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RESUMEN EJECUTIVO

Este mfonne presenta una valoracI6n de la achlal sItuacIón del empleo y los mgresos
l<\horales en Ecuador Se base en el análIsIS de los datos oÍ1<-Iales dIspombles, la revlf~I6n de
algunos estudios realIzados y numerosas entrevIstas con funcIOnanos del GobIerno ecuatonano,
ltderes laborales, empresarIos, trabajadores y otras personas conocedoras de la c;;ltuat.lón Este
mforme es parte de una sene de estudios sobre la sItuacIón macroecon6nuca del Et.uador Los
otros temas mcluyen al sector frnancIero, las polítIcas comercIales y de promocIón de las
exportacIones y al rol gubernamental en el SUmInIStro de bIenes y servIcIos Este estudIO
sustenta su marco macroecon6nuco en los datos resultantes del desarrollo de otros estudlOs y
en análISIS econométncos y numéncos de los datos dIspombles Este estudlO, trata los
problemas de rngresos laborales en Ecuador en el contexto del estancamIento económ1t.o y la
rnflacIón, éstas condlclOnes producen -- como sus sfntomas -- un severo detenoro en los
mgresos laborales urbanos

Hallazgos Prmclpales

1 Loe;; problemas pnmordlales del mercado laboral en Ecuador están relaclOnadoS
con los muy baJOS mgresos de los trabajadores, y no con los mveles de
desempleo Las tasas relatIvamente bajas de desempleo urbano, probablemente
representan la búsqueda, econÓmIcamente efJclente, de empleos en los sectores
modernos de la economía Alguna porción del mvel de desempleo resulta de
la segmentacIón de los mercados laborales urbanos

2 EXISte eVIdenCIa que los mercados laborales urbanos son segmentados tanto en
su componente formal como Informal La segmentacIón se ongrna debido a que
las leyes laborales proporCIonan una estabilIdad laboral permanente y faCUltan
la smdIcalIzacIón Como consecuenCIa, los empleadores y los smdIcatos
combll1an sus mtereses econÓmICOS para ImpedIr la lIbre entrada a los empleos
del sector formal Aproxnnadamente 20% de la fuerza laboral reCIbe
remuneraClOnes que son artlficlalmente altas como resultado de la segmentación,
y el resto reCIbe bajas remuneraCIones en un mercado laboral más fleXible, el
rnformal SI las llnperfecclones del mercado laboral fueran elImmadas, los
salanos relativos entre los empleos formales e llÚonnales podrían mejorarse en
cerca de 30%, a favor de los trabajadores del sector rnforma!

3 Loe;; mgresos urbanos han caído en térmmo') reales a través de toda la década
de los ochenta de su punto máxuno alcanzado en 1980, ésto es resultado de los
severos shockc;; externos a la economía, las dIStorSIOnes macroeCOn61TIlCaS y la
mestabilidad frnancIera Los salarlOS del sector formal han caído más -- en
térrnrnos reales -- que el mgreso per-capIta real, las ngIdeces del mercado
laboral y las dIstorsIOnes del mercado frnanclero (mcluyendo el <..rédito
subSIdIado) han unpedIdo la absorcI6n laboral en los sectores modernos, a pesar
de la severa caída de los salanos reales SI las ngIdeces del mercado laboral

1



y el mercado del capItal fueran elImmadas, el empleo y 10') salanos podrían
aumentar sobre lila ampha base económIca Por ejemplo, los nIveles de empleo
en el sector manufacturero podrían ser, casI 15% más altos y los mgresos
promedIO en el sector podrían ser, cerca de 20% mayores

4 Por el lado PO'HtIvO, los mgresos y los empleos agrícolas aumentaron después
de 1984 en respuesta al meJoratmento de los mcentlvos de precIOs que fueron
')U1mm~tradoc¡ por la poHtIca de devaluacIón de la tasa de cambIo real y de la
reduccIón parcIal de los controles e mtervencIOnes en los mercados de productos
agrícolas La respuesta de la agncultura al mejoramIento de los precIos y la
tasa de cambIO eVItó un más profundo detenoro del mgreso nacIOnal (PBI)

5 Los mercado') laborales mfonnales urbanos han creCIdo en forma explo'>Iva como
rec¡puesta a las ngIdeces econórrncas en los mercados laborales fonuales, a las
dl<;torslOne<; en los mercados de capital y la proteCCión dada al sector mdustnal
fonnal por la polluca comerCIal y las leyes de desarrollo mdustnal El
crecumento en los mercados mfonnales urbanoc; ha SIdo e'>tlmulado tambIén por
factores demográficos, los cuales hclSta muy reCIentemente hdl1 mc1uH.1o la rápIda
mIgracIón rural-urbana Los mercados laborales mfonllales urbanos son las
fuentes de Ulgresos para la mayoría de la') personas extremadamente pobres en
las áreas urbanas La pobreza rural podría ser dlsmmuida, SI la estructura de lo~

mcentIvos económICOS fuera más fleXIble y neutral Entre los hogares de las
personas más pobres, están aquellos, en los cuales la mUjer es el prmclpal
proveedor de mgresos, eJoc¡te eVIdenCia para creer que la mUjer sufre una
dIsCfIDlillacIón salarIal en todos los sectores

6 Los empleos en el sector públIco han creCIdo rápIdamente y repre'>entan
alrededor del 15% de la fuerza laboral Los esfuerzos para controlar la
mflacIón, pueden ser severamente obstaculIZados SI los mcrementos salanales de
10<; empleados públIcos <;011 fmancIados por medIO de una expanSIón monetana
La fiJaCIón de los salanos del sector publIco es tambIén trasmItIda al sector
fonnal y los altos salarlOS socavan las gananCIas en compeuvldad mternacIOnal
pemutldas por las penódlcas devaluacIOnes de la moneda Este fenómeno <;e
combma para hacer menos efectivos los esfuerzo<; de estabIhzauón
macroeconóIllica La perSIstente mflaclón debIhta los salanos nornmales y crea
preSIOnes unportantes para el mcremento salanal y otras conqUIstas en el sector
laboral formal

7 El programa de reformas econÓmIcas anunCIado por gobIerno naCIonal en enero
de 1990, para mcrementar la apertura mternacIOnal de la economía, puede ser
nnportantemente realzado, aumentando la flexIbI1Idad de los mercados laborales
Las gananCIas obterudas por un ll1cremento en la apertura mtemaclOllal, podría
tonduclf a mejoras en los mgresos laborales La caída salanal expenmentada
ha mcrementado la competIvldad de la econollÚa, pero las gananCIas de ello
no se han hecho realIdad, debIdo a la proteccIón tarlÍana arancelana y para
arancelana al sector mdustnal, las dIstorSIOnes del mercado de capnales que
alImenta la fuga de dIVISas y desalIenta los ahorros, y las regulaCIOnes del
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mercado laboral y la" leyes que desmcentlvan la mver~16n mternaclonal y el
empleo doméstico Un paquete mutuamente consIstente de reformas comerciales,
fmam"leras y de polítIcas laborales podría permltrr un meJoraIlllento de
aproxlffiadamente 20% en los mgresos laborales, pero los salanos del sector
fonnal tendrían que dlsrnmurr en quIZás, 10% a 20%, en el corto plazo

8 El plan econ6mlco guhernamental para mejorar la competlvldad mternaclOnal de
la economía ecuatonana, convoca a la gradual rmplementacl6n de un numero
de medidas de ampho alcance Todas ellas deberían proporcIOnar CreCltnlento
económIco por medIo de la expansI6n de las oportumdades en el mercado
mtemaclOnal de los productos agrkolas y no-agrícolas, en respuesta a una
apertura mcrementada y una redu<"cI6n de la proteccI6n comercIal de la mdustna

9 AdICionalmente a la ahora reconOCIda necesIdad de reformas macroeconómlcas
y la contmUldad de la austendad fiscal y monetana, eXIste conCIenCIa, que los
mercados laborales deben ser más fleXIbles para apoyar las reformas
macroecon6rnlcas Las autondades han consIderado algunas medIdas para
promover la fleXIbilIdad del mercado laboral, tales como el esquema de "zonas
francas" manufactureras (o "maqmladoras") que podrían relajar o m1tlgar las
diSposIcIones del c6dIgo del trabaJO, para promover el empleo Por otro lado,
las preocupacIOnes por los problemas de empleo e mgresos laborales há
conducIdo a propuestas de programas de empleo de emergenCIa Esto últuno,
tiene el nesgo de lffipedrr más bIen que favorecer una recuperaCIón económIca,
a través de sus potenCiales efectos negativos sobre la efiCIenCIa del mercado
laboral y el éxito del programa de estabuIZaclOn
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Una Estrategia para el Dialogo

En Ecuador, una estrategIa para promover el mcremento de los mgresos laborales puede
c-onsIstrr en lo~ SIgUIentes elementos

1 Esttmular la aceleracIón de las reformas comercIales y del sector finanCIero
dentro del marco de la estabIlIdad macroeconórruca Los grupos de más baJOS
mgresos en la socIedad se benefIcIarían mayormente del éXIto del programa
econÓmICO Un régImen econónuco en el cual la tasa de cambIO y las tasas de
mterés son determmadac;; por las oportumdades en mercados mternaclOnales,
mejoraría el bIenestar de los grupos más pobres de la poblacIón

2 Los esfuerzoc;; para redUCIr las ngJdeces en la legIslaCIón laboral deberían ser
estImulados para demostrar que un mcremento de la fleXIbIlIdad laboral puede
condUCIr a mejOramIentos en los mgresos laborales De Igual manera, los
proyectos que apoyan el desarrollo de empresas no protegIdas en todos los
sectores, podrían por otro lado, demostrar que la economía ecuatonana tIene la
capacIdad de responder a los mcentlvos económIcos, surmmstrados por los
mercados mtemacIonales, SI se les perrrute funclOnar sm mtervenclón o
pnvileglOs

3 Se debería reestructurar el proceso de negOCIacIón salarIal en el sector formal,
con el fm de exclUIr la partICIpaCIón gubernamental, y así lograr que dIcha
negOCIacIón sea realIZada sobre la base de empresa por empresa y para que no
esté vrneulada a los salarlOS del sector públIco Los salanos del sector publIco
se fiJarlaIl a la postre, en relaCIón a las remuneracIOnes del sector pnvado
Todo ésto estllTIularía la efiCIenCIa y productiVIdad de toda la econo11Úa

4 EXIc;;te la neceSIdad de dlstmgUIr claramente, los prohlema<; de pobreza crÓnIca
y pobreza transItona surgIdos del ajuste económICO o de las dIstor<;lOnes
eXIstentes La pobreza crómca neceSIta ser tratada en sus rafces a través de
programas permanentes en educaCIón (partIcularmente, medIante la capautacIón
vocacIOnal especlalLZada), salud, saneamIento ambIental e mfraestructura báSIca
Los programas de empleo de emergencIa plantean el nesgo de retardar o ImpedIr
el mOVIrmento de los recursos para un uso más productivo y así perjudIcar a
los hogares pobres en vez de ayudarlos
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10 INTRODUCCION y ANTECEDENTES

Este estudIo se centra en el empleo y la generacIón de mgresos en el Ecuador Su

énfaslS se vIerte c;;obre los efectos de las polítIcas económIcas y la estructura del mercado

laboral, así como de su mteraCcIón con los mcentIvos econÓmICOS en toda la economía para

ueterrnmar Id demanda de empleos dentro de los sectores productIvos El trabajO se basa en

el análIsIS de datos secundarlOs desarrollados por mstItuclOnes ofiCIales ecuatonanas y en la

