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muchos casos contradicen lo que aqui se piensa- demos—

trar; pero allí está el desafio y a través de las 

siguientes lineas recogemos el guante. 

Pues bien, la formalizacibn de este primer estadio 

analítico„ es decir el correspondiente a la iden—

tificacibn del problema en el ámbito de lo real con—

creto. 

OBJETIVO.  

El objetiva de la presente investigación es el de 

descubrir, los elementos explicativos en la insercibn de 

los migrantes en el universo laboral urbano, ello en 

términos del tiempo de bbsqueda y los ingresos esperados 

que dichos migrantes alcanzarbn una vez lograda tal 

inserción. 

HIPOTESIS.  

A fuerza de repeticibn nos han hecho aceptar como una 

verdad irrefutable que los flujos migratorios que llegan 

a la ciudad de La Paz vienen a incrementar el desempleo, 

lo cual pensamos que es una apreciación miope del 

fenómeno, es decir que la lógica de los migrantes no 

transita por el desempleo "strictu sensu" sino que su 

exégesis más bien debe ser buscada en términos de 

particularidades en la insercibn laboral. 

Por otra parte, la problemática de la insercibn no debe 

ser buscada unicamente en la culminacibn de la busqueda 

o la no realización de la misma, sine, que debe es— 
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tudiarse los elementos que hacen al tránsito de la 

desocupación hacia la ocupación. Este proceso, que como 

dijimos lineas arriba quedarla trunco por las carac—

terísticas inherentes a la demanda en tanto magnitud, 

creemos que tampoco es una lectura válida, por el 

contrario pensamos que la dinamisidad del proceso si 

bien se explica por el lado de la demanda no debe 

hacerse referencia a su magnitud sinb a su selectividad. 

Estas dos hipbtesis formalizan el primer estadio 

cognositivo. 

METODDLOGIR DE INVESTIGPCIDN.  

Un segundo nivel analítico, correspondiente a un nivel 

intermedio o auxiliar del proceso investigativo, 

consistib en discutir esta problemática a la luz del 

marco teórico conceptual del mercado de trabajo, 

privilegiándose para ello el acercamiento desde la 

botica convencional del análisis económico y articulando 

a través de la teoría de la transferencia de trabajo. 

En este sentido cognositivo se identificó como categoría 

básica para el análisis del desempleo, el mismo que fué 

operacionalizado a través de la tasa de desempleo 

abierta, definida como la proporción de desocupados 

respecto a la poblacibn económicamente activa. Para 

activar la validez de esta fue necesario recurrir a la 

categoría de insercibn laboral insatisfactoria, la misma 

que fue operacionalizada en términos de ingreso laboral. 

La dinamicidad del mercado laboral y el proceso de 

insercibn en sentido dinámico, fue operacionalizado a 
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través del indicador mes/bbsqueda. Por hltimo la 

selectividad de la demanda de fuerza de trabajo es una 

categoría que hace referencia al proceso de articulaci&n 

con las características de la oferta, lo cual fue 

operacionalizado en base al nivel de instrucción de los 

operadores que acthan como oferentes en el universo 

laboral. 

Tal cual lo anotamos, la bbsqueda de corroboración de 

nuestras hipótesis necesariamente tuvo que utilizarse 

ciertas categorias del modelo convencional y delinear 

otras para comprender el fenómeno en tanto este no se 

adecuaba a las existentes; al respecto es menester 

anotar que este proceso de categorizacibn tiene logica—

mente el sesgo normativo de la investigacibn y por 

tanto, las categorías no utilizadas no responden a un 

desconocimiento de las mismas sino a su cuestionamiento 

como explicativas de la problemática en cuestihn o 

simplemente a su cuestionamiento en su validez teórica. 

Con este arsenal se bajb nuevamente al espacio de la 

realidad concreta y en base a la Encuesta Integrada de 

Hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadis—

tica y el Banco Mundial en marzo de 1989 se iden—

tificaron las principales regularidades que conforman la 

estructura explicativa de nuestro objeto de inves—

tigación, testeandose por tanto las hipótesis propuestas 

en el primer momento cognositivo. 

Cabe destacar que esta etapa fue muy rica en lo que 

corresponde a encontrar ciertas explicaciones que 

originalmente no se hablan planteado como objetos 



específicos de investigacibn, gracias a lo cual las 

conclusiones 	al que se arribaron exceden el limitado 

marco de las hipótesis propuestas, lo cual no significa 

de ninguna manera que estas dejen de ser centro de 

discusión. Esta acumulación de explicaciones que se 

constituyen en altamente funcionales a la corroboración 

de las hipbtesis tienen la virtud de abrir nuevas 

puertas para investigaciones posteriores, 

tan sólo con ella el presente trabajo ya 

su objetivo. 

y creemos que 

habría lograda 

La validez de los estudios sobre cualquier aspecto 

social, esto en relación a su "poder predictivo" o 

"poder explicativo"; la presente investigación busca 

alcanzar en el mayor grado posible este Ultimo elemento; 

es decir, explicar en base a un diagnóstico el proceso 

migratorio, así como describir sus características. 

El método de investigación del presente trabajo, parte 

del anhlisis de las principales carcaterlsticas del 

funcionamiento heterbgeneo de la estructura productiva: 

a su vez, el estudio permite explicar las causas que 

originan los procesos migratorios. 

La información que se utilizó para determinar el 

volumen, los flujos migratorios y las caracterlsticas'de 

los migrantes, proviene de un "cross section", cuyo 

universo fue 

la que se 

especiales. 

la Encuesta Integrada de Hogares 1989, de 

procedio a la elaboración de tabulaciones 

La tIH que fue realizada por el INE, procedio al 
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levantamiento de los datos en todas las ciudades 

capitales de departamento entre el Sra de marzo y el 15 

de marzo de 1989. La muestra total alcanzb a 4.200 

hogares (aproximadamente 21.000 personas encuestadas): 

en la ciudad de La Paz la muestra fue de 700 hogares, a 

sea el 16.6 por ciento del total de la muestra. 

La EIH fue realizada por primera vez en Bolivia, por lo 

cual no existe series temporales, entonces cualquier 

anblisis de esa información debe necesariamente cor—

responder a un momento del tiempo (Cross Section) que 

especificamente corresponde a marzo de 1989. 

Cabe hacer notar que como toda investigación estadística 

la información tiene sus limitaciones. No obstante, las 

cifras que se analizarbn en el documento pretende 

ofrecer un conocimiento adecuado de la situacibn de los 

fenómenos en estudio. 

METODO DE EXPOSICION.  

El método de exposición de la presente tesis esta 

esquematizada en cuatro capítulos: El primero de ellos 

es una discusibn conceptual de los elementos que nos 

acercan teóricamente al objeto de investigacibn; allí se 

parte de la globalidad de la estructura econbmica para 

posteriormente concretizar en la estructura agraria 

observando el fenómeno migratorio en base a la teoría de 

la transferencia de fuerza de trabajo, y concluir con 

una particularizacibn a nuestra objeto de investigacibn. 

Cabe manifestar, aunque esto ya fue señalado, que el 

marco teórico corresponde al anblisis económico conven- 
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cional. 

Es importante advertir que no se desarrolla un "marco 

teórico" en términos "tradicionales", dado que pensamos 

que seria una ociosidad el resumir los libros que nos 

sirvieron para comprender la problemática en cuestión; 

más ahn, pensamos que el desarrollo del trabajo tiene 

una densidad tebrica por si misma, logicamente dentro 

del marco conceptual sobre el que transita el análisis. 

Un segundo paso en el proceso de presentación cor—

responde al capitulo segundo, donde de la forma mas 

detallada posible escudriñamos las particularidades de 

los flujos migratorios en Bolivia en los Ultimas cinco 

años; para después focalizar nuestro esfuer:o al 

análisis de los flujos migratorios cuyo destino es la 

ciudad de La Paz. En esto Ultimo se hizo hincapié en 

revisar las caracteristicas de los migrantes urbano—

urbano y rural—urbano, considerando como parámetros de 

referencia sus caracteristicas demográficas, su nivel de 

instrucción y la causa de la migracibn. Todo es presen—

tada en el capitulo tercero. 

El capitulo cuarto corresponde a la corroboración de las 

hipótesis que son la base de esta investigación. Es en 

este capitulo donde se utiliza la información presentada 

en el capitulo precedente y la misma al interior del 

marco teórico al que se adscribe el presente trabajo. 

Por Ultimo, en capitulo separado se hace referencia a 

las conclusiones arribadas en términos de las hipótesis 

centrales, y las conclusiones y lineas de investigación 
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adicionales que evacuó la realizacibn de la presente 

tesis. Considerando que el proceso de presentación 

armoniza la aprehensión del fenómeno desde lo general 

hacia lo particular en una primera instancia y en base a 

Un proceso de abstracción plantea relaciones de orden 

general, parece que para lograr una buena comprensión de 

la .investigación deber& tener que comenzarse desde el 

principio y seguir pacientemente hasta el final, tal 

como una manzana que una vez mordida no queda otra que 

comersela toda. 
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CAPITULO 1: ESTRUCTURA, MISRACION Y EMPLEO 

1.1 ESTRUCTURA ECONOMICA. 

Considerando que al interior de la estructura 

econbmica de Bolivia el modo de producción deter—

minante contiene en su seno relaciones de produc—

ción basadas en la propiedad privada de los medios 

de producción, es posible aseverar que Bolivia es 

un pais capitalista, pero debemos señalar que se 

trata de un capitalismo inmaduro, aspecto que se 

hace patente en la misma esfera de la producción, 

especificamente nos referimos al capital in—

dustrial, entendiendo por ello que éste no es capaz 

de producir de manera capitalista toda la masa de 

mercancías para su propia reproducción, y al mismo 

tiempo es híbrido por la coincidencia de tres 

elementos: Primero, porque en la producción 

capitalista podemos encontrar dos formas de 

organizar la creación de valor diferentes, una 

empresarial y otra semiempresarial, lo cual habla 

por si solo de su no universalización atm dentro de 

su propio ámbito, segundo, porque la forma semi—

empresarial al ser una simbiosis entre formas 

artesanales y formas tipicamente capitalistas es 

intrinsecamente híbrida, y tercero, porque la forma 

empresarial o tipicamente capitalista articula a 

unidades que se desenvuelven al interior de otras 
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formas de organizar el proceso productivo (1). 

En formaciones económico—sociales como en el caso 

de Bolivia, donde la forma de organizar la produc—

cibn capitalista no abarca a toda la esfera 

productiva, el crecimiento equilibrado de las 

fuerzas productivas 

por tanta sectores 

lento crecimiento. 

se encuentra trabado, generando 

de poca dinamisidad relativa y 

Se trata de un 

alimenta modal 

(la artesanía y 

mismo tiempo 

interior de la 

capitalismo que en su desarrollo 

idades de producción no capitalista 

la industria a domicilio) y al 

crea nuevas particularidades al 

división social del trabajo. 

En suma, creemos que el desarrollo capitalista en 

Bolivia no configurb polos quimicamentemente puros 

es decir, capitalismo—precapitalismo; sinb, lejos 

de ello, produjo dos formas capitalistas, la 

empresarial y la semiempresarial. 

Por otra parte es menester señalar que en Bolivia 

no existe un mercado unificado, parecerla que la no 

unificación del mercado sólo es el resultado de la 

existencia de mercados locales y regionales ( Los 

1  Ver: "La Org anizacien de la Produccibn y la Dis 
tribucibn en Bolivia". 
Fernandez, Miguel 
Tesis de Licenciatura en Economia 
Universidad Católica de Bolivia 
La Paz, Bolivia 1982 
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mercados regionales mhs importantes estan ubicados 

en el eje central del país y dos secundarios uno en 

el norte y nororiente y otro en el sud) a su vez, 

los mercados regionales se entretejen con mercados 

locales; esta como resultado de una geografía que 

plantea problemas que el capital no ha logrado 

resolver. 

Ante esta afirmacibn que nos muestra una verdad a 

medias anotemos que, no hay unificacibn del mercado 

porque no toda la produccibn entra en la cir—

culación global de mercancías, una parte de la 

produccibn se sustrae a dicho torrente; y porque 

ninguna forma de producir abastece por sí sola al 

mercado. Esto Ultimo es 

para la forma empresarial y 

especialmente relevante 

alude a su hibridez. 

La desintegración, unida a la desarticulación 

interna, dh como resultado estructuras productivas 

rigidas, inflexibles e inelhsticas ante los 

estímulos econbmicos. Pero asimismo, procede de 

ella la gran inestabilidad y vulnerabilidad a los 

cambios externos, ya que carecen de la capacidad 

suficiente para adecuarse con rapidez y oportunidad 

a las condaziones dinámicas de la realidad econó—

mica mundial de la que forman parte, pero sobre la 

que no pueden influir. Los sectores en que se 

divide la economía se desenvuelven casi indepen—

dientemente, sin vincules sólidos que los integren 

en un todo ?mico y armónico. 
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1.2. ESTRUCTURA AGRARIA Y ECONOMIA CAMPESINA. 

El anhlisis estar 	centrado en extraer aquellos 

elementos que hacen a la relación entre la migra—

ción y la estructura social agraria y sus cambios, 

con el objeto de investigar el desequilibrio en 

favor de lo urbano que surge del grueso de los 

estudios 	sobre la migracibn y que a menudo 

consideran el lado rural del problema en términos 

estéticos. 

El mito de una sociedad agraria tradicional, con 

escasa movilidad espacial y social, debe ser 

descubierta para entender los procesos canten—

porhneos e históricos de la migracibn hacia la 

ciudad y su proceso de insercibn en la economía 

urbana. 

En este sentido anotemos que el desarrollo de la 

estructura agraria boliviana posterior a la 

revolución de 1952, se ha caracterizado par el 

surgimiento de un poderoso sector capitalista 

ubicado en el oriente y una inmensa mayoría de 

campesinos en posecibn de pequeñas parcelas 

minifundiarias ubicadas en el (Altiplano y los 

Valles. 

Asl, en Bolivia, después de 1952, podemos explicar 

la existencia de dos sectores agrícolas; un 

reducido sector privilegiado capitalista, que 

produce tanto para la exportacibn como para el 
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flujo del producto agrícola que ingresa al mercado 

interno y, por otro lado un numeroso sector de 

campesinos pobres, en gran medida ahn ligados al 

autoconsumo, y que constituyen la mayor parte de la 

población no sólo campesina, sinb la mayor parte de 

la población del país. 

Es asa, que al interior de una misma estructura 

encontramos formas heterogéneas de producción de 

bienes materiales, es decir, la coexistencia de 

varios tipos diferentes de formas de organizar la 

creación de valor, donde una de dichas formas <la 

determinante) impone sus leyes de funcionamiento a 

las demks (las subordinarlas). 

De ello se desprende, que la estructura agraria 

boliviana, esth compuesta por diversas formas de 

organizar la producción, la economía campesina y la 

economía capitalista, son las mhs puras, pero entre 

estas dos formas existe un espectro de otras que 

estan sin embargo articuladas por la forma produc—

tiva que adquiere el caracter de determinante. 

En Bolivia, la mayor parte de la población cam—

pesina se encuentra inserta en una forma productiva 

mercantil simple, esta comprende en su mayoría al 

brea afectada por la Reforma Agraria en los 

departamentos de La Paz, 

Potosi, Oruro y Chuquisaca. 

predomina el minifundio con 

hombre/tierra y gran presión 

misma, siendo que este tipo de 

Cochabambal  Tarija, 

Son hreas donde 

baja productividad 

demogrhfica sobre la 

economía no es capaz 
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de generar excedentes significativos. Pese a que 

uno de los objetivos de la reforma fué la as'sten—

cia técnica y crediticia al pequeño campesino, 

éstos no se han plasmado en la realidad. 

Bolivia, al no concentrar esfuerzos en el sentido 

de aumentar la produccibn nacional y al adoptar una 

puntica equivocada de importaciones, sin es—

tablecer ninguna meta para substituirlos, se torna 

más dependiente del abastecimiento externo de 

productos alimenticios. 

Donde predomina la agricultura capitalista, el 

trabajo asalariado es indispensable a este tipo de 

unidades de producción, y puede estudiarse aqul con 

mayor amplitud la llamada "funcionalidad" de la 

economía campesina con respecto a la agricultura 

capitalista del oriente, la misma que está compues—

ta principalmente por trabajadores, que venden su 

fuerza de trabajo para completar los ingresos 

insuficientes que generan en su propia unidad de 

produccibn, y de esa forma, poder reproducir su 

producto. 

La poca productividad de este grupo de unidades 

agrícolas está intimamente relacionada con bajas 

inversiones de capital constante, aspecto que se 

refleja en un escaso uso de semillas mejoradas, 

fertilizantes, insecticidas, máquinas modernas, 

etc. En este caso, la relacibn entre el capital 

total y el capital monetario invertido, incluida la 

renta de la tierra, arroja indices bajos, la cual 
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se compensa con abundante mano de obra. El trabajo 

asalariado no es dominante, si bien puede ser 

utilizado en determinados periodos del proceso 

productivo, pero en general, notamos que es casi 

inexistente. 	El producto de estas unidades se 

destina, principalmente a la subsistencia de la 

familia y solamente parte de la producción es 

vendida al mercado. En general, el intercambio se 

caracteriza por la venta de la mercancla producida 

para comprar otro valor de uso <los bienes que 

consume, pero que no produce), medios de producción 

que sirven para reponer los instrumentos de trabajo 

y materias primas que han sido consumidas durante 

el proceso productivo. Por otra parte, los predios 

campesinos tampoco son homogéneos, pues eón la 

economía campesina es diversificada y sus sectores 

experimentan un desarrollo desigual. 

La distribución de tierra, con la reforma Agraria 

tuvo una aplicación diferente en cada región del 

pais, ya que en el Altiplano se consolidaron 

pequeñas unidades parcelarias, no sucediendo lo 

mismo en los Llanos. 

