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INTRODUCCIÓN

Ge ne ral men te se sos tie ne que el éxi to del pro gra ma de ajus te ini cia do
en agos to de 1990 de pen de rá en gran me di da de que el mer ca do de tra ba jo
fun cio ne de ma ne ra efi cien te. En otras pa la bras, se re que ri rá que este mer -
ca do sea lo su fi cien te men te fle xi ble para ase gu rar que el de sem pleo se re -
duz ca al mí ni mo y que los sa la rios se in cre men ten de acuer do a las me jo ras
en la pro duc ti vi dad de los tra ba ja do res. Para lo grar este pro pó si to se ha fle -
xi bi li za do el mer ca do de tra ba jo a tra vés de la re for ma la bo ral y se han
adop ta do di ver sas me di das para el fo men to del em pleo.

Pero, de otra par te, ope ran do en sen ti do con tra rio, dos de los com po -
nen tes prin ci pa les del ajus te, la li be ra li za ción de la eco no mía y la pri va ti za -
ción de la em pre sas pú bli cas —en tre otros as pec tos— han con tri bui do a au -
men tar el de sem pleo ur ba no y a man te ner los in gre sos rea les ba jos. El in te -
rro gan te ac tual es si la com bi na ción de me di das del pro gra ma de ajus te y la
re for ma la bo ral, al cam biar las con di cio nes en que se de sen vuel ve el mer ca -
do de tra ba jo en el país, lle va rán al des cen so del de sem pleo y a una re cu pe -
ra ción de las re mu ne ra cio nes.

Para en ten der la mag ni tud del de sa fío que en fren ta la eco no mía pe rua -
na para re mon tar la si tua ción ac tual, es ne ce sa rio se ña lar que en tre 1987 y
1990, an tes del shock, se pro du jo un dra má ti co em po bre ci mien to de la po -
bla ción como con se cuen cia de la hi pe rin fla ción y re ce sión y de las erra das
po lí ti cas de es ta bi li za ción y de in gre sos que se im ple men ta ron. Si bien la
po bre za des cen dió li ge ra men te en tre 1991 y 1994, la mi tad de la po bla -
ción, es de cir, 11.5 mi llo nes de per so nas apro xi ma da men te aún se en cuen -
tran en si tua ción de po bre za en 1994 (Cuán to 1995:27).

El ar gu men to cen tral de este do cu men to es que pese a los es fuer zos
des ple ga dos por el go bier no, es pe cial men te en la ge ne ra ción de em pleos
tem po ra les, no lo gra re ver tir se la di fí cil si tua ción ocu pa cio nal crea da en
1989- 1990. De una par te, esto se debe al pro pio pro gra ma de ajus te que es 
re ce si vo por de fi ni ción. De otra par te, tam bién se debe a la fal ta de cohe -
ren cia de la re for ma la bo ral, que plan tea a la vez in cen ti vos y de sin cen ti vos
para la crea ción de em pleos. Los de sin cen ti vos de ben co rre gir se y las po lí ti -
cas y pro gra mas de crea ción de em pleos de ben me jo rar se a fin de lo grar un
ma yor im pac to.

En la bús que da de al ter na ti vas, dos son las pre gun tas re le van tes: ¿cu -
áles son las po lí ti cas ade cua das para el me jor fun cio na mien to del mer ca do
de tra ba jo? y ¿c ómo se pue den crear em pleos per ma nen tes en el Perú en
esta nue va si tua ción? Si se tie ne como ob je ti vo cen tral la crea ción de em -
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pleos ade cua dos, a par tir del diag nós ti co de la si tua ción ocu pa cio nal, se de -
ben me jo rar tan to los in cen ti vos le ga les a la con tra ta ción de tra ba ja do res es -
ta bles en el sec tor pri va do como acre cen tar el im pac to en tér mi nos de em -
pleo de los ac tua les pro gra mas de in ver sión pú bli ca. Tal vez lo más di fí cil,
em pe ro, es cómo au men tar —o pro mo ver la re cu pe ra ción de— los in gre sos 
de los tra ba ja do res. Para ello debe uti li zar se la po lí ti ca de re mu ne ra cio nes
—a tra vés de me jo ras en el sa la rio mí ni mo y los suel dos en el sec tor pú bli -
co— y de ben for ta le cer se las re la cio nes la bo ra les y la ne go cia ción co lec ti va a 
fin de que con tri bu yan a au men tar la pro duc ti vi dad y a pro pi ciar me jo ras
sa la ria les acor des con ta les au men tos.

Este in for me con tie ne cua tro sec cio nes. La sec ción A pre sen ta un diag -
nós ti co de la evo lu ción re cien te del mer ca do de tra ba jo. La sec ción B des -
cri be la re for ma la bo ral, re vi san do sus prin ci pa les com po nen tes. La sec ción
C se de di ca a ana li zar la crea ción de em pleos por par te de los sec to res pri va -
do y pú bli co. Fi nal men te, la sec ción D reú ne las con clu sio nes, a par tir de
las que se for mu lan al gu nas su ge ren cias.

A.   EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO

En sus ten den cias de lar go pla zo el mer ca do de tra ba jo pe rua no se ca -
rac te ri za por un ele va do cre ci mien to de la ofer ta de tra ba jo, una baja ab sor -
ción de esa ofer ta en em pleos asa la ria dos y un ni vel pro me dio de in gre sos
por tra ba jo su ma men te bajo, es pe cial men te a par tir de la hi pe rin fla ción de
1988- 1990.

So bre es tas ten den cias, en los úl ti mos diez años, el mer ca do de tra ba jo
ha su fri do tres fuer tes im pac tos. El pri me ro fue el de la hi pe rin fla ción y re -
ce sión de 1988- 1990, sin duda el pro ce so que más afec tó ad ver sa men te el
em pleo y los in gre sos rea les, has ta el pun to que aún no re cu pe ran el ni vel
pre vio a 1989. El se gun do im pac to se ori gi na en la apli ca ción del pro gra ma 
de ajus te y de es ta bi li za ción que se ini cia en agos to de 1990. Fi nal men te, a
par tir de 1991 se pro du cen las re for mas es truc tu ra les y, en tre ellas, la re for -
ma del mer ca do de tra ba jo mo di fi can do de ma ne ra sus tan cial las le yes y
prác ti cas la bo ra les.

Exa mi na re mos la evo lu ción del mer ca do de tra ba jo a par tir de sus tres
prin ci pa les in di ca do res: la fuer za la bo ral, el de sem pleo ur ba no y las re mu -
ne ra cio nes.

a. El crecimiento de la fuerza laboral

La fuer za la bo ral en el Perú, tan to a ni vel na cio nal ur ba no como es pe -
cial men te para Lima, man tie ne un fuer te rit mo de cre ci mien to, lo que hace
más di fí cil la ta rea del mer ca do de tra ba jo de dis mi nuir el de sem pleo. Este in -
cre men to se debe prin ci pal men te al au men to de la po bla ción en edad ac ti va
(PEdA).
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El Cua dro 1, so bre la base de los cen sos de po bla ción, mues tra que du -
ran te las dos úl ti mas dé ca das (1972- 1993) la po bla ción en edad ac ti va
(PEdA) del país cre ció a una tasa de 2.9% pro me dio anual1. Si bien su rit -
mo de cre ci mien to se ha de sa ce le ra do li ge ra men te en 1981- 1993 res pec to a 
1972- 1981 al ba jar la tasa de cre ci mien to de 3% a 2.8%, ésta si gue sien do
muy ele va da. Por su par te, la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va (PEA) o
fuer za la bo ral cre ció en 3.1% en esos 21 años, sien do la de sa ce le ra ción más
pro nun cia da: su tasa de cre ci mien to cayó de 3.6% en 1972- 1981 a 2.7% en 
1981- 1993. Dis mi nu yen do am bas ta sas, la tasa de cre ci mien to de la PEA
fe me ni na si gue sien do el do ble de la mas cu li na.

Como se ob ser va en la ten den cia ge ne ral a ni vel mun dial, este ma yor
cre ci mien to de la PEA fe me ni na se debe al in cre men to de la tasa de ac ti vi -
dad de las mu je res, que sube de 20% en 1972 a 29.7% en 1993.2 Esta alza
se pro du ce a cos ta de la tasa de ac ti vi dad mas cu li na sólo en 1981- 1993,
cuan do esta úl ti ma des cien de de al re de dor de 80.3% a 73.4%. En este úl ti -
mo pe río do in ter cen sal se ob ser van re duc cio nes en las ta sas de ac ti vi dad en
to dos los gru pos de edad mas cu li nos, con ma yor fuer za a par tir de los 45
años. En cam bio, la tasa de ac ti vi dad de las mu je res au men ta en to dos los
gru pos, con un pro nun cia do au men to para el gru po de 15 a 44 y un bajo
in cre men to para las de 45 y más años de edad.3

En el Cua dro 1 tam bién re sal ta que la PEA asa la ria da au men tó en
2.8% en 1972- 1981, por de ba jo del cre ci mien to de la PEA to tal, de 3.6%.
En 1981- 1993, la PEA asa la ria da cre ció a una tasa si mi lar a la PEA. En
con se cuen cia, se man tie ne la ten den cia al es tan ca mien to re la ti vo de la pro -
por ción de la PEA asa la ria da so bre la PEA en el país. En efec to, la suma de
em plea dos y obre ros en 1981 re pre sen ta ba el 41.5% de la PEA de 15 años
y más y, en 1993, este por cen ta je fue de 42.1%.

El Cua dro 2 da cuen ta del fuer te au men to de la PEA de Lima en tre
1987 y 1995. El au men to fue de 4.7%, pro me dio anual,4 ci fra su pe rior al
cre ci mien to de la PEA na cio nal (2.8%), y de la PEA ur ba na (3.6%). Este
in cre men to es con se cuen cia del ele va do au men to de la po bla ción en edad
ac ti va de Lima, a una tasa de 4.3% pro me dio anual y de una fluc tuan te
—al re de dor de un ni vel pro me dio de 59%— tasa de ac ti vi dad has ta 1994,
que au men ta en 2.7 pun tos por cen tua les en 1995.
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1.  To das las ta sas de cre ci mien to son pro me dios anua les.
2.  La tasa de ac ti vi dad se de fi ne como la re la ción en tre la PEA y la PEdA por cien.
3.  El des cen so de las ta sas de ac ti vi dad para hom bres en eda des cen tra les en el Cen so de 1993,

coin ci de con el au men to de la po bla ción en la con di ción de pen sio nis ta o ju bi la do no obs tan te no ha -
ber al can za do la edad mí ni ma para la ju bi la ción. Como se in di ca en INEI (1994:115): “Este com por -
ta mien to se ex pli ca por el des pla za mien to de la PEA ha cia la No PEA —fue ra de la PEA—, en ca li dad
de pen sio nis tas o ju bi la dos”. Al pa re cer el im pac to del ajus te ha lle va do a par te de la PEA de esos gru -
pos de edad a esa con di ción. Dada su edad y los ba jos ni ve les de las pen sio nes re sul ta di fí cil de acep tar
que esta po bla ción esté fue ra de ac ti vi dad. Más bien, debe es tar en gro san do el tra ba jo por cuen ta pro -
pia.

4.  So bre la base de las en cues tas de ho ga res de Lima del Mi nis te rio Tra ba jo.

http://www.iep.org.pe
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Tan to la PEA fe me ni na como mas cu li na au men tan a ta sas muy ele va -
das, de 4.8 y 4.6%, prin ci pal men te como con se cuen cia del in cre men to de
sus co rres pon dien tes po bla cio nes en edad ac ti va (PEdA), las que su bie ron
li ge ra men te por de ba jo de esas ta sas de cre ci mien to. El ma yor au men to de
la PEA res pec to al de la PEdA, en am bas po bla cio nes, se debe a la ele va ción 
de la tasa de ac ti vi dad, en con trán do se que la de los hom bres se acre cen tó
más que la de las mu je res. En el pe río do re ce si vo 1991- 1992, la tasa de ac -
ti vi dad de las mu je res mos tró una fuer te baja, al re du cir se en 4 pun tos por -
cen tua les, re cu pe ran do el ni vel de 1987 re cién en 1995. La tasa de ac ti vi dad 
mas cu li na sólo se re du jo —tam bién en 4 pun tos— en 1991 y re cu pe ró y
su pe ró en dos años, en 1993, el ni vel pre vio de 1990 (de 74.3%), al al can -
zar un ni vel de 76.1%. Fi nal men te, en 1995 la tasa de ac ti vi dad mas cu li na
fue de 77.3% (Cua dro 2).

En sín te sis, la ofer ta de tra ba jo si gue cre cien do a un fuer te rit mo, mo -
di fi cán do se su com po si ción se gún sexo a ni vel na cio nal, mas no en Lima,
mien tras que se man tie ne el es tan ca mien to de la ab sor ción de la fuer za la -
bo ral en em pleos asa la ria dos.

b. Aumento del desempleo urbano

A seis años del pro gra ma de ajus te de agos to de 1990, el pro ble ma del
em pleo en el Perú se ha agra va do has ta el pun to de ha ber se con ver ti do en
uno de los te mas de ma yor preo cu pa ción de la po lí ti ca so cial. Si bien, tan to a
ni vel na cio nal como para Lima, la tasa de de sem pleo ur ba no se in cre men tó y
se man tie ne ele va da, el pro ble ma más apre mian te es la im po si bi li dad de que
las re mu ne ra cio nes rea les au men ten de ma ne ra im por tan te, de ma ne ra que
per mi tan re cu pe rar el enor me po der ad qui si ti vo per di do en 1987- 1989. Sin
em bar go, el ma yor de sem pleo de adul tos, su ma do a los ba jos in gre sos por

Cuadro 2

Lima: Evolución de la Población en Edad Activa, la PEA y Tasa de Actividad por sexo, 1987-1995 (*).

(porcentajes)

  Población en Edad Activa  Población Económic. Activa  Tasa de Actividad

Año Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj.

(miles) (miles)

1987 3560,5 48,1 51,9 2164,6 59,2 40,8 60,7 74,8 47,8

1989 3876,3 48,1 51,9 2356,1 59,5 40,5 60,7 75,1 47,5

1990 4159,6 47,5 52,5 2480,2 59,2 40,8 59,6 74,3 46,4

1991 4518,9 48,2 51,8 2523,3 60,7 39,3 55,9 70,4 42,3

1992 4660,0 47,6 52,4 2661,5 60,9 39,1 57,1 73,1 42,6

1993 4820,3 48,2 51,8 2896,2 61,0 39,0 60,1 76,1 45,2

1994 4929,4 47,6 52,4 2945,1 60,0 40,0 59,7 75,3 45,6

1995 5004,3 47,5 52,5 3122,3 58,9 41,1 62,4 77,3 48,9

crec. 1987-1995 4,3 4,2 4,5 4,7 4,6 4,8

Fuente: MTPS. DNEFP. Boletines de Resultados de Encuestas de Hogares.

(*) En 1988 no se realizó encuesta.
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tra ba jo y a la ines ta bi li dad la bo ral, con fi gu ra un pa no ra ma que ge ne ra gran
ma les tar. El de sem pleo —en ver dad, la fal ta de em pleos bien re mu ne ra dos—
se atri bu ye al pro gra ma de ajus te en ra zón del gran au men to de las im por ta -
cio nes y los con si guien tes cie rres de em pre sas en el sec tor pri va do, y de la re -
duc ción del em pleo pú bli co y la pri va ti za ción de em pre sas pú bli cas.