IevIsIón de seleccIOnados estudIos sobre el problema del empleo en Ecuador El prmcIpal

período de referencIa corresponde a la década de los ochenta, aunque por razones del contexto

se presentan algunos antecedentes de las dos décadas :mtenores Wlutaker y Colyer (1990)

presentan una excelente reVISIón del desarrollo del mercado laboral del Ecuador, basado en los

ddtOS censales dIsporub1es hasta 1982 DIcho trabajO descnbe el mercado laboral como

pobremente desarrollado, fragmentado, InformalIZado y operando con altos costos Su

conclUSIón, sm embargo,es que el mercado laboral ha rendIdo una buena labor mOVIlIZando.

a los trabajadores entre los sectores econónucos y las reglOnes en respuesta a los mcentlvos

econónucos Su dIagnostIco señala que los prmcIpales problemas son los relatIvos a las

dIstorslOnes de la política macroeconómIca y la extrema ImutacIón de mverSIOnes en capItal

humano

El Ecuador, con una poblaCIón que ha ostentado una muy alta tasa de creCImIento

(30% por año de 1950 a 1990) y que espera que dICho crecmllento contmué a una relatIva

alta tasa hasta el fmal del SIglo (26%), podría alcanzar una poblaCIón de 14 millones de

personas en el año 2,000 La fuerza laboral está crecIendo aún más aceleradamente En los

próXImOS dIez años aproxImadamente 135,000 nuevas personas que busquen empleo se

sumarán cadd año Este rápIdo creCImIento en la fuerza de trabajO resulta del desenvolImIento

demográfico natural de la poblaCIón y de la mcrementada partICIpacIón de la mUjer en el

mercado laboral La fuerza de trabajO urbana crece aún más rápIdamente, como resultado de

las altas tasas de mIgraCIón rural-urbana Wlutdker y Colyer atrIbuyen las altas tasas de

mIgraCIón rural-urbana por un lado, a las POlítICas macroeconómIcas que han SIdo sesgadas en

contra de la actiVIdad agrícola y por otro lado, al alto grado de dependenCIa de la poblaCIón

urbana a los SUbSIdlOS gubernamentdles dlIlgIdos a los moradores de las zonas urbanas
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En éste contexto, la agncultura SIgue sIendo el más grande empleador de los sectores

econónucos Sm embargo, su proporCIón de la fuerza ldboral del país ha dec1mado de cerca

de 60% en 1970 a 45% en 1982 Por el otro lado, el Sector ServICIOS mcrementó su

partIcIpaCIón en el empleo de 15 a 25% en el período de 1970 a 1982 La mdustrla, que fue

beneficIarla de la estrategIa para el desarrollo basada en la sustItucIón de unportacIOnes del

país, redUJO su tasa de absorcIón laboral y creCIó sólo 84% en témunos absolutos durante el

período mtercensal (Whltaker y Colyer, 1990)

WIutaker y Colyer además, conSIderaron algunos otros aspectos del desarrollo del

mercado laboral, mc1uyendo la poslblhdad de "segmentacIón" como resultado de la aplIcacIón

del CÓdIgO del trabajO y otras legIslacIOnes SOCIales El descnbe el códIgo del trabajO como

"uno de los más ambICIOSOS de la legISlaCIón laboral en Aménca Latma" El CÓdIgO convoca

el estableclllUento de un salarlO mimrno en todas las empresas, reglas de trabajO, una compleja

estructura de compensaCIOnes adICIOnales al salano básICO e nnportantemente, establece

derechos de estabIlIdad laboral para los empleados con ejerCICIO de 90 días o más El CÓdIgO

se aplIca más estnctarnente a las grandes empresas Las empresas pequeñas y de artesanías

son exoneradas parCIalmente de algunas de las oblIgaCIOnes del códIgo Los efectos del código

son de gravar unplícltarnente al uso de mano de obra ConSIderando que otros anallstas

(Fletcher y Col 1988) afuman que el mercado laboral es segmentado, WhItaker y Colyer

especulan que las dIferenCIas en salarlOS entre los sectores fonnales y el llamado sector

mformal pueden ser atrlbuídas a dIferenCIas en productlVldad,o de capital humano Estos

autores reconocen la pOSIbIlIdad que el mercado de trabajO en el sector públIco pueda ser

segmentado, porque "los trabajOS del sector públIco son muy codICIados", su tenenCIa es

esenCIalmente pennanente, los salarlOS son buenos y el esfuerzo escaso

Fletcher y Col afmnan que el mercado laboral es probablemente segmentado y que el

uso del empleo en la mdustna no es lo ópt1.mo ya que onenta el empleo a trabajOS de baJOS

salanos Esta condICIón resulta tambIén, del sesgo en los mercados de CapItal, resultante de

la estrategIa de mdustnalIzacIón y sustItuCIón de ImportaCIones que ha SIdo perseguIda Ellos

enfat1.zan que los problemas del desempleo son baslcamente la baja productIVIdad y los baJOS

2



salanos Ellos llaman a una reforma de políticas que "reduzca las regulacIOnes que causan

o perpetuan los deSIguales salarIos entre las mdustnas" TambIén recorrnendan que el dIálogo

político "vaya más allá de las reformas de políticas macroeconórrncas y comercIales, que se

estimula un crecuruento onentado a la exportacIón, para dmgrrse a los problemas de polítIca

sectonal que deterrnman el número y tipOS de empleos", y centrar la atencIón en los hogares

de los pequeños agncultores y en la produccIón a pequeña escala, que tambIén es trabajO

mtenslvo

Aecther y Col sugIeren además, programas de empleo púbhco para los desempleados

estacIOnales en las áreas rurales y los destituidos urbanos El propósIto de esos programas sería

de proporCIOnales transferencIas de mgresos a corto plazo Ellos errnten dudas sobre la

neceSIdad de programas masIvos de empleo Afmnan que esos programas se constltmnan en

una transferenCIa de la fuerza de trabajO de las actiVIdades productivas eXIstentes a esos

programas de empleo masIvo Ellos reconuendan localtzar pequeñas empresas localIZadas en.

reglOnes donde los mgresos agrícolas se estén mcrementando, para generar más empleos

netcher y Col argumentan que los resultados de las políticas que mducen dtstorslOlles en el

mercado laboral (segmentacIón) se corngen a través de regulaCIOnes sobre los tipOS y

localIZacIón de los esfuerzos para la de generacIón de empleos

El mforme de Aetcher proporcIOna una rrnnUClOsa dISCUSIón del concepto de desempleo

y del sector mformal, es decrr para empleos de baja productiVIdad y salarlOS Además,

presenta una dISCUSIón completa sobre políticas e msutuclOnes del mercado laboral, mcluyendo

alguna descnpclón de los movuruentos smdtcales en el Ecuador El poder de esos

movnmentos no fue analIZado, pero los autores le atrIbuyen cIerta responsablhdad al

movnmento smdIcal por las dIferenCIas salanales del mercado laboral Estos autores presentan

además una descnpcIón de la dIstnbucIón por tamaño de las empresas, lo cual es útil para

comprender el rol potencIal de las empresas manufacturaras pequeñas, medIanas y grandes, en

la generacIón de empleo El espfntu de esta última mformacIón es que las rIgIdeces del

mercado laboral tmpIden que las empresas alcanzen una mezcla de factores y óptImo tamaño

Esto tmphca que los ruveles de empleo son sub-ópttmoS y que las dIstorSIOnes del mercado

laboral generan meficlencIas en la prodUCCIón de la economía como un todo
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Uno de los más lD1portantes conceptos que será tratado en este estudIO es el problema

de la segmentación laboral y sus potenciales efectos sobre los mgresos, empleo y efiCIenCia

Otro concepto menos fundamental pero Igualmente unportante, es el relativo a la mfonnalldad

en el mercado laboral

La segmentacIón del mercado laboral puede lfDpltcar que el orden mstttuclOnal -- legal

o no -- este lfDpIdlendo el funclOnarrnento del mercado para Igualar la oferta y demanda de

empleos InterferencIas que lD1plden que los salanos se ajusten para que los demandantes de

mano de obra usen el numero deseado de trabajadores y que todos los trabajadores que desean

trabajar sean capaces de encontrar empleo, puede ser SIgnO de segmentacIón Estnctamente,

la segmentación lfDphca que los trabajadores callficados están unposIbI.1ltados de obtener

empleo, aunque ellos estén dISpuestos a aceptar los salarlOS que se ofrecen TípIcamente, la

segmentacIón es prodUCIda por barreras que unplden la entrada de todos los potenCIales.

trabajadores, con el propÓSIto de mantener los altos salarlOS de las personas actualmente

empleadas Tales barreras de entrada pueden ser ongmadas por los smdIcatos, la

dIscrunmacIón racial o sexual, o pueden ser naturales, tal como en los casos de la falta de

InformaCIón

La mfonnalldad laboral en el Ecuador es defInIda como el empleo en empresas con

menos de cmco trabajadores o con salarlOS por tIempo de trabajO menor que el tIempo

completo, cuando el trabajador desea trabajar tiempo completo (INEM, 1988) No eXIste en

Ecuador, una dlcotonúa aguda como en otros países, donde la mfonnalIdad lfDpltca ilegalIdad,

la uúonnalldad en Ecuador más bIen es una respuesta lógIca de los trabajadores y empresarlOs

a las ngIdeces del mercado laboral que a la vez son resultado de la legIslacIón laboral
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2 O PANORAMA DEL ENTORNO MACROECONOMICO PARA EL EMPLEO

Los años ochenta son consIgnados por los ecuatonanos como la década de crISIS y

ajuste El mgreso per-caplta (Producto Bruto Interno PBI) alcanzó su punto máxuno en

1981, después de 30 años de una permanente y creCIente tendenCIa del creC11TIlento real El

gráfico 1 presenta las estlmaClOnes per-caplta del PBI, consumo pnvado, gastos e mverSlOnes

gubernamentales, mformadas al Fondo MonetarIo InternaCIOnal (FMI) para el período

comprendIdo entre 1951 a 1988 Al fmal de 1989, el mgreso per-caplta había caído a los

mveles de 1978 y desde 1982, el PBI per-caplta ha promedIddo 10% menos que el punto

máxImO alcanzado en 1981 El crecnmento durante los setenta no tuvo precedentes, al

prmclplO de la década el creC11TIlento fue estunulado por la mverslón mtemacIOnal en el

desarrollo de la mdustna petrolera y después por las entradas económICas del petróleo y los

acelerados préstamos mternaclOnales El petróleo luzo al Ecuador un prestatarIo favonto en

los mercados de capItal mternacIOnal Mientras que hoy, el mgreso per-caplta real es cerca

de 50% mayor que la tendenCIa hIstónca observada en el largo plazo, los ecuatonanos al

comparar con su SItuaCIón en los setentas, se conSIderan actualmente sIgruficatlvamente más

pobres

Gráfico 1 Componentes del pm, 1951-1988
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2 1 Shock ExternQ e Ingresos Per-Caplta

Muchos culpan a la "CrISiS de la deuda mtemacIOnal" en 1981-82, de la caída del

rngreso per-caplta En contraste con otros países de AmérIca Latma, Ecuador no ha sufndo

tanto la cnSlS de la deuda, pero sí ha sIdo afectado notablemente por la dramátIca caída en

sus térrnrnos de mtercamblO comercIal mtemacIOnal El gráfIco 2 presenta el nIvel de la.,

e"<portacIOnes del Ecuador a precIOS del dólar norteamencano en relaCIón al índIce de precIos

al productor de los Estados Urudos, esa tasa srrve como una mernda aproxnnada de los

térrnmos de llltercanlblO comercIal, ya que los Estados Urudos es el prmcIpal SOCIO comercIal

del Ecuador Esta medIda, de los térrnmos de mtercamblO mtemacIOnal muestra una calda del

60% del punto máxllllo logrado en 1981 Ese descenso en los térrnmos de mtercambIO fue

el resultado de la caída en los precIOS del petróleo y del café SI la base de exportacIón del

Ecuador hubIera SIdo más dIversIficada, la caída del mgreso no hubIera SIdo tan grande El

gráfico 3 muestra los efectos de la caída en los térmrnos comercIales y el mcremento en las

tasas de mterés sobre el mgreso per-caplta SI los térrnmos de mtercamblO hubIeran

permaneCIdo en sus ruveles de 1980, el mgreso per-capIta actual debería ser aproxlllladamente