La implantacibn de la reforma agraria, principal—

mente orientada a la dotación de tierras y no al 

desarrollo de las fuerzas productivas, dejó al 

campesino del Altiplano propietario de pequeñas 

parcelas económicamente insuficientes, lo que 

provoca el creciente deterioro de la tierra. 

Una de las características más importantes de la 
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economía campesina altiplhnica es su funcionamiento 

en base a la unidad familiar. La actividad econb— 

mica se organiza siempre en base a la familia, ello 

porque los cultivos son de pequeña extensibn que 

no requieren ayuda extra—familiar. Debe anotarse 

que muchas familias campesinas que tienen cultivos 

poseen yuntas y la casi totalidad de sus hperos de 

labranza. 

Algo mhs, las siembras se ejecutan una vez al año. 

"En el Altiplano Norte una familia campesina dedica 

3 meses Y medio de intensa actividad a la agricul— 

tura durante el año" (e). 

Durante unos cien ellas 

la familia campesina se 

a lo largo de todo el año, 

dedica directamente y con 

exclusividad a la agricultura. La intensidad de su 

trabajo varia de acuerdo con las necesidades de 

mano de.obra. En los periodos de siembra y cosecha, 

la mayoría de las veces la mano de obra familiar se 

refuerza con el trabajo de otros familiares que Se 

trasladan desde breas de 

otros casos se contrata 

de acuerdo a ciertos ti 

la siembra y especial 

sidad del trabajo y por 

de mano de obra son 

concentración urbanas; en 

mano de obra por unos días 

pos de prestacibn. Durante 

mente la cosecha, la inten—

lo tanto los requerimientos 

muy elevados, pero en gran 

"La Economia Campesina Pltipihnica 
Urioste F. de C. Miguel 
Doc 02/77 
La Paz, Bolivia 1977 
phg. 102 

en 1976" 
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parte de los casos la mano de obra familiar es 

suficiente. 

Si una familia se dedica solo 3 meses del aína a la 

agricultura, quiere decir que el resto del año no 

le queda nada que hacer?. "El periodo de inac— 

. tividad agrícola coincide con el invierno al—

tiplhnico. Durante este periodo la familia cam—

pesina dedica algunas semanas al arreglo y repara—

cibn de su casa, los corrales, volver a levantar 

los linderos caldos....b bien otras actividades 

coyunturales. No sólo las mujeres sino también los 

hombres hacen tejidos ya sea para venderlos o para 

el propio hogar" (a/. Si el año agrícola ha sido 

bueno, muchas familias con un promedio de tierra 

cultivado de una hecthrea posiblemente no necesita—

rán obtener ingresos de fuentes adicionales para 
subsistir. 	Pero si el año agrícola ha sido malo, 

es casi seguro que alguien deberle migrar a buscar 

trabajo fuera del Altiplano durante estos meses de 

relativa inactividad en sus parcelas, no porque as! 

lo quiera, sinb por la necesidad de obtener 

ingresos adicionales para la subsistencia de su 

familia. 

Hemos seinalado líneas arriba que la actividad 

económica del campesino alt iplisnico esth volcada 

hacia la produccibn de alimentos para su consumo. 

Urioste F. de C., Miguel 
Op. Cit. phg.106 
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Existe intercambio con otros sectores de la 

economía pero el grueso de la produccibn está 

orientado a la satisfaccibn de las necesidades de 

la familia. 

Lo que distingue a un bien de una mercancía, es 

precisamente el fin para el que son producidos. De 

esta manera una carga de papas que se produce con 

el objeto exclusivo de abastecer a la familia es un 

bien, un "valor de uso"; en cambio si esta carga de 

papas se siembra y cultiva con el objeto preciso de 

venderlas en un mercado cualquiera, estamos frente 

a una mercancía, frente a un "valor de cambio", 

esta carga de papa adquiere un valor porque es 

intercambiable y el campesino calcula su precio en 

funcibn al esfuerzo que le ha costado producirla, 

aunque al realizarla debe ser sblo un tomador de 

precio, es decir un precio—aceptante. 

.Como el campesino altiplhnico, en general, es 

productor de valores de uso y no de mercancías , 

sólo los excedentes de producción son llevados al 

mercado para la venta, y los precias de este 

producto son fijados en la práctica por los 

intermediarios. 

Es por esto que en la economía campesina, a 

diferencia de la empresa capitalista, este proceso 

no necesariamente implica la maximizacibn de las 

utilidades que resulta de la diferencia entre el 

costo de producción y el precio de venta. El 

campesino seguirá vendiendo sus excedentes de 
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producción aun a sabiendas que lo que obtiene es 

inferior al costo de su producción. 

1-3- LR MIGRRCION Y EMPLEO. 

El análisis de los flujos migratorios se centra en 

lo fundamental, dentro del marca de la teoría de la 

transferencia de trabajo. 

Uno de los primeros modelos de desarrollo econbmico 

que incorporb como elemento integrante el proceso 

de transferencia de mana de obra rural fue el de W. 

A. Lewis (1954). La problemhtica puede resumirse de 

la siguiente manera: 

Dada la existencia de los actuales métodos de 

producción, y la disponibilidad de fuerza de 

trabajo excedente en los paises subdesarrollados, 

donde gran parte de ella no esta empleada produc—

tivamente; el problema reside en determinar cuales 

son los requisitos necesarios para el desarrollo 

del capitalismo en estos paises" (a). 

Posteriormente este modelo fue ampliado por Fei y 

Ranis (1961) considerando a la migracibn como un 

mecanismo compensador que, mediante la transferen—

cia de mano de obra desde el sector agropecuario al 

sector moderno provocarla a la larga una igualdad 

de salarios en ambos sectores. 

"El Desarrollo Economice  con oferta Ilimitada 
de Mano de obra". 
W. A. Lewis 
pags. 137-191. 
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Este desarrollo del modelo se basó en el concepto 

de una economía dual, que comprende un sector 

agrScola de subsistencia, caracterizado por el 

subempleo, y un sector industrial moderno, carac—

terizado por el pleno empleo. 

El modelo elaborado por Lewis, plantea que el 

sector agricola de subsistencia en los paises 

subdesarrollados, se caracteriza por el uso de 

métodos de producción tradicionales, falta de 

capacidad de ahorro y 	la existencia de un exce— 

dente de fuerza de trabajo que provoca que la 

productividad marginal de la mano de obra sea cero 

o muy cercana a cero (Se dice que la productividad 

marginal del trabajo es cero si dado que los 

restantes factores de producción permanecen 

constantes y si disminuimos una unidad del factor 

trabajo, ella no significar& una disminución en el 

volumen de producción. Esto significa que cuando 

hay un excedente de fuerza de trabajo ocupada 

pueden retirarse trabajadores sin afectar el 

producto) determinando que los trabajadores reciban 

salarios equivalentes a su costo de subsistencia o 

menos. 

Dada la mayor productividad en el sector urbano 

moderno los salarios son relativamente altos y la 

migración se desencadena desde el sector de 

subsistencia al sector industrial urbano. En suma 

el "problema" se observa, entonces en la existencia 

de un excedente de fuerza de'trabajo en la agricul— 
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tura, el cual necesita ser transferido productiva—

mente a la industria para compensar el proceso de 

desarrollo. 

Lewis argumenta que el salario minino de la 

transferencia de fuerza de trabajo esth dado por el 

producto medio del productor agrícola, y que los 

campesinos DO se trasladarhn si el ingreso que 

obtienen tiene un menor poder adquisitivo que en el 

COSO de permanecer en Breas rurales; sin embargo, 

si el ingreso agripnia aumenta, el salario in—

dustrial deberá aumentar o de lo contrario los 

campesinos regresarian a sus tierras. 

El salario que tiene que pagar el sector capitalis—

ta en expansión se encuentra determinado por lo que 

es posible ganar fuera de dicho sector... Los 

hombres no abandonarán sus predios familiares para 

buscar ocupación si el salario es inferior a lo que 

podrían consumir en caso de permanecer en sus 

casas... El hecho de que el nivel de salarios del 

sector capitalista dependa de lo que se gana en el 

sector de subsistencia reviste en ocasiones enorme 

importancia politica, dado que su efecto consiste 

en que los capitalistas tienen un interés directo 

en mantener baja la productividad de los trabajado—

res de subsistencia" (n). 

5 	"Elementos para un modelo de determinación de la 
movilidad coupacional". 
Souza, Paulo 
OIT/PREALC 
Chile, 1983 
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En este modelo, el capitalismo compra la fuerza de 

trabajo agrícola hasta el punto en que el producto 

marginal se iguala al salario industrial. Y dado 

que la "transferencia de trabajo" no reduce la 

producción agrícola, el consumo de los obreros es 

garantizado por el excedente de productos resultan—

tes de la fuerza de trabajo agrícola. 

Hacia fines de la década de los años 60 muchos 

economistas comenzaban a sentir que el anklisis de 

los flujos migratorios desde el punto de vista de 

la "transferencia de trabajo", no era una cuestibn 

de como asegurar su transferencia al sector 

capitalista con el fin de promover el desarrollo, 

sino de como disminuir de manera que la expansión 

lenta del sector industrial pudiera absorver el 

excedente de la fuerza de trabajo en las ciudades. 

Ello significa un mayor interés por el anhlisis de 

las causas migratorias. 

"De aquellos que buscaban modificar el modelo mas 

bien que redefinir el problema, esta el trabajo de 

SCHULTZ, NELSON Y SLIOTON. El centro de su atención 

se mueve mhs hacia la motivacibn del migrante, 

siendo sus oportunidades interpretadas en tres 

categorias: Salarios, riesgo de empleo y ventajas 
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no—asalariadas" (a). 

Otro de las autores que buscaba modificar el modelo 

de Lewis fue TODARO, el que sugiere que la decisión 

de emigrar incluye la percepción por parte del 

migrante potencial de un flujo "esperado" de 

ingreso, el que depende tanto de los salarios 

imperantes en las zonas urbanas como de una 

estimacibn subjetiva de las probabilidades de 

obtener empleo en el estrato urbano moderno, 

supuestamente basado en la tasa de desocupacibn. 

De acuerdo al enfoque de Todaro, las tasas de 

migracibn por encima del crecimiento de las 

oportunidades de trabajo urbanas no son solo 

posibles, sino racionales y probables a la luz de 

las grandes diferenciales de ingreso previsto entre 

las zonas urbanas y rurales. Los elevados niveles 

de migracibn campo—ciudad pueden persistir aun 

cuando las tasas de desocupacibn urbana sean altas 

y conocidas por los potenciales migrantes. En 

consecuencia, este enfoque ofrece una posible ex—

plicación para tan extendido fenómeno. 

Todaro arguye que: "Hasta el punto en que los 

migrantes recientemente llegados son propensos a 

"Teoria de las migraciones y la realidad de America 
Latina". 
Man Middleton 
PLACED, QUITO 
Quito, 1977 
p&g. 44 
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unirse al contingente de desempleados y trabajado—

res altamente sub—empleados, y hasta el punto que 

una proporción creciente de estos migrantes 

representan a los mhs adecuados segmentos de la 

sociedad cuyo potencial productivo es altamente 

disipado, el proceso de continua migración rural— 

, urbana en los niveles actuales no puede por mhs 

tiempo decirse que representa un fenómeno deseable" 

r). 

Señala que la "Transferencia de trabajo" no sblo 

tiene lugar cuando se crean nuevos trabajos en la 

ciudad, sino que el ve su modelo como una muestra 

de "porque" la existencia continua de migración 

rural—urbana ante incrementos de los niveles de 

desempleo urbano, a menudo representa una decisión 

económica racional desde el punto de vista del 

individuo... Argumenta acerca de la irracionalidad 

de los campesinos que inconcientemente migran hacia 

las áreas urbanas saturadas por un desempleo muy 

difunfido, estén tan mal informados y limitados par 

la cultura, como las afirmaciones precedentes 

acerca de que los campesinos de subsistencia no 

responden a incentivos de precio...La clave de 

entendimiento del fenómeno aparentemente paradójico 

de la migración continua hacia los centros de alto 

desempleo, depende del hecho de ver el proceso 

migratorio desde un enfoque de ingreso "esperado" o 

permanente, donde el ingreso esperado está relacio—

nado, no solamente con el salario realmente pagado 

Ib idem pmg.  45 
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al trabajador urbano, sino también con la probabi—

lidad de que tendrá éxito en conseguir trabajo 

asalariado en alolin periodo de tiempo dado" (a). 

La combinación del salario pagado y la probabilidad 

de conseguir empleo, determina la tasa y magnitud 

de la migración. El riesgo de desempleo o subempleo 

constan en el modelo de Todaro de manera tal que 

los migrantes rurales hacen chlculos para estas 

eventualidades en su decisión de migrar, y él asume 

que estos son factores integrantes que actlian en 

contra de la migración. Todaro senala: En su 

decisión, el individuo en efecto debe balancear las 

probabilidades y riesgos de estar desempleado o 

subempleado por un considerable periodo de tiempo, 

en contra del positivo diferencial de ingrese real 

rural—urbano" (a). 

Formalizando el modelo tenemos: 

(1) Qa = f(Ta,La) Función de producción agrícola 

Ta = Tierra Cultivable 

La = Trabajo en sector agrícola 

(2) Wa = fLa * Pa 

FLa= Productividad marginal de la mano de obra en 

8 	"La teoria de las migraciones 
Pmerica Latina: una Critica". 
Middleton, Plan 
FLPCSO, QUITO 
Quito, 1977 
phg.46 

9 	Ib Idem. pkg. 47 

y la Realidad de 
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el sector agrícola. 

Pa = Precio de los bienes agrícolas. 

Wa = Salario en el sector agripnia. 

(3) Om = f(Km,Lm) Función de producción del sector 

moderno. 

Km 	Capital del sector moderno 

Lm = Trabajo en el sector moderno. 

(4) Wm = Wm Salario en sector moderno (exógeno). 

(5) Si W'm ) Wa se decide migrar 

donde: 

W'm = Salario Esperado = b * Wm 

b = Probabilidad de tener ocupación 

(6) Si b * Wm = Wa ---> Equilibrio ---) No existe 

Migración 

Una vez discutidos los elementos fundamentales de 

la teoría sobre la migracion, resumiremos nuestra 

visibn buscando adecuarla al objeto de la inves—

tigación. 

Consideramos que el fenbmeno migratorio no esta 

aislado del contexto estructural de la sociedad, 

donde el aspecto económico ocupa el lugar prin—

cipal. En este sentido lo económico adquire 

contenidos distintos, en el que se encuadran lo 

politice, lo social; estos aspectos forman un todo 
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que define las formas de reproduccibn de la fuerza 

de trabajo de los migrantes. 

Por tanto entenderemos que las migraciones, no son 

solamente movimientos de redistribucibn espacial de 

la población, sino sobre todo una redistribucibn de 

la fuerza de trabajo. 

En paises donde el modo de producción capitalista 

es determinante se producen transformaciones no 

sólo sobre el conjunto de la economía sino sobre la 

distribucibn de la fuerza de trabajo y la estruc—

tura de reproduccibn de la misma y es allí donde 

también se manifiesta la desigualdad en el desa—

rrollo de las fuerzas productivas. Como consecuen—

cia de lo anterior, se produce un proceso de 

deterioro, en los sectores menos desarrollados; 

siendo que la fuerza de trabajo encuentra en este 

sector crecientes dificultades para poder reprodu—

cirse. 

Este proceso de deterioro en la reproduccibn de la 

fuerza de trabajo se manifiesta en el abandono de 

SU economía tradicional, desaparicibn del pequeño 

independiente 	y desaparicibn Le las 

y otras actividades similares. Paralela—

desaparicibn de las formas tradicionales 

campesino 

artesanSas 

mente a la 



20 

Estos centros de actividad econbm ca, que se han 

convertido en los más importantes receptores de 

fuerza de trabajo, no son, por ello la causa de la 

migración, o al menos no se constituyen en la 

principal causa. Como ya señalamos el origen del 

proceso migratorio se da fundamentalmente en la 

incapacidad de reproducción en los lugares de 

origen. 

Sin embargo, la migracibn formará parte de la 

transformación estructural de la fuerza de trabajo 

en los lugares de destino. En este sentido enten-

demos que los estudios no tienen que dirigirse 

solamente a sus origenes, sino al proceso mismo y a 

las transformaciones que este genera, en lo que se 

refiere a la ocupación y al ingreso. 

Por lo anotado, la migracibn rural-urbana es una 

expresibn del proceso de liberacibn de la fuerza de 

trabajo como fenómeno casi generalizado debido al 

deterioro de las estructuras tradicionales de 

produccibn, que en definitiva remata en un proceso 

de proletarizacibn del campesino en sectores de la 

economía urbana. 

Cerrando este capitulo destaquemos que un hecho 

concreto es que el migrante no ve la situacibn del 

empleo en las áreas urbanas del mismo modo que los 

estudiosas del tema. El problema de los migrantes 

se percibe principalmente en términos de ganar un 

ingreso a nivel razonable, aparte de consideracio- 
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nes sobre si su potencial productiva esté siendo 

"subutilizado" o no. Sus problemas estar enmarcados 

en un universo conceptual diferente al del econo—

mista y por ende sus motivaciones tienen que ser 

analizadas en su propio contexto. 

Esto no quiere decir que el problema de la migra—

ción deba ser reducido a las percepciones del 

migrante pero si advertir sobre el hecho de que los 

horizontes de lectura de la realidad son distintos. 
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CAPITULO II. FLUJOS MIGRATORIOS. 

2.1. ASPECTOS GENERALES. 

La migración interna se constituye en uno de los 

componentes principales del crecimiento poblacional, en 

los diferentes departamentos y/o regiones de un país. 

Este proceso de flujos migratorios origina que en 

ciertos departamentos y/o regiones exista mayor n&mero 

de inmigrantes que emigrantes o viceversa. 