A ni vel na cio nal, se gún las ci fras cen sa les que se pre sen tan en el Cua -
dro 3, la tasa de de sem pleo ur ba no, des pués de ha ber des cen di do en 1972-
 1981, se acre cen tó en 1981- 1993, al su bir de 6.6% a 8.5%. In vir tien do el
pa trón de 1972- 1981, en el que dis mi nu ye la tasa de de sem pleo mas cu li na
y au men ta la fe me ni na, en 1981- 1993, se ob ser va un fuer te in cre men to de
la tasa de de sem pleo de hom bres (de 5.3% a 8.6%), en tan to que la tasa de
de sem pleo de las mu je res re gis tra un leve des cen so (de 9.9% a 8.2%). En
ci fras ab so lu tas, mien tras que la PEA ocu pa da para hom bres au men tó en
1981- 1993 a una tasa de 3.4%, la PEA de so cu pa da de esta po bla ción se in -
cre men tó en 9.6%. En el mis mo pe río do, en el caso de las mu je res, es tas ta -
sas de cre ci mien to fue ron —de ma ne ra in ver sa— de 7.1% y 4.7%, res pec ti -
va men te, es de cir, el rit mo de cre ci mien to de la PEA fe me ni na ocu pa da se
acre cien ta fuer te men te y el de la de so cu pa da se de sa ce le ra.

A di fe ren cia de la in for ma ción na cio nal, que se basa en las ci fras para
los años cen sa les, en el caso de Lima se tie ne una me di ción con ti nua del de -
sem pleo. El Cua dro 4 mues tra que la tasa de de sem pleo se ele vó sus tan cial -
men te a par tir de 1989, al can zan do un ni vel de 9.9% en 1993, con sólo una 
re cu pe ra ción en 1991. Como se ob ser va, la ele va ción de la tasa de de sem -
pleo has ta 1992 es con se cuen cia del fuer te des cen so de la de man da de tra -
ba jo en tre 1989 y 1990 y su man ten ción a un ni vel bajo has ta ese año. Uti -
li za mos la tasa de ocu pa ción como pro xy para la de man da de tra ba jo.5 En
cam bio, a par tir de 1993, se re gis tra un li ge ro des cen so de la tasa de de sem -
pleo en ra zón de una im por tan te re cu pe ra ción de la de man da, más pro nun -
cia da en 1995, la que com pen sa el au men to de la ofer ta de tra ba jo, me di da
por la tasa de ac ti vi dad, de 1993 a 1995.

Si des com po ne mos el pe río do 1989- 1995 en sub pe río dos se en cuen tra 
que en la fase pos te rior al ajus te, el de sem pleo en ci fras ab so lu tas se in cre -
men tó fuer te men te. En tre 1989 y 1993 cre ció a un pro me dio anual de
11.5%, para caer en 1993- 1995 en -12.1%. Se tra ta de dos fa ses mar ca das:
una de gran au men to del de sem pleo y otra de re cu pe ra ción es pec ta cu lar del 
em pleo, que no po de mos de jar de aso ciar a la con ge la ción y re duc ción real
del suel do mí ni mo o Re mu ne ra ción Mí ni ma Vi tal (RMV) de 1992- 1993 y 
de todo 1995, esto es, a la re duc ción aún ma yor de las re mu ne ra cio nes rea -
les a los tra ba ja do res jó ve nes o no ca li fi ca dos.

En tre las cau sas del ma yor de sem pleo en el pe río do post-a jus te se pue -
den se ña lar: i. La re es truc tu ra ción em pre sa rial y pro duc ti va mo ti va da por la 
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5. La tasa de ocu pa ción se de fi ne como el ra tio en tre la PEA ocu pa da y la PEdA.
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Cuadro 3

PERU: Desempleo urbano según sexo, 1972,1981 y 1993 a/.

(en miles)

 

Años y sexo PEA Ocupada Desocupada Tasa de

urbana desempleo %

1972

Total 2388,8 2202,3 186,5 7,8

Hombres 1793,5 1659,6 133,9 7,5

Mujeres 595,3 542,7 52,6 8,8

1981

Total 3452,1 3225,9 226,2 6,6

Hombres 2512,6 2379,3 133,3 5,3

Mujeres 939,5 846,6 92,9 9,9

1993

Total 5237,2 4793,1 444,1 8,5

Hombres 3520,9 3217 303,9 8,6

Mujeres 1716,3 1576,1 140,2 8,2

Crec. 1972-1981 b/

Total 4,2 4,3 2,2

Hombres 3,8 4,1 -0,1

Mujeres 5,2 5,1 6,5

Crec. 1981-1993 b/

Total 4,7 4,5 7,8

Hombres 3,8 3,4 9,6

Mujeres 6,9 7,1 4,7

Crec. 1972-1993 b/

Total 3,8 3,8 4,2

Hombres 3,3 3,2 4,0

Mujeres 5,2 5,2 4,8

Fuente: INEI. Censos nacionales 1972, 1981 y 1993.

a/ PEA de 15 años y más.

b/ Tasa de crecimiento anual.

http://www.iep.org.pe



com pe ten cia y la sus ti tu ción de la pro duc ción in dus trial na cio nal por efec to
de la ele va ción de las im por ta cio nes (Abu gattás 1994); ii. El in cre men to de 
los cos tos de ope ra ción para la in dus tria na cio nal. Con el shock de agos to de 
1990 y las pri va ti za cio nes se ele va ron los pre cios pú bli cos y la tasa de in te -
rés; iii. El en ca re ci mien to de la con tra ta ción for mal por el au men to de los
cos tos la bo ra les no sa la ria les que im pli can ade más cre cien tes de duc cio nes a
las re mu ne ra cio nes (Francke 1995); iv. La ace le ra da re duc ción del em pleo
pú bli co, la ma yor que se haya ob ser va do en pro ce sos de ajus te en tre los paí -
ses de la re gión (In fan te 1995).

El ajus te ha afec ta do más el de sem pleo de adul tos que el de jó ve nes.
Pue de des ta car se en el Cua dro 4 que la tasa de de sem pleo de adul tos (25
años y más) sube de 3.9% en 1991 —o de 5.9% en 1990— a 7.4% en 1992
y que se man tie ne por en ci ma de 7% has ta 1994. En cam bio, la tasa de de -
sem pleo de jó ve nes (15 a 24 años) se ele vó fuer te men te en tre 1987 y 1989 y 
se man tie ne en ese ni vel has ta al can zar su pico 1993 —con 16.2%— y em -
pe zar un des cen so has ta 1995. Sien do siem pre ma yor la tasa de de sem pleo
de jó ve nes, la re la ción en tre las ta sas de de sem pleo de és tos y la de adul tos
des cien de de un ra tio de 2.8 ve ces en 1989- 1990 a 2 ve ces en 1994- 1995.

Es co mún men te acep ta do que la tasa de de sem pleo no da cuen ta de la
si tua ción ocu pa cio nal de los paí ses sub de sa rro lla dos. Ello se debe a dos con -
si de ra cio nes: i. que una pro por ción sig ni fi ca ti va de la PEA no es asa la ria da,
esto es, que las per so nas tra ba jan por cuen ta pro pia y que por tan to no per -
ma ne cen en con di ción de de sem plea dos y, ii. que los in gre sos de los que
tra ba jan son su ma men te ba jos, al pun to de con si de rar se que no se en cuen -
tran ade cua da men te em plea dos. Esto úl ti mo se mide con la tasa de su bem -
pleo por in gre sos. Este su bem pleo mide la par te de la PEA ocu pa da que
ob tie ne in gre sos por de ba jo de un de ter mi na do lí mi te de in gre sos.
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Cuadro 4

Lima: Evolución y composición del empleo: 1987-1995

(en porcentajes)

PEA a/          PEA ocupada Desempleo global Tasa de Tasa de

Año (miles) Empleo Subempleo Total Jóvenes Adultos actividad ocupación

adecuado b/ c/ c/

1987 2055,8 60,3 34,9 4,8 9,2 2,5 60,7 57,2

1989 2241,6 18,6 73,5 7,9 15,3 5,3 60,7 56,6

1990 2348,9 18,6 73,1 8,3 15,8 5,9 59,6 51,8

1991 2405,2 15,6 78,5 5,9 11,2 3,9 55,9 52,7

1992 2531,6 14,7 75,9 9,4 15,8 7,4 57,1 53,2

1993 2765,9 12,7 77,4 9,9 16,2 7,6 60,1 56,5

1994 2808,5 16,9 74,3 8,8 13,7 7,3 59,7 56,5

1995 2976,8 16,6 76,3 7,1 11,3 5,6 62,4 59,2

Fuente: MTPS-DNEFP. Encuestas de Hogares .

a/ Excluye a trabajadoras del hogar

b/ Básicamente subempleo por ingresos.

c/ Los porcentajes corresponden a la PEA de cada población y no a la PEA tota
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Pre ci sa men te, en el caso de Lima, la tasa de su bem pleo por in gre sos
más que se du pli ca en tre 1987 y 1989, cuan do pasa de 34.9% a 73.5%.
Des de en ton ces se man tie ne ele va da al can zan do un pico de 78.5% en 1991, 
mos tran do ni ve les de al re de dor de 76% de la fuer za la bo ral de Lima en tre
1992 y 1995.6 La sus tan cial re duc ción en los in gre sos de la po bla ción no se 
pro du jo —como po dría in fe rir se del tér mi no su bem pleo— como una con -
se cuen cia del de te rio ro en las con di cio nes la bo ra les o en la pro duc ti vi dad.
El in cre men to en el por cen ta je de la PEA ocu pa da que ob tie ne un bajo ni -
vel de in gre sos rea les, un ver da de ro pro ce so de em po bre ci mien to —de fuer -
te y rá pi da caí da de los in gre sos rea les—, es re sul ta do de la hi pe rin fla ción de
1988- 1990 y de la po lí ti ca de in gre sos que fre nó la in de xa ción sa la rial.
Dada la im por tan cia de este ar gu men to, lo de sa rro lla re mos un poco más.

La pér di da de po der ad qui si ti vo en tre 1987 y 1989 se de bió tan to a la
po lí ti ca ma croe co nó mi ca, que se ca rac te ri za ba por ele var los pre cios pú bli -
cos, como a la po lí ti ca de con ten ción sa la rial, que ha cían que la in de xa ción
sa la rial fue se su ma men te li mi ta da.7 La con ten ción de los suel dos y sa la rios
se lle vó a cabo me dian te la in ter fe ren cia en la ne go cia ción co lec ti va,8 con
de cre tos que au men ta ban las re mu ne ra cio nes por de ba jo de las al zas de pre -
cios, y rea jus tan do de ma ne ra re za ga da la Re mu ne ra ción Mí ni ma Vi tal
(RMV). Todo ello sólo per mi tía una re cu pe ra ción par cial de los in gre sos
rea les, pro du cién do se su rá pi da y acen tua da caí da. Esta pér di da de in gre sos
rea les no se de bió a una sú bi ta re duc ción de la pro duc ti vi dad del tra ba jo ni
a un cam bio en las con di cio nes la bo ra les o de pro duc ción ni tam po co al
fun cio na mien to del mer ca do de tra ba jo, sino que más bien fue la in ter fe -
ren cia del go bier no y su po lí ti ca de in gre sos en este mer ca do. Mien tras que
las con di cio nes de pro duc ción per ma ne cían igua les se pro du jo un drás ti co
cam bio en la dis tri bu ción del in gre so en con tra de los tra ba ja do res.9 Sal vo
que se to men me di das di rec tas para au men tar de modo sus tan cial las re mu -
ne ra cio nes rea les o se cre en las con di cio nes ne ce sa rias para que esto se pro -
duz ca, la tasa de su bem pleo por in gre sos no dis mi nui rá.

E
co

 n
o
 m

ía

13

6.  El lí mi te de in gre sos para me dir el sub em pleo (LIS), se cal cu la a par tir del suel do mí ni mo
le gal de ene ro de 1967, in de xa do a la in fla ción. El LIS era re la ti va men te bajo an tes de 1989 pues la
base del cálcu lo tam bién lo era. Por otra par te, la in fla ción no era tan alta y los in gre sos se rea jus ta ban a 
tra vés de la ne go cia ción co lec ti va para los tra ba ja do res sin di ca li za dos y me dian te au men tos de cre ta dos
por los go bier nos que com pen sa ban par cial men te las al zas, tam bién ofi cia les, de pre cios pú bli cos. Para 
una dis cu sión so bre la me di ción del sub em pleo en el caso de Lima pue de ver se Ver de ra (1995).

7.  Pue de ver se al res pec to Ro me ro (1992).
8.  Se fi ja ron to pes a los au men tos por ne go cia ción des de 1976 y lue go to pes y cláu su las en los

plie gos de re cla mos para la in de xa ción tri mes tal y se mes tral.
9.  En el in for me del Ban co Mun dial (1992:iv) se se ña la esto en los si guien tes tér mi nos: “En la

me di da que la in fla ción se ace le ró en años re cien tes...en el sec tor for mal los sa la rios rea les fue ron re du -
ci dos drás ti ca men te ...()...las fluc tua cio nes en los sa la rios rea les en el sec tor for mal pro vie nen de una
po bre in de xa ción en los con tra tos de tra ba jo —con ve nios co lec ti vos—, la mis ma que fue ex tre ma da -
men te dis tor sio na do ra en el pe río do de hi pe rin fla ción”.
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c. Remuneraciones

El bajo ni vel de las re mu ne ra cio nes rea les en el país y su efec to ne ga ti -
vo so bre el mer ca do de tra ba jo son re co no ci dos en un in for me del Ban co
Mun dial so bre Perú (1992:iv), cuan do se ña la que: “Es tos ex tre ma da men te
ba jos sa la rios rea les (en el sec tor for mal) son in com pa ti bles con mer ca dos
de tra ba jo efi cien tes”. La ta rea es en ton ces me jo rar los ba jos sa la rios rea les
para que el mer ca do fun cio ne de ma ne ra más efi cien te. Como ve re mos más 
ade lan te, la po lí ti ca de re mu ne ra cio nes lle va da a cabo du ran te el ajus te ha
con tri bui do a fre nar esta re cu pe ra ción y a man te ner bajo su ni vel.

La evo lu ción de las re mu ne ra cio nes rea les para obre ros, em plea dos y
eje cu ti vos se pre sen ta en el Cua dro 5 y el Grá fi co 1.10 La re cu pe ra ción de
las re mu ne ra cio nes rea les en tre 1990 y 1995 ape nas ha al can za do el ni vel
pre vio al shock de agos to de 1990, en con trán do se en 1995 en un 40% del
ni vel que te nían en 1987. La evo lu ción re cien te de las re mu ne ra cio nes rea -
les, de 1990 en ade lan te, pue de des com po ner se en tres sub pe río dos. El pri -
me ro, de 1990 a 1992, es el de la re cu pe ra ción de las re mu ne ra cio nes des -
pués del shock de agos to de 1990, has ta su ni vel pre vio. Este es un re sul ta do 
de la de sin fla ción, así como, en gran me di da, de los au men tos de la RMV,
que se in cre men ta como par te de las me di das de es ta bi li za ción.11 En 1993
se pro du ce una nue va caí da de las re mu ne ra cio nes rea les, es pe cial men te de
los suel dos. Fi nal men te, en 1994 y 1995 se pro du ce una re cu pe ra ción que
per mi te su pe rar el ni vel pre vio al shock en el caso de los suel dos mas no así
en el de los sa la rios. En sín te sis, si com pa ra mos las re mu ne ra cio nes rea les
de 1995 con los ni ve les de 1987, és tas han per di do al re de dor del 60% de su 
va lor (a pre cios de 1990). Si ha ce mos la com pa ra ción en tre 1995 y 1990 o
1991 se ob ser va una re cu pe ra ción im por tan te dado los ba jos ni ve les de esos 
años en ra zón de los efec tos in me dia tos del shock.