12% más alto, al actual volumen de prodUCCIón Los efectos de las tasas de rnteleses

llltemacIOnales son mSIgnúlcantes en relauón con los efectos de los térrnmos de llltercanlblo

mtemaCIOl1al Aún SI el Ecuador hubIera cumplIdo sus oblIgaCIOnes de la deuda mternacIOnal

y pagado los mtereses a la actual tasa del mercado mtemaclOnal, el servICIO de la deuda

contaría a 10 máx1ITlo dos puntos porcentuales de la caída del PBI per-caplta real Como el

Ecuador, ha contmuado SIendo un recIpIente POSItIvo neto del capItal mtemacIOnal a trdvés de

nuevos crédItos y prestamos forzados, el atraso del servICIO de la deuda es caSI la mItad de

la afluenCIa pOSItiva de capital neto en años reCIentes por lo que el problema de la deuda, no

es aún la causa de las dIficultades económICas del país

La caída del mgreso per-capIta descansa fIrmemente sobre la caída en los preCIOS del

petróleo y de los desastres naturales de 1982-83 (la comente de NIño) y 1987 (el terremoto

que dañó severamente al oleoducto) Los efectos del terremoto de 1987 fueron agravados por

el mal maneJo de la economía en el período preVIO a las eleCCIOnes de 1986 El gobIerno de
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Grafieo 2 Térmmos de IntercambIo ComercIal InternacIOnal

Export Frlces to US Producer Prlces
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Febres Cordero SIgUIÓ un carnmo caractenzado por un gasto públIco derrochador a prmcIplOs

de 1986 después de un año y medIo de prudente ad.nurustracIón El gasto extra fue con el

fm de ganarse el electorado para un plebISCitO que debería cambIar radIcalmente las reglas del

Juego polítIco El gobIerno perdIó el plebIscIto y su mayoría en el congreso Las autondades

polítICas tambIén fueron elevando los gastos al tIempo que los preCIOS del petróleo caían

drástIcamente (de alrededor de 20 dólares a menos de 10 dólares por barril) El mcremento

en los gastos y la reduccIón de las entradas por el petróleo, cambIaron las condICIones fIscales,

de una pOSIcIón de excedentes a una clara pOSIcIón de agudo défiCIt

La caída en los preCIOS del petróleo en 1986 y el terremoto de 1987 fueron usados

como excusas para contmuar el mal manejo de la economía Durante este penodo, los

unbalances en las cuentas mternas fueron reconcilIadas por un rápIdo y sustanCIal mcremento

en el creCImIento monetarIO Este esprral rnflaclOnarlo hoy dornma el escenarIO econÓmICo

De fmales de 1986 a la fecha de elaboracIón de éste trabajO (Mayo, 1990), el índIce d~

precIOS al consunudor se ha cuatrlphcado Cuando el presente gobIerno asU1TIlÓ el poder en

Agosto de 1988, la mf1acIón andaba en tasas que excedían el 70% El punto máxuno de

lIlf1acIón -- sobre una base anual -- llegó a CasI 100% en 1989 Hoy anda por sobre el 50%

de la tasa anue.tl La mf1aclón es hoy el problema central de la economía

El actual goblemo está haCIendo esfuerzos para estabilIzar la economía, mtentando

redUCIr el défICIt fIScal de alrededor de 10% del PBI en 1988 y a través de una severa

restnccIón del crédIto en el SIstema bancarIO comercIal A pesar de estos esfuerzos, no parece

que la mf1aclón será reducIda por debajO de sus ruveles actuales Las altas tasas de mf1acIón

han agravado las rIgIdeces en el mercado finanCIero y tambIén han SIdo usadas como medIo

para erOSIOnar los salarlOS del sector públIco en téf1TIll1OS reales y otros salarlOS urbanos (Ver

la próxrrna seCCIón) La lucha contra la rnflacIón es dIficIl, debIdo a que el GobIerno es el

mayor empleador y los mercados fmancIeros contmuan altamente dependIentes del Banco

Central del Ecuador El GobIerno ha Ido unplementando un gradual plan de austendad en sus

esfuerzos de estabilIZar la economía MIentras que han SIdo sustancldles los logros en el

programa de estabilIZaCIón, muchos creen que la unplementaclón gradual está prolongando el

estancarl1lento económICO La lucha contra la mflacIón reqUIere redUCIr los gastos públtcos y
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reducIr la lIqUidez fmanclera, al rmsmo tIempo, entre otras cosas, las polítIcas de tasas de

mterés de los bancos de desarrollo y el lento proceso de estabIltzaclón en el manejo de la

econo11Úa, son estnnulo para la fuga de capItales

2 2 Reformas en las Políticas de Tasa de Cambio y ComercIo

La mala adtrurustraclón de la cnSlS de 1986-87 (caída de los precIos del petróleo y el

terremoto) y las mtervencIOnes, tales como el control de precIOs y del comerCIO mternacIOnal,

que fueron usados como mtentos para manejar la mestablhdad fmanclera -- han revertIdo (o

al menos retardado) el proceso de hberaclón de precIos que se 1ll1CIÓ después de 1982 SI los

rntentos para lIberar la economía no hubIeran ocurndo a medIados de los ochenta, las

condtcIOnes actuales serían aún peores Los esfuerzos de lIberacIón duraron como máxuno tres

años, de 1984 a 1986 Durante esos años, el mgreso per-caplta se recobró modestamente, pero

ha vuelto a caer desde 1987

En Mayo de 1982, el GobIerno del Dr Hurtado mstaló un programa de emergencIa

econórrnca para responder a la caída de los precIOS del petróleo El propósIto prmcIpal fue

redUCIr el rápIdo ensanchanuento del défiCIt de la cuenta comente La moneda fue devaluada

por pnmera vez en dtez años y el régunen de la tasa de cambIO fue colocado sobre una base

ajustable El propósIto fue estImular las exportacIOnes, pero al ffilsmo tIempo fueron aphcadas

severas restrICCIOnes para la unportaclón Se eXIgIó a los exportadores entregar sus dIVIsas

al Banco Central y la asIgnaCIón de dIVISas para nnportaclones fue estrIctamente controlada

La econonúa como un todo contl11uó Siendo operada con altos rnveles de mtervenclón publIca

En la rama laboral, los sdiarlos múumos reales cayeron de su valor máJurno en 1980, en 1984

los ruveles de salarlO real en el sector formal hablan caído al 70% de los rnveles que teruan

en 1980

El Ingernero León Febres Cordero fue electo preSIdente en 1984 y promulgó WI plan

para ltberalIZar la econollÚa e mcrernentar la confIanza en los mercados COmpetItIVOS y en el

sector pnvado Durante su aclmnustracI6n, el manejo de la tasa de cambIO fue más

lIberalIZada a través de un SIStema de tasas de cambIOS múltiples que eventualmente le
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pemutJ.ó a los exportadores retener sus dIvISas El sIstema de tasa de cambIO múltiple fue

usado para gravar la exportación de petróleo en benefiCIo del sector públIco y para

ImplíCItamente SubSIdIar CIertos "bIenes estratégIcos" tales como medIcamentos y trIgO

(subsecuentemente la lIsta de esos bIenes estratégIcos fue reducida) En éste período, fue

establecIda una tasa "hbre de llltervenclón" del Banco Central para el comercIO fonnal y una

tasa de lIbre mercado fue penrntada a flotar en los mercados fmancleros 1 La tasa del Banco

Central fue perIódIcamente devaluada para promover las exportacIOnes El últImo objetivo

consagrado por las autorIdades monetarIas, era de dejar completamente al mercado la

detennmacIÓn del sistema de cambIO, 10 que daría a toda la economía competlVldad

llltemaclOnal Durante la admnustracIÓn del PreSIdente Febres Cordero, el sucre comparado

con el dólar norteamerIcano, fue devaluado 90% en ténrunos reales

Por el lado de la l1l1portacIÓn, las barreras arancelarias y no-arancelarIas, fueron pnmero

redUCIdas como parte de los esfuerzos de la lIberaCIÓn comercIal, en 1986 la estructura de.

mcentIvos revelaba un sesgo a favor de las actIVIdades de exportaCIón, en contrapoSICIón de

CasI dIez años de un sesgo antI-exportador, que había SIdo parte de la estrategIa de

mdusttIallZacIón para sustIturr las ImportacIOnes Aranceles más baJOS y más umfonnes y la

redUCCIón de las barreras no-arancelarIas fueron tambIén usadas como táctIcas para reducrr el

contrabando y mejorar las entradas fIscales Algunos SUbSIdIos al conSUmIdor fueron

redUCidos, pero muchos SUbSldos l1l1plíCItos para los productores fueron mantemdos o

lllcrementados, en los esfuerzos para estImular la prodUCCIón Por el lado fiscal, logros

substanCIales se lograron en el mejoramIento de la recaudaCIón de Impuestos y en 1985, el

presupuesto fiscal observó un excedente, por prl1l1era vez en la hIstona reCIente del país

El prnner año completo de la adrnmIStraclón Febres Cordero (1985) aparece, como SI

la onentacIón al mercado y la estrategIa econÓmIca hubIeran terndo éXIto El défICIt de Id

cuenta cornente fue redUCIdo, la economía creCIó creCIendo nuevamente y el Ecuador estaba

SIendo observado favorablemente por la comurndad fmancIera llltemaclOnal El salarlO mÚllmo

se mcrementó en térrnmos reales por prl1l1era vez desde 1981 La agncultura tuvo auge como

SupueSlamente el Banco Central IIltervendrfa en el mercado de lIbre cambio para lograr em<; metas en la
tasa de t..amblo Aparentemente el mercado lIbre es muy reduCldo y puede ser fácIlmenle manIpulado
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tespuesta al meJoranuento sIgmficatIvo en la tasa de cambIO real (1os precIos relativos

doméstIcos de los bIenes transables relatIvos a los precIOs de los no-transables) que resultó de

la devaluacIón real del sucre y de la refonna comertlal (Gráfico 4) De hecho, los efectos

de la ltberd.hzat1ón comercIal fueron completamente sIgruficatlvos ya que los preCIOS relatIvoS

de los productos agrícolas (en Ecuador todos los productos agrícolas son transables

mternaclOnalmente) para los no-transables se mcrementaron sustancIalmente más que los

precIos relativos de los bIenes manufacturados (Gráfico 5) En 1987-88 la protección mdustnal

aportada por las barreras arancelarIas fue reduCIda a un tercIO de su máxImO valor en 1980

según nuestros cálculos Sm embargo, por dIado fmancIero y monetano las políticas de los

ultImOS años del gobierno del Ingemero Febres-Cordero llevaron a una rnflacIón descontrolada

Gráfico 4 Tasa de Cambio Real
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Las medIdas tomadas por el gobierno de Dr BorJa para controlar el balance de la

cuenta cornente después de Agosto de 1988 (prohibICiones en la ImportacIón y otrds

restncclOnes comerCIales) restablecIó los precIos relativos de los bIenes mdustnales y agrícolas

a sus nIveles en los pnmeros años de los setentas RecIentemente, las restncclOnes sobre las
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unportacIOnes han sIdo dIsrnmUldas de nuevo, ello, Junto con otras medidas ya han

rncrementado la apertura del mercado Pero la economía sIgue en su deseqUl..hbno fiscal

monetano y la rnflacIón contmua como problema persIstente

Grafico 5 PrecIOs RelatIvos de los Transables, 1965·88
1 :s

1 :3

1 2
o
o

11 1 1
lt1,....
~

o lil

o e

o 7
196:5 1967 1969 11;171 1973 197:5 1977 1979 1991 1993 198:5 1997

[J AQ 9xpor-~ao les
o AQ Inp -Sl .....re.

