embargo, en eI caso de algunos palses que figuran en los 
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Cuadros 2 Y 3, eI PIB a precios de comprador se ha reem

plazado con eI PIB aI costo de los facto res. 
Las cifras del PIB son valores en d61ares resultantes de la 

conversi6n de las respectivas monedas nacionales utilizando 
tipos de cambio oficiales para un solo ano. En eI caso de 

un os cuantos paises en que eI tipo de cambio oficial no 

refleja eI tipo aplicado efectivamente a las transacciones en 

divisas, sc ha empleado otro factor de conversi6n (hecho 

que se indica en World Tables). Observese que en eI Cua

dro 3 no ~;e usa eI metodo de promedios trienales empleado 

para calcular eJ PNB per capita en eI Cuadro 1. 

EI seClOr de agricultura comprende las actividades agro

pecuarias y forestales, la caza y la pesca. En los paises en 

desarrollo en que la agricultura de subsistencia reviste consi

derable importancia, gran parte de la producci6n agricola 

no se intercambia en absoluto 0 no se intercambia por 

dinero. Esto hace que resulte mas dificil determinar la pro

porci6n del PIB que corresponde a la agricultura y reduce la 

confiabilidad y comparabilidad de las cifras. 

La industria comprende eI valor agregado en la mineria, 

las manufactums (subgrupo para eI que se dan datos en una 

columna separada), la construcci6n y los servicios de e1ec

tricidad, 19ua y gas. EI valor agregado en todas las demas 

ramas de la act lvidad econ6mica, incluidos los cargos atri
buidos a .;erviclos bancarios, los derechos de importaci6n y 

la~ discrepanci.ls estadisticas observadas por compiladores 

nacionale i, se incluyen en la categoria de servicios, etc. 
Come, ya se explic6 al comienw de estas notas, para cal

cular las tlsas de crecimiento que figuran en eI Cuadro 2 se 
han utili;',ado series en monedas nacionales parcial mente 

reajustadas y vinculadas en cadena a la base de 1987. Los 

porcentaj':s del PIB correspondientes a los distintos sectores 
que se pr,:sentan en eI Cuadro 3 se han basado en series a 

preclOS C( rnemes. 

AI cakular las medidas de resumen para cada uno de los 

indicador:s del Cuadro 2, se han determinado val ores par

cialmentc reajustados en d61ares constantes de los Estados 

Unidos d,: 1987 para cada pais y cada ano de los periodos 

indicados, los valores se han agregado para todos los paises 
para cada ano, v se Ila empleado eI metodo de los minimos 

cuadradm, para calcular las tasas de crecimiento. Las partici

paciones porcentuales medias de los distintos sectores que 

constan e'l eI Cuadra 3 se han calculado a partir de agrega

dos del P [B sectorial en d61ares corrientes de los Estados 

Unidos correspondientes a los distintos grupos de paises. 

Cuadro 4. Agricultura y alimentos 

Los datos basicos correspondientes al valor agregado en la 
agricultur,t provienen de las series de cuentas nacionales del 

Banco M,mdiai expresadas en precios corrientes en las res

pectivas rnonedas nacionales. EI valor agregado en precios 

corrientes en monedas nacionales se ha convertido a d61ares 

de los Est ados Unidos utilizando el procedimiento de con-

versi6n basado en un solo ano, que se describe en la nota 

tecnica correspondiente a los Cuadros 2 y 3. 
Las de mas cifras de este cuadro provienen de la Organi

zaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali
mentaci6n (FAO). Las importaciones de cereales se miden en 

su equivalente en cereales y su definici6n comprende todos 

los cereales incluidos en los Grupos 041 a 046 de la Clasifi
cacion Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI), 

Revisi6n 2. La ayuda alimentaria en cereales comprende 

trigo y harina, bulgur, arroz, cereales secundarios y el com

ponente de cereales de los alimentos mezclados. Las cifras 

no son comparables directamente debido a diferencias cro

nol6gicas y en los metodos de preparaci6n de los datos. Las 

importaciones de cereales se basan en datos correspondien

tes al ano civil notificados por los paises receptores, mien

tras que la ayuda alimentaria en cereales se basa en datos 

relativos a los anos agricolas notificados por los paises 
donantes y los organismos internacionales, entre ellos eI 
Consejo Internacional del Trigo y el Programa Mundial de 

Alimentos. Ademas, es posible que la informaci6n sobre la 

ayuda alimentaria proporcionada por los donantes no 

corresponda a la que recibieron realmente los beneficiarios 

en un periodo dado debido a que se producen demoras en 

el transporte y eI registro, 0 a que a veces la ayuda no se 

notifica a la FAO 0 a otros organismos internacionales per

tinentes. Asimismo, las importaciones correspondientes a 

ayuda alimentaria pueden no figurar en los registros adua

neros. EI periodo de referencia para esta ayuda es eI ano 

agricola, que va de julio a junio. 

EI consumo de Jertilizantes mide los nutrientes utilizados 
en relaci6n con la tierra cultivable. Este rubro abarca fertili

zantes nitrogenados, porasicos y fosfatados (incluida la roca 

fosfatada molida). La tierra cultivable se define como las tie

rras utilizadas para cultivos permanentes y las tierras con cul

tivos temporales (las superficies con cultivos dobles se cuen

tan una sola vez), las praderas temporales para siega 0 para 

pastoreo, asi como las tierras dedicadas a huertas comerciales 

o familiares y las tierras temporalmente en barbecho 0 sin 

cultivar. EI periodo de referencia para eI consumo de fertili
zantes es el ano agricola, que va de julio a junio. 

La tasa media de crecimiento de la produccion de alimen
tos per capita se ha calculado con arreglo al in dice de pro

ducci6n de alimentos per capita. Este indice se vincula con 

la tasa media de crecimiento anual de los alimentos produ

cidos per capita en eI periodo de 1979-93 en relaci6n con 

el promedio anual de 1979-81 (1979-81=100). Las esti

maciones se han establecido dividiendo la cantidad de ali

mentos producidos por la poblaci6n total. A los fines de 

este indice, se considera que los alimentos comprenden 

nueces, leguminosas, frutas, cereales, verduras, cana de azu

car, remolacha azucarera, raices feculentas, aceites comesti

bles, ganado y productos pecuarios. AI cuantificar la pro

ducci6n de alimentos, se excluyen los piensos, las semillas 
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para uso en la agricultura y las perdidas en la e1aboracion y 
distribucion. 

El rubro productos de pescado se mide por el aporte diario 

de proteinas derivado del consumo de pescado respecto del 

aporte diario total de proteinas derivado del consumo de 

todos los alimentos. Esta estimacion pone indirectamente 

de relieve la importancia relativa, 0 la ponderacion, de la 

pesca en el total de la agriculmra, especial mente teniendo 

en cuenta que el pescado no se incluye en el indice de pro

duccion de alimentos. 

Las medidas de resumen correspondientes al consumo 

de fertilizantes se han ponderado en funcion de la superficie 

total de tierras cultivables, y las relativas a la produccion de 

alimentos en funcion de la poblacion. 

Cuadro 5. Energia comercial 
Los datos sobre la producciim y el consumo de energia proce

den principalmente del Organismo Internacional de Ener

gia y de Fuentes de las Naciones Unidas. Corresponden a las 

formas comerciales de energia primaria: petroleo (petroleo 

crudo, liquidos de gas natural y petroleo de Fuentes no con

vencionales), gas natural, combustibles solidos (carbon, Iig

nito y otros combustibles derivados) y electricidad primaria 

(par ejemplo, nuclear, hidroehhrica y geotermica), conver

tidas a sus equivalentes en petroleo. Se ha adoptado como 

supuesto una eficiencia termica del 33% para convertir la 

electricidad nuclear a su equivalente en petrol eo; la energia 

hidroelectrica corresponde a una eficiencia de 100%. 
EI consumo de energia se refiere al suminisrro nacional de 

energfa primaria antes de su transformacion en Olros com

bustibles para consumo final (como electricidad y produc
tos derivados del petroleo refinado) y se ha calculado como 

produccion nacional mas las importaciones y variaciones de 

las existencias, menos las exportaciones y los depositos 

marinos de combustible para buques. EI consumo de ener
gia tambien comprende los productos, fundamentalmente 
los derivados del petroleo, consumidos para fines no ener

geticos. La utilizacion de lena, estiercol y otros combusti

bles tradicionales, si bien es considerable en algunos paises 

en desarrollo, no se ha tornado en cuenta porque no se dis

pone de datos completos y confiables al respecto. 

El uso de energid se expresa como kilogramos de equiva

lente en petroleo per capita. El indicador de! producto es la 

estimacion del PIB expresada en dolares de los I:1itados Uni

dos por kilogramo de equivalente en petroleo. 

Las importaciones de energia se refleren al valor en do la

res de la energia importada -Seccion 3 de la Cl4sificaciim 
Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI), Modifi

cada- y se expresan como porcentaje de los ingresos deri

vados de las exportaciones de mercandas. Debido a que los 

datos rdativos a las importaciones de energia no permiten 

establecer una distincion entre las importaciones de petro

leo para uso como combustible y para uso en la industria 

petroquimica, es posible que estos porcentajes sobrestimen 

d grado de dependencia de los importados. 

Las medidas de resumen correspondientes a la pro<:uc

cion y el consumo de energia se han calculado agregando los 

volumenes respectivos para cada uno de los anos compren

didos en los periodos indicados y aplicando luego d proce

dimiento de los minimos cuadrados para la tasa de cree i

miento. Respecto del consumo de energia per clpita, se han 

urilizado ponderaciones de poblaci6n para cakular las rnedi

das de resumen correspondientes a los anos especificados. 

Las medidas de resumen correspondientes a las importa

ciones de energia como porcentaje de las exportaciones de 

mercandas se han calculado a partir de los agregados de: las 

imporraciones de energia y exportaciones de mercandas en 

dolares corrientes correspondientes a los grupos. 

Cuadro 6. Estrudura de la industria manufadurera 
Los datos basicos rdativos al valor agregado en la manufilctu
rad6n proceden de las series de cuentas nacionales del 

Banco Mundial en precios corrientes en las respectivas 
monedas nacionales. El valor agregado en precios corrientes 

en las respectivas monedas nacionales se ha convertido a 

d61ares de los Estados Unidos, utilizando d procedimiento 

de conversion de un solo ano que se describe en la nora tec

nica de los Cuadros 2 y 3. 

Los datos correspondientes a la distribuci6n del mlor 
agregado en la manufocturaci6n entre las industrias han sido 

suministrados por la Organizacion de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial (ONUDI), y los dlculos se 

han realizado a partir de las monedas nacionales en precios 
corrientes. 

La c1asificaci6n de las industrias manufactureras se 

ajusta a la Clasificaci6n Industrial Internacional Unifomle de 
Todas las ActitJidades Econ6micas (CIIU), Revision 2, de las 

Naciones Unidas. La categorfa de aUmentos, bebidasy tabaco 
comprende la Division 31; la de textiles y prendas de vest!r, la 

Division 32; la de maquinaria y equipo de transporte. las 

Agrupaciones 382 a 384, y la de productos quimicos. las 

Agrupaciones 351 y 352. La categorfa de otras manufocturas 
comprende la madera y productos conexos (Division 33), el 

pape! y productos conexos (Division 34), d petr6leo y pro

ductos conexos (Agrupaciones 353 a 356), los metales basi

cos y productos minerales (Divisiones 36 y 37), la fabrica

cion de productos metalicos y equipos profesionales 

(Agrupaciones 381 y 385) y las orras industrias (Agrupa

cion 390). En los casos en que se indica que no se dispone 

de datos sobre los rubros de textiles, maquinaria 0 produc

tos qllimicos, esa informacion se ha inclllido tambien en 

otras manufocturas. 
Las medidas de resumen correspondientes aI valor agre

gado en la manufacturacion son cifras totales calculadas lIti

lizando d metodo de agregacion mencionado al principio 

de estas notas tecnicas. 



Cuadro 7. Ingresos y produccion de la industria 
manufacturera 
Este cuadro comprende cuatro indicadores: dos se refieren 
al ingreso real por empleado; orro, a la parricipaci6n de los 
trabajadores en el total del valor agregado generado, y el 
ultimo, a la productividad de estos ultimos en el sector 
manufaclurero. Estos indicadores se han basado en daros 

proceden~es de la Organizacion de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial (ONUDI), si bien los deflactores 

provienen de orras fuentes, como se explica mas adelante. 
Los it,gresos por empleado se expresan en precios consran

res y se han derivado deflacrando los ingresos nominales por 
emplead(. en funcion del indice de precios al consumidar 

(IPC) del pais, tornado de Estadisticas financieras internacio
nales (EF:) del Fondo Monetario Internacional. 

Los ingresos totales como porcentaje del valor agregado se 
han obrenido dividiendo los ingresos rotales de los emplea
dos por d valor agregado en precios corrientes, a fin de 

indicar hi participaci()n de la mana de obra en el ingreso 

generado en el sector manufacturero. La produccion bmta 
por empkado e'ta expresada en precios constantes y se pre
senta COnIO un in dice de la productividad global de los ua
bajadore: en d sector manufacrurero, urilizando 1980 
como an(l base. A fin de obtener este indicador, los datos de 

la ONUDI sobre la produccion brura por empleado en pre
cins corri.;ntes se han ajustado usando los deflactores impli
cil'OS COffo.:spondientes al valor agregado en la manufactura
cion 0 er: la industria que figuran en los archivos de datos 
sobre cuentas nacionales del Banco Mundial. 

Con objeto de mejorar la comparabilidad entre los dis
timos paises, en los casos en que ello ha sido posible, la 
ONUDI ha uniformado la cobertura limitindola a los esra
blecimientos con cinco empleados 0 mis. 

Los conceptos y definiciones se ajustan a las &comen
du:ciones Intemacionales para las Estadisticas Industriales 
publicad,s por las Naciones Unidas. Los ingresos (sueldos y 
salarios) c:omprenden todo tipo de remuneraci6n propor
cionada por el empleador al empleado en el curso del ano. 
La remuneracion comprende 10 siguiente: a) rados los 
pagos en efecrivo por el trabajo ordinario y por horas 
exrraordi larias, y las bonifrcaciones y asignaciones por 
costa de vida; b) los sueldos y salarios abonados durante 
vacacioms y lic:encias por enfermedad; c) los impuestos y 

aportes a l seguro social y orras contribuciones semejantes 

que deben pag<lf los empleados y que descuenta el emplea

dar, y d) los pagos en especie. 

El termino "empleado" que se uriliza en esre cuadro 

combina dos caregorias definidas por las Naciones Unidas: 

los empleados de plantilla y las personas que intervienen. 

En conjullto estos grupos comprenden a los empleados de 

planrilla, .os propietarios-rrabajadores, los socios comercia

les que inrervienen acrivamente y los trabajadores familiares 
no remunerados, pero no incluyen a las amas de casa. Los 

datos se refieren al promedio de empleados que han rraba

jado durante eI ano. 
EI "valor agregado" se define como el valor corriente de 

la producci6n brura menos el costo corriente de: a) los 
materiales, los combustibles y otros suministros urilizados; 

b) los trabajos por contrato y a comisi6n realizados por ter
ceros; c) los rrabajos de reparacion y manrenimienro realiza
dos por terceros, y d) los bienes embarcados en la misma 

condici6n en que se recibieron. 
El valor de la produccion bruta se esrima sobre la base 

de la produccion 0 de los embarques. Cuando se uriliza la 
produccion, se a) el valor de rados los productos 
del establecimienro; b) el valor de los servicios industriales 

presrados a terceros; c) eI valor de los bienes embarcados en 
la misma condici6n en que se recibieron; d) el valor de la 
e1ectricidad vendida, y e) la variaci6n neta del valor de los 

trabajos en ejecucion entre el principio yel final del periodo 
de referencia. Cuando las estimacioncs se efewlan con base 

en los embarques, rambien se induye la variaci6n neta del 
valor de las existencias de bienes terminados entre el princi

pio y el final del periodo de referencia. 

Cuadros 8 y 9. Crecimiento del consumo y la 
inversion; estructura de la demanda 
El PIB se defrni6 en la nota correspondienre a los Cua
dros 2 y 3, pero en el caso de estos dos cuadros se expresa en 

precios de comprador para rodos los paises. 
El eonsumo de I4s administraciones pub/ieas incluye rodos 

los gasros corrientes para la adquisici6n de bienes y servicios 
en todos los nive1es de gobierno. Los gastos de capital para 
fines de defensa y seguridad nacional se consideran como 
gasros de consumo. 

