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Resumen 

- e ica Latina el nuevo Modele de Desarrollo, se consolido sobre las bases del 
rneJoramiento del ingreso y reducci6n de Ia pobreza, al parecer Ia forma de aplicaci6n 
en los paises latinoamericanos no ha tenido el efecto deseado, sa o alguna excepci6n 
en algunos cases se ha ganado cierto terre no en el mejoramiento de Ia productividad, 
sin embargo Ia liberaci6n econ6mica ha traido consigo el aurrento de las diferencias 
salariales, incremento en los niveles de desempleo y del empleo informal, ademas 
del incremento en el coeficiente de Gini, todo esto a contribuido al agravamiento en 
a distribuci6n del ingreso; las (mperfecciones anotadas en Ia aplicaci6n del modele 
no solo se lograran suprimir con Ia liberaci6n , sino que se requieren de intervenciones 
especificas en ciertos sectores que dinamicen el crecimiento de las economias. 

Abstract 

In Latin America the new Model of Development, was consolidated on the bases 
improvement, income and reduction of the poverty, apparently the application form in 
Latin American countries has not had the wanted effect, except in some cases certain 
land in the improvement of the productivity has been won. However the economic 
liberation has brought the increase of the differences salary, increment in the 
unemployment levels and of the informal employment, besides the increment in the 
income Gini's, all this had contributed to the worsening in the distribution; the 
imperfections scored in the application of the pattern will not only be possible to 
suppress with the liberation, but rather they are required of specific interventions in 
certain sectors that energize the growth of the economies. 

- ----·---- -·- - ·---- -----·--
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1.Calificaci6n de los/as trabajadores/as y aumento de las diferencias 
saliuiales . 

Aun siendo pocos, los estudios realizados en paises en desarrollo sugieren 
que Ia desigualdad salarial esta ligada a un aumento de Ia diferencia salarial 
entre los trabajadores calificados y los menos calificados. Como lo demuestran 
ciertos estudios, en Mexico ha aumentado esa diferencia salarial. Segun 
uno de esos estudios, Ia variaci6n porcentual de los ingresos laborales 
de quienes solo habian cursado Ia ensenanza primaria aument6 en un 
0.8% entre 1987 y 1993, mientras que los salaries de los trabajadores 

. con estudios universitarios subi6 en un 0.68%, y los salaries del personal 
del nivel postsecunda.rio y 25-32 anos de experiencia au menta ron en un 
0.99%. 

En Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Filipinas, Malasia, Taiwan, China 
y Uruguay se acentuaron tambien las diferencias salariales desde mediados 
del decenio de 1970 hasta principios del de 1990, en beneficia de los 
trabajadores de mayor calificaci6n. 

Consta asimismo claramente en el plano transnacional que unas inversiones 
en tecnologia superior, por empresas de Colombia (1991 ), Mexico (1992), o 
Taiwan, China (1986) ha mejorado sensiblemente Ia situaci6n salarial de 
los trabajadores calificados (en un 42% en Colombia, un 54% en Mexico 
y un 32% en Taiwan, China), lo cual contrasta con Ia menor subida de 
los salaries en el caso de los trabajadores no calificados (un 23% en 
Colombia, un 11% en Mexico y un 7% en Taiwan, China). 

Hoy en dia, es mayor que antes Ia demanda de trabajadores mejor 
calificados. Los paises de rapida industrializaci6n de Asia Oriental han optado 
por producir bienes que necesitan mejores calificaciones, mientras que 
algunos paises mas pobres, con excedentes de mana de obra, se interesan 
por sectores de gran densidad de mana de obra, que requiere una calificaci6n 
menor. Sin embargo, en algunas industrias de gran calificaci6n de los 
paises en desarrollo, ha habido un aumento relativamente alto del 
empleo. 

A medida que se han ido difundiendo por el mundo, las nuevas tecnologias 
han creado y destruido empleos y han transform ado Ia organizaci6n del 
trabajo. Las presiones competitivas y Ia nueva division del trabajo obliga 
cada vez mas a las empresas a tener una estructura organica que de una 
mayor responsabilidad a los trabajadores, en particular a los que estan en el 
extrema inferior. Tambien han cambiado las caracteristicas del trabajo: 
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los trabajadores han de tener un mayor nivel de calificaci6n y ser 
polivalentes. Esto implica Ia necesidad de una adecuada educacion formal, 
de una pertinente formacion profesional y de una educacion sindical que 
considere los componentes de eficiencia en un contexte de respeto a los . 
derechos laborales. 