4- A9 rrrp -coa9~

Ll Melnufactur I n9

El GobIerno del Dr BorJa anunCIó un plan de tres años para reduclf las rustorslOnes

comerciales Estas aCCIOnes y la contmuaclón de los esfuerzos para mantener un régunen

realIsta en la tasa de cambIO, deberían mcrementar la compeuvIdad de la economía

ecuatonana, pero se debe controlar la rnflacIón para que las merndas "reales" tengan su efecto

deseado

2.3 Algunos Efectos MacroeconómIcos sobre los Ingresos Laborales

QuIZás, el más notable y alarmante hecho econóID1co de los ochentas, ha SIdo la

declmante contnbucIón de los mgresos laborales en la economía La partIcIpacIOn de las

remuneracIOnes laborales en proporcIón a las remuneraCIOnes al CapItal en el valor agregado
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doméstIco, cayó de alrededor de O52 en 1980 a O23 en 1988 (Gráfico 6) Como veremos

en la sIguIente seCCIón, el empleo en los sectores formales se ha estancado y los salarlos reales

de los trabajadores urbanos en el sector formal han caído drástIcamente (al fmal de 1989 el

salano mfrumo real fue la mItad de sus rnveles observados en 1980) Algunos explIcan éste

hecho, refméndose al mcremento de la mfonnalIzaclón de la fuerza de trabajo y que las

cuentas nacIOnales reflejan el mcremento en la prevalencIa del trabajo por cuenta propIa y de

las nucro-empresas Este problema será tratado con profundIdad en la próxnna seCCIón Sm

embargo, es nnportante anotar que hasta el final de los ochentas los mercados fmancleros han

operado con una tasa de mterés real extremadamente baja o negatIva El sector publIco a

través de varIas mstltucIOnes ha sIdo el prestannsta de prImer recurso, a tasas SubSIdIadas Esto

ha causado que el capItal se haya Ido haCIendo progreSIvamente más barato que el trabajo para

las empresas con acceso a crédItos baratos Por ejemplo, un fudlce del salano mínImo

nornmal en relaCIón a las tasas de los préstamos nornmales de los bancos de desarrollo se

duplIcó durante los años ochenta El efecto de esto sobre los preCIOS del trabajO en relaCIÓIJ

al capItal, ha SIdo de anillar la caída de los salanos reales del sector mdustnal

Gráfico 6 Tasa de Valor Agregado Capital Versus Mano de Obra, 1965-88
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El consumo pnvado per-caplta se rnve16 hasta finales del ochenta, con qUIZás s6lo una

pequeña dec1macl6n (2%) durante la década 2 Frente a la declmacl6n del PBI per-caplta real

y la declmacl6n de los salarlos reales, éste hecho sugIere vanas cosas Los ruveles de

consumo pueden estar sIendo manterndos, sacnflcando los ahorros de parte de los hogares, esto

es consIStente con los retornos negativos de los ahorros doméstIcos en los mercados

fmancleros Sm embargo, lffiportantemente, el consumo pnvado hasta fmales de los ochenta,

fue además, promocIOnado por los préstamos mternaclOnales Desde 1982, la proporCIón del

mcremento en el valor de todos los bIenes y servIcIOs que habían SIdo absorbIdos por la

economía ecuatOrIana habían SIdo sUlnmIstrados por acreedores mtemaclOnales (GráfICO 7)

Además, en la recIente cnsls una porcIón sustancIal del mcremento en el endeudanuento

1l1temaclOnal ha SIdo usado para fmanclar el consumo (GráfIco 8) MIentras algunos de los

1l1crementos en la deuda reflejan atrasos en los pagos, parece que Ecuador ha contmuado

SIendo un reCIpIente neto del capItal de prestamIStas extranjeros Las agenCIas de desarrollo

Grafico 7 Fuentes de FmanclaclOn del Consumo NaCional, 1972-88
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Datos proporcJonado'l por Ecuador al Fondo Monetano InternaCIonal muestran un pequeño mcremento
del consumo per-caplta, como se conSIgna en Internattonal FmanClal StaUsttcs
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Grafieo 8 Absorción y Préstamos E"Cternos
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ofiCIales y multilaterales parecen haber otorgado su apoyo para compensar el congelamIento

de los crédItos pnvados

Lo que estos hechos sugIeren, es que los préstamos mtemacIOnales han pemutIdo al

Ecuador mantener sus mercados de crédItos subSIdIados y que esto ha abaratado artúIcIalmente

el capItal relatIvo al trabajO Además, eXIste alguna eVIdenCIa que la fuga de capItales se

aceleró durante la últIma mItad de los ochentas, los depÓSItos en los bancos de los Estados

Urudos realIZados por los reSIdentes en el Ecuador se han mcrementado confonne los ahornstas

ecuatonanos han trasladado sus fondos para lograr mayores mtereses reales El prmcIpal

culpable en el marco macroeconóffilco, parece ser el dIstorSIOnado mercado de capItales, que

mlube el empleo productivo y estImula el consumo y la fuga de capItales

ReCIentemente, el gobIerno anunCIó un plan de refonnas de políticas para mcrementar

la onentacIón de la economía a las fuerzas de la competencIa mtemacIOnal Esas políticas,

cuando se Implementen, deberán mejorar la generaCIón del mgreso en la economía Los

nesgos eXISten, sm embargo, el enfoque gradual establecIdo para Implantar éstas refonnas
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puede desgastar las gananuas potencIahnellte progresIvas que pueden ser obterudas baJO un

programa más rápIdo de refonnas y ajuste estructural El enfoque gradual da oporturudad a

las presIOnes polítIcas para forzar una ImplementacIón lIlcompleta de las refonnas o para tratar

de compensar a los perjUdICados a través de subSidIOS drrectos e mdrrectos La

ImplementacIón lIlcompleta y los subSIdIos dejarían dIstorSIOnes en el régImen de precIos y

crearían mcentlvos para la búsqueda de rentas, en perJUICIO de la generacIón de empleo
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3 O ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL MERCADO LABORAL

Los problemas específIcos del mercado laboral del Ecuador son aquellos caractenzados

por muy baJos mgresos para la gran mayoría de los partIcIpantes Ecuador, no tiene un

problema de desempleo sIgnIfICativO, per se El desempleo abIerto en las áreas urbanas ha

sIdo estImado en 7% para 1988 y en 79% para 1989, por el InstItuto NaCIOnal de Empleo

(INEM) Esa mstItucIón defme al desempleo -- segun los conceptos mternacIonales -- como

la sItuacIón de una persona que no está trabajando en la actualIdad, pero que está buscando

empleo En los rnformes del INEM, el desempleado se consIdera como una persona que busca

empleo en los sectores formales o modernos del mercado laboral Las personas que no

trabajan tiempo completo, tIenen salarIos por debajO del mírumo establecIdo o laboran en el

sector mfonnal, se consIderan como subempleadas Tales subempleos SIrVen como seudónnnos

para "empleos de muy baJOS mveles de mgresos"

Un mfOlme del INEM (1987) sobre empleo, desempleo y subempleo, en base a su

"Encuesta Permanente de Hogares" mdIca que el desempleo abIerto en las áreas urbanas es

un problema de los varones Jóvenes después de egresar de los estudIoS secundarlOS y de las

mUJeres después de terrnmar su escuela pnmarla Los hogares con grandes números de

personas mfonnaron más altas tasas de desempleo que los hogares más pequeños Esto tiene

dos explIcaCIOnes los hogares numerosos proporCIonan una "red de apoyo SOCIal" a sus

mIembros rmentras éstos buscan empleo y tIenen una más alta oferta de trabajO no-calIfIcado

que los hogares más pequeños, además, esto ImplIca que los hogares con pocas personas en

edad de trabajar no pueden permItIrSe ser desempleados Por ejemplo, las tasas de desempleo

son bajíSImas para los varones Jefes de hogar La tasa de desempleo de las mUJeres, es el

doble que la de los varones

Según se mcrementa la edad de los trabajadores, se mcrementa la partICIpacIón de la

fuerza laboral en el sector mfonnal Esto sugIere que los nuevos partICIpantes en el mercado

laboral tIenden a "hacer cola" por trabajOS en el sector formal A más alto ruvel de

escolarIdad más alta es la oporturudad de lograr empleo en el sector formal Cerca del 25%

de las personas con estudIos secundanos están en el sector mformal rmenttas que en ese sector
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sólo 8% son graduados UnIVersltanos En general, la mfonnalldad del empleo está asocIada

a la vejez, menor educación y a ser Jefe de hogar

Para las mUjeres que son Jefes de hogar, la tasa de partIcIpaCIón en el sector mfonnal

es alta La mUjer representa el 39% de la fuerza de trabajO mformal y 34% de la fonnal

(Farrell, 1989) Las dIferenCias salallales entre las mUjeres y los varones son marcadas tanto

en el sector fonual como mfonnal, algunos autores han sugendo que ello constItuye una franca

eVIdencIa de la dIscflllunal.lÓn de la mUjer en el proceso de ftJaclón de salarlOS La brec..ha

salanal entre los hombres y las mUjeres es más grande en el sector lllfonnal que en el sector

fonual

El problema básICO en el mercado laboral del Ecuador, se centra en la baja

productiVIdad de los esfuerzos laborales en todos los sectores El mercado laboral proporCIOna

un reembolso, POSItIVO pero comparativamente baJO, a las mverSIones socIales y pnvadas en

escolarIdad La baja produCtIvIdad y los baJOS nIveles de cahficaclón causan baJOS salarlOS

para la mayoría de los trabajadores Las condICIOnes de baja prOdUCtIVIdad, se ongman de

las dIstorSIOnes del régunen macroecomóruco de preCIOS que desahentan los ahorros e

IJ1verSIOnes doméstIcas en todas las formas de capItal, y de ldS rígIdas condICiOnes del mercado

l<iboral en los sectores "modernos" Todos estos factores restrmgen la demanda laboral en

los sectores modernos de la economía, forzando a muchas personas a trabajar por baJOS

salanos en los sectores mfonnales

La productIvIdad del trabajador (valor agregado sectonal por trabclJador) dlSlTIlllUYÓ en

todos los sectores durante los ochenta, excepto en la agrIcultura La productIVIdad laboral del

sector fonual cayó alrededor de 25% en ténnmos reales y los salanos reales cayeron entre 30

y 40% Los salarlOS en el sector mfonnal urbano pudteron haber caído un 10-15% Las

dÜerencIas globales en salarlOS entre los sectores se han redUCIdo, pero todos están actualmente

en muy baJOS ruveles con relaCIón a su valor de 1980 S6lo un terCIO de los trabajadores

del sector uúonnal reCIben renumeraciOnes supenores al salarlO mínuno OfiCIal báSICO Y tres

cuartos de los trabajadores del sector fonnal reCIben renumeracIOnes supenores al salarlO

mmuno Al ffilsmo tIempo, el salarlO 11Únuno se ha VIstO detenorado a menos de la mItad de
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su valor en 1980 en ténnmos reales Al fmal de 1989, el salano núrumo podía comprar la

mItad de los alll11entos necesarIOS para una fanulIa (Jarrm y Col 1989), un hogar urbano tIpICO

con mgresos menores a tres salarlOS mínImos sería extremadamente pobre

El mercado laboral proporcIOna un reembolso POSItIVO, pero ComparatIvamente baJO, a

las mversIones SOCIales y pnvadas en escolandad (Banco MundIal, 1989) Los baJOS ruveles

de calIficaCIón causan baJOS salarlOS para la gran mayoría de los trabajadores y las dIstorsIOnes

en los mercados de capItal y trabajO son desmcentlvos para la mverslón de los trabajadores

en capItal humano Todos estos factores restnngen severamente la demanda de trabajO en los

sectores modernos de la economía y oblIga a las personas a deCIdIrse por empleos por cuenta

propIa en el sector mfonnal (aproxImadamente el 45% de la fuerza laboral mformal tIene

empleos por cuenta propIa) Sólo el 24% del sector mformal podría ser conSIderado, como

formado por trabajadores asalanados o permanentes (Farrell, 1989)