Pero, ade más debe te ner se en cuen ta que las ci fras del Cua dro 5 co rres -
pon den a las re mu ne ra cio nes rea les bru tas, esto es, a las re mu ne ra cio nes
rea les an tes de des con tar los apor tes, con tri bu cio nes e im pues tos a los que
es tán su je tos los tra ba ja do res. Es tas de duc cio nes han ido va rian do —como
se mues tra en el Cua dro 8 más ade lan te—, y en dos de ellas se pro du jo un
au men to no mi nal ini cial de las re mu ne ra cio nes para per mi tir la de duc ción.
El re sul ta do es un au men to real de la re mu ne ra ción bru ta, el que si bien es
des con ta do a los tra ba ja do res, apa re ce sin em bar go au men tan do el ni vel de
las se ries, como su ce de en 1994.12 Así te ne mos que, en un con tex to de ba -
jas re mu ne ra cio nes rea les, —las mis mas que no se re cu pe ran res pec to al año 
pre vio al ajus te de agos to de 1990—, el ni vel de las de duc cio nes para el tra -
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10. Nó te se en el Cua dro 5 que la fuen te son las en cues tas de ho ga res y no las de es ta ble ci mien -
tos. La me to do lo gía de es tas úl ti mas han su fri do al te ra cio nes que afec tan las se ries, ha cien do im po si -
ble in ter pre tar las.

11. Sube de 4 nue vos so les de ju lio a 16 nue vos so les en agos to y a 25 en se tiem bre de 1990.
12. La Nota Se ma nal del Ban co Cen tral de Re ser va (BCR) re co no ce este efec to en sus se ries de 

re mu ne ra cio nes rea les. 
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ba ja dor ha au men ta do para los sis te mas pú bli co y pri va do de pen sio nes
(AFP) de 3% a 11%, del Fon do Na cio nal de Vi vien da (FO NA VI) en 9%
y, fi nal men te, por los cam bios en el im pues to a la ren ta por tra ba jo en re la -
ción de de pen den cia (asa la ria dos). La re cu pe ra ción de los ni ve les de re mu -
ne ra cio nes rea les ne tas son aún me no res.

En sín te sis, en un con tex to en el que si gue au men tan do la fuer za la bo -
ral a un fuer te rit mo, el pro gra ma de ajus te pro vo có un au men to del de -
sem pleo ur ba no de los hom bres y a la vez no ha lo gra do re cu pe rar las re -
mu ne ra cio nes rea les a los ni ve les pre vios a la hi pe rin fla ción de 1989- 1990.
En el caso de los sa la rios (obre ros) no se ha re cu pe ra do si quie ra el ni vel
pre vio al shock de 1990. Omi ti mos aquí otros efec tos del pro gra ma no di -
rec ta men te vi si bles, como son la cre cien te des ca li fi ca ción de la fuer za la bo -
ral por el au men to del em pleo no asa la ria do en el co mer cio am bu la to rio y
el trans por te y el de te rio ro de la ca li dad de los em pleos tem po ra les.

Es ne ce sa rio in sis tir en que la si tua ción del mer ca do de tra ba jo an tes de 
agos to de 1990 ya ha bía su fri do un fuer te ajus te: la drás ti ca caí da del in gre -
so real y el au men to del de sem pleo ocu rrie ron en tre 1987 y 1989.13 Lo pri -
me ro se debe a la po lí ti ca ma croe co nó mi ca y a la po lí ti ca de con ten ción sa -
la rial y lo se gun do a la re ce sión.
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Gráfico 1: Lima, Evolución de los sueldos y salarios reales, 1979-1995.
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13. Véa se Pa re des y León (1988) o Cá ce res (1989) para un aná li sis del ajus te que se pro du jo
en esos años. Para su im pac to en el mer ca do de tra ba jo de Lima, pue de ver se Ver de ra 1992 y 1994.
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B.   LA REFORMA LABORAL

La re for ma la bo ral par te de un diag nós ti co del mer ca do de tra ba jo que 
sos tie ne que su mal fun cio na mien to, esto es, el de sem pleo y los ba jos in gre -
sos, se de be rían al ex ce so de re gu la cio nes y a la in ter ven ción es ta tal que en -
ca re cen la mano de obra y pro te gen a una par te de los tra ba ja do res, en de -
tri men to de la ma yo ría que no tie nen em pleo o ga nan poco.

Para la vi sión li be ral, la mano de obra era cara y las re mu ne ra cio nes se
en con tra ban por en ci ma de su ni vel de equi li brio: “El mer ca do de tra ba jo... 
se ca rac te ri za ba por la apli ca ción de una se rie de re gu la cio nes y res tric cio -
nes, ta les como la re mu ne ra ción mí ni ma, prác ti cas como las ne go cia cio nes
co lec ti vas y múl ti ples huel gas que en ca re cían la mano de obra. Todo esto
ge ne ra ba el si guien te re sul ta do: una re mu ne ra ción por en ci ma de la de
equi li brio en el mer ca do, lo cual oca sio na ba un in cre men to del de sem pleo.
Las prác ti cas la bo ra les que en ca re cen la mano de obra dis mi nu yen tan to la
de man da como la ofer ta de la mis ma y oca sio nan, por lo tan to, una dis mi -
nu ción en la pro duc ción” (Bo lo ña 1993). Para esta vi sión, el ma yor de sem -
pleo de 1989 y 1990 no era una con se cuen cia de la re ce sión si no su cau sa.

Con este diag nós ti co en men te, el ob je ti vo de la re for ma la bo ral de bía
ser “... li be ra li zar el mer ca do, eli mi nar la re mu ne ra ción mí ni ma y las prác ti -
cas que en ca re cen la con tra ta ción de mano de obra sin lle gar a trans fe rir a la 
re mu ne ra ción cos tos adi cio na les. Los re sul ta dos a es pe rar se en el me dia no
pla zo son po si ti vos y opues tos a los se ña la dos an te rior men te, es de cir, que
ba jen el cos to de ge ne rar un pues to de tra ba jo y un in cre men to en el em -
pleo y de la pro duc ción en ge ne ral” (Bo lo ña 1993). Como ve re mos, una
par te de los cam bios en la le gis la ción la bo ral ha ido en sen ti do con tra rio:
no se ha eli mi na do la RMV, no se ha aba ra ta do la con tra ta ción y se han
trans fe ri do cos tos adi cio na les a la re mu ne ra ción. Lo que sí ha he cho la re -
for ma es fo men tar el em pleo tem po ral y la sub con tra ta ción, de bi li tan do las
re la cio nes la bo ra les en de tri men to de la ne go cia ción co lec ti va y fre nan do de 
esta ma ne ra la re cu pe ra ción de los suel dos y sa la rios.

a. Leyes laborales

La re for ma la bo ral ha sig ni fi ca do un cam bio ra di cal en la re gu la ción de 
las re la cio nes la bo ra les y en el ca rác ter de la in ter ven ción del Es ta do en la
ne go cia ción co lec ti va y en la pro tec ción so cial de los tra ba ja do res. Sin em -
bar go, tam bién pro fun di za al gu nas de las me di das que se ve nían adop tan do 
en ma te ria de fle xi bi li za ción del em pleo des de 1978.14
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14. Entre 1975 y 1990 se mo di fi ca ron las re gu la cio nes del mer ca do de tra ba jo, es pe cial men te
las re la ti vas a la es ta bi li dad la bo ral y a la ne go cia ción co lec ti va. El efec to con jun to de la re ce sión, los
cam bios en la le gis la ción so bre es ta bi li dad la bo ral y la ex pan sión de los re gí me nes de con tra tos tem po -
ra les, lle va ron al de bi li ta mien to de la ne go cia ción co lec ti va como me ca nis mo de rea jus te sa la rial en un
con tex to de alta in fla ción. Para una des crip ción de este pe río do, véa se Ver de ra 1991 y 1992.
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Eva luar la re for ma la bo ral no es ta rea fá cil en la me di da que no ha
trans cu rri do el tiem po su fi cien te para que pue dan es ta ble cer se sus con se -
cuen cias. Ade más, la re for ma se ini ció en un con tex to ma croe co nó mi co re -
ce si vo que duró has ta 1993, di fi cul tan do dis tin guir en tre los pri me ros efec -
tos de la re for ma de los de la evo lu ción ma croe co nó mi ca so bre el mer ca do
de tra ba jo. Se acep ta en cual quier caso que el pro gra ma de ajus te im pli ca un 
ele va do cos to so cial de tran si ción, es pe cial men te por el de sem pleo cau sa do
por la li be ra li za ción de la eco no mía y la re duc ción del em pleo pú bli co. Se
re que ri rá de un pe río do de tiem po para que las co rrec cio nes que de ben me -
jo rar el fun cio na mien to del mer ca do ope ren su su pues to  im pac to po si ti vo.
En la me di da que el ajus te es truc tu ral pro si ga y la re for ma la bo ral eli mi ne
las ri gi de ces del mer ca do de tra ba jo, el em pleo y los in gre sos de be rían me -
jo rar en un fu tu ro más o me nos cer ca no. Fi nal men te, una ca rac te rís ti ca de
la re for ma la bo ral es la ines ta bi li dad de las le yes apro ba das, las que si bien
man tie nen una ten den cia ge ne ral, han sido cons tan te men te mo di fi ca das.

El con jun to de me di das que se han im ple men ta do pue den agru par se
en cin co áreas: i. Fle xi bi li za ción de la es ta bi li dad la bo ral en el sec tor pri va -
do; ii. Nue va re gu la ción de las re la cio nes co lec ti vas de tra ba jo (ne go cia ción, 
sin di ca li za ción y de re cho de huel ga); iii. In cre men to de los cos tos la bo ra les
no sa la ria les de ri va dos de un nue vo ma ne jo de fon dos pre vi sio na les y de las
car gas tri bu ta rias; iv. Eli mi na ción de la es ta bi li dad la bo ral en el sec tor pú -
bli co; y, v. Otros as pec tos de la ope ra ción del mer ca do la bo ral, como son la 
po lí ti ca de sa la rios mí ni mos y la pri va ti za ción de la for ma ción pro fe sio nal.

El Cua dro 6 des cri be las tres pri me ras áreas, las mis mas que abar can la
ma yor par te de as pec tos que han sido mo di fi ca dos. A con ti nua ción y si -
guien do este es que ma de sa rro lla re mos cada área de la re for ma.

1. Fle xi bi li dad la bo ral

El D.Leg. 728, de no mi na do Ley de Fo men to del Em pleo, de no viem -
bre de 1991, y sus mo di fi ca cio nes, abar ca tres as pec tos re la ti vos a la fle xi bi -
li za ción del mer ca do de tra ba jo: i. La ca pa ci ta ción —de jó ve nes— para el
tra ba jo; ii. el des pi do in di vi dual y co lec ti vo; iii. los re gí me nes de con tra tos
y iv. la sub con tra ta ción a tra vés de em pre sas de ser vi cios y co o pe ra ti vas de
fo men to del em pleo. El ob je ti vo fle xi bi li za dor se cum ple me dian te la fa ci li -
ta ción del des pi do y la pro mo ción de for mas de con tra ta ción tem po ral me -
dian te in cen ti vos. Vea mos es tos as pec tos.

i. Ca pa ci ta ción para el tra ba jo

Exis ten tres mo da li da des de ca pa ci ta ción —de jó ve nes— para el tra ba jo
de acuer do al Tí tu lo I del D.Leg. 728 para las em pre sas o en ti da des su je tas
al ré gi men la bo ral de la ac ti vi dad pri va da. La su per vi sión de dos de ellas, la
for ma ción la bo ral ju ve nil (Cap. I) y las prác ti cas pre- pro fe sio na les (Cap.
II), está a car go del Mi nis te rio de Tra ba jo y Pro mo ción So cial (MTPS). En
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Cuadro 6

La Reforma Laboral en el Perú, 1991-1995.

Principales áreas Medidas Objetivos Efectos directos

Flexibilización del D.Leg. 728  Fomento del  Facilita el despido

mercado de trabajo Nov. 1991  empleo  Fomenta la subcontratación

Ley 26513  Despido arbitrario

Jul. 1995  Limita la subcontratación

Regulación de sindicatos, DL 25593  Interviene en  Debilita sindicatos y

negociación colectiva Jun. 1992  relaciones  relaciones laborales

y huelga  laborales

Fondos de trabajadores

- Previsionales

  CTS D.Leg. 650  Cancelatorio y  Pérdida de valor y de

Jul. 1991  depósito en bancos  capital de trabajo

  Pensiones DL 25897  Privatiza  Encarece por administración

Dic. 1992  Aumento de aportes

Ley 26504  Nivelar sistemas  Amplía edad límite para

Jul. 1995  público y privado  jubilarse. Rebaja temporal

 de aportes

- Impuestos

  FONAVI DL 25520  Modifica su   Aumento impuesto a la

Jun. 1992  finalidad   planilla

  Renta D.Leg. 774  Aumenta   Reduce ingreso neto

Dic. 1993
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cam bio, la con duc ción de los con tra tos de apren di za je (Cap. IV) co rres pon -
de al SE NA TI (art. 34).

La in no va ción pre sen te en el D.Leg. 728 ra di ca en es ta ble cer la for ma -
ción la bo ral ju ve nil y un ré gi men de con ve nios para ésta y las ya exis ten tes
prác ti cas pre- pro fe sio na les, las que ri gen para los es tu dian tes que es tán cer -
ca de fi na li zar sus ca rre ras. Los re qui si tos para los con ve nios de for ma ción
se han ido am plian do en su ce si vas mo di fi ca cio nes del D.Leg. 728 de ma ne -
ra que los con ve nios pue den du rar has ta 3 años, los jó ve nes pue den te ner
de 16 has ta 25 años de edad para ser con si de ra dos en ellos y se pue de te ner
has ta un 40% de los tra ba ja do res de esa em pre sa bajo esta mo da li dad. La
re tri bu ción o sub ven ción mí ni na equi va le a una RMV y no se con si de ran
be ne fi cios so cia les.

Es tas am plia cio nes de las po si bi li da des de los con ve nios de for ma ción
la bo ral ju ve nil y la ma yor pro mo ción de los mis mos han pro vo ca do que el
nú me ro de con ve nios se tri pli que en 1995 y nue va men te en 1996, has ta se -
tiem bre, aun que los ni ve les ab so lu tos aún son su ma men te ba jos. Por su
par te, el nú me ro de em pre sas usua rias se mul ti pli có en 5.5 ve ces en tre 1994 
y 1995. Se ob ser va que las em pre sas no uti li zan de ma ne ra sig ni fi ca ti va esta 
mo da li dad de em pleo. Por su par te, el re gis tro de los con ve nios para prác ti -
cas pre- pro fe sio na les, con una ma yor tra di ción como mo da li dad de ca pa ci -
ta ción en el tra ba jo, mues tra su ma yor uti li za ción y tam bién se acre cien ta
de ma ne ra más re gu lar, re fle jan do su acep ta ción.

ii. Des pi do

La es ta bi li dad la bo ral ha sido res pon sa bi li za da de cons ti tuir la ri gi dez
más im por tan te que im pi de el efi cien te fun cio na mien to del mer ca do de tra -
ba jo y el au men to del em pleo. La ne ce si dad de fle xi bi li zar el mer ca do de
tra ba jo lle va a la re duc ción de las res tric cio nes al des pi do en 1991, y a la
prác ti ca eli mi na ción de esas res tric cio nes en 1995, al crear se las fi gu ras del
des pi do ar bi tra rio y al fa ci li tar se el cese co lec ti vo por cau sas ob je ti vas.

