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RESUMEN 

El presente trabajo muestra los principales resultados encontrados tras analizar 

los aspectos básicos de la actividad comercial de los comerciantes en vía pública 

que trabajan en la ciudad de La Paz. Esta actividad concentra cerca de 40.000 

comerciantes asentados en prácticamente toda la ciudad, con especial énfasis en 

las zonas comerciales de los Macrodistritos Max Paredes, Periférica y San 

Antonio. La mayor proporción de estas personas son mujeres, que si bien trabajan 

en colaboración de sus familiares, en una buena parte deben trabajar solas, 

exponiéndose a riesgos personales por el ritmo y condiciones de la actividad.  

La influencia de los factores asociados a la educación y entorno familiar, hacen 

que esta actividad sea una puerta de escape a la falta de empleo formal en la 

economía local, buena parte de estas personas cuentan con un espacio de 

comercialización propio, aunque el resto debe alquilar o tomar prestado el puesto, 

a esto se le suma la normativa municipal que prohíbe el asentamiento de nuevos 

comerciantes en vía pública en espacios no autorizados al efecto. En este sentido 

los comerciantes que no pueden sustentar el costo de un puesto de trabajo, deben 

conformarse con percibir ingresos mínimos insuficientes para garantizar el 

desarrollo de ellos y sus familias. 

Se ha podido establecer también un mercado ilegal de puestos de 

comercialización en las calles que se centra en grupos organizados de dirigentes 

gremiales que acaparan estos espacios sin que el municipio pueda hacer nada 

para ponerle una solución. Existe abuso por parte de estos dirigentes  y las 

condiciones que se manejan al interior de las organizaciones de comerciantes no 

es la más transparente, aunque gozan de reputación por lo rígido de sus normas y 

las sanciones aplicadas.  

Los resultados del contraste de hipótesis indican que son las personas que no 

cuentan con capital de trabajo, que son solteras, que no cuentan con puestos de 

venta propios, quienes trabajan en peores condiciones y que difícilmente pueden 

cambiar esta situación.
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INTRODUCCIÓN  

El comercio informal ambulante o fijo que se desarrolla en las calles de la ciudad 

de La Paz, al igual que en algunas de las principales ciudades capitales de la 

región, es un tema que reviste importancia para la sociedad en su conjunto, 

puesto que se asienta como un problema de dimensiones diferentes, en las que 

están insertas implicancias antropológicas, culturales e incluso aspectos políticos. 

A partir de la década de 1960, se ha generalizado en las ciudades del eje troncal 

nacional, un proceso de apropiación del espacio público, donde han proliferado los 

denominados «comerciantes informales». Este fenómeno del comercio informal ha 

recibido mucha atención por parte de los investigadores de las ciencias sociales, 

que han abordado el tema desde diferentes enfoques, algunos de los más 

relevantes referidos a las redes sociales, al entorno político, al ciclo económico y a 

la estructura social.  

La noción de sector informal, ha recibido de igual manera diferentes explicaciones 

diferenciadas por la institución o investigador que haya participado en su 

realización, entre las más destacadas se citan: la Noción del Sector Informal 

Urbano, elaborado por el Programa Regional del Empleo para América Latina y el 

Caribe (PREALC), programa dependiente de la Oficina Internacional de Trabajo 

(OIT)), y la noción de la Primacía de las Normas Jurídicas sobre las Normas 

Socialmente Aceptadas, postulada por Hernando De Soto. Ambas difieren en los 

fundamentos asociados a la explicación del fenómeno, de acuerdo al enfoque 

PREALC, se esgrime el concepto de «estrategia de supervivencia», como 

explicación por el cual se forman pequeñas unidades económicas autogeneradas 

por contingentes de población que forman parte del excedente de fuerza laboral, 

desplegadas por la población frente a la carencia de alternativas ocupacionales en 

el sector moderno de la economía urbana y a su escasa capacidad de absorción 

de la oferta de mano de obra en el mercado laboral. De Soto define el tipo de 

comerciante informal, y señala que el termino comercio ambulante evoca dos 

actividades bien definidas, a saber, la del comerciante que deambula por la ciudad 

ofreciendo productos y servicios sin un lugar fijo donde establecerse y la del 
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comerciante que expende mercadería desde un puesto fijo en la vía pública, estos 

en general se encuentran en esta situación porque la normativa institucional no es 

capaz de armonizar sus objetivos con los de este segmento económico que no 

tiene otra alternativa, en este sentido se asocia el fenómeno a la limitada 

capacidad del estado para hacer cumplir las leyes y fortalecer la productividad. 

En ambos casos, el comercio informal se entiende en un sentido estricto, en tanto 

que se restringe solo al comercio callejero, sin embargo, estudios posteriores han 

puesto de manifiesto de la misma manera la importancia de la inclusión dentro la 

definición al conjunto de actividades que se desarrollan incluso en el entorno 

empresarial siempre que esta actividad cumpla con los requisitos de estar fuera de 

la norma y disponer de un reducido capital. 

El presente documento contempla los resultados más importantes obtenidos tras 

la implementación de un estudio relacionado al comercio informal en vía pública 

en el Municipio de La Paz, entre algunos de sus resultados, se da cuenta de la e 

xistencia de un grupo importante de comerciantes minoristas, también 

denominados «vivanderos», dedicados a esta actividad, que a nivel agregado 

representa el conjunto de actividades comerciales que se desarrollan en vía 

pública como medio generador de ingresos para un número importante de familias 

paceñas, que han decidido dedicarse a esta actividad. Llama la atención también 

la incidencia que este ingreso tiene sobre el bienestar de sus familias, puesto que 

en algunos casos ha permitido el desarrollo personal integral del comerciante, así 

como de sus dependientes. Un resultado asociado tiene que ver también con la 

intrincada estructura de las organizaciones de comerciantes asociados que en 

algunos casos limita la competencia en favor de algunos grupos de poder, así 

como la importancia que ha tenido este tipo de asociaciones dentro el ámbito 

político y el relacionamiento decisorio con los gobiernos municipales, 

departamental y nacional a la hora de definir políticas sociales. 

El documento se ha estructurado en siete capítulos, primero se definen los 

aspectos teóricos, tanto como los objetivos e hipótesis asociadas, además donde  
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se presenta los aspectos metodológicos para la recolección de información; 

segundo se presenta un marco conceptual necesario para la comprensión; tercero 

donde se presenta el marco histórico desarrollado; cuarto presenta los aspectos 

legales de la problemática, el quinto presentan los aspectos más relevantes del 

comercio en vía pública, obtenidos de fuentes secundarias. El sexto se desarrolla 

el marco práctico, mostrando los resultados tras analizar la información específica 

obtenida del GAMLP; el capítulo séptimo las conclusiones y recomendaciones en 

función de los objetivos planteados.  

Uno de los factores decisorios de la investigación ha sido la limitada información 

disponible y el costo elevado de su recolección, en este sentido se tiene certeza 

de que no se conseguirá abarcar por completo la verdadera magnitud del 

problema, aunque los resultados de seguro serán relevantes para el desarrollo de 

investigaciones futuras. 
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CAPÍTULO I -  DISEÑO METODOLÓGICO 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La planeación urbana en toda sociedad, requiere de la confluencia de los intereses 

y acciones específicas de todos los actores directos e indirectos involucrados en la 

dinámica social, en ese contexto se sientan las bases para el desarrollo, 

económico en todos los ámbitos de la actividad. Para este cometido, la 

disponibilidad de información específica y en los tiempos necesarios es 

fundamental, puesto que con base en ello se tomarán decisiones acerca de la 

conveniencia o no de la intervención del sector público, considerando además que 

existe evidencia de que la actividad económica, por si misma, genera distorsiones 

que requieren de la intervención estatal.  

La planeación urbana, en lo que a comercio se refiere, debiera considerar 

aspectos básicos como la caracterización de los agentes dedicados a la actividad 

comercial, la asignación de espacios de venta en función de la densidad 

poblacional y del carácter de las zonas, la dotación de infraestructura destinada al 

uso comercial, además de la dotación de sistemas de monitoreo y control a los 

asentamientos ilegales que garantice a la colectividad el correcto uso de los 

espacios públicos además del respeto al tránsito y la libre locomoción peatonal. 

En el contexto local, las condiciones en que la mayor parte de trabajadores en vía 

pública desarrolla sus actividades es precaria y limita el normal desarrollo de la 

persona. Además las políticas de empleo han estado destinadas a fortalecer una 

suerte de relación obrero patronal, dejando de lado la posibilidad de potenciar la 

actividad independiente como medio para fomentar la generación de empleo 

alterno.  

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente estudio pretende dar respuesta, entre otras, a la siguiente 

interrogante: 
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¿Cuál es la importancia de la actividad comercial informal en vía pública 

como medio generador de ingresos familiares y qué impactos tiene sobre el 

empleo formal? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL  

Identificar el impacto que genera la actividad comercial en vía pública, sobre el 

ingreso familiar y el empleo local. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Cuantificar la participación del ingreso generado por la actividad comercial 

en vía pública, respecto del ingreso total generado por el núcleo familiar. 

 Determinar el número de personas que se dedican a la actividad comercial 

en vía pública, y la participación de este grupo sobre el total de personas 

empleadas en el municipio de La Paz. 

 Caracterizar este grupo de trabajadores, considerando los principales 

aspectos sociodemográficos y económicos. 

 Elaborar una propuesta de política pública de mejora de las condiciones 

laborales de este grupo de trabajadores. 

1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación ha de priorizar dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: 

- ¿Cuánto dinero genera la actividad comercial en vía pública para el 

comerciante dedicado a esta actividad? 

- ¿En cuáles rubros de la actividad comercial está concentrada la mayor 

proporción de comerciantes en vía pública? 

- ¿Cuáles son las principales características sociodemográficas -estado civil, 

edad, nivel educativo, obligaciones familiares, etc.- de las personas 

dedicadas a la actividad comercial en vía pública? 
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- ¿Cuántas personas se dedican a esta actividad y hace cuánto tiempo? 

1.4. HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN 

El ingreso generado por la actividad comercial en vía pública, representa una 

proporción importante del total de ingresos generados en el entorno familiar, 

además el número de personas dedicadas a esta actividad, representan una 

importante proporción del total de personas ocupadas en el municipio de La Paz.  

1.5. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

A efectos de la elaboración de la presente investigación, se han identificado las 

siguientes  variables, se presentan además las definiciones y el indicador 

específico para el tratamiento de los datos. 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR 

Ingreso Familiar 

Cuantía de la remuneración total 

percibida por el núcleo familiar, 

por unidad de tiempo 

 bolivianos/Mes 

Gastos Familiares 

Cuantía de las erogaciones 

realizadas por el núcleo familiar 

para la satisfacción de 

necesidades básicas, además de 

los gastos asociados al 

emprendimiento por unidad de 

tiempo 

 bolivianos/Mes de gasto en 

alimentación, educación, 

salud 

Empleo 

Cantidad de personas que 

durante un periodo de referencia 

se encontraban desarrollando 

una actividad laboral 

remunerada. 

 Número de personas 

dedicadas a la actividad 

comercial en vía pública 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La dinámica del comercio informal, representan un cuerpo de conocimientos 

propios de la investigación económica, en este sentido se aplican a cabalidad las 

técnicas que la disciplina ha desarrollado para dar rigurosidad a los resultados.  

Preliminarmente el estudio evidenció una importante correlación negativa entre la 

evolución de la actividad económica agregada y el crecimiento de la actividad 

comercial  informal –esta parece incrementarse cuando la economía se contrae  
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inversamente disminuye cuando la economía se expande-, adicionalmente es 

difícil generalizar los resultados de la teoría económica a este estudio específico, 

dada la complejidad de las relaciones intra y extra-sectoriales que rigen sobre la 

actividad. 

Si bien estos conocimientos preliminares no pueden anticiparse a los resultados 

de la investigación sugerida ni generalizarse a la teoría económica, se tiene 

certeza de que el contraste entre la evidencia empírica y la teoría económica 

subyacente arroja resultados particulares que difícilmente pueden equipararse con 

otros encontrados en las economías vecinas de la misma región. En este sentido 

se espera que los resultados ayuden a comprender de mejor manera la dinámica 

del comercio informal en la economía local en procura de desarrollar herramientas 

analíticas acordes a sus particularidades. 

1.6.2. JUSTIFICACION PRÁCTICA  

Un estudio como el planteado, es pertinente para el conocimiento de la ciencia 

económica, puesto que sus implicancias abarcan no solo la parte social, referida a 

la necesidad como motor de la actividad, va más allá del simple hecho de 

cuantificar el volumen de ingresos generados, pues tiene que ver directamente 

con el bienestar y con las posibles distorsiones que la acción estatal pudiera 

generar sobre el mercado en general.  

Los beneficiarios del mismo serán por una parte la población dedicada al comercio 

en vía pública, y por otra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), ya 

que en base a esta se podrán elaborar instrumentos de planificación de mediano y 

largo plazo. Adicionalmente se espera que sirva a la comunidad universitaria, en 

particular de la carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés 

puesto que representará un cuerpo de conocimientos elaborados con el fin de 

contrastar la evidencia empírica con la teoría impartida en aulas. 

El tema planteado es actual en la jerga económica local, puesto que no se 

conocen estudios similares abordados con la profundidad planteada en el presente 

documento ni con el instrumental analítico propuesto. 
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1.7. ALCANCE 

1.7.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA  

El presente estudio, se circunscribe dentro el área de estudio de la 

Macroeconomía, puesto que se enfocarán los aspectos referidos al empleo e 

ingresos familiares, definidos en el sistema de cuentas nacionales. Además, se 

circunscribe también en el área de conocimiento de la Microeconomía puesto que 

se estudiaran las preferencias y la asignación de recursos por parte de las 

economías domésticas. Para finalizar, el estudio se enmarca en los postulados de 

la Economía Laboral en tanto que las teorías del mercado de trabajo fueron 

desarrollándose de manera profusa por varias escuelas a lo largo del tiempo. 

1.7.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL ESPACIAL 

El estudio contempla el análisis de información obtenida entre los años 2007-2012, 

puesto que es durante este periodo que la administración del Gobierno Municipal 

de La Paz, implementa la sistematización de la información de todas sus áreas 

organizacionales, insumo de vital importancia para el cumplimiento de nuestro 

cometido.  

El estudio recolectará y procesará información referida al comercio en vía pública 

dentro el área urbana del Municipio de La Paz, correspondiendo este espacio a los 

Macrodistritos Centro, Max Paredes, San Antonio, Sur, Periférica, Cotahuma y 

Mallasa. 