El eonsumo privado, etc. es eI valor de mercado de rodos 

los bienes y servicios, incluidos los producras duraderos 

(como autom6viles, lavadoras de ropa y computadores para 
el hogar), comprados 0 recibidos como ingresos en especie 
por las unidades familiares y las instituciones sin fines de 
lucro. No comprende la compra de viviendas, pero si el 
alquiler imputado a las viviendas ocupadas por sus propie
tatios. En la practica, incluye toda discrepancia estarustica 
en el uso de los recursos. En precios constantes, esto signi
fica que incluye tambien la desviaci6n por reajuste parcial a 
una nueva que se explica al comienzo de estas notas 

recnicas. 

La inversion interna bruta comprende los desembolsos 

en concepto de adiciones a los activos fljos de la economia, 

mas los cambios netos en elnive1 de los inventarios. 

El ahorro interno bruto se ha calculado deduciendo el 
consumo rotal del PIB. 

Las exportaciones de bienes y servicios no atribuibles a .foc
tores representan el valor de rodos los bicnes y los servicios 
no atribuibles a factores que se suministran al resto del 

mundo; comprenden f1etes, seguros, viajes y 
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Qtros servicios no atribuibles a facto res. No induyen eI valor 
de los servicios atribuibles a facto res, como las rentas de 
inversiones, los intereses y la renta del trabajo. Tampoco 
induyen las transferencias corrientes. 

La bakmza de recursos es la diferencia entre las exporta
ciones y las importaciones de bienes y de servicios no atri
buibles a factores. 

Para calcular las tasas de crecimiento del Cuadro 8 se han 
utilizado series en unidades constantes de la moneda nacio

nal parcial mente reajustadas a 1987. Para la distribucion del 

PIB en el Cuadro 9 se han utilizado series de las cuentas 
nacionales en unidades corrientes de moneda nacional. 

Las medidas de resumen se han calculado usando eI 
metodo explicado en la nota correspondiente a los Cua
dros 2 y 3. 

Cuadro 10. Gastos del gobierno central 
Los datos sobre las fmanzas del gobierno central que figu
ran en los Cuadros lOy 11 se han tornado de la publicacion 
Government Finance Statistics Yearbook (1994) del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y de los archivos de datos 
de esa institucion. Los datos relativos a las cuentas de cada 
pais se basan en el sistema de definiciones y c1asificaciones 
comunes del Manual de Estadisticas de las Finanzas Pub/icas 
(1986) del FMI. 

En estas publicaciones del FMI hay explicaciones com
pletas y autorizadas de los conceptos, definiciones y fuentes 
de los datos. Los comentarios siguientes tienen por objeto 
principalmente situar estos datos en el contexto de la 

amplia gama de informacion que se presenta en otras partes 
de esta edicion. 

Las proporciones del total de gastosy de ingresos corrien
tes por categoria se han calculado a partir de series en 
monedas nacionales. Debido a las diferencias en la cober

tura de los datos disponibles, es posible que los distintos 
componentes de los gastos y los ingresos corrientes del 
gobierno central que aparecen en estos cuadros no sean 
estrictamente comparables en eI caso de todos los paises. 

Ademas, a causa de la inadecuada cobertura estadistica 

de los niveles de gobierno estatales, provinciales y munici

pales, se han utilizado unicamente datos del gobierno cen

tral, razon por la cual el panorama estadistico de la asigna

cion de recursos para diversos fines puede adolecer de serias 

subestimaciones 0 distorsiones, particularmente en los pai

ses en que los nive!es inferiores de gobierno gozan de consi

derable auronomia y tienen a su cargo muchos servicios 

sociales y economicos. Ademas, e! termino "gobierno cen

tral" puede representar cualquiera de estos dos conceptos 
comables: consolidado 0 presupuestario. En la mayor1a de 

los paises los datos relativos a las finanzas del gobierno cen

tral se han consolidado en una cuenta general, pem en orros 

solo se dispone de las cuentas presupuestarias del gobierno 

central. Debido a que en las cuentas presupuestarias no 

siempre se incluyen todas las unidades del gobierno central, 

el panorama global de sus actividades suele quedar incom
pleto. Se han indicado en una nota de pie de pagina los ,)ai
ses que notifican datos presupuestarios. 

En consecuencia, los datos que aqui se presentan, e~pe
cialmente los re!ativos a educacion y salud, no son compa
rabies entre los diversos paises. En muchas naciones son 

importantes los servicios privados de salud y educacion: en 
orras, los servicios publicos constituyen el componente pre
ponderante del gasto total por este concepto, pero pueden 
estar financiados por nive!es inferiores de gobierno. Por 10 
tanto, debera procederse con cautela al utilizar los datos 
para hacer comparaciones entre paises. Los gastos de! 
gobierno central comprenden los efectuados por todos los 
ministerios, dependencias, establecimientos y demas enti
dades que son organos 0 instrumentos de las auroridades 

centrales de un pais. Incluye tanto los gasros corrientes 
como los de capital (para fines de desarrollo). 

Los gastos para fines de defensa abarcan todos los realiza
dos por el ministerio de defensa 0 por otros ministerios para 
el mantenimiento de las fuerzas armadas, incluidas las com

pras de equipo y suministros militares, las obras de cons
truccion, eI reclutamiento y el adiestramiento de personal. 
Tambien entran en esta categoria otros gastos conex:os, 
como los correspondienres a programas de ayuda militar. 
Los gastos en defensa no abarcan los re!ativos a la seguridad 
y el orden publico, que se c1asifican por separado. 

Los gastos de educacion comprenden los relacionados 
con el suministro, administracion, inspeccion y sosten de 
las escuelas de nive! preescolar, primario y secundario; los 
instituros superiores y las universidades, y las institllciones 
de formacion profesional, tecnica y de otra indole. 'Iimbien 
se incluyen en este rubro los gastos por concepto de la 
administracion y ordenamiemo general del sistema educa
tivo; las investigaciones sobre sus objetivos, organizacion, 
administracion y metodos, y los servicios auxiliares como 
los de transporre, alimentacion escolar y servicios medicos y 

odontologicos en los planteles educativos. 
El rubro de salud abarca los gastos en hospitales, centros 

de maternidad y odontologia, y c1inicas con un imporrante 
componente medico; en planes nacionales de salud :; de 

seguros medicos, y en servicios de planificacion de la clmi

lia y medicina preventiva. 
El rubro de vivienda, etc.; seguridad y bienestar social 

comprende los gastos en vivienda (sin incluir las subvencio

nes de intereses, que suelen c1asificarse en otros gastos), como 

los planes relacionados con e! nive! de ingreso de los pardci

pantes; en la realizacion yapoyo de actividades relativas a la 
vivienda y eliminacion de barrios de tugurios; en activ ida
des de desarrollo comunitario, y en servicios de sanea

miento. Tambien incluye las indemnizaciones a los enfer

mos y a los incapacitados temporalmente por la perdida de 
ingresos; los pagos a los ancianos, a los incapacitados en 

forma permanente y a los desempleados; las asignaciones 

familiares, de maternidad y por hijos a cargo, y el costa de 



los servicios de bienestar social, como el cuidado de los 
ancianos, los discapacitados y los ninos. Muchos gastos 
relacionados con la proteccion del medio ambieme, como 
las actividades de reduccion de la contaminacion, abasteci

miemo de agua, saneamiemo y recoleccion de basura, eStan 

englobados en esta categoria. 

EI co ncepto servicios economicos abarca los gastos relacio

nados con la reglamemacion, el apoyo y el funcionamiemo 

mas eficiente de las actividades comerciales; el desarrollo 

economico; la correccion de desequilibrios regionales, y la 

creacion de oporrunidades de empleo. Entre las actividades 

comprelididas en este rubro estan las investigaciones, la 

promocion del comercio, los estudios geologicos y la ins

peccion y reglamentadon de determinados grupos de 

industri'ls. 
EI rubro otros gastos comprende servicios publicos en 

general, pagos de intereses y gastos no inc1uidos en orras 

categodas; en el CJ.so de unos cuantos paises, comprende 

tambien cantidadcs que no han podido asignarse a otras 

categorf"s (0 aJustes entre las cuentas en valores devengados 

yen valores de caja). 

La definici<in de total de gastos es mas limitada que la del 

consum(l de Lis administraciones publicas que aparece en 

los Cuadros 8 y 9, debido a que exc1uye los gastos para fines 

de consumo de los gobiernos provinciales y municipales. Al 

mismo (lempO, la definicion de gastos del gobierno central 

es mas a llplia porque comprende las inversiones internas 
brutas y los pagos de rransferencia. 

EI concepto superavitldificit global se define como los 
ingresos corrit,ntes y de capital y las donaciones oficiales 

recibidas, menos el total de gastos y prestamos menos las 
sumas re;:mbo\sadas. 

Cuadro 11. Ingresos corrientes del gobierno central 
Los cuat·o primeros parrafos de la nora correspondiente al 
Cuadro 0 cotltienen informacion sobre las Fuentes de los 
datos y Sl1 comparabilidad, y la definicion de gobierno cen

tral. Los ingresos corrientes segun su Fuente se expresan 
como porcentaje del total de ingmos corrientes, que son la 

suma de los ingresos tributarios y no tributarios, y se han 

calculado a parrir de cifras en las monedas nacionales. 
Los il'gresos tributarios abarcan las entradas por concepto 

de pagos obligatorios, unilaterales y no reembolsables con 

finalidades publicas, induidos los intereses cobrados en 

concepto de impuestos en mora y las multas cobradas por 

falta de pago 0 pago tardio de los impuestos, y no induyen 

los reembolsos ni otras transacciones correctivas. Los 

impuestos sobre Ia renta, utitidades y ganancias de capital son 

los aplicados sobre la renta neta efectiva 0 presunta de las 

personas fisicas, sobre las utilidades de las empresas y sobre 

las ganancias de capital, ya sea que se obtengan por con

cepto de ventas de tierras, de valores 0 de otms activos. Los 

pagos efe,:tuados dentro del gobierno se eliminan en la con

solidaciol1. Las contribuciones al seguro social comprenden 

tanto las aporraciones de los empleadores y de los emplea

dos, as! como las de los trabajadores independientes y los 
desempleados. Los impuestos nacionales sobre bienes y servi
cios abarcan los impuestos generales sobre las ventas, la cifra 

de negocios 0 el valor agregado; los impuesros selectivos 

sobre el consumo de bienes 0 servicios; los impuesros sobre 

eluso de bienes 0 propiedades, y las utilidades de monopo

lias fiscales. Los impuestos sobre el comercio y transacciones 
internacionales comprenden los derechos de imporracion y 

de exporracion, las urilidades de los monopolios de expona

cion 0 imponaci6n y los impuesros sobre las operaciones de 

carnbio y las urilidades provenientes de estas. EI rubro otros 
ingresos tributarios induye los impuestos sobre la nomina 0 

fuerza laboral de los empleadores; los impuestos sobre las 

propiedades, y los demas impuestos no asignables a otras 

categorias. Este rubro puede comprender valores negativos 

que representan ajustes, por ejemplo, en razon de impues

tos recaudados en nombre de los gobiernos estatales y pro

vinciales 0 municipales y no asignables a una determinada 

categoda tributaria. 

Los ingresos no tributarios comprenden las entradas que 

no representan pagos obligatorios no reembolsables para 

finalidades del sector publico, como las multas, los cargos 

adminisrrativos 0 los ingresos procedentes de propiedades 

del gobierno. No se induyen en esta categorla el imporre de 

donaciones recibidas ni de emprestitos, los fondos recibidos 

en concepto del pago de prestamos concedidos amerior

mente por el gobierno, las obligaciones comraidas ni el pro

ducto de la venta de bienes de capital. 

Cuadro 12. Dinero y tasas de interes 
Los datos sobre el dinero en sentido Iato se basan en la publi

cacion Estadfsticas financier as internacionales (EFI) del FMI. 

EI dinero en sentido lato abarca casi todas las obligaciones 

de las instituciones monetarias de un pais con los residentes 
pero no con el gobierno cemral. En la mayo ria de los paises, 

el dinero en sentido lato es la suma del dinero (EFt 
linea 34) yel cuasidinero (EF!, linea 35). EI dinero com

prende los medios de pago de la economia, es decir, la 
moneda fuera de los bancos y los depositos a la vista. EI 

cuasidinero comprende los depositos a plaw y de ahorms y 

las cuemas bancarias simi lares que el emisor puede cambiar 

por efectivo con poca 0 ninguna demora 0 recargo. Cuando 

las instituciones financieras no monetarias son emisoras 

imporrames de obligaciones cuasimonetarias, tambien sue

len induirse en la medida del dineto en sentido lato. 

Las tasas de crecimiento del dinero en sentido lato se 

han calculado a partir de cifras de final del ano, miemras 

que el promedio de las cifras de final del ano especificado y 

del ano anterior se ha utilizado para la relacion entre el 

dinero en sentido lato y el PIB. 

Las tasas bancarias de interes nominal que se han 

tornado tam bien de EFI, representan las tasas que los ban

cos comerciales 0 entidades similares pagan a los tenedores 
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de sus ob[igaciones cuasimonetarias (tasas sobre los deposi

tos) y [as que cobran sobre los prestamos a sus clientes pre
ferenciales (tasas sobre los prestamos). Sin embargo, su 
comparabilidad internacional es limitada en pane debido a 
diferencias en la cobertura y las definiciones. 

Dado que las tasas de interes (y las tasas de ctecimiento 

del dinero en sentido lato) se exptesan en terminos nomina
les, gran parte de la variacion entre los paises proviene de las 
diferencias en la inflacion. Para licilitar la consuita, en este 
cuadro se ha incluido eI mismo indicador de Ia inflacion 
reciente que figura en el Cuadro 1. 

Cuadro 13. Crecimiento del comercio de mercancias 
La principal Fuente de datos sobre valores corrientes del 
comercio es la base de datos sobre comercio de la Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), complementada con datos tom ados de Esta
disticas financier as internacionales (EFI) del FMI, la base de 
datos Commodity Trade (COMTRADE) de las Naciones 
Unidas y estimaciones del Banco Mundial. 

Las exportaciones e importaciones de mercancias com
prenden, con algunas excepciones, los movimientos inter
nacionales de bienes a traves de fronteras aduaneras; no 
comprenden el comercio de servicios. Las exportaciones se 
valoran sobre una base Eo.b. (libre a bordo) y las importa
ciones sobre una base c.i.E (costo, seguro y flete), a menos 

que se especifique otra cosa en las Fuentes antes menciona
das. Las cifras estan expresadas en dolares corrientes. 

Las tasas de crecimiento de las exporraciones e importa
ciones de mercandas se basan en datos de precios constan
tes, los cuales se obtienen a panir de datos del valor de las 
exponaciones 0 imporraciones deflactados en funcion del 
indice de precios correspondiente. El Banco Mundial uti
liza los indices de precios preparados por la UNCTAD en el 
caso de los paises de ingreso bajo y mediano y los presenta
dos en Estadisticas financier as internacionales (EFI) del FMI 
en el de los paises de ingreso alto. Estas tasas de crecimiento 
pueden ser diferentes de las derivadas de Fuentes nacionales, 
ya que es posible que para los indices de precios nacionales 

se utilicen alios base y procedimientos de ponderacion dife

rentes de los que emplea la UNCTAD. 

La reweion de intercambio, 0 relacion neta de intercam

bio de trueque, mide la evoluci6n relativa de los precios de 

exportacion en comparaci6n con la de los precios de impor

tacion. Se ha calculado como la relacion entre el indice de 
precios medios de exportacion de un pais y su in dice de 

precios medios de importacion, e indica las variaciones, res
pecto de un ano base, del nivel de precios de exportacion 

como porcenraje de los precios de importacion. Los 1l11me

ros fndice de la relacion de intercambio se presentan para 

1985 y 1993, siendo 1987 = 100. Los indices de precios 
proceden de las fuentes antes citadas para las casas de creci

miento de las exportaciones y las importaciones. 

Las medidas de resumen correspondientes a las tasas de 
crecimiento se han calculado agregando las series de preClOS 
en d6lares constantes de 1987 para cada ano y luego apli
cando eI procedimiento de los minimos cuadrados para la 
tasa de crecimiento en los periodos indicados. 

Cuadros 14 Y 15. Estructura de las importaciones 
y exportaciones de mercancias 
Las proporciones induidas en estos cuadros se han derivado 
de [os valores del comercio en d6lares corrientes registrados 
en eI sistema de datos sobre eI comercio de la UNCTAD, 
complementados con datos del sistema COMTRADE de 
las Naciones Unidas. 