3 1 Segmentación del Mercado Laboral

EXISten eVIdencIas sIgruficatIvas que los mercados laborales de algunos sectores operan

baJO condICIOnes de segmentacIón Muchos empleados del sector públIco y una rnmoría de

la fuerza laboral del sector prIvado, reCIben renumeracIOnes sIgruficatlVamente más altas, de

lo que puede ser explIcado sólo por dIferencIas en capItal humano con los trabajadores de los

segmentos mformales de esos sectores La segmentacIón aparentemente se ongma en las

dIspOSICIOnes del códIgo del trabaJO, en la estructura de los salanos públIcos y en la

smdIcallZacIón de los trabajadores AproxImadamente vemte porclento de la fuerza laboral

trabaja baJO condICIOnes de segmentacIón la nntad de ellos son empleados del sector públIco

Los empleados gubernamentales, los empleados de las empresas para-estatales y algunos

trabajadores del llamado sector formal moderno, reciben renumeraCIOnes supenores a lo que

podría ser atrIbUIdo úrucamente al capItal humano Esta afIrmaCIÓn está basada en los

resultados de un estudIo del Banco MundIal, que estImÓ una funCIón salarIal de "capItal

humano" para calcular dIferenCIas salarIales por educaCIón, expenencIa, sector de empleo y

edad Los autores de ese estudIo usaron esos resultados para calcular las dIferenCIas salanales

que pueden ser atribUIdas al "Capital humano", entre los trabajadores de los subsectores formal
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e míormal de cada sector económIco Las dIferencIas salarIales entre los mercados laborales

de los sectores mdustnal, construccIón y comercIo (como se presenta en el cuadro 1), son más

grandes que las que pueden ser atrIbUIdas a dIferencIas de capItal humano

Como otro ejemplo de segmentacIón, en el sector mdustnal protegl<lo, el promedio

salanal en 1988 (52,504 sucres por mes) excedía el valor del producto margmal de trabajO en

35%, rmentras que el promedIO salarIal para el resto del sector fonnal mdustnal fue

aproxnnadamente Igual al valor del producto margmal Aunque es posIble que esas dúerenclas

salarIales reflejen dIferencIas en productIvIdad, el hecho que esos resultados basados en la

productIvIdad, sean consIstentes con comparaCIOnes basadas en la escolarIdad, sugIeren la

presencIa de segmentacIón en el sector mdustnal

La segmentación del mercado laboral en el sector mdustncl.1 protegido rmphca que dIcho

sector emplea menos trabajadores de los que pudIeran ser empleados, SI el mercado estuvIera

funCIOnando para eqUIlIbrarse a salarlOS competttlvos La política comerCIal proteccIOrusta para

el sector mdustrlal es frecuentemente JustIficada en ténnmos de sus supuestos efectos POSitIVOS

en la generacIón de empleo, aunque solamente alrededor de 100,000 trabajadores son

empleados en el sector mdustnal protegIdo (3% de la fueIZa laboral) El sector como un todo

puede emplear de 15 a 20 rrul trabajadores más, SI la segmentacIón fuera elImmada3

Además, hay eVIdenCIa que el mercado laboral del sector públIco está segmentado

Como en el caso del sector pnvado, la dIferenCIa salarIal entre los empleados del sector

publIco y de los sectores de servICIOS Informales no puede ser atnbuida a dIferenCIas

educatIvas y es dIfícI1 medir la productIVIdad del sector públIco EVIdenCIas anecdótIcas

sugIeren que profeslOnales uruversltarlOS trabajan en ocupaCIOnes de baJOS status y salarlOS

en el sector mformal, mientras esperan obtener empleo en las mstltuclOnes del sector públIco

El empleo en el sector publIco ha creCIdo a una tasa fenomenal de 5% de la fueIZa laboral

a pnnclplos de los setentas y antes del auge petrolero, ha pasado a más de 12% de la fuerza

Los autorec; de ese mfonne usaron ec;t.ImacJOnes econométncas de la funCión de produclón mllnufllcturara
que fue proporcIOnada por mIembros de la MIsión del Sector lndustnal del Banco Mnnd,,1 para calcular
los prodm..tos margmales y las ecuaCIones de demanda laboral Los resultados CItadOS en ésta seccJOIl
fueron calculados por el equipo léClllco de SIgma One Corporatlon
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Cuadro 1 Estructura del Mercado Laboral y SalarIo Mensual en Ecuador
(Sucres de Noviembre 1988)

ActlvIdad EconómIca No de Persona') Porcentaje GananCIa
Sector de Empleo en la Fuerza Laboral del Total Mensual

FUERZA LABORAL TOTAL * 3444368 1000

FUERZA LABORAL URBANA 2222803 645 37439
Desempleo Urbano 155349 45

SECTOR PRIVADü (mbana)
Industnal 378324 110 34638

Formal Protegtdo * 104759 30 52504 S
FOTIllal No-Proteg 82903 24 35979 S
Infonnal 190662 55 25270

ConstruccIón 154292 45 33295
Formal 66701 19 42632 S
Infonnal 87591 25 26356

ComercIal 546727 159 33827
Fonnal ProtegIdo * 31524 09 54647 S
Fonnal No-Proteg 86797 25 53834 S
Infonnal 412870 12 O 29763

ServICIOS (BáSICOS) 112890 33 49184
Fonnal PIoteg1Clo :ji 20775 06 44925 N
Fonnal No-Proteg 65399 1 9 56136 N
Infonnal 50241 1 5 46718 N

ServICIOS FmancIeros 156163 45 53190
Fonnal 149223 43 ')4085 N
Infonnal 6940 02 41739 N

Otros ServICIO') 356079 103 38308
Sector Fonnal 249112 72 48381 N
Infonnal 106967 3 1 41739 N

ServICIOS DoméstIcos 112603 33 10054

Agncultura (urbano) 127088 37 36488

SEcrOR PUBLICO (urbdnd)
ServICIOS Gubemamentd.1es 387032 112 48282 S

TOTAL RURAL * 1221565 355 na

La pnnclpal fuente de InfOrmaCIón son los datos prebrnmares de la Encuesta de Ho~ ~INEM 1988) en áreas
urbanas Los Items marcados'" han SIdo denvados de la Encuesta del INEC S' denota eVldent.ta de
Segmentaetón relauva a los mercados mformales



laboral actual (400,000 trabajadores aproxunadamente)

En el sector pnvado la segmentacIón resulta de la smdlcallZaclón de los trabajadores

y de la ley de estabilidad laboral Los smdIcatos SIrVen como un meCanISmo dIrecto e

mduecto para restrmgrr la entrada a otros trabajadores -- duectamente, como tentatIva smdIcal

de crear condICIOnes monopóhcas para benefi<"Io de ellos nllsmos e mdrrectarnente, a través

de los empleadores temerosos de los problemas laborales La ley de estabIlIdad laboral ImpIde

la movilizaCIón del personal y estorba la contrataCIón -- aún en un mejoramIento económICo 

- porque una persona una vez contratada es muy dIfícil despedIrla

La proteCCIón de la rnmoría de los trabajadores en el mercado laboral segmentado es

proporcIOnada a través de un estrIcto códIgo del trabaJO, partIcularmente, sus dISpOSICIones de

estabilIdad laboral y la compleja formaCIón de compensacIOnes adICIOnales a la estructura de

salano básICO Dentro de los sectores formales eXIste una amplIa deSIgualdad en la estructura

salanal, por ejemplo, algunas empresas del sector públIco tIenen rnveles salanales que son tres

veces los salanos de los empleados del gobIerno central DIferenCIas slIDllares eXIsten dentro

del sector pnvado formal En general, los salanos en el sector formal son 150%, de lo que

son en el sector mformal

Los sueldos básICOS y los salarlOS representan sólo la mItad de la remuneraCIón total

de los trabajadores en el sector formal Para los trabajadores del sector públI<..o, la

remuneraCIón adICIOnal puede ascender tanto como a 180% del salarlO básICO Los salarlOS

básICOS se fijan por decreto mnustenal para CasI todas las ocupacIOnes en base a

recomendaCIOnes de COlD1SlOneS sectonales que representan las empresas, los smdIcatos y el

gobIerno A partu del 1 de Enero de 1990, el salano báSICO nomnlal fue mcrementado en

promedIo un 15% Durante la últIma semana de 1989, el regIstro OfiCIal publIcó los decretos

salanales del Mullsteno de TrabajO utilIZando aproxunadamente 200 págmas por día Cada

decreto afmnaba que todos los sueldos y salanos que en ese momento excedían el núnImO

OfICIal publIcado para cada ocupaCIón dada, se lIjarían en su más alto rnvel Dentro de cada

uno de los tIpOS de empleador, el decreto OfiCIal proporcIOna una pequeña o mnguna dIferenCIa

salanal por calIficaCIón, expenencla o conocImIentos Estos dos aspectos reducen fuertemente
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las JIDClattvas de los empleadores para recompensar a la aita productividad, así, las dIferencias

salanales parecen ser más el resultado de las ngldeces del mercado laboral, que de dlferenclas

en renduntento laboral

Los smd1catos laborales prevalecen en los sectores protegidos de la economía y son más

fuertes en las entidades del sector púbhco El efecto más lffiportante de los smdlcatos

laborales es de forzar a muchas empresas a operar a un tamaño reducido y econÓ1TIlcamente

meficlente, como aquellas que se mantIenen por debajO de un rnvel de 15 empleados, para

eVItar la smdIca1Jzaclón La dispOSICión de estabilidad del código del trabajO y el temor a los

smdlcatos por parte de los empresarIOs pnvados también conduce a la contratacIÓn de

trabajadores por perlodos cortos Esto obstacuhza la fonnaclón del propIO capital humano

general y específIco ~- de la empresa y promueve la baja productividad laboral Los

mOVImIentos smdIcales como un todo no parecen muy poderosas, partlculannente en

comparación con lo observado en otros países de Aménca LatIDa Ellos han aceptado.

dISmInUCIOneS en los salarios reales, mayores que la d1srrunuclón en la productividad laboral

en el sector pnvado foonal QuIZás solo los smdlcatos en el sector petrolero y en otras

mstituclOnes del sector públIco son realmente fuertes

El empleo en los sectores pnvados protegIdos se ha mcrementado aproxImadamente 6%

desde 1982, mIentras que la poblaCión económIcamente actIva creCIó 24% durante el mIsmo

período En el sector mdustnal protegido y smd1cahzado, el rnvel de empleo fue mantemdo

a expensas de la severa caída de los salarlOS reales (aproxnnadamente 30% en la década)

32 Dechnaclón de los SalariOS Reales para los Trabajadores Urbanos

Durante la década de los ochenta, el estanCalTIlento de la economía resultante del

detenoro de los témunos de mtercamblO comerCIal en los mercado mtemacIOnales, los

desastres naturales de 1982-83 y 1987, Y el mal manejo macroeconónuco en el período de

1986-87 mduJo un Importante detenoro de los salarlOS reales en las áreas urbanas El Cuadro

2 presenta la dechnaclón real en las remuneraCIOnes del sector fonual y el Cuadro 3 presenta

los salarlOS mírumos urbanos La brusca declmacI6n de los salarlOS ocornó en el seclor
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Cuadro 2 Indlces de RemuneracIOnes Totales Reales en los Sectores Formales
en Ecuador 1981 a 1988

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

ServIcIOs

100
86
67
69
66
64
62
44

ComercIal Manufacturas

100 100
93 94
74 79
76 90
78 94
78 95
72 86
60 60

Cuadro 3 Ecuador Salarios Nommales y Mínunos Reales

IndIce
SalarlO IndIce de de precIO Salano Real
Mínuno PreCIOS al de los en ténnmos
Nornmal ConsuIll1dor SalarlO Mínnno Real AlImentos de AlImentos