1.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

Para el presente estudio, se empleará el método de investigación deductiva, 

puesto que este análisis opera desde lo general a lo particular, además por el tipo 

de información a emplearse se procesará información secundaria obtenida por el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

Mediante el método deductivo de investigación es posible llegar a conclusiones 

directas, cuando deducimos lo particular sin intermediarios. Esto es un método 
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deductivo directo. Cuando esto no es posible, requerimos el empleo del método 

deductivo indirecto en el que necesitamos operar con silogismo lógico. Mediante 

este método, concluimos lo particular de lo general, pero mediante la comparación 

con una tercera proposición. El método deductivo de investigación permite inferir 

nuevos conocimientos o leyes aún no conocidas. Este método consiste en inducir 

una ley y luego deducir nuevas hipótesis como consecuencia de otras más 

generales. Por ejemplo: la ley gravitacional permitió deducir la forma elipsoidal de 

la Tierra; las leyes gravitacionales e hidrostáticas, permitieron la obtención de la 

ley de las mareas 

1.8.2. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN  

Para la presente investigación se empleará la técnica investigativa descriptiva, 

puesto que se describirá sucintamente las características de la población objetivo 

operando las encuestas a hogares que periódicamente elabora el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz. 

1.9. FUENTES DE INFORMACIÓN 

1.9.1. FUENTES PRIMARIAS 

La información fundamental, para el presente estudio, se remite las encuestas de 

hogares que anualmente elabora el GAMLP, además se procesaron las bases de 

datos y registros de comerciantes en vía pública esta misma instancia. Además se 

empleó información secundaria obtenida de fuentes diversas, entre las cuales se 

cuentan: 

- Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) 
- Instituto Nacional de Estadística (INE) 
- Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) 

1.9.2. FUENTES SECUNDARIAS 

Se realizaron entrevistas a expertos en la temática: 

 Miguel Ayala-Director de Mercados y Comercio en Vía Pública, GAMLP. 

 Godofredo Sandoval-Director e Investigador del PIEB. 

 Silvia Escobar-Investigadora PIEB. 

http://www.lizardo-carvajal.com/sujeto-de-investigacion/
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CAPÍTULO II -  MARCO TEÓRICO  

2.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1.1. ESCUELA ESTRUCTURALISTA 

Para el desarrollo de la presente investigación, se consideró el cuerpo de estudios 

y teorías elaborado desde la Escuela Estructuralista.  

Se le llama estructuralista, a la corriente económica que postulaba que los 

problemas de los países de América Latina son consecuencias del funcionamiento 

del sistema económico capitalista, y para resolverlos se requieren cambios 

estructurales. 

Los estructuralistas se interesan por el sistema económico en su conjunto, 

explicando la falta de desarrollo de la región por problemas estructurales (de toda 

la economía) y proponiendo ciertas reformas para cambiar la situación de los 

países de América Latina. Esta corriente se desarrolló sobre todo después de la 

Segunda Guerra Mundial, cuando los problemas de América Latina se agudizaban 

por el propio funcionamiento del sistema capitalista.1 

Características 

Son conocidos los debates en torno a concepciones que entienden que el 

mercado laboral es un espacio de oferta y demanda de fuerza de trabajo a cambio 

de salario, sin más. Esta visión impregnada de ortodoxia requiere necesariamente 

ser ampliada para comprender la existencia de relaciones sociales de producción, 

de aspectos relativos a negociaciones laborales, y de grupos sociales que pueden 

diferenciarse, incorporando nociones como clases sociales, modalidades que 

asumen los empleadores y distintos modos de ejercicio del trabajo. Esos aspectos 

marcan, en general, distintas condiciones de permanencia, de acceso y de 

retribuciones por el trabajo. Puede esbozarse, entonces, la idea de que es 

reconocible, en los hechos, la existencia de segmentación de los mercados de 

                                            
1
 Robey, D. (1996). Introducción al estructuralismo. Alianza Editorial, 2º edición. Buenos Aires, 

Argentina. 
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trabajo. Esta cuestión ha sido recogida por distintas vertientes teóricas en 

respuesta a la ortodoxia económica que se fundamenta en concebir decisiones 

individuales en mercados competitivos, desconociendo, entre otras cuestiones, el 

rol económico y social del impacto tecnológico en un contexto de capitalismo 

monopolista. Las discusiones tienen variadas concepciones por lo que es posible 

distinguir, diferentes generaciones de teorías o grupos teóricos, dedicados a 

estudiar la segmentación en los mercados de trabajo, reconociendo explicaciones 

monocausales o multicausales, con distintos énfasis en la oferta y la demanda.  

Lo rescatable de las discusiones teóricas relacionadas con la segmentación, es el 

reconocimiento de una serie de argumentos que refutan la condición de mercados 

laborales competitivos analizables desde el individualismo metodológico -lo que 

postulaba la teoría neoclásica-. En el sistema capitalista no puede desconocerse 

las relaciones sociales de producción y visualizar, primariamente, que su 

funcionamiento requiere de la acumulación de capital y la incorporación de 

tecnología y que ello es lo que da lugar a la absorción de fuerza de trabajo y/o 

acrecentamiento de su productividad. Genéricamente, y de modo muy 

simplificado, puede decirse que, a partir de ello, se presentará un consecuente 

aumento en los ingresos que luego, a su vez, puede traducirse en demanda de 

bienes y servicios. Es necesario poner énfasis en dicha demanda porque es desde 

donde se manifiesta el efecto indirecto sobre la acumulación de capital y sobre el 

empleo. Esto implica una recíproca dependencia entre la demanda final y el 

empleo, aunque hay un impulso inicial del capital. Es factible pensar, entonces, 

que, bajo ciertas condiciones, a medida que se incorporen nuevos bienes de 

capital y de tecnología se produzcan aumentos de productividad y de salarios.2 

Esta idea está en la base de la teoría de la distribución que Kalecki había 

postulado, en la que la desocupación es causada por una insuficiente demanda 

efectiva. Desde esta visión es esperable que en los países centrales una mayor 

inversión se traduzca en mayor oferta y, por lo tanto, en menores precios, con sus 

                                            
2 Robinson, J. (1987). La segunda crisis del pensamiento económico. 

 Editorial actual. Cambridge, Inglaterra. 
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consecuencias estabilizadoras sobre los beneficios de las empresas y aumentos 

en los salarios reales, que inciden en un necesario incremento de la demanda que 

mantiene el ritmo productivo. Asimismo, de este modo, la distribución del ingreso 

no deviene en regresivo. Pero esta dinámica resulta fuertemente problemática en 

los países del capitalismo periférico dada la particular estructura productiva y 

ocupacional que se presenta en los mismos.  

Entonces, siguiendo lo que Prebisch3, principal referente de la escuela 

estructuralista decía, pueden reconocerse características estructurales  propias de 

las economías periféricas:  

 Gran porcentaje de la fuerza de trabajo empleada en capas de baja o nula 

productividad.  

 El proceso de industrialización no es suficientemente intenso y no se ha 

desplegado largamente en el tiempo como para generar una demanda de 

trabajo acorde a la voluminosa oferta laboral que se encuentra ocupada en 

actividades calificables como pre-capitalistas.  

 Insuficiencia de capital en relación a las altas tasas de crecimiento 

poblacional.  

Esta caracterización, aun cuando la estructura económica mundial ha sufrido 

cambios en las últimas décadas, sigue teniendo vigencia ya que en lo básico la 

situación no se ha modificado. Más aún, corresponde resaltar que hay 

significativas evidencias de un aumento de la asimetría que se da a nivel mundial 

y, en particular, respecto de la brecha de ingreso entre centro y periferia.  

A partir de esta caracterización puede comprenderse que la insuficiente 

acumulación de capital y el aumento de la población que no puede ser absorbida 

por el proceso productivo, generan desplazamientos permanentes de oferta 

                                            
3
 Raul Prebisch Linares (1901-1986), fue un economista argentino de gran influencia durante el 

siglo XX en toda la región. Fue presidente del Banco Central de Argentina, Secretario General de 
la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) y 
político, se le atribuye la más destacable presencia dentro la Escuela Estructuralista 
Latinoamericana. 



Comercio en vía pública y su impacto sobre el empleo y el ingreso familiar: caso Municipio de La Paz   23 

 

laboral a actividades de menor productividad tomando diversas formas, y que son 

aspectos que no pueden ser desconocidos al momento de analizar los mercados 

de trabajo. Estas situaciones claramente configuran modalidades de 

segmentación.  

Así, a diferencia de lo que ocurre en países centrales como los europeos donde 

las personas que ingresan al paro pueden permanecer largos períodos sin lograr 

tener un empleo, y es posible pensar que a medida que transcurre el tiempo la 

probabilidad de reinsertarse va decayendo, en el caso latinoamericano -por 

contraste, y como economía periférica-, se ven casos de desempleados que pasan 

por diversos estadios de empleo-desempleo.  

Esta situación toma tal significación que estrictamente deberían considerarse 

primordialmente como desocupados, con intervalos de ocupación precaria o 

transitoria. Son modos consistentes con lo que se podría denominar una lógica de 

sobrevivencia, ya que no alcanzan de nuevo inserciones genuinas en el mercado 

laboral  

Por ello los análisis de los mercados laborales, muchos de ellos basados en la 

ortodoxia económica y que toman sólo variables como la ocupación, desocupación 

y subocupación, no pueden reflejar lo que acontece al interior de esos mercados, y 

menos aún en los de las economías periféricas. O sea, se requieren redefiniciones 

de conceptos ya que, por ejemplo, una disminución del desempleo, que se 

interpreta como una mejora de la situación de empleo, de hecho, puede no 

significar más que una instancia dentro de la trayectoria del desempleo y la 

exclusión real del mercado formal de trabajo.  

En ese sentido, la primera característica de las economías periféricas señalada 

más arriba puede reconocerse en una alta proporción de fuerza laboral empleada 

en condiciones precarias, como el trabajo no registrado formalmente, pero también 

en trabajadores por cuenta propia que no pueden encuadrarse en la categoría de 

empresarios demandantes.  
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En definitiva se pueden constatar instancias de creación de empleo que por su 

calidad de precarios no son más que instancias de desempleo, considerando 

estudios que refieren a trayectorias laborales.  

2.1.2. EL ENFOQUE PREALC-OIT  

A partir de la propuesta presentada por la OIT en el informe de Kenya, el 

Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC-OIT), 

realizó algunos estudios sobre el sector informal en la región, involucrando 

elementos de la Teoría de la Dependencia y el sistema centro-periferie. De 

acuerdo con ambas, la capacidad de los sectores modernos de los países 

latinoamericanos estaba supeditada al rezago en la innovación técnica y 

tecnológica que le impedía generar mayores niveles de empleo que pudieran 

ocupar a la población económicamente activa.  

Así entonces, la causa de la existencia del sector informal es asociada a 

componentes estructurales del sistema económico nacional e internacional, puesto 

que no se trata de un fenómeno observable de modo universal, presente en los 

países del centro y de la periferia, sino como un fenómeno presente únicamente 

en los países de la periferie. En palabras de Tokman, el sector informal es el 

producto de una lógica de la sobrevivencia, «resultado de la presión del excedente 

de mano de obra por empleo, cuando los buenos empleos, generalmente en los 

sectores modernos, son insuficientes»4. Siguiendo esta línea teórica y retomando 

algunos de los aportes de las teorías del crecimiento económico, en los primeros 

trabajos realizados por la OIT-PREALC, se esperaba que el sector informal fuera 

desapareciendo de manera gradual en la medida en que los países fueran 

creciendo. Por esta razón y por considerar al sector informal como subordinado, 

las recomendaciones de la OIT-PREALC estuvieron orientadas a incrementar la 

inversión en el sector formal para que absorbiera la mano de obra vinculada con el 

sector informal.  

                                            
4
 Ibid. pp-22. 
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Por otro lado, de manera similar a la definición inicial presentada en el informe de 

Kenya, desde esta postura, se señalan un conjunto de características presentes 

en el sector informal tales como: la facilidad en el acceso, la organización de la 

producción de manera rudimentaria con escasa división del trabajo, la no 

propiedad de los medios de producción, el escaso capital físico y humano y la 

escasa calificación de la mano de obra5. 

Dada la facilidad de entrada al sector informal, se espera que el ingreso medio de 

sus miembros tienda a disminuir a medida que aumenta la fuerza de trabajo 

vinculada en este sector. Es decir, la informalidad es asociada con bajos ingresos 

y una alta concentración de la pobreza, debido a que desde esta perspectiva se 

asocia el sector informal con actividades que presentan una baja demanda. 

Entonces si bien no se trata de individuos desempleados, por sus bajos niveles de 

ingreso comienzan a ser un segmento de la población que se convierte en objetivo 

de las políticas públicas y sociales. 

A partir de esta propuesta pionera para los análisis que se desarrollaron en 

América Latina y de las críticas que surgieron de la misma se desarrollaron los dos 

siguientes enfoques que dominan junto con esta el debate sobre el tema que se 

presentan a continuación. 

2.1.3. EL ENFOQUE PROPUESTO POR CASTELLS Y PORTES 

Luego de las propuestas realizadas en las investigaciones y la medición del sector 

informal por parte de la OIT-PREALC, uno de los aportes más relevantes en la 

investigación sobre el tema es el realizado por Castells y Portes6. A partir de los 

planteamientos realizados por estos autores, se pretende un distanciamiento de 

los análisis basados en los modelos duales que dominaron los debates de la 

economía del desarrollo. 

                                            
5
 Tokman, V., (1995). El sector informal en América Latina: dos décadas de análisis, CONACULTA, 

México 
6
 Castells, M. y A. Portes, (1989). «World underneath: The Origins, Dynamics, and Effects of the 

Informal Economy» en Portes, A., M. Castells  y Benton, L. The Informal Economy: Studies in 

Advanced and Less Developed Countries, The John Hopkins University Press, Baltimore. 
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Estos autores muestran la manera en que los procesos de flexibilización laboral 

impuestos por los procesos de globalización, en que las estrategias de 

descentralización de la producción, producen mayores niveles de informalidad. 

Señalan que es un sector resultante de los cambios en el sistema de producción 

internacional, caracterizados por la flexibilización laboral que ha sido una de las 

medidas empleadas por los países para contrarrestar tales cambios y hacer frente 

a la competencia internacional. Además para estos autores, la informalización de 

la economía, representa una estrategia para debilitar la preeminencia de los 

sindicatos laborales y evitar las regulaciones por parte del Estado. Desde este 

punto de vista, la presencia del fenómeno es observable de manera universal y no 

como un fenómeno exclusivo de los países de la «periferie», como mostraban los 

primeros análisis de la OIT-PREALC. Para los autores, la novedad del fenómeno 

«…yace en la elasticidad de crecimiento de los acuerdos informales en contextos 

en los que se creía que se habían extinguido o en los que se esperaba que 

desaparecieran con el avance de la industrialización» 7  

Por esta razón, no consideran al sector informal como un sector subordinado de la 

economía, sino como un sector que es totalmente funcional para el sistema 

económico capitalista. Mientras que en los enfoques desarrollados por la OIT-

PREALC, se asociaba la informalidad con actividades de sobrevivencia de los 

sectores de la población que no lograban vincularse al sector moderno de la 

economía, para estos autores, es un sector que permite el funcionamiento de la 

economía en un ámbito de globalización e integración económica. En 

consecuencia, definen la informalidad como un proceso, más que un fenómeno 

especifico.  