Las exportaciones e importaciones de mercancfas se han 
definido en la nota correspondiente aI Cuadro 13. 

Para las categorias de exporraciones e imporraciones se 
ha seguido [a Cwsificacion Uniforrne para el Comercio Inter
nacional (CUCI), Modificada, Serie M, No. 34. En el caso 
de algunos paises no se dispone de datos para ciertas catego
rias de productos, razon por la cual no ha podido presen
tarse un desg[ose completo. 

En el Cuadro 14, el rubro alimentos abarca los produc
tos comprendidos en las Secciones 0, 1 Y 4 yen el Capitulo 
22 de la CUCI (productos alimenticios y animales vivos, 
bebidas y tabaco, aceites y mantecas de origen animal y 
vegetal, semillas, nueces y almendras oleaginosas). Los com
bustibles son productos de la Seccion 3 (combustibles y 
lubricantes minerales y productos conexos). Otros productos 
primarios abarcan la Seccion 2 de la CUCI (materiales cru
dos no comestibles, excepto [os combustibles), menos el 
Capitulo 22 (semillas, nueces y almendras oleaginosas) '! el 
Capitulo 68 (rnetales no ferrosos). El rubro de maquimtria 
y material de trans porte comprende los productos incluidos 
en la Seccion 7 de la CUC!, y el de otras manufoeturas, que 
es el remanente del valor total de las importaciones de 
manulicturas, abarca las Secciones 5 a 9 de la CUC!, 
menos la Secci6n 7 yel Capitulo 68. 

En el Cuadro 15, el rubro de combustibles, mineraies y 
metales abarca los productos de la Secci6n 3 (combustibles y 

lubricantes minerales y productos conexos) y de los Capitu

los 27 y 28 (minerales y abonos en bruto -excepto carbon, 

petr61eo y piedras preciosas-, minerales metalfferos y cha
tarra medJica) yel Capitulo 68 (metales no ferrosos) de la 

CUCI. El rubro de otros productos primarios abarca las Sec
ciones 0, 1,2 Y 4 de la CUCI (productos alimenricios y mi

males vivos, bebidas y tabaco, materiales crudos no comes

tibles, excepto los combustibles y los aceites y manteca, de 
origen animal y vegetal), menos los comprendidos en los 
Capftulos 27 y 28. El rubro de maquinaria y material de 
trans porte comprende los productos incluidos en la Sec

cion 7 de la CUC!. Las otras manufocturas corresponden a 

las Secciones 5 a 9 de la CUCI, men os la Seccion 7 y el 

Capitulo 68. Las fibras textiles, textiles y prendas de vestir 



abarcan los Capitulos 26, 65 y 84 de la CUCI (textiles, 
fibras textiles, hi/ados, tejidos, articulos confeccionados de 
fibras textiles y productos conexos, y prendas de vestir) y 
son un subgrupo de las categorias otros productos primariosy 
otras manufocturas; se trata de una partida de memorando. 

Cuadro 16. Importaciones de manufaduras 
de la OCDE 
Esros datos han sido notificados a las Naciones Unidas por 
los paise~ de la Organizacion de Cooperacion y Desarrollo 
Economicos (OCDE) de ingreso alto, 0 sea, por rados los 
miembrcs de csa institucion menos Grecia, Mexico, Portu

gal y Tur'luia. 
En esre cuadra se presenra informacion sobre eI valor de 

hs impor taciones de manufocturas de los paises de la OCD E 
de ingreso alto por pais de origen, y sobre la composicion 
de esas imporraciones por grupos principales de praductos 
manufacmrados. Estos daros se han tornado de la base de 
daros COMTRADE, de las Naciones Unidas -la CUCI, 

Modificada, para 1970 y la CUCI, Revision 2, para 1993. 
Las importaciones de manufacturas que se realizan en los 

mercad01, principales de los disrinros palses constituyen la 
mejor m,dicion indirecta disponible de la magnirud y com
posicion 1e las exporraciones de manufacturas de los paises 
en desarrollo a wdos los puntos de destino en conjunto. 

Las rnanufacruras comprenden los productos que figu
ran en las Secciones 5 a 9 de la CUC!, Modiflcada (produc
tos quim ICOS )' otros conexos, artfculos manufacturados, 
maquinaria y material de transporte y articulos manufactu
rados dhersos y bienes no incluidos en otra partida), 
exduido d Capitulo 68 (merales no ferrosos). Esta defini
cion es all~o m~is amplia que la que se utiliza para definir a 
los export adores de manufaeturas. 

Los principales grupos de productos manufacturados 
re:opeeto ce los cualcs se presentan datos son los siguientes: 
textiles y prendtlS de vestir (CUCI, Capitulos 65 y 84), pro
ductos qumico, (Ct:CI, Seccion 5), maquinaria elictrica y 
electronic.l (CUCI, Capitulo 72), material de transporte 
(CUC!, Capituio 73) y otros productos, definidos como resi
duos. Pam eI ano de 1970 se han usado datos basados en la 
CUCI, Modificada, y para 1993 datos correspondientes a 
la CUCI, Revision 2. 

Cuadro 17. Balanza de pagos y reservas 
Las cifras que figuran en este cuadro son en su mayor parte 

datos cornunicados por el FMI, pero tambien incluyen esti

maciones recientes del personal del Banco Mundial y, en 

unos pocos casos, ajustes efectuados por eI Banco en su 

cobertura 0 clasificacion para mejorar la comparabilidad 

internacio lal. Las citl-as de este cuadro estan exp resadas en 
dolares de los E,tados Unidos a tipos de cambio corrientes. 

La bau.nza en cuenta corriente despues de hs transferencias 
oficiales es la diferencia entre a) las exportaciones de bienes y 

servicios (atribuibles y no atribuibles a factores), mas las 
entradas de transferencias unilarerales (ofieiales y privadas), 
y b) las importaciones de bienes y servicios, mas las transfe
rendas unilaterales al resto del mundo. 

La balanza en cuenta corriente antes de hs transferencias 
oficiales es la balanza en cuenta corriente que trata las trans
ferencias unilaterales oficiales netas en forma semejante a los 
movimienras de capital oficial. La diferencia entre estas dos 

medidas de la balanza de pagos se relaciona esencialmente 
con la ayuda exterior en forma de donaciones, asistencia tee

nica y alimentos que, en el caso de la mayor parte de los 
paises en desarrollo, tiende a hacer que el deficit en cuenta 
corriente sea menor que las necesidades de financiamiento. 

Las remesas netas de trabajadores comprenden los pagos y 
entradas proveniemes de los trabajadores que esran emplea
dos 0 esperan estar empleados por mas de un alio en su 
nuevo pais, en el que son considerados como residentes. 

Estas remesas se clasifican como transferendas unilaterales 
privadas y se incluyen en la balanza en cuema corriente, 
mientras que las correspondiemes a estadias mas cortas se 
incluyen en los servicios, como rema del rrabajo. Esta dis
tincion esta en consonancia con las normas convenidas 
internacionalmeme, pero en muchos palses en desarrollo las 
remesas de los trabajadores se clasifican como ingresos de 
los factores (y, por ende, como un componente del PNB). 
EI Banco Mundial sigue las normas internacionales en 10 
relativo a la definicion del PNB y, por 10 tanto, puede haber 
difereneias respecra de las practicas nacionales. 

Las reservas internacionales brutas comprenden las tenen
cias de oro monetario, los derechos especiales de giro 
(DEG), la posicion de reserva en eI FMI de sus paises 
miembros y las tenendas de divisas bajo el control de las 
autoridades monetarias. Los datos sobre las tenencias de 
reservas internacionales se han tornado de los archivos de 
datos del FMI. La porcion de oro de estas reservas se ha 
valorado en todos los casos a los precios de fin de ano (31 
de diciembre) en Londres, es decir, $37,37 por onza en 
1970 y $390,6 por onza en 1993. Debido a diferencias en 
la definicion de las reservas internacionales, en la valoracion 
del oro y en las practicas de administraci6n de las reservas, 
los niveles de renencias de reservas publicados en Fuentes 
naeionales no son estrictamente eomparables. Los niveles 
de las reservas correspondientes a 1970 y 1993 se refieren al 

final del ano indicado y se han expresado en d61ares 

corriemes de los Estados Unidos a los tipos de cambio pre
valecientes, Las tenencias de reservas al final de 1993, en 
meses de importaciones, se han expresado tambien en fun

cion del mimero de meses de importaciones de bienes y ser
vicios que poddan pagarse con elias. 

Las medidas de resumen se han calculado a partir de 

agregados de las reservas inrernacionales brutas y el total de 
importaciones de bienes y servicios en dolares corrientes 

correspondiemes a los distintos grupos. 

259 



260 

Cuadro 18. Asistencia oficial para el desarrollo 
(AOD) facilitada por parses miembros de la OCDE 
y de la OPEP 
La asistencia oficial para el desan'ollo (AOD) consta de los 
desembolsos netos de prestamos y donaciones otorgados en 
condiciones concesionarias por organismos oficiales de los 
miembros del Comite de Asistencia para el Desarrollo 
(CAD) de la Organizacion de Cooperacion y Desarrollo 
Economicos (OCDE) y por los miembros de la Organiza
cion de Pafse~ Exportadores de Petroleo (OPEP), con el fin 
de promover el desarrollo economico y el bienestar. Si bien 
esta definicion excluye la asistencia para fines purameme 
militares, a veces la linea divisoria no es clara; por 10 gene
ral, prevalece la definicion que utiliza el pais de origen. La 
AOD incluye tambien el valor de la cooperacion y la asis
tencia tecnicas. Todos los datos han sido proporcionados 
por la OCDE, y los valores en dolares de los Estados Uni
dos se han convertido a los tipos de cambio oficiales. 

EI total de flujos netos comprende los desembolsos netos 
hacia paises en desarrollo e instituciones multilaterales. Los 
desembolsos para instituciones multilaterales se dan ahora 
acerca de todos los miembros del CAD sobre la base de la 
fecha de emision de los pagares; algunos de sus miembros 
los comunicaban antes sobre la base de la fecha de conver
sion en efectivo. 

Los valores nominales que aparecen en el resumen para 
la AOD de paises de la OCDE de ingreso alto se convirtie
ron a precios de 1992 empleando el deflactor del PIB en 
dolares. Este deflactor se basa en los aumentos de precios en 
los paises de la OCDE (excluidos Grecia, Mexico, Portugal 
y Turquia) medidos en dolares. En eI se toman en cuenta los 
cambios de paridad entre d dolar y las monedas nacionales. 
Por ejemplo, cuando el d6lar se devalua, es necesario ajustar 
hacia arriba los cam bios de precios en las monedas naciona
les segun el monto de la depreciacion a fin de obtener los 
cambios de precios en d6lares. 

Este cuadro, adem as de presentar los totaIes para la 
OPEP, muestra los totales para la Organizacion de Paises 
Arabes Exportadores de Petroleo (OPAEP). Los paises 
donantes de la OPAEP son Arabia Saudita, Argelia, Emira

tos Arabes Unidos, Iraq, Kuwait, Libia y Qatar. Los datos 

de la AOD facilitada por los miembros de la OPEP y la 
OPAEP tambien provienen de la OCDE. 

Cuadro 19. Asistencia oficial para el desarrollo 
(AOD): montos recibidos 

Los desembolsos netos de AOD de todas 1m fiuntes constan de 
los prestamos y donaciones otorgados en condiciones con

cesionarias por todos los organismos oficiales bilarerales y 
Fuentes multilaterales con objeto de promover el desarrollo 
economico y el bienestar. Este rubro induye el valor de la 
cooperacibn y asistencia tecnicas. Los desembolsos que 

figuran en este cuadro no son estrictamente comparables 
con los que aparecen en el Cuadro 18 debido a que en este 

cuadro los montos recibidos provienen de todas las fuentes, 
mientras que los desembolsos del Cuadro 18 comprenden 
solo los efectuados por los paises miembros de la OCDE de 
ingreso alto y par los miembros de la OPEP. Los desembol

sos netos equivalen a los desembolsos brutos menos los 
pagos hechos a los donantes de ayuda en concepto de arno[
tizacion de la asistencia anteriormente recibida. Los desem
bolsos netos de AOD se han expresado en cifras per capita y 
como porcentaje del PNB. 

Las medidas de resumen de la AOD per capita se han 
calculado a partir de agregados de la poblacion y de la AOD 
para los distintos grupos. En el caso de la AOD como por
centaje del PNB, se han calculado con base en los totale, de 

AOD y del PNB de los grupos en dolares corrientes de los 
Estados Unidos. 

Cuadro 20. Deuda externa total 
Los datos sobre la deuda que aparecen en este cuadro y en 
los siguientes proceden del Sistema de notificacion de la 
deuda al Banco Mundial y se han complement ado con esti
maciones de esa institucion. Este sistema abarca exdusiva

mente a los paises en desarrollo y no se utiliza para recopilar 
datos sobre la deuda externa de otros grupos de prestatarios 
ni de palses que no son miembros del Banco Mundial. Las 

cantidades de dinero correspondiemes a la deuda que se 
presentan en los Cuadros 20 a 24 estan expresadas en dola
res de los Estados Unidos y la conversi6n se ha efectuado a 
los tipos de cambio oficiales. 

En los datos sobre la deuda se incluye la deuda privada 
sin garanda que han notificado 30 paises en desarrollo y 
estimaciones completas 0 parciales para oUos 20 paises que 
no la notifican, pero sobre los cuales se sabe que este tipo de 
deuda es considerable. 

La deuda a largo plazo abarca tres dases de prestamos: 
los publicos, con garantfa publica y privados sin garantfa. 
Los prestamos publicos son las obligaciones externas de 
deudores publicos, induido eI gobierno nacional, sus orga
nismos y emidades publicas autonomas. Los prestamos con 
garanda publica son las obligaciones externas de deudores 

privados cuyo reembolso esta garantizado por una entidad 

publica. En los cuadros estas dos caregorias aparecen en 

conjumo. Los prestamos privados sin garantfa son las obli

gaciones externas de deudores privados cuyo reembolso no 

esra garantizado por una entidad publica. 
La utilizacion del crMito del FMI se refiere a las obliga

ciones de recompra al FMI respecto de todos los usos de sus 

recursos, excluidos los correspondientes a giros contra d 
tfamO de reserva. Las cifras corresponden al final del ano 

especificado y comprenden las compras pendientes dentro 

de los tramos de credito, incluido el acceso ampliado a los 

recursos y todos los servicios especiales (existencias regula
doras, financiamiento compensatorio, servicio ampliado 

del Fondo y servicio del petroleo), los prestamos del Fondo 
Fiduciario y las operaciones del servicio financiero refor-



zado de ajuste estructural. La utilizaci6n del credito del 
FMI pendiente al final del ano (una disponibilidad) se con
vierre en d6lares de los Estados Unidos al tipo de cambio 
vigente entre esa moneda y eI DEG al final del ano. 

La deuda a corto plazo es la deuda con un plaw de ven
cimiento original de un ano 0 menos. Comprende los atra-

50S acumulados en los intereses sobre la deuda a largo plaw 

pendiente y desembolsada que se adeudan pero no se han 
pagado. Los datos disponibles no permiten establecer dis
tinci6n entre Ja deuda a corto plaw publica y privada sin 

garantia. 
La dl'uda extema total se define, a los efectos de este 

Informe, como la suma de la deuda publica y con garantfa 
publica a largo plazo, la deuda privada a largo plazo sin 
garantfa, la utilizacion del credito del FMI y la deuda a 

corto plaza. 
El total de atrasos en la deuda a largo plazo pendiente y 

desemboLada representa el principal y los intereses adeuda

dos pero no pagados. 
La re/acion valor actual-valor nominal de la detttk es el 

valor actualizado de los futuros pagos del servicio de la 

dcuda diridido por el valor nominal de esta. 

Cuadro 21. Flujos de capital externo publico 
y privado 

Los datos sobre desembolsos, reembolsos del principal 
(amoniz:.cion) y pagos de intereses corresponden a presta

mos a largo plazo publicos y con garantla publica y privados 
sin garan:ia. 

Los desembolsos son los retiros con cargo a compromisos 
de prestamo a largo plaw durante el ano especificado. 

El rubro reembolsos del principal representa eI monto 
efectivo del principal de prestamos (amortizacion) pagado 
en mom:da extranjera, en bienes 0 en servicios en el ano 
especificado. 

Los P,tgos de intereses son montos efectivos de intereses 
pagados ,~n moneda exrranjera, en bienes 0 en servicios en 
el ano especificado. 