En cuan to al des pi do in di vi dual, el D.Leg. 728 y sus mo di fi ca cio nes,
es pe cial men te la Ley 26513 de ju lio de 1995, au to ri zan a: i. Des pe dir a un
tra ba ja dor de ma ne ra ar bi tra ria al no se ña lar la ra zón del des pi do. En este
caso se paga una in dem ni za ción es pe cial —por des pi do ar bi tra rio— de una
re mu ne ra ción y me dia por año —des de oc tu bre de 1996— has ta un tope
de doce re mu ne ra cio nes;15 ii. Des pe dir se ña lan do una fal ta gra ve y, por tan -
to, sin pago de la in dem ni za ción es pe cial. No exis te obli ga ción de re po si -
ción pero sí del pago de la in dem ni za ción es pe cial cuan do el tra ba ja dor de -
mues tra me dian te un jui cio que fue des pe di do sin que exis ta una fal ta gra -
ve; iii. Des pe dir sin fal ta gra ve y sin op ción de re po si ción en em pre sas que
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15. Has ta oc tu bre de 1996 la in dem ni za ción por des pi do ar bi tra rio era de una re mu ne ra ción
por año has ta un tope de doce re mu ne ra cio nes. Con la mo di fi ca ción de oc tu bre de 1996 a par tir del
no ve no año de tra ba jo, no au men ta el cos to del de pó si to.
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cuen ten has ta con vein te tra ba ja do res, al per so nal de di rec ción y a los tra ba -
ja do res de con fian za.

En ma te ria de des pi do o cese co lec ti vo, la mis ma nor ma in di ca que se
apli ca en los ca sos que im pli quen no me nos del 10% de los tra ba ja do res en
pla ni lla, que el em plea dor no debe dar una jus ti fi ca ción es pe cial cuan do se
in clu ya a di ri gen tes sin di ca les en tre los des pe di dos ni tie ne que cur sar el
prea vi so de 30 días a los tra ba ja do res. Los pro ce di mien tos a se guir ante la
au to ri dad de tra ba jo para el cese co lec ti vo se han sim pli fi ca do y abre via do y 
las cau sas ob je ti vas para jus ti fi car lo se han ido am plia do, abar can do mo ti -
vos eco nó mi cos, tec no ló gi cos u otros.

El efec to in me dia to del D.Leg. 728 ha sido con tri buir al au men to de
la pro por ción de tra ba ja do res even tua les a cos ta de los tra ba ja do res es ta bles
tal como se pone en evi den cia en el Cua dro 7. En tre 1991 y 1992, la pro -
por ción de tra ba ja do res es ta bles en el sec tor pri va do de Lima cayó fuer te -
men te, de 61.4% a 50.5%. Se tra tó bá si ca men te del re em pla zo de tra ba ja -
do res es ta bles por even tua les pues to que el em pleo asa la ria do to tal casi no
se in cre men tó en ese pe río do. Éste es cla ra men te un efec to del D.Leg. 728
de fi nes de 1991. Pa sa do esto, de 1992 a 1994 la pro por ción en tre tra ba ja -
do res es ta bles y even tua les se man tie ne. Nue va men te, en tre 1994 y 1995 se 
ob ser va una nue va fuer te caí da de los tra ba ja do res es ta bles, de 48.3 a
42.3%. En este pe río do se pro du jo un in cre men to sus tan cial del em pleo to -
tal y el em pleo even tual por la re cu pe ra ción de la ac ti vi dad eco nó mi ca y, en
me nor me di da, el re em pla zo de es ta bles por even tua les pro vo ca do por la
apro ba ción del des pi do ar bi tra rio en ju lio de 1995. Se ve ri fi ca que el im -
pac to de los cam bios en la le gis la ción re fe ri da a la es ta bi li dad la bo ral cam -
bia la com po si ción del em pleo mas no así su ni vel, el mis mo que de pen de
del ni vel de ac ti vi dad eco nó mi ca.16

iii. Con tra tos

El Tí tu lo III del D.Leg. 728 tra ta “De los con tra tos de tra ba jo su je tos a 
mo da li dad”, tí tu lo bajo el que se reú nen una se rie de con tra tos de na tu ra le za 
tem po ral, ac ci den tal y para obra o ser vi cio, cla si fi cán do los a su vez se gún sus 
mo ti vos, fi nes o es pe ci fi ci da des. De to dos ellos, los más im por tan tes son los
con tra tos tem po ra les. En todo caso, to das es tas mo da li da des son for mas al -
ter na ti vas a la con tra ta ción sin pla zo de ter mi na do, esto es, a la es ta bi li dad en 
el em pleo. El DL 22342 (de 1978), que re gu la ba el ré gi men de ex por ta ción
de pro duc tos no tra di cio na les y que es ta ble cía con tra tos de tra ba jo tem po ra -
les para es tas em pre sas no fue pro rro ga do, apli cán do se a las em pre sas ex por -
ta do ras las mis mas nor mas de apro ba ción de con tra tos del D.Leg. 728 (art.
123). Debe in di car se que la pre sen ta ción de los con tra tos en el MTPS con -
lle va un cos to por con tra to para los em plea do res por la tasa que se paga para 
su apro ba ción y los trá mi tes en que se in cu rre.
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16. Véa se este ar gu men to en Ver de ra 1992.
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El nú me ro de con tra tos pre sen ta dos al am pa ro del D.Leg. 728 au men -
ta en cer ca de tres ve ces en 1990- 1991, al can zan do los 215 mil con tra tos en
1995. En cam bio, los con tra tos al am pa ro del DL 22342, de ex por ta ción no 
tra di cio nal, des cien den a 18.6 mil en 1995 des de el pico de 34 mil lo gra do
en 1992. La ma yor di fi cul tad para ana li zar es tas ci fras es que se tra ta de con -
tra tos tem po ra les, de los que no se re gis tra su du ra ción. Por ello, no se co -
no ce su du ra ción pro me dio, pu dién do se sólo es ti mar el nú me ro de tra ba ja -
do res in vo lu cra dos, que es me nor al nú me ro de con tra tos, asu mien do una
du ra ción pro me dio de los mis mos so bre la base de las opi nio nes de los fun -
cio na rios del Mi nis te rio de Tra ba jo y Pro mo ción So cial.

iv. Sub con tra ta ción

El D.Leg. 728 es ta ble ce dos for mas prin ci pa les de sub con tra ta ción: las 
co o pe ra ti vas de tra ba ja do res o de fo men to del em pleo, en su Tí tu lo V, Ca -
pí tu lo II, y las em pre sas es pe cia les —de ser vi cios— en su Tí tu lo VI.

El tex to del De cre to de 1991 sólo per mi tía que una em pre sa usua ria
sub con tra ta ra has ta un 20% de su per so nal de em pre sas de ser vi cios o de las 
co o pe ra ti vas de fo men to del em pleo; en cam bio, su re gla men ta ción per mi -
tió sub con tra tar el 100% del per so nal de la em pre sa usua ria. El pro pio sec -
tor pú bli co re em pla za tra ba ja do res nom bra dos por tra ba ja do res de em pre -
sas de ser vi cios, y al gu nas gran des em pre sas pri va das des pi die ron a todo su
per so nal, no sin an tes di sol ver el sin di ca to, vol vien do a con tra tar lo a tra vés
de la crea ción fic ti cia de una co o pe ra ti va de fo men to del em pleo. Esto fue
rec ti fi ca do en ju lio de 1995, me dian te la Ley 26513, al re gir nue va men te el 
tope de 20% del per so nal de la em pre sa usua ria que se pue den sub con tra -
tar. Fi nal men te, el D.Leg. 855 de se tiem bre de 1996 ha vuel to a ele var este 
tope al 50%.

La in for ma ción so bre el nú me ro de tra ba ja do res bajo es tos re gí me nes
no se en cuen tra dis po ni ble. La Co mi sión Na cio nal Su per vi so ra de Em pre -
sas (CO NA SEV) que es la en car ga da de su per vi sar a las co o pe ra ti vas de
tra ba ja do res ha pu bli ca do ci fras para 1994 se ña lan do que el nú me ro de so -
cios- tra ba ja do res as cen dió a 39,435 a ni vel na cio nal. De ellos, la gran ma -
yo ría, 36,395 co rres pon den a Lima.17 Por su par te, el MTPS em pie za a re -
gis trar la va ria ción del em pleo de las em pre sas de ser vi cios y co o pe ra ti vas
de tra ba ja do res de más de 100 tra ba ja do res de Lima a fi nes de 1994. De
acuer do a esta fuen te, se re gis tra ron bajo es tos sis te mas 34 mil y 40.4 mil
tra ba ja do res en di ciem bre de 1994 y ju lio de 1995, res pec ti va men te, una ci -
fra im por tan te com pa ra da con el to tal de tra ba ja do res en em pre sas de más
de 100 tra ba ja do res re gis tra dos por este in di ca dor, de al re de dor de 130 mil 
a fi nes de 1994. En ese mo men to, el 26% de los tra ba ja do res de las em pre -
sas de 100 y más tra ba ja do res de Lima eran con tra ta dos a tra vés de co o pe -
ra ti vas de tra ba ja do res y em pre sas de ser vi cios.
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17. CONASEV:1994, Cua dro 5.3.
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2. Re la cio nes co lec ti vas de tra ba jo

Esta área abar ca el de re cho a la sin di ca li za ción, la ne go cia ción co lec ti va 
y el de re cho de huel ga. El diag nós ti co con ven cio nal dirá que los sin di ca tos
eran una de las ri gi de ces que im pe dían la fle xi bi li za ción del mer ca do, re fi -
rién do se al po der sin di cal pre vio al shock de agos to de 1990. Como he mos
in di ca do, esto no es vá li do en la me di da en que los sin di ca tos no pu die ron
im pe dir que sus re mu ne ra cio nes rea les ca ye ran sig ni fi ca ti va men te an tes del
ajus te. No obs tan te, el re sul ta do de re for mar el área de las re la cio nes co lec -
ti vas ha sido pro fun di zar el de bi li ta mien to de las or ga ni za cio nes sin di ca les,
im pi dién do les lo grar una re cu pe ra ción de las re mu ne ra cio nes a los ni ve les
pre vios a la hi pe rin fla ción de 1989- 1990. Esto se lle va a cabo in ter ve nien do 
en las re la cio nes la bo ra les, pese a la in cohe ren cia que re pre sen ta des de el
pun to de vis ta li be ral. Adi cio nal men te, la eli mi na ción de la es ta bi li dad la bo -
ral con tri bu ye a de bi li tar a los sin di ca tos, por que la par ti ci pa ción en és tos,
ex po ne a los di ri gen tes y a los tra ba ja do res más ac ti vos en ma te ria sin di cal a 
re pre sa lias, po ten cia les o efec ti vas, que pue dan ejer cer los em plea do res.

La pri me ra me di da en la di rec ción de acen tuar la po lí ti ca de con ten -
ción sa la rial es el D.Leg. 757 (13/11/91), o Ley mar co para la in ver sión
pri va da. Este dis po si ti vo prohí be la pre sen cia de cláu su las de in de xa ción sa -
la rial a la in fla ción en los con ve nios co lec ti vos y es ta ble ce que los rea jus tes
sa la ria les se de ter mi nan sólo por au men tos en la pro duc ti vi dad.18 Al bus car
eli mi nar una po si ble fuen te de pre sión in fla cio na ria, se pro vo có que los tra -
ba ja do res no con si gan re cu pe rar el po der ad qui si ti vo per di do.

Con el DL 25593 (2/7/92), so bre Re la cio nes co lec ti vas de tra ba jo,
para los tra ba ja do res su je tos al ré gi men de la ac ti vi dad pri va da, se re de fi ne
la ne go cia ción co lec ti va me dian te el es tí mu lo a la plu ra li dad sin di cal — más 
de un sin di ca to por em pre sa —, el ma yor in cen ti vo a la ne go cia ción a ni vel
de la fir ma y la re gu la ción del de re cho de huel ga.

El DL 25593 y su re gla men to dis pu sie ron: i. Un nue vo re gis tro de
sin di ca tos lo que de tu vo la ne go cia ción tem po ral men te.19 ii. La re vi sión in -
te gral de to dos los pac tos y con ve nios vi gen tes. De no lle gar se a un acuer do 
en tre las par tes res pec to a su con te ni do, es tos con ve nios ca du ca rían. iii. Di -
ver sas res tric cio nes for ma les al de re cho de huel ga. Como con se cuen cia, la
pre sen ta ción de plie gos de re cla mos para es ta ble cer con ve nios co lec ti vos,
bajó de un pro me dio anual de 1,200 en 1985- 1991 a 812 en 1993. En el
pri mer se mes tre de 1994 fue ron pre sen ta dos 403. El por cen ta je de plie gos
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18. El go bier no tam bién dejó de lado la po lí ti ca de rea jus tes sa la ria les por in fla ción para los tra -
ba ja do res sin ne go cia ción co lec ti va.

19. La se gun da dis po si ción tran si to ria del DL 25593 in di ca que la Au to ri dad de Tra ba jo debe
pro ce der en el pla zo de 90 días a de pu rar los re gis tros de sin di ca tos, fe de ra cio nes y con fe de ra cio nes. Se 
en con tró que cum plían los re qui si tos para ser con si de ra dos como ta les 1,700 sin di ca tos, 176 fe de ra -
cio nes y 7 con fe de ra cio nes.
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so lu cio na dos tam bién dis mi nu yó has ta al can zar el 51.6% de los plie gos pre -
sen ta do en el pri mer se mes tre de 1994 (MTPS 1994).

3. Cos tos la bo ra les no- sa la ria les

Éste es tal vez, jun to con el de la es ta bi li dad la bo ral, uno de los te mas
más con tro ver ti dos de la re for ma la bo ral. Lo es por que con la re for ma se
es pe ra ba la re duc ción de los cos tos la bo ra les no sa la ria les (CLNS), de ma -
ne ra que hi cie ran la ope ra ción del mer ca do de tra ba jo más trans pa ren te y
por ello más efi cien te, fo men tan do un ma yor em pleo en el sec tor pri va do.20

Lo que ha ocu rri do en el caso pe rua no es que es tos cos tos se han ele va do
sig ni fi ca ti va men te, con el agra van te de que su ele va ción se ha pro du ci do en
un con tex to de ba jas re mu ne ra cio nes rea les, las mis mas que no se re cu pe ran 
res pec to al año pre vio al ajus te de agos to de 1990.

El au men to de los CLNS pone en evi den cia la in cohe ren cia en tre los
ob je ti vos de la re for ma la bo ral. Esta in cohe ren cia se re fie re a que: i. La ne -
ce si dad de ma yo res CLNS pro vie ne de otros sec to res de la eco no mía, el fis -
cal y el fi nan cie ro. No sólo no res pon den a ob je ti vos en el cam po la bo ral si
no que van cla ra men te en con tra del fo men to del em pleo; ii. En lu gar de
re du cir la in ter ven ción del Es ta do en el mer ca do de tra ba jo, al igual que en
la ma yor in ter ven ción en la ne go cia ción co lec ti va, las ma yo res obli ga cio nes
im pues tas por ley a tra ba ja do res y em pre sa rios se acre cien tan.

Los CLNS se pue den di vi dir —como se ob ser va en el Cua dro 8— en
dos ti pos: los que co rres pon den a con tri bu cio nes so cia les o fon dos pre vi sio -
na les, como son la Com pen sa ción por Tiem po de Ser vi cios (CTS) y los
fon dos de pen sio nes, y las car gas u otras de duc cio nes, que co rres pon den a
los im pues tos a la pla ni lla, como son los ca sos del Fon do Na cio nal de Vi -
vien da (FO NA VI), el im pues to a la ren ta, y la con tri bu ción al SE NA TI, el
cen tro de for ma ción pro fe sio nal es ta tal para la in dus tria. Vea mos pri me ro
las con tri bu cio nes so cia les.

i. El fon do de Com pen sa ción por Tiem po de Ser vi cios (CTS) para los
tra ba ja do res del ré gi men la bo ral pri va do fue crea do me dian te de cre to su -
pre mo (DS) en mar zo de 1991. Pos te rior men te fue ra ti fi ca do me dian te el
D.Leg. 650 (24/7/91). Esta nor ma dis pu so que los fon dos com pen sa to rios
por los años tra ba ja dos o CTS —de un suel do por año tra ba ja do— de ben
ser de po si ta dos en el sis te ma fi nan cie ro y tie nen ca rác ter can ce la to rio.21 Los 
em plea do res es tán obli ga dos por ley a de po si tar una re mu ne ra ción men sual 
al año en una cuen ta ban ca ria a nom bre de cada uno de sus tra ba ja do res en
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20. Este ar gu men to se in di ca en Tok man y Mar tí nez (1995).
21. El ré gi men de CTS fue crea do en mar zo de 1991 y re fren da do pos te rior men te con el

D.Leg. 650. Su ca rác ter can ce la to rio se re fie re a que al de po si tar se un suel do al año, cesa toda obli ga -
ción del em plea dor en ma te ria de be ne fi cio in dem ni za to rio por ese pe rio do. Antes de esta me di da, la
in dem ni za ción se cal cu la ba to man do en cuen ta el úl ti mo suel do per ci bi do, el que se mul ti pli ca ba por
el nú me ro de años tra ba ja dos. Se tra ta ba de un me ca nis mo de in de xa ción im plí ci to. 
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pla ni lla. Esta de duc ción pro vo có un de ba te en el que se es gri mie ron ar gu -
men tos a fa vor y en con tra.

A fa vor de la crea ción del CTS se in di ca que: (1) Al no exis tir un se gu -
ro de de sem pleo en el país, el CTS ope ra como tal en un con tex to de ma yor 
ines ta bi li dad en el em pleo, amor ti guan do por tan to el efec to de los des pi -
dos; (2) El fon do acu mu la do pue de ser re ti ra do par cial men te como cré di to
o para vi vien da por el tra ba ja dor.22 (3) Al re ti rar se de la em pre sa o ser des -
pe di do el tra ba ja dor re ci be el ín te gro del fon do acu mu la do, me nos los re ti -
ros que pue da ha ber efec tua do.

Como as pec tos crí ti cos de este sis te ma se han se ña la do: (1) An tes de
esta me di da el mon to de la CTS anual se rea jus ta ba de acuer do al suel do del 
úl ti mo año. Este me ca nis mo de in de xa ción im plí ci to es eli mi na do pues al
de po si tar se la com pen sa ción anual men te en la cuen ta de cada tra ba ja dor,
este de pó si to de vie ne en can ce la to rio; (2) El fon do CTS acu mu la do está
ame na za do por la in fla ción23 y por el ries go de quie bra de la en ti dad fi nan -
cie ra en que se la de po si ta, sien do cu bier to sólo par cial men te por el Fon do
de Se gu ro de De pó si tos24; (3) Fi nal men te, las em pre sas pier den ca pi tal de
tra ba jo, a ra zón de una pla ni lla men sual por año.25

 El CTS no es pro pia men te un se gu ro de de sem pleo, por que está di se -
ña do como com pen sa ción por tiem po de ser vi cios, esto es, para cuan do el
tra ba ja dor no sólo se re ti re de una em pre sa si no de su vida la bo ral. Fun cio -
na, em pe ro, como una for ma par cial de se gu ro por la ma yor mo vi li dad la -
bo ral, de bi do prin ci pal men te a los des pi dos por la re ce sión como tam bién
como in cen ti vo a las po si bi li dad de que al gu nos tra ba ja do res al re nun ciar a
sus em pleos, pue dan es ta ble cer se por cuen ta pro pia, uti li zan do este fon do,
o tra ba jan do en otro em pleo me jor re mu ne ra do. En otras pa la bras, fa ci li ta
el des pi do o pue de in cen ti var el re ti ro de tra ba ja do res de una em pre sa.

ii. La crea ción del Sis te ma Pri va do de Pen sio nes con las Ad mi nis tra do -
ras de Fon dos de Pen sio nes (AFP) con du jo al au men to de las de duc cio nes
para fon dos de ju bi la ción, pri me ro en el sis te ma pri va do y lue go en el pú -
bli co, del Ins ti tu to Pe rua no de Se gu ri dad So cial (IPSS). El sis te ma pri va do
de pen sio nes fue es ta ble ci do como op cio nal y al ter na ti vo al sis te ma pú bli co
(DL 25897 del 6/12/92), em pe zan do a ope rar en ju nio de 1993. De op tar
por una AFP, la de duc ción al tra ba ja dor por con cep to de pen sión de ju bi la -
ción au men tó de 3% a 15% del ha ber men sual, lo que se com pen só por un
pe río do de tiem po con un au men to por una sola vez de 13.5%, y eli mi nán -
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22. En se tiem bre de 1996 se ha es ta ble ci do que el tra ba ja dor pue de re ti rar has ta el 50% de su
fon do como li bre dis po ni bi li dad.

23. En el Perú nun ca ha exis ti do in de xa ción de las cuen tas de aho rros res pec to a la in fla ción
como en otros paí ses como for ma de pro te ger los de pó si tos.

24. La fal ta de co ber tu ra ple na por este se gu ro pro vo có que mu chos tra ba ja do res per die ran
par te de su fon do com pen sa to rio con la quie bra o cie rre de nu me ro sas en ti da des fi nan cie ras en 1992.

25. Por el con tra rio, el sis te ma fi nan cie ro se be ne fi cia al dis po ner de un fon do a lar go pla zo y,
el Ban co Cen tral ob tie ne re ser vas es ta bles por el en ca je a los de pó si tos de CTS.
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do se el apor te del em plea dor. Pos te rior men te esta de duc ción se re du ce li ge -
ra men te y se anun cia su in cre men to, para am bos sis te mas, en ene ro de
1997.26

Por su par te, los im pues tos que sig ni fi can de duc cio nes a los tra ba ja do -
res en pla ni lla son:

i. El Fon do Na cio nal de Vi vien da (FO NA VI). Esta de duc ción se in -
cre men tó en 1992 de 6% a 9%, y su dis tri bu ción se ha mo di fi ca do con ti -
nua men te. En 1992, la de duc ción se re par tía en 8% para el em plea dor y
1% para el tra ba ja dor. En el mis mo año, se tras la dó toda la de duc ción de
9% al tra ba ja dor. Por ello se le au men tó la re mu ne ra ción en 10%. En 1993 
se re par tió en 6% al em plea dor y 3% al tra ba ja dor y, fi nal men te, en 1995
toda la de duc ción se car gó al em plea dor.

El des ti no de los fon dos del FO NA VI se mo di fi có me dian te el DL
25520 (mayo de 1992), con vir tién do se de fon do para la cons truc ción de vi -
vien das para los tra ba ja do res en un in gre so a dis po si ción del go bier no cen -
tral para la in ver sión y gas to pú bli cos.27 Al al te rar se la fi na li dad ini cial del
FO NA VI, exis te con sen so de que se tra ta de un im pues to que se co bra a la
con tra ta ción for mal o por pla ni lla y se in sis te en la ne ce si dad de sus ti tuir lo
por un im pues to di rec to a los in gre sos. Dada la ne ce si dad de au men tar la
re cau da ción tri bu ta ria del go bier no, los in gre sos por con cep to de FO NA -
VI, que re pre sen tan al re de dor del 14% de los in gre sos tri bu ta rios, no pue -
den re du cir se fá cil men te.

ii. Im pues to a la ren ta por tra ba jo en re la ción de de pen den cia. La ten -
den cia ha sido al au men to de la re cau da ción por este con cep to. En 1991 se
au men tó la car ga tri bu ta ria a las re mu ne ra cio nes me dian te la re duc ción de
las de duc cio nes a fa vor del tra ba ja dor —del ré gi men de 5ta. ca te go ría— por 
con cep to de mí ni mo no im po ni ble, por ren tas de tra ba jo y por car gas de fa -
mi lia. En tre 1991 y 1992, el go bier no re du jo el mon to y el nú me ro de Uni -
da des Im po si ti vas Tri bu ta rias (UIT) que sir ve de base para el cál cu lo de las
de duc cio nes. El re sul ta do es que tra ba ja do res —con in gre sos rea les ba jos y
su je tos a ma yo res des cuen tos (por IPSS o AFP y FO NA VI), a los que nun -
ca se les ha bía des con ta do por 5ta. ca te go ría—se vie ron obli ga dos a pa gar
cada vez más por im pues to a la ren ta. Por ello en 1994 se au men tó el in gre -
so mí ni mo a par tir del cual se paga una tasa del 15% a 7 UIT.

iii. Con tri bu ción al SE NA TI. En cuan to a la for ma ción pro fe sio nal,
pri me ro, en se tiem bre de 1992, se de ro gó la con tri bu ción del 1.5% de la
pla ni lla que apor ta ban las em pre sas in dus tria les al Ser vi cio Na cio nal de
Adies tra mien to en Tra ba jo In dus trial (SE NA TI)28. Esto sig ni fi ca ba ce rrar
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26. Para una des crip ción de la re for ma y pri va ti za ción del sis te ma de pen sio nes, véa se Ver de ra
1997.

27. Su ad mi nis tra ción se tras la dó del sec tor Vi vien da al Mi nis te rio de la Pre si den cia.
28. DL 25702 mo di fi ca do por el DL 25988. El go bier no dejó en sus pen so su apli ca ción.

http://www.iep.org.pe



una ins ti tu ción de pres ti gio, crea da en 1962 y que con tri bu ye a la trans fe -
ren cia tec no ló gi ca. El SE NA TI ca pa ci ta ac tual men te a unos 100 mil jó ve -
nes al año y tie ne co ber tu ra na cio nal. Ante las reac cio nes en con tra de la
me di da, ésta se dejó en sus pen so. Pos te rior men te fue mo di fi ca da, y se apro -
bó la re duc ción gra dual de la con tri bu ción em pre sa rial en un pe río do de 3
años. La pri me ra ha sig ni fi ca do ba jar la con tri bu ción de 1.5 a 1.25, como
in di ca mos en el Cua dro 8. En tres años este Ser vi cio será pri va ti za do, lo
que sig ni fi ca que las em pre sas usua rias y los jó ve nes que quie ran ca pa ci tar se 
ten drán que pa gar por el ser vi cio.29 Lo que se per de ría es el apor te y do na -
cio nes de la co o pe ra ción téc ni ca in ter na cio nal que se da a ni vel de go bier nos.

En el Cua dro 8 se ob ser va en cuán to se ele van los CLNS como con se -
cuen cia de to das es tas mo di fi ca cio nes. Para efec tuar la com pa ra ción de los
CLNS en tre an tes y des pués de las me di das de 1993 y de 1995 (ju lio), se -
pa ra mos la par te que co rres pon de al em plea dor de la del tra ba ja dor.30 En
1993 los CLNS to tal su ben de 35.5% so bre la re mu ne ra ción men sual an tes 
de la re for ma a un por cen ta je en tre 40.2% –si un tra ba ja dor optó por se -
guir en el IPSS y tie ne un in gre so me nor a 7 UIT– y 61.2% si optó por una 
AFP y re ci be un in gre so ma yor a las 7 UIT.31 En 1995, los CLNS se in cre -
men tan li ge ra men te para los tra ba ja do res que con ti núan en el IPSS- pen sio -
nes, aho ra con ver ti do en Ofi ci na de Nor ma li za ción Pre vi sio nal (ONP), y
des cien de tem po ral men te para los afi lia dos a las AFP.32 Esta mo di fi ca ción
res pon de al ob je ti vo de igua lar las de duc cio nes de los dos sis te mas.

La ele va ción de los CLNS in cen ti va a los em plea do res a con tra tar tra -
ba ja do res fue ra de pla ni lla, a pla zo fijo, o en pe río do de prue ba, o bajo el ré -
gi men de ho no ra rios por ser vi cios pro fe sio na les (de no mi na dos de 4ta. ca te -
go ría), que con lle va sólo una de duc ción de 10% a cos ta del tra ba ja dor.
Tam bién se in cen ti va la sub con tra ta ción me dian te em pre sas de ser vi cios o
co o pe ra ti vas de fo men to del em pleo (D.Leg. 728), a fin de evi tar el vín cu lo
la bo ral di rec to con los tra ba ja do res y el pago de los CNLS. Fi nal men te,
obli ga a al gu nas em pre sas a pres cin dir de tra ba ja do res, re du cien do per so nal. 
Con ello no se fo men ta el em pleo, y cuan do se con tra ta tra ba ja do res se tra ta
de em pleo que no fi gu ra en la pla ni lla de la em pre sa sino en una pla ni lla de
ho no ra rios como tra ba ja do res ines ta bles. De otra par te, como con se cuen cia
de las ma yo res de duc cio nes, los tra ba ja do res bus can ne go ciar so bre sus re -
mu ne ra cio nes ne tas —pues fi nal men te es tas de duc cio nes re du cen sus re mu -
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29. La pri va ti za ción se pre sen ta como una am plia ción de las po si bi li da des de elec ción del de -
man dan te del ser vi cio —jo ven o tra ba ja dor— cuan do más bien ocu rri ría todo lo con tra rio para la ma -
yo ría de jó ve nes por tra tar se de un ser vi cio pa ga do.

30. El CLNS to tal pro vie ne fi nal men te del ca pi tal de tra ba jo de la em pre sa. 
31. Los cos tos la bo ra les no-sa la ria les para la em pre sa tam bién au men tan, en el caso de que los

tra ba ja do res op ten por una AFP a 25.2% y en el de se guir en el IPSS a 31.2%. Pero en el pri mer caso
el cos to to tal es ma yor en 6 pun tos que cuan do el tra ba ja dor per ma ne ce en el IPSS. Tal vez por ello, al -
gu nas em pre sas no pro mo vie ron la afi lia ción a las AFP.

32. La pro pia ley 26504 anun cia que en ene ro de 1997 las de duc cio nes van a au men tar y no se -
rán me no res que el 13% de la re mu ne ra ción. Esto se ha he cho efec ti vo sólo en el caso de la ONP, man -
te nien do las AFP las de duc cio nes de 1996.
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ne ra cio nes ne tas— y pre sio na rán por ma yo res au men tos a fin de com pen sar -
las. La pér di da de in gre sos por las de duc cio nes (de FO NA VI y AFP) re cae
tan to so bre los tra ba ja do res nue vos —que no re ci ben au men to com pen sa to -
rio— como so bre los an ti guos, de bi do a que cual quier au men to de re mu ne -
ra cio nes es afec ta do por las ma yo res de duc cio nes, en mon tos ab so lu tos.

La uti li za ción de las de duc cio nes para fon dos e im pues tos con car go a
las pla ni llas —y a los tra ba ja do res— es con sus tan cial al pro gra ma eco nó mi -
co ac tual. Al mis mo tiem po que la con ten ción sa la rial im pi de la re cu pe ra -
ción del po der ad qui si ti vo de las re mu ne ra cio nes, se im po ne el aho rro for -
za do de una par te de és tas, con ma yor sa cri fi cio del con su mo, y por úl ti mo, 
se au men ta la pre sión tri bu ta ria so bre los tra ba ja do res. Con es tas me di das,
se bus có apo yar los ob je ti vos de otros sec to res, como el ayu dar a la re cu pe -
ra ción de la li qui dez del sis te ma fi nan cie ro, ca na li zan do los de pó si tos de
CTS en dó la res y los fon dos de las AFP al sis te ma ban ca rio, lo que ade más
con tri bu ye a la acu mu la ción de re ser vas en el BCR, o con tri buir a re du cir el 
dé fi cit fis cal con la de duc ción por FO NA VI. 33

Este con jun to de cos tos la bo ra les no sa la ria les pre sen ta dos pa ra do jas.
Una es que mien tras se in sis te en la vo lun tad de fo men tar el em pleo me -
dian te la eli mi na ción de la es ta bi li dad la bo ral, se acre cien ta los CNLS que
fre nan la con tra ta ción, al me nos de tra ba ja do res es ta bles. La otra es que en
lu gar de ha cer del mer ca do de tra ba jo asa la ria do un me ca nis mo efi cien te de 
asig na ción de tra ba jo que res pon da a los sa la rios por tra ba jo, el em plea dor
y el tra ba ja dor de ben de to mar en cuen ta los CNLS y sus cons tan tes mo di -
fi ca cio nes, lo que en tor pe ce la ope ra ción del mer ca do la bo ral.34

b. La reducción del empleo público

Flo res (1995:28), ci tan do in for ma ción del Ins ti tu to Na cio nal de Ad -
mi nis tra ción Pú bli ca (INAP), in di ca que el nú me ro de tra ba ja do res es ta ta -
les en 1989 as cen día a 738.4 mil per so nas, lo que re pre sen ta ba un in cre -
men to de 3.9% pro me dio anual res pec to a 1980. En 1990 el em pleo pú bli -
co re pre sen ta ba el 13.8% de la PEA na cio nal, el do ble del ni vel de 1968.
Con clu ye Flo res, esta rea li dad —y la mag ni tud cre cien te del dé fi cit fis cal—
se to ma ba como un so bre di men sio na mien to del apa ra to es ta tal. Uno de los
ob je ti vos del pro gra ma de ajus te, en la lí nea de re du cir la pre sen cia del Es -
ta do, fue ra cio na li zar el em pleo en la ad mi nis tra ción pú bli ca.

Por ello, en ene ro de 1991 se dio ini cio a la re or ga ni za ción de las en ti -
da des del sec tor pú bli co. Me dian te el DS 04- 91- PCM se es ta ble cie ron in -
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33. Se gún ci fras del BCR (IMF 1995:57), los in gre sos por con cep to de FONAVI re pre sen ta -
ron en 1994 el 8.2% de los in gre sos co rrien tes del Go bier no Cen tral.

34. Pa re ce ra zo na ble ar güir que la pro tec ción so cial de be ría se pa rar se del mer ca do de tra ba jo,
es de cir, de te ner un pues to de tra ba jo es ta ble. Pero en un mer ca do de tra ba jo don de ape nas la mi tad
de los tra ba ja do res son asa la ria dos y de ellos la mi tad son es ta bles, ¿quién ga ran ti za ría a un tra ba ja dor
que ten drá pro tec ción so cial (se gu ri dad so cial, pres ta cio nes de sa lud, etc.) al mar gen de un em pleo es -
ta ble?
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cen ti vos para la re nun cia de los tra ba ja do res au xi lia res y téc ni cos y se de cla -
ró un de ter mi na do nú me ro de tra ba ja do res ex ce den tes. Con el DS 049- 91-
 PCM se ex ten dió los in cen ti vos para los di rec ti vos y pro fe sio na les. Pos te -
rior men te, se im ple men tó la re for ma del Es ta do bus can do re de fi nir su rol,
re du cien do sus fun cio nes, fu sio nan do mi nis te rios, eli mi nan do de pen den cias 
y ofi ci nas, dis mi nu yen do per so nal y pri va ti zan do las em pre sas pú bli cas. De
esta ma ne ra, se die ron las dis po si cio nes le ga les para la re duc ción di rec ta del
em pleo pú bli co me dian te las re duc cio nes ma si vas de per so nal, la no re no va -
ción de con tra tos, las eva lua cio nes y los in cen ti vos eco nó mi cos a las re nun -
cias vo lun ta rias.

El re sul ta do, se gún el INAP a di ciem bre de 1994, fue una re duc ción
del nú me ro de tra ba ja do res de 134.7 mil a ni vel na cio nal, el 18% del em -
pleo pú bli co de 1989, tra tán do se en la gran ma yo ría de los ca sos (94%) de
re nun cias vo lun ta rias con in cen ti vos. Se aña de que un 15% del to tal de los
que re nu cia ron eran pro fe sio na les ca li fi ca dos.

A par tir de 1994 se in ten si fi có la pri va ti za ción de em pre sas pú bli cas y
fue ron des pe di dos al re de dor de 30 mil tra ba ja do res de las cin co em pre sas
es ta ta les más gran des del país (ENA FER, Si der pe rú, Cen tro mín, ENA PU,
y Pe tro pe rú).35 En es tos ca sos las in dem ni za cio nes fluc tua ron en tre 4 mil
dó la res en pro me dio para ENA FER y 15 mil dó la res en pro me dio en el
caso de Pe tro pe rú.

Se gún la in for ma ción pro ve nien te de las en cues tas de ho ga res, el por -
cen ta je del em pleo pú bli co so bre el em pleo de Lima se re du jo de los ni ve les 
de 16% de 1987- 1989 a 10% en 1995. En ci fras ab so lu tas se tra ta de una
dis mi nu ción de 70 mil tra ba ja do res en tre 1989 y 1995. Como se in di ca en
el Cua dro 10 más ade lan te, la ma yor re duc ción se pro du jo en 1991- 1992
por efec to del De cre to Su pre mo de 1991 ya men cio na do y en 1993- 1994,
en el caso de la ad mi nis tra ción pú bli ca. En las em pre sas pú bli cas, las ma yo -
res re duc cio nes se pro du je ron en 1990- 1991, por efec to del cam bio de go -
bier no, y en 1994- 1995 por la acen tua ción de las pri va ti za cio nes. La re duc -
ción del em pleo pú bli co es uno de los fac to res que ali men ta el de sem pleo
en Lima.

La es ta bi li dad en el em pleo pú bli co que pro te gía a la gran ma yo ría de
tra ba ja do res de la ad mi nis tra ción pú bli ca ha sido eli mi na da, como lo con fir -
ma el que la re duc ción de los tra ba ja do res de la ad mi nis tra ción se con cen tre 
en los em plea dos nom bra dos o es ta bles, no to ria men te en 1994- 1995. Tan -
to en la ad mi nis tra ción como en las em pre sas pú bli cas se ob ser va un im por -
tan te cre ci mien to de los tra ba ja do res con tra ta dos y even tua les, que al can zan 
en 1995 al 62.5% y 23.6%, res pec ti va men te. En este úl ti mo año, re fle jan do 
un cam bio de ten den cia, el em pleo en la ad mi nis tra ción pú bli ca au men ta en 
24.9% res pec to a 1994.36
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35. BID:1996, pág. 10-11.
36. En abril de 1995 se lle va ron a cabo las elec cio nes para Pre si den te y el Con gre so.
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c. Políticas de remuneraciones

Tres son los com po nen tes de la po lí ti ca de re mu ne ra cio nes: la re gu la -
ción de la ne go cia ción co lec ti va, la po lí ti ca res pec to a la RMV y la po lí ti ca
de re mu ne ra cio nes en el sec tor pú bli co. Como mues tra el Grá fi co 1, el ni vel
pro me dio de las re mu ne ra cio nes de Lima mues tran una re cu pe ra ción ini cial
en 1991- 1992 para lue go per ma ne cer es tan ca das. Este re sul ta do pro vie ne de 
una com bi na ción de po lí ti cas como tra ta re mos de ilus trar a con ti nua ción.

1. Ne go cia ción co lec ti va

En la sec ción re la ti va a las re la cio nes co lec ti vas de tra ba jo se ha in di ca -
do al gu nas de las me di das para de bi li tar la ne go cia ción co lec ti va. Pri me ro,
se prohi bie ron las cláu su las de in de xa ción sa la rial en los plie gos de re cla -
mos. En se gun do lu gar, se pa ra li zó la pre sen ta ción de plie gos al re que rir se
un nue vo re gis tro sin di cal y or de nar se la re vi sión de to dos los con ve nios co -
lec ti vos. En ter cer lu gar, se mo di fi có la re gu la ción del pro ce so de ne go cia -
ción am plian do el po der dis cre cio nal del em plea dor. Fi nal men te, se ha
prohi bi do la ne go cia ción a ni vel de sec tor o rama, sien do po si ble sólo la ne -
go cia ción a ni vel de em pre sa in di vi dual.

Pa ra le la men te al de bi li ta mien to de los sin di ca tos y la me nor co ber tu ra
de los tra ba ja do res con ne go cia ción, es tas me di das han cau sa do que las re -
mu ne ra cio nes rea les se man ten gan es tan ca das.

2. La re mu ne ra ción mí ni ma vi tal (RMV)

Es co mún que se sos ten ga que el sa la rio mí ni mo no in flu ye el mer ca do 
de tra ba jo de bi do a su re du ci da co ber tu ra (Ya ma da y Ba zán 1994). En esta
sec ción tra ta re mos de fun da men tar lo opues to: la co ber tu ra del sa la rio mí -
ni mo es sig ni fi ca ti va si se ob ser va con re la ción a la po bla ción de re fe ren cia
re le van te y no sólo se le com pa ra con toda la PEA. Pero, lo que es más im -
por tan te, si ob ser va mos las ci fras del Cua dro 9 no ta re mos que la evo lu ción
de la RMV o sa la rio mí ni mo está aso cia da a la evo lu ción del in gre so real
pro me dio, sal vo en 1995, año en que pro si gue el au men to de las re mu ne ra -
cio nes del go bier no. ¿C uál ha sido el rol de la RMV? Como par te del pro -
gra ma de ajus te se pro ce dió pri me ro a ele var la RMV, in me dia ta men te des -
pués del shock de agos to de 1990. Así se pasó de 4 nue vos so les en ju lio a
16 nue vos so les en agos to, y lue go a 25 nue vos so les en se tiem bre. En ene -
ro de 1991 se vol vió a su bir la RMV a 38 nue vos so les.37 Más tar de se pro -
ce dió a la des re gu la ción de la fi ja ción de la re mu ne ra ción mí ni ma vi tal (DS
017- 91- TR). Pero aún así, se ele va a 72 so les en fe bre ro de 1992 para man -
te ner se con ge la da has ta abril de 1994 en que se ele vó a 132 so les.
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37. INEI (1991:95).
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De esta ma ne ra, el go bier no ha uti li za do la RMV como una he rra mien -
ta de po lí ti ca sa la rial. Vea mos cómo, si guien do el Cua dro 9. De 1990 a
1991, en los me ses de las en cues tas de ho ga res, el in gre so real pro me dio su -
bió en 175% mien tras que la RMV su bió en 106%, an tes y por me di da de
po lí ti ca, esto es, en tre agos to de 1990 y ene ro de 1991. En tre 1991 y 1992
se vuel vió a su bir la RMV, nue va men te an tes, esta vez en fe bre ro de 1992,
en 14.4% y el in gre so pro me dio se ele vó en 9.9%. En el si guien te año,
cuan do la RMV no mi nal se con ge la y cae en tér mi nos rea les en -32.7%, el
in gre so real tam bién cae, en -11.6%. El alza de la RMV en abril de 1994 lle -
va rá a su fuer te au men to real de 49%, mien tras que el in gre so real se ele va
en 14.8%. So la men te en 1995 se ob ser va un sig no con tra rio en las va ria cio -
nes, cae la RMV real al vol ver se a con ge lar y au men ta el in gre so real. En
con se cuen cia, nos pa re ce cla ro que la RMV sir vió como ins tru men to para
ele var len ta men te el piso de la es truc tu ra sa la rial (Ri ve ros 1995). De ci mos
len ta men te por que se uti li zó para im pe dir que el in gre so real se re cu pe ra ra
res pec to a los ni ve les pre vios a la hi pe rin fla ción de 1989.

Uno de los efec tos de este fre no a la re cu pe ra ción de la RMV real fue
que cuan do se de sa ce le ró el cre ci mien to del PBI en 1995 el em pleo asa la ria -
do au men tó. Al pa re cer, la baja RMV per mi tió la ab sor ción de em pleo por
par te de la pe que ña em pre sa, mien tras que se pro du jo un ex ce so de de man -
da de tra ba jo por par te de las em pre sas me dia nas y gran des que lle vó a una
mo de ra da alza al in gre so real pro me dio (Grá fi co 2).

aí
 m

o
 n

oc
E

34

Gráfico 2: Lima, Ingreso promedio, Remuneración mínima vital y 

remuneraciones del gobierno general, 1987-1995.
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Si po ne mos aten ción a la po bla ción o sec tor de re fe ren cia re le van te en -
con tra mos que un por cen ta je sig ni fi ca ti vo de tra ba ja do res está re gi do por la 
RMV. En 1989 el 31.5% de la PEA asa la ria da pri va da de Lima per ci bía un 
in gre so me nor o igual a la RMV. Este por cen ta je cae en pi ca da en 1991
para man te ner se a ni ve les muy ba jos. Pero, re cor de mos que la ab sor ción de
em pleo asa la ria do en Lima se ha pro du ci do en las pe que ñas em pre sas (In -
fan te 1995). Cru zan do la va ria ble nú me ro de RMV con ta ma ño de em pre -
sas en con tra mos en 1993 que 32.8% de los tra ba ja do res de em pre sas de
me nos de diez tra ba ja do res per ci bían me nos de dos RMV y que 20.8% de
la PEA asa la ria da ocu pa da se en con tra ba en el mis mo ni vel de in gre sos. En
1991, año en que la RMV era re la ti va men te más ele va da, es tos por cen ta jes
eran de 36% y 31%, y en 1992 eran de 46.1% y de 31.2%. Este re sul ta do
nos pa re ce ló gi co: la pe que ña em pre sa pudo ab sor ber em pleo asa la ria do a
un buen rit mo por que pa ga ba re mu ne ra cio nes ba jas, to man do como re fe -
ren cia a la RMV, la mis ma que la po lí ti ca sa la rial man tu vo baja.

3. Re mu ne ra cio nes en el sec tor pú bli co

A pe sar de los cons tan tes anun cios del Mi nis te rio de Eco no mía y Fi -
nan zas de que las re mu ne ra cio nes de los em plea dos de la ad mi nis tra ción
pú bli ca se en cuen tran con ge la das, des de 1991, el pro me dio de es tas re mu ne -
ra cio nes se ele va, aun que por cier to so bre la base de un ni vel muy bajo.
Vea mos.

En pri mer lu gar, si guien do el Cua dro 9 y el Grá fi co 2, ob ser va mos
que el pro me dio de re mu ne ra cio nes rea les del go bier no se en con tra ba por
en ci ma del in gre so real pro me dio de la PEA ocu pa da de Lima en 1989.
Des de 1991, en cam bio se en cuen tra por de ba jo, sien do el ra tio en tre el in -
gre so real pro me dio y la re mu ne ra ción del go bier no en ese año de 3 ve ces.
A par tir de ese ni vel ex tre ma da men te bajo, que por lo de más ac tua ba como
in cen ti vo para que una par te de los em plea dos pú bli cos re nun cia ra, es que
se re cu pe ra el pro me dio de re mu ne ra cio nes del sec tor pú bli co, es pe cial men -
te en tre 1993 y 1994. En efec to, en mar zo de 1994, pa ra le la men te a un
rea jus te de la RMV y des pués de que se ha bían lo gra do im por tan tes re duc -
cio nes de per so nal, se in cre men ta ron los suel dos del go bier no en al re de dor
del 50%. No obs tan te todo esto, el ni vel pro me dio de los suel dos del go -
bier no se en cuen tra aún por de ba jo del in gre so pro me dio de Lima.

En se gun do lu gar, debe se ña lar se que es tas re mu ne ra cio nes se in cre -
men ta ron con in gre sos adi cio na les pro ve nien tes de los de no mi na dos “in -
gre sos pro pios” de cada sec tor o de pen den cia pú bli ca. Se tra ta de los in gre -
sos que se ob tie nen por el co bro de re gis tros o ta sas en la pre sen ta ción de
do cu men ta ción e in clu so en el co bro de ta ri fas para los ser vi cios so cia les
como sa lud y edu ca ción (Pe tre ra 1993).

Fi nal men te, nó te se que se tra ta de un in cre men to pro me dio. Es bas -
tan te no to rio que en la ad mi nis tra ción pú bli ca se ha pro du ci do un cam bio
en la com po si ción del em pleo y que se han acre cen ta do las di fe ren cias de
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re mu ne ra cio nes en tre el nue vo per so nal pro fe sio nal con tra ta do y el per so nal 
au xi liar de ofi ci na o de ser vi cios de ma yor an ti güe dad.

d. Sindicatos

En ma te ria de de re cho de sin di ca li za ción, el DL 25593 re em pla za el
prin ci pio de la uni ci dad sin di cal por el de plu ra li dad sin di cal, con lo que se
bus ca pro mo ver la di vi sión y la ato mi za ción de las or ga ni za cio nes sin di ca -
les.38 Adi cio nal men te, se aprue ba la ins crip ción en el re gis tro de or ga nis -
mos sin di ca les a un sin di ca to con la sola pre sen ta ción de la so li ci tud en la
Ofi ci na de Re gis tros Sin di ca les del MTPS.39

Los efec tos del DL 25593 en ma te ria de sin di ca li za ción han sido: i. La 
dis mi nu ción de sin di ca tos por la de pu ra ción. El nú me ro de can ce la cio nes
de sin di ca tos en 1992 fue de 40, ci fra muy su pe rior a las de años an te rio res, 
de tan solo 3 en 1991 y 4 en 1990;40 ii. La dis mi nu ción tam bién de la pre -
sen ta ción de so li ci tu des de re gis tro de or ga nis mos sin di ca les. En 1992 se
re gis tra ron 57 sin di ca tos, fren te a 72 en 1991; iii. El DL no ha con se gui do, 
en cam bio, fo men tar la plu ra li dad sin di cal y, por el con tra rio, se ha ten di do
a la uni fi ca ción de los tra ba ja do res en los sin di ca tos ins cri tos (Mori y Zo -
rril la 1994).

El efec to di rec to de esta me di da ha sido dis mi nuir el por cen ta je de tra -
ba ja do res del sec tor pri va do de Lima en em pre sas de 20 y más tra ba ja do res, 
su je tos a ne go cia ción co lec ti va, pre ci sa men te de ma ne ra más pro nun cia da a
par tir de 1992, des pués de la pro mul ga ción del DL 25593. En efec to, se re -
gis tra una re duc ción del por cen ta je de tra ba ja do res sin di ca li za dos, de
41.5% en 1992 a 35.4% en 1993, a 31.8% en 1994 y lue go a 20.2% en
1995. De be mos des ta car dos pun tos más al res pec to. Pri me ro, con tra lo
que se afir ma, el por cen ta je de tra ba ja do res sin di ca li za dos so bre los que
pue den ser lo, esto es, en las em pre sas de 20 y más tra ba ja do res, era aún sig -
ni fi ca ti vo en 1990- 1991, con al re de dor del 50%. Se gun do, que la re duc -
ción de esta pro por ción fue dán do se des de la pri me ra mi tad de la dé ca da de 
1980. Efec ti va men te, el por cen ta je de tra ba ja do res del sec tor pri va do sin di -
ca li za dos de Lima se re du ce de 12.4% de la PEA ocu pa da a 4.8% en tre
1970 y 1990. Al mis mo tiem po los no sin di ca li za dos au men ta ban de 14% a 
16%.41

Los obre ros con sin di ca to son uno de los dos gru pos que dis mi nu ye -
ron en ma yor me di da su par ti ci pa ción en el em pleo en Lima, jun to a los
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38. Esta me di da aten ta con tra el Con ve nio Nro. 87 de la OIT re la ti vo a la li ber tad sin di cal y la
pro tec ción al de re cho a la sin di ca li za ción.

39. El re gis tro de un sin di ca to le da de re cho re pre sen ta ti vo en las re cla ma cio nes de tra ba jo con
los em plea do res y con las au to ri da des de tra ba jo y es in dis pen sa ble para ser con si de ra do en la con for -
ma ción de or ga nis mos de gra do su pe rior o de ca rác ter na cio nal o in ter na cio nal.

40. Cual quier per so na —na tu ral o ju rí di ca— po día so li ci tar la can ce la ción de un sin di ca to, in -
di can do a la au to ri dad ad mi nis tra ti va la fal ta de al gún re qui si to para su exis ten cia.

41. Véa se Ver de ra (1994:21)
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em plea dos pú bli cos no pro fe sio na les. Los obre ros sin di ca li za dos, que ya ha -
bían vis to dis mi nuir su peso an tes de 1990, si guen ca yen do has ta re pre sen -
tar un ma gro 2.4% de la PEA ocu pa da de Lima en 1995. Se pue de in fe rir
que se está pro du cien do un de te rio ro en la ca li dad de los em pleos y so bre
todo en su gra do de pro tec ción so cial. En cam bio, en tre 1987 y 1995, el
gru po que más ha cre ci do —por en ci ma del cre ci mien to de la PEA ocu pa -
da— ha sido el de obre ros sin sin di ca to, v.g. sin ne go cia ción co lec ti va.

C.   CREACIÓN DE EMPLEO

a. Sector privado

El Cua dro 10 re ve la que el em pleo en Lima ha cre ci do gra cias al ma -
yor em pleo en el sec tor pri va do que ha ab sor bi do a par te de los tra ba ja do -
res des pla za dos del sec tor pú bli co y que tam bién, aun que de ma ne ra su ma -
men te irre gu lar, ha re em pla za do al em pleo no asa la ria do como ma yor fuen -
te de ge ne ra ción de em pleo, sea por la ab sor ción de par te de los des pla za -
dos del sec tor pú bli co o por el au men to de la PEA. Esto no sig ni fi ca que no 
au men ta ra tam bién el de sem pleo por es tas mis mas ra zo nes: el in cre men to
de la PEA de Lima y des pi dos en el sec tor pú bli co. El nú me ro ab so lu to de
de sem plea dos sube de al re de dor de 100 mil en 1987 a 211 mil en 1995,
lle gan do a ser 274 mil en 1993. En otras pa la bras, mien tras que el em pleo
cre ció en pro me dio 6.1% al año en tre 1987 y 1995, el de sem pleo lo hizo a
9.8%. Vea mos el Cua dro 10 por par tes.

El au men to de nue vos em pleos ne tos mues tra una gran fluc tua ción, la
mis ma que se debe a la os ci la ción del em pleo pri va do y a la re duc ción del
em pleo pú bli co. En cam bio, la ab sor ción de em pleo por par te del sec tor no 
asa la ria do es más es ta ble, ju gan do un rol de amor ti gua dor, aun que mues tra 
un leve de cli ve des de su pico en 1992.

El em pleo pri va do ele va su pro por ción del to tal del em pleo de Lima de 
39.5% en 1987 a 43.4% en 1995. Con tra ria men te a lo que se afir ma en re -
la ción al au men to del sec tor in for mal no asa la ria do, el peso de este sec tor se 
man tie ne cons tan te en un, por cier to, abul ta do 46.4%. Po de mos aña dir
que el au men to del em pleo pri va do se pro du ce casi to tal men te en las em -
pre sas de me nos de 20 tra ba ja do res. El por cen ta je del em pleo en es tas em -
pre sas más que se du pli ca en tre 1987 y 1995, pa san do de 22.6% en 1987 a
48% en 1995, a cos ta de un des cen so pro por cio nal en el em pleo de las em -
pre sas de 20 y más tra ba ja do res y del em pleo pú bli co. El por cen ta je del em -
pleo en el caso de las em pre sas de 100 y más tra ba ja do res se re du ce de
66.6% en 1987 a 41.5% en 1995.

El em pleo en la ad mi nis tra ción pú bli ca va re du cién do se año a año, es -
pe cial men te en 1991, se re cu pe ra en algo en 1993 y, fi nal men te, mues tra
una fuer te re cu pe ra ción en 1995 con un au men to de 67 mil tra ba ja do res.
Mien tras que su par ti ci pa ción en el em pleo de Lima des cien de de un 12.6% 
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en 1987 a 9.2% en 1995, ha bien do lle ga do a un 8% en 1994, su nú me ro
ab so lu to para el pe río do 1987- 1995 au men tó en 7 mil tra ba ja do res en ra -
zón del fuer te au men to del úl ti mo año, de 53 mil tra ba ja do res más.

En cam bio, el em pleo en las em pre sas pú bli cas se re du ce como pro por -
ción del em pleo de Lima, de 4.3% en 1987 a 0.8% en 1995 y el nú me ro de 
tra ba ja do res cae en 63.4 mil en todo el pe río do. Sólo se en cuen tran dos
años, 1992 y 1994, en los que au men ta el em pleo neto en 11 y 12.4 mil
tra ba ja do res. Las ma yo res re duc cio nes se dan en 1991 cuan do se in cian las
pri va ti za cio nes y en 1995 cuan do se re to man con fuer za.

b. Sector público

En este acá pi te pre sen ta mos una es ti ma ción del em pleo re sul tan te de
las ac cio nes del go bier no en ma te ria de fo men to del em pleo y a tra vés de
los pro gra mas de in ver sión pú bli ca y ali vio a la po bre za.

El Cua dro 11 re su me los re sul ta dos de la es ti ma ción de los em pleos
anua les ge ne ra dos en el año 1994, como con se cuen cia tan to de los in cen ti vos 
le ga les dis pues tos por el D.Leg. 728, de Fo men to del Em pleo, como de los
nu me ro sos pro gra mas des ti na dos prin ci pal men te al ali vio de la po bre za, pero
que tie nen un im por tan te com po nen te o efec to de ge ne ra ción de em pleo.

An tes de co men tar los re sul ta dos ob te ni dos de be mos se ña lar las prin ci -
pa les li mi ta cio nes de esta es ti ma ción: i. Su ma mos em pleos per ma nen tes
con em pleos tem po ra les que han sido con ver ti dos a em pleos per ma nen tes
so bre la base de pro me dios de du ra ción de los di fe ren tes ti pos de em pleos
tem po ra les. De mo di fi car se las equi va len cias para es tas con ver sio nes se al te -
ra rán los re sul ta dos. ii. En el caso de los in cen ti vos le ga les no es po si ble es -
ta ble cer si son em pleos adi cio na les o si se tra ta del re em pla zo de tra ba ja do -
res an ti guos o es ta bles por tra ba ja do res jó ve nes o en ré gi me nes de con tra -
tos o de sub con tra ta ción. En tre los años 1991 y 1992, por efec to de la da -
ción del D.Leg. 728, sí se ob ser va una sus ti tu ción, pues to que el em pleo
to tal ape nas au men ta (véa se el Cua dro 7). iii. No se cu bren to dos los pro -
gra mas de em pleo que lle van a cabo los or ga nis mos pú bli cos, por ejem plo,
los pro gra mas de cré di to a pe que ñas em pre sas de CO FI DE (Cor po ra ción
Fi nan cie ra de De sa rrol lo) o las bol sas de tra ba jo de SE NA TI o SEN CI CO
(Ser vi cio Na cio nal de Ca pa ci ta ción en la In dus tria de la Cons truc ción). iv.
Se abar ca sólo el sec tor pú bli co para el año 1994. De una par te, el sec tor
pri va do y las ONG des plie gan tam bién ac cio nes en ma te ria de crea ción de
em pleos y, de otra, en 1995 se han ini cia do nue vos pro gra mas como son
los de Ca mi nos Ru ra les y de Re con ver sión La bo ral.

Es ti ma mos que, du ran te 1994 a ni vel na cio nal, como pro duc to de los
in cen ti vos le ga les y los pro gra mas de em pleo del sec tor pú bli co se crea ron
266.2 mil em pleos, que de be mos de ca li fi car como em pleos anua les equi va -
len tes a em pleos per ma nen tes. El 52.7% de es tos em pleos pro vie ne de los
in cen ti vos le ga les, es pe cí fi ca men te de los con tra tos de tra ba jo tem po ra les
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Cuadro 11
Perú: Empleos anuales generados según políticas y programas de empleo d
organismos públicos en 1994

 
 Políticas y programas   Empleos                  Porcentajes

     totales Subtotal Total

 TOTAL 266186 100,00

 Incentivos legales 140432 100,00 52,76

   Formación profesiona 5565 3,96 2,09

     Formación Laboral Juvenil a 320 0,23 0,12

     Prácticas Pre-profesionales a/ 5245 3,73 1,97

   Contratos temporales b/ 117462 83,64 44,13

     D.Leg. 728 Fomento del empleo 105359 75,02 39,58

     DLey 22342 Exportaciones 12103 8,62 4,55

  Subcontratación (Lima, Dic) b/ 17405 12,39 6,54

     Cooperativas nd

     Empresas de Servicios nd

 Programas de generación empleo 125754 47,24

 Ministerio de Trabajo 15900 100,00 5,97

   SINAC 11700 73,58 4,40

   PRODAME 4200 26,42 1,58

 Ministerio de la Presidencia c 69350 100,00 26,05

   FONCODES 23645 34,10 8,88

   INADE 13271 19,14 4,99

   ENACE 1612 2,32 0,61

   FONAVI 9329 13,45 3,50

   INFES 7916 11,41 2,97

   PRONAA 2819 4,06 1,06

   SEDAPAL 7890 11,38 2,96

   CORDECALLAO 2444 3,52 0,92

   CORDELIMA 398 0,57 0,15

   INABIF 27 0,04 0,01

 Por sectores 40504 100,00 15,22

   Fondo Compens.Municipal MEF d 28404 70,13 10,67

   PROMANACHCS Min. de Agricultura 12100 29,87 4,55

a/ Se estima una duración promedio de los convenios y prácticas de 4 meses y, por tanto

     se divide cada número entre 3
b/ Se estima una duración promedio de los contratos de 6 meses
c/ Empleos anuales estimados sobre la base del promedio de empleos temporales 

     jornales generados mes a mes durante todo el año
d/ Estimado guardando el mismo ratio entre desembolso total y los empleos generado

     que FONCODES en el mismo año. 

Fuentes: Ministerio de la Presidencia, organismos públicos e INEI-MTPS. Informe

Estadistico Trimestral sobre Empleo e Ingreso, Diciembre 1994
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con un 44%. El res tan te 47.2% se ori gi na en los di ver sos pro gra mas de em -
pleo, des ta can do, el Fon do de Com pen sa ción Mu ni ci pal (FCM) con el
10.7%, el Fon do Na cio nal de Com pen sa ción y De sa rrol lo (FON CO DES)
con 8.9%, el Pro gra ma Na cio nal de Ma ne jo de Cuen cas Hi dro grá fi cas y
Con ser va ción de Sue los (PRO NA MACHCS) del sec tor Agri cul tu ra con
4.6% y el Ser vi cio Na cio nal de Co lo ca cio nes (SI NAC) con 4.4%. De es tos
com po nen tes po de mos ade lan tar que los em pleos ge ne ra dos como per ma -
nen tes —o con vo ca ción de per ma nen cia—co rre pon den al SI NAC y, en la
me di da que esta ase gu ra da su con ti nui dad así como la ne ce si dad de pres tar
y me jo rar los ser vi cios mu ni ci pa les, del FCM. El Mi nis te rio de la Pre si den -
cia, in clu yen do FON CO DES, con cen tra el 26% del em pleo ge ne ra do, todo 
el em pleo tem po ral.

De be mos aña dir que los pro gra mas de em pleo lle va dos a cabo por los
dis tin tos sec to res, apar te del MTPS, son pro gra mas de ali vio a la po bre za
que con sis ten en la de no mi na da in ver sión so cial o en in fraes truc tu ra so cial
o eco nó mi ca. El ma yor be ne fi cio es pe ra do pro vie ne del uso de las obras
—es cue las, pos tas de sa lud, etc.—por par te de la po bla ción. Tal vez por ello 
es tos pro gra mas no se tra tan ni eva lúan como ge ne ra do res de em pleo e in -
gre sos tem po ra les. Por eso po de mos de no mi nar los pro gra mas im plí ci tos de 
em pleo. Debe to mar se en cuen ta ade más, que al tra tar se de em pleos e in -
gre sos tem po ra les la po bla ción be ne fi cia da es va rias ve ces ma yor que si se
tra ta ra de la ge ne ra ción de pues tos de tra ba jo per ma nen tes.

D.   RECOMENDACIONES

El pro gra ma de ajus te ini cia do en 1990 y la re for ma la bo ral han pro -
vo ca do el au men to del de sem pleo por la me nor tasa de ab sor ción de em -
pleos has ta 1993. A par tir de 1994 se re cu pe ra la tasa de ocu pa ción a los ni -
ve les pre vios al shock, en un pe río do en el que tam bién se acre cien ta la tasa
de ac ti vi dad. Por ello, la tasa de de sem pleo no se re trae y se man tie ne re la ti -
va men te alta. El tipo de em pleos ge ne ra dos son ma yor men te ines ta bles y
co rres pon den a tra ba ja do res en em pre sas con me nos de 20 tra ba ja do res, no 
sin di ca li za bles. En cam bio, no se ha lo gra do la re cu pe ra ción de los in gre sos
rea les por tra ba jo, que se man tie nen a un ni vel pro me dio muy por de ba jo
del ni vel de 1987, an tes de la hi pe rin fla ción. La po lí ti ca sa la rial ha per mi ti -
do la re cu pe ra ción de los ni ve les de suel dos pre vios al shock de 1990, mas
no el de los sa la rios. La fle xi bi li za ción del mer ca do de tra ba jo y la ma yor in -
ter ven ción del Es ta do en las re la cio nes co lec ti vas de tra ba jo apun tan en la
di rec ción de se guir de bi li tan do el em pleo es ta ble y las or ga ni za cio nes sin di -
ca les. Fi nal men te, el au men to de los cos tos la bo ra les no sa la ria les fre nan la
crea ción de em pleos es ta bles y for ma les y orien tan el em pleo ha cia for mas
de con tra ta ción des pro te gi das.

Al gu nas de las me di das que po drían ate nuar el pre vi si ble im pac to ne -
ga ti vo del ajus te (Gar cía 1993a) y que po drán con si de rar se co rrec cio nes ne -
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ce sa rias a la re for ma la bo ral, si se bus ca me jo rar los in gre sos y la ca li dad de
los em pleos, son las si guien tes:

a. Sobre la reforma laboral

1. Re sul ta in con ve nien te que se haya im ple men ta do el ajus te y la re for -
ma la bo ral sin ha ber to ma do las pre vi sio nes ne ce sa rias para evi tar el ma yor
de sem pleo o para re o rien tar a los tra ba ja do res des pla za dos o para com pen -
sar la ma yor caí da de los in gre sos rea les. De otra par te, el de sem pleo pro -
lon ga do o la ocu pa ción en tra ba jos de baja ca li dad —co mer cio am bu la to rio 
y de ter mi na dos ser vi cios per so na les—des ca li fi can a la fuer za la bo ral. Por
ello, nos pa re ce ur gen te de sa rro llar pro gra mas de em pleo de emer gen cia
para en fren tar el de sem pleo abier to, es pe cial men te en el caso de adul tos je -
fes de ho gar. Sien do cons cien tes de las li mi ta cio nes y ries gos de ta les pro -
gra mas no se ex pli ca por qué este ins tru men to de la po lí ti ca de em pleo no
ha sido uti li za do has ta la fe cha.

2. Debe im ple men tar se una po lí ti ca de re mu ne ra cio nes que per mi te su 
gra dual re cu pe ra ción res pec to a los ni ve les pre vios a la hi pe rin fla ción de
1988- 1990. Para ello debe rea jus tar se gra dual men te la RMV, las re mu ne ra -
cio nes del sec tor pú bli co y, el go bier no debe de jar de in ter fe rir en la ne go -
cia ción co lec ti va.

3. Lo cen tral en ma te ria de po lí ti ca la bo ral debe ser la re o rien ta ción de
la re for ma la bo ral ha cia el for ta le ci mien to tan to de las re la cio nes la bo ra les,
res pe tan do los de re chos de las par tes, como de las ins ti tu cio nes del sec tor
tra ba jo. Se debe ten der a ge ne rar un am bien te trans pa ren te y pre vi si ble que 
es ti mu le la con duc ta ra cio nal y de ses ti mu le el con flic to en la ne go cia ción de 
con tra tos co lec ti vos y en su so lu ción. Sin ello, se está cons tru yen do un es -
que ma de re la cio nes la bo ra les ines ta ble.

4. Nos pa re ce ne ce sa rio re con si de rar la mo di fi ca ción del prin ci pio de
es ta bi li dad la bo ral que se ha lle va do a cabo. Bá si ca men te pro po ne mos que
se res pe te la es ta bi li dad, en el sen ti do de prohi bir el des pi do ar bi tra rio. En
caso de pro du cir se éste, debe ser san cio na do. Sólo se pue de per mi tir el des -
pi do con se ña la mien to de cau sa, esto es, por al gu na ra zón. Pero tam po co
pue de man te ner se la so bre pro tec ción le gal a los tra ba ja do res como se de ri -
va ba de la le gis la ción an te rior. Para ello de ben pre ci sar se las cau sa les de des -
pi do y fa ci li tar los trá mi tes para que cuan do las cir cuns tan cias obli guen a
esta de ci sión a una em pre sa en cuen tre los ca na les para ha cer la efec ti va.

5. En lo que res pec ta a los cos tos la bo ra les no sa la ria les, de ben re du cir -
se al gu nos por in ter fe rir con la ope ra ción del mer ca do de tra ba jo y man te -
ner se otros para de fen der el bie nes tar de los tra ba ja do res. No exis te otro ca -
mi no que dis cu tir el pro ble ma caso por caso.

i. En cuan to al FO NA VI: o vuel ve a ser un fon do de vi vien da para tra -
ba ja do res con des cuen tos bas tan te me no res a los ac tua les o debe eli mi nar se, 
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pues se tra ta de un im pues to ar bi tra rio a la con tra ta ción for mal. No tie ne
nin gu na jus ti fi ca ción —sal vo tal vez la fa ci li dad de re cau da ción— cuan do ya 
exis te el im pues to a la ren ta, cuya apli ca ción debe me jo rar se. Como se ña la
Francke (1995) este el cos to la bo ral que más cla ra men te afec ta el em pleo.

ii. Se debe ga ran ti zar la pro vi sión de los fon dos pú bli cos para ele var las 
pen sio nes en el caso de los afi lia dos al Sis te ma Na cio nal. En el sis te ma pri -
va do de las AFP, debe —cuan do me nos— re du cir se el ele va do cos to de ad -
mi nis tra ción del fon do in di vi dual, es ta ble cer una pen sión mí ni ma y que los
re pre sen tan tes de los tra ba ja do res afi lia dos par ti ci pen en la Su pe rin ten den -
cia de las AFP y en los di rec to rios de las AFP que ad mi nis tran sus fon dos.

iii. La fór mu la pro pues ta como reac ción al dis po si ti vo que creó los de -
pó si tos CTS fue que és tos no ten gan ca rác ter can ce la to rio, pues al ser lo y
no es tar in de xa dos el va lor real del fon do se ero sio na por la in fla ción. Esta
es una for ma de in ten tar pro te ger par cial men te el va lor real de los fon dos
de ju bi la ción. Al ter na ti va men te, de be rían exa mi nar se fór mu las por las que
los ban cos cu bran la pér di da de va lor real con la in de xa ción de los fon dos
de CTS. Ade más, el Fon do de Se gu ro de De pó si tos debe cu brir la to ta li dad 
de los de pó si tos CTS, para evi tar que se re pi ta su pér di da por la quie bra o
cie rre de ins ti tu cio nes fi nan cie ras como ocu rrió en 1992.

iv. Por úl ti mo, en lo que se re fie re al ma yor im pues to a la ren ta para
los ni ve les de in gre so muy ba jos, de ben res ta ble cer se las de duc cio nes por
car gas fa mi lia res a un ni vel ra zo na ble. Tam bién de be ría es ta ble cer se una es -
ca la de ta sas im po si ti vas gra dual en lu gar de la sim pli fi ca ción ex ce si va de
dos es ca las de 15 y 30 por cien to que fijó la úl ti ma re for ma tri bu ta ria, a
par tir de 1994.

b. Sobre la creación de empleo

Es tas pri me ras apre cia cio nes se for mu lan con la in ten ción de que sir -
van para in di car qué as pec tos de las po lí ti cas y pro gra mas de be rían eva luar -
se con ma yor aten ción.

En el sec tor pri va do:

Para crear pues tos de tra ba jo per ma nen tes y bien re mu ne ra dos no bas -
ta asu mir que la reac ti va ción del PBI lle va rá a me jo rar el em pleo. El em pleo 
for mal se ha es ta bi li za do en ni ve les muy ba jos des de 1993 como con se cuen -
cia de la re ce sión, la re duc ción de aran ce les y los des pi dos en el sec tor pú bli -
co. La re cu pe ra ción del em pleo en em pre sas de 100 y más tra ba ja do res re -
que ri rá de algo más que una reac ti va ción tem po ral, como la de 1993- 1994. 
Será ne ce sa rio que se in cen ti ve la crea ción de pues tos de tra ba jo o em pleos
per ma nen tes. Para ello se de be ría: (1) Au men tar gra dual men te el tipo de
cam bio para pro mo ver las ex por ta cio nes y fre nar im por ta cio nes; (2) Fre nar 
las im por ta cio nes, me dian te aran ce les es ca lo na dos y so bre todo la re o rien ta -
ción del cré di to, des de el con su mo de bie nes de con su mo du ra bles im por ta -
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dos ha cia pro gra mas de vi vien da; (3) Orien tar la po lí ti ca mo ne ta ria ha cia la 
re duc ción de la tasa de in te rés y a dis mi nuir el muy ele va do spread ban ca -
rio; y (4) Pro mo ver la re cu pe ra ción sus tan cial de los in gre sos, me dian te la
po lí ti ca de re mu ne ra cio nes.

Para la crea ción de em pleos tem po ra les se pue de acu dir a los pro gra -
mas de emer gen cia so bre los que exis te una am plia ex pe rien cia acu mu la da a 
ni vel in ter na cio nal. De ben ser cui da do sa men te di se ña dos para no agra var el 
pro ble ma del em pleo en lu gar de ali viar lo. Al gu nas su ge ren cias para es tos
pro gra mas que de be rían to mar se en cuen ta a par tir de otras ex pe rien cias
son las si guien tes: (1) De ben orien tar se prio ri ta ria men te ha cia los ce san tes
je fes de ho ga res. De fo men tar se la ma yor in cor po ra ción de per so nas que se
en con tra ban fue ra de la fuer za la bo ral o ya ocu pa das el pro ble ma del de -
sem pleo abier to pue de agra var se una vez con clui do el pro gra ma de emer -
gen cia pues ha brá au men ta do la ofer ta de tra ba jo; (2) Debe bus car se uti li -
zar la ca pa ci dad ins ta la da no uti li za da, in clu yen do la ca pa ci dad em pre sa rial
pri va da y pú bli ca, en es pe cial la que pro du ce bie nes de con su mo esen cial y,
en ge ne ral, uti li zar los re cur sos exis ten tes, en lu gar de au men tar la ca pa ci -
dad; (3) Se debe ten der a ocu par tra ba ja do res en ocu pa cio nes que con tri bu -
yan a su ca pa ci ta ción bá si ca o es pe cia li za da, a una ma yor ca li fi ca ción, de
ma ne ra que la fuer za la bo ral que se in cor po re a los pro gra mas pue da lue go
tras la dar se a ocu pa cio nes de ma yor ca li fi ca ción en las fu tu ras ex pan sio nes
de la ac ti vi dad eco nó mi ca; (4) De ben tam bién orien tar se a ex pan dir o me -
jo rar la pres ta ción de ser vi cios so cia les a la po bla ción; (5) Debe evi tar se
crear ins ti tu cio nes ad- hoc y más bien uti li zar los ser vi cios de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca que es tán sien do su bu ti li za dos.

Fi nal men te, al ob ser var que la po lí ti ca de rea jus tes de la RMV jugó un
rol im por tan te en re cu pe rar pri me ro, y man te ner bajo des pués el ni vel de
in gre sos rea les, esta he rra mien ta de be ría uti li zar se para ten der a una re cu pe -
ra ción de los in gre sos por tra ba jo.42 En lu gar de gran des de sem bol sos y del
ma yor en deu da mien to para com pras de re nun cias, en mu chos ca sos se po -
dría ha ber op ta do por otor gar sa la rios mí ni mos es ca lo na dos y rea jus ta dos y
reu bi car a los tra ba ja do res a tra vés de los pro gra mas de em pleo de emer -
gen cia.

So bre los pro gra mas pú bli cos de em pleo:

Lla ma la aten ción el enor me es fuer zo des ple ga do por el sec tor pú bli co
en la ge ne ra ción de em pleo. El Cua dro 11, aun que da cuen ta de ello de ma -
ne ra par cial, se ña la que en 1994 se ge ne ra ron 266.2 mil em pleos anua les
equi va len tes. De este re sul ta do, sor pren de el con tras te en tre los re sul ta dos
lo gra dos por los pro gra mas del MTPS, con muy bajo pre su pues to, en com -
pa ra ción con los pro gra mas de in ver sión pú bli ca del Mi nis te rio de la Pre si -
den cia o de los di ver sos sec to res. Tam bién se ob ser va que el nú me ro de em -
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pleos per ma nen tes lo gra dos por el SI NAC se en cuen tra en los ni ve les del
Ins ti tu to Na cio nal de De sa rrol lo (INA DE) o de PRO NA MACHCS. El
pre su pues to del MTPS, en lo que co rres pon de a Pro mo ción So cial, se toma 
como gas to y no como una in ver sión so cial. De “in ver tir se” ma yo res fon -
dos para la ins ta la ción de ofi ci nas re gio na les y lo ca les del SI NAC se po dría
am pliar el nú me ro de co lo ca cio nes. Esta rea li dad pue de ser re fle jo de un
tema más de fon do: la dis yun ti va en tre op tar por la crea ción de em pleos
per ma nen tes o de ge ne rar em pleos e in gre sos tem po ra les y así con tri buir
rá pi da men te —de ma ne ra tem po ral—al ali vio a la po bre za.

La ge ne ra ción de em pleos no pa re ce ha ber sido una prio ri dad en los
pro gra mas de in ver sión so cial o de ali vio a la po bre za. No se han di se ña do
los in di ca do res para eva luar su im pac to en el mer ca do de tra ba jo, por ejem -
plo, to man do nota de la du ra ción de los em pleos tem po ra les o de las re mu -
ne ra cio nes pa ga das. La preo cu pa ción prin ci pal se cen tra en el avan ce fí si co
de las obras y en el por cen ta je de de sem bol sos eje cu ta dos o en el con trol del 
gas to y la su per vi sión de las obras. De be rían re de fi nir se las prio ri da des de
los pro gra mas y ha cer cla ra men te ex plí ci to el ob je ti vo crea ción de em pleos
e in gre sos y de be rían di se ñar se in di ca do res para la eva lua ción de im pac to
en esta área.

Se in cu rre en la su per po si ción o en la du pli ca ción de es fuer zos en tre
pro gra mas. Una par te de los pro gra mas que lle va a cabo el Mi nis te rio de la
Pre si den cia, que cuen ta con un com pa ra ti va men te ele va do pre su pues to, de -
be ría ha ber se lle va do a cabo a tra vés del SI NAC del MTPS. De esta ma ne -
ra, se ha bría apro ve cha do de la ex pe rien cia de este ser vi cio, a la vez que se
le for ta le ce ría. No re sul ta cla ro de qué ma ne ra la ex pe rien cia en ma te ria de
crea ción de em pleo del Mi nis te rio de la Pre si den cia va a ser trans mi ti da y sí
es evi den te que no con tri bu ye al for ta le ci mien to ins ti tu cio nal del sec tor
Tra ba jo y Pro mo ción So cial.
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