Por esto añaden «La economía informal no es un eufemismo de la pobreza. Es 

una forma específica de relaciones de producción, mientras que la pobreza es un 

atributo ligado al proceso de distribución»8
. De manera que si bien la OIT-PREALC 

entiende este fenómeno como contracíclico, estos autores lo consideran procíclico 

                                            
7
 Ibid. pp-236. 

8
 Ibid. pp-235. 
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por la vinculación existente entre el sector formal y el sector informal. Para la OIT-

PREALC es contracíclico porque señalan que en los periodos de crisis 

económicas, el sector informal tiende a crecer, mientras que para Portes y 

Castells, debido a la vinculación entre ambos sectores, a medida que crece el 

sector formal también tendera a crecer el sector informal.  

Ahora bien, al pensar en la economía informal como una forma específica de 

producción que presenta una mayor flexibilidad debido a la presencia de acuerdos 

que se realizan de manera informal, la definen como «todas las actividades 

generadoras de ingreso que no están reguladas por el Estado, en un medio 

ambiente social donde actividades similares están reguladas»9. Esto es 

interesante porque la característica que define al sector informal, ya no se asocia 

con la baja productividad y los bajos ingresos de las unidades económicas o los 

empleos informales como el enfoque propuesto por la OIT-PREALC, sino que está 

vinculada con el papel del Estado en la regulación de actividades similares.  

Por otro lado, aunque no se trata de un sector subordinado de la economía, la 

expansión del sector formal está supeditado a la mayor flexibilidad y explotación 

que pueda brindar el sector informal, en especial de los países con menor 

desarrollo tecnológico. Por esto señalan; «la economía informal enmarca al mismo 

tiempo, flexibilidad y explotación, productividad y abuso, empresarios agresivos y 

trabajadores indefensos, ansias libertarias y codicia»10. De manera que para estos 

autores, el sector informal aparece como un rasgo de las sociedades actuales, 

caracterizadas por los procesos de flexibilización en los acuerdos, en los que la 

explotación es necesaria para mantener y fortalecer el sector formal.  

2.1.4. EL ENFOQUE PROPUESTO POR HERNANDO DE SOTO 

De manera contraria a lo analizado en las propuestas anteriores, a partir de un 

conjunto de investigaciones realizadas por el Instituto Libertad y Democracia (ILD) 

del Perú, Hernando De Soto, muestra que la informalidad es el producto de la 

                                            
9
 Portes, A., (1995) En torno a la informalidad: Ensayos sobre teoría y medición de la economía no 

regulada, Porrúa-FLACSO, México DF. 
10

 Op. Cit. Pag. 11, pp-235. 
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capacidad revolucionaria que tienen los pobres y marginados frente a las trabas 

legales que le impone el Estado a la economía. En este sentido, es el Estado 

responsable de la existencia del sector informal en la medida en que este no 

posee la capacidad coercitiva suficiente para regularlo y el marco legal vigente 

«impone reglas que exceden el marco normativo socialmente aceptado, no 

ampara las expectativas, elecciones y preferencias de quien no puede cumplir 

tales reglas»11.  

Es decir, la informalidad es producto de la revolución popular frente a un Estado 

ineficiente, que produce una legislación inadecuada y no tiene la capacidad 

coercitiva para hacerla valer, y que además se encarga de amparar los beneficios  

obtenidos por los grupos de poder. En este sentido reivindica el sector informal 

como la expresión más clara del funcionamiento del mercado sin regulaciones por 

parte del Estado que denomina como «Estado Mercantilista».  

Por esto, este autor asocia la informalidad con la extralegalidad y lo define como 

«una zona de penumbra que tiene una larga frontera con el mundo legal y donde 

los individuos se refugian cuando los costos de cumplir las leyes exceden sus 

beneficios»12.  

Como vemos, se trata de una definición que asocia la informalidad con la no 

regulación por parte del Estado, de manera similar a la que proponen Castells y 

Portes. Sin embargo, desde el punto de vista de este autor la informalidad, no es 

producto de la explotación de la cual requiere el sistema capitalista, sino producto 

de la energía empresarial presente en los sectores populares que constantemente 

ponen en entredicho el papel del Estado en la economía. Por la relación que 

propone este autor con las actividades no reguladas por parte del Estado, los 

casos que estudia son el comercio informal, la vivienda informal y el transporte 

informal.  

                                            
11

 De Soto, Hernando. (1987) El Otro Sendero, Editorial Diana, México, pp-12. 
12

 Idem. 
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Si bien se trata de una propuesta que enriqueció el debate sobre el tema, en el 

sentido de que mostró a los actores involucrados no como actores subordinados al 

sistema económico, la asociación de la informalidad con la extra-legalidad 

complejiza el análisis del sector informal en tanto que muchas empresas formales 

recurren a varías estrategias para eludir las regulaciones por parte del estado para 

mantenerse en el mercado, en este sentido la extralegalidad, esconde bajo un 

mismo nombre procesos de naturaleza muy diferente. 

Algunos investigadores argumentan que el éxito de la propuesta formulada por De 

Soto, se sustenta en el trasfondo ideológico que aboga por la reducción del papel 

del Estado y de la liberalización del mercado que dominó el debate político en la 

década de los ochenta y por medio del cual se logró realizar las reformas de 

primera y segunda generación en América Latina13. En palabras de Mires «El 

autor (De Soto), ha subordinado una investigación relativamente seria a una 

ideología de ocasión, por lo demás muy superficialmente elaborada. Tal ideología 

toma prestada la lógica de la teoría marxista de la revolución, pero para ponerla al 

servicio de un proyecto económico ultraliberal que apunta a reducir todavía más el 

de por sí precario papel económico del Estado en los países de América Latina»14  

Pese a estas críticas, como ya señalamos anteriormente, se trata de una postura 

que a diferencia de los dos primeros enfoques, involucra la capacidad de actuar 

por parte de los individuos. Mostrándonos que para comprender la dinámica del 

sector informal es fundamental complementar las explicaciones orientadas hacia 

una visión macro-estructural desde la cual se entiende este fenómeno como 

producto de la incapacidad del sistema económico para la inclusión de amplios 

sectores de la población o como un sector que es funcional para el funcionamiento 

del sistema capitalista.  

 

                                            
13

 Mires, Fernando (1991). «Una pregunta que es también un tema: ¿existe el sector informal?». 

En: Schatan, Jacobo, Paas Dieter y Orsatti Alvaro El sector informal en américa latina: una 
selección de perspectivas analíticas, CIDE-Fundación Friedrich Naumann, México. 
14

 Idem. pp-221 
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Los tres enfoques propuestas, tienen una síntesis como la que se presenta a 

continuación  

VISIÓN MACROESTRUCTURAL VISIÓN DE LAS EMPRESAS 

1. Enfoque OIT 

El sector informal es producto de la 

incapacidad del sector formal de absorber 

mano de obra. Es un fenómeno que se presenta 

de modo predominante en los países de la 

periferia 

2. Enfoque propuesto por De Soto (1986) 

El sector informal es producto de la energía 

empresarial de los sectores populares, que 

frente a ineficiencia estatal que produce un al 

exceso de trámites y normatividad a la libre 

empresa deben ejercer las actividades 

informales de modo extralegal. Se trata de un 

Estado mercantilista que aboga por la 

conservación de los beneficios obtenidos por los 

sectores privilegiados de la sociedad. 

3. Enfoque propuesto por Portes y Castells (1989) 

El sector informal es funcional para el 

funcionamiento del sistema capitalista. No es un 

fenómeno específico sino que hace parte del 

proceso de descentralización de los procesos 

productivos en el que se reduce el papel del 

Estado en la regulación de la economía. 

 

2.2. DEFINICIONES DEL MERCADO DE TRABAJO  

Los conceptos asociados a las variables que intervienen en la actividad informal 

son en parte tomados de aquellas empleadas para la medición del empleo. 

Conceptos tales como ocupación y desempleo son comunes para referirse a la 

posibilidad de incorporarse o no a la actividad económica informal. 

2.2.1. POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR 

Este concepto hace referencia a la población que se encuentra por encima de un 

umbral de edad, que a decir de la sociedad, se encuentra en condiciones físicas y 

psicológicas como para desarrollar una actividad laboral y que por tanto aportan a 

la producción nacional.  

En Bolivia este umbral se fijó en diez años solo por razones metodológicas, es 

decir que la distinción entre empleo y desempleo se realiza con el grupo de 

personas que cumplieron o sean mayores de diez años. Algo que hay que poner 

en claro es que este umbral -el umbral de diez años-, se establece solo para 

comparar los resultados obtenidos con los resultados alcanzados por otras 
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economías, no significando ello que en el entorno local sea legal o socialmente 

aceptado el trabajo a partir de esta edad.15 

2.2.2. POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Se denomina Población Económicamente Activa (PEA) al segmento poblacional, 

que siendo mayor de diez años, durante un periodo de referencia se encuentra en 

alguna de las situaciones siguientes: 

 Trabajando en una actividad remunerada. 

 Buscando trabajo activamente  

Estas dos situaciones, dan lugar a la categorización de la persona en empleado o 

desempleado, según este  trabajando o buscando trabajo. 

2.2.3. EMPLEO  

En esta categoría se cuentan las personas que siendo parte de la PEA, durante un 

periodo de referencia16 se encontraban trabajando efectivamente o sin trabajar 

pero con la seguridad de retornar a sus actividades posteriormente -aquí se 

pueden considerar a las personas que se encuentren de vacaciones o con 

permisos especiales, que retornaran a su fuente de trabajo posteriormente-, estos 

pueden estar en calidad de trabajadores asalariados o por cuenta propia17, para el 

presente estudio interesa la segunda condición. 

Existe además una clasificación que distingue el empleo entre formal e informal, 

dentro la primera categoría se contemplan aquellas actividades que se desarrollan 

conforme la normativa legal, es decir que cumplen con los requisitos mínimos de 

horario y beneficios sociales, nótese que en esta categoría pueden ingresar tanto 

asalariados como trabajadores por cuenta propia. Por su parte empleo informal se 

                                            
15

 El Código Niño, Niña, Adolescente (CNNA), fija en 14 años la edad mínima de admisión al 
trabajo, por encima del cual es permitido el trabajo de los adolescentes, previo permiso explícito de 
los padres o tutores. 
16

 Por periodo de referencia se debe entender un lapso de tiempo transcurrido antes de la recogida 
de información, generalmente se considera una semana antes o un día antes de la encuesta. Esta 
elección  se debe a la metodología empleada para la medición. 
17

 Dentro el grupo de trabajadores por cuenta propia, se cuentan las personas que realizan sus 
actividades de manera individual, como aquellas que trabajan de manera asociada en un 
emprendimiento que genera autoempleo. 
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define como aquel que no garantiza al trabajador ni el cumplimiento de los 

derechos laborales ni la previsión social, por su parte la teoría en materia laboral, 

asume condiciones adicionales como la conformidad del trabajador y el ambiente 

de trabajo adecuado. 

2.2.4. DESEMPLEO  

Se considera como desempleada al grupo de personas que si bien no trabajan 

durante el periodo de referencia, se encuentran buscando activamente trabajo. 

Debe entenderse claramente dentro del concepto de «buscar activamente 

trabajo» a las actividades concretas destinadas a la consecución de empleo, entre 

ellas se cuentan, la consulta con empleadores, la presentación a convocatorias de 

periódico, anotaciones en agencias de empleo y otras similares que consumen 

tiempo y esfuerzo de la persona. 

Este indicador es de mucha importancia para una economía, dado que en mayor o 

medida indica el grado de empleo del factor capital. Como se emplea una 

metodología estándar las comparaciones dan una medida de la eficiencia de la 

economía para absorber la oferta de mano de obra disponible. 

2.2.5. TRABAJO Y EMPLEO 

Los conceptos de «Empleo» y «Trabajo», frecuentemente son utilizados como 

sinónimos, pero técnicamente tienen distinto significado: 

- «Empleo» se utiliza para referirse a las relaciones laborales asalariadas -

denominadas alternativamente dependientes, subordinadas, o por cuenta ajena-, 

ante el hecho de la existencia de un empleador y de una remuneración. 

- «Trabajo» se dirige a una caracterización más amplia, que incluye toda otra 

forma de actividad humana, como las que realizan los trabajadores independientes 

-también denominados autónomos o por cuenta propia-, algunas de cuyas formas 

concretas son, además de la actividad del empleador: el trabajo de los 

comerciantes ambulantes, los socios de cooperativas y otras formas asociativas, 

la ayuda familiar no remunerada, el voluntariado y el trabajo de las amas de casa. 
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2.2.6. TERCERIZACIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

Estos términos se refieren al fenómeno, originado en las empresas formales, de 

transferencia de algunas operaciones hacia unidades de menor tamaño. También 

se utiliza el término externalización. De acuerdo a la definición general de 

«informalidad», estas unidades subcontratadas o tercerizadas no serían 

informales, en el sentido de que no se les puede aplicar el criterio de la capacidad 

de acumulación, que implica la autonomía de operación. La incorrecta 

caracterización de estas empresas y de estos trabajadores como informales 

resulta estimulada por el hecho de que frecuentemente, a los fines de reducción 

del costo laboral, las empresas formales disimulan la relación de dependencia 

mediante vías fraudulentas, que hacen aparecer a estas empresas y a sus 

trabajadores como independientes, lo que colabora con la incorrecta 

caracterización como informales. 

2.2.7. TRABAJO A DOMICILIO 

El Convenio 177 de la OIT define el trabajo a domicilio como el trabajo que una 

persona realiza en su domicilio o en otros locales que escoja, distintos de los 

establecimientos de trabajo del empleador; a cambio de una remuneración; y con 

el fin de elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las especificaciones 

del empleador, independientemente de quién proporcione el equipo, los materiales 

u otros elementos utilizados para ello, a menos que esa persona tenga el grado de 

autonomía y de independencia económica necesario para ser considerada como 

trabajador independiente en virtud de la legislación nacional o de decisiones 

judiciales. 

Los elementos que configuran una relación de subordinación o dependencia 

laboral son el hecho de que el pago se realiza por el trabajo incorporado en la 

producción de un cierto bien o servicio y no por el valor del producto elaborado o 

el servicio brindado; y también el hecho de que, si bien es el trabajador quien elige 

el lugar de trabajo y decide cómo organizar su jornada laboral, es el empleador  
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quien establece las características del producto o servicio y fija los términos y 

condiciones de entrega y pago del mismo. 

La OIT emplea la siguiente definición del trabajo a domicilio: «La producción de 

bienes para un empleador o un contratista o la prestación de un servicio a dichas 

personas en virtud de un acuerdo con arreglo al cual el trabajo se efectúa en el 

sitio que elige el trabajador, a menudo su propio hogar. Ese trabajo se suele 

desempeñar sin fiscalización directa por parte del empleador o del contratista». 