Cuadro 22. Flujos netos de recursos y 
transferencias netas: montos agregados 

EJ rubro total de f/ujos netos de deuda a largo plazo com
prende los descmbolsos menos los reemboJsos del principal 

de la deuda a largo plazo publica y con garanda publica, y 

privada Sill garanda. Las donaciones oficia!es son transferen

cias en etectivo 0 en especie efectuadas pOI un OIganismo 

oficial, n:spectO de las cuales eI receptor no contrae una 

deuda lq.;al. Los datos sobre donaciones oficiales no com
prenden las donaciones de asistencia tecnica. 

La im1ersioll extranjera directa neta por pais declarante se 

define como la inversion hecha con el fin de adquirir un 

interes duradero (por 10 general, un 10% de las acciones con 

derecho a voto) en una empresa que fUnciona en un pais dis

rinto de ;Iquel del inversionista (que se define segun su pais 

de residencia), y en la que el objetivo del inversionista es 
tener en efecto influencia en la administraci6n de la empresa. 

El rubro f/ujos de inversiones de carter a en capital acciona
rio es la suma de los fondos para paises especfficos (obser

vese que el total difiere de la suma de los flujos regionales, 0 

de las agrupaciones de paises pOI ingreso, debido a los fon
dos de orden imernacional), los certificados de deposito (de 

los Estados Unidos 0 internacionales) y las compras directas 
de acciones pm parte de inversionistas extranjeros. 

El concepto de f/ujos netos de recursos: montos agregados 
comprende la suma de los flujos netos de deuda a largo 
plazo (excepto la utilizacion del credito del FMI), mas las 
donaciones oficiales (sin incluir la asistencia tecnica), la 

inversion extranjera directa neta y los flujos de inversiones 
de carrera en capital accionario. Las transfirencias netas: 
montos agregados son iguales a los momos agregados de flu
jos netos de recursos menos los pagos de intereses sobre 
presramos a largo plazo y la remesa de todas las utilidades. 

Cuadro 23. Relaciones de deuda externa total 

El valor neto actual del total de deuda extema como porcentaje 
de las exportaciones de bienes y servicios representa el valor 

actualizado del futuro servicio de la deuda con respecto a las 
exportaciones de bienes y servicios. 

El valor actual puede ser mayor 0 menor que el valor 
nominal de la deuda. El factor determiname en uno u otto 
sentido son las rasas de interes sobre los prestamos y Ia tasa 

de actualizacion que se utilice para el d.lculo del valor 
actual. Un prestamo al que se aplique una tasa de interes 
mayor que la tasa de actualizaci6n arroja un valor actual 
mayor que el valor nominal de la deuda, y 10 contrario ocu

rre con los prestamos a los que se aplica una tasa de illteres 
inferior a la de actualizacion. En rodo este cuadro, los 
bienes y servicios comprenden las remesas de rrabajadores. 
Para estimar el valor neto actual del total de deuda externa 
como porcentaje del PNB, las cifras de la deuda se convierten 
de las monedas de reembolso a dolares de los Esrados Uni
dos, a los tip os de cambio oficiales al final del ano. El PNB 
se cOllvierre de las monedas nacionales a dolares de los Esta
dos Unidos aplicando el procedimiemo de conversion que 
se describe en la nota teCllica sobre los Cuadros 2 y 3. 

El total del serllicio de fa deuda como porcentaje de las 
exportaciones de bienes y servicios es la suma de los reembol

sos del principal y los pagos de imereses sobre la deuda 
externa total (como se la define en la nota sobre el Cuadro 

20). Esta es una de las medidas convencionales utilizadas 

para evaluar la capacidad de un paIs para atender el servicio 

de la deuda. 

El rubro pagos de intereses como porcentaje de las exporta
ciones de bienes y servicios comprende los pagos realmeme 
efecruados sobre la deuda extema totaL 

La deuda en condiciones concesionarias como porcentaje del 
total de deuda externa se refiere a la ayuda recibida por el 
presratario de las instituciones oficiales de credito, en con-
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diciones concesionarias segun la definicion del Comite de 

Asistencia para el Desarrollo (CAD), es decir, prestamos 
con un factor de donacion del orden de 25% 0 mas. 

La deuda multilateral como porcentaje del total de deuda 
externa se refiere a la ayuda recibida por el prestatario del 
Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y otros 

organismos multilaterales e intergubernamentales. Se exdu
yen los prestamos de fondos administrados por un orga
nismo internacional en nombre de un solo gobierno 
donante. 

Las medidas de resumen se han ponderado, respectiva

mente, en funcion de las exportaciones de bienes y servicios 
en dolares corrientes y del PNB en dolares corrientes. 

Cuadro 24. Condiciones de los emprestitos 
publicos externos 
Los compromisos se refieren a los prestamos publicos y con 

garantia publica para los que se suscribieron contratos en el 
ano indicado. Se notifican en las monedas de reembolso y 
se han convertido en dolares de los Estados Unidos a los 
tipos de cambio oficiales medios anuales. 

Las cifras correspondientes a las tasas de interes, plazos de 
vencimiento y per/odos de gracia son promedios ponderados 
segun los montos de los prestamos. Los intereses constitu
yen el cargo principal que se impone sobre un pc<!stamo y se 
calculan por 10 general sobre el monto del principal retirado 
y pendiente. EI plazo de vencimiento de un prestamo es el 
intervalo entre la fecha en que se concierta el acuerdo, es 

decir, en que se firma el convenio de prestamo 0 se emiren 
los bonos, y la fecha del reembolso final del principal. EI 
perfodo de gracia es el lapso entre la fecha en que se 
concierta el acuerdo y la fecha del primer reembolso del 

principal. 
EI rubro de prestamos publicos con tasas variables de inte

res, como porcentaje de la deuda publica se relaciona con las 
rasas de interes que fluctuan con arreglo a la evolucion de 
una tasa de mercado dave, por ejemplo, la tasa de of en a 
interbancaria de Londres (LIBOR) 0 la rasa preferencial de 
los Estados Unidos. Las cifras de esra columna indican el 

riesgo que representan para el prestatario las variaciones de 

las tasas de inten's internacionales. 
Las medidas de resumen de esre cuadro se han ponde

rado segun los montos de los prestamos. 

Cuadro 25. Poblacion y poblacion activa 
Respecto de los cambios en las Fuentes y en el contenido de 

los datos demografi.cos, vease la Introduccion. 

Las estimaciones de la poblacion a mediados de 1993 se 

han obtenido de diversas fuentes, entre elias la Division de 
Poblacion de la Secretaria de las Naciones Unidas, oficinas 

nacionales de estadistica y los deparramentos geogd.ficos 
del Banco Mundial. Observese que los refugiados que no 

estan radicados permanentemente en el pais que los asila en 

general se consideran parte de la poblacion de su pals de 

origen. 
Las proyecciones de la poblacion para los anos 2000 y 

2025 provienen de la Division de Poblaci6n de la Secretarfa 

de las Naciones Unidas. 
Las estimaciones de la poblaciOn activa total provienen 

de la Organizacion Internacional del Trabajo y se refieren a 
la poblaci6n "economicamente activa", un concepto restrin

gido que comprende a las fuerzas armadas y a los desem
pleados pero no a las amas de casa y otras personas que se 
ocupan del cuidado de otros sin recibir remuneraci,Jn. 

En varios paises en desarrollo, las cifras sobre la poblacion 
activa reflejan una subestimacion considerable de la partici

pacion de la mujer. 
Las tasas de crecimiento de la poblacion y de la pobla

cion activa son promedios cxponenciales del periodo indi

cado y se han caleulado a partir de estimaciones de la pobla
cion y de la poblacion act iva total a mediados de ano. 

Cuadro 26. Demografia y fecundidad 
Respecto de los cam bios en las Fuentes y en d contenido de 
los datos demograficos, vease la Introduccion. 

Las tasas brutas de natalidady de mortalidadindican, res
pectivamente, el numero de nacidos vivos y de defunciones 
por cada 1.000 habitantes en un ano. Estos datos proceden 
de la Division de Poblacion de la Secretaria de las Naciones 

Unidas. Las tasas correspondientes a 1970 y 1993 son inrer
polaciones lineales entre las tasas de 1965-69 y 1970-74 Y 
las tasas proyectadas para 1990-94 y 1995-99, respect iva
mente. 

La tasa de flcundidad total representa el numero de hijos 
que tendria una mujer si viviera hasta el final de su periodo 
de procreacion y tuviera hijos en cada edad de acuerdo con 
las tasas prevalecientes de fecundidad espedfica por edades. 
Las Fuentes de los datos y la metodologia son las mismas 
que se emplearon para calcular la rasa bruta de natalidad. 
La tasa correspondiente al ano 2000 es la interpolaci6n 
lineal entre las tasas proyectadas para los perfodos 1995--99 
y 2000-04. 

Los nacimientos de hijos de mujeres menores de 20 anas y 

mayores de 35 anos se presentan como porcentaje del total 
de nacimientos. Estos nacimientos suelell ser de alto riesgo 

debido al mayor peligro de que se presenten complicaciones 
durante el embarazo y el parto. Los ninos nacidos de muje

res muy jovenes 0 mayores tambien son mas vulnerables. 

Los datos proceden de la Division de Poblacion de la Secre

taria de las Naciones Unidas. 

El rubro de mujeres casadas en edad de procrear que usan 
metodos anticonceptivos se refiere a las mujeres que utilizan 

cualquier metodo anticonceptivo, 0 cuyos maridos usan 
algun metodo de esa indole. EI uso de metodos anticoncep

tivos se suele medir para las mujeres casadas de enrre 15 Y 

49 anos de edad. Unos pocos paises mid ell el uso de meto-



dos anticonceptivos para otros grupos de edades, en especial 
el de 15 a 44 afios. 

Los datos provienen principalmente de encuestas demo
graficas y de salud, de encuestas de prevalencia del uso de 
anticonceptivos y de informacion sobre los paises del Banco 
Mundial. Respecto de un os cuantos paises para los cuales no 

se dispone de datos procedentes de encuestas, y para varios 
paises dt Africa, se han usado estadisticas de programas. Es 

posible que en las estadisticas de los programas se subestime 
la prevalencia del uso de anticonceptivos porque no se toma 
en cuema el uso de metodos como el ritmo, el coito inte
rrumpido 0 la abstinencia, ni tampoco de anticonceptivos 

adquiridos al margen del programa oficial de planificacion 

de la familia. Los datos se refieren a las tasas prevalecientes 
en diverws afios, en general no anteriores a los afios especi
ficados en mas de tres afios, ni posteriores en mas de uno. 

Toda, las medidas de resumen son datos correspondien

tes a los paises ponderados en funcion de la poblacion. 

Cuadro 27. Salud y nutricion 

Respect(, de los cambios en las Fuentes yen el contenido de 

los dato~ demograficos, vease la Introduccion. 
Las cstimaciones del numero de habitantes por medico y 

por enfelmero ,e han derivado de datos de la Organizacion 

Mundia de 1.1 Salud (OMS), complementados con datos 
obtenidCls por el Banco Mundial directamente de Fuentes 
nacionaies. Ems datos corresponden a diversos afios, en 

general no ameriores a los especificados en mas de dos afios. 
El termino enfermero comprende al personal auxiliar y al 
personal paraprofesional, como las parteras tradicionales. 
La inclmion del personal auxiliar y paraprofesional da una 
idea rna., realista de la disponibilidad de servicios de enfer

meria. Debido a que hay variaciones en las definiciones de 
medico '{ enfermero, y dado que las cifras corresponden a 

distintm afios. los datos correspondientes a estos dos indi
odores .lD son estrictamente comparables entre los paises. 

En el rubro de nifios con bajo peso al nacerse incluyen los 
porcentajes de nifios que nacen con un peso inferior a 
2.500 gramos. El bajo peso al nacer suele estar relacionado 
con la malnutricion de las madres y, en general, hace 
aumentar el riesgo de mortalidad de estos nifios yafecta 
adversamente a su ctecimiento en los primeros meses de 
vida y ell la nifiez, 10 que eleva la incidencia de otros tipos 

de atraso en el desarrollo. Las cifras provienen de Fuentes de 

la OMS y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infan

cia (UN[CEF 'yse basan en datos nacionales. Estos datos 

no son ('strictamente comparables entre los diversos paises 

porque ';e han tornado de distintas encuestas y registros 

adminisl:rativos que pueden no reflejar una cobertura 

nacional representativa. 

La tma de morttzlidad infontil refleja el numero de nifios 

que muaen antes de cumplir un afio de edad, por cada 
l.000 n;,cidos vivos en un afio dado. Los datos y la meto-

dologia son los mismas que se emplearon para calcular la 
tasa bruta de natalidad. 

La prevalencia de fa malnutrici6n mide el porcentaje de 
nifios menores de cinco afios que tienen un grado de defi
ciencia 0 exceso de nutrientes que afecta a su salud y poten
cial genetico de desarrollo. Los metodos de evaluacion 

varian, pero los mas usados son: menos del 80% del peso 
normal para la edad; menos de la desviacion estandar -2 del 

percentil 50 de la poblacion de referencia de peso por edad, 
y la escala Gomez de malnutricion. Observese que en el 
caso de algunos paises, las cifras se refieren a los nifios de 

tres 0 cuatro afios de edad y menores. 
La tasa de mortalidad de nifios menores de cinco afios 

indica las probabilidades de que un recien nacido muera 
antes de cumplir los cinco afios y esta supeditada a las 

actuales tasas de mortalidad espedficas por edades. Los 
datos obtenidos para esta edicion provienen de Estado Mun
dial de fa Infoncia 1995 del UNICEF, excepto los corres
pondientes a los paises para los cuales las estimaciones de la 
tasa de mortalidad infantil hechas por la Division de Pobla

cion de la Secretaria de las Naciones Unidas son superiores. 
Para esos paises, se emplearon modelos para ajustar la tasa 
de mortalidad de nifios menores de cinco afios. Dado que la 
tasa de mortalidad de nifios menores de cinco afios de la 

mayo ria de los paises no proviene de la misma Fuente que 
la tasa de mortalidad infantil y la esperanza de vida al nacer, 

las tasas de mortalidad no siempre son concordantes. 
Las medidas de resumen de este cuadro son datos por 

paises ponderados en funcion de la poblacion, excepto en el 

caso de la tasa de mortalidad infantil, que en esta edicion se 
ha ponderado en funcion de los nacimientos. 

Cuadro 28. Educacion 

Los datos que figuran en este cuadro corresponden a diver
sos afios, que en general no difieren en mas de dos afios de 
los indicados; sin embargo, las cifras correspondientes a las 
mujeres en algunos casos se refieren al afio anterior al de los 
totales. En su mayo ria provienen de la Organizacion de las 
Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). 

Los datos sobre los alum nos matriculados en el nivel pri
mario son estimaciones de la relacion nifios de todas las 

edades matriculados en escuelas primarias-poblacion de 

nifios en edad escolar del pais correspondiente. Si bien en 

muchos paises se considera que la edad de asistencia a la 

escuela primaria es de los 6 a los 11 afios, en otros es dife

rente. En algunos paises en que la ensefianza primaria es 

universal, es posible que los coeficientes brutos de matricula 

excedan del 100% debido a que algunos alum nos estan por 

encima 0 por debajo de la edad estandar de asistencia a la 

escuela primaria del pais. 

Los datos sobre los alumnos matriculados en el nivel 
secundario se han calculado de la misma manera, pero tam-
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bien en este caso hay diferencias entre los paises en cuanto a 

la definici6n de la edad para este nivel de ensefianza. En 

general se considera que es de los 12 a los 17 afios. Estos 

coeficientes pueden verse inRuidos por el ingreso tardio de 

alum nos de mayor edad y por las repeticiones y el fen6-

menD de aglomeraci6n en los Llltimos grados. 