El cuadro # 1 nos muestra el flujo 

departamental. Ello sin tomar en 

migrantes cambiaron lobs de una vez 

COMO las migracibnes temporales que 

tificar con la información utilizada. 

migratorio inter— 

cuenta si estos 

de residencia, así 

no se puede iden— 

Los departamentos que presentan una importante atraccibn 

de flujos migratorios, son: La Paz, Cochabamba y Santa 

Cruz, debido al potencial tanto financiero, industrial, 

como de recursos humanos. 

Los flujos migratorios en Bolivia se orientan principal— 

mente hacia zonas urbanas, por lo que se especificb 

anteriormente, provenientes casi exclusivamente de breas 

rurales (Ver cuadros 4, 6, 7 y 8). 

La ciudad de La Paz, de acuerdo a la EIH-89, tiene una 

población de 976.792 habitantes, y considerando la 

población de 6 años y mhs que reside en la ciudad de La 

Paz la misma alcanza a 826.425 personas. El 87.5 por 

ciento son naturales del departamento, el 11.5 por 
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ciento son del interior del país y el 0.99 por ciento 

son extranjeros (Cuadro # 4). 

La ciudad de Santa Cruz ejerce una fuerte atracción 

migratoria. De acuerdo a los resultados de la EIH-89, 

tiene un población de 529.194 habitantes, considerando 

la población de 6 anos y más que reside en la ciudad de 

Santa Cruz que llega a 435.269 personas, el 70,2 por 

ciento son nacidos en el departamento de Santa Cruz, el 

29,8 por ciento son del interior del país, el 1,45 por 

ciento son nacidos en el extranjero (cuadro # 4). 

La ciudad de Cochabamba, tiene una población de 403.587 

habitantes. Tomando en consideración la población de 6 

años y más que reside 	en la ciudad se tiene 343.533 

personas, el 67 por ciento son naturales del mismo 

departamento, el 31.9 por ciento son nacidos en el 

interior del pais y el 1.1 por ciento son extranjeros 

(Cuadro # 4). 

En los departamentos en que se encuentran las capitales 

de departamento importantes predomina la migración de 

origen interdepartamental y, especialmente hacia las 

capitales de los mismos (Cuadro # 4). Esta situación 

tiene especial claridad en los departamentos de Santa 

Cruz, La Paz y Cochabamba. 

La descripción del flujo emigratorio no tiene la 

facilidad ofrecida por la inmigración. En el análisis de 

ésta aparecen claramente los centros de destino, que se 

reducen a unos pocos departamentos. La emigración en 

cambio, se reparte con mayor uniformidad por todo el 
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territorio. Aunque se encuentra una mayor magnitud en 

algunos de ellos. 

En el anialisis del volómen y la dirección del fenbmeno 

migratorio, puede ser Util estudiar el comportamiento de 

las tasas migratorias (cuadro 3), para tener una 

apreciación general de la intensidad y los efectos de 

las migraciones, respecto a la poblacibn de cada 

departamento. 

Los departamentos que son centro de destino del flujo 

migratorio, como ya sabemos esth concentrada en pocos 

departamentos, que son los mayores centros poblados del 

pais, donde tienen asiento las principales actividades, 

tanto administrativas, industriales y comerciales. Por 

otro lado se destacan algunos departamentos que, si bien 

no captan grandes volUmenes de migración en cifras 

absolutas, tienen tasas netas de migracibn positivas. 

El cuadro 3 muestra, que los departamentos de: Santa 

Cruz, Cochabamba y La Paz presentan las mbs altas tasas 

de inmigracibn total (TIT) 31.6, 24.8 y 18.2 por ciento 

respectivamente, en comparación al resto del país, lo 

que significa que son estos los que recibieron mayor 

inmigración absoluta. 

Por otra parte el cuadro 3 muestra, que los depar—

tamentos de Potosi, Oruro, Cochabamba incluso La Paz, en 

correspondencia con la tasa de emigracibn total (TET) 

Son las mhs altas. 

Santa Cruz confirma una vez mhs su posición de predomi— 
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nio sobre los demhs departamentos, en vista que tiene 

una tasa migratoria neta de 34,3 por ciento siendo una 

de las mas altas y además positiva, posteriormente se 

ubica el departamento de Cochabamba con el 12,5 por 

ciento. 

El análisis del Indice de eficacia migratoria, nos 

permite observar con claridad las orientaciones y el 

grado de aprovechamiento del despliegue migratorio 

presentando al departamento de Santa Cruz como el centro 

de indiscutible preferencia por la población migrante de 

Bolivia. Los departamentos de Chuquisaca,Oruro, Potosi y 

Seri confirman su condición de &reas predominantes de 

expulsión de población, por los valores alcanzados en 

sus respectivos indices. 

2.2. MISRACION RECIENTE. 

Los rasgos y las tendencias de la migración reciente son 

aproximadamente los mismos que los de la migración de 

toda la vida. El volbmen de la migración es menor, pues 

se produce en un periodo mhs reducido, pero los flujos 

en su dirección y cantidad proporcional presentan una 

trayectoria parecida. Desde luego que aparecen algunas 

diferencias. 

Por esta razbn, una descripción exhaustiva de la 

migración reciente resultaria una repetición de aspectos 

que ya fueron analizados en la migración de toda la 

vida. As1 pues en esta sección describiremos la migra—

ción reciente limitándonos a señalar aquellos aspectos 

de diferenciación para evitar repeticiones innecesarias. 
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Si se tiene en cuenta que la migracibn de toda la vida 

no tiene un periodo de referencia definido, y que 

involucra a todas las personas que nacieron en un 

departamento diferente al de su residenca actual y que 

cerca del 11,4 por ciento de las migrantes se desplaza-

ron en los Ultimas años (1983-88) del total de la 

poblacibn urbana encuestada en el EIH-89, se podría 

concluir que el fenbmeno migratorio ha tendido a 

agudizarse en los Latimos años (cuadro 5). 

Los departamentos ya conocidos; La Paz, Santa Cruz y 

Cochabamba son también los centros mós importantes de 

destino migratorio. 

La ciudad que mayor influencia ejerce en la atraccibn de 

migrantes es la ciudad de La Paz, 88.077 personas 

llegaron en los latimos cinco años, que representa el 34 

por ciento del total. 

La ciudad de Santa Cruz confirma lo que se habla 

señalado lineas arriba, en el periodo 1983-88 la 

inmigracibn alcanzó a 63.083 personas, o sea el 23,3 por 

ciento. 

Si bien la ciudad de Cochabamba presenta un menor 

desarrollo relativo, en relación a las ciudades de La 

Paz y Santa Cruz. constituye también un centro de 

atracción de migrantes, que llegarían principalmente de 

Potosi y Oruro, la migración reciente alcanzó a 61.362 

personas. 
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En lo concerniente a las breas mhs expulsaras est&n 

ubicadas en la región Pltiplhnica, vale decir los 

departamentos de La Paz, Oruro y Potosi sin dejar de 

lado a los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. 

Esto a primera vista parecerle una contradiccibn, en 

tanto que si bien los departamentos de La Paz, Santa 

Cruz y Cochabamba son polos de atracción para los 

migrantes en lo que toca también a sus ciudades capi—

tales, también son zonas de expulsibn principalmente de 

sus breas rurales. 

En el caso de la ciudad de La Paz, los migrantes 

provienen en gran parte del interior del mismo depar—

tamento. 

Potosi también es un departamento expulsor, del depar—

tamento emigraron 45.198 personas, la emigración de este 

departamento es eminentemente rural, en virtud que el 

brea rural de este es una de las zonas más deprimidas 

del país. Presentan flujos menores los departamentos de 

Oruro y Santa Cruz. 

Como vimos anteriormente, los movimientos migratorios se 

dan en doble vla al interior de cada departamento, es 

decir, existe un proceso de emigracibn pero a la vez, de 

inmigración. La diferencia radica entre el ~era de 

personas que salieron y el numero de personas que 

llegaron, de tal forma obtener asl, el saldo migratorio; 

siendo este positivo cuando la inmigracibn es mayor que 

la emigración y negativo cuando la emigracibn es mayor 

que la inmigracibn. 
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2.3. CAUSA DE LR MIGRRCION. 

Las razones o los factores por los que se produce los 

movimientos migratorios son diversos. R1 respecto se han 

elaborado modelos teóricos que tienden de alguna manera 

a explicar las causas, enfochndose aspectos de chracter 

individual como elemento esencial que un migrante toma 

en cuenta para decidir migrar; hasta factores estruc—

turales que lo impulsan a tomar dicha decisión. Es asl 

como en este proceso migracional entran en juego 

factores de "expulsión" y de "atracción" que inciden 

sobre el migrante. 

El fenómeno migracional est& socialmente condicionado; 

forma parte de la busqueda de estrategias de sobrevi—

viencia y/o movilidad social, y responde a desequili—

brios estructurales interregionales y entre los niveles 

de desarrollo de las diversas regiones y centro urbanos. 

La migración obedece a causas que obligan a la, población 

a cambiar de lugar de residencia ya sea definitiva o 

temporalmente, entre estas causas tenemos: Busqueda de 

Trabajo, Salud, Educación, familiar, etc. El cuadro 9 

ilustra esté situación, la causa de migración familiar 

aparece, para los migrantes de los Ultimas cinco años 

como la mhs importante y representa el 58,2 por ciento, 

luego aparece la busqueda de trabajo 64.700 personas 

(24,3 por ciento) migraron por esta causa, las dos 

causas señaladas anteriormente creemos que están 

relacionadas, porque una vez que migra y se establece en 

la ciudad el jefe de familia, por lo menos una parte de 

la familia va a reunirse con él. 
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La migración interdepartamental urbana en todo el pais 

(cuadro # 10) obedece a dos de las causas señaladas 

arriba: La razón familiar y la busqueda de trabajo son 

las mks importantes, la primera representa el 60,4 por 

ciento osea 55.642 migrantes, esta esté muy relacionada 

a la busqueda de trabajo, 21.062 personas migraron, por 

esté causa, que representa el 22,9 por ciento sobre el 

total. 

La migración de procedencia rural que se dirige hacia 

las ciudades lo hace esencialmente por la busqueda de 

medios subsistencia que no los.  puede encontrar en su 

medio. De los 162.261 migrantes el 26.5 por ciento lo 

hicieron por busqueda de trabajo y el 56.6 por ciento lo 

hicieron por razones familiares (Cuadro 11). 



E
O
L
X
V
I
A
:
 
n
o
n
A
m
a
n
 T

O
T

A
L

 E
S

T
D

IA
D

A
 P

O
R

 B
E

F
A

M
P

A
H

E
C

S
3 

D
E

 
N

A
C

E
=

 Y
 I

E
P

A
I=

~-
12

10
 D

E
 R

E
S

ID
E

N
C

IA
 A

C
T

U
A

L
, 

1
9
8
8
 

(
E
n
 
M
i
l
e
s
)
 

!O
P

IO
. 

R
E

S
ID

E
N

O
IA

 
CR

12
 

L
A

 P
A

Z
 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 

C
E

N
A

 	
m
o
n
o
 	

P
O

T
O

S
I 

D
E

 	
N

A
C

I
M

I
E

N
T

O
 

SA
N

T
A

 
TA

R
E 

TA
 	

C
R

U
Z 	

B
E

N
I 

P
A

N
D

O
 

E
X

T
E

R
IO

R
 

T
O

T
A

L
 

ca
uq
uI
sA
cA
 

41
3.

7 
2
.
7
 

1
.
9
 

1
.
8
 

12
.1

 
1
.
9
 

3.
9 

0
.
3
 

0
.
0
 

0
.
6
 

43
6.

9 
L

A
 P

A
Z

 
8
.
4
 

1,
80

0.
1 

1
6
.
4
 

3
1
.
6
 

32
.4

 
5
.
6
 

8.
9 

5
.
7
 

0
.
3
 

9
.
5
 

1,
91
8.
9 

C
D

O
B

A
D

A
M

B
A

 
6
.
2
 

3
3
.
0
 

8
2
3
.
8
 

44
.9

 
49

.9
 

2.
4 

9
.
6
 

2
.
8
 

0
.
3
 

6
.
3
 

97
9.
2 

D
R

U
PD

 
1
.
0
 

1
4
.
3
 

1
0
.
6
 

3
4
0
.
2
 

19
.1
 

0
.
4
 

0
.
8
 

0
.
2
 

0
.
0
 

0
.
8
 

3
8
7
.
4
 

PO
T

O
SI

 
5
.
4
 

6
.
0
 

3
.
6
 

7
.
3
 

6
2
8
.
3
 

1
.
4
 

1
.
2
 

0.
1 

0
.
0
 

3
.
5
 

65
6.

8 
T

A
R

IS
A

 
9
.
0
 

2
.
9
 

2
.
2
 

1
.
5
 

1
3
.
2
 

2
0
8
.
6
 

3.
9 

0
.
5
 

0
.
0
 

3
.
7
 

2
4
5
.
5
 

SA
NT
A 

C
R

U
Z

 
3
5
.
4
 

2
7
.
5
 

5
3
.
8
 

13
.2
 

2
8
.
3
 

1
2
.
7
 

8
9
0
.
7
 

1
8
.
7
 

0
.
7
 

2
5
.
8
 

1,
10
6.
8 

R
EN

T 
0
.
3
 

4
.
2
 

2
.
8
 

0
.
5
 

0
.
4
 

0
.
4
 

4
.
6
 

1
9
6
.
3
 

3
.
7
 

0
.
6
 

2
1
3
.
8
 

PA
N

D
O

 
b
.
0
 

0
.
7
 

0
.
3
 

0
.
1
 

0.
1 

0
.
2
 

0
.
1
 

5
.
7
 

2
9
.
7
 

3
.
8
 

4
0
.
7
 

T
O
T
A
L
 

4.
79
.4
0 

1,
89
1.
40
 

9
1
5
.
4
0
 

44
1.
10
 

7
8
3
.
8
0
 

2
3
3
.
6
0
 

92
3.
70
 

23
0.
30
 

3
4
.
7
0
 

5
4
.
6
0
 

5,
96
8.
00
 

F
U

E
N

T
E

: E
N

C
U

E
S

T
A

 N
A

C
IO

N
A

L
 D

E
 P

O
B

L
A

C
IO

N
 Y

 V
IV

IE
N

D
A

, 
1
9
8
8
 

IN
S

T
IT

U
T

O
 N

A
C

IO
N

A
L

 D
E

 E
S

T
A

D
IS

T
IC

A
 

N
O

T
A

: 
No
 s
e 
In
cl
uy
e 
la
 c
ol
um
na
 n
o 
es
pe
ci
fi
ca
do
 (
32
.6
) 



B
O

L
IV

IA
.: 

PO
B

L
A

C
IO

N
 T

O
T

A
L

 E
ST

IM
A

D
A

 R
E

 5
 A

M
O

S 
Y

 M
A

S 
D

E
 

E
D

A
D

 
PO

R
 

rE
PA

EE
A

M
EN

D
O

 D
E 

R
E 

SI
 D

IE
N

D
IA

 E
N

 1
98

3 
Y

 D
E

PA
B

T
A

m
E

nT
o 

D
E

 
(E

S
/D

E
nC

IA
 A

C
TU

A
L,

 1
9
8
9
 

(E
n
 N

il
e
s)

 

D
ED

EO
. 

R
E

SI
D

E
N

C
IA

 
A

CT
U

A
L 

CU
Q

 
L

A
 P

A
Z

 
CR

O
A

 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 	
D

E
 

CH
U

PO
 	

PO
TO

SI
 	

=
R

IJ
A

 

R
E

S
I
D

E
N

C
I
A

 	
1

9
8

3
 

SA
N

TA
 

CR
U

Z 	
1E

11
1 	

PA
N

D
O

 	
EI

N
:E

IN
O

R
 

TO
TA

L 

C
R

U
Q

U
IS

A
C

A
 

3
6

0
.9

 
0
.9

 
0
.8

 
0

.4
 

4
.1

 
1
.
1
 

1
.
6
 

0.
1 

0
.
0
 

0.
1 

3
7
0
.
0
 

LA
 P

A
Z 

1
.4

 
1

,6
1

9
.6

 
3
.4

 
6
.4

 
8

.7
 

1
.
1
 

3.
6 

1
.
4
 

0
.
2
 

6
.
0
 

1,
55
1.
8 

CO
CR

A
BA

N
BA

 
1

.8
 

1
4

.0
 

7
8
0
.1

 
1

5
.2

 
2

0
.1

 
0
.5

 
5
.2

 
0

.6
 

0.
1 

2
.6

 
8
4
0
.2

 
[IR

ID
IO

 
0

.2
 

3
.7

 
1

.5
 

3
2

3
.5

 
4
.6

 
0
.
1
 

0
.
7
 

0
.
0
 

0
.
0
 

0
.
5
 

3
3
4
.6

 
PO

TO
SI

 
1

.5
 

3
.1

 
1

.8
 

1
.9

 
5
4
8
.6

 
0
.8

 
0

.7
 

0
.1

 
0
.0

 
0
.7

 
5
5
9
.2

 
T

A
R

IJ
A

 
2

.2
 

1
.3

 
0
.8

 
0

.4
 

5
.2

 
1
9
7
.5

 
1
.5

 
0
.
0
 

0
.
0
 

0
.
6
 

2
0
9
.
5
 

SA
N

TA
 C

R
U

Z 
7
.0

 
5
.2

 
1
1
.
9
 

3
.
3
 

5
.
6
 

3
.
5
 

86
8.
8 

5
.
1
 

0.
1 

3
.
2
 

9
3
3
.
7
 

BE
N

Z 
0

.2
 

2
.3

 
1
.0

 
0
.0

 
0.

1.
 

0
.1

 
2
.
0
 

16
9.