Sucres 1975 Porcentaje 1975
Año Por Mes Sucres de CamblO Sucres

1975 1250 100 1250 100 12';0
1976 1500 1 11 1356 85 110 1364
1977 1500 1 25 1197 ~lJ 7 126 1190
1978 1500 140 1071 ~10 5 142 1056
1979 2000 1 54 1298 21 1 156 1282
1980 4000 1 74 2297 770 171 2339
1981 4000 203 1971 -142 194 2062
1982 4600 236 19~O -1 1 241 1909
1983 5600 350 1600 -18 O 436 1284
1984 6600 459 1437 -10 2 594 llll
1985 8500 588 1445 06 782 1087
1986 10000 724 1382 -44 933 1072
1987 14500 937 1547 120 1201 1207
1988 22000 1483 1484 -41 1974 1115
1989 27000 2499 1080 -272 3657 738



públIco (excepto para los trabajadores del petr61eo) y en los sectores fonnales de la mdustna

y comercIO

La dIsmmucI6n en los salarlos reales no mduJ6 el mcremento en empleos que podrían

haber resultado SI los mercados de trabajo y capItal no hubIeran estado tan dIStorsIOnados

Las dIstorSIones en el mercado de capitales han causado una menna de cerca de 9,000

empleos mdustnales y las dIstorSIOnes en el mercado laboral causan una menna de CasI otros

13,000 empleos Esto es, para declf que SI éstas dtstorsIOnes hubIeran sIdo e1lffiilladas, el

empleo en el sector sería mayor en unos 22,000 empleos en la actualIdad

El sueldo mínnno OfiCIal y los salarlOS que han SIdo fijados en base a ese sueldo, han

caído en ténnmos reales de su punto máxnno en 1980 El valor real del sueldo mírurno

OfKIal es actualmente la Irutad de sus ruveles en 1980 Los salarlOS urbanos han caído mucho

más rápIdamente que la caída observada en el mgreso per-caplta durante los ochenta, y mucho_

más rápIdo que la caída en el mgreso naCIOnal atnbUIble a factores externos a la economía

ecuatonana Los salarlOS reales cayeron de su punto máxnno en 1980 hasta 1984, mvelandose

durante el período comprendtdo entre 1985 a 1986 y cayendo drástIcamente desde 1987 Las

rIgIdeces de los mercados de capItal y laboral han ImpedIdo el muemento de los nIveles de

empleo como respuesta a los baJOS salarlOS reales Esos factores han tambIén onentado la

creCIente fuerza laboral urbana haCIa actIVIdades mfonnales, partIcularmente los empleos por

cuenta propIa

3 3 Ingresos Agrícolas y Mejores IncentIvos

La agncultura parece estar revIrtIendo su prolongada tendencIa a la dIsmmucIón de su

absorcI6n laboral y los ruveles de empleo en ese sector han vuelto a sus ruveles de 1980

Esto parece ser el resultado de un sIgrnficatlvo mcremento de la productlvldad laboral en la

agncultura (Cuadro 4), 10 cual a su vez parece que ha resultado, de los mejoramIentos en los

télmmos de mtercamblO doméstICO que enfrenta la agrIcultura El mejoramIento de los preCIOS

relativos para la agncultura fue el resultado de los mcrementos en la tasa de cambIO real (los

preCIOS de los transables en relaCIón a los no transables), 10 que constituye un régnnen de

23



política que ha sIdo perseguIdo por los tres gobIernos democráticos de la década, como el

prmclpal medio de ajuste macroeconómIco para encarar el detenoro de los ténnmos de

mtercamblO comercIal del país a rnvel mtemaclOnal La respuesta de la agncultura a los

meJoranuentos en el régImen de la tasa de <-amblO, es el úmco aspecto POSItIvO, observado en

el desarrollo de la economía durante los ochenta Mientras el valor agregado por trabajador

en el sector agrícola se mcrementó 25% desde 1982, no todas las gananCIas pudIeron ser

trasmItIdas a los trabajadores agrícolas y a los pequeños agncultores porque los mercados de

crédIto agrícola son tambIén altamente dIstorsIOnados a favor de msumos no laborales,

paruculannente en las grandes fmcas

Sm embargo, nuestros cálculos revelan una mayor redlStnbucIón del mgreso -- de los

hogares urbanos a los hogares rurales -- como resultado de la respuesta de la agncultura al

meJoranuento de los mcentlvos, a pesar del detenoro de los ténnmos de mtercamblO

mternaclOnal para los bIenes agrícolas El cambIO en la distrIbUCIón del mgreso se ongmú

pruneramente, porque la agncultura respondIó al meJoranuento de los mcentlvos, y segundo,

como resultado del mcremento de los preCIOS reales de los alImentos Los cambIOS en los

preCIOS de los alImentos explIcan cerca de un tercIO de los cambIOS en los mgresos relativos,

entre las poblaCIOnes urbana y rural

Los cuadros 5 y 6 presentan la evolUCIón de los mgresos en térrnmos per-capIta para

grupos de poblacIón específIcos en el perfodo comprendido entre 1975-1988 Las estImaCIOnes

fueron calculadas usando mformacIón de las Encuestas NaCIOnales de Gastos (Urbana, 1976

y Rural, 1979) para asIgnar un valor agregado sectorIal a los hogares en cada uno de los

grupos Los mgresos fueron convertIdos a ténrunos reales, deflactando a los estunatlvos del

mgreso per capIta nommal con un índice del costo de VIda, que fue específicamente calculado

para cada uno de los grupos de poblaCIón Los resultados miden el poder de compra de los

hogares en cada grupo

La Información de los Cuadros confinna el aumento en los mgresos per-caplta

resultante del auge petrolero en el período de 1975 a 1980 Después en 1982-83, los mgresos

cayeron como resultado de la cnsls econ6nuca externa y el desastre prodUCIdo por el
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Cuadro 4 EvolucIón de la ProductIvIdad Laboral Sectorial (1982-88)
Valor Agregado SectorIal (VA) en Mdes de Sucres de 1975

Sectores

Agncultura IndustrIal ServIcIos

Año personas VA/persona personas VA/persona personas VA/persona
(OOOs) (ooOs) (ODas)

1982 1199 27928 321 598tO l'rw 6'5013
1983 1190 25023 331 58299 1424 57527
1984 1187 26651 341 55762 1507 56202
1985 1183 28488 348 54648 1597 54689
1986 1175 30510 360 52043 1689 52727
1987 1189 32405 369 54122 1762 50977
1988 1204 34117 379 55290 1841 49409



Cuadro 5 Evolución del Ingreso Per-Caplta Real (1975-1988)
Por Grupos PoblaclOnal

QUito SIerra GuayaquIl Costa
Más Más Más Más

Año Alto BalO Urbano Rural Alto BaJO Urbano Rural
1975 100 100 100 100 100 100 100 100
1976 104 105 105 101 108 107 109 114
1977 110 111 110 104 116 114 117 123
1978 112 J15 113 108 116 116 120 J27
1979 111 115 113 110 116 117 122 133
1980 118 122 122 122 119 122 131 142
1981 118 122 123 129 117 121 133 151
1982 113 117 117 127 112 116 128 150
1983 97 99 96 1L1 97 99 108 135
1984 91 93 88 108 93 94 102 137
1985 91 93 89 112 92 93 104 144
1986 90 92 89 113 93 93 106 151
1987 92 93 91 120 93 93 111 162
1988 89 92 91 121 95 96 111 157



Cuadro 6 Ecuador Evolución del Ingreso Per-Caplta Real (1975-1988)
por Grupos de Poblaclon (en Sucres de 1975)

QUIto SIerra Guayaquil Costa
Más Más Más Más

Año Alto BalO Urbano Rural Alto BalO Urbano Rural
1975 45537 8896 13968 8160 59298 10507 19388 8830
1976 47482 9372 14677 8248 64013 11268 21053 10067
1977 49961 9879 1"')361 8521 68661 11989 22665 10832
1978 51092 10213 15804 8820 68881 12186 23340 11194
1979 50697 10223 15768 8984 68877 12265 23571 11738
1980 53620 10855 17041 9975 70803 12766 25470 12519
lYR1 53563 10R75 17166 10530 69441 12662 25769 11336
1982 51268 10408 16298 10392 66562 12139 24829 13255
1983 44018 8837 13395 9090 57397 10359 20940 11892
1984 41395 8270 12324 8801 55062 9839 19722 12099
1985 41437 8242 12397 9113 54451 9716 20177 12714
1986 41068 8185 12402 9203 55235 9787 20647 13308
1987 41747 8253 12703 9789 55173 9761 21535 14309
1988 40417 8207 12668 9907 56275 10081 21514 13835



fenómeno de El NIño SIgruficatIvamente, los mgresos de los hogares rurales comenzaron a

recuperarse en 1984, en respuesta a las reformas eCOnÓITIlCaS de precIos, pnncIpalmente, la

polítIca de tasa de cambIo, con la cual se mtenta mantener la competlvldad de los sectores

transables Los cuadros conflIII1an además, la gran caída de los mgresos reales per-caplta de

la poblacIón urbana, partIcularmente en QUItO y en la SIerra

En general, los resultados presentados en los Cuadros son consIstentes con un análISIS

sunIlar realludo por Franklm y Valdés (1985) para el Perú Esto es para decrr, que el

prmclpal benefl(..IO de la reforma en la polítIca de precIos es captado por los productores de

bIenes transables, en este caso, los hogares agrícolas El detenoro de los rngresos urbdIlos

no puede ser atnbuído completamente a las reformas del tIpO de cambIO, aunque es una

necesIdad que los salanos urbanos, declmen en relaCIón a los salarlOS rurales, sí las reformas

en la tasa de cambIO fuese efectIva para corregrr los efectos de un período de sobrevaluaclón

de la tasa de cambIO

3 4 Informalidad como Respuesta a las Rigideces EconólDlcas

El mayor captador de mano de obra (consUlmdor de empleos) ha sIdo el sector mfonnal

urbano, que ha absorbIdo un 40% del rncremento en su fuerza laboral Este mercado laboral

es econónucamente efICIente porque se adapta rápIdamente a los salarlOS detennmados por el

mercado, pero opera a baJOS ruveles de productIvIdad por múltIples razones La falta de

rnformaclón y de "redes de apoyo SOCIal", mdudablemente conducen a un ajuste desequilIbrado

entre las habIlIdades y expenencIas de los trabajadores con las necesIdades de las empresas

Muchas de las empresas están constItuídas por personas auto-empleadas que operan a baJOS

lllveles de calIftcaclón y capItalIZacIón, y otros, mVIerten mucho tiempo en buscar trabajOS o

en actIVIdades con baJO poder de remuneracIón, tales como el comercIO ambulante o de

pequeña escala

El sector mformal ha SIdo la "válvula de escape" del mercado laboral, pero no todo

marcha completamente bIen en ese sector El InStituto NaCIOnal de Empleo (lNEM) estuna

que todos los partICIpantes en el sector rnformal son en CIerto sentIdo, pobres Por ejemplo,
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los estudIos de INEM mforman que más de la mItad de los hogares dependIentes de

trabajadores del sector mfonnal son pobres, de acuerdo a sus mgresos en relaCIón al costo de

la canasta de alImentos básICOS Incluso, 20% de Id fuerza laboral mfonnal forma parte de

hogares que son extremadamente pobres o mdIgentes (Herrera y PIsoño, 1989)

El rItmo de empobrecnruento de la poblacIón trabaJadord ecuatonana debe su unpulso

a las rIgIdeces de todos los mercados y no sólo del mercado laboral La más severa dIstorsIón

se localtza en el mercado fmanclero, porque el CapItal CIrcula rápIda y lIbremente a través de

las fronteras Las ngldeces en los mercados de bIenes son tambIén fácIlmente burladas a

través del contrabando, la sub-facturaCión de las exportaCIOnes y hasta, por el desarollo de

mercados negros El capItal humano es relauvamente menos móvu y por 10 tanto debe

absorber la mayor parte de las meficIencIas que resultan de las dIstorSIOnes de las POlítICas