Los datos sobre la matrkula en el nivel terciario se han 

obtenido dividiendo el mimero de alumnos matriculados 

en todas las instituciones de nivel postsecundario y las un i

versidades por la poblaci6n de 20 a 24 afios de edad. Se ha 

induido a los alumnos que asisten a escuelas ptofesionales, 

institutos comunitarios con dos afios de instrucci6n tercia

ria y los que participan en programas de educaci6n para 

adultos y en centros de educaci6n a distancia (principal

mente cursos por correspondencia). La distribuci6n de los 

alumnos entre estos diferentes tipos de instituciones varfa 

de un pais a otro. La UNESCO ha utilizado como denomi

nador comun la poblaci6n joven, es decir, la que riene entre 

20 y 24 afios de edad, ya que representa una cohone media 

de nivel terciario, aunque es posible que personas de edades 

mayo res y menores esten matriculadas en instituciones de 

este niveL 
La matrfcula neta en el nivel primario reReja el porcen

taje de ninos en edad escolar que estin matriculados en la 

escueia. A diferencia de la matrfcula brma, las relaciones 

netas corresponden al grupo de poblaci6n del pals en edad 

de asistir a la escuela primaria. Este indicador da una idea 

mucho ll1:is clara del numero de ninos de este grupo de 

edad que real mente esd. matriculado en la escuela, pues 

excluye a aquellos cuya edad es mayor (0 menor) que la 

norma. 
La relacion alum nos-maestro en el nivel primario es el 

numero de alumnos matriculados en la escuela en un pais 

dividido por el numero de maestros en el sistema educativo. 

Las medidas de resumen de este cuadto son las tasas de 

matrfcula por paises ponderadas en funcion de la propor
ci6n correspondiente a cada pals en la poblaci6n total. 

Cuadro 29. Comparaciones entre hombres 
y mujeres 

Respecto de los cambios en las fuentes y en el contenido de 

los datos demograficos, vease la Introducci6n. 

En este cuadro se presentan algunos indicadores basicos 

desglosados de modo que se muestren las diferencias entre 

los sexos para ilustrar asi la situaci6n de la mujer en la socie

dad. Las medidas reflejan la situaci6n demogd.fica de la 

mujer y su acceso a los servicios de salud y educaci6n. Las 

anomalfas estadfsticas resuitan aun mas evidentes cuando 

los indicadores sociales se analizan por sexo, debido a que 

los sistemas de notificaci6n de datos con frecuencia son 

deficientes en esferas relacionadas espedficamente con la 

mujer. Los indicadores tom ados de censos y encuestas, 

como los de poblaci6n, suden tener el mismo grado de 

confiabilidad para las mujeres que para los hombres, pero 

los datos que se basan principalmente en registros adminis
trativos, como los relativos a la mortalidad derivada de la 

maternidad, son menos confiables. Actualmente se esdn 

asignando mas recursos para mejorar las esradfsticas a este 

respecto, pero la confiabilidad de los datos, incluso en las 

series que aparecen en este cuadro, todavfa es muy variable. 

Las estadlsticas sobre la mortalidad derivada de la mater

nidad destacan en particular la discriminaci6n en contra de 

la mujer y las condiciones relacionadas con el parto. E,te 

ultimo acarrea todavia el mayor riesgo de muerte para las 

mujeres en edad de procrear de los paises en desarrollo. El 

indicador reReja, aunque no mide, tanto la disponibilidad 

de servicios de salud para las mujeres como 101 situaci6n 

general de bienestar y nutrici6n de las madres. 

La esperanza de vida at nacer se ha definido en la nota 

correspondienre al Cuadro 1. Las Fuentes de los datos y la 

metodologfa son las mismas que se emplearon para calcular 
la tasa bruta de natalidad (Cuadro 26). 

El concepto de mortalidad derivada de la maternidad se 

refiere al numero de defunciones de mujeres que ocun'en 

durante el parro por cada 100.000 nacidos vivos. Debido a 

que las muertes durante el parro se definen en forma mas 

amplia en ciertos paises de modo que comprenden las COffi

plicaciones del embarazo 0 en el puerperio, 0 a causa del 

aborto, y porque ademas muchas mujeres embarazadas 

mueren por falta de la debida atenci6n de la salud, la mor

tali dad derivada de la maternidad es dificil de medir de 

modo uniforme y confiable entre unos paises y otros. Los 

datos se derivan de las diversas Fuentes nacionales y son 

compilados por la OMS, si bien muchos sistemas adminis
nativos nacionales son deficientes y no registran los acome

cimientos vitales en forma sistematica. Los datos son toma

dos en su mayor parte de in formes comunitarios oficiales y 

registros hospiralarias, y algunos s610 reRejan las muertes en 

hospitales y otras instituciones medicas. En ciertos casas se 
han excluido los hospitales pequenos privados y rurales. y 

en otros se han incluido hasta centros locales relativamente 

primitivos. Por 10 tanto, la cobertura no es com

pleta y las cifras deben considerarse con suma cautela. 

Es evidente que muchas de estas muertes quedan sin 

registrar, en particular en paises donde hay poblaciones 

rurales remotas; a esto se debe que algunas cifras que aquf 

aparecen sean muy bajas, especial mente en ei caso de varios 

pafses africanos. Por otro lado, no esta claro si un aumento 

de las mujeres en los hospitales reReja una atenci6n medica 

mas extendida para elias, 0 un numero mayor de complica

ciones en el embaraw yel parro debidas, por ejemplo, a la 

mala nurricion. (En ei Cuadro 27 se dan datos sobre ninos 

con bajo peso al nacer.) 

En estas series cronol6gicas se ha procurado recopilar 

informaci6n disponible que no siempre se incluye en pub li

caciones imernacionales. La OMS advierre que hay vados 



inevirablcs en las series, y ha pedido a los paises que propor
cionen informacion mas amplia. 

Los indicadores relativos a la educacion, que se basan en 
fuentes de Ia lJ!,\ESCO, reve/an Ja medida en que las muje
res tienen igualdad de acceso a Ia educaci6n escolar. 

EI rubro porcmtaje del grupo que !lega hasta el marto 
grado es d porcentaje de ninos que comenzaron la escuela 

primaria en 1970 y en 1988 y Ilegaron al cuarro grade en 
1973 y 1991, respectivamente. Las cifras que aparecen en 
basrardilla se rdleren a cohorres de anos anteriores 0 poste
riores. Los daros se basan en los registros de matriculas. La 
persisten:ia ligeramente mayor de las mujeres en algunos 
palses de Africa puede reflejar la participacion de los varo
nes en actividades tales como el pasroreo. 

En igualdad de condiciones y de oporrunidades, las pro

porcione'; de ninas por cada 100 ninos deberfa aproximarse a 
100. Sin embargo, las desigualdades pueden hacer que las 
proporci.mes tluctuen en ambas direcciones. Por ejemplo, 
eI numero de por cada 100 hombres se eleva en el 
nivel seCllndarlo si la asistencia de varones desciende mas 
rapidam( nte en los ultimos grados debido a mayores opor
tunidade; de rrabajo para los hombres, a redutamiento en 
eI ejercitJ, 0 a emigraci6n en busca de trabajo. Ademas, 
puesto qlle las cifras de estas columna~ se refieren principal

mente a la educaci6n secundaria general, no captan a los 
estudianles (ell su mayor parte varones) matriculados en 

escuelas recnic,lS y profesionales 0 en aprendizaje en jornada 
completa, como ocurre en Europa oriental. 

Sobre la ba~ de datos de la OIT, la proporcion de muje
res en fa pobfacion tlctiva toral muestra la medida en que las 
mujeres lienen "empleos remunerados" en eI secror formal. 

Estas cifns no comprenden a las amas de casa y orras traba
jadoras no remuneradas que se ocupan del cuidado de per
sonas, y 'en varios paises en desarrollo reflejan una subesti
macibn (onsiderable de la participacion de la mujer. 

Toda5 las medidas de resumen son datos correspondien
tes a los paises ponderados en funcibn de la parte que 
correspollde a ~ada uno en la poblaci6n total 0 subgrupo de 
poblacibll. 

Cuadro 30. Distribucion del ingreso y estimaciones 
del PHB seglin la PPA 
En las pr;mera, columnas de este cuadro consta la distribu

cibn del ; ngreso 0 cl gasto por grupos de percentiles de la 

poblacioll clasificada segun el ingreso per capita, el gasto 0, 

como en el ca,o de los palses de ingreso alto, el ingreso 

familiar tOtal. Las rres ultimas columnas conrienen estima

ciones del PNB per capita basadas en la paridad del poder 

adquisith'o de las monedas (PPA) en lugar de los tipos de 

cambio mas adelante la definici6n de la PPA). 

En las columnas 2 a 7 de este cuadro cons tan las propor

ciones que corresponden a los quintiles y al decil mas alto 
dr la pohlaci()o 0 las unidades familiares en el total del 

ingreso 0 del gasto de consumo, en los casos de 51 paises de 
ingreso bajo y mediano y de 20 de ingreso alto. Los datos 
relativos a estos paises corresponden a diferentes allOS entre 
1978 y 1993, Y se han extraido fundamental mente de 
encuestas, represemativas a nivel nacional, sobre las unida

des familiares. 
Los datos correspondientes a los paises de ingreso bajo y 

media no han sido recopilados de dos fuenres principales, a 
saber: organismos oficiales de estadlstica (con frecuencia, de 
informes publicados) y del Banco Mundial (fundamental

mente datos provenientes del Esmdio de medici6n de los 
niveles de vida y del proyecto relativo a los aspectos sociales 
del ajuste para Mrica al sur del Sahara). Cuando se disponla 

de ellos, se usaron los daws originales de regisrro por unidad 
correspondientes a la encuesta sobre las unidades familiares 
a fin de calcular directamente las proporciones que corres

ponden a los distintos cuantiles en el ingreso (0 gasto); de 10 
contrario, dicha~ proporciones se esrimaron a partir de los 
mejores conjuntos de datos disponibles. Respecto de los 

palses de ingreso bajo y mediano, veanse mas deralles acerca 
de los datos y de la mrtodologia empleados en la estimacion 
en el documento de trabajo sobre investigaciones relativas a 
politicas de desarrollo de Chen, Dan y RavaIlion titulado 
"Is Poverty Increasing in the Developing World?", serie de 

docllmenros de trabajo 1146, Banco Mundial, 1993. Los 
datos sobre Australia, Canada, Estados Unidos, Israel, halia, 

Noruega, Suecia y Suiza provienen de la base de datos 
Luxembourg Income Study (1990) y los correspondientes a 
A1emania, Espana, Francia, Paises Bajos y Reino Unido pro
ceden de la Oficina de Estadistica de la Uni6n Ellropea. Los 
datos sobre Belgica, Dinamarca, Finlandia, Japan y Nueva 

Zelandia provienen de National Accounts Statistics: Compen
dium of Income Distribution Statistics, 1985, de las Naciones 

Unidas. Los correspondientes a otros paises de ingreso alro 
proceden de Fuentes nacionales. 

Existen importantes problemas de comparabilidad entre 
paises en 10 que se refiere a los datos sobre distribucibn del 
ingreso que se proporcionan en este trabajo. Las encuestas 
basicas sobre las unidades familiares no son completamente 

comparables entre los paises, aunque esos problemas cada 
vez son menos, a medida que las metodologfas de las 
encuestas mejoran y se vuelven mas uniformes, sobre todo 
con arreglo a la iniciativa de las Naciones Unidas (conforme 

al Programa de Capacidad de las Encuestas sobre Unidades 

Familiares) ya la del Banco Mundial (de acuerdo con el 

Estudio de medicibn de los niveles de vida y el proyecto 

relativo a los aspecros sociales del ajllste para Mrica al sur 

del Sahara). En particular, deben tenerse en cuenta las 

siguientes tres causas de falra de comparabilidad de los 

datos. En primer lugar, las encuestas difieren en cuanto al 
indicador deillivel de vida; algunas usan eI ingreso en tanto 

que otras, el gasto de consumo. En eI caso de 34 de los 51 
paises de ingreso bajo y mediano, los daros corresponden al 
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gasto de consumo. Por 10 general, la distribucion del 
ingreso es mas desigual que la del consumo. En segundo 

lugar, las encuestas difieren por cuanto algunas usan a las 
unidades familiares y otras a las personas como unidad de 
observacion. Ademas, las unidades familiares difieren en 
cuamo al numera de integrantes y al grado en que eI 
ingreso es com partido entre estos. Las personas difieren en 
cuanto a la edad y las necesidades de consumo. Cuando la 
unidad de observacion es la unidad familiar, los quintiles se 
refieren al porcentaje de unidades familiares y no al de per

sonas. En tercer lugar, las encuestas tambien difieren segun 
que las unidades de observacion se clasifiquen de acuerdo 
con eI ingreso (0 eI consumo) familiar, 0 bien el ingreso (0 
el consumo) per capita. En las notas al pie del cuadra se 
sefialan estas diferencias respecto de cada pais. Se considera 
que e.~tas son las mejores estimaciones sobre la distribuci6n 
del ingreso disponibles, pero aun asi reflejan todos los pro
blemas antes sefialados. 

La comparabilidad internacional de los datos sobre los 
paises de ingreso alto es particularmente limitada puesto 
que la unidad de observaci6n es una unidad familiar que no 
se ajusta en funcion del tamano, y las unidades familiares se 

clasifican segtm el total del ingreso familiar y no conforme 
al ingreso de cada uno de sus integrantes. Esta informacion 
se presenta en espera de la publicacion de datos mas com

pletos praveniemes de la base de datos Luxembourg Income 
Study, en la que los miembros de las unidades familiares se 
clasifican segun el ingreso medio disponible por adulto 0 su 
equivalente. En consecuencia, las estimaciones que apare
cen en el cuadra deben considerarse con mucha cautela. 

En la octava columna se presentan las cifras ajustadas 
segun eI indice de 1987 del PNB per capita basado en la 
PPA (Estados Unidos= 100). La PPA es el termino que se 
usa comunmente para referirse a las paridades calculadas 
para una cesta fija de productos, aunque te6ricamente la 
denominacion mas adecuada sea eI poder adquisitivo de las 
monedas. Los datos comprenden: a) los resultados del Pro
grama de Comparaci6n Internacional (PCI) correspon
diemes a 1993, extrapolados para el ano 1987, en el caw de 
los paises miembros de la OCDE; b) los resultados corres

pondientes a 1985, extrapolados para el ano 1987, en el 
caso de los paises que no son miembros de la OCDE; c) los 

ultimos resultados disponibles correspondientes a 1980 0 

1975, extrapolados para eI ano 1987, en el caso de los pal
ses que solo participaran en las fases anteriores; d) estima

ciones del Banco .\1undial en eI caso de China y las nacio

nes que integraban la antigua Uni6n Soyietica, y e) las 

estimaciones del PCI obtenidas mediante regresi6n para los 

demas paises. Los paises cuyas cifras correspondientes a 
1987 se obmvieron mediante regresi6n aparecen con una 

nota aI pie del cuadra. Los valores se expresan en "d6lares 
internacionales" para distinguirlos de aquellos que se basan 

en los tipos de cambio. 

las cifras extrapoladas y obtenidas por el metodo de 

regresion para el ano 1987, presentadas en la oct,tva 
columna, han sido extrapoladas para eI ano 1993 mediante 
estimaciones del crecimiento del PNB real per capita 
hechas por el Banco Mundial y ajustadas hacia arriba en 
funci6n de las tasas de inflacion medidas por los deflactores 
del DEG. Estas estimaciones se expresan como un indice 

(Estados Unidos= 100) en la novena columna. Los ultimos 
valores basados enla PPA correspondientes a los paises que 
participaran en el PCI, asi como a China y las naciones que 
integraban la antigua Uni6n Sovietica, se han extrapolado 
al ano 1993. Las cifras extrapoladas y obtenidas po r el 
metodo de regresion para el ano 1993 se presentan en la 
decima columna. Los paises cuyas cifras correspondientcs a 
1987 se extrapolaron a partir de otras anos 0 se obtuvieron 
segun el metodo de regresion aparecen con una nota al pie 

del cuadro. Los ajustes no toman en cuenta las modificacio
nes de la relaci6n de intercambio. 

Para cada pals, por medio del PCI se reformulan las 
cuentas nacionales tradicionales a traves de colecciones 
especiales de precios yel desglose del PIB en los componen
res del gas to. Prepararon los datos del PCI las oficinas 

nacionales de estadfstica y los resultados han sido coordina
dos por la Divisi6n de Estadlstica de la Secretaria de las 
Naciones Unidas con la colaboracion de otras organismos 
internacionales, en especialla Oficina de Estadistica de las 

Comunidades Europeas (Eurostat) y la Organizacion de 
Cooperacion y Desarrollo Economicos (OCDE). EI Banco 
Mundial, la Comision Econ6mica para Europa (CEPE) y la 
Comision Economica y Social para A,ia y el Pacifico (CES
PAP) tambien colaboran en esta actividad. En el caso de 
Nepal, que panicip6 en la actividad desarrollada en 1985, 
no se disponia de datos del PIB total y se realizaron compa
raciones unicamente para el consumo. Luxemburgo y Swa
zilandia son los dos unicos paises con una poblaci6n de 
menos de 1 millon de habitantes que han participado en el 
PCI; sus resultados para el ano 1987, como porcentaje de 
los de Estados Unidos, son 121,0 y 15,0, respectivamente. 
Se preve que los estudios del PCl en curso, correspondien

tes a 1993, abarquen mas de 80 paises, induidos China y 
las naciones de la antigua Union Sovietica. 