Esta definición es menos restrictiva que la del Convenio citado previamente, 

puesto que no excluye situaciones en donde el trabajador a domicilio es 

considerado como independiente por la legislación nacional o las decisiones 

judiciales; bajo este enfoque, algunas formas de trabajo a domicilio podrían ser 

consideradas informales. 

2.2.8. TRABAJO DOMÉSTICO 

El trabajo doméstico es aquel realizado en el hogar, a los fines de la reproducción 

y manutención del conjunto de sus integrantes. Incluye la autoproducción de 

alimentos, aunque éstos no sean vendidos en el mercado. Puede ser no 

remunerado, cuando lo realiza un miembro propio del hogar, o remunerado, 

cuando se contrata a un(a) trabajador(a) para reemplazar o complementar el 

esfuerzo de esta persona. 

Originalmente, se consideró el trabajo doméstico remunerado como una categoría 

particular, puesto que no reunía condiciones básicas de la definición general, 

actualmente existe un amplio consenso en considerarlo una relación atípica de 

trabajo dependiente. 

2.2.9. INGRESO DISPONIBLE  

Desde el punto de vista de la teoría económica, el concepto de ingreso disponible 

de una persona se apoya en la definición utilizada hace más de cincuenta años 

por Hicks: «es el valor máximo que puede consumir durante una semana y 
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encontrarse al final de ésta en una situación tan buena como la que tenía al 

principio de ella».18 

Sobre esta base, el SCN define el ingreso disponible como «el monto máximo que 

un hogar u otra unidad puede permitirse gastar en bienes o servicios de consumo 

durante el período contable, sin tener que financiar sus gastos reduciendo su 

dinero, disponiendo de otros activos financieros o no financieros o incrementando 

sus pasivos». Se aclara luego que se excluyen los montos percibidos por 

«transferencias de capital, ganancias o pérdidas por tenencia reales y otras 

variaciones del volumen de activos debidas a acontecimientos como los desastres 

naturales», porque no tienen influencia sobre esas decisiones. 

Sin embargo, en los censos y encuestas realizadas a los hogares, el ingreso sólo 

puede ser medido a partir de definiciones operacionales, estableciendo 

taxativamente qué se incluye y qué no se incluye dentro de este concepto. 

En el marco del SCN el sector de los hogares incluye a todos los agentes o 

sujetos de transacciones económicas que no están constituidos como entidades 

jurídicas. Se incluyen los hogares particulares y los hogares colectivos o 

institucionales. Estos últimos son los formados por las personas que viven bajo un 

mismo techo y se alimentan o realizan otras actividades en común por razones 

específicas de salud, estudio, religión, de trabajo o reclusión (se trata de la 

población institucional que vive en hospitales, escuelas, conventos, obradores, 

instalaciones militares, correccionales o penales, etc.).  

2.2.10. REMUNERACIÓN DE INDEPENDIENTES 

Es el ingreso de los trabajadores autónomos (con o sin empleados), equivalente a 

la diferencia entre el valor de su producción y el consumo intermedio, el consumo 

de capital fijo, los impuestos sobre la producción (netos de subsidios) y la 

remuneración de los asalariados. 

                                            
18

 Hicks, J. (1945). Valor y Capital. Fondo de Cultura Económica, México, DF, México. 
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En su función de productores, los hogares utilizan insumos y factores primarios 

para obtener bienes y servicios que pueden tener los siguientes destinos durante 

el período en el cual son producidos: 

• Pueden ser vendidos, intercambiados por otros o utilizados para hacer pagos 

en especie. 

• Pueden ser incorporados a las existencias para futuras aplicaciones del tipo 

(a) o para continuar su procesamiento en el futuro. 

• Pueden ser incorporados al capital fijo aplicado a la actividad productiva del 

hogar. 

• Pueden ser suministrados a otros productores para su utilización como 

consumo intermedio en la producción de otros bienes y servicios. 

• Pueden ser retenidos (sólo los bienes, y algunos servicios como se verá 

inmediatamente) para consumo final del hogar que los obtiene. 

En la práctica, existen numerosas actividades cuya clasificación como económicas 

o no económicas puede resultar dudosa, por lo cual es útil explicitar su 

tratamiento. Se incluyen entre las actividades económicas: 

a) Gerencia de la propia empresa o hacienda no constituida en sociedad, aunque 

no se trabaje directamente en la producción. 

b) Reparación de útiles de trabajo para su utilización futura, por ejemplo cuando 

un pescador por cuenta propia repara su barco o red para futuras expediciones de 

pesca. 

c) Servicio de alojamiento producido para su autoconsumo final por los 

propietarios que ocupan sus viviendas. 

d) Servicios domésticos o de otro tipo producidos para su autoconsumo final por 

los hogares que emplean personal remunerado para este fin: sirvientes, jardineros, 

conductores, etc. 

e) Trabajo en permuta o para producir bienes o servicios para trueque. 
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f) Cocción de alimentos para suministrarlos como pago en especie a los 

asalariados de la empresa propia. 

g) Las actividades ilegales que producen bienes o servicios con demanda efectiva 

en el mercado. 
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CAPÍTULO III -  MARCO HISTÓRICO 

3.1. DESARROLLO URBANO EN LA PAZ 

El mundo entero ha vivido importantes cambios a lo largo de las últimas décadas, 

tal vez una de las más importantes tenga que ver con la desbordante expansión 

de los asentamientos humanos en las ciudades. En 1950, solo el 20% de la 

población mundial vivía en las ciudades, el año 2000 este porcentaje ascendió 

hasta cerca del 50% y se estima que para el 2030 más del 65% de la población 

viva en áreas urbanas
19

. 

Este rápido crecimiento poblacional, sumado a la creciente movilidad hacia los 

centros urbanos, generaron fenómenos sociales que modificaron la forma de 

conceptualizar la vida en las ciudades; no sería adecuado entonces concebir 

aisladamente el concepto de «ciudad» del concepto de «lo urbano». Generalmente 

la ciudad se asimila como un sistema complejo cuyo asentamiento está 

jerarquizado de acuerdo a la magnitud demográfica concentrada según la 

importancia funcional que desempeñe, de acuerdo a ciertos criterios político-

administrativos, económico-productivos, de comercialización, urbanísticos y 

culturales20, pero queda presente la interrogante de si estos criterios definen la 

ciudad como se la asimila cotidianamente.  

Existen algunos estereotipos relacionados a los factores de crecimiento urbano. La 

literatura dominante, solo hace énfasis en la migración como principal 

determinante, dentro de esta pondera más la migración rural-urbana (campo-

ciudad) dejando de lado la acción del crecimiento vegetativo como factor 

explicativo del crecimiento urbano. En efecto, en América Latina, cerca del 65% 

                                            

19
 Department of Economic and Social Affairs-Population Division, (2004). «World Urbanization 

Prospects, the 2003 Revision», United Nations. ESA/P/WP 190 
20

 Pereira R. (2009). «Las ciudades bolivianas ¿cómo entenderlas?, Migración y Urbanización» en 

Wanderley F (Ed.) Estudios Urbanos, en la encrucijada de la interdisciplinaridad (2009), Primera 
Edición. CIDES-UMSA, La Paz-Bolivia, pp. 96 
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del actual crecimiento urbano se originó por el crecimiento vegetativo de su 

población21.  

La población de Bolivia creció desde cerca de 2.700.000 habitantes en 1950, 

hasta 10.027.254 habitantes en 2012. La densidad poblacional también pasó de 

159 hab/Km2  en 1950 a cerca de 394 hab/Km2 en 2001 y posteriormente a 439 

hab/Km2 en 2012. 

La migración interna, juega un rol importante en el crecimiento de las ciudades, en 

Bolivia, contrariamente al imaginario, la migración interna se concentra en las 

ciudades del eje central pero no precisamente por los flujos de la población venida 

del área rural, sino más bien por la migración inter-ciudades, siendo La Paz, 

Cobija, Santa Cruz, Tarija y Cochabamba las ciudades más atractivas para el 

asentamiento humano22. 

En la ciudad de La Paz, la progresiva movilidad campo-ciudad, sumada al 

crecimiento vegetativo de la población, ha generado una expansión desordenada 

hacia las laderas, caracterizada por la presencia de construcciones precarias, 

equipamiento insuficiente y una limitada cobertura de servicios básicos. Esta 

expansión de la ciudad, trajo aparejado un incremento sostenido de la demanda 

por terrenos y viviendas, a la par del incremento desproporcional en su valoración, 

además de un proceso de apropiación ilegal de las áreas verdes municipales, 

puesto que aún en la actualidad, el «loteamiento» representa uno de los 

principales problemas a los cuales deben hacer frente las autoridades de turno. 

El proceso de urbanización local, evolucionó a un ritmo acelerado desde la década 

de 1950. Van Lindert describe a la ciudad de la Paz como un centro rodeado por 

un gigantesco anfiteatro geológico donde los procesos de movilidad se han 

realizado en cortes cronológicos: 

                                            
21

 Boyle B. (2004). «La urbanización una fuerza ambiental considerable». Disponible en 

http://www.prb.org/SpanishContent/Articles/2004/LaUrbanizacionUnaFuerzaAmbientalConsiderable
.aspx (Recuperado el 01 de Octubre de 2012) 
22

 CODEPO (2004) «Estudio de la migración interna en Bolivia» Ministerio de Desarrollo Sostenible, 

La Paz, Bolivia. 

http://www.prb.org/SpanishContent/Articles/2004/LaUrbanizacionUnaFuerzaAmbientalConsiderable.aspx
http://www.prb.org/SpanishContent/Articles/2004/LaUrbanizacionUnaFuerzaAmbientalConsiderable.aspx
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- Antes de 1950, La Paz estaba conformada por un Centro Colonial y otro 

Indígena. Después de la reforma urbana de 1954, la ciudad crece y las 

viviendas autoconstruidas van subiendo así las cuestas de las cuencas. 

- Antes de 1955 los migrantes se establecieron en el denominado Anillo 

Interior alrededor del Casco Urbano Central y en una parte relativamente 

importante alrededor de la denominada Periferia Anterior a la Cuenca. 

- Entre 1955 y 1965 disminuyó la importancia del Viejo Centro como lugar de 

llegada en ganancia de la periferia colindante con la ciudad de El Alto, pero 

el Anillo Interior sigue siendo el más importante lugar de residencia inicial. 

- Después de 1965 aumentó mucho más la importancia relativa de la periferia 

anterior como área de recepción de los migrantes en detrimento del Anillo 

Interior, en este corte se observa que el Viejo Centro pierde su importancia 

como receptor de migrantes. 

- Después de 1975 la periferie actual comenzó a ejercer una gran atracción, 

esto significa que los migrantes se ubicaron en las cuestas empinadas de la 

cuenca como en aquellos barrios colindantes con la ciudad de El Alto. Pero 

definitivamente el Anillo Interior ya no se consideraba área de llegada.23 

Este proceso de movilidad y asentamiento entre 1950 y 1980 se caracterizó por la 

importancia relativa de la periferie (Cuenca), que gana las pendientes en forma 

centrífuga. En adelante, se observa una clara preferencia de los migrantes 

recientes, por la periferie urbana especialmente  por aquellos  extremos ubicados 

en los Macrodistritos Max Paredes, Cotahuma, Periférica, Sur y Mallasa24. Al 

respecto, estos últimos, han ganado importancia relativa como lugar de 

asentamiento no solo de migrantes del área rural, sino también  de una proporción 

importante de población de estrato  medio y alto, que han establecido un patrón de 

asentamiento heterogéneo. 

                                            
23

 Van Lindert, P. and O. Verkoren, (1981). Movilidad  intra-urbana y autoconstrucción en la ciudad 
de La Paz, Bolivia, Diagnóstico Preliminar. Paises Bajos: Instituto de Geografía, Universidad 
Estatal de Utretch. 
24

 Pereira R. (2009) Op. Cit. pp. 102 
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3.2. ASENTAMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL  

El estudio de los ciclos rotatorios de los  comerciantes ambulantes en las ferias 

semanales de los valles de Cochabamba, en primera instancia permitió un 

acercamiento a las distintas categorías de los vendedores y las redes sociales que 

se establecen en las ferias entre comerciantes ambulantes con comerciantes de 

puestos fijos25, en estas primeras aproximaciones, se afirma que los comerciantes 

se dividen en residentes o sedentarios del lugar, quienes trabajan un sólo día en 

determinadas ferias; los comerciantes ambulantes que transitan en las ferias de 

dos a siete lugares, la mayoría de ellos realizan esta actividad de feria en feria, de 

la misma manera se hace referencia a la diversificación comercial y diferenciación 

entre los grupos de comerciantes, centra su atención hacia las economías 

familiares, diversificación laboral y redes familiares del trabajo.26  

En 1977, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, a través de la Dirección 

General de Empleo, con la ayuda del CIAT y la OEA llevó a cabo el primer 

diagnóstico sobre el funcionamiento de mercado de trabajo y las características 

más relevantes de la situación ocupacional de La Paz. Esta investigación se 

convirtió en una primera experiencia de estudio del sector informal urbano, 

vinculando el funcionamiento de las unidades económicas con las características 

de sus trabajadores. Esta investigación publicada en 1980, reveló que en el año 

1977 en la ciudad de La Paz había alrededor 56,6% de los trabajadores ocupados 

en el sector informal.  

El Diagnóstico se centró sobre los establecimientos del comercio y los servicios 

que constituyeron el sector informal registrado, tomando en cuenta que tanto el 

comercio como los servicios son actividades en las cuales los requerimientos 

financieros y de capital pueden dividirse hasta una escala muy pequeña, 

permitiendo el ingreso de gran cantidad de establecimientos de dimensión mínima; 

los límites a la expansión de su número están sólo determinados por el volumen 

                                            
25

 Schhop, A. (1978). La movilidad rural boliviana, el caso del comercio en Cochabamba. Ediciones 
UMSS. Cochabamba, Bolivia. 
26

 Calderon, F. y A. Rivera. (1984) La Cancha CERES, Cochabamba Bolivia. 



Comercio en vía pública y su impacto sobre el empleo y el ingreso familiar: caso Municipio de La Paz   42 

 

de la demanda dirigida hacia el sector y por el nivel mínimo de ingresos. El estudio 

determinó que una modalidad corriente de comercialización de abarrotes consiste 

en la venta de los productos por debajo de la unidad de envase original. Esto 

último refleja, según los autores, la extrema pobreza de la clientela cuyos ingresos 

no les permiten financiar la compra de una unidad completa, pero permite que 

gran cantidad de comercios puedan existir manteniendo inventarios mínimos, al 

mismo tiempo los ingresos de estos establecimientos también son mínimos. La 

investigación permitió apreciar que la subsistencia del comercio informal se debe a 

la facilidad de acceso al mercado, el volumen de operaciones y la sencillez de las 

tecnologías utilizadas. A su vez, permite su existencia con poco capital fijo y 

menor capital financiero, manteniéndose a la vez una unidad doméstica-productiva 

propia de un modelo de organización simple. La investigación demostró la 

predominante participación de las mujeres, con un 68,8%, debido al ciclo vital 

diferenciado según el género, cuando la actividad laboral suele estar asociada al 

estado civil, y en parte a la fecundidad. También se observó el alto nivel de 

actividad en edades avanzadas y la participación de los niños al mercado de 

trabajo. 