9 
1
.
4
 

0
.
4
 

1
7
7
.
4
 

PA
UT

O 
0
.
0
 

0
.
4
 

0
.
1
 

0
.
0
 

0
.
0
 

0
.
1
 

0
.
1
 

1
.
9
 

29
.4
 

1
.
0
 

3
3
.
0
 

T
O

T
A

L
 

3
7

5
.2

 
1

6
5

0
.5

 
8

0
1

.4
 

3
5
1
.1

 
5
9
7
.0

 
2

0
4

.8
 

9
0

4
.2

 
1
7
9
.1

 
3
1
.2

 
15

.1
 

5,
10

9.
60

 

FU
EN

TE
: 

EN
C

U
ES

TA
 N

A
C

IO
N

A
L 

D
E 

PO
B

LA
C

IO
N

 D
E 

V
IV

IE
N

D
A

, 
1
9
8
8
 

IN
ST

IT
U

T
O

 N
A

C
IO

N
A

L
 D

E
 E

ST
A

D
IS

T
IC

A
S 

U
N

E
( 



B
O

L
IV

IA
: 

T
A

S
A

S
 D

E
 M

IG
R

A
D

=
 M

E
P

A
D

IA
R

E
N

T
A

L
 D

E
 T

O
D

A
 L

A
 V

ID
A

, 1
98

9 

(E
n
 

D
EL

IT
O

. 
PO

B.
 

C
EN

SA
D

A
 

PO
S.

 
N

A
T

IV
A

 
N

A
T

IV
A

 
PR

E
SE

N
T

E
 

=
N

IG
. 

E
N

/ G
. 

N
IS

TL
A

C
IO

11
 

Z
E

T
A

 
61

01
1A

C
IO

N
 

B
R

O
T

A
 

T
I 

g
 

T
IT

 

CH
1>

♦Z
U

/S
A

C
A

 
4
3
8
.3

0
 

4
7

9
.4

 
4

1
3

.7
 

2
4
.6

 
6
5
.7

 
(4

1
.1

) 
9

0
.3

 
5
.6

 
1

3
.7

 
4
.1

 
1
0
.9

 
L

A
 F

A
Z

 
1
,9

0
9
.4

0
 

1
,8

9
1

.4
 

1
,8

0
0

.1
 

1
0
9
.3

 
9
1
.3

 
1

8
.0

 
2
0
0
.6

 
5
.7

 
4

.6
 

1
8

.2
 

1
5
.2

 
C

O
C

H
A

V
A

IM
A

 
9

7
2

.9
0

 
9
1
5
.4

 
8

2
3

.8
 

1
4

9
.1

 
9
1
.6

 
5
7
.5

 
2
4
0
.7

 
1
5
.3

 
1
0
.0

 
2
4
.8

 
1
5
.2

 
O

BL
UR

O
 

3
8

6
.6

0
 

4
4

1
.1

 
3
4
0
2
 

4
6

.4
 

1
0

0
.9

 
(5

4
.5

) 
1
4
7
.3

 
1

2
.0

 
2
2
.9

 
7

.7
 

1
6

.8
 

PO
T

O
SI

 
6

5
3

.3
0

 
7
8
3
.8

 
6
2
8
.3

 
2

5
.0

 
1

5
5

.5
 

(1
3

0
.5

) 
1

8
0

.5
 

3
.8

 
1

9
.8

 
4
.
2
 

2
5
.8

 
T

A
P

_W
A

 
2
4
1
.8

0
 

2
3
3
.6

 
2

0
8

.6
 

3
3
.2

 
2
5
.0

 
8

.2
 

5
6
.2

 
1

3
.7

 
1

0
.7

 
5
.5

 
4

.2
 

SA
N

T
A

 C
R

U
Z

 
1

,0
8

1
.0

0
 

9
2
3
.7

 
5
9
0
.7

 
1
9
0
.3

 
3
3
.0

 
1
5
7
.3

 
2

2
3

.3
 

1
7

.6
 

3
.6

 
3

1
.6

 
5
.5

 
S

E
M

 
2
1
3
.2

0
 

2
3

0
.3

 
1

9
6

.3
 

1
6

.9
 

3
4

.0
 

(1
7
.1

) 
5
0
.9

 
7

.9
 

1
4
.8

 
2

.8
 

5
.6

 
M

il
lo

 
3

6
.9

0
 

3
4

.7
 

2
9
.7

 
7
.2

 
5

.0
 

2
.2

 
1

2
.2

 
1

9
.5

 
1
4
.4

 
1

.2
 

0
.8

 

F
U

E
N

T
E

: E
L

A
B

O
R

A
D

O
 E

N
 B

A
S

E
 L

A
 C

U
A

D
R

O
 U

 1
 

N
A

T
A

: 
lo

 I
N

C
L

U
Y

E
 A

 L
O

S
 N

A
C

ID
O

S
 E

N
 E

L
 E

X
T

E
R

IO
R

 



33 

POBLACION DE 6 AMOS Y HAS SEGUN LUGAR LE 
ZTACIMIENIU POP LUGAR TIE RESIDENCIA, 1989 

CIUDADES DE ngsInEncia 
Wat DE 	 SANTA 
?MIME= SOCAS LA Paz 	casa Gimo POTOSI TARIJA CRDE TRINIDAD COBIJA TUZAL 

raslussAcA 66,964 7,553 4,720 302 2,015 4 01.3 15 296 157 12 102,132 
LA Paz 1,642 723,290 20,586 13,701 1,850 1,571 25,757 587 422 789,406 
COCHABAMBA 1,499 16,283 230,116 9,167 327 620 34,170 1,449 87 293,718 
aun 1,784 30,384 32,518 105,979 1,851 869 10,513 196 12 184,106 
Hn0s' 14,421 27,277 41,040 14,305 85,269 6,370 12,517 195 66 201,580 
TAIUTA 928 3,426 1,573 403 544 39,508 8,587 78 24 55,071 
s CA CRUZ 1,714 5,581 6,031 1,008 163 993 305,426 2,037 62 323,015 

iss 357 4,356 3,147 403 0 207 14,544 37,Q46 422 60,462 
PANIC 0 0 0 101 0 41 1,051 39 4251 5,483 

ERICIR 999 8,175 3,802 302 272 1,034 6,308 117 12 21,021 

As 90,306 826,425 343,533 145,671 92,291 55,226 435,269 41,901 5,390 2,036,014 

UN 	ELABORACION PROPIA EN BASE A LA 
ENCUESTA INTEGRADA DE EOGAsss, 1989 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
AREA BE ESTADISTICAS SOCIALES 
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130LIVIA: HIIRACICU MUR:GANEN:CAL PARA CINCO ALUS, 19EI6 

(En miles) 

NATIVA 	 WEGRACICD1 HIGRACION 
CENSADA NATIVA PRESENTE 11011e. EMIG. TETA BRUTA 

CauquIsAcc4 369.90 275.2 360.9 9.0 14.3 (5.3) 23.3 
LA PAZ 1,645.60 1,650.5 1,619.6 26.2 30.9 (4.71 57.1 
Cm/46mm 637.60 801.4 780.1 57.5 21.3 36.2 78.8 
auno 334.30 351.1 323.5 10.8 27.6 (16.8) 38.4 
Emosi 558.50 597.0 546.6 9.9 48.4 C38.51 58.3 
:ARIZA 208.90 204.8 197.5 11.4 7.3 4.1 18.7 
SANTA CRUZ 930.50 904.2 888.8 41.7 15.4 26.3 57.1 
BEla 177.00 179.1 169.9 7.1 9.2 (2.11 16.3 
Plum 32.00 31.2 29.4 2.6 1.8 0.6 4.4 

ELASORACION PROPIA EN PASE A 
LA ENCUESTA NACIONAL DE POPLACION Y 
VIVIENDA, 1986 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 



PODLACION NIGRAIEIU HACE 5 ANOS SEMI LUGAR DE 

RESIDENCIA NACE 5 AROS POR LUGAR DE DESICENDIA ACTUAL 

CIUDAD DE RESIDENCIA ACTUAL 

RESILEHCIA 

HACE 5 AMS SUCRE LA PA2 CEBA 0=0 POTOSI IRRITA 
ERUTA 
CRUZ TRINIDAD COBIJA TOTAL 

CRUWISACA 1,927 2,170 918 201 1,069 496 3,155 117 0 10,073 
LA PAZ 1,714 51,532 10,751 3,223 1,416 910 13,318 235 211 83,310 
COCRABAXBA 785 4,992 9,178 3,325 51 538 8,761 470 124 28,227 
CAURO 1,142 9,932 15,472 5,239 708 579 2,979 0 0 36,051 
POTOSI 5,068 7,767 15,472 3,928 5,118 3,640 4,205 0 0 45,196 
TARIJA 571 1,142 2,754 201 435 2,896 1,402 0 12 9,413 
SANTA CRUZ 714 4,961 3,540 2,015 762 786 23,130 862 37 36,807 
SEM 0 1,240 786 101 0 41 2,804 4,308 124. 9,404 
PANDO O O 0 0 0 0 525 0 186 711 
EXTERIOR. 928 4,341 2,491 101 218 290 2,804 157 37 11,367 

TOTAL 12,849 88,077 61,362 18,334 9,600 10,176 63,083 6,149 731 270,561 

FUENTE, ELAPORAC/ON PROPIA EN PASE A LA 

ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES, 1989 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

APIA PE ESTADTSTICAS SOCIALES 
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Pos LAC100 HE GRA= BALE 5 ALES SE Ami LOSAD DE 

DESIDEACIA HACE 5 ASAS KM LUGAR DE RESIDENCIA ACTUAL 

(MEADA) 

LUGAR DE Eme* 
DEW mazo x* 513DDE LA PAZ CESA mamo raros' TARUSA cava mara DAD CITA =AL 
ufo= 5 AmS 

CEOWISACA 0 1,860 918 201 708 41 1,928 11 O 5,773 
LA PAD 1,428 1,271 9,047 1,410 1,416 869 11,390 23 174 27,240 
CEMAABAMBA 714 4,992 0 2,116 0 538 7,360 47 124 16,314 
ORM 928 7,291 7,212 0 436 372 1,928 O 18,167 
POTOSI 1,499 1,452 3,147 705 0 703 2,453 O 9,959 
TARIJA 143 212 1,705 201 381 41 876 O 3,559 
SANTA CRUZ 500 4,031 2,229 1,310 381 652 350 39 25 9,880 
BENZ 0 930 262 0 0 41 701 62 1,995 
PANDO 0 0 0 0 0 0 350 0 350 

AL 5,212 22,039 24,520 5,943 3,322 3,267 27,336 1,214. 	385 93,238 

CIUDAD DE RESIDENCIA ACTUAL 

FUENTE: ELAIORACION PROPIA EN BASE A LA 
ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES, 1989 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
AREA DE ESTADISTICAS SOCIALES 
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FOBLACION REGRAtirE SEGUR LUGAR DE RESIDENCIA 
INCE 5 mia5 roa LuGAR DE RESIDENCIA ACTUAL 

CIUDAD DE RESIDENCIA ACTUAL 
LUGAR DE 	 Sama 
ZESIDENciA SUCHE LA PAZ CENA CRUDO puTosi MUSA CEUZ TianIDAD COBIJA RENAL 
HACE 5 mos 

CHUgUISACA 1,927 310 0 0 381 455 1,227 0 0 4,300 
LAPA?. 286 50,261 1,704 1,813 0 41 1,928 0 37 56,070 
=RAE:ANDA 71 0 9,178 1,209 54 0 1,401 0 0 11,913 
culum 214 2,641 8,260 5,239 272 207 1,051 0 0 17,884. 
pCiTasi 3,569 6,315 12,325 3,223 5,118 2,937 1,752 0 0 35,239 
TARIFA au 930 1,049 0 54 2,855 526 0 12 5,854 
SANTA CRUZ 214 930 1,311 705 381 124 22,780 470 12 26,927 
BENZ 0 310 524 101 0 0 2,103 4,306 62 7,408 
Una 0 0 0 0 0 0 175 0 186 361 

TOTAL 6,709 61,697 34,351 12,290 6,260 6,619 32,943 4,778 309 165,956 

FUENTE: ELABORAcION PROPIA EN BASE A LA 
ENCUESTA INTEGRADA DE !MARIS, 1989 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIcA 
ARFA DE ESTADISTICAS SOCIALES 



POHLACION =GRANEE =CM LUGAR DE DISIDENCIA 
HACE 5 Aros roa can OE NIGHACIE21, 1989 

RESIDENCIA 
RA= 5 AII3 

13USQ11EDA 
DE T'AH. 

TRASLADO 
DE TRAS. 

EDUCA-
CM= SALUD FAMILIAR anta TOTAL 

CHLWISACA 3,502 281 996 71 4,716 340 9,906 

LA pAz 22,580 3,945 2,605 907 50,588 2323 83,146 

COCHABANHA 5,783 1,540 2,381 262 15,171 2263 27,400 

CAURO 8,996 1,044 1,815 625 21,614 819 34,913 

FOTOS' 11,200 743 3,706 763 26,366 1954 44,732 

TARIJA 2,043 546 594 41 5,427 579 9,230 

SANEA CP.= 8,246 2,066 3,621 2,266 18,272 984 35,475 

BENI 1,531 1,661 466 0 4,788 410 8,878 

PANDO 200 0 0 0 462 49 711 

EXTERIOR. 619 640 542 659 7242 1664 11,366 

TOTAL 64,700 12,486 16,948 5,594 154,645 11,385 255,759 

PUENTE: ELAEOHACION PROPIA EN RASE A LA 
ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES, 1989 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
ATEA DE ESTADISTICAS SOCIALES 

IZTA: No se incluye lc coluona NS/NR (4,802) 



PODLACION ICGRAME SEGtUi LUGAR TVE RESIDENCIA 
HACE 5 Amos, roa CAUSA DE NIGRADICLI, 1989 

(num) 

RESIDMCIA 
HACE SA= 

BUSQLEDA 
DE TUJD3. 

TRASLADO 
DE TRAD. 

EDUCA- 
cien SALUD EASELLIAR OTRA TOTAL 

crawisAcA 1,743 186 515 0 3,276 54 5,774 

LA PAZ 6,070 2,662 276 345 17,276 448 27,077 

COCRABAIMA 3,862 1,234 1,222 0 6,943 909 16,170 

OPERO 5,587 388 1,203 393 10,321 274 18,166 

POTOSI 2,091 113 214 405 7,005 0 9,828 

TAIIJA 240 374 212 0 2,405 186 3,417 

SANTA cama 1,163 974 262 1,741 5,290 274 9,704 

BENZ 346 389 175 0 776 0 1,646 

PANDO 0 0 0 0 350 0 350 

TOTAL 21,462 6,320 4,079 2,864 55,642 2,145 92,132 

FUENTE: ELAEORACION PROPIA EN BASE A LA 

ENCUESTA INTEGRADA DE ROGARES, 1989 
INSTITUTO NACIONAL Di ESTADISTICA 

ARIA DE ESTADISTICAS SOCIALES 

NOTA: No se incluyo la colunna 
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POBLADION >EMULE SEGUN LUGAR BE RESIDENCIA 
HACE 5 ALEE, PUM CAUSA. DE NIGRACICE, 1989 

RESIDENCIA 
RADE 5 AMO 

DOR:SEDA 
DE TRAIL 

TRASLADO 
DE TRAD. 

EDUCA-
CEDE SALUD ED2CflAR OTRA TOTAL 

~URCA 1,759 95 481. 71 1,440 286 4,132 

LA PAZ 16,510 1,283 2,529 562 33,312 1875 55,071 

=SABANEA 1,921 306 1,159 262 6,226 1354 11,230 

OPIMO 3,409 655 612 232 11,293 545 16,747 

POTOSI 9,109 630 3,492 358 19,361 1954 34,904 

TARITA 1,803 172 382 41 3,022 393 5,813 

SANTA CRUZ 7,083 1,112 3,359 525 12,982 710 25,771 

BEI« 1,225 1,272 313 0 4,012 410 7,232 

PANDO 200 0 0 0 112 49 361 

TOTAL 43,019 5,526 12,327 2,051 91,762 7,576 162,261 

PUENTE: ELADDRACION PROPIA EN FASE A LA 
ENCUESTA INTEGRADA DE ROGARES, 1989 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
APEA DE ESTADISTICAS SOCIALES 

IOTA: No sq incluye la aclama NS/NR 
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GRAFICO 1 
BOLIVIA: PORCENTAJE DE INMIGRACION TOTAL 

POR DEPARTAMENTO, 1989 

31.8 

24.8 

18.2 

7.7 

2.8 
4.2 

5.8 
4.1 

CHO LPZ CBB ORU PTS TJA SCZ BEN PDO 

FUENTE: EIH — 89. INE 

t2 
Vy0 



GRAFICO 2 
BOLIVIA: PORCENTAJE DE EMIGRACION TOTAL 

POR DEPARTAMENTO, 1989 
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GRAFICO # 3 
MIGRANTES DE 5 AÑOS DE ORIGEN RURAL Y 

URBANO POR CAUSA DE MIGRACION, (%) 
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GRAFICO # 4 
MIGRANTES DE 5 ANOS URBANO-URBANO POR 

CIUDAD CAPITAL DE DESTINO (%), 1989 



ORAFICO # 5 
MIGRANTES DE 5 AÑOS RURAL-URBANO POR 

CIUDAD CAPITAL DE DESTINO (%), 1989 
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GRAFICO # 
MIGRANTES A LA CIUDAD DE LA PAZ DE HACE 

5 AÑOS POR SEXO, (PORCENTAJE), 1989 
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GRAFIGO # 7 
MIGRANTES A LA CIUDAD DE LA PAZ DE HACE 
5 AÑOS POR RELACION DE PARENTESCO, 1989 

(PORCENTAJE) 
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(TRAFICO # 8 
MIGRANTES A LA CIUDAD DE LA PAZ DE HACE 

5 AÑOS P/BUSQUEDA DE TRAS. S/NIVEL INST. 

(PORCENTAJE) 
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HACIA LA CIUDAD DE LA PAZ 
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CAPITULO III. FLUJOS MIGRATORIOS HACIA LA CIUDAD DE LA 

PAZ- 

3.1. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. 