EI "dolar internacional", que se usa como monda 

comun, es la unidad de cuenta que iguala los niveles de pre

cios de todos los paises participantes. Tiene eI mismo poder 
adquisitivo sobre todo el PNB que el d6lar de los Estados 

Unidos en un ano dado, pero el poder adquisitivo respecto 

de los subagregados esta determinado por los precios inter

nacionalcs medios a esc nivel y no por los precios relativos 
de los Estados Unidos. Estas cifras en d61ares, que son dife

rentes de las cifras en d6lares del PNB y del PIB induidas 

en los Cuadros 1 y 3 (veanse las noras tecnicas relativas a 
estos cuadros) se han obtenido aplicando factores de con

versi6n especiales encaminados a igualar el poder adquisi-



tivo de las monedas de los respecrivos paises. Esre factor de 
conversi()n, la paridad del poder adquisitivo (PPA)' se 
define como el numero de un ida des de la moneda de un 
pais que se necesita para comprar la misma cantidad de 
bienes y servicios en el mercado nacional que se podrfa 

comprar con un dolar en los Estados Unidos. EI dJculo 
entrafia derivar cantidades impHcitas de los datos sobre gas
tos de la~ cuenras nacionales y datos sobre precios especial
mente recopilados a ese efecto, y luego revaluar las cantida
des implicitas de cada pais en hmcion de precios uniformes. 

Mediante eI Indice de precios medios se igualan los precios 
en dolarcs de cada pais, de modo que las comparaciones del 
PNB entre los disrimos paises realizadas sobre esa base rdle

jan las dilerencias en las cantidades de bieaes y servicios con 
exclusion de mda diferencia en los niveles de precios. Esre 

procedimiemo tiene por objem lograr que las comparacio
nes entre paises esten en consonancia con las comparacio
nes de v,llores reales entre diversos periodos basadas en 
series de ;)[eci05 consrantes. 

Las cfras del PCI presemadas en este cuadro se han 
obtenidc en dos etapas. Los paises pertenecienres a una 

region 01 un grupo, como la OCDE, se comparan en pri

mer lugar utilizando los precios medios de su propio grupo. 
Seguidanlente, puesto que es posible que los precios medios 
de' los grupos d ifieran entre sf, y por esa razon no haya com
parabilidad em re los paises perrenecientes a grupos diferen
tes, se pwcede a ajustar los precios de los grupos para lograr 
su compcrabilidad a nivel mundial. Este ajuste es efectuado 
por la Di vision de Estadfstica de la Secretaria de las Nacio

nfS Unid IS y la Oficina de Estadisrica de la Union Europea 
y,e basa!n las diferencias de precios observadas en una red 

de paises homogeneos represenrativos de cada grupo. Ahora 
bien, este se hace en una forma que permite mamener en la 

compara< ion mundiallos niveles relativos del PIB observa
dos en la! comparaciones de los grupos, es decir, guardando 
"homogelleidad" . 

Este procedimienro de dos etapas se adopto porque los 
niveles relativos del PIB y las ordenaciones de dos paises 
pueden cambiar cuando se afiaden otros paises a la compa
racion. Se considero que no debe permitirse que esto suceda 
dentro de regiones geograficas; en otras palabras, no debe 
permitirs~, por ejemplo, que la relacion entre Ghana y 
Senegal se vea afectada por los precios prevalecientes en los 

Estados Vnido'. Por esa razon, los niveles globales del PIB 

per capit: se calculan en precios "regionales" y despues se 
procede ;\ aju\te antes meneionado. EI ajuste se efectua 

m..:dianre la revaluacion del PIB de todos los paises a los 

pr..:cios medios "mundiales" y la reasignacion de los nuevos 

torales regionales en funcion de la participacion de cada 

pais en la comparacion original. 
Con (ste metodo no es posible comparar datos mis 

detalladm (por ejemplo, el consumo de alimentos). Por 10 
tanto, estos subagregados y los rubros mas detallados de 

gastos se calculan basandose en los precios mundiales. Estas 
cantidades sf son comparables a nivei internacional, pero al 
sumarlas no arrojan el PIB indicado porque se calculan uri
lizando un conjumo diferente de precios. 

Algunos paises pertenecen a varios grupos regionales. 
Algunos de esos grupos gozan de prioridad, miemras que 

otros escin en pie de igualdad. De este modo se mantiene 
siempre la homogeneidad entre los miembros de la Union 
Europca, incluso denuo de la OCDE y las comparaciones 
mundiales. En el caso de Austria y Finlandia, sin embargo, 
la relacion bilateral que prevalece en la comparacion de la 

OCDE es la misma que se utiliza para la comparaci6n 
mundial. Pero dentro de ese grupo predomina una relacion 

muy diferente (basada en precios de Europa central), y esa 
es la relacion que se presema en la publicacion separada 

sobre la comparacion europea. 
Para derivar las cifras basadas en el PCI correspondien

res a 1987 para paises que aun deben parricipar en algun 

estudio del PCI, primero se obtiene una ecuacion estima
tiva aplicando el siguiente metodo de regresion a los daros 
de 1987: 

In (r) " 0,605 In(ATLAS) + 0,239 In(ENROL) + 0,717; 
(0,276) (0,052) (0,160) 

RMSE 0,223; Rc.aj. = 0,96; N = 81 

donde todas las variables y datos estimados se expresan 
como un fndice donde Estados Unidos" 1 00, y donde 

r" estimaciones del PIB per capita segun el PC! conver
tidas a d61ares de los Estados Unidos con arreglo a la PPA; 
el ordenamiento "rI' consiste en extrapolaciones de los ulti

mos datos reales del PCI disponibles para paises que alguna 
vez participaron en el PCI 

ATLAS = PNB per capita estimado seglin el metodo del 
Atlas; 

ENROL tasa de matrfcula en el nivel secunda rio, y 

RMSE error cuadratico medio. 

ATLAS y ENROL se utilizan como variables sustituti
vas aproximadas de las diferencias que hay entre los paises 

en materia de salarios de los rrabajadores no calificados y 

calificados, respectivamente. Segun un trabajo de Paul Isen

man de 1980, el fundamenro adoptado aquf es que la prin
cipal diserepancia entre las esrimaciones del PIB segun el 

PCI y las convencionales obedece a que las diferencias sala

riales entre las naciones persisten en rawn de las rest riccio

nes de la movilidad internacional de los trabajadores. A 

quienes 10 soliciten se les proporcionara un documento tec
nico (Ahmad, 1992) con explicaciones mas detalladas. Los 

lectores que deseen obtener mas detalles sobre los procedi

mientos del PCI pueden consultar el informe sobre su Fase 
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IV: World Comparisons of Purchasing Power and Real Product 
for 1980 (Nueva York: Naciones Unidas, 1986). Los lecto

res interesados en datos minueiosos aeerca de las eneuestas 

del PCI correspondientes a 1975,1980,1985 y 1990 pue
den remitirse a Ia publicacion Purchasing Power ofCurren
cies: Comparing National Incomes Using ICP Data (Banco 
Mundial, 1993). 

Cuadro 31. Urbanizacion 
Los datos sobre la poblacion urbana y las aglomeraciones en 
las grandes ciudades se han tornado de la publicacion de las 
Naciones Unidas World Urbanization Prospects. Las tasas de 
crecimiento de la poblacion urbana se han calculado a par

tir de estimaciones demograficas (vease eI Cuadro 1); las 
estimaciones de porcentajes de poblacion urbana se han cal
eulado con base en las dos fuentes antes meneionadas. 

Dado que las estimaciones que f1guran en este cuadro se 
basan en diferentes defmiciones nacionales de 10 que son 

zonas urbanas, las comparaciones entre paises deben 
hacerse con cautela. 

Las medidas de resumen relativas a la poblacion urbana 
como poreentaje de la poblacion toral se han calculado a 

partir de los porcentajes de los paises ponderados en fun
cion de la proporcion de la poblacion total correspondiente 
a cada pais; las orras medidas de resumen de esre cuadro se 
han ponderado del mismo modo, pero en funcion de la 

poblacion urbana. 

Cuadro 32. Infraestructura 
En esre cuadro se presentan indieadores basicos selecciona
dos ace rca de la cobertura y el desempeno del sector de 
infraestructura. 

Los indicadores de la cobertura se basan en los datos 
sobre infraestruetura disponibles general mente para todos 
los paises y que miden la amplitud, eI tipo y algunas veees d 
estado de las instalaciones fisieas de eada ambito de la 
infraestructura. Esos datos se dividen por d total de habi
tantes de los paises a fin de derivar indicadores de la cober
tura 0 disponibilidad (como en el caso de las llneas tdefoni

cas principales por cada 1.000 personas 0 los kilometros de 

carreteras por eada millon de personas). Las mediciones 
mas directas de la cobertura se basan en las encuestas sobre 

unidades familiares en 10 relativo al aeeeso real, presentadas 

como poreentaje de las unidades familiares que disponen de 

eleetricidad 0 acceso a agua pura. 

La cali dad de los resultados puede determinarse desde la 

perspectiva de los proveedores de infraestructura y de los 
usuarios. Los indicadores desde la perspectiva de los provee

dores miden la enciencia operacional (como las perdidas del 

sistema de energia electrica, eI agua no contabilizada y la 

disponibilidad de locomotoras), la utilizacion de la capaci
dad 0 la enciencia f1nanciera (como la recuperacion de cos

ros). Los indicadores correspondientes a la perspectiva de 

los usuarios miden la encacia del servicio prestado en 

ultima ins tan cia. Los indicadores de la calidad del servicio 
(como las averias por cada 100 Iineas telefonicas principales 
al ano) son los datos mas diHciles de obtener sobre una base 

comparable y periodica con respecto a una gran muestra de 

paises. Algunos indicadores, como la proporcion de carrete
ras pavimentadas en buenas condiciones, se refieren ramo a 
la eficiencia del sistema como a la calidad del servicio. 

Si bien los datos que se presentan en este cuadro han 
sido tornados de las fuentes mas aurorizadas de que se dis
pone, su comparabilidad puede ser limitada debido a las 
variaciones en la recopilacion de los datos, en los metodos 
estadlsticos y en las definiciones. 

La cobertura en 10 que respecta a la energfa electric,l se 

mide por la produccion (kilovatioslhora por persona). [,tas 
cifras se refieren a la ptoduccion bruta, que incluye el con
sumo de las insralaciones auxiliares de las centrales electricas 

y las perdidas en los transformadores que se consideran 
parte integral de estas ultimas. No se incluye la elecrricidad 
producida por centrales con embalse de agua acumulada 

por bombeo. Los datos estan tornados de la publicacion 
Energy Statistics Yearbook de las Naciones Unidas. Las perdi
das del sistema, que se han obtenido de las "hojas de datos 

sobre energfa electrica", segun la recopilacion del Departa
mento de Industria y Energia del Banco Mundial y las esta
disticas sobre energia del Organismo lnternacional de Ener

gfa, se refieren a las perdidas de caracter tecnico y no 
tecnico. Las perdidas tecnicas, debidas a las caracteristicas 
fisicas del sistema de energia elecrrica, consisten fundamen
ralmente en perdidas de resistencia en la transmision y dis

tribucion de este recurso. Las perdidas no tecnicas consisten 
fundamentalmente en las conexiones ilegales a la red de 
electricidad y orras Fuentes de hurto. Las perdidas del sis
tema se expresan como porcentaje de la produccion total 
(generacion neta). 

Respecto de las telecomunicaciones, la medida de la 
cobertura es el numero de lineas principales de las centrales 
telefonicas por cada 1.000 personas. Linea telef6nica princi
pal es la que conecta el equipo del abonado a la red conmu
tada y que tiene una via exclusiva de acceso a la central lele
fonica. Este termino es sinonimo de "estacion principal de 

abonado", que suele usarse en los documentos sobre teleco

municaciones. Averias (por cada 100 lineas telefonicas princi
pales al ano) se renere al numero de averfas denunciadas por 

cada 100 lineas telefonicas principales en los anos indica

dos. Algunas empresas telefonicas incluyen en este rubro el 

mal funcionamiento del equipo de las instalaciones del 
cliente, en tanto que otras incluyen solo las fallas tecnicas. 

Los datos sobre las lineas principales y las averias por (ada 

lOO Uneas principak~ se han tornado de la base de daros de 
la Union Internacional de Telecomunicaciones. 

Los indicadores empleados para la cobertura en cuanto a 
carreteras pavimentadas comprenden la densidad de Cllrre
teras (kilo metros por cada millon de habitantes). Como 

medicion del desempeno, las carreteras en buenas condiciones 



se definen como las carreteras que no adolecen sustancial
mente de defectos y que solo necesitan mantenimiento 
regular. Los datos sobre las carreteras pavimemadas se han 
excrafdo de C. Queiroz y S. Gautam, "Road Infrascruc
(Ure and Economic Development" (Documemo de trabajo 
921, Banco Mundia!, 1992), y corresponden al ano 1988 
solameme. 

En 10 que respecta al agua, la medida de la cobertura es 
eI porcentt,je de fa pobfacion que tiene acceso a agua pura, ya 

sea mediante coma de agua 0 conexion domiciliaria, y se ha 
obtenido fundamemalmeme de la serie EI Decenio Interna
donal del Agua Potable.y del Saneamiento Ambiental diversas 
ediciones, de la Organizacion Mundial de la Salud. Los 
datos sobre las perdidas de agua son de H. Gam, "Patterns 

in the Data Reponed on Completed Water Supply Pro
jects", Banco Mundia!, 1987, y se refieren a los sistemas de 
la zona metropolitana. Cuando no se comaba con datos 
para eI alb 1986, se ha tornado el ano mas proximo dispo
nible. Las perdidas comprenden las perdidas ffsicas (roruras 
de cafierfas y derrames) y perdidas comerciales (deficiencias 
en el regimo de los medidores; uso i1egal, inc!uidas conexio
nes frauddema, 0 no registradas, y usos legftimos, pero con 
frecuencia no medidos, como la extincion de incendios). 

EI indicador de la cobenura en el caso de los firrocarriles 
es el numero de unidades de transito ferroviario por cada 
1.000 dol ares de los Estados Unidos de PIB. Las unidades 
de transit I firruviario consisten en la suma de kil6metros 
POt pasaje ro y kilo metros por tonelada y se han obtenido de 
la base de datos que mantiene la Division de Transporte del 
Departarnemo de Transporre, Agua y Desartollo Urbano 
del Banco Mundial. Las Iocomotoras diesel en uso es una de 
las mejores medidas de los resultados tecnicos yadministra
tivos debido a que las locomotoras constituyen el material 

todame mas caro que poseen los ferrocarriles. Los datos se 
han tornado de la misma base de datos del Banco MundiaL 
Las cifras correspondienres al PIB se han extraido de R. 
Summers y A. f-Ieston, The Penn World labies (Mark 5.6), 
de pr6xima aparicion. 

Cuadro 33. Recursos naturales 
Esee cuad~o represema un primer paso hacia el objetivo de 
incluir daros ambientales en la evaluacion del desarrollo y la 
planificacion de estrategias economicas. Proporciona una 

descripciiSn parcial de la situaci6n relativa a los bosques, la 

extensi6n de zonas proregidas para su conservacion 0 para 

otras final idades ambientales conexas, y la disponibilidad y 

utilizacioll del agua dulce. Los datos presentados en este 

cuadro han sido tornados de las Fuentes mas autorizadas de 

que se dispone, ciradas en World Resources /994-95 del Ins

druto de Recursos Mundiales. Estos datos, quizas con 

mayor ralon que otros de esre Informe, deben utilizarse con 

cautela. S bien caracterizan con precision las grandes dife
rencias en recursos y su utilizaci6n emre los paises, su com

parabilid:d rea', es limitada debido a las variaciones en la 

recopilacion de los datos, en los metodos estadisticos, en las 
definiciones y en los recursos de los gobiernos. 

Aun no se ha Ilegado a un acuerdo en cuanto a un marco 
conceptual que integre los recursos naturales y los datos eco
nomicos tradicionales. Tampoco se piensa que las medidas 
incluidas en este cuadro sean indicadores finales de la 
riqueza en recursos naturales, la higiene ambiental 0 el ago
tamiento de los recursos. Se los ha elegido porque estin dis
ponibles sobre la mayoria de los paises, es posible probarlos 
y reHejan algunas condiciones generales del medioambiente. 