Los años 80 fueron marcados por importantes cambios en la política y economía 

en Bolivia. Un nuevo modelo económico impuesto por los gobiernos de turno 

desde 1985 denominado como «neoliberal», incluyó medidas como el ajuste 

estructural. Muchos escenarios económicos de la producción y del comercio se 

«informalizan» y las investigaciones de esta década, relacionaban el crecimiento 

del sector como una de las manifestaciones de la crisis económica del país a raíz 

del Decreto Supremo 21060. 

En el caso de La Paz, se identifica el crecimiento del comercio informal, con la 

presión migratoria sobre la economía urbana que tiende a saturar sus reales 

capacidades de absorción productiva. Se empleó el concepto de estrategias de 

sobrevivencia de un gran sector poblacional, cuya fuerza de trabajo no es 

absorbida por las formas modernas de producción y que debe realizar actividades 

que le permiten autogenerar ingresos, en una lógica de subsistencia.  
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Las décadas entre 1990 y 2000, a nivel local, se han caracterizado por lo intentos 

marcados para reordenar el comercio informal, durante el último periodo, el 

Gobierno Municipal de La Paz, aborda desde una perspectiva más integral el 

reordenamiento gremial asentado desde hacía décadas en el casco urbano 

central, importantes obras de infraestructura se han construido en los lugares 

estratégicos de la ciudad como la Plaza Lucio Pérez Velasco y la Plaza Eliodoro 

Camacho, permitiendo a la vez de brindar mejores condiciones a los comerciantes 

y consumidores, recuperar también espacios públicos que hubiera sido difícil 

imaginar. Es en este periodo también donde se dan importantes conflictos sociales 

asociados a la reforma del comercio en vía pública, que al final llegaron a 

acuerdos beneficiosos para cada uno de los actores involucrados en la dinámica 

del comercio informal local.  

El estudio del comercio informal en vía pública, ha identificado tres formas de 

organización del trabajo: el estatal, el empresarial y el semiempresarial, familiar y 

doméstico, en las cuales se detectaron algunas diferencias organizativas entre el 

«trabajo capitalista» y el «trabajo familiar», son: la incorporación del propietario en 

la organización y administración del establecimiento, participación en el proceso 

productivo, la división y contratación del trabajo, la dependencia laboral con el 

mercado externo, la escasa capacidad de implementar nuevas tecnologías, la 

incorporación del trabajo femenino, la facilidad de accesibilidad a la actividad, la 

utilización de viviendas como lugares de trabajo. 

La constitución de una actividad comercial en Bolivia está regulada por la 

legislación comercial, tributaria y social; sin embargo el cumplimiento del Sector 

Informal Urbano, y concretamente el comercio asentado en vía pública de este 

marco legal, es muy relativa, ya que en muchos casos la exigencia de la legalidad, 

que requiere un monto de inversión es más mayor que el beneficio que genera la 

actividad, por lo que éste simplemente omite este proceso, limitándose a adquirir 

el correspondiente permiso de asentamiento en la calle. 
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CAPÍTULO IV -  MARCO LEGAL 

4.1. REGULACIÓN NACIONAL 

A nivel nacional, las normas que regulan la actividad comercial, se enmarcan en 

los mandatos de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en 

este texto se asume que son fines del Estado, entre otros,  «garantizar el acceso 

de las personas a la educación, la salud y el trabajo». La sección III del Capítulo V, 

establece que toda persona tiene derecho «Al trabajo digno, con seguridad 

industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o 

salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una 

existencia digna», asimismo que «El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en 

todas sus formas», además de prohibirse «…toda forma de trabajo forzoso y u 

otro análogo de explotación que obligue a otra persona a realizar labores sin su 

consentimiento y justa retribución».  

En general no se disponen de normas de carácter nacional que regulen la 

actividad comercial que se desarrolla en vía pública. Tan solo se han dictado 

normas  de carácter fiscalizador en torno a la internación de mercadería de 

contrabando y del tránsito por el territorio nacional. La normativa más divulgada y 

de aplicación obligatoria es la del régimen tributario, sobre la cual basa su 

accionar el Servicio de Impuestos Nacionales y se remite a la Ley 843, que crea 

los principales impuestos a nivel nacional, así como definir el alcance y las 

alícuotas vigentes; de la misma manera el Régimen Complementario del Impuesto 

al Valor Agregado y su decreto reglamentario. Estas normas han definido las 

categorías tributarias en que se incluyen los comerciantes en función del capital 

disponible; en general se han establecido dos regímenes, el General y el 

Simplificado, dentro estos se incluyen a los comerciantes sin distinción alguna de 

su espacio de trabajo. 

4.2. REGULACIÓN MUNICIPAL 

Entonces salvo normas concretas de carácter impositivo, la responsabilidad sobre 

el control y regulación del comercio en vía pública corresponde a los gobiernos 
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locales. En el municipio de La Paz, no se hubieron de implementar medidas 

concretas para evitar la proliferación masiva del comercio en vía pública hasta 

entrado el final del siglo veinte. Durante la década de 1980, esta actividad se 

había considerado ilegal, por tanto su control resultaba estricto y en esta etapa se 

crearon los cuerpos municipales de control de la actividad ilegal, a saber, las 

direcciones de comercio callejero y la guardia o gendarmería municipal dedicadas 

al control del comercio en vía pública. 

Durante la década siguiente, cuando se sucedieron gobiernos municipales de tinte 

populista como el de los alcaldes Julio Mantilla y Mónica Medina de Palenque, se 

priorizaron acciones a favor de este sector, las normas concretas emitidas en esta 

etapa, se remiten a las Ordenanzas Municipales 101 y 102 de septiembre de 

1994, emitida por el Concejo Municipal de La Paz, que dispone la «…inamovilidad 

de puestos de venta de gremiales, artesanos, comerciantes minoristas que 

cuenten con las autorizaciones respectivas, mientras se elabore el Proyecto de 

Reglamentación de Mercados y Asentamientos sea aprobada por el concejo 

municipal conforme las políticas de desarrollo municipal».  

Al respecto se debe aclarar que si bien la normativa municipal indica que no se 

han de permitir nuevos asentamientos a partir de los registros de 1994, estos 

tampoco podrán ser retirados, estableciendo una especie de cesión de derechos 

sobre los bienes de dominio público. Entonces la problemática se enmarca 

también en la Ley de Municipalidades 2028, y las autorizaciones de asentamiento 

deberán realizarse mediante Ordenanza Municipal o Resolución Administrativa, en 

tanto no se vulneren los derechos a la actividad comercial garantizados en la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.  

Algunos aspectos concretos de la normativa municipal, están relacionados con: 

- La Constitución Política del Estado Plurinacional, faculta a estos niveles de 

Gobierno la potestad de fijar y cobrar tazas y patentes municipales a la 

actividad comercial que se desarrolla en la calle. El GAMLP cobra patentes 
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-  por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, además por la 

realización de actividades económicas, amparados en la OM 014/2002. 

- Se establecen además cobros por el uso de espacios públicos destinados a 

comida como frutas y verduras en los principales mercados de la ciudad, 

normados por la OM 007/1998. 
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CAPÍTULO V -  COMERCIO EN VÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO  

Bolivia está ubicada en el centro de América del Sur, tiene una población de 

10.027.262 habitantes, de los cuales el 64,3% residen en el área urbana y el 

35,7% en el área rural.27 La Población Económicamente Activa (PEA) a nivel 

nacional representa el 68,8% y la Población Económicamente Inactiva (PEI) el 

restante 31,2%.28 Del total de la Población Ocupada (PO), el grupo ocupacional 

trabajadores en servicios y comercio representa el 15,7%, quienes perciben en 

promedio Bs. 865,4 mensuales y trabajan un promedio de 43,8 horas por semana. 

Al respecto, los grupos ocupacionales que potencialmente son proclives a 

incorporarse al comercio informal son los trabajadores en agricultura pecuaria y 

pesca, que representan el 30,4% de la  PO, con un promedio de ingresos de Bs. 

476,8 mensuales y que trabajan en promedio 37,2 horas a la semana, los 

trabajadores no calificados, que representan el 20,2% de la PO, con un ingreso 

promedio de Bs. 947,21 mensuales y que trabajan en promedio 35,7 horas a la 

semana y los trabajadores de la industria extractiva, construcción e industria 

manufacturera, que representan el restante 15,16% con un ingreso promedio de 

Bs. 940,73 mensuales y que trabajan en promedio 41,8 horas a la semana.29 

El departamento de La Paz tiene una población de 2.706.351 habitantes, que 

representan el 26,9% de la población total. En la estructura del PIB nacional, para 

el año 2012, el departamento aportaba un 25,4%, dentro el cual la industria 

manufacturera representa el 18%, el comercio 11%, transporte almacenamiento y 

comunicaciones el 14%, servicios financieros, servicios a las empresas y 

propiedad de viviendas el 16%, construcción y obras públicas 5% y la 

administración pública 15%.30 

                                            
27

 Instituto Nacional de Estadística, Censo Nacional de Población y Vivienda 2012. 
28

 Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales (UDAPE), Dossier de Estadísticas Nº 32. 
29

 Idem. 
30

 Estadisticas departamentales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, disponibles en: 
www.ine.gob.bo  

http://www.ine.gob.bo/
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El área metropolitana de La Paz, está formada por las ciudades de El Alto, 

Achocalla, Palca y Mecapaca; que de manera conjunta suman una población de 

1.663.099 habitantes, que representan el 61,45% del total de población en el 

departamento. La principal característica urbana paisajística es su peculiar 

topografía que varía entre los 4.200 y 2.800 msnm. 

El municipio de La Paz, registra una población que asciende a 764.617 habitantes 

con una densidad poblacional que suma 380 habitantes por kilómetro cuadrado. Si 

se considera que el área urbana del municipio abarca el 9% del total del territorio, 

y que en ella se concentra cerca del 99,5% del total de la población la densidad 

poblacional en la ciudad de La Paz, más concretamente asciende a 4.083 

habitantes por kilómetro cuadrado en promedio, una de las densidades 

demográficas más altas en la región. A nivel interno, se da cuenta de que los 

macrodistritos más poblados son Periférica, Max Paredes, Sur y San Antonio, 

mientras que los menos poblados corresponden a Zongo y Hampaturi ubicados 

estos últimos en el área rural del municipio. 

Debido a la concentración de actividades en el centro de la ciudad, la 

administración municipal, delimita el denominado Casco Urbano Central (CUC), en 

la cual se desarrollan proyectos de revalorización urbana, entre ellos mejoramiento 

de los espacios públicos, sistemas de drenajes, inversiones en equipamientos y 

otros, de los restantes espacios que colindan con el centro de la ciudad. 

Actualmente el principal instrumento de planificación del Municipio es el Plan de 

Desarrollo Municipal «JAYMA-PDM», cuyo lineamiento estratégico «Municipio 

productivo y competitivo», define directrices para desarrollar proyectos, en los 

cuales se contemplan reformas al comercio en la vía pública, definiendo acciones 

concretas tales como: la reglamentación de la ocupación de espacios públicos, 

regularización del comercio informal a través de la reorganización de los puestos 

de venta en mercados y vías públicas, revitalización de mercados y centros 
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comerciales, además de la capacitación de gremialistas y vendedores para 

mejorar su actividad.31 

5.2. COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 

De acuerdo a información del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, hasta el 

año 2003 se contabilizaron cerca de 39 mil comerciantes informales en vía 

pública. Su mayor crecimiento se observó en el período 1981-1990, atribuible 

quizás a las medidas implementadas en agosto de 1985, que se caracterizaron 

por un despido masivo de la fuerza laboral, especialmente empleada en las 

empresas del Estado, es la llamada «Nueva Política Económica», implementada 

por un gobierno de tinte liberal. A partir de entonces tanto el crecimiento relativo 

como el crecimiento absoluto de comerciantes, comienza a disminuir. 

Gráfico Nº  V.1 

Municipio de La Paz: Comerciantes en vía pública, 1951-2012 (p) 

 
(p): Preliminar 
Fuente: Anuario Estadístico del Municipio de La Paz, 2012 
Elaboración propia 

                                            
31

 «JAYMA», Plan de Desarrollo Municipal, La Paz 2007-2011. La gestión 2013, se ha presentado 
el documento final del nuevo «Plan de Desarrollo Municipal, La Paz 2040», pero su contenido 
aunque ha sido aprobado por el Concejo Municipal, aún no ha sido compatibilizado ni refrendado 
por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, y no ha sido socializado a la ciudadanía. 
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Este número de comerciantes resulta significativo a efectos de participación sobre 

el total de la población trabajadora. En promedio, son las mujeres quienes 

representan cerca del 83% del número total de comerciantes en vía pública, esta 

presencia masiva se ha mantenido casi invariante durante los últimos años. 

Gráfico Nº  V.2 

La Paz: Comerciantes en vía pública según sexo, 2005-2012 

(Número de comerciantes) 

(p): Preliminar 
Fuente: Anuario Estadístico del Municipio de La Paz, 2012 
Elaboración propia 

Entre 2006-2008, el número de comerciantes de los cuales se tenía registro, han 

promediado las 33.200 personas, mientras que entre 2009-2012, esta cifra ha 

bordeado las 23.400 personas, esto último debido a que desde 2009 rige una 

normativa que prohíbe la otorgación de nuevos permisos de asentamiento para 

comerciantes en vía pública, en ningún distrito de la ciudad.  