La migración es un proceso complejo y en general existen 

simultaneamente diferentes tipos de movimientos que 

tiene distintas causas y patrones de selectividad de los 

involucrados, afectando también en forma diferenciada a 

las estructuras económicas, sociales y demográficas de 

las Tareas de origen y destino de los migrantes. 

Desde esa perspectiva, un departamento y/o regibn puede 

expulsar población a cierta región, pero a la vez puede 

atraer poblacibn de otros departamentos y/o regiones. 

Por otra parte, debe considerarse que la población de un 

departamento y/o regibn puede estar moviendose dentro de 

sus limites, de breas rurales a breas urbanas. Además 

que estos movimientos pueden ser de diferente duración y 

en determinadas épocas. Al respecto debe indicarse que 

los resultados de la Encuesta Integrada de Hogares (EIH-

89) permiten hacer estudios de cierta permanencia (Cinco 

alas). 

La ciudad de La Paz es el polo de atracción de flujos 

migratorios para toda el brea del Altiplano y en g'-ieral 

de todo el pais. Al ser sede de gobierno y concentrar 

gran parte de las actividades tanto industriales, 

comerciales y administrativas ofrece mayores posibilida— 

des de encontrar empleo que en el resto de las ciudades. 
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La ciudad de La Paz incluida la ciudad de El Alto, de 

acuerdo a los resultados de la Encuesta Integrada de 

Hogares (EIH-89), tiene una población de 976.792 

habitantes. Los que residen en la ciudad, alcanzan a 

826.425 personas; el 87,5 por ciento son nacidos en el 

mismo departamento, el 11,5 por ciento son nacidos en el 

interior del país y el 0,99 por ciento son extranjeros. 

En cuanto a la migración hacia la ciudad de La Paz en 

los Latimos cinco altos, alcanza 88.077 personas, con un 

promedio anual de 17.615 personas frente a las 16.520 

personas que llegaron anualmente en el periodo 1976-

1980. (Tabla 1). 

TABLA 1 

LA PAZ: POBLACION M'ORANTE SEGUN 

PERIODO DE LLEGADA 

DETALLE 1976-1980(*) 1983-1988(**) 

Total Migrante 

Promedio Anual 

82.598 	 88.077 

16.520 	 17.615 

FUENTE: (*) Migración y Empleo a la Ciudad de La Paz. 

(**) Tabulaciones Especiales EIH-89. 
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Las migracibn hacia La Paz aumentb un poco en el periodo 

1983-88. El incremento poco significativo en los Ultimes 

cinco 	arios del flujo neto de migrantes parece ex— 

plicarse por la atracción de otras ciudades fundamen—

talmente Santa Cruz y Cochabamba. 

Para el periodo 1983-88 (Cuadro 12) la migración alcanza 

a 88.077 personas, de las cuales el 30.2 por ciento 

provienen de otras ciudades capitales de departamento y 

el 70.0 por ciento de reas rurales. 

De los 88.077 que llegaron a la ciudad de La Paz el 61 

por ciento corresponde al mismo departamento, es decir, 

de su brea rural y de sus centros poblados importantes, 

siendo que 50.261 personas provienen de breas rurales 

paceñas. 

La información que disponemos para el departamento de La 

Paz, se la divide en cuatro grandes breas: Poblaciones 

importantes, Centros Mineros, Yungas y Resto del 

departamento (2°). 

Rs1 en el cuadro 13 podemos ver cuales son las regiones 

expulsoras del resto del departamento, las provincias de 

los Yungas aparecen como zona de expulsibn con el 16,8 

por ciento; los centros mineros aparecen como zonas 

menos expulsoras 7,8 por ciento y el 61 por ciento 

10 	Esta clasificación obedece a la que realizb el 
Instituto Nacional de Estadistica 
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corresponde al denominado resto. Tal cual seSalamas el 

denominado resto engloba una heterogeneidad amplia, así 

como también es necesario destacar que las proporciones 

esthn fuertemente afectadas por el nhmero de población 

de las centros expulsares. 

En la migración de origen urbano se nota la participa-

cibn de casi todos los departamentos en los que se 

destaca las ciudad de Oruro y Cochabamba y los aportes 

de otras ciudades del interior, como Santa Cruz, Potosi 

y Chuquisaca. 

3.2. CARACTERISTICAS DEMOGRAFICPS 

Para el periodo 1983-88 (Cuadro 14), la población 

migrantn a la ciudad de La Paz, esta compuesta por el 

51,76 por ciento de mujeres y el 48,24 por ciento de 

hombres. 

Los resultados de la EIH-89, permiten analizar las 

características de los migrantes especialmente de 

aquellos que llegan a la ciudad de La Paz. Es indudable 

que el nivel educacional y la edad afectan en forma 

importante la insercibn del trabajador migrante en la 

vida económica_ 

El cuadro # 14 nos muestra las diferencias que se 

presentan en la estructura por edades de la pub-ación 

migrante hacia la ciudad La Paz, para el periodo 1983-88 

'(Ultimas cinco tallos antes de realizada la encuesta). El 

grupo de 6 a 14 anos de edad, representa el 26 por 
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ciento de la población migrante para el periodo, dado 

que este grupo es escolarizable, entonces su anblisis 

esta relacionado directamente con la demanda de ser-

vicios educativos. 

El grupo de 15-49 años de edad de le población migrante 

hacia la ciudad de La Paz nos da la pauta del impacto 

del flujo migratorio y como afecta a la PER urbana; en 

este sentido podemos ver en el mismo cuadro que los 

migrantes son generalmente jovenes que se encuentran en 

edad de trabajar; de los ‘58.126 migrantes, que se 

encuentran en el tramo de 15-49 años, el 44,2 por ciento 

corresponde al tramo de 15-24 años. 

La explicación 

jovenes de esa 

sociedad en su 

la migracibn. 

diciones físicas 

correr riesgos 

a este fenómeno podría ser que: Los 

edad tienen pacas relaciones fijas con la 

lugar de origen, que impidan o dificulten 

Ademó& se encuentran en mejores con- 

para el trabajo, están dispuestos a 

y, en general por la falta de posibi- 

lidades de educacibn y de trabajo en las breas rurales, 

entonces se ven obligadas, a una edad temprana a cambiar 

de lugar de residencia en busca de posibilidades para 

mejorar sus futuras condiciones de vida. 

En lo referente al sexo de los migrantes, la poblacibn 

masculina migrantes de 15-49 años de edad representa el 

62.0 por ciento del total de la poblacien  masculina 

migrante de hace cinco años. La poblaci'm migrante 
femenina comprendida 	entre los 15-49 años, que co- 

.rresponde al conjunto de mujeres en edad fertil, que 

afecta tanto a la tasa de crecimiento de la poblacibn, 



55 

tasa de natalidad como a la oferta de trabajo, cons—

tituye el 70 por ciento. 

El indice de masculinidad de 0.93 significa que 93 

hombres por cada 100 mujeres llegan a la ciudad de La 

Paz. 

Podemos ampliar un poco más este panorama, agregando al 

análisis la migracibn seghn relación de parentesco de la 

población de 6 años y más. El jefe del hogar es el que 

migra en un 251 9 por ciento y la conyuge en un 23,6 por 

ciento (Cuadro 15). 

Tal cual anotamos para el periodo 1983-88 la migración 

que llegó a la ciudad de La Paz alcanzó a 88.077 

personas de los cuales 42.489 son hombres y 45.588 

mujeres. El flujo migratorio segón la relación de 

parentesco nos da la posibilidad de analizar que miembro 

de la familia es el que migra en mayor cantidad, la 

migración del jefe de familia se podría decir que es la 

más importante, ya que generalmente es el encargado de 

brindar el sustento c su familia, el 26 por cierto de 

los jefes de familia se encuentra en edad de trabajar, 

entre los tramos 15-54 años de edad. De los 22.170 jefes 

de familia el 91 por ciento son hombres y el 9 por 

ciento son mujeres. 

3.3. NIVEL DE INSTRUCCION. 

El nivel de instrucción es un componente fundamental en 

el proceso de inserción de los migrantes en el mercado 

de trabajo. Por otra parte, la educación o nivel de 

instrucción que poseen los migrantes, ejerce influencia 



56 

sobre los componentes dem.r.orhficos da la ablación, asl 

Como sobre otras variarles seriales y ecorhmicas. 

El campo de influencia mhs importante, donde su influen—

cia es decisiva, es en la participación en la actividad 

econbmica, a mayor grado de instrucción, tendrh mayor 

oportunidad de participar en la actividad económica en 

el lugar de residencia. 

El nivel de instrucción de los migrantes, como la del 

conjunto de la población, es bastante precario, una 

visibn de este hecho se puede observar en el cuadro 16 

considerando solamente a los migrantes que llegaron a la 

ciudad en busqueda de trabajo. 

El grupo mhs predominante entre los migrantes que llegan 

a la ciudad de La Paz, son aquellos que tienen como 

mbximo nivel de instrucción el ciclo basico (39.7 por 

ciento). 

Un porcentaje importante son los que tienen formación 

intermedia escolar, 6.490 personas (31,2 por ciento), 

los migrantes que tienen formación técnica es poco 

significativa, solamente el 4,0 por ciento del total 

general. 

Sólo 1,452 migrantes tienen formación academice (Univer—

sidad o Normal), vale decir el 7 por ciento. 

El cuadro 16 nos muestra también la población migrante 

que no tiene nivel de instrucción alcanzando un porcen— 

taje del 6 por ciento. Debemos recalcar 	una vez mhs, 



que estos resultados solo 

vienen en busca de trabajo 
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incluyen a los migrantes que 

a la ciudad de La Paz. 

Es importante hacer una 

mujeres, que por cierto 

mujeres que cursaron el ci 

niveles de enseñanza, se m 

en favor de los hombres. 

3.4. CAUSA DE LA MIGRACION. 

diferencia entre hombres y 

es pequeña en favor de las 

clo basico, pero en los otros 

uestra una notable diferencia 

Las motivaciones que inducen a los migrantes abarcan una 

serie de elementos relacionados con el lugar de origen y - 

el lugar de destino. Dentro de ellas se pueden encontrar 

expectativas de los migrantes de orden econbmico, 

social, educativo y familiar. Sin embargo, la mayor 

parte de esta poblacibn se traslada de sectores rurales 

a sectores urbanos en busca de colmar sus necesidades 

que el medio rural no satisface, buscan mejorar su nivel 

de vida. 

En lineas generales, los movimientos poblacionales 

tienden a mostrar que la poblacibn se desplaza para 

mejorar sus posibilidades de subsistencia. 

Por otra lado debemos señalar que en economías como la 

nuestra existen periodos de estabilidad y de crisis. En 

periodos de estabilidad, se incrementa la demanda de 

mano de obra; en periodos de crisis disminuye, en ambos 

casos el efecto es importante en la generacibn de 
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empleo. 

Las contradicciones económicas a nivel regional, las que 

impone el sistema de tenencia de la tierra, hace que el 

campesino en especial, no logre reproducir su fuerza de 

trabajo y deba buscar otras alternativas de ingreso. 

El fenómeno migracional en su componente basico responde 

a la busqueda de estrategias de sobreviviencia lo cual 

se ve claramente reflejado en el hecho de que un 23,6 

por ciento de los movimientos migracionales hacia la 

ciudad de La Paz tenga como causa la busqueda de 

trabajo; si a eso sumamos 	que por cada persona que 

migra en busca de trabajo le siguen 1,3 personas tenemos 

que el 54,4 por ciento de los flujos de poblacibn se 

explicarían en Ultima instancia por factores de tipo 

económico. La causa "familiar" de migracibn es una 

agregracibn demasiada amplia ya que no permite es—

tablecer los elementos que estén detras de ella, por lo 

que su representatividad, del 58,8 por ciento debe ser 

relativizada; asi, si disminuimos de ella el grupo de 

personas que emigran detrks del que lo hizo buscando 

trabajo su peso disminuirla a solamente entre un 28,1 

por ciento, y si disminuiríamos a los migrantes que 

acompainan a aquellas que tuvieron que trasladarse a la 

ciudad de La Paz por traslado de trabajo su importancia 

relativa seria menor al 20 por ciento (Ver cuadro # 17). 

La migración a la ciudad en busquéda de trabajo que 

proviene de las breas rurales es un 60 por cieno mas 

alta que la que proviene de otras ciudades capitales de 

departamento, mostrandose asi que la ciudad sede de 

gobierno es un centro de alta atraccion para los 
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migrantes campo—ciudad. 

Se destaca también en los datos que un 81,5 por ciento 

de la migracibn de las breas rurales hacia la ciudad de 

La Paz proviene del area rural del mismo departamento, y 

que un 14,5 por ciento proviene de las áreas rurales de 

los departamentos de Oruro y Potosi. 

Retomando la migracibn de origen urbano tenemos que el 

flujo con destino a la ciudad de La Paz se alimenta con 

migrantes de Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, principal—

mente tal cual se puede ver en el cuadro # 18. 

Considerando que los cuadros que van del 16 al 21 

explican por si solos las caracteristicas migratorias 

hacia la ciudad de La Paz, cerraremos este capitulo 

anotando que la migracibn por busqueda de trabajo se 

halla comprendida entre 20-29, 30-39 y 40-59 años con el 

35,2 por ciento, el 26,2 por ciento y el 24,6 por ciento 

respectivamente. 
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LA PAZ:1NMIGRACION RURAL DE HACE 5 AÑOS POR 
LUGAR DE PROCEDENCIA, 1989 

LUGAR DE 
RESIDENCIA 	 TOTAL 	 (Yo 
HACE 5 AÑOS 

CENTROS POBLADOS 
IMPORTANTES DEL 
DEPTO DE LA PAZ 7.270 11.50 

CENTROS MINEROS 
DEL DEPTO DE 
LA PAZ 4.010 8.00 

YUNGAS DEL DEPTO 
DE LA PAZ 8,161 16.80 

RESTO DEL DEPTO 
DE LA PAZ 30,517 60.70 

FUENTE ELABORADO PROPIA EN BASE A 
TABULACIONES ESPECIALES DE LA EIH-89 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
AREA DE ESTADISTICAS SOCIALES 
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LA PAZ: ROBLACION INDIGRATTEE DE p40-4 5 'a95 
POR SEIDD Y TUYOS DE EDAD, 1989 

TD.A1935 DE 
EBAD RODDRE S 18.1.TERES 

6-9 5,434 59.77 3,927 40.45 9,761 
10-12 4,168 52.33 3,797 47 67 7,965 
13-14 2,635 55 65 2,259 14 35 5,7  4 
15-19 5,852 45.59 6,965 54.41 12,037 
20-24 5,482 42.65 7,372 57 55 12,854 
25-29 4,056 48.12 4,373 51 aa 8,429 
30-34 4,390 4.4.55 5,465 55 45 9,855 
35-39 2,259 46.60 2,365 51.48 4,648 
40-44 2,131 40.93 3,076 59.07 5,207 
45-49 2,037 47.42 7  259 ., 52 5$ 4,296 
50-54 1,426 63.10 634 36.90 2,260 
55-59 945 39.84 1,447 66.15 2,372 
60-64 593 71 19 246 25.61 833 
65 y 4 481 26.67 1,165 "1 	13 1,666 

TOTAL 42,489 46.24 45,586 51.75 68,077 

FUENTE: ELASOPALION PROPIA EN BASE A 
TABULACIONES ESPECIALES DE LA 418-69 
INSTITUTO NACIONAL SE ESTADISTICA 
APEA DE ISTALtaTICAS SOCIALES 



LA PAZ: POBLACIOR INICCGRANIT DE DALE 5 AE)S SEGUR 

&LAUDE! DE PAREIT=SOU T TRAEOS 
DE EDAD, 1969 

RE LACIOS; DE PARENTESCO 

TAMOS DE 
EDAD 	 'IEEE 

	
CONVELE 	elan/A 	Caz. 	TOTAL 

6-9 0 0 8,815 945 9,761 
10-12 0 0 6,779 1,186 7,965 
13-14 0 0 3,556 1,536 5,094 
15-19 241 1,297 6,445 4,853 12,836 
20-24 2,852 3,927 3,592 2,462 12,653 
25-29 3,575 3,317 481. 1,056 8,429 
30-34 4,742 4,158 593 352 9,855 
35-39 2,259 2,389 0 0 4,648 
40-44 2,372 2,835 0 0 5,207 
45-49 2,952 1,314 0 0 4,296 
50-54 1,427 482 0 352 2,261 
55-59 945 834 0 593 2,372 
60-64 593 240 0 0 633 
65 y 4 722 0 0 945 1,667 

TOTAL 22,710 20,803 30,262 14,302 88,077 

FUENTE: ELADOPACION PROPIA Eli SABE A 
TABULACIONES ESPECIALES DE LA EIH-69 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

ARFA DE ESTADISTICAS SOCIALES 
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LA PAZ: POBLACION =Gamma DE HACE 5 fims 
BUSQUEDA DE TRAHA70 SEGUN NIVEL DE INSTRIICCICa 

NIVEL DE 
INSTRUCCION =AL 8(D921 MUJER 

DASICO 6,267 3,993 4,274 

INTERMEDIO 2,526 1,793 735 

MEDIO 6,490 4,614 1,876 

ENSENAN2A 854 564 310 
TECNICA 

NORMAL 523 212 311 

UNIVERSIDAD 929 929 0 

UEI TIENE 1,253 0 1,253 

TOTAL 20,824 12,065 8,759 

PUENTE: ELABORACION PROPIA EN PASE A 
TWIULACIONES ESPECIALES DE LA EI11-69 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
ÁREA DE £ STADISTILAS SOCIALES 
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LA PAZ: PCMLACION INMIGRANTE SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA 
HACE 5 AMS ron CAUSA DE HIGRACEMR, 1989 

RESIDEMLA 
URCE 5 	EUSQUERA TRASLADO EDUCA- 
AIIDS 	 DE TRAE. PE TRAS. Mai 	SALUD 	FAMILIAR 	OTRA 	TOTAL 

CRUQUISACA 310 0 310 0 1,550 0 2,170 

LA PAZ 14,262 1,271 2,315 212 31,984 1,466 51,532 

COCRABANBA 620 310 310 0 3,016 734 4,992 

CAURO 2,398 424 832 0 6,066 212 9,932 

POTOSI 2,594 0 1,860 0 2,693 620 7,767 

TARITA 310 0 212 0 310 310 1,142 

SAMA  CRUZ 310 930 0 930 2,791 0 4,961 

SEMI 0 620 0 0 620 0 1,240 

PANDO O O O 0 0 0 0 

EXTERIOR 0 0 310 620 2,790 621 4,341 

TOTAL 20,824 3,555 6,149 1,762 51,622 3,965 88,077 

FUENTE: ELASORACION PROPIA EN BASE A 
TABULACIONES ESPECIALES DE LA EIR-SS 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
ÁREA DE ESTADISTICAS SOCIALES 
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LA Pum: eceranrom XIOC&RANTE BE HACE 5 Anos DE 
ORIGEN unanno SEGOU CAUSA BE ICIGRACION, 1989 

RESIDENCIA 
HACE 5 	BUSQUEDA TRASLADO EDUCA- 
AMS 	 TE TRAE. DE TRAS. CLON 	SALUD 	ERNILIAR 	°TILA 	TOTAL 

CHUQUISACA O 0 310 0 1,550 0 1,860 

LA PA2 212 0 0 0 1,059 0 1,271 

COMIABANBA 620 310 310 0 3,018 734 4,992 

GRUPO 2,396 0 522 0 4,371 0 7,291 

PO2OS/ 832 0 0 0 620 0 1,452 

TAPI TA 0 G 212 O o 0 212 

SANTA CRUZ 310 120 0 930 2,171 0 4,031 

BE NI 0 310 0 0 620 0 930 

PANDO 0 e 0 0 0 0 0 

EXTERIOR 0 0 310 620 2,790 620 4,340 

TOTAL 4,372 1,240 1,664 1,550 16,199 1,354 26,379 

PUENTE: ELALORACION PROPIA EN BASE A 
TABULACIONES ESPECIALES DE LA 5111-69 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
MISA DE ESTADISTICA1 SOCIALES 



Lck PAZ: PODEACION INMIGRAN= DE DrACE 5 ANOS TE 
ORIGEN RODAL SEGUN CAUSA DE HIGRACION, 1989 

RESIDENCIA 
HACE 5 
A205 

BUSQUEDA 
DE TRAB. 