Las característIcas más salIentes del mercado lciboral son que una romoría de.

trabajadores son protegIdos de preSIOnes competItIVas por un severo códIgo laboral, y que el

1esto del mercado laboral trabaja efiCIentemente para equilibrar la oferta con la demanda, a

muy bajas tasas salariales Las remuneracIOnes en el mercado laboral no protegIdo son más

bajas de 10 que podrían ser sm la presenCIa del mercado laboral protegido en el sector públIco,

mdustnal, y en menor grado, en los sectores de serviCIOS Nuestras estImaCIOnes sugIeren que

la razón de salanos en el sector mdustnal protegIdo relatIva al resto del mercado laboral del

5ector mdustnal, sería 30% menos, SI ese mercado no fuera segmentado

El dIlema para los dIseñadores de las polítIcas es que los benefICIarlOS de la SItuaCIón

actual están bIen sItuados con respecto al poder económICO y a la mfluencla política Una

polítlca tendIente a dar flexIbuIdad al mercado lc:lboral sería unpedlda, porque las personas que

tienen que ganar no están actualmente en el centro de poder y aquellas que tIenen que perder

son VISIbles en la polluca o de hecho, son poderosas Por eso el mayor poder parece estar

en la smdIcallZaclón de los empleados del sector públIco
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3 5 Efectos en el Empleo de las DIStorsIOnes del Mercado de Capitales

Los pagos a la mano de obra cayeron drástIcamente durante los ochenta, de sus mveles

máxunos observados, durante el período del auge petrolero de los setenta La caída más

pronuncIada OCurrIÓ con el InICIO de la cnSIS en 1981-1982, la caída en la partICIpaCIón del

trabajo en valor agregado se mterrumpIó temporalmente durante 1984 a 1987, Y nuevamente

desde entonces, cayó de manera sostemda La razón de eso, muy probablemente, es la

mteraccIón de los sesgos antI-empleo en los sectores modernos protegIdos y el acceso de las

empresas de éstos sectores, a capItal SubSIdIado Las rIgIdeces en los mercados fmancIero y

laboral, mteractuan para reforzar la severa y mala aSIgnacIón de los recursos doméstIcos que

se d.Ingen en sentIdo opuesto a las ventajas comparatIvas del país El capItal es escaso y la

mano de obra es abundante Sm embargo, la economía se desarrolla sobre una base más

mtensIva en capItal No sólo, el capItal ha SIdo artIfiCIalmente barato y el trabaJQ

relativamente caro para el sector moderno, smo que tambIén el ahorro domestico está

desalentado por las polítIcas fmancleras que mantIenen depnmIdas las tasas de mtereses reales

para los ahornstas Esto sIgmfica, que las empresas en el sector Informal no tIenen acceso

al capItal fmancIero y deben operar con combmaClOnes de factores sub-óptImOS, por ejemplo,

a baJOS mveles de prOdUCtiVIdad laboral

Es muy Importante destacar que las cIfras mfOImadas en las cuentas naCIOnales

exageran serIamente la remuneraCIón al capItal fíSICO, porque el denornmador de la razón

mcluye la remuneraCIón a todos los factores no salanales de las empresas, mc1uyendo el

capItal humano y el talento empresanal, como tambIén cualqUIer renta económIca que pueda

acumularse (Cuadro 7) En sí, las cIfras reflejan al proceso de InformalIZacIón de la

economía Este proceso de mfonna1IZacIón es nada menos que la respuesta a las rIgIdeces en

los mercados de capItal y laboral

Las dIstorsIOnes en los mercados de capItal y laboral han causado que la economía se

haga más mtenslva en capItal, al nusmo uempo que el capItal se hace creCIentemente escaso

en los mercados mtemos y mund.Iales Ecuador usa más CapItal para sus msumos que otros
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Cuadro 7 Tasa Promedio de la Participación Laboral relativa al Capital
en el Valor AgregadQ NacIOnal

Agncultura
Período ExportacIón Costa
1973-81 O16 018
1982-86 O09 012
1987-88 O05 O07

SIerra
022
011
009

Industna

047
011
018

077
061
043

047
035
027



países en desarrollo, en sItuaCIOnes smulares Los mtennecharlos fmancleros pnvados están

acostumbrados a ser mll10nstas (comercIantes al por menor) de los recursos del Banco Central,

el cual es VIsto como el prestanusta de pnmera ll1stancla Estas condtclOnes conducen al

raCIOnamIento cuantItatIVO de los préstamos a los sectores protegIdos y a debIhtar los efectos

de la polluca monetarIa como mstrumento para la estabIhzaclón de la economía

El ambIente para el manejo macroeconól1llco tambIén es severamente obstacultzado por

el profundo rol gubernamental en los sectores productIvos de la econolTÚa y el gran numero

de empleados públIcos con salanos elevados La cuenta salarIal del sector púbhco eqUIvale

a un monto de entre 10 y 12% del PBI naCIOnal ( AnálISIS Semanal, octubre 23, 1989)

Además, el sIstema fIScal pennanece rígIdo como resultado de la alta dependencIa sobre los

mgresos del petróleo para fmanclar los presupuestos gubernamentales y las operaClOnes de las

empresas del sector públIco Esto se agrava, por el SIstema de adJuchcauón de los mgresos

fIscales y petroleros para gastos específICOS del sector púbhco Juntas, las ngldeces en los.

gastos del gobIerno y las elevadas cuentas salanales del sector púbhco, predtsponen la

econoITÚa a la mestabllIdad ongmada por la cnslS externa y los errores de las polítIcas

nacIOnales

El ruvel de preCIOS (como medtda del índIce de preCIOS al consumIdor) se ha

ll1crementado cuatro veces desde 1987 Es preocupante, que los mcrementos de los salanos

nornmales que se dan vanas veces al año puedan alImentar la tasa de rnflaclón Un análISIS

preparado en el Consejo NaCIOnal de Desarrollo (CONADE) por MartÚl Rama (1988) sugIere

que baJO las actuales condtclOnes rnflaclOnarlas, el mcremento del salarlO nornmal, en nueve

meses es erOSIOnado en 80 a 100% en térrnmos reales, por su propIO efecto en la mf1aCIón,

a través de los aumentos requendos de creaCIón monetana para -su finanClal1llento El reCIente

mcremento del salarlO del sector públIco alcanza más del 1 5% del Pffi nommal Esta relaCIón

es más llllportante para los mgresos y la generaCIón de empleos en el sector pnvado, porque

la creCIente mflaclón agrava las ngIdeces en los mercados de bIenes y el mercado fmancIero,

a través de sus efectos combmados sobre la tasa de cambIO real y haCIendo aun más dtfíctl 

- baJO las presentes condICIOnes -- el manejo macroeconól1llco
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En los mercados fmanCIeros que contmuan rígIdos, las tasas de rnterés nornmal

permanecen negativas o por debajO de los costos de oporturudad mtemacIOnal como resultado

de la mfiacIón, así se estImula la fuga de capitales El resultante mcremento en la demanda

de dIvisas pone preSIón sobre la moneda nacIOnal En los mercados de bIenes, la mfiacIón

causa, que la tasa de cambIo nornmal se aparte de la pandad del poder de compra, la

presencIa de barreras arancelarIas y para-arancelarIas causa a la vez, la caída de los preCIOS

relatIvos de los transables y no-transables (la tasa de cambIO real) y sobrevalora al sucre en

térrnmos reales Todos éstos efectos trabajan en la nusma direCCIón para erOSIonar la

competIvIdad mtemacIOnal de la economía Los esfuerzos para restaurar la competIvIdad a

través de devaluacIOnes nornmales penódIcas alnnentan directa e mdIrectamente la mflacIón

a través de sus efectos sobre las expectatIvas SI los agentes econÓmICOS pIerdan confianza

en el éXIto de las medidas de estabIlIzaCión y en el esquema del manejo de la tasa de cambiO,

la moneda puede caer baJO un ataque especulatIvo, como ocurnó en Argentma reCIentemente

y antes en MéXICO

La política del mercado laboral tiene un Importante rol que Jugar en el éxito de la

lucha contra la mflaclón, mediante la rnterrupclón del círculo VICIOSO que se establece entre

la fijaCión OfiCIal de los salanos y la mflaclón El éxIto sobre el frente mflaclOnarIO podna

dIsrnmulf las ngldeces en el mercado de bIenes y capital y permItlf políticas de tasa de

cambIO más efectIVas, con el fm de restaurar los mcentlvos para la prodUCCIón de los

transables, más bien que de los no-transables Este último punto es muy unportante, ya que

los no-transables mcluyen el sector gubernamental protegIdo y parte de los sectores de

serviCIOS mformales El prunero, no debe absorber más empleos y el segundo solamente

puede hacerlo, dIsrnmuyendo las tasas de salano real A medIda que esos recursos sean

retemdos en los sectores no-transables, a través de salmos controlados, mveles de protección

dIferenCiales y distorSIOnes en el mercado de capitales, la tendenCia será -- para la tasa de

cambIO real -- de erOSIonar los mcentlvos para la prodUCCIón y el empleo en los sectores

transables Los mgresos reales de la fuerza laboral, serían entonces llffiltados por la extensión

de los pequeños mercados domésticos El acceso a los pocos empleos con altos salarlOS

contrnuarfan Siendo protegidos y los salanos reales en los sectores no protegidos serían más

baJOS, como resultado del 1ImItado mercado y el contmuo creClffilento de la fuerza laboral
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4 O UN MARCO DE POLÍTICA PARA MEJORAR LOS INGRESOS LABORALES

Un aumento de la flexlb.llldad y transparencIa en el funcIOnanuento de los mercados

laborales debería ser un unportante mgredIente del propuesto programa econórruco En la

pnmera oportumdad de refonnar al mercado laboral se debería elIrrunar el rol del gobIerno en

el proceso de fijaCIÓn de salarlos para el sector pnvado Los salanos deberían ser negocIados

colectIvamente entre la adrnmIstracIón y los trabajadores, empresa por empresa A menos que

las empresas sean capaces de ajustar sus costos para reflejar el factor de productIvIdad, ellas

serían mcapaces de rec;;ponder a las preSIOnes competJtIvas de una econom.íd más ablerta

La caída de los salanos reales en el sector pnvado fonnal puede ya haber mejorado

sustancIalmente la competIvldad, un cambIo en el proceso de fijaCIÓn salarIal puede ayudar

a conservar o aumentar esa competlVldad Los salanos del sector públIco pueden entonces ser

fIjados en relaCIón con los costos de oporturudad de los trabajadores y los rnveles de empleQ

detennmados por la preSIón del presupuesto gubernamental Alternativamente, dadas las

restrICCIOneS sobre la cuenta de salarlOS reales del sector públIco, los smdIcatos pueden escoger

entre negOCIar un rnvel de empleo o salarlOS reales, pero no ambas cosas OstenSIblemente,

ellos escoge.lÍc:U1la estabilIdad con baJOS salarlOS reales Eventualmente el valor de los salarlOS

en el sector públIco podría detenorarse y los trabajadores optarían por trasladarse a trabajOS

en el sector pnvado Tal política podIía proporCIonar gran credibilIdad a las 1.IUClatJvas de

estabilizaCIón y reforma estructural del gobIerno Lo contrano unphca el segUIr all.lnentando

la mf1acI6n y el deterIoro de los mcentIvos para generar empleo en los sectores productlvos