La superficie cubierta de bosques se refiere a las zonas de 
vegetacion boscosa natural en las que predominan los arbo

les. Estas estimaciones se han derivado de estadisticas de los 
palses recogidas por la Organizaci6n de las Naciones Uni
das para la Agricultura y la Alimentacion (FAO) y de la 

Com is ion Economica para Europa (CEPE). En 1993 se 
publicaron nuevas evaluaciones sobre los paises tropicales 
(FAO) y las zonas templadas (CEPE/FAG). Las estimacio

nes realizadas por [a FAO y por la CEPE/FAO difieren en 
las definiciones utilizadas. La FAO define a los bosques 
naturales de los paises tropicales como bosques cerrados en 
los que los arboles cubren una gran proporcion del terreno 
y no hay sotobosque continuo, 0 bien como bosques abier
tos, entendiendose por estos las zonas de bosques y praderas 

que tienen por 10 menos un 10% cubierto de arboles con 
socobosque continuo sobre el terreno que ocupa el bosque. 
Los bosques uopicales abarcan toda masa forestal, excepto 
las plantaciones, y comprenden las masas forestales que han 

sufrido degradacion en alguna medida en virtud de activi
dades agricolas, incendios, tala 0 precipitaciones acidas. 

La CEPE/J.'AO define a los bosques como las zonas en 
que las copas de los arboles cubren mas del 20% de la 
superficie. La definicion tam bien comprende formaciones 

de bosques abiertos; caminos forestales y senderos cortafue
gos; superficies pequefias remporalmeme desbrozadas; 
masas forestales nuevas, cuyas copas de arboles se preve que, 
llegado el periodo de madurez, han de cubrir por 10 menos 
el 20% de la superficie, y cortavientos y cintutones de pro
teccion. Las zonas de plantaciones estan comprendidas en 
las estimaciones de la superficie cubierta de bosques natura
les correspondientes a los paises de zonas templadas. Algu
nos paises mencionados en este cuadro tambien incluyen 
orras rierras arbo1adas, definidas como regiones forestales 

abienas, matorrales, zonaS arbustivas y montes bajos. 

La deforestacion se refiere a la conversion permanente de 

las rierras de bosques para otros usos, incluso para agricul
tura migratoria y permanente, ganaderfa, asenramientos 

humanos 0 desarrollo de infraestructura. Las zonas defores

(adas no comprenden los bosques explotados pem destina

dos a su regeneraci6n, ni las zonas degradadas debido a la 

recoleccion de lena, a las precipitaciones acidas 0 a los 

incendios. La extension y los porcentajes de la superficie 
cotal que se han consignado se refieren a la deforestacion 

anual media de la superficie cubierta de bosques naturales. 
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Algunos paises tam bien llevan a cabo evaluaciones en 
forma independiente valiendose de datos registrados 
mediante satelites 0 datos extensivos obtenidos en el 
terreno. En una evaluacion de alcance nacional realizada 

con respecto a la India en 1991, para la que se utilizaron 
imagenes de satelites LANDSAT, se estimo que los bosques 

del pais ocupaban 639.000 km2. Segun un inventario 
basado en las imagenes de satelites LANDSAT™ de 1990, se 
estimo que los bosques de Mexico abarcaban 496.000 km2, 

y que entre 1980 y 1990 su tasa de deforestacion anual fue 
de 4,06 km2. Dos estimaciones recientes basadas en image
nes de sateJites acerca de la deforestacion de la region ama

zonica del Brasil arrojaron distintas tasas de deforestacion. 
En un estudio realizado por la Administracion Nacional de 
Aeronautica y del Espacio (NASA) y la Universidad de New 

Hampshire se estimo la perdida de bosques en 15.000 km2 

por ano en el periodo 1978-88, en tanto que el Instituto 
Nacional de Investigaciones Espaciales y el Instituto Nacio
nal de Investigaciones de la Region Amazonica, ambos del 

Brasil, estimaron la deforestacion anual en 20.300 km2 para 
el mismo periodo. En ninguno de los estudios mencionados 
se incluyeron las zonas de bosques secundarios ni otras 
zonas boscosas xerofilas. Los datos de la FAO presentados 
en este cuadro comprenden la forestacion de todo el Brasil, 

incluidas las zonas de bosques secundarios y otras zonas 
boscosas. Observese tambien que de acuerdo con la FAO, se 
estima que el Brasil tiene unos 70.000 km2 de tierras de 
plantaciones, definidas como masas forestales creadas artifi
cialmente mediante forestacion y reforestacion para usos 

industriales y no industriales. Se estima, asimismo, que la 
India e Indonesia tienen, respectivamente, 189.000 km2 y 
87.500 km2 de tierras de pIantaciones. 

Son zonas protegidas a nivel nacionallas extensiones de 
por 10 menos 1.000 ha que corresponden a una de estas 
cinco categorias para su gestion: reservas cientificas y reser
vas estrictamente naturales; parques nacionales de impor
tancia nacional 0 internacional (que no han sido afectados 
sustancialmente por actividades humanas); monumentos 
naturales y paisajes naturales dotados de aspectos singulares; 

reservas naturales y refugios de especies silvestres adminis

trados, y paisajes protegidos (que pueden incluir paisajes 

culturales). No se incluyen en este cuadro lugares protegi

dos solamente en virtud de leyes provinciales y locales 0 en 

los que son permitidos usos consuntivos de especies silves

tres. Estos datos estin sujetos a diferencias en materia de 

definiciones e informes presentados ante las organizaciones, 

tales como el World Conservation Monitoring Centre, que 

recopilan y difunden estos datos. La superficie total se usa 
para calcular el porcentaje de la superficie protegida total. 

Los datos del rubro recursos de agua dulce: utilizaci6n 
anual estan sujetos a variacion en cuanto a los metodos de 

recopilacion y estimacion, pero indican exactamente la 

magnitud de la utilizacion de los recursos hidricos en cifras 

tanto totales como per dpita. Los datos, sin embargo, ocul-

tan al mismo tiempo variaciones que pueden ser considera

bles en el total de recursos hidricos renovables de un ario a 
otro. Tampoco hacen distincion en cuanto ala variacion de 
la disponibilidad de agua en un pais desde los puntos de 
vista tanto estacional como geogrifico. Como las cant ida
des de agua dulce se basan en promedios de periodos largos, 

en su estimacion se exduyen explicitamente los cidos dece
nales de humedad y sequia. EI Departement Hydrogeologie 
de Orleans, Francia, compila datos sobre recursos hidricos y 

su utilizacion que aparecen en documentos publicados, 
induidos trabajos nacionales, de las Naciones Unidas y pro

fesionales. EI Instituto de Geografia de la Academia Nacio
nal de Ciencias de Moscu tambien compila datos mundia

les sobre recursos hidricos presentados en trabajos 
publicados y, cuando resulta necesario, estima los recursos 

hidricos y su consumo a parrir de modelos que se valen de 
otros datos, como superficie de riego, numero de cabezas de 
ganado y precipitaciones. EI Instituto de Recursos Mundia
les ha utilizado tanto estas como otras Fuentes a fin de pro

porcionar datos para este cuadro. Los datos sobre utiliza
cion se refieren a periodos de un ano y varian de un pais a 

otro entre 1970 y 1992. Los datos correspondientes a paises 
pequenos y de zonas aridas y semiaridas son men os confia
bles que los que se presentan para paises grandes y con mas 
precipitaciones. 

EI total de recursos hidricos comprende tanto los recursos 
internos renovables como, cuando asi se consigna, los rios 
que nacen en otros paises. Las estimaciones se refieren al 
ano 1992. Las cifras anuales de recursos hidricos internos 

renovables se refieren al caudal medio anual de los rios y 
acuiferos resultantes de precipitaciones dentro del pais. Se 
da en este cuadro tanto el tOtal como el porcentaje utiliza
dos de los recursos renovables. La utilizacion comprende la 
de los acuiferos no renovables y las plantas de desalacion, 
pero no las perdidas por evaporacion. En los casos en que la 
extraccion de agua de los acuiferos no renovables 0 las plan
tas de desalacion es considerable, 0 si se da sustancialmcnte 

al agua mas de un uso, la utilizacion puede exceder del 
100% del suministro renovable. La utilizacion anuallOtal 

per dpita se calcula dividiendo la utilizacion total de un 

pais por el numero de habitantes del mismo en el ano para 

el que se dispone de estimaciones sobre la utilizacion. Los 

datos sobre la utilizacion sectorial per dpita de agua dulce 

correspondientes a la mayoria de los paises se han calculado 

utilizando los porcentajes de utilizaci6n estimados para el 

ano 1987. Los usos generales comprenden el agua potable, 

la de uso 0 suministro municipal, y los usos en servicios 
publicos, establecimientos comerciales y hogares. La utiliza

cion directa para la industria, induida el agua usada en la 

refrigeracion de centrales termoelectricas, se combina en la 

columna final de este cuadro con la utilizacion en la agricul

tura (riego y ganaderia). Los totales se dan en cifras redon

das, 10 que explica las diferencias que pueda haber en las 

sumas de las cifras per dpita. 



Produccion y 
absorci6n 
interna 

Cuentas fiscales 
y monetarias 

Transacciones 
internacionales 
basicas 

Financiamiento 
externo 

Recursos 
humanos " 
desarrollo 
ecol6gicanu:nte 
sostenible 

s I s t s 
Naciones Unidas. Departamento de i\suntos Economicos y Sociales Internacionales. Diversas ediciones. Statistical Year

book. Nueva York. 
Diversas ediciones. Energy Statistics Yearbook. Informes estadisticos, Serie J. Nueva York. 

Naciones Unidas. Proyecro de Comparacion Internacional, Informes sobre las Fases IV (1980), V (I985) y VI (1990), y 
datos de la CEPE, la CESPAp, Eurosrar, la OCDE y las Naciones Unidas. 

Datos de la FAO, eI FMI, la ONum yel Banco Mundial; fuentes nacionales. 

Fondo Monetario InternacionaL Government Finance Statistics Yearbook. VoL 11. Washington, D.C. 
---. Diversas edicioncs. Estadlsticas financier as internacionales. Washington, D.C. 
Datos del FMI del Banco Mundial. 

Fondo Monetario Internacional. Diversas ediciones. Estadisticas financier as internacionales. Washington, D.C. 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Diversas ediciones. Handbook 0/ International Trade 

and Development Statistics. Ginebra. 
Naciones Unidas. Departamento de Asunros Economicos y Sociales Internacionales. Diversas ediciones. Monthly Bulletin 

of Statistics. Nueva York. 
---. Diversas ediciones. Yearbook o/International Trade Statistics. Nueva York. 
Datos de la FAO, eI FMI, las Naciones Unidas eI Banco Mundial. 

Organizacion de Cooperacion y Desarrollo Economicos. Diversas ediciones. Development Co-operation. Pads. 
1988. Geographical Distribution 0/ Financial Flows to Developing Countries. Paris. 

Datos del FMI, la OCDE y el Banco Mundial; Sistema de notificacion de la deuda aI Banco Mundial. 

Bos, Eduard, My T. Vu, Ernest Massiah y Rodolfo A. Bulatao, World Popu!'uion Projections, 1994-95 Edition (1994). 
Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press. 

Gam, Harvey. Abril de 1987. Patterns in the Data Reported on Completed Imter Supply Projects. Washington, D.C.: Banco 
Mundial. 

Heiderian, J. y Gary Wu. 1993. Statistics of Developing Countries (1987-91). Washington, D.C.: Departamemo de 
Industria y Energfa, Banco Mundial. 

Institute for Resource Developmem/Westinghouse. 1987. Child Survival: Risks and the Road to Health. Columbia, Md. 
Organismo Internacional de Energia. 1993. lEA Statistics: tnergy Prices and Taxes. Paris. aCDE. 
Union Internacional de Transportes por Carretera. 1990. World Transport Data. 
Union Internacional de Telecomunicacioncs. 1994. Informe sabre el desarrollo mundial de las telecomunicaciones. 

Ginebra. 
Kurian, G.T. 1991. The New Book a/World Rankings. Nueva York: Facts on File. 
Queiroz, Cesar y Surhid Gautam. Junio de 1992. "Road Infrastructure and Economic Development." Documento de 

rrabajo 921 sobre investigaciones relativas a politicas de desarrollo. Banco MundiaL Washington, D.C. 
Ross, John y colaboradores, 1993. Family pw.nning and Popuw.tion: A Compendium of International Statistics, Nueva York: 

Consejo de Poblacion. 
Sivard, Ruth. 1985. Women-A World Survey. Washington, D.C.: World Priorities. 
Naciones Unidas. Departamento de Informacion Economica y Social y Analisis de PoHticas (ex Departamento de 

Asunros Economicos y Sociales Internacionales). Diversas ediciones. Demographic Yearbook. Nueva York. 
---. Diversas ediciones. World Energy Supplies. Informes estadisticos, Serie J. Nueva York. 

Diversas ediciones. Statistical Yearbook. Nueva York. 
1989. Levels and Trends o/Contraceptive Use as Assessed in 1988. Nueva York. 
1988. Mortality o/Children under Age 5: Projections 1950-2025. Nueva York. 

-'~-. 1986. World Comparisons 0/ Purchasing Power and Real Product for 1980. Nueva York. 
---. World Popllw.tion Prospects: The 1994 FLiition (de proxima apflridon). Nueva York. 
---. World Urbanization Prospects, 1994 Revision (de proxima aparicion). Nueva York. 
Organizacion de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura. Diversas ediciones. Anuario estadfstieo. 

Paris. 
1990. Compendio de estadlsticas rew.tivas al analfobetismo. Paris. 

VNICEF. 1995. El Estado Mundial de W. Infoncia. 1995. Nueva York: UNICEF. 
Banco Mundial. 1993. Purchasing Power o/Currencies: Comparing National Incomes Using IPC Data. Washington, D.C. 
Organizacion Mundial de la Salud. Diversas ediciones. World Health Statistics AnnuaL Ginebra. 
---. 1986. Maternal Mortality Rates: A Tabulation 0/ Avaiw.ble Information, segunda edicion. Ginebra. 
---. 1991. Maternal Mortality: A Global Factbook. Ginebra. 
---. Diversas edicioncs. World Health Statistics Report. Ginebra. 

Diversas ediciones. EI Decenio Internacional del Aglta Potable y del Saneamiento AmbientaL Ginebra. 
Instituto de Recursos Mundiales. 1994. World Resources 1994-95. Nueva York. 
Datos de la FAO, la OIT, las Naciones Unidas yel Banco Mundial; Fuentes nacionales. 