TRASLADO 
DE TRAS, 

EDUCA-
CION SALUD FAMILIAR. OTRA. TOTAL 

CRUQUISACA 310 O O 0 O O 310 

LA PAZ 14,070 1,271 2,315 212 30,925 1,468 50,261 

COCRABAHRA 0 0 0 0 0 0 0 

Oitin0 o 424 310 0 1,695 212 2,641 

POTOSI 1,762 0 1,860 0 2,073 620 6,315 

TRUJA 310 0 0 0 310 310 930 

SANTA CRUZ 0 310 0 0 620 0 930 

BE/a 0 310 0 0 0 0 310 

PANDO a a o o o a o 

TOTAL 
	

16,452 	2,315 	4,485 	212 	35,623 	2,610 	61,697 

PUENTE: ELABORACION PPOPIA EN BASE A 
TABULACIONES ESPECIALES DE LA EIH-69 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
ARFA DE ESTADISTICAS SOCIALES 

67 
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.014jrs- 20• >••••• 
LA PAR: LAMIGRACION DE PACE 5 ANOS POR 
mrpgrir I TRABAJO POR TROZOS DE EDAD 

TRAMOS 
1Z EDAD ECAZIKES >DIJERES TOTAL 

15-19 212 2,411 2,691 

20-24 2.308 1,370 3,768 

25-29 2,426 1,142 3,570 

30-34 1,892 1,990 1,882 

35-39 1,157 424 1,581 

40-44 1,875 620 2,495 

45-49 1,059 310 1,369 

50-54 734 0 734 

55-59 310 212 522 

60-6a O O O 

65 y 4 0 212 212 

TOTAL 12,085 8,759 20,824 

MENTE ELABORACIS1 PROPIA EN BASE A 
TABULACIONES ESPECIALES DE LA EIH-59 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
ARTA DE ESTADISTICAS SOCIALES 
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LA TAZ: IMMIGRACION RIME DE MACE 5 AMS SE TROCEDEMIA 
ISECRAIIETAPICA?~., POR. CAUSA DE MEGRACMCI, 1989 

EUGAZ DE 
RESIDENCIA 	 BUSQUEDA TRA_SLAM 	EDUCA- SALUD 	E AME LIAR MERA 	TOTAL 
HACE 5 AMS 	 DE IIIP13. DE TRAE. 	CLON 

FUENTE: ELADORACIOM PROPIA EN DASE A 
TABULACIONES ESPECIALES DE LA 8111-89 
INSTITUID NACIOMAL DE ESTADISTICA 
AREA DE ESTADISTICAS SOCIALES 

102. IMPORT. 1,581 0 0 212 5,477 0 7,270 

CENEMOS MIKEMS 946 0 0 0 2,852 212 4,010 

YUNGAS 1,559 0 734 0 5,431 310 8,464 

RESTO DEL 9,554 1,271 1,581 0 17,165 946 30,517 
DEPTO 

TOTAL 14,070 1,271 2,315 212 30,925 1,468 50,261 



GRAFICO # 9 
MIGRANTES A LA CIUDAD DE LA PAZ DE HACE 

5 AÑOS P/CAUSA DE MIG. (URBANA)* 

(PORCENTAJE) 

61.4 

I. 18.8 

4.7 	6.3 5.9 5.1 

BUSOUEDA TRASLADO EDUC. SALUD OTRA FLIA 
TRABAJO 	TRABAJO 

FUENTE: EIH - 89 INE 
• INCLUYE LOS MIGRANTES DEL EXTERIOR 
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OTRA FLIA 

GRAFICO # 10 
MIGRANTES A LA CIUDAD DE LA PAZ DE HACE 

5 AÑOS P/CAUSA DE MIO. (RURAL) 

FUENTE: EIH — 89 INE 

(PORCENTAJE) 

26.7 

7.3 
3.8 

BUSQUEDA TRASLADO EDUC. 
TRABAJO TRABAJO 

0.3 

SALUD 

67.7 



GRAFICO # 11 
MIGRANTES A LA CIUDAD DE LA PAZ DE HACE 

5 AÑOS POR BUSQUEDA DE TRABAJO 

SEGUN TRAMOS DE EDAD, 1989 

20-20 

(PORCENTAJE) 

FUENTE: EH - 89 INE 



GRÁFICO # 12 
MIGRANTES A LA CIUDAD DE LA PAZ DE HACE 

5 ANOS PROVENIENTES ÁREA RURAL DEL DPTO 
POR CAUSA DE MIGRACION 

(PORCENTAJE) 61.5 

28 

4.6 
0.4 

AM, 

2.9 

al" 2.5 

BUSQUEDA TRASLADO EDUC. 	SALUD 	PLUS 	OTRA 
TRABAJO 	TRABAJO 

FUENTE: BU1 - 89 17413 



7G 

GRAFICO # 13 
POBLACION MIGRANTE A LA CIUDAD DE 

LA PAZ OCUPADA Pi' CATEGORIA OCUPAC. 89 

(PORCENTAJE) 

CUENIN 
PROPIA 

OBREROS EMPLEADOS 6M111210 8 

28.2 

18.4 
14.9 

40.5 

FUENTE: EH - 89 INE 



24.2 
21.6 

CUENTA 
PROPIA 

EMPLEADOS 
HOGAR 

EMPLEADOS 

PUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A 
LA EIII-89 

GRÁFICO fi  14 
POBLACION MIGRANTE OCUPADA DE ORIGEN 

URBANA A LA PAZ P/ CATEGORIA OCUPAC. 89 

54.2 
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CAPITULO IV. MISRACION Y EMPLEO 

4.1. CARACTERISTICRS OCUPACIONALES. 

El problema migratorio hacia la ciudad sede de gobierno 

tanto por su componente urbano—urbano como por su com—

ponente rural—urbano ha generado, y continba hacietdolo, 

un proceso de crecimiento de lo que podríamos llamar el 

mengano envolvente de la ciudad de La Paz, dicho 

proceso obviamente tiene repercusiones sobre el mercado 

de trabajo citadino, donde se adiciona la complicación 

de que los migrantes, y en especial los migrantes 

provenientes de las &reas rurales presentan bajos 

niveles de instruccibn, lo cual, dada la selectividad 

del mercado de trabajo, sino los descalifica por lo 

menos los margina, es decir que su posible inserción se 

da en lo que puede denominarse en el margen del universo 

laboral; mbs eón, y coma se podrb observar posterior—

mente, la probable inserción de estos oferentes migran—

tes al mercado de trabajo se da en un marco de insatis—

faccibn laboral. 

Cabe destacar que los migrantes en busca de trabajo en 

su mayoría no inflan el desempleo abierto, la lbgica es 

que se tenga una inserción laboral insatisfactoria antes 

que formalmente sin ocupacibn. 

La mano de obra migrante que se ofrece en el mercado 

laboral de la ciudad de La Paz, no es por supuesto 

homogenea, esta heterogeneidad puede tener un primer 

criterio de corte. entre los migrantes provenientes de 

las breas rurales; asimismo, su cOmposición demogrhfica, 
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su nivel de instrucción y otros factores que hacen a la 

caracterización de los migrantes son factores que 

explican la inserción diferencial de los migrantes tanto 

por categorías ocupacionales como por niveles de 

ingreso. 

Tal cual se vio en el capitulo anterior, del total de 

migrantes recientes (Ultimas cinco años) que llegaron a 

La Paz, un 23,6 por ciento lo hicieron por bbsqueda de 

empleo. Ahora bien, el 79,8 por ciento obtuvieron ocupa—

ción, aunque tal cual era de esperarse el 40,5 por 

ciento estan insertos en actividades por cuenta propia y 

el restante 59,5 por ciento en actividades asalariadas 

(Obreros, empleados y empleados del hogar). 

Dentro de la distribución de los asalariados el 47,7 por 

ciento estan ocupados como empleados, el 27,5 por ciento 

coma obreros y un 25 por ciento como empleados del 

hogar. 

La categoría "cuenta propia" es uno de las sectores 

menos homogéneos, pasando desde un amplio conglomerado 

de pequeños artesanos y comerciantes minoristas, hasta 

propietarios de comercios, transportistas, profesionales 

independientes y otros. 

Analizando el fenbmeno en su conjunto, y tal cual se—

ñalamos lineas arriba, mhs de la mitad de los migrantes 

logran insertarse en actividades donde la relación 

laboral responde a la especificidad capitalista, es 

decir la contratación; pudiendose por ello plantear como 

una hipotesis de trabajo el hecho' de que no necesaria— 



79 

mente las actividades por cuenta propia se constituyen 

en la puerta de entrada de los migrantes al universo 

laboral urbano. 

Si analizamos los ingresos que perciben los migrantes 

que lograron encontrar ocupación en la ciudad de La Paz 

veremos que los obreros, en su totalidad, perciben un 

ingreso mensual menor o igual a 250 bolivianos; los 

empleados del hogar, también en su totalidad, perciben 

ingresos iguales o menores a 200 bolivianos, siendo que 

el 75 por ciento como mhximo alcanza a un ingreso 

mensual de 150 bolivianos. En lo que corresponde a la 

categorla de empleados un 56,4 por ciento de ellos 

también se encuentran en el tramo menor o igual a 250 

bolivianos mensuales; mientras que el 58,1 por ciento de 

los cuenta propia alcanzan un ingreso mensual menor o 

igual a 150 bolivianos. 

La información analizada hasta el momento se refiere al 

total de migrantes que llegaron a la ciudad de La Paz 

durante los hltimos cinco años, y esta totalidad si bien 

muestra ciertas características de la inserción en el 

mercado de trabajo, también oculta otros elementos que a 

la hora del anhlisis son de vital importancia; por 

tanto, y en base a la información proporcionada por la 

encuesta que nos sirve de base para la presente tesis, 

realizaremos el corte entre los migrantes provenientes 

de otras ciudades capitales de departamento y aquellos 

que provienen de los otros centros poblados menores y 

del brea rural dispersa. 

Los migrantes que llegaron a la ciudad de La Paz prove— 
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nientes de otras ciudades capitales de departamento en 

busca de ocupacihn y que lograron insertarse en el 

universo laboral citadino alcanzan a 3.850 personas, de 

las cuales el 54,2 por ciento lograron encontrar 

ocupación como "empleados", el 	24,2 por ciento se 

insertaron como empleados del hogar y solamente un 21,6 

por ciento lo hicieron en actividades por cuenta propia. 

Estds datos nos muestran tanto las características de 

bUsqueda con que llegan a la ciudad de La Paz los 

migrantes provenientes de otras ciudades capitales como 

SUS características demográficas y de instrucción que 

les permiten insertarse en la actividad; sorprende el 

hecho de que ninguno de ellos este insertado en la 

categoría de obrero, lo cual pensamos puede ser ex-

plicado por el tamaño de la muestra que a este nivel de 

desagregacibn pierde algo de confiabilidad. 

Contrariamente a lo señalado en el párrafo anterior, los 

migrantes provenientes del brea rural en su mayor parte 

ingresan al universo laboral a través de las actividades 

por cuenta propia, representado ellos el 46,2 por ciento 

de un total de 12.785 migrantes campo-ciudad que se 

trasladaron buscando trabajo y consiguieron su objetivo. 

El segundo grupo ocupacional importante donde se 

inscriben los migrantes rural-urbano es la categoria 

"obrero", representado el 21,3 por ciento, seguidos de 

cerca por los inscritos en la categorla "empleados" que 

representan al 20,4 por ciento. Contrariamente a lo 

esperado, o si se quiere a lo convencionalmente acep-

tado, los migrantes campo-ciudad que •se insertan como 

empleados del hogar solamente alcanzan al 12 por ciento 

esto Ultimo es totalmente coherente, aunque la "opinbn 
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generalizada" no este de acuerdo, dado que las ac—

tividades como empleados del hogar para los migrantes 

del campo estén restringidas fuertemente por el sexo y 

la edad. Cabe también destacar de estas cifras el hecho 

de que el nivel de instrucción de los migrantes campo—

ciudad hace que su insercibn en el universo laboral sea 

cualitativamente menor a la de los migrantes provenien—

tes de las otras ciudades capitales de departamento. 

Pasemos ahora a estudiar los ingresos que alcanzan estos 

migrantes que logran ocupación en la ciudad de La Paz, 

pero dado el tamaño de la muestra, nuestra discusión 

quedaré restringida a la agregación de las categorías 

ocupacionales. Rsi tenemos, que los migrantes provenien—

tes de otras ciudades capitales de departamento en un 

86 por ciento perciben ingresos mensuales menores o 

iguales a 400 bolivianos, siendo que un 37,7 por ciento 

apenas recibe ingresos menores o iguales a 100 bolivia—

nos al mes. Para los migrantes provenientes del &rea 

rural el 86 por ciento se concentra en ingresos menores 

o iguales a 250 bolivianos mensuales. Lo cual nuevamente 

nos dice de la diferenciabilidad de capacidad de 

inserción de estos flujos migratorios. 

En lo que respecta a la desocupación, tal cual lo 

señalamos, la exégesis del fenbmeno no transita por la 

desocupación abierta strictu sensu, sino ¡sós bien por 

problemas de inserción laboral insatisfactoria; en otras 

palabras, y esto para aclarar esta bptica, anotemos que 

los migrantes, especialmente los migrantes rural—urbano, 

parecen ser 	los menos expuestos a quedar a mediano 

plazo en una situación de desempleo abierto, ello en 
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tanto que su presibn de inserción no responde a bósqueda 

de ocupacibn sino fundamentalmente a la busqueda de 

medios de subsistencia. 

Esta afirmación nos llevarla a suponer que la tasa de 

desocupación de los migrantes debiera ser mhs baja que 

la tasa de desocupación abierta de los residentes, pero 

este anhlisis es sesgado hacia la oferta ya que dado el 

hecho que la demanda es fuertemente selectiva, como 

cualquier demanda en un mercado de libre competencia, el 

efecto final será contrario. En suma el efecto selec—

tividad es mhs fuerte que el efecto necesidad reflejado 

en una insercibn sin aspiraciones. 

Los datos de la Encuesta Integrada de Hogares de 1989 

confirman esta hipótesis en tanto que la tasa de 

desocupacibn abierta para los migrantes a la ciudad de 

La Paz alcanza al 20 por ciento mientras que la tasa de 

desocupación abierta para todos los habitantes de la 

sede de gobierno solamente llega al 11 por ciento. La 

tasa de desocupación de los migrantes urbanos al 11,9 

por ciento mientras que la tasa de desocupación abierta 

para los migrantes de origen rural alcanza al 24,7 por 

ciento datos que fehacientemente nos refrendan la 

hipótesis sobre la selectividad del mercado. 

Tal cual anotamos el patrón de selectividad del mercado 

no solamente responde al nivel de instrucción de los 

oferentes sinb a otras señales tales como la edad, as! 

tenemos que son los migrantes en edad adulta los que mhs 

probabilidad tienen de no conseguir empleo que los que 

se hallan en tramos de edad inferiores, si bien no se 
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calculó tales probabilidades un indicador proxi es que 

la tasa de desempleo abierta para los grupos de mayor 

edad (55-59 arios) es un 25 por ciento mhs alta que para 

los grupos jovenes (15-24 años). 