Por su parte el número de comerciantes asentados en los mercados municipales, 

que se encuentran registrados en la base de datos de la Dirección de Mercados y 

Comercio en Vía Pública, hasta la gestión 2012, ascendía a las 6.066 personas, 

de las cuales el 89% son mujeres y el restante 11% varones. 
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Cuadro Nº  V.1 

La Paz: Comerciantes registrados en la dirección de mercados, 2009-2012(p) 

(Número de comerciantes) 

MACRODISTRITO Y DISTRITO 

2009 2010 2011 2012 (p) 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

TOTAL MUNICIPIO 620 5.305 5.925 613 5.228 5.841 615 5.258 5.873 635 5.431 6.066 

Macrodistrito Cotahuma 176 1.195 1.371 174 1.177 1.351 175 1.183 1.358 181 1.222 1.403 

Distrito 3 19 137 156 19 135 154 19 136 155 20 140 160 

Distrito 4 25 215 240 25 212 237 25 213 238 26 220 246 

Distrito 5 14 78 92 14 77 91 14 77 91 14 80 94 

Distrito 6 118 765 883 116 753 869 117 757 874 121 782 903 

Macrodistrito Max Paredes 177 1.228 1.405 175 1.210 1.385 176 1.216 1.392 182 1.256 1.438 

Distrito 7 117 759 876 115 747 862 116 751 867 120 776 895 

Distrito 8 30 337 367 30 332 362 30 333 363 31 344 375 

Distrito 9 17 104 121 17 103 120 17 104 121 18 107 125 

Distrito 10 13 28 41 13 28 41 13 28 41 13 29 42 

Macrodistrito Periférica 60 659 719 59 650 709 59 655 714 61 677 737 

Distrito 11 48 552 600 47 544 591 47 548 595 49 566 615 

Distrito 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Distrito 13 12 107 119 12 106 118 12 107 119 12 111 123 

Macrodistrito San Antonio 40 499 539 40 491 531 40 493 533 41 509 551 

Distrito 14 7 124 131 7 122 129 7 123 130 7 127 134 

Distrito 15 4 23 27 4 23 27 4 23 27 4 24 28 

Distrito 16 17 163 180 17 161 178 17 162 179 18 167 185 

Distrito 17 12 189 201 12 185 197 12 185 197 12 191 203 

Macrodistrito Zona Sur 49 543 592 49 535 584 49 538 587 51 556 606 

Distrito 18 27 158 185 27 156 183 27 157 184 28 162 190 

Distrito 19 8 216 224 8 212 220 8 213 221 8 220 228 

Distrito 21 14 169 183 14 167 181 14 168 182 14 174 188 

Macrodistrito Centro 118 1.181 1.299 116 1.165 1.281 116 1.173 1.289 120 1.212 1.331 

Distrito 1 78 678 756 77 669 746 77 673 750 80 695 775 

Distrito 2 40 503 543 39 496 535 39 500 539 40 516 557 

(p): preliminar 
Fuente: Memoria de Gestión del Municipio de La Paz, 2012 
Elaboración propia 

Las áreas de mayor concentración de comerciantes gremiales, identificadas por la 

el Gobierno Municipal de La Paz, son los macrodistritos Cotahuma, Max Paredes y 

Centro, dado que en estos tres macrodistritos se asientan cerca del 87% del total 

de comerciantes en la ciudad de la Paz. De su parte, el número de comerciantes 

gremiales y en vía pública en el área rural es ínfimo en comparación a los 

resultados encontrados para los macrodistritos urbanos. En términos de la CEPAL, 

«…él comercio informal es un fenómeno eminentemente urbano, no es correcto 
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asimilar el este comercio del área urbana en la misma medida que la registrada en 

el área rural…».32 

Cuadro Nº  V.2 

Municipio de La Paz: Áreas de asentamiento de gremiales, 2012 

(Número de comerciantes) 

Macrodistrito Acera Ambulante Centro Medio Pared Sin dato Total 

Municipio de La Paz  7.718 1.073 6.416 614 10.833 1.594 28.248 

Macrodistrito Cotahuma 962 134 799 76 1.350 199 3.520 

Macrodistrito Max Paredes 2.317 322 1.926 184 3.253 479 8.482 

Macrodistrito Periférica 497 69 413 40 698 103 1.819 

Macrodistrito San Antonio 204 28 170 16 287 42 748 

Macrodistrito Sur 222 31 184 18 311 46 812 

Macrodistrito Mallasa 1    1  2 

Macrodistrito Centro 3.515 489 2.922 280 4.934 726 12.865 

Fuente: Anuario Estadístico del Municipio de La Paz, 2012 
Elaboración propia 

5.2.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Un aspecto que llama la atención al respecto de las características 

sociodemográficas de este grupo poblacional, es que los comerciantes informales 

en su mayoría, se encuentran en plena edad productiva, es decir que registran 

edades si bien superiores a un umbral de edad, aunque no sesgados hacia las 

edades avanzadas. Un estudio realizado por el Programa de Investigación 

Estratégica en Bolivia (PIEB), da cuenta de que el 94% de los comerciantes que 

realizan sus actividades en la ciudad de La Paz, se compone por personas que se 

hallan en edad de trabajar, es decir, que tienen entre 15 y 64 años. La edad 

mediana del conjunto asciende a 35 años, cuando en Bolivia esta edad se estima 

en  20 años. Las mujeres presentan una edad mediana más joven, que bordea los 

31 años y los hombres 37 años.33  

Acerca del estado civil en este grupo poblacional, resaltan el grupo de los casados 

o unidos en concubinato, que representan el 60% del total de comerciantes y el 

grupo de personas solteras o sin pareja, dentro estos se cuentan no solo a 

quienes no están casados, sino también aquellos divorciados o viudos, que  

                                            
32

 CEPAL (2010). El crecimiento de la actividad comercial informal. Publicación de naciones 
Unidas. Santiago, Chile. 
33

 PIEB (2010). Espacio público y comercio en vía pública. Plural Eds. La Paz, Bolivia. 
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representan el 30% restante. Este hecho muestra que los comerciantes solteros 

deben soportar gran parte de la responsabilidad por la manutención del hogar y la 

crianza de los hijos, además de los padres y eventualmente de algunas personas 

impedidas para trabajar.  

El nivel de analfabetismo en este segmento poblacional es relativamente bajo, se 

estima que un 5% no sabe leer ni escribir. El 48% concluyó la primaria y el 43% la 

secundaria, además se estima que un 7% tiene un grado universitario o superior.34 

5.2.2. CONDICIÓN MIGRATORIA 

Un aspecto fundamental e íntimamente ligado con el comercio en vía pública, 

tiene que ver con los desplazamientos humanos generalmente realizados entre el 

área rural y las ciudades, mucho se argumentó acerca del origen migratorio de los 

comerciantes informales, algunos entendidos en la problemática, argumentan que 

ellos provienen mayoritariamente de otras localidades y áreas geográficas del 

país, sin precisar de dónde principalmente. Esta información y aquella 

proporcionada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, indica que cerca 

del 77% de los comerciantes han nacido en la ciudad de La Paz -aunque muchos 

nacieron y en la ciudad de El Alto y se desplazaron a La Paz o residen muy cerca 

de la ciudad-, frente a un 22,5% que lo hizo en otro lugar, en este último grupo, 

destacan en orden de importancia quienes nacieron en otras provincias del 

departamento de La Paz que representan el 14%, Oruro el 4% y Potosí con cerca 

del 2%. 

5.2.3. RESIDENCIA HABITUAL  

Con respecto a la residencia habitual de los comerciantes en vía pública, el 67% 

vive en la ciudad de La Paz, mientras que el 28% en El Alto, el restante porcentaje 

reside en otros municipios colindantes. Algunas de las zonas donde existe mayor 

residencia de comerciantes son Periférica, Vino Tinto, Munaypata y Achachicala, 

ubicados los macrodistritos Periférica, Max Paredes y San Antonio, asimismo una 

                                            
34

 Idem. 
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buena proporción de los comerciantes también se desplaza desde la ciudad de El 

Alto, principalmente desde las zonas Santiago 1º, Rio Seco y Villa Adela.35 

5.2.4. ACCESO A FINANCIAMIENTO 

El sector comercial, se ha convertido en un aspecto determinante para la 

economía en su conjunto, puesto que no solo atrae a buena parte de la población 

ocupada, sino que a esta actividad se destinan importantes montos de dinero 

como capital de trabajo, una comparación permite apreciar que el 29,6% del total 

de la cartera de colocaciones del sistema financiero en 2012, se destinaron para la 

adquisición de mercadería para su correspondiente comercialización al por mayor 

y menor. 

Gráfico Nº  V.3 

Bolivia: Colocaciones del sector financiero bancario y no bancario  

según sector económico, 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
Elaboración propia 

Una de las modalidades implementadas para facilitar el financiamiento a esta 

actividad, es el microcrédito, implementado con resultados favorables desde que 

en 1992, se fundara del Banco Solidario (Banco Sol), iniciándose de esta manera  

                                            
35

 Cedla (2012). Dossier de estadísticas de empleo. Disponible en: www.cedla.org  

http://www.cedla.org/
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el proceso de «formalización», entendido como la constitución de entidades 

financieras reguladas dedicadas a las microfinanzas, que surgen a partir de ONG’s 

ya existentes. Este proceso fue dinamizado en 1995 con la emisión del Decreto 

Supremo Nº 24000, el cual norma la creación y funcionamiento de los Fondos 

Financieros Privados (FFP) como intermediarios financieros especializados en 

brindar servicios a micro y pequeños prestatarios. En julio de 1995 comienza sus 

operaciones la Caja Los Andes como el primer FFP constituido en el país sobre la 

base de la Asociación Pro-Crédito y, posteriormente se crean otros FFP’s como 

Fie, Prodem, Ecofuturo, originados por iniciativas empresariales privadas.36  

5.3. VÍNCULOS EN EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 

Existe una marcada relación entre los actores que hacen al comercio informal en 

vía pública. Las más extendidas tienen que ver con aquellas que incluyen a  

proveedores mayoristas y vendedores, además de aquellas que se extienden 

fuera de la actividad y tienen que ver con la influencia que tienen estas 

organizaciones sobre la actividad política local. 

5.3.1. REDES INTERNAS  

Existen tres actores claramente identificados que influyen mutuamente sobre la 

decisión de participar en la actividad y sobre la permanencia en la misma, a saber, 

los familiares, los vecinos y los amigos. 

La influencia de los familiares resulta determinante a la hora de explicar la 

permanencia de una persona en la actividad comercial en vía pública, no es 

desconocido que en la medida que un padre o una madre se dedique a esta 

actividad, es mucho más probable que, salvando factores externos, los hijos 

también se dediquen al comercio. En parte esto se explica por el hecho de que 

desde temprana edad, ellos mismos han estado involucrados en la actividad 

comercial, colaborando, o simplemente acompañando a sus padres mientras 

                                            
36

 Arriola, P. (2005). Las microfinanzas en Bolivia, historia y situación actual. Publicación de 

ASOFIN. La Paz, Bolivia.  
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 realizaban esta actividad. Además, una de las primeras opciones para quienes 

desean integrarse a la actividad comercial es recurrir a la cooperación de algún 

familiar que desarrolla esta actividad con cierta antigüedad, se han conocido casos 

en que la familia íntegra, hasta el cuarto grado, desarrollaba la misma actividad 

comercial y en el mismo rubro. 

La influencia de los vecinos es menor, aunque debe hacerse notar que incluso 

cuando las condiciones del entorno fueran favorables, la naturaleza de las 

personas hace que continúen en una actividad informal, consecuencia de la 

pertenencia a una zona de influencia, el caso concreto analizado ha mostrado por 

ejemplo que en las zonas de la Portada y Villa Nuevo Potosí, existe una vocación 

productiva hacia la elaboración y comercialización, de calzados y textiles 

manufacturados, en vía pública.37Asimismo la vecindad entendida como el entorno 

habitual al lugar de residencia influye sobre la permanencia, en tanto que mientras 

más ligados estén los comerciantes, se organizan mejor e instituyen un espacio 

físico común no solo para la comercialización de su mercadería, sino más bien 

para el cuidado de sus hijos y dependientes; este fenómeno se ha podido apreciar 

en la zona de El Tejar, donde las mismas comerciantes han establecido casetas 

homogéneas y espacios públicos donde los niños son vigilados colectivamente, 

además las relaciones interpersonales se fortalecen, dado que incluso se 

comparte el alimento a lo largo de la jornada laboral. 

Los amigos también juegan un papel importante sobre la decisión de permanencia 

en la actividad, este aspecto está íntimamente relacionado con la cooperación 

entre ellos, en palabras de Silvia Escobar «…el hecho de que estas personas 

desarrollen esta actividad tiene que ver con que no están habituados a realizar 

otra cosa, en ninguna otra actividad tendrían el margen de interacción con sus 

colegas como en esta actividad, ellos comparten más de 12 horas diarias en sus 
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 GAMLP (2011). Estudio sobre las vocaciones productivas en el municipio de La Paz. OXFAM 
COOPERATIÓN. La Paz, Bolivia. 
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puestos de trabajo y las redes internas hacen que incluso se defiendan 

mutuamente cuando son expuestos».38 

5.3.2. REDES POLÍTICO INSTITUCIONALES 

Un aspecto íntimamente relacionado con la fortaleza interna de las organizaciones 

de comerciantes en vía pública tiene que ver con el hecho de que en otras 

oportunidades, la representación institucional era tan fuerte que incluso fungían 

como aliados de los gobiernos municipales de turno, dados el número y la 

influencia en el entorno. La década de 1990 se reconoce como aquella de mayor 

influencia sobre el ámbito político, puesto que incluso la dirigencia había 

participado en las elecciones municipales en representación del gremio. 

Actualmente esta influencia si bien ha sido menoscabada, continua representando 

un polo importante de influencia sobre la población en su a conjunto, la fortaleza y 

el poder de convocatoria han debido ser puestos de manifiesto cuando se han 

visto amenazados en su actividad. Es conocido que en el concejo municipal de La 

Paz, existen dos representantes del grupo de gremiales y que en la dirigencia se 

están organizando para participar como frente en las elecciones municipales 

futuras.  

Además, la influencia política está muy marcada puesto que además por norma 

general, cada miembro de una asociación de comerciantes debe fungir como 

dirigente por lo menos una vez mientras sea miembro activo. En palabras de 

Godofredo Sandoval «…si no asimilamos que al interior de estas organizaciones 

la organización  interna es muy fuerte y que la escuela sindical modifica la forma 

de pensar de este segmento poblacional, no podremos  entender la magnitud de la 

capacidad de  movilización. Incluso para hacer un preste, se designan a los  

Pasantes con diez años de anterioridad, y esta designación se debe cumplir 

incluso por los hijos cuando los responsables están imposibilitados de hacerlo».39 

                                            
38

 Escobar S. (2013), Investigadora del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB). 
Entrevista brindada el mes de Agosto. 
39

 Sandoval, G. Director Ejecutivo del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB). 
Entrevista brindad en Febrero de 2013 
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5.4. CONCENTRACIÓN 

5.4.1. ESPACIOS PÚBLICOS DE MAYOR USO COMERCIAL 

El número de comerciantes en vía pública, se explica principalmente por la 

saturación de actividades en el Casco Urbano Central (CUC), puesto que una 

buena parte de la población, perteneciente a los estratos medio y alto, desarrollan 

sus actividades corrientemente en este espacio. Las actividades del sector público 

y las del sector privado, generan un movimiento de consumidores potenciales que 

se incrementan en algunas fechas del año. Pero el comercio en vía pública no se 

limita al área del CUC, este se ha expandido a casi todos los distritos urbanos en 

la última década y en estos lugares más alejados principalmente se concentra en 

ferias, establecimientos de educación y espacios públicos abiertos a los visitantes, 

tal es el caso de los asentamientos en las ferias de San Antonio y los ubicados en 

Mallasa y la zona Sur. 

De acuerdo a los registros del GAMLP, se contabiliza la presencia de 4.346 

comerciantes solo en el CUC, divididos por la «tipología de asentamiento», siendo 

los más representativos: el puesto de venta 46,32%, ambulantes 29,18% y el 

anaquel 15,69%. El escenario más alto según determinadas festividades es de 

8.015 comerciantes, se estima que cada comerciante tiene una demanda potencia 

entre 22 a 33 clientes diarios.40 

De acuerdo a estos mismos registros, los principales lugares desde donde vienen 

los comerciantes en vía pública, hasta el CUC, son las laderas Oeste y Norte, 

además de la ciudad de El Alto; el 64,50% serían mujeres y el 35.5% varones. 

Además se ha registrado la presencia de menores de 14 años, que representan el 

6,9%, cuya principal actividad comercial es la limpieza de calzados. El número 

promedio de horas trabajadas por estas personas, oscila entre 9 y 12 horas 

diarias. El 48% de estas personas trabaja como asalariado, mientras que el 66,2% 

                                            
40

 GAMLP (2010). La Paz, 10 años en cifras. Publicación del GAMLP. 



Comercio en vía pública y su impacto sobre el empleo y el ingreso familiar: caso Municipio de La Paz   59 

 

trabaja por cuenta propia y los productos ofrecidos generalmente son distribuidos 

por unos pocos comerciantes mayoristas.41 

El asentamiento de los comerciantes está relacionado con el tipo de actividad que 

realizan, entre algunas de ellas se destaca: 

 Concentración Alta: alimentos, y venta de textiles, ropa y calzados. 

 Concentración Media: artículos personales o del hogar, libros y papelería en 

general, otros relacionados con productos alimenticios y varios. 

 Concentración Baja: ventas al por menor en anaquel, alimentos y bebidas 

envasadas, juguetes, bisutería, y muebles de madera y mimbre. 

 Concentración Muy Baja: ventas al por menor, alimentos y bebidas 

envasadas, juguetes, y servicios de telefonía móvil.42 

El comercio en vía pública se asienta como una actividad invasiva, en tanto que se 

apropian espacios públicos que están destinados a fines distintos como el 

esparcimiento público. En la última década el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, ha realizado importantes emprendimientos para reubicar y cambiar la 

tendencia del comercio informal en vía pública, en este sentido durante los últimos 

doce años, se han recuperado un total de 3.763 espacios públicos que de otra 

manera, hubieran estado ocupados por comerciantes ambulantes o fijos en los 

siete macrodistritos urbanos del municipio, siendo el año 2010 cuando se 

recuperaron la mayor parte de estos espacios.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº  V.3 

La Paz: Espacios públicos de comercio recuperados, 2001-2012(p) 

(Número de espacios) 

MACRODISTRITO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (p) 

MUNICIPIO DE LA PAZ 70 14 59 86 85 68 221 807 722 1.315 211 105 

                                            
41

 Tassi, N. (2011). Hacer Plata sin plata. El desborde de los comerciantes populares. Plural 
editores. La Paz, Bolivia. 
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 Idem. 
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Macrodistrito Cotahuma 13 4 10 14 11 18 25 20 108 34 56 20 

Macrodistrito Max Paredes 11 3 11 20 19 6 74 385 104 95 0 27 

Macrodistrito Periférica 2 4 8 5 14 18 13 239 238 40 0 20 

Macrodistrito San Antonio 3   2 4 3 2 7 22 21 43 0 0 

Macrodistrito Sur 1   2 2 3 1 25 60 9 2 10 10 

Macrodistrito Centro 40 3 26 41 35 23 77 81 242 1.101 145 28 

(p): preliminar 
Fuente: Memoria de Gestión del Municipio de La Paz, 2012 
Elaboración propia 

Asimismo la reubicación sugerida desde instancias municipales, ha repercutido 

favorablemente sobre el  número de comerciantes en vía pública. Entre 2001-

2012, se han reubicado 1.938 comerciantes, quienes en algunos casos han 

cambiado de rubro de trabajo o simplemente han ingresado a los mercados 

municipales construidos al efecto.  

 

 

Cuadro Nº  V.4 

La Paz: Comerciantes en vía pública reubicados, 2001-2012(p) 

(Número de comerciantes) 

MACRODISTRITO  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (p) 

MUNICIPIO DE LA PAZ 17 31 4 51 2 213 143 146 329 807 96 99 

Macrodistrito Cotahuma 2 4 1 9   8 17 34 26 8 12 31 

Macrodistrito Max Paredes 6 11 1 15 1 2 100 38 75 5 4 3 

Macrodistrito Periférica 1 2   3   1 9 26 14   4 7 

Macrodistrito San Antonio 1 1   2   4 5 13 7 5 4 5 

Macrodistrito Sur 1 1   6   59 5 10 1 6 13 11 

Macrodistrito Centro 6 12 2 16 1 139 7 25 206 783 59 42 

(p): preliminar 
Fuente: Memoria de Gestión del Municipio de La Paz, 2012 
Elaboración propia 

Asimismo se da cuenta de que la mayor proporción de los comerciantes en vía 

pública, trabaja en una tarima reglamentaria, ellos en 2012 representaban el 

52,7% del total de puestos de venta en sus diferentes modalidades. 

 

 

 

Cuadro Nº  V.5 

La Paz: Comerciantes en vía pública según tipo de puesto de venta, 2006-2012(p) 

(Número de comerciantes) 

TIPO DE PUESTO 
TOTAL 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (p) 
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 TOTAL  40.120 41.840 43.075 29.399 28.262 28.386 28.208 

Anaquel 2.915 3.040 3.128 2.135 2052 2.061 2.048 

Anaquel Estable 967 1.008 1.038 708 681 684 680 

Anaquel Móvil 214 223 230 157 151 152 151 

Caballete 1.800 1.878 1.933 1.319 1268 1.274 1.266 

Caja 8 8 8 5 5 5 5 

Canasta 29 29 29 20 19 19 19 

Carrito Móvil 657 685 705 481 463 465 462 

Carro 1.258 1.312 1.351 922 886 890 884 

Caseta Estable 8 8 8 5 5 5 5 

Espacio 4.311 4.497 4.630 3.160 3038 3.051 3.032 

Estante 31 32 33 23 22 22 22 

Heladera Móvil 1 1 1 1 1 1 1 

Kiosco Estable 611 637 656 448 430 432 429 

Maleta 157 163 167 114 110 110 110 

Mesa 347 361 372 254 244 245 244 

Micro Snack Estable 4 4 4 3 3 3 3 

Micro Snack Móvil 316 329 338 231 222 223 222 

Modular 21 21 21 14 14 14 14 

Mostrador 16 16 16 11 10 10 10 

Puesto Ambulante 211 220 227 155 149 150 149 

Puesto de Venta 1.152 1.201 1.237 844 812 816 810 

Puesto en Plástico 142 149 152 104 100 100 100 

Sillón Lustrabotas 5 5 5 3 3 3 3 

Snack 208 217 223 152 146 147 146 

Tablero 239 249 256 175 168 169 168 

Tarima 21.143 22.054 22.711 15.500 14901 14.966 14.873 

Tarima - Feria 1.870 1.951 2.009 1.371 1318 1.324 1.315 

Balde 5 5 5 3 3 3 3 

Vitrina Móvil 133 138 142 97 93 93 93 

Otros 1.340 1.398 1.439 982 944 948 942 

(p): preliminar 
Fuente: Memoria de Gestión del Municipio de La Paz, 2012 
Elaboración propia 

Cabe mencionar que de acuerdo a la normativa municipal de asentamiento, los 

puestos de venta habilitados, deberán tener una medida reglamentaria mínima de 

de 1,2 x1 metros, y deberán ubicarse a una altura de 50 centímetros desde el piso, 

de la misma manera se ha establecido una altura mínima de 1,7 metros para las 

sombrillas correspondientes.43 

 

 

Gráfico Nº  V.4 

La Paz: Comerciantes en vía pública según ubicación del puesto de venta, 2012 

(Número de comerciantes) 
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 GAMLP (2012). Manual de administración de espacios públicos de venta. 
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Fuente: Memoria de Gestión del Municipio de La Paz, 2012 
Elaboración propia 

La mayor proporción los comerciantes en vía pública, están ubicados en espacios 

colindantes con las paredes de las viviendas, siguiéndole en importancia los 

puestos que se ubican en la acera y en medio de la calle.44 

5.4.2. INFRAESTRUCTURA 

El gobierno municipal de La Paz, ha realizado importantes inversiones en 

infraestructura comercial, desde inicios del nuevo milenio, durante la gestión 2012, 

se refaccionaron de manera integral seis mercados en todos los macrodistritos, 

además entre 2009-2012, se han construido dos nuevos mercados que han venido 

a incrementar el número de mercados estratégicamente construidos para 

reordenar el comercio callejero, estos se construyeron en 2007 y el mercado 

Eliodoro Camacho y Lucio Pérez Velazco. 

 

 

 

 

Cuadro Nº  V.6 

La Paz: Mercados refaccionados y construidos, 2009-2012(p) 
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 Esta clasificación ha sido realizada considerando la asignación corriente empleada pro los 
mismos comerciantes, la posición de centro y medio tiene que ver son la disposicikón de uno o dos 
frentes entre pared y pared. 
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(Número de mercados) 

MACRODISTRITO 

2009 2010 2011 2012 (p) 
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MUNICIPIO   1 1 2 1 1 1 0 1 0 6 6 

 Cotahuma                         

 Max Paredes                     1 1 

 Periférica   1 1   1 1         2 2 

 San Antonio             1   1       

 Zona Sur                     1 1 

 Centro       2             2 2 

(p): preliminar 
Fuente: Memoria de Gestión del Municipio de La Paz, 2012 
Elaboración propia 

Considerando el número de comerciantes en los mercados y en vía pública, se ha 

realizado una clasificación donde se ha podido comprobar que el mayor número 

de vendedores se dedica al rubro de los abarrotes y el comercio de verduras. 

Cuadro Nº  V.7 

La Paz: Comerciantes según rubro de venta, 2000-2012(p) 

(Número de mercados) 
RUBROS  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (p) 

TOTAL 4.357 4.572 4.744 4.838 5.179 5.221 5.317 5.368 5.654 5.925 5.841 5.873 6.066 

Abarrotes 1.438 1.509 1.566 1.597 1.709 1.723 1.755 1.770 1.868 1.959 1.931 1.942 2.005 

Artículos de Bazar 110 115 119 122 130 131 135 135 141 149 147 148 153 

Carnes y Pescados  942 988 1.026 1.046 1.120 1.129 1.150 1.160 1.222 1.271 1.253 1.260 1.301 

Comidas y Refrescos  598 627 651 664 711 716 730 736 776 809 798 802 829 

Flores y Plantas 123 130 134 137 147 148 152 152 159 168 166 167 172 

Friales 53 55 57 58 62 63 65 65 67 71 70 70 73 

Legumbres y Frutas 994 1.043 1.083 1.104 1.182 1.192 1.207 1.227 1.295 1.358 1.339 1.346 1.391 

Pan y Galletas 17 18 18 19 20 20 21 21 21 24 23 23 24 

Productos Lácteos 28 30 31 31 34 34 35 35 36 38 37 37 38 

Varios 54 57 59 60 64 65 67 67 69 78 77 77 80 

(p): preliminar 
Fuente: Memoria de Gestión del Municipio de La Paz, 2012 
Elaboración propia 

5.4.3. NUEVOS ESPACIOS Y AMPLIACIÓN  

El GAMLP la última década ha realizado importantes esfuerzos para brindar 

mejores condiciones a la actividad comercial informal y en vía pública. Algunas de 

ellas se han concentrado en:  
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 La reubicación de los comerciantes hacia espacios habilitados para el 

efecto en un intento de descongestionar los espacios públicos a favor de la 

movilidad urbana. 

 Control del incremento de comerciantes en las calles, así como el fomento 

de las actividades productivas alternas,  

Desde la gestión 2001, se han modernizado 1.898 puestos de venta de 

trabajadores gremiales45, en los siete macrodistritos urbanos, la mayor proporción 

de estos, se han realizado entre 2006 y 2009, el número promedio de estas 

remodelaciones asciende a 158 puestos diarios.  

 

 

Cuadro Nº  V.8 

La Paz: Comerciantes en vía pública con puestos de venta mejorados, 2001-2012(p) 

(Número de mercados) 

MACRODISTRITO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (p) 

MUNICIPIO DE LA PAZ 17 39 27 93 133 272 300 280 405 210 13 109 

Macrodistrito Cotahuma 2 5 3 10 4 51 25 56 86 53 0 46 

Macrodistrito Max Paredes 6 14 10 29 11 1 74 48 97 13 0 26 

Macrodistrito Periférica 1 3 2 7 31 27 30 53 10 19 0 17 

Macrodistrito San Antonio 1 1 1 3 5 13 7 7 16 30 0 0 

Macrodistrito Sur 1 1 1 14 70 24 87 35 4 11 10 8 

Macrodistrito Centro 6 15 10 30 12 156 77 81 192 84 3 12 

(p): preliminar 
Fuente: Memoria de Gestión del Municipio de La Paz, 2012 
Elaboración propia 

La mayor proporción de estos puestos de venta, son pequeños negocios de dulces 

y flores entre los más comunes, aunque también se han normado y reglamentado 

la presentación en tarimas y otro tipo de anaqueles. 

5.5. ORGANIZACIÓN 

La organización interna del gremio de comerciantes minoristas en vía pública esta 

encabezada por la Federación de trabajadores gremiales artesanos comerciantes  

                                            
45

 El término gremial, es una variante de la acepción referida al trabajador que expende sus 
productos en la vía pública. Para el caso del presente estudio, se ha de emplear este concepto 
haciendo referencia al trabajador en vía pública. 
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minoristas de La Paz. Esta organización fue creada el año 1971, La Federación 

fue fundada en 1971 por cuatro asociaciones,  inicialmente con el nombre de 

Federación Mixta de Comercio Minorista  de La Paz. La principal organización era 

la  Asociación de Comerciantes Minoristas en Alimentos, que quedó a  cargo de la 

secretaría general, acompañada por el Sindicato de  Comerciantes Minoristas 

Central 14 de Septiembre, el Sindicato de  Comerciantes Minoristas Carne y 

Artículos de Primera  Necesidad y la Asociación de Abarroteros de La Paz.  

El primer Comité Ejecutivo de la Federación fue integrado por once hombres y 

sólo una mujer que tenía el cargo de porta estandarte.  

Está afiliada a la COB, Central Obrera Boliviana, y recibe el apoyo de la 

Federación departamental de trabajadores gremiales del departamento de La Paz. 

Los afiliados son en una alta proporción población indígena migrante, 

especialmente mujeres, que son comerciantes en las ferias públicas y se estima 

que agrupa alrededor de 11.000 trabajadores. 

Uno de los principales objetivos de la Federación, fue el de ser reconocida por la 

Confederación de Gremiales de Bolivia, miembro de la COB, hecho que finalmente 

se realizó, con el apoyo de la Central Obrera Departamental.  

La Federación ha defendido su autonomía política, poniendo como condición para 

ser dirigente el no estar afiliado a partidos. La Federación tiene su sede en la zona 

de San Pedro, a pocos pasos de la plaza Sucre. 

Actualmente al interior de esta organización la asociación de comerciantes mino 

en artículos del hogar es la más numerosa, dentro ellos se cuentan a los 

vendedores de menaje de cocina y algunas prendas textiles. De su parte 

recientemente se han incorporado en un buen número los comerciantes de 

refrescos y jugos manualmente elaborados, quienes desarrollan sus actividades 

mediante un carrito donde se han incorporado todos los accesorios para el 

procesamiento de los jugos. No obstante existen algunos rubros que por no ser 

considerados de interés no son considerados para conformar la asociación, un 

ejemplo son los trabajadores que alquilan las balanzas para el pesado corporal. 
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5.5.1. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

Como ente matriz de los trabajadores, la federación en última instancia es la 

encargada de resolver cierto tipo de conflictos internos, a sanciones aplicadas al 

incumplimiento son muy severas en algunos casos pudiendo ser incluso excluido 

de la asociación el socio que contravenga las resoluciones. Algunos de los 

conflictos más comunes que deben ser solucionados por esta entidad tienen que 

ver con avasallamientos en el lugar de trabajo, incumplimiento de horarios de 

asentamientos y el incumplimiento de obligaciones con la organización –cada 

miembro está obligado a aportar en la medida de sus posibilidades y aunque no 

pueda brindarse este apoyo en dinero, el socio puede ser obligado incluso a pasar 

fiesta a fin de honrar el compromiso con la institución. Lo mismo sucede al interior 

de cada sindicato del rubro, lastimosamente en este nivel, muchas asociaciones 

no cuentan siquiera con un salón de reuniones, por ello no presenta tanto interés 

su organización, además por lo disímil y fugaz que en algunos casos resulta la 

gestión de los secretarios generales, existe una fuerte rotación de dirigentes en 

cada sindicato. 

5.5.2. SANCIONES 

Existe una estructura interna muy fuerte dentro las asociaciones de comerciantes 

que venden su mercadería en esta calle, se ha podido evidenciar que existe una 

asociación por cada rubro de venta, en este sentido existe un sindicato gremial 

para comercializadores de ropa, otra por comerciantes de accesorios de belleza y 

los menos en asociaciones de comerciantes gremialistas en ramas distintas. 

Las sanciones impuestas a los socios ante contravenciones al reglamento y a las 

instrucciones emanadas de la federación, son diversas y estas se remiten 

principalmente a la suspensión del permiso para comercializar sus productos 

durante cierto tiempo, el cuadro adjunto muestra una escala de suspensión 

debidas a la tipología de la contravención. 
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Tabla Nº V.1 

Federación de gremiales de La Paz: Tabla de sanciones por contravención, 2012 

TIPO DE CONTRAVENCIÓN DIAS DE SUSPENSIÓN 

LEVE 2 DÍAS 

MODERADA 4 DÍAS 

FUERTE 2 SEMANAS 

REINCIDENCIA SUSPENSIÓN DEFINITIVA 

Fuente: Estatuto orgánico de la federación, 1999 
Elaboración propia 

5.5.3. ASIGNACIÓN DE LUGARES  

La federación, detenta gran poder, contrario a lo que se podría pensar, al interior 

de estos gremios existe un control estricto sobre el cumplimiento de sus normas 

internas. Se ha podido apreciar que se institucionaliza el ejercicio sindical rotatorio, 

es decir, todos los socios deben asumir un cargo directivo de acuerdo a un 

cronograma previamente establecido, un trato similar se asume a momento de 

programar los organizadores de las fiestas patronales de cada asociación. 

Como se había adelantado, a partir del censo de comerciantes realizado en 1994 

se ha definido un número de comerciantes base sobre la cual no se permitiría 

mayores asentamiento, en términos de la Dirección de Mercados dependiente de 

la Oficialía Mayor de Promoción Económica del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz «…la actividad comercial en vía pública, fija o ambulante, es ilegal, no se 

encuentra contemplada en la normativa municipal, puesto que el espacio utilizado, 

constitucionalmente es propiedad del Estado»46. Entonces, la asignación de 

puestos de venta ha estado definida desde esta fecha, adicionalmente en 2002 se 

realizó otro censo en el cual se ha relevado las principales características de esta 

población, a partir de esta fecha se lleva un conteo minucioso de los comerciantes 

y se los empadrona anualmente, donde además se consignan aquellos integrados 

en los mercados municipales recientemente construidos. 

 

 

                                            
46

  Entrevista concedida por el Director de Mercados del GAMLP. 
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5.6. INFRAESTRUCTURA COMERCIAL  

El tamaño de los puestos de venta es un factor determinante a la hora de 

interpretar la incidencia sobre el comercio en general, puesto que este mercado a 

veces funge con un grado de especulación como en el mercado inmobiliario de 

viviendas. Los puestos de dimensiones superiores, son bien cotizados y aquellos 

pequeños se valorizan de acuerdo a su ubicación. Un caso particular que ha 

llamado la atención para el estudio, tiene que ver con una puesto que apenas 

tenía 1 metro de ancho por 1,5 metros de largo hacia el fondo y estaba ubicado en 

la calle Graneros, su valor comercial superaba los $US. 12.000.-, incluso superior 

a un puesto comercial en el mercado Eliodoro Camacho en el mismo rubro. 

Cuadro Nº  V.9 

La Paz: Comerciantes en vía pública según dimensiones del puesto de trabajo, 2012(p) 

(En porcentaje) 

Tamaño 
Metros lineales 

ocupados 
Puesto Fijo 

Puesto 

semifijo 
Ambulante Total 

Pequeño menos de 1mts 15,5% 34,7% 70,1% 30,0% 

Mediano 1-2mts 76,7% 62,8% 28,7% 49,8% 

Grande 
Más de 2 mts 7,8% 2,5% 1,1% 3,2% 

NS/NR 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 

MUNICIPIO 14257 8467 5484 28208 

(p): preliminar 
Fuente: Memoria de Gestión del Municipio de La Paz, 2012 
Elaboración propia 

Hay que poner en claro que estos espacios no deberían tener valor, puesto que el 

espacio geográfico sobre el cual se asientan, es de carácter público y en definitiva 

le pertenece al Estado, representado por el Gobierno Autónomo Municipal. Otro 

ejemplo de litigios dolosos en un mercado que mantiene cierto nivel de 

informalidad es el mercado Uruguay ubicado en la calle Max Paredes, en este 

existen 56 juicios por el derecho propietario, que incluso han sido rechazados por 

la justicia ordinaria porque no se puede litigar sobre la cosa pública, es decir la 

titularidad sobre este espacio está aún por determinarse, los comerciantes aducen  
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ser propietarios, mientras que el GAMLP considera que el terreno le pertenece, 

incluso estaría inscrito en el SENAPE47 como propiedad municipal. 

5.7. CONTROL MUNICIPAL 

La participación del control, resulta decisivo a la hora de entender la evolución de 

los asentamientos de comerciantes en las calles de La Paz, entre 2001-2012, se 

han realizado un total de 1.015 operativos de control al comercio ambulante y fijo 

en vía pública.  

Cuadro Nº  V.10 

Gobierno Municipal de La Paz: Operativos de control al comercio en vía pública, 2001-2012(p) 

(Número de operativos) 

MACRODISTRITO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (p) 

MUNICIPIO DE LA PAZ 26 5 68 29 27 41 41 112 56 134 144 332 

Macrodistrito Cotahuma 3 0 9 2 7 4 25 42 22 19 22 87 

Macrodistrito Max Paredes 7 0 17 6 5 5 2 12 6 41 32 56 

Macrodistrito Periférica 0 0 4 2 0 5 7 27 18 20 27 69 

Macrodistrito San Antonio 4 0 5 3 0 5 0 6 2 10 23 39 

Macrodistrito Sur 5 4 2 6 7 13 6 17 6 28 27 25 

Macrodistrito Centro 7 1 31 10 8 9 1 8 2 16 13 56 

(p): preliminar 
Fuente: Memoria de Gestión del Municipio de La Paz, 2012 
Elaboración propia 

Resultado de estos controles, se han decomisado en total 640 toneladas de carne 

y otros bienes perecederos, que de otra forma se hubieran comercializado en 

detrimento de la salud de la ciudadanía de La Paz. Asimismo en estos operativos, 

se ha podido impedir el asentamiento de cerca de 6.500 nuevos comerciantes que 

aprovechando el espacio disponible y el escaso control interno, pretendían 

incorporarse en los registros de la Dirección de Mercados. 

De la misma manera, el número de efectivos de la intendencia municipal, se ha 

incrementado para controlar de mejor manera la evolución del comercio informal. 

Tradicionalmente el número promedio de efectivos de la guardia ascendía a 80 

personas en promedio, de estos el 58% son varones, mientras que el porcentaje 

restante se compone por mujeres. 

                                            
47

 SENAPE: Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, es una instancia que se encarga de 
registrar todos los bienes del estado, entre estos se cuentan la carreteras, parques y en general 
todo aquel equipamiento sobre el cual se considera propiedad estatal. 
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Gráfico Nº  V.5 

Gobierno Municipal de La Paz: Efectivos de la intendencia municipal, 2007-2012(p) 

(Número de efectivos) 

 
(p): preliminar 
Fuente: Memoria de Gestión del Municipio de La Paz, 2012 
Elaboración propia 

La inversión municipal destinada al reordenamiento del comercio informal en vía 

pública, ha sido importante durante el periodo de estudio, aunque anualmente ha 

fluctuado sobre los dos millones de bolivianos,  con una eficiencia en ejecución del 

orden del 74,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comercio en vía pública y su impacto sobre el empleo y el ingreso familiar: caso Municipio de La Paz   71 

 

Gráfico Nº  V.6 

Gobierno Municipal de La Paz: inversión en reordenamiento del comercio en vía pública, 2002-

2012(p)

(p): preliminar 
Fuente: Memoria de Gestión del Municipio de La Paz, 2012 
Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI -  MARCO PRÁCTICO 

El presente estudio, ha centrado su atención en la cuantificación de dos variables 

fundamentales, a saber, el ingreso del trabajo y empleo, que se generan por la 

actividad comercial en vía pública, para determinar su incidencia sobre el ingreso 

familiar y sobre el empleo total en el Municipio de La Paz. Para ello, se ha 

procesado la información recolectada por el GAMLP el año 2012, a través de la 

encuesta de hogares, denominada Sistema de Monitoreo y Ajustes al JAYMA 

PDM; encuesta donde se ha puesto énfasis en la identificación del comercio 

informal. A continuación se presentan los principales resultados obtenidos.48 

6.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

La población identificada como comerciante en vía pública, se ha seleccionado 

considerando las características comunes a esta actividad, a saber, informalidad  

-incumplimiento de deberes tributarios-, capital reducido, puesto de trabajo 

ambulante o fijo en vía pública y mercadería de fácil manipuleo. Considerando 

estos parámetros, se ha llegado a determinar que el número total de comerciantes 

en vía pública en la ciudad de La Paz para el año 2012, alcanza un número total 

de 23.085 personas, de las cuales el 82,9% son mujeres, mientras que el restante 

17,1% restante son varones.49 Estos datos, discrepan con la información colectada 

por algunas instituciones especializadas en la temática, pero hay que considerar 

que las metodologías empleadas para el cálculo varía de encuesta en encuesta, 

debido al marco muestral empleado.  

 

 

                                            
48

 Esta encuesta de hogares, implementada por el GAMLP el año 2012, ha sido diseñada 
siguiendo la metodología del Programa para el Mejoramiento de las Encuestas y la Medición de las 
Condiciones de Vida en América Latina y el Caribe (MECOVI), dirigida por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL). En el país, la instancia que se encarga de implementar 
encuestas de hogares bajo esta metodología es el Instituto Nacional de Estadística, y estas llevan 
el mismo nombre. 
49

 La metodología para el cálculo de esta cifra, se presenta en detalle en la parte metodológica de 
los anexos 
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Cuadro Nº  VI.1 

La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo, según edad, 2012(p) 

(En porcentaje) 

EDAD MUNICIPIO 
SEXO 

Hombres Mujeres 

10 a 19 años 4,1% 8,6% 3,2% 

20 a 29 años 18,4% 20,6% 17,9% 

30 a 39 años 15,7% 13,6% 16,1% 

40 a 49 años 18,0% 17,3% 18,2% 

50 a 59 años 27,8% 23,6% 28,7% 

60 + años 16,0% 16,2% 15,9% 

MUNICIPIO 23085 3952 19133 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

La mayor proporción de estos trabajadores son mujeres, y en mayor medida ellas 

registran edades superiores a 40 años. De su parte, a nivel municipal, cerca del 

61,8% de estos comerciantes tienen edades superiores a 40 años. Llama la 

atención, el hecho de ser las mujeres quienes se incorporan a más temprana edad 

a la actividad comercial en vía pública. 

Cuadro Nº  VI.2 

La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo, según edad de incorporación al trabajo, 2012(p) 

(En porcentaje) 

EDAD DE INCORPORACIÓN  

AL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 
MUNICIPIO 

SEXO 

Hombres Mujeres 

5 a 9 años 11,50% 1,90% 13,20% 

10 a 14 años 31,30% 26,10% 32,20% 

15 a 17 años 28,50% 48,80% 24,90% 

18a 24 años 19,40% 21,30% 19,10% 

25 a 34 años 7,40% 1,80% 8,40% 

35 + años 1,80% - 2,10% 

MUNICIPIO 12082 1795 10288 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

6.1.1. LUGAR DE RESIDENCIA  

La mayor proporción de comerciantes en vía pública, tienen viviendas ubicadas en 

los macrodistritos de Max Paredes con 34,7%, Cotahuma con el 28,3%, Periférica 

con el 11,9% y San Antonio con el 11,3%. 
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Cuadro Nº  VI.3 

La Paz: Comerciantes en vía pública según macrodistrito de residencia, 2012(p) 

(En porcentaje) 

MACRODISTRITO PARTICIPACIÓN 

COTAHUMA 28,3% 

MAX PAREDES 34,7% 

PERIFÉRICA 11,9% 

SAN ANTONIO 11,3% 

SUR 7,3% 

CENTRO 6,3% 

MUNICIPIO 23085 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

Nuevamente, son las mujeres quienes en mayor proporción participan en esta 

actividad y las que componen el mayor grupo de comerciantes que residen