BaJO un esquema de reglas econórrucas más neutrales, los salarlOS en los sectores

protegIdos serían más bajOS y los rnveles de empleo más altos, pero por otro lado, los salarlOS

y mveles de empleo en los sectores no protegIdos podrían ser más elevados Ya que los

sectores protegIdos representan como máxuno, un cuarto de la fuerza laboral, es claro que la

mayoría de personas relatIvamente pobres pagan para mantener los mgresos de una rnmorfa

de trabajadores pnvileglados de lasáreas urbanas Los mgresos laborales urbanos podrían ser

como 20% más altos, en promedIo, SI fuera más grande la fleXIbilIdad de los mercados de los

factores y productos EstudIos econométncos llevados a cabo por CONADE y el Banco
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MundIal sugIeren que SI a las pequeñas empresas le fuera permItido crecer sm mIedo a la

smdIcahzacIón, podrían mcrementar sus demandas laborales en forma desproporcIOnalmente

más alta que su crecmuento en produccIón

Sm embargo, la regla pnncIpal para mejorar las ganancIas laborales en Ecuador, es

estimular y alentar la aceleracIón de las propuestas de reformas macroeconómICas en el

comerCIO mtemacIOnal, tasa de cambIo y las políticas del mercado fmanuero, en un marco de

credIbIlIdad y estabilIdad econÓmIca Las políticas por el lado de la oferta, dmgIdas a mejorar

la estructura de los mcentlvos econÓmICOS a través de la l1beralIZacIón comercIal, y la

flexlbilidad del mercado de capItales con un régImen conMMente en la tasa de cambIO,

mejorarían los mgresos de la gran mayoría de los trabajadores en los sectores urbanos y

rurales no protegIdos, sm la hberalIZacIón del mercado laboral en los sectores formales En

conSIderacIón a ésto últImO, los prIVIlegIOs de una mmoría de trabajadores smdIcalIZados no

deberían ser usados para ImpedIr o estorbar el meJoranuento de las condICIOnes de la gran

mayoría de los trabajadores pobres, en toda la economía

Algunos, empresarIOS pnvados entrevIstados en relaCIón con este estudIo, afIrmaron que

el código del trabajO no es el mayor unped1mento para sus operaCIOnes, SI eXIstieran

mcentIvos económICos para la produccIón, ellos podrían operar con la legIslaCIón laboral Un

exportador de productos agrícolas no-tradicIOnales afIrmó que cuando él mIcló sus operaCIOnes

utUIZÓ los servICIOS de trabajadores contratados temporalmente para eVItar las dIspOSICIones de

estabIlIdad laboral del códIgo del trabaJO, él encontró, que conservar la fuerza laboral calIficada

es más Importante que el costo lIDplfCItO de las consIderacIOnes de estabIl1dad laboral El

punto es, que el proceso de reformas econÓmIcas debe proporCIOnar los mcentlvos para el

creCImIento y la mversIón prIvada, las dIstorSIOnes del mercado laboral afectan a los

trabajadores más negativamente que a los propIetarIOS Aunque los empleadore5 han aprendIdo

como eludIr la legIslaCIón laboral o VIVIr con ella, ésto no sIgrufica que esos msumos laborales

no sean artifiCialmente más costosos Además, desde el punto de vlsta de la mversIón -- en

un mundo de CapItal móvtl -- un potenCIal mversIOlllsta podría observar las ngldeces del

mercado laboral como un costo más alto y una fuente de nesgo adICIOnal Por otra parte,

como el trabajO no es altamente productIvo, aún a baJOS salarlOS, la mverslón podría
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.. probablemente flutr para otros países, SIn los costos y problemas unpuestos por las prácticas

y leyes laborales de Ecuador

4 1 Una EvaluaclOn de los efectos sobre los Ingresos y Empleos de las Reformas

MacroeconoIDIcas

Lo siguIente es una evaluacl6n cualttatlva de los efectos sobre el empleo e Ingresos

que pueden esperarse de la Implementación de las medIdas del programa macroecon6rruco

propuesto por el gobIerno del Dr BorJa en enero de 1990

Las reformas en el sector fmancIero para Incrementar la dependencia del SIstema de

mtermedlacIón fmancIera sobre los recursos pnvados de capItal, deberían ayudar a revertir el

sesgo antl-empleo generado por la dependencIa en crédItos subSIdIados En 1984, los subSidIOS

de crédIto alcanzaron el 4% del PID, una transferenCIa sustanCIal para aquellos afortunados de

ser los pnmeros en la "cola", pero tambIén un severo deSIncentIvo para el empleo

El gobIerno ha reconocIdo que el capital para InVerSIOnes puede ser generado mejorando

las exponaclOnes y su plan es persegutr un régImen de cambIO que mantenga la competIVIdad

mternaclOnal Esto podría nnphcar una alta utilizacI6n de mano de obra como fuente de

ventaja comparativa y debería mejorar la absorcI6n laboral y los Ingresos laborales en los

sectores InternacIOnalmente competItIvos

El gobIerno ha propuesto ehmmar gradualmente los SUbSIdiOS proporcIOnados a las

empresas estatales de energía y de otros sectores Esto es tan altamente regresIvo como es

la mf1aclón Una acelerada eJecucI6n de esa propuesta mejoraría sustancialmente el campo de

accI6n para et manejo macroecon6rruco y los mtentos de mejorar la dIstnbucI6n del mgreso

Se tendrían además, recursos fIScales dISpombles para los gastos necesarIOS en salud, educacI6n

e mfraestructura básIca

'" La reCIentemente estableCIda reforma trIbutarla, es progreSIva en tanto exonera muchos

trabajadores con baJOS salanos y elmuna las exencIOnes por remuneracIOnes no salarIales de
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los trabajadores con más altos salanos La reforma tnbutana contnbuIrá a lograr una gran

transparencIa en el proceso de fIJacIón de salarlos La Igualdad de la tasa margmal más alta

para personas con la tasa para las empresas y la ellmmaclón de rmpuestos a los unpOSItIvOS

dIvIdendos, deberían estrmular el aumento del capital y de las ganancias reterudas en las

empresas, y deberían reducIr los mcentlvos para extraeIle mgresos no gravables a las

corporacIOnes con pocos aCCIOnIStas Las refonnas en las leyes de trIbutacIón sobre los

mgresos, tambIén mcrementan los grados de lIbertad para la refonna arancelarIa Todos éstos

factores deberían mejorar el uso de mano de obra en toda la economía

En el área de la política comercIal y la polítIca de precIos doméstIcos, las autondades

han anuncIado un plan gradualIsta para promover la competencIa doméstica e mtemacIOnal

La conservacIón de una tasa de cambIO realIsta sería sosteruda por las refonnas econónucas

que se han propuesto Hay un gran número de empresas y subsectores que pueden ser

competitIvoS Sus mgresos y generacIón de empleo podrían ser POSItIvOS baJO una economía

más abIerta y competItIva Este proceso debería no ser retardado porque unos pocos "elefantes

blancos" sobrecapItalIzados en el sector mdustnal protegIdo, pueden caer Ellos han estado

VIVIendo a costa de las rentas económIcdS y SI ellos pueden ser competItivos, tIenen el capital

lJasICO para sobreVIVIr, SI no, la périllda de sus empleos sería menor que las ganancldS en el

I esto de la economía SI se les pennite a éstasempresas sobredunensIOnadas el pnvI1egIO de

fracasar

Específlcamente, las polítIcas propuestas podrían aumentar el empleo y la generaCIón

de mgreso en una ampha base en todel la economía Indudablemente eXIsten nesgos, sm

embargo, la ImplementacIón gradual persegUIda por el momento, puede erOSIOnar

m1portantemente, las gananCIas potencIales que pueden ser obterudas con un programa más

acelerado de reformas de polítIcas y ajuste estructural La eJecucIón gradual da oportumdad

para preSIOnes políticas, dmgIdas a forzar una ImplementacIón mcompleta de las refonnas o

para mtentos de compensar a los que pIerden a través de SUbSIdIOS duectos e mduectos La

unplementacIón mcompleta y los SUbSIdIos podrían dejar dIStorsIOnes en el régImen de preCIOS

y crear mcentIvos para la apropIaCIón de rentas •
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Las autondades han reconocIdo que la economía puede expandrrse sólo SI los sectores

productivos tienen acceso a los mercados mtemacIOnales, y las ganancIas laborales reales se

mcrementarían sólo SI se produce una expansIón de la demanda laboral en el sector pnvado

Es una fe:tlacIa pensar que un mcremento de los sellarlOs y empleos en el sector públIco

producma efectos multIplIcadores POSItiVOS SI eso fuera así, la economía debería estar

prosperando y los salemos reales aumentando, porque el empleo en el sector públIco y los

salanos nommales se elevaron a través de los 80's Una política de más altos salanos en el

sector pnvado protegIdo podría erOSIOnar cualqUIer compeuvIdad que pueda haber resultado

por la caída de los salarlOS reales El mcremento de los mgresos de los trabajadores requIere

de un creCImIento econóIIDco y la correCCIón de los sesgos contra la mversIón y el empleo

en los mercados de capItal Las consIderacIOnes sobre el rol de la polítIca laboral en apoyo

a la refonna estructural podría unplIcar regulacIOnes para penmtlI la contratacIón por tiempo

mdefll1ldo de trabajadores nuevos y qUIZá temporales, sm la proteccIón de la establlIdad

laboral, a empresas que puedan demostrar la eXistencIa de una ventaja comparativa

mternacIOnal, en térmmos de costos de recursos doméstIcoS Tales contratos pueden ser

revIsados anualmente para promover su aceptabuIdad, en los smdIcatos laborales Estas

medIdas podrían estunular a las empresas a hacerse competitIvas y a mcrementar su demanda

laboral, partIcu1annente SI se han elmunado las dIstorsIones en el mercado del capital

4 2 Unas Sugerencias para el Diálogo sobre la Generación de Empleo

En Ecuador, una estrategIa de dIálogo polítIco, para promover el mcremento de los

mgresos laborales puede conslstlI en los SIguIentes elementos

l Estunular la aceleracIón de las reformas comercIales y del sector fmanclero
dentro del marco de la estabIlIdad macroeconónuca Los grupos de más baJOS
mgresos en la SOCIedad se benefICIarían mayonnente del éXito del programa
econónuco Un régImen econónuco en el cual la tasa de cambIO y las tasas de
mterés son deternunadas por las oportumdades en mercados mtemacIOnales,
mejoraría el bIenestar de los grupos más pobres de la poblacIón

2 Los esfuerzos para reduclf las ngldeces en la legIslaCIón laboral deberían ser
estunulados para demostrar que un mcremento de la flexIbuIdad laboral puede
conduclf a meJoranuentos en los mgresos laborales De Igual manera, los
proyectos que apoyan el desarrollo de empresas no protegIdas en todos los
sectores, podrían por otro lado, demostrar que la economía ecuatonana tiene la
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capacIdad de responder a los rncentlvos económiCOS, sUITIlmstrados por los
mercados rnternauonales, SI se les pernute funuonar sm rntervenclón o
pnvJleglOs

3 Se debena reestructurar el proceso de negocIación salarial en el sector fonnal,
con el fin de exc1uu la partIcIpaCIón gubemamental, y así lograr que dicha
negoclacIOn sea realIZada sobre la base de empresa por empresa y para que no
ec;té vmculada a los SaldflOc; del sector público Los salanos del c;ector púbhco
se fiJartan a la postre, en relaCión a las remuneraciones del sector pnvado Todo
ésto estImulcifÍa la eficiencIa y productIVIdad de toda la economfa

4 EXIste la necec;¡dad de dlc;tmgulf claramente, 10') problemas de pobreza crómca
y pobreza transItona surgIdos del ajuste econÓmICO o de las dIstorSIOnes
eXIc;tente<; La pobreza crómca necesIta ser tratada en sus raíces a través de
programdc; pennanentes en educacIón (partIcularmente, mediante la capacttallóll
vocacIOnal especIallzada), salud, saneanuento ambIental e mfraestructura báSIca
Los programas de empleo de emergencIa plantean el nesgo de retardar o Impedu
el mOVllmento de los recursos para un U&O más productIVO y así perJuwcar a
los hogares pobres en vez de ayudarlos
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