Retomando la poblacibn desocupada de 

tenemos que un 60 por ciento solamente 

instrucción bhsico, lo cual nuevamente es 

origen rural 

tienen nivel de 

un criterio de 

corraboracibn de la hipbtesis 

del mercado de trabajo. 

de la alta selectividad 

4.2. LA BUSQUEDA DE EMPLEO. 

El desarrollo de la investigación nos ha conducido, tal 

cual era nuestro propósito, a escudriñar las carac-

tertsticas de los migrantes que llegan a la ciudad de La 

empleo, ast como también a estudiarlos 

de insercibn en el universo laboral 

urbano; pero para que nuestro anhlisis sea completo es 

necesario dar respuesta a tres interrogantes: 1) De los 

migrantes que llegan a la ciudad de La Paz en busca de 

trabajo, cuantos quedan desocupados?. 2) Los migrantes 

que logran conseguir trabajo cuanto tiempo tardan en la 

busqueda?. 3) Los migrantes que logran conseguir empleo 

cuanto de ingreso logran alcanzar?. 

La primera de las preguntas ya fué respondida en el 

anterior achpite, dado que calculamos la tasa de deso-

cupacibn abierta de estos migrantes, podemos decir que 

un 20 por ciento de ellos no lograron insertarse en el 
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universo laboral de la ciudad de La Paz, y dado que la 

tasa de desempleo en esta ciudad es del 11 por ciento 

entonces podríamos estimar que 2.291 migrantes en 

promedio no conseguirán ocupación, es decir un 55 por 

ciento de los actualmente desocupados. 

Ahora bien, para dar respuesta a la segunda pregunta 

realizamos un anklisis de regresibn investigando cuanto 

tiempo les tomara encontrar empleo de acuerdo a sus 

características, es decir su sexo, su edad y su nivel de 

instruccibn. Se tomaron estas variables como variables 

explicativas par dos razones: Primero, que son las 

variables utilizadas en el acbpite anterior para 

calificar a los migrantes que llegaban a la ciudad de La 

Paz en busca de trabajo y, segundo, por cuanto estas 

variables es posible cuantificarlas con la información 

generada por la encuesta integrada de hogares de 1989. 

El resultado del ejercicio nos dio la siguiente función 

de regresibn: 

Y = —1,06 + 2,038X1 + 0,395X2 — 0,221X3 

Donde: 	Y, es la variable dependiente y represen— 

ta al tiempo de busqueda de empleo. 

Las Variables Independientes son: 

XI, Sexo. (Hombres = 1, Mujeres = 0). 

X2, Edad. 
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X3, Pilas de Instrucc bn. 

R2 = 0.404 

F = 54.38 

Cabe destacar que la bondad del ajuste es muy buena 

tratandose de un an&lisis de corte transversal, es decir 

datos para un momento del tiempo, y el valor F es 

marcadamente alto. 

Pues bien, analizando nuestra función podemos observar 

que la respuesta del tiempo de bbsqueda respecto a 

nuestra "variable dummy" muestra que los hombres deben 

buscar trabajo en promedio 2,03B meses mhs que las 

mujeres antes de insertarse en el universo laboral; que 

la respuesta del tiempo de busqueda a la edad también es 

positiva, es decir que a mayor edad mayar tiempo de 

blisqueda de trabajo; y que la respuesta de tiempo de 

trabajo respecto al nivel de instrucción es negativa, es 

decir que a mayor nivel de instrucción el tiempo de 

bbsqueda de trabajo se acorta. 

Con lo elaborado hasta este momento podemos pasar a 

indagar que ocurrir& con nuestros sujetos de an&lisis, 

es decir los migrantes que llegaron a la ciudad de La 

Paz en los bltimos cinco años en busca de trabajo; para 

tal efecto los estudiaremos particionandolos en los 

procedentes de &reas rurales y los procedentes de áreas 

urbanas. 

Del total de migrantes urbano—urbano el 88 par ciento ha 

logrado insertarse en el mercado de trabajo, indepen— 
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dientemente de la calidad de su inserción, quedando por 

tanto un 12 por ciento en una situación de desempleo 

abierto, es decir que nc trabajan ni una sola hora a la 

semana y que se encuentran buscando activamente trabajo. 

Si consideramos que la tasa de desocupacibn abierta en 

la ciudad de La Paz es del 11 por ciento es posible 

pensar como una aproximación muy amplia que solamente un 

1 por ciento de ese 12 por ciento podrh conseguir 

emplea, eso en términos absolutos representarla 478 

desocupadas que no encontraran ocupación. En realidad 

esta aproximacibn del todo estimativa dado que la 

insercibn en el universo laboral depende de las carac—

terísticas de los "job—search" migrantes, de su grado de 

competir con los "job—searchn residentes y logicamente 

en menor grado de otras variables no cuantificables: 

todo ello en tanto que el mercado es selectivo: más goal-1 

podemos suponer que el 12 por ciento que no pudo 

insertarse en el universo laboral son los menos legi—

bles y por esa razbn todavía se encuentran desocupados. 

Rhora bien, bajo el supuesto de que todos ellos pudieran 

conseguir empleo, veamos cuanto tiempo deberhn buscarlo 

antes de lograr su inserción. 

Del total de migrantes urbanos desocupados el 59,4 por 

ciento deber buscar 4.6 meses antes de conseguir empleo 

y el restante 40,6 por ciento tendré que buscar 10.9 

meses en promedio para lograr su inserción. En promedio 

estamos hablando de 7.2 meses de bbsqueda. 

Para el caso de los migrantes varones provenientes del 

&rea rural que llegaron a la ciudad de La Paz buscando 
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trabajo y todavía no consiguieron su propósito, su 

distribucibn porcentual por tiempo de btsqueda deter—

minado por sus cualificaciones aparece en la siguiente 

tabla. 

TABLA No- 2 

Porcentaje de 

migrantes desocupados 

seglin características 

Tiempo de busqueda 

requerido (meses) 

18.5 7.0 

25.2 8.9 

12.6 14.0 

18.5 16.5 

25.2 18.4 

promedio 13.0 

Como vemos 	en la tabla, dadas sus calificaciones y 

características de los migrantes varones que llegaron 

del campo, los menos elegibles para su insercibn en el 

mercado laboral, tienen un tiempo de busqueda mayor 

(18.4 meses aproximadamente) que los l'Ale elegibles (7.0 

meses). En promedio los migrantes varones deben buscar, 

empleo en promedia 13.0 meses aproximadamente. 

Para el caso de las migrantes mujeres provenientes del 

rea rural que llegaron a la ciudad de La Paz but2ando 

trabajo y todavía no cons guierbn, su distribución 
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porcentual par tiempo de bbsqueda esta determinado por 
sus cualificaciones, aparece en la siguiente tabla. 

TABLA No. 3 

Porcentaje de 	 Tiempo de busqueda 

migrantes desocupados 	 requerida (meses) 

15.6 	 4.6 

32.0 	 6.7 

10.6 	 10.5 

31.2 	 13.3 

10.6 	 21.4 

promedio 	 11.0 

Las migrantes mujeres de acuerdo a sus calificaciones y 
características (Edad, Sexo y Nivel de Instrucción), 
lograran su insercibn en el menor tiempo posible, las 
mhs elegibles; de 4.6 meses aproximadamente y las menos 
elegibles 21.4 meses aproximadamente. En promedio les 
toma encontrar empleo 11.0 meses aproximadamente. 

Los migrantes que provienen de breas urbanas, tienen en 
promedio, un periodo mhs corto en la busqueda de empleo, 
que los migrantes provenientes de breas rurales. Esta 
diferencia se debe a que los migrantes urbanos, tienen 
en promedio, mejor nivel de instrucción que los migran—
tes rurales, por consiguiente tienen mayor nivel 
profesional y además, están mejor preparados para las 
actividades económicas de las ciudades. Resulta lógico 
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aceptar que tal migrante consiga un empleo con mayor 

facilidad. 

Los resultados obtenidos sugieren que los migrantes 

rurales del sexo femenimo, en general, encuentran un 

empleo en forma mhs rhpida que los hombres. La ex—

plicación radich en el hecho que gran parte de las 

mujeres que buscan trabajo, tienen interés en conseguir 

un empleo en los servicios domésticos. Ya que en ese 

sector hay una demanda de trabajo bastante estable, por 

otro lado, esa ocupacibn no exige un alto nivel de 

instrucción, por lo cual se puede suponer que es 

relativamente mhs facil encontrar empleo en este sector 

que en los demás. 

En términos generales de los 2.291 migrantes que no 

conseguirían empleo solamente un 20.9 por ciento co—

rresponde a migrantes urbano—urbano, siendo par tanto 

que el restante 79,1 por ciento son migrantes campo—

ciudad. Estos Latimos respecto al total de desocupados 

migrantes provenientes de las áreas rurales que estan 

buscando trabajo representan un 49,4 por ciento. 

4.3- INSRESOS ESPERRDOS. 

Este acápite nos servirb para dar respuestas a la 

pregunta, de cual es el nivel de ingreso laboral que 

conseguir&n los migrantes que llegaron a la ciudad de La 

Paz en busca de trabajo, al momento de encontrarlo, y 

que a la fecha todavía es-Un desempleados. 

Para esto se realizó un anhlisis de regresión con— 



90 

siderando como unica variable explicativa el nivel de 

instrucción, oper acionalizado en años de escolaridad; el 
resultado de dicha regresión nos proporcionó la siguien—
te función de ajuste: 

Y = 83,94 + 21,185X1 

Donde: Y, representa el ingreso que obtendrlan 
(Variable dependiente). 

Xl, (nos de instrucción (Variable indepen— 

diente). 

R2 = 0,274 

F = 101,483 

La bondad del ajuste es bastante buena considerando que 
se trata de un análisis "croas section", asimismo el 
valor de F es significativo alto. 

Esta regresión corrobora la hipótesis de la selectividad 
del mercado, donde a mayor nivel de instruccibn mayor 
posibilidad de obtener un ingreso laboral mayor e 
inversamente. 

Ahora bien, si tomamos a la población migrante de origen 
urbano que llegb a la ciudad de La Paz en busca de 
trabajo y todavía no lo encontraron, si lograran 
insertarse en el universo laboral, dadas sus caracterís—

ticas educacionales, el nivel de ingreso laboral 
promedio que alcanzarían seria de 250 bolivianos 
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mensuales, donde el 59,4 por ciento tendría un ingreso 

promedio de 190 bolivianos, y e:, restante 40,6 por 

ciento un promedio de 338 bolivianos. 

En el caso de los provenientes de breas rurales, el; 

ingreso laboral promedio de estos alcanzarla a 207 

bolivianos; siendo que el 11,6 por ciento alcanzarla 

83,94 bolivianos, el 68,4 por ciento 190 bolivianos, Y 

el 20 por ciento un ingreso mensual de 338 bolivianos. 

Tomando como parbmetro de referencia el estudio reali—

zado por Mercado—Chumacero respecto a la determinación 

del ingreso minino vital, el mismo que alcanza a 781 

bolivianos mensuales para un hogar de cinco miembros, y 

dado que el promedio de personas por hogar que trabajan 

es de 1,2 para los hogares de los migrantes, entonces 

podemos establecer que el salario mínimo vital (ingreso 

laboral mlnimo vital) alcanza a 650 bolivianos. Por 

tanto, dados los ingresos estimados en base a nuestra 

regresión vemos que ninguno de los migrantes desocupados 

al momento de conseguir empleo lograrían un nivel de 

ingreso que les permita cubrir sus necesidades mínimo 

vitales. Mas atm, si tomamos solamente el ingreso mínimo 

vital para el rubro de alimentación este alcanza a 453 

bolivianos al mes, y haciendo el mismo ejercicio con el 

amero de ocupados por hogar, tendríamos un ingreso 

laboral minino vital para alimentación de 377 boli'ianos 

mensuales; de la misma forma y tal cual nos muestran 

nuestros datos, ninguno de los migrantes alcanzarla un 

ingreso laboral que por lo menos le permita cubrir sus 

necesidades alimenticias mininas y las de su familia. 
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A objeto de completar nuestra antlisis sobre ingresos 

discutamos brevemente los ingresos de los migrantes 

ocupados. 

De los migrantes provenientes de breas urbanas (otras 

ciudades capitales de departamento) que llegaron a la 

ciudad de La Paz buscando trabajo y lograron su ob—

jetivo, un 11,7 por ciento de ellos tienen un ingreso 

laboral mensual que les permite cubrir sus necesidades 

minino vitales para ellos y su familia, siendo por 

tanto, que el restante 88,3 par ciento perciben ingresos 

menores a 650 bolivianos; considerando solamente el 

ingreso laboral mlnimo para cubrir las necesidades 

alimenticias del hogar, un 24 por ciento de ellos logran 

alcanzar este ingreso, que como dijimos, llega a 377 

bolivianos. 

Para el caso de los migrantes rurales que lograron 

insertarse en el universo laboral, que en términos 

absolutos son 12.785 personas, solamente el 4,4 por 

ciento de ellos perciben ingresos que les permite cubrir 

las necesidades mlnimo vitales de su hogar, mientras que 

el 95,6 por ciento restante perciben un ingreso mensual 

inferior a este minino. Especificando solamente el 

ingreso laboral minino para cubrir las necesidades 

alimenticias tenemos que el 9,9 por ciento de estos 

migrantes ocupados logran alcanzar este mlnimo, mientras 

que el restante 90,1 por ciento se encuentran en 

situación de indigencia. 



TRAMOS IM 
INGRESO CORDEROS EXPLEAMOS 

EMPLEADOS 
BEL HOGAR 

LICNTA 
PITEMMA TOTAL 

1-50 0 0 0 528 530 
51-100 0 522 620 1538 2,680 
101-150 1,044 231 1,240 1844 4,359 
151-200 946 780 620 1097 3,443 
201-250 734 1,118 0 322 2,174 
251-300 0 231 0 742 973 
351-400 0 620 0 220 840 
401-450 0 357 0 220 557 
601-650 0 212 0 0 212 
1001 7 t 0 617 0 220 857 

TOTAL 2,724 4,698 2,480 6,733 16,635 

FUENTE 	LASORACION FROPIA EN BASE A TABULACIMMS 

ESPECIALES DE LA 9x8-1989 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
ARIA DE ESTADIETICAS SOCIALES 

.CiaPP9.4e. 

LA PAZ: nosurson MEMO= OCUPADA POR CAMEOORIA 

OCUPACIONAL Y TRAMOS DE manso, 1969 
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MOStIla> 
LA PAZ: POBLACIONNIGRANEE DE =GEN =ATO OCUPADA POR 

TRAMS RE INGRESO Y CATEGORIA OCUPACIONAL, 1989 

TBAHIS BE 
1115BESO 	 EMPLEADOS 

EMPLEADOS 
EL HOGAR 

MENTA 
PROPIA TOTAL 

1-50 	 0 0 310 310 
51-100 	 522 620 0 1,142 
101-150 	 0 310 0 310 
151-200 	 212 0 0 212 
201-250 	 212 0 0 212 
251-300 	 0 
351-400 	 620 

0 
0 

522 
0 

522 
620 

401-450 	 0 0 0 0 
601-650 	 212 0 0 212 
1601 Y t 	 310 0 0 310 

TOTAL 	 2,068 930 832 3,850 

FUENTE: 	ELABORACION PROPIA EN BASE A TABULACIONES 
ESPECIALES DE LA na-1989 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
APTA PE ESTADISTICAS SOCIALES 

q4 
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.M04000. 
LA PAZ: POBLACION INNIGRANTE DESOCUPADA POR TRANDS 

DE EDAD, 1989 

TRARDS DE 
EDAD URBANO RURAL TOTAL 

15-19 310 310 620 
20-24 0 945 945 
25-29 0 424 424 
30-34 0 212 212 
35-39 212 212 424 
40-44 0 930 930 
45-49 0 424 424 
55-59 0 212 212 

TOTAL 522 3,669 4,191 

FUENTE ELABORACION PROPIA EN BASE A TABULACIONES 
ESPECIALES DE LA EIH-1989 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
AREA DE ESTADISTICAS SOCIALES 
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LA PAZ: POBLACION //MORASTE DESOCUPADA POR SEXO 

Y TRAMDS DE EDAD, 1989 

TRAMOS DE 
EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

15-19 i 520 620 
20-24 31,2 635 945 
25-29 424 0 424 
30-34 O 212 212 
35-39 212 212 424 
40-44 618 620 930 
45-49 424 0 424 
55-59 0 212 212 

TOTAL 1,660 2,511 4,191 

FUENTE: ELABORAC/ON PROPIA EN BASE A TABULACIONES 

ESPECIALES DE LA EIH-1989 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

AREA DE ESTADISTICAS SOCIALES 
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LA PAZ: POBLACION INMIGRANTE DE ORIGEN URBANO DESOCUPADA 
POR TRAMOS DE EDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION, 1989 

<MUa-S i TOTAU 

TRAMOS DE 
EDAD 
	

BASIC° 

15-19 	 310 
35-39 	 0 

TOTAL 	 310 

MEDIO TOTAL 

0 310 
212 212 

212 522 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A TABULACIONES 
ESPECIALES DE LA EIH-1989 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
AREA DE ESTADISTICAS SOCIALES 



no 

.... 	..•.•. 	 . 