271 



Cuadro 1 Clasiflcacion de los palses segun su ingreso y region a la que pertenecen, 1995 

Grnpo 
Ajh,-a almr del Sahara ASlf; Europa y Asia central Oriente !vfedio y Norte de Afti", 

I seg:;n Ajrit"d oriental Afticd Asi,1 oriemaf ~::;{,= oriental Norte de 
d ingreso Subgrupo y meridional occidental yet Padjieo Asia meridional y central Resto de Europa Oriente l'vfedio Afiica Americas 

Burundi Benin Camboya Afganistan Albania Yemen, Rep. Rep. ( ;uvana 
Comaras Burkina Faso China Bangladesh Armenia del de I [ait! 
Eritrea Chad Mongolia Bhutan Bosnia y Ilonduras 
Etiop!a Cote d'lvoire Mvanmar India Herzegovina Nicaragua 
Kenya Gambia Vl~tNam Nepal Georgia 
Les~tho Ghana Rep. Oem. Pakistan Tayikistin 
Madagascar Guinea Pop. Lao Sri Lanka 
Malawi Guinea-Bissau 
Mozambique Guinea 

De ingreso 
Rwanda Ecuatorial 
Somalia Liberia 

b,!jo Sudan Mali 
Tanzania Mauritania 
Uganda Niger 

i Zaire Nigeria 
Zambia Rep. Centro-
Zimbabwe africana 

Santo Tome y 
Principe 

Sierra Leona 
Togo 

Angola Camen'in C.orea, Rep. Maldivas Azerbaiyin Turquia lrin, Rep. Argelia Relice 
Botswana Cabo Verde Pop. Oem. de Bulgaria Islamica del Martuec.os Bolivia 
Djibouti CA)ngo Fiji Croacia Iraq Tunez Colombia 
Namibia Senegal Filipinas Federacion de Jordania Costa Rica 
Swazilandia Grupo ~Of(e Rusia Llbano Cuba 

de las Islas Kazajsmn Republica Dominica 
Marianas Letonia Arabe Siria ~:cuador 

Indonesia Lituania Ribera ~:I Salvador 
Islas Marshall Macedonia) Occidental Granada 
Islas Salomon antigua yGaza Guatemala 
Kiribati Republica 
]"licrOllesia, Yugoslav", de 

Baja Esrados Moldova Paraguay 
Federados de Polonia Peru 

Papua Nueva Republica Republica 
Guinea Checa Dominicma 

Samoa Republica San Vicente 
Occidental Eslovaca y las 

Tailandia Republica Granadinas 
Tonga Kirguisia Suriname 
Vanuatu Rumania 

Turknlenislan 
Ucrania 

De Uzbekistan 
ingreso Yugoslavia, 
rnediano Republica 

federativa de 

Mauricio Gabon Corea, Rep, de Belarus Gibraltar Arabia Saudita Libia '\ntigua y 
Mayotte Guam Eslovenia Grecia Bahrein Barbuda 
Reunion Macao Estonia Isla de Man Oman \.millas 
Seychelles Malasia Hungria Malta Neerlandesas 
Sud:ifrica Nueva Porrugal \rgentina 

Caledonia .\ruba 
Samoa Barbados 
Americana Brasil 

Chile 
Guayana 

Alto Francesa 
Guadalupe 
\1artinica 
'vlexico 

! Puerto Rico 
Santa Lucia 
)t. Kitts y 
Nevis 

Trinidad y 
Tabago 

Uruguay 
Venezuela 

Subtotal: 170 27 23 26 8 27 6 10 5 38 
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Cuadro 1 

el~~L 
Aftica al sur del Sahara 

Africa oriemal 
o,;!:kr;:.al 

AJia oriental 
Subgrupo y meridional y el Pacifico Asia rneridional 

Australia 
Jap6n 
Nueva 
Zelandia 

Paises 
miembros 
de/a 
OCDI' 

De ingreso 
alto 

Brunei 
Hong Kong 

PIllses 1!0 Polinesia 
miembros Francesa 

i 
dela : Singapur 
OCDE OPAa 

Total: 210 27 23 34 8 

a. Ouos paises de As .. a-Taiwan, China. 

A los fine, analiticos y de operaciones, eI principal criterio que aplica 
el Banco Mun&tl para la dasificacion de los paises es eI producto 
nacional bruto (l>NB) per cipita. Cada pais se incluye en una de 
las siguientes categorias: de ingreso bajo, de ingreso mediano 
(subdividida en ingreso mediano bajo e ingreso mediano alto) y de 
ingreso alto. Tambien se utilizan otras agrupaciones anaHticas, segun la 
region geogra.fica, las exportaciones y el nivel de la deuda externa de 
cada pais. 

Por razones pricticas, a veces se usa la expresi6n "paises en desarrollo" 
para referirse a los paises de ingreso bajo e ingreso mediano. Sin 
embargo, con ello no se pretende dar a emender que todos los paises 
incluidos en ese grupo tienen el mismo grado de desarrollo 0 que otras 
naciones han Ileg<ldo a una etapa mas avanzada 0 final de ese proceso. 
La clasificaci6n ce los paises segun eI nivel de ingreso no indica 
necesariamente su grado de desarrollo. 

Europay 'y : Aftica 

E;r;:,= ,oriemal lVone de 
y. central Resto de Europa Oriente lvledio Aftica A.merica; 

:\lemania Canada 
Austria ESTado, 
Belgica Unidos 
Dinanlarca 
Espana 
Finlandia 
Francia 
Irlanda 
Islandia 
!talia 
Luxemburgo 
Noruega 

I 

Palses Bajos 

I 
Reino Unido 

i Suecia 
Suiza 

! 

Andorra Emiratos Balwnas 
Chipre Arabes Bermuda 
Groenland!. Unidos Islas Caiman 
Islas Anglo- Israel Islas Virgenes 
normandas Kuwair (EE.UU.) 

Islas Ferae Qarar 
San Marino 

I 
i 

I 
27 28 14 I 5 44 

Definiciones de los grupos 

En eslOS cuadros se dasifica a todos los paises miembros del Banco 
Mundial y a todas las demas naciones con poblaciones de mas de 
30.000 habitantes. 

Grupo segun el ingreso: Los paises se dividen segun eI PNB per cipita 
correspondiente a 1993 calculado segun eI metodo del Adas del Banco 
Mundial. Los grupos son: de ingreso bajo, hasta $695; de ingreso 
mediano bajo entre $696 y $2.785; de ingreso mediano alto entre 
$2.786 y $8.625, y de ingreso alto, $8.6260 mis. 

Las estimaciones correspondientes a las republicas de la anrigua Union 
Sovietica son preliminares; su clasificacion seguira siendo objeto de 
estudio. 
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Cuadra 2 Cfasificaci6n de los paises seg6n la principal categoda de bienes y servicios de exportaci6n 
su nivel de 1995 

Paises de 

v< "'5><'" vUJV '''0'<'" medumo 
No clasiftcadns 

, 
G'rtl1Jemente kfediant2mente Menos GrdtJt'mentf iVfedianamente Menos stgUn d nive! de Miembrosde f\ () miembros de 

Grupo endeudnd(JJ endeudados endeudados endeudados endeudados endeudadns endeudamiento fa OCDE fa OCDE 

Armenia Bulgaria Federacion de Belarus A1emania HJngKong 
China Polonia Rusia Corea, Rep. de Canadi Israel 
Georgia Hungrfa Corea Rep. Finlandia Si:1gapur 

Pop. Oem. de Irlanda OPA' 
E.ltonia Irali. 
Leronla Japon 

Exportadores de Lib.no Sueci. 
manufocturilS Lituania Suiza 

Macao 
Moldova 
Republica 
Kirguisi. 

I 
Rumania 
Ucrania 

! ! Uzbekistan 

Afganisdn Albania Mongolia Argentina Chile BOfswana Guadalupe Islandia Greenlandia 
Burundi Chad Bolivia Papua Nueva Guatemala Guayana Nueva Is"', Feroe 
C6(e d')voire Malawi Cuba Guinea Islas Salomon Francesa Zelandia 
Eriop,a logo Peru Namibia Reuni6n 
Ghana Zimbabwe Paraguay Samoa 
Guinea San Vicente y Americana 
Guinea-Bissau las Granadinas 
Guinea Suriname 
Ecuawrial Swazilandia 

Guyana 
Honduras 

Exportadores de Liberia 
productos Madagascar 
primarios Mal! 
distimos de 1m Maurirania 
combustibles Myanmar 

Nicaragua 
Niger 
Rwanda 
Santo Tome y 

Principe 
Somalia 
Sudan 
Tanzania 
Uganda 

! 
Viet Nam i i 

! Zaire 
! Zambia ! 

Nigeria Angola Argelia Arabia Saudita [lrunei 
Congo Gab6n Bahrein Emiraros 

F.xportadores de Iraq Venezuela Iran, Rep. Arabes Unidos 
combustibles Islamica del Qatar 
(principaImcnte Libia 
de petrtileo) Oman 

! 
Trinidad y 

! 
i . Tabago 

i i I Turkmenistan I 

Yemen, Rep. Benin Bhudn Jamaica Antiguay Barbados Aruba Reino Unido Bahamas 
del Egipto, Rep. Burkina Faso Jordania Barbuda Belice Islas Caiman Bermuda 

Arabe de Camboya Panama Greda Cabo Verde MarrinJca Chipre 
Gambia Haiti Republica Djibouri Kuwait 
Nepal Lesotho Dominicana EI Salvador Polinesia 

Samoa Fiji Francesa 

Exporuuiores 
Occidental Granada 

Kiribati 
de servicios Maldivas 

Malta 
Santa Luda 
Seychelles 
St. Kitts y 

.~ 
Nevis 

i Tonga 

I I 
! Vanuatu 

~----.. 
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Cuadro 2 

Palses de ingmo ba}o y mediano 

De ingreso ba}o De tngreso mediano 
No 

De ingreso alto 

Gravemente lHedianamente Menos 6ravemente ltfedianamente l\1enos segti:, Miembrosde No miembros de 
Grupo endeud"dos endeudados endeudados endeudados mdeudados endeudados 140CDI' 14 OCDI' 

Kenya Bangladesh Sri Lanka Brasil Colombia i Antillas Australia 
Mozambique Comoras Tayikistan Carnedn Costa Rica Neerlandesas Austtia 
Rep. Oem. India Ecuador Filipinas Azetbaiyan Belgica 
Pop. Lao PakiStan Marfuecos Indonesia Dominica Dinarnarca 

Exportadores de 
Republica Republica Mexico Kazajsran Espana 
Celltroafricana Arabe Siria Senegal Malasia Estados Unidos 

diversos bienes y Sierra Leona Uruguay Tunez Mauricio Franda 
servicios b 

TurqUla POrtugal Luxemburgo 
Yugoslavia, 
Republica Paises 
Federativa de 

Sudafrica 
Tailandia 

Gibraltar Croada Bosnia y Andorra 
Eslovenia Herzegovina Islas Anglonor-
Macedonia, Eritrea mandas 
antigua Grupo Norte Islas 
Republica de las Islas 

No clasifiCildos 
Yugoslava de Marianas Marino 

Nueva Guam 
-"gUn fa Caledonia Isla de Man 
categoria d, Repiibica Islas Marshall 
bienes y servicios Checa Mayorte 
de exportaci6n Republica Micronesia, 

Esloyaca Esrados 
Federados de 

Puerto Rico 
Ribera 
Occidental 
y Gaza 

Numero fotid 
de paises: 210 35 13 11 18 20 59 17 21 18 

a. 0[r05 pa:'ses de 1~ia-Talwan) China. 
b, Paises en los que [lingun" c.[egoria de bienes y se[vicios de exportad6n represent. mas del 50% del total de exporraciones. 

Definiciones de los grupos 

En estos cuadros se clasifica a rodos los paises miembros del Banco 
Mundial y a todas las demas naciones can poblaciones de mas de 
30.000 habitames. 

Principal categor/,1 de bienes y servicios de exportacion: Los principales 
bienes y servicios de exportaci6n son aque!los que representan el 50% 
o mas del total dt' exportaciones de bienes y servicios correspondiemes 
a una misma cat;~goria, en el periodo 1988-92. Las categorias son: 
producros primarios distimos de los combustibles (Secciones 0, 1, 2 Y 

4, mas el Capitulo 68 de la CUCl), combustibles (Secci6n 3 de la 

CUCI) , manufacturas (Secciones 5 a 9, menos eI Capitulo 68 de la 

cucn, y servicic's (ingresos por concepto de servicios atribuibles y no 

atribuibles a los hctores mas las remesas de los trabajadores). Cuando 

no se puede atrihuir el 50 lVo 0 mas del total de las exporraciones a 

ninguna categoria exclusivameme, eI pais se clasifica como exportador 
de diversos bienes v servicios. 

Nivel de endeudtlmiento: Para la cIasificaci6n de los palses en este 

cuadro, se milizll las definiciones del Banco Mundial de paises 

gravememe y medianameme endeudados, segun el promedio de tres 
afios (1991-93). Son paises gravemente endeudados los que tienen un 
nivel superior al cdtico en una de las dos relaciones fundamemales, a 
saber: valor actual del servicio de la deuda-PNB (80%), y valor actual 
del servicio de la deuda-exportaciones (220%), Son paises 
medianamente endeudados los que, sin !legar al nivel crItico, tienen un 
valor de mas del 60% en una de las dos relaciones fundamemales. No 

es posible calcular el valor actual en eI caso de los paises que no 
preseman datos estadfsticos pormenorizados sobre la deuda con 
arreglo al Sistema de notificaci6n de la deuda al Banco Mundial. En 

consecuencia, se emplea la siguiente merodologia para la clasificaci6n 

de estas naciones. Son paises gravemente endeudados los que tienen un 

nivel superior al cfitico en tres de las cuatro relaciones fundamentales 

(segun eI promedio de 1991-93), a saber: deuda-PNB (50%); deuda

exportaciones (275%), servicio de la deuda-exportaciones (30%), e 

intereses-exportaciones (20%). Son paises medianamente endeudados 
los que, sin lIegar al nivel critim, tienen un valor de mas del 60% en 

tres de las cuatro relaciones fundamentales. Todos los deffiaS paises de 

ingreso bajo y mediano se clasifican como menos endeudados. 
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BID BANCO MUNDIAL 

LA MAYORIADE LOS HABITANTES DEL MUNDO trabajan durante la mayor parte de sus vidas . 
........ •... . Indu~oent~los mas pobres, son p~cos los que no estandedicados a algun~ actividad, r: muchos de elIos 

. trabaJan dutamente por una paga Infima. El desempleo, que afecta a mas de 100 mtllones de perso
nas en todo el mundo, es causa de gran preocupaci6n para todos los paises, sea cual fuere su nivel econ6mico. 
Sin embargo, otros centenares de mill ones de personas, que viven principalmente en paises de ingreso bajo y 

. mediano, siguen sumidos en la pobreza no por falta de trabajo sino por falta de calificaciones 0 del medio 
econ6mico aprophidoenel que puedan utilizar sus aptitudes para trabajar en forma mas productiva y percibir 
una mejor remuneraci6n. . .. 

Esprincipalmente a traves de sus actividades productivas que la mayorfa de los hogaresseven afectados por 
los profundos cambios que estin vil1culando a las economias nacionales y regionales y lasestin integrando en 
una economia global. Estos cambios -la participaci6n en los mercados internacionales yeI abandono de la 
planificaci6n centralizada- ofrecen extraordinarias oportunidades de crecimiento. Pero, ~c6mo afectan estos 
cambios.o. los trabajadores, es decir, los salarios que reciben, los riesgos que corren y las condiciones en que tra
b~ian -. sobretodo durante 10 que para muchos paises y hogares es un arduo periodo de transici6n? 

i:En este Informe sobre el desarrollo mundial, el decimoctavo de la serie, se evaluan las consecuencias que 
tendra para los trabajadores una economia mundial mas integrada y con orientaci6n de mercado. Se exami
nan las. estrategias de desarrollo que mejor respondena las necesidades de los trabajadores y Ia medida en que 
las poHticas laborales internas pueden contribuir a una disttibuci6n mas equitativa del ingreso, mayor seguri
dad en el empleo y mejores condiciones de trabajo, y, al mismo tiempo, pueden mantener eincluso aumen
tar Ia eficiencia de los mercados laborales. 

En el Infotme se llega a la conclusi6n de que.la integraci6n de la economia mundial puede entrafiar extraor
dinarios beneficios para la poblaci6n activa del mundo, pero no ofrece ninguna garantia. Para que la promesa 
de un mundo integrado y pr6spero se convierta en realidad, es indispensable que se adopten politicas inter
nas e internacionales bien concebidas. ~ politicas con orientaci6n de mercado que evitan 0 subsanan las 
deficiencias de los mercados, preven inversiones en capital humano y ofrecen un medio favorable para las 
explotaciones agricolas familiares y los nuevos sectores industriales y de servicios son benefidosas para los tra
bajadores. Los gobiernos continuarin desempefiando importantes funciones, entre elIas las de establecer y 
mantener la estructura social en la cuallos trabajadores, los sindicatos y las empresas actuan en comun para 
Rjar salarios y determinar las condiciones de trabajo; ayudar a los trabajadores perjudicados cuando dertas 
industrias, 0 economias enteras, se yen sacudidas por profundas conmociones, y defender los derechos de los 
trabajadores mas vulnerables, ya se trate de nifios que son vktimas de explotaci6n 0 de mujeres 0 minorias 
etnicas que son objeto de un trato discriminatorio. En los paises que no estan en tan buenas condiciones de 
hacerJn:nte a la competencia mundial, en particular los que han abandonado redentemente la planificaci6n 
econ6111ica centralizada, la acci6n de los poderes publicos es particularmente importante para promover la 
mov~lidad de la mano de obra, reducir el costo de la transici6n y proteger a los 11larginados; 

El Ihforme induye los Indicadores del desarrollo mundial, en los que figuran datos detallados y actua
lizadossobre la evoluci6n econ6mica y social· en mas de 200 paises y territorios. Los Indicadores tambien 
pueden obtenerse en disquetes; El Informe comprende ademas un Apendice con datos estadisticos adi
cionales sobre el trabajo. 

9 

ISBN 0-8213-2893-X 
DISENO DE L.A PORTAQA: BRIAN NOVES I THE MA~"ZJNEG~OUP 