AI mismo tiempo, ha habido una polarizacion de los puestos de trabajo en los 
dos extremes de Ia gama tecnologica. Para muchas empresas, en vez de 
d"spensar formacion y readaptacion profesional, Ia opcion ha consistido en 

atar a trabajadores de tiempo parcial y subcontratar tareas. Tam bien ha 
mentado el numero de puestos de trabajo de dedicacion parcial, con salaries 
· s, en el caso del personal de venta y servicios, con poca calificacion. La 

mayor polarizacion de los mercados de trabajo se pone de manifiesto en el 
g'"ado de desempleo y/o de salaries bajos de los trabajadores menos 
caJificados. 

T odo esto indica que las calificaciones son cada vez mas decisivas para 
determinar Ia empleabilidad de un individuo y, en un nivel 
macroecon6mico, Ia competitividad de un pais. De ahi Ia importancia 
de Ia politica de formaci6n en lo que se refiere a atender tanto una 
demanda mayor de trabajadores calificados como las n@cesidades de 
los afectados por Ia evoluci6n del mercado de trabajo. 

2. EL ESCENARIO LATINOAMERICANO: PERDIDA DE COMPETITIVIDAD 

Los costos laborales calculados en d61ares americanos se redujeron 
en varios paises de Ia region debido a Ia devaluacion monetaria. Aunque 
esto produjo ganancias de competitividad, estas fueron menos 
importantes que las ganancias registradas en los paises del sudeste 
asiatico, lo que explica Ia perdida de competitividad relativa de las economfas 
latinoamericanas. Las mayores ganancias de competitividad en Ia region se 
registraron en Colombia (11%) mientras·que en el Sudeste Asiatico estas 
fluctuaron entre un mfnimo de 20% en Tailandia y un maximo de 60% en 
Malasia. 
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Grafico 1. Cambios en Ia competitividad industrial, 
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Fuente: OIT a/ Primer semestre de cada afi.o 

Hecapitulando, las crisis externas y las poHticas de ajuste para aliviar su 
impacto han dejado su huella en Ia actividad !aboral de Ia region. El 
desempleo y Ia informalidad han aumentado, mientras que el empleo moderno 
se ha estancado. Aunque ha habido un incremento en los salarios reales, los 
costos laborales considerados en dolares americanos se han reducido debido 
a Ia devaluacion monetaria. Sin embargo, Ia devaluacion no ha logrado impedir 
que Ia region pierda competitividad frente a los pafses del sudeste asiatica. 

3. TERCIARIZACION E INFORMALIZACION: DOS PROCESOS 
HETEROGENEOS 

Nueve de cada diez nuevos empleos en los noventa fueron creados por 
el sector de servicios 
Nueve de cada diez nuevos empleos generados en los servicios en los 
noventa fueron en el sector informal 
De cada diez nuevos empleos generados, algo mas de ocho 
correspondieron al sector informal. 
De cada diez nuevos empleos informales, algo mas de cuatro provinieron 
de Ia expansion de las microempresas. 

La terciarizaci6n y Ia informalizaci6n generan ademas un crecimiento 
diferenciado de las remuneraciones. que resultan en una ampliaci6n de 
las brechas de ingresos entre los ocupados en diversos sectores y 



iviar su 
i6n. El 

hoderno 
ales, los 
D debido 
~ impedir 
:tsiatico. 

CESOS 

ados por 

>sen los 

estratos. El diferencial de ingresos, entre los sectores de bienes y servicios, 
au menta de 1.15 a 1.17 entre 1990-1996, y el prevaleciente entre los estratos 
modernos e informales subi6 1.47 a 1.60 durante el mismo perlodo. 

Por otra parte han aumentado las diferencias salariales. que son las 
mayores del mundo. y a pesar de los aumentos en los salaries reales en 
los aiios noventa. Ia brecha entre los salaries de los trabajadores 
calificados y no calificados se ha ensanchado. lo mismo que entre 
empleados administrativos y profesionales respecto de los operarios y 
obreros. 

_as mayores ampliaci6nes de las diferencias se han presentado en Peru 
3 °io), Colombia (20%) yen Mexico (cerca de 25%). En cambio donde las 

as crecieron menos, fue en Costa Rica {5%).1ncluso en paises donde 
echa salarial entre los dos grupos se ha reducido, Ia distribuci6n 
de los salaries se ha deteriorado. 

r--- ---- ------- ----- --C 
Grafico 2. Crecimiento de Salaries Reales Segun 

Calificaci6n 
10 .-------------------------------------------~ 

Fuente: E problerm de errpleo de Arrerica latina: PerceJx:iones y ~ estilizada;. 
Eduaroo Lora y Gustavo Marquez.1998 

le ocho A nivel mundial se ha presentado una ampliaci6n de las brechas salariales 
que se ha atribuido usualmente a los desarrollos tecnol6gicos de Ia ultima 

~vinieron decada. America Latina sobresale tanto por Ia magnitud como por las 
tendencias recientes de las brechas salariales. Si se toma como base Ia 
brecha salarial de ros palses desarrollados, se encuentra que los tigres 

·ir;niento asiaticos (Corea. Hong Kong. Singapur y Taiwan) tienen diferencias entre 
~i6n de - los trabajadores de oficina y los trabajadores manuales. simi lares a las 
bres Y de los paises desarrollados en tanto que en America Latina son el doble 

degrandes. 



' 
Otros pafses en desarrollo de Asia y Africa tienen brechas salariales muy 
marcadas, en todo caso inferiores a las de America Latina, y se han ido 
reduciendo. La tendencia de reducci6n de Ia brecha salarial en America 
Latina se quebr6 a fines de los alios ochenta y se agrav6 durante los 
alios noventa. ' 

Para algunos, Ia devaluaci6n es responsable del deterioro del salario real, 
por Ia deformaci6n de los precios reales que esta causa. (Fitzgerald, 1998). 
Si las exportaciones se dinamizan, el aumento neto del empleo podrfa 
favorecer el salario real si hay movilidad intersectorial de trabajadores. Si Ia 
devaluaci6n incide positivamente en las exportaciones puede llegar una 
apreciaci6n del tipo de.cambio, reforzada por el ingreso de capitales. Dicha 
revaluaci6n afectara negativamente las exportaciones pero hara mas facilla 
importaci6n de equipo productive, que refuerce Ia acumulaci6n de capital, 
aunque deteriore el balance comercial. 

La terciarizaci6n asociada a las reformas en el sector publico y Ia 
incorporaci6n de nuevas tecnologias han contribuido a desplazar Ia 
demanda laboral hacia trabajadores con mayores niveles de calificaci6n. 
AI margen de cualquier cambio tecnol6gico o de productividad, Ia demanda -
relativa de trabajo (calificado vs no-calificado) tiende air asociada a Ia inversion 
ffsica debido a que el trabajo calificado y el capital fijo son complementarios 
en precios y en cantidades, en tanto que el capital y el trabajo no calificado 
son sustitutos, con sustituibilidades mayores o menores, dependiendo del _ 
nivel de educaci6n. 

Argentina (1996) 
Bolivia (1995) 
Costa Rica (1995) 
Mexico (1994) 
Peru (1996) 
Venezuela I 19951 

Cuadro I 
lndicadores de lntensidad Laboral 

(Con respecto al total= I) 

I ntensidad I aboral lntensidad de trabajo lntensidad de trabajc 
total calificado no cal ificado 

No No No 
ransable~ Transables Transables Transable Transable Transable 

0.80 1.16 0.63 1.22 0.83 1.10 
0.60 1.23 0.59 1.24 0.61 1.23 
0.93 1.03 0.67 1.15 1.14 0.94 
1.22 0.95 1.05 0.98 1.15 0.93 
0.56 1.40 0.63 1.36 0.45 1.09 
0.64 1.24 0.59 1.26 0.67 1.21 

lntensidad de trabajo 
infonnal 

No 
Transables Transables 
0.74b 1.19b 
n.a n.a 
0.71 1.14 
0.81 1.14 
0.77c 0.93c 
0.83 1.06 

Fuente: Lora y Olivera. BID. Las politicas macro y los problemas del empleo en America Latina. Lora y Olivera. (1998 
a. Sin Agricultura y sector gobiemo 
b. 1980 (no cxiste informacion para 1996) 
c. 1985 {no ex isle infonnaci6n para 1996) 

Todas las elasticidades del empleo calificado son mayores que las de 
empleo no calificado y para este ultimo las elastlcidades son menore5 
en los sectores transables que en los no transables. En presencia de 
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ca.,.... - tecnologicos y aumentos de intensidad del uso del capital, Ia demanda 
~ _ -· -a de trabajo calificado puede aumentar mas en los sectores transables 

-os no transables. 

·cipaci6n de los ingresos en el valor agregado de las manufacturas 
e haber descendido, salvo en Brasil donde se mostro estable. Esto 

· ca un incremento de Ia ganancia industrial mientras se mantenga 
a le Ia intensidad de capital, pero Ia inversion no respondi6 
sitivamente. Como las tasas de interes real aumentaron 
nsiderablemente. una parte sustancial de Ia ganancia puede haber$e 

sferido a los tenedores de actives financieros. cuya propiedad esta ~ 
as concentrada gye Ia propiedad industrial. Ello tambien habrla 

entado Ia concentracion del ingreso. 

producci6n industrial no parece haber aumentado despues de Ia 
plementacion de Ia liberaci6n comercial: Desde mediados de los alios 
enta Ia produccion manufacturera por trabajador se redujo en Brasil, Peru, 

r- lombia y Venezuela, se mantuvo estable en Chile y solo aumento en Mexico. · 
Solo en Chile Ia produccion manufacturera aumento su participaci6n en el 
0 1B y en el empleo. 

' calificado En teorla, Ia tasa de crecimiento real del PIB debe ser mayor que el crecimiento 
jiendo del de Ia poblacion economicamente activa para poder mantener el equilibria, 

dad de trabajo 
nformal 

No 
•I es Transabl es 

l.l9b 
n.o 
1.14 
1.14 
0.93c 

dependiendo de Ia productividad. Entre 1980-93 el PIB crecio con menos 
rapidez que Ia PEA en Argentina, Brasil, Mexico, Peru y Venezuela, solo 
en Chile y Colombia el PIB creci6 mas rapido que Ia PEA. 

No podrian atribuirse los precarios resultados de Ia orientacion 
exportadora a Ia rigidez del mercado !aboral. pues en toda Ia region los 
salaries reales han caido y el desempleo ha aumentado. Y en sectores 
como Ia construccion, donde Ia relacion contractual es absolutamente flexible 
en casi todo el continente, el area construida crecio o disminuyo, dependiendo 
del nivel de Ia demanda, del costo del credito o del ciclo de los negocios. 

l .06 Brasil no ha adoptado plenamente el nuevo paradigma comercial y su Iento 
Y Oliverd. <1998) crecimiento de las exportaciones puede obedecer mas a los problemas de 

estabilizacion monetaria y a problemas de acceso a los mercados. En este 
pals los salarios reales nose han reducido e'XGEtsivamente. 

\ ""· e las de' Chile, en cambio, es el pals que por mas largo tiempo y mas plenamente ha 
h,enor,e~ adoptado el nuevo modelo y allf las exportaciones crecieron y los salarios 
sencia de 'eales crecieron despues de una calda inicial. Sigue siendo dominante, sin 



embargo, Ia participaci6n de las exportaciones de recursos naturales. 

Brasil y Mexico han hecho sus exportaciones mas industrializadas y los salaries 
son mas disperses debido a Ia mejor preparaci6n tecnica, pero aun no se 
observa Ia reducci6n de Ia pobreza que se supone deberfa seguir al 
crecimiento basado en las exportaciones. 

Aunque se ha sostenido que el nuevo regimen comercial conducira a mejorar 
Ia distribuci6n del ingreso y a reducir Ia pobreza, parece ser que de Ia forma 
como se esta aplicando en America Latina, ofrece poco potencial para un 

. crecimiento dinamico y sigue basado en gran parte en limitados mercados 
de exportaciones prim~rias y en mano de obra barata. 

En el desarrollo clasico europeo y de los paises del Este de Asia, el aumento 
de las exportaciones manufactureras y Ia especializaci6n intraindustrial 
fueron Ia mejor manera de lograr suficiente dinamismo macroecon6mico 
para absorber Ia mano de obra, y Ia poHtica industrial centrada en Ia 
formaci6n del capital humano tuvo impactos distribucionales positivos. 

4. CONCLUSIONES 

Hay consenso en que Ia liberalizaci6n econ6mica de los aflos ochenta 
no ha disminuido Ia desigualdad entre los ingresos laborales en America 
Latina, y que en contra de las previsiones te6ricas, Ia brecha salarial se 
ha incrementado en todo el continente salvo Ia excepci6n de Costa Rica. 

Entre 1991 y 1996 los ingresos salariales se incrementaron {con excepci6n 
de Argentina), pero ello ha ocurrido con una gran dispersion e informalizaci6n, 
Ia cual pas6 de 51.6% en 1990 a 57.4% en 1996. Tambien se produjo una 
caida de Ia creaci6n de empleos publicos, los cuales pasaron de 15.3% 
en 1990 a 13.2% en 1995 y un aumento en Ia generaci6n de empleos en 
los sectores no expuestos a Ia concurrencia internacional como Ia 
construcci6n y los servicios, los cuales pasaron de 58.4% en 1990 a 
63% en 1995 (BID, 1997). '" 

Resulta claro que en general, Ia aplicaci6n del nuevo modele econ6mico ha 
elevado el desempleo y las dimensiones del sector informal urbane en toda 
Ia region. Asi mismo, es evidente que en lo tocante a Ia distribuci6n del 
ingreso, se ha reducido Ia parte que recibe el nivel inferior, anulando el 
beneficia derivado de Ia reducci6n de Ia inflaci6n. AI mismo tiempo SE 

ha elevado Ia proporci6n gue recibe el nivel superior del ingreso y er 
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consecuencia se ha elevado el coeficiente de Gini para Ia region. 

::s verdad que Ia aplicacion de las polfticas de mercado ha sido diferente de 
... pafs a otro en razon de las diferencias estructurales preexistentes, pero 
es evidente para toda Ia region. gue Ia recuperacion de las exportaciones 
l de Ia inversion privada no ha sido rapida, y ello puede estar en Ia base 
del desempleo y pobreza persistentes. 

_a liberalizacion comercial ha facilitado Ia importacion de tecnologfa mode rna 
::on el efecto consiguiente de despido de trabajadores. Por su parte, Ia 
endencia al alza en las tasas de interes ha favorecido a los prestamistas, 

afectando negativamente Ia inversion y los salaries reales. Por ahora, 
:::>s gobiernos han reducido programas de transferencias de subsidios del 
=:stado a los sectores mas pobres, por Ia estrechez fiscal. 

La distribucion se ha empeorado en Ia mayoria de paises, con 
excepcion de Costa Rica, y no parece ser solo una cuestion de 
velocidad de recuperacion del crecimiento. Si ademas del ingreso 
primario (salarios y sueldos) se analiza el ingreso secundario (impuestos, 
transferencias y provision publica de bienes), cabe deducir que Ia situacion 
no sera mejor, por Ia reduccion de Ia actividad gubernamental. Si Ia 
principal tendencia de los cambios fiscales en Ia region se orienta 
hacia preferir los impuestos indirectos, es obvio gue ello tendril un 
efecto regresivo. 

En Ia region se observan incrementos de 5-10 puntos en el coeficiente 
de desigualdad de Gini aplicado al ingreso primario, lo cual parece 
explicarse por el salto en Ia participacion del decil superior, o quiza en Ia 
participacion del 1% superior de las familias como parece ocurrir en 
Ecuador y Colombia. En las principales ciudades colombianas Ia 
participacion del 5% superior de familias paso de significar trece a 
veinte veces el ingreso del decil inferior de familias, en tanto que en 
Ecuador Ia participacion del decil inferior en el producto se redujo 
de 2.2% a 1.5%. 

En toda Ia region se observa una clara asociacion entre Ia adopcion 
de las reformas de mercado y Ia acentuacion de Ia desigualdad. 
Parece ser que Ia apertura comercial, el cambio tecnico, Ia reduccion 
del alcance de las instituciones laborales y Ia socializacion de las 
deudas han afectado negativamente Ia distribucion. Esta ultima se 
ha empeorado significativamente al aplicar las reformas comerciales y 
laborales, Ia expectativa teorica de que Ia apertura comerctal produjera 

ali 1caci6n Productividad Em leo Salarios 



un mejoramiento del ingreso del sector agricola no parece confirmarse 
aun en Ia realidad. 

Las diferencias de calificaci6n pueden estar en Ia base de Ia 
dispersion salarial, por Ia oferta excesiva de mano de obra no 
calificada en los paises exportadores de recursos naturales y de 
una diferenciaci6n tecnol6gica laboral en los paises exportadores 
de productos manufacturados. 

En el caso de Mexico, el descenso del ingreso rural ha incidido en Ia ampliaci6n 
de Ia brecha entre los sectores urbana y rural que ha ampliado Ia desigualdad. 
En Colombia el sorpresivo aumento de Ia brecha entre ingreso urbana y rural 
coincide con los anos de Ia liberalizaci6n econ6mica. En ~stos paises Ia mayor 
parte del sector agricola no puede competir con Ia invasion de productos 
importados que gozan de subsidio estatal en su pais de origen. 

En Paraguay el credito de Ia agricultura orientada a Ia exportaci6n parece 
haber contribuido a un elevado incremento de Ia desigualdad y las reformas 
laborales podrfan haber abierto el camino para Ia ampliaci6n de las diferencias 
salariales. 

En varios paises los gobiernos procedieron a socializar deudas privadas 
tratando de evitar colapsos financieros generalizados y su nocivo impacto en 
Ia estabilidad econ6mica. lndependientemente de lo necesario que fuese 
adoptar tales politicas de salvamento, parece haber evidencia de que tales 
polfticas afectaron Ia distribuci6n del ingreso (Meller, 1992), del mismo modo 
que las expectativas te6ricas acerca del impacto positivo que el ingreso del 
capital extranjero ha de tener, esa distribuci6n del ingreso aun no puede 
demostrarse que haya ocurrido. 

Partiendo del hecho de que Ia participaci6n de las exportaciones en el producto 
total no es muy alta, hay quienes concluyen que no se puede atribuir a Ia 
liberalizaci6n econ6mica Ia responsabilidad del deterioro en Ia distribuci6n 
del ingreso (Krugman, 1998). Otros consideran que Ia demanda de trabajo 
calificado ha sido superior a Ia oferta y por ello las diferencias saliuiales 
aumentan a medida que se eleva el numero de aflos de escolaridad, y 
hay quienes atribuyen el fen6meno al cambio tecnol6gico. 

Algunos analistas trataron de atribuir a Ia recesi6n econ6mica el agravamiento 
de Ia distribuci6n del ingreso, y ello pudo ser creible en los anos 80s. Pero 
cuando ha comenzado Ia recuperaci6n econ6mica en casi todo el 
continente. Ia desigualdad no ha mejorado y se puede suponer gue esta 
situaci6n tiene otros origenes. 
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ay paises como Costa Rica que han realizado las reformas econom1cas y 
han explorado caminos de inserci6n en Ia economia mundial sin agravar Ia 
distribuci6n del ingreso y parece evidente que el impacto de Ia competencia 
esta dependiendo de Ia mayor o menor calificaci6n de Ia fuerza de trabajo. 

un suponiendo que se hubiese producido Ia reasignaci6n de los capitales 
que deberia seguir a Ia adopci6n del nuevo modelo econ6mico, los sectores 

e comercio interno y protegido son mas intensives en mano de obra que los 
sectores exportadores y en el mejor de los casas, aun con el funcionamiento 
oleno del nuevo modelo econ6mico, habria de producirse una perdida neta 
de empleos. 

1..os te6ricos de Ia macroeconomia abierta y los recientes desarrollos de Ia 
·eoria del comercio internacional, sostienen en concordancia con los hechos 
observados en America Latina, que las imperfecciones anotadas son 
inherentes a los mercados y no son el resultado de una deficiente 
regulaci6n gubernamental ode intereses especiales. En consecuencia. 
no se logran suprimir dichas imperfecciones solamente con Ia 
liberalizaci6n. sino que pueden reguerir de intervenciones especificas 
para corregirlas. 

~e ser cierta dicha conclusion, como parece serlo, el actual regimen 
comercial debe ser regulado integrfmdolo a una estrategia de desarrollo 
integral que no dependa exclusivamente de las imperfectas fuerzas del 
mercado. Esta estrategia producira beneficios directos en Ia distribuci6n por 
a mejor capacitaci6n y mas empleo, pero se le anadira mayor crecimiento 
del empleo en toda Ia economia y el incremento del ingreso por exportaciones 
generara recursos fiscales para brindar asistencia publica a quienes lo 
'lecesiten. 

;I producto · 
tribuir a Ia La apertura econ6mica adoptada en Ia region no ha tenido el efecto de 
·stribuci6n aumentar Ia demanda y las remuneraciones relativas del trabajo no 
tie trabajo calificado como suponen las teorias convencionales. 

sal{uiales 
1
laridad, y Aun estando de acuerdo con Ia internacionalizaci6n de Ia economia, cada 

ez es mas necesario que haya espacio para politicas publicas, que aseguren 
que los costos y beneficios del crecimiento se distribuyan mas 

·avamiento eguitativamente. 
Os. Pero 
todo el 

gue esta 
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