LA PA2: POBLACIERI IITHIGIUUTEE DE ORIGEN RUDAL DESOCUPADA 

POR. TRAPOS DE EDAD Y NIVEL DE IITSTRI/CCEEC., 1989 

EDAD 
TRAPOS DE EIMITAII2A 

BASIC° MEDIO 2E MEMA 
SIN 

IIISTRECCIERF 

15-19 310 0 0 0 310 
20-24 424 310 0 212 946 
25-29 0 424 0 0 424 
30-34 212 0 0 0 212 
35-39 212 0 0 0 212 
40-44 620 0 310 0 930 
45-49 424 0 0 0 424 
55-59 0 0 0 212 212 

TOTAL 2,202 734 310 424 3,670 

FUENTE ELAEORACION PROPIA EN BASE A TABULACIONES 

ESPECIALES DE LA EIH -1989 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
APEA DE ESTAOISTICAS SOCIALES 
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LA PAZ: POBLACION INMMGRANTE DE ORIGEN RURAL DESOCUPADA 
POR TRAMOS DE EDAD Y NIVEL DE INSTItUCCION, 1989 

(HOUBRES) 

TRAMOS DE 
EDAD BASIC° MEDIO TOTAL 

15-19 o a o 
20-24 0 310 310 
25-29 0 424 424 
30-34 0 0 0 

35-39 212 0 212 
40-44 310 0 310 
45-49 424 0 424 
55-59 0 0 0 

TOTAL 946 734 1,680 

FUENTE: ELABORACION EN BASE A TABULACIONES 
ESPECIALES DE LA E/H-1989 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIST/CA 
AREA DE ESTADISTICAS SOCIALES 



ENSEAANZA 	SIN 
TECNICA 	INSTRUCCION TOTAL BASICO 

TRANICS DE 
EDAD 

15-19 310 G 0 310 

20-24 424 0 212 636 

25-29 o o ' o o 

30-34 212 o 0 212 

35-39 O o O o 

40-44 310 310 0 620 

45-49 0 0 0 o 

55-59 0 0 212 212 

TOTAL 1,256 310 424 1,990 

FUENTE ELABORACION PROPIA EN BASE A TABULACIONES 
ESPECIALES DE LA EIH-1989 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
ÁREA DE ESTADISTICAS SOCIALES 

1 2 

LA PAZ: POBLACION INMIGRANTE DE ORIGEN RURAL DESOCUPADA 
POR TRAMOS DE EDAD Y NIVEL DE INETRUCCION, 1989 

(nsua ERES) 



CUENTA 
PROPIA 

OBREROS EMPLEADOS SUPERADOS 
HOGAR 
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GRÁFICO # 15 
POBLACION MIGRANTE OCUPADA DE ORIGEN 
RURAL A LA PAZ P/ CATEGORÍA OCUPAC. 89 

(PORCENTAJE) 

48.2 

12.1 

ti0 

21.3 20.4 

PUENTE: BIFE - OB !NE 
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GRÁFICO # 16 
MIGRANTES A LA CIUDAD DE LA PAZ 

DESOCUPADA POR ORIGEN URBANO-RURAL (s&) 

!EN PORCENTAJE) 

FUENTE: E!H - BE 
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GRAFICO # 17 
POBLACION MIGRANTE A LA CIUDAD DE LA PAZ 

DESOCUPADA POR SEXO (EN PORCENTAJE) 

HOMBRES 
a40.1 

\\\\\\ka 
 

MUJERES 
59.9 

FUENTE. EIH - 88 INE 
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GRAFICO # 18 

POBLACION MIGRANTE DESOCUPADA DE ORIGEN 

RURAL A LA PAZ P/ NIVEL DE INST (%), 89 

80 

20 

1\0\ kg84  ASICO 	 DIO 	 ENSBNANZA 
TECNICA 

FUENTE: BIH - 80 MB 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES. 

Para finalizar con la investigacitn que se realiza en la 

presente tesis, cabe hacer ¿lounas consideraciones a 

modo de conclusiones: 

El proceso de inserción laboral de los migrantes en la 

ciudad de La Paz, fue estudiado buscando encontrar en su 

interior, elementos explicativos que nos permitan 

conocer las concepciones sobre la migración y su 

articulacibn con el mercado de trabajo. 

Uno de los elementos centrales de blisqueda fue el tratar 

de objetar la hipótesis de que los migrantes que llegan 

a la ciudad de La Paz en busca de trabajo al no lograr 

su objetivo se suman a la población desocupada, o si se 

quiere, corroborar la hipótesis de que el desempleo no 

es la lbgica explicativa de los migrantes "strictu 

sensu" sino que su explicación debe ser buscada en la 

inserción laboral insatisfactoria. Al respecto, si 

observamos los datos procesados veremos que solamente un 

por ciento de los migrantes que llegaron a la 

ciudad de La Paz en busca de trabajo no consiguieron su 

objetivo, m&s aLn, los migrantes provenientes de las 

otras ciudades capitales de departamento solamente 

tienen una tasa de desocupación del 11,9 por ciento. 

Esto, nos permite aseverar que la hipótesis de que la 

mayoría de los migrantes que llegan buscando trabajo no 

consiguen su objetivo, si no es falsa, por lo menos es 

exagerada. 

Asimismo, si comparamos estas tasas con la tasa de 
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desempleo de la ciudad de La Paz en su conjunto, es 

posible aseverar que la condición de migrante no explica 

por si sola el hecho de no poder insertarse en el 

universo laboral citadino. 

Por otra parte, y en correspondencia a estos resultados 

nos parece que la hipótesis, de que la problemhtica del 

desempleo solamente se explicarla por la insuficiencia 

de la demanda en el mercado de trabajo, tal parece que 

un primer acercamiento tampoco es del todo Olida, lo 

cual nos hace aceptar la hipótesis de que la no inser—

ción y la inserción laboral insatisfactoria se ex—

plicarlan, por lo menos en un primer momento, por la 

selectividad de la demanda de fuerza de trabajo. 

Otro de los elementos que evacub la presente inves—

tigación está referido al hecho de la inserción de los 

migrantes al universo laboral citadino no necesariamente 

transita en su primer momento por las actividades por 

cuenta propia; ello se observa claramente para el caso 

de los migrantes provenientes de otras ciudades capi—

tales de departamento donde esta categoria ocupacional 

solamente se presenta en menos de una cuarta parte de 

esta población; para el caso de los migrantes del resto 

del pals si bien su representatividad supera el 50 por 

ciento de ninguna manera puede sealarse que abarca a 

todos ellos. Lo cual también se constituye en un 

elemento mhs para afirmar la hipótesis de la selec—

tividad de la demanda, y nos muestra adicionalmente las 

expectativas con que llegan los migrantes de otras 

ciudades respecto a los que llenan del resto del 

departamento de La Paz. 
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Pasemos ahora a sugerir conclusiones respecto a los 

migrantes que llegando a la ciudad de La Paz en busca de 

trabajo, y no consiguieron su objetivo, al respecto y de 

acuerdo a las estimaciones realizadas podemos esperar 
° que un 55 por ciento de ellos a  conseguirán empleo, es 

decir que 2.291 se verán decepcionados de su busqueda. 

Analizando al 45 por ciento restante, es decir a 

aquellos que si lograrán encontrar empleo, se observa 

que tendrán que competir con los "job searched>resi—

dentes, lo cual les significará en promedio una bhsqueda 

de 7,2 meses para los migrantes provenientes de las 

ciudades, de 13,0 meses para los varones que provienen 

del resto del departamento de La Paz y de 11,3 meses 

para las mujeres migrantes del resto del departamento. 

Estos Ultimas datos nos lleva a realizar ciertas 

observaciones: Primero, la diferencia en el tiempo de 

bhsqueda entre los migrantes de las ciudades capitales 

respecto a los migrantes del resto del departamento de 

La Paz diferencia que es favorable a los primeros, se 

constituye en un fuerte apoyo a la hipótesis de la 

selectividad de la demanda, ella en tanto que los "job 

search" que logran insertarse más rapido al mercado de 

trabajo son aquellos cuyas características los hacen más 

elegibles, y si observamos el nivel de instrucción 

promedio de ambos grupos de migrantes se observa 

claramente una diferencia altamente favorable a los 

migrantes provenientes de las ciudades capitales de 

departamento. Segundo, la diferencia en favor de las 

mujeres del grupo de migrantes provenientes del resto se 

explica furidamentalmente por el hecho de que la inser— 
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cibn como empleados del hogar es una actividad casi 

exclusivamente abierta a las mujeres, lo cual nos 

muestra también que la selectividad no solamente está 

determinada por el nivel de instruccibn, sino que para 

ciertas ocupaciones el sexo, la edad y otras caracterís—

ticas se constituyen en determinantes. 

Tercero, llama fuertemente la atención el hecho de que 

los desocupados tengan un tiempo de ~queda demasiado 

largo y queda la pregunta: ¿ Como sobreviven durante 

todo ese tiempo ?. La respuesta a esta interrogante 

podría estar dada por el hecho de muchas personas al 

momento de realizarse la encuesta no declararon estar 

ocupadas siendo que realmente lo estaban. Una demostra—

fenómeno fue realizada por Rómulo Chumacera 

procesando el modulo de inactividad de la 

Encuesta Integrada de Hogares (EIH-89) mostró que la 

cibn de este 

(St), quien 

tasa de desempleo disminuía en mhs de un 20 por ciento 

solamente indagando las actividades que no habían sido 

declaradas al momento de la encuesta. Otras respuestas a 

está interrogante podrían ser: Por mucho que el migrante 

tenga una motivación para integrarse rapido al mercado 

de trabajo en la ciudad, las condiciones objetivas de la 

economía urbana cuestionan esa voluntad, y determinan al 

migrante a seguir ligado a su comunidad; Los migrantes 

al llegar a la ciudad buscan vincularse con miembros de 

su comunidad en La Paz, para crear instancias de solida— 

Ver: Chumacera Romulo 
"Desicibn, inserción y Dinámica laboral en un contexto 
de pobreza". 
Tesis de Licenciatura en Economia 
Universidad Catolica Boliviana, 1990 
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ridad entre el grupo de migrantes. 

Estos elementos aparte de explicar el largo tiempo de 
bUsqueda, nos sirve para volver a apoyar nuestra 
hipbtesis de que el desempleo para los migrantes no es 
el principal problema del mercado de trabajo. Surge 
también de esto, lo que podríamos llamar una recomen—
dacibn en el sentido de que deben investigarse mas a 
fondo las "actividades de sobrevivencia" tanto por el 
lado de la oferta, es decir de la generacibn de in—
gresos, como por el lado de la demanda, es decir de la 
optimizacibn de los gastos en consumo. 

Respecto al nivel de ingresos obtenidos por los migran—
tes que consiguieron ocupacibn destaca claramente que su 
ingreso laboral apenas cubre un 41,7 por ciento del 
minino vital para los migrantes de otras ciudades 
capitales, mientras que para los migrantes del interior 
del departamento de La Paz solamente alcanza al 28,1 por 
ciento. Estos datos nos muestran fehacientemente que el 
empleo no es solución a la pobreza, ya que como vimos, 
incluso estando empleados no pueden remontar la linea de 
indigencia. Asimismo, y tal vez pecando de reiterativos, 
creemos que las diferencias de ingresos que existen 
entre los migrantes de otras ciudades y de los prove—
nientes del interior del departamento de La Paz se 
explican fundamentalmente por las características 
selectivas de la demanda de fuerza de trabajo, selec— 

tividad donde 	la variable instrucc bn juega un papel 

importante. 

Los ingresos probables que lograran los migrantes que 
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actualmente estén desocupados y que están buscando 

activamente trabajo, corroboran nuestras dos hipbtesis 

(pobreza y selectividad) para el caso de los migrantes 

de otras ciudades capitales de departamento; para el 

caso de los migrantes del interior del departamento de 

• La Paz si bien se corrobora la hipótesis de que el 

empleo no es solución a su condición de pobreza, los 

datos parecen no corroborar, aunque tampoco podemos 

decir que niegan, la hipótesis de la selectividad; la 

exégesis de este fenómeno que en realidad se sale de la 

lógica demostrada por todos los otros indicadores, es 

posible pensar que se explica por el hecho de que 

algunos migrantes provenientes no de ciudades capitales 

de departamento, al tener un nivel de instrucción mayor 

que el promedio de su estrato tengan mayores dificul-

tades de inserción en el mercado de trabajo, en cor-

respondencia a la competencia de otros "job search" no 

solamente provenientes de otras ciudades capitales sinó 

Con los residentes, ya sean estos cesantes o aspirantes. 

De cualquier manera es menester reconocer que la 

bbsqueda de solución dinbmica desocupacibn-bUsqueda-

ocupación en términos analíticos temporales, con los 

datos procesados, no es un criterio determinante para 

solventar la hipótesis de selectividad; de cualquier 

manera, dado que todos los otros indicadores corroboran 

la hipótesis creemos que la misma es vhlida. 





RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DEL TRIBUNAL. 

,En la elaboración de la presente investigación se contó con 

los datos de la Encuesta Integrada de Hogares 1989 (EIH), 

realizada por el Instituto Nacional de Estadistica (INE), por 

.constituir la información mhs reciente disponible a nivel 

nacional. 

Ron relación a la EIH, esta fue llevada a cabo por primera en 

bolivia, por lo cual no existe series temporales, entonces 

Cualquier an&lisis de esa informacibn debe necesariamente 

corresponder a un momento del tiempo (Cross 

especificamente corresponde a marzo de 1989. 

Section), que 

La EIH que fue realizada a cabo por el INE, procedio al 

levantamiento de los datos en todas las ciudades capitales de 

departamento entre el ira de marzo y el 15 de marzo de 1989. 

La muestra total alcanzó a 4.200 hogares (aproximadamente 

21.000 personas encuestadas): en la ciudad de La Paz la 

tuestra fue de 700 hogares o sea el 16.6 por ciento. 

:Cabe destacar que en la actualidad no existe otra información 

especto al tema (migraciones), es decir es la información 

Mas actualizada en el país respecto a estos indicadores» 

In lo que corresponde a la evaluacibn de la información de la 

EIH, de acuerdo a informe de: "Living Standart Measures 

Purvey—Bolivia 89", elaborado por la División de Recursos 

Rumanos del Banco Mundial, es la mejor información que se 

produjo en Bolivia respecto a indicadores laborales en la 

decada. 



objeto de adecuar el modelo presentado al tratamiento de la 

informacibn podemos sugerir el siguiente planteamiento. 

Consideremos el caso de la migración rural hacia un centro 

urbano "j". 

Para toda hrea rural donde el salario (ingreso) sea menor que 

el salario (ingreso) de la ciudad "j", se espera un flujo 

migratorio, llamembslo Nr. 

Tal cual puede observarse, el modelo asume como hipbtesis que 

la brecha de ingresos es la determinante de los flujos 

migratorios, de lo que no se lee que no existan otros 

factores explicativos del fenbmeno, tales como la edad, el 

sexo, la posicibn al interior del hogar, la accesibilidad a 

la informacibn sobre las condiciones del mercado de trabajo 

en "j", los costos de traslado, y otros, que pueden ser 

incluidos en un modelo m&s desarrollado al momento de su 

estimación, formalizando: 

V- La Ya, WIj 	Wa --> Nr > O 

donde 	W'j = Wj.b 

b = Probabilidad de encontrar empleo en "j" 

Tenemos ahora el caso de la migracibn proveniente de otros 

centros urbanos (ciudades capitales) i = 1,2,...,9, donde sus 

ingresos corresponden a Wi, i = 1,2, 	9  

Entonces: 

Li ‘6, j > Wi ---> Nu ) O 



donde: 

u = Migracibn correspondiente a otros centros urbanos. 

Par tanto la migración total a la ciudad "j" será: 

Nj = Nr + Nu 

La aplicacibn de este modelo para el caso de los migrantes 

que llegan a la ciudad de La Paz es imposible realizarla dada 

la inexistencia de información sobre la historia ocupacional 

en las breas rurales, asl como tampoco existe información 

sobre historia ocupacional en las breas urbanas. De cualquier 

manera, al tener cuantificada la migración hacia la ciudad de 

La Paz, se puede trabajar en un modelo hacia adelante dejando 

como sugerencia metodolbgica su análisis hacia atrás, el 

mismo que podrá ser estimado una vez que exista información. 

avanzando al interior de esa lbgica es importante estudiar el 

tiempo de bbsqueda de trabajo de los migrantes que llegan a 

la ciudad de La Paz en busca de empleo. 

Es posible esperar que las principales variables explicativas 

del tiempo que lleva insertarse sean: El sexo, la edad y el 

nivel de instrucción, de lo que tampoco se lee que sean las 

bnicas variables explicativas, pero como todo modelo, busca 

explicar se espera que sean las más relevantes, se tiene: 

T = f(s, e, a) 



donde: 

T = Tiempo de busqueda de emplea antes de lograr la inser—

c bn. 

s = Sexo, considerando que el sexo es una variable cualitati—

va, se la considera como "variable dumny" Hombre = 1, 

Mujer = O; 	ello en tanto se espera un ingreso mayor, en 

promedio, por parte del sexo masculino. Esto no es una 

arbitrariedad, sinb el reflejo de los ingresos de los 

ocupados en las ciudades capitales de departamento inves— 

tigadas por la EIH. 

= Edad, donde @f/@e ) O 

Cabe destacar que esto corresponde a una simplificación 

metodolbgica, en tanto que se espera que la relación de los 

ingresos en funcibn a la edad, es decir que existirla un 

punto de inflexibn donde a partir de cierta edad los ingresos 

`esperados comienzan a declinar. 

a = Arios de instruccibn, donde @f/@a > O 

lEstimado el tiempo de blisqueda que requiere encontrar empleo, 

el próximo paso consiste en determinar los ingresos esperados 

,que podrbn alcanzar los migrantes que logran su inserción. Al 

respecto, después de revisar los resultados de los ingresos 

observados de los ocupados en las diferentes ciudades 

'capitales de departamento, se establece que los anos de 

instruccibn (años de escolaridad) se constituyen en la 

principal variable explicativa de los ingresos laborales; 

asumiendo que dicho comportamiento es también vhlido para los 

migrantes, se tiene: 



Y = f(a) 

donde: 

Y= Ingresos esperados 

= Rínos de Instruccibn 

@y/@a > O 

Ahora bien, para la construccibn de los valores se tomo al 

total de migrantes que Ilegarbn a la ciudad de La Paz en 

busca de trabajo, y que se todavía se encuentran desocupados, 

a los cuales se los califica de acuerdo a su edad, sexo y 

años de instrucción y con base a la regresibn, se estima el 

tiempo requerido de busqueda para encontrar empleo. 

En otras palabras, lo que se hizo es tomar a estos migrantes 

y estimar el tiempo que les tomar encontrar empleo dadas sus 

características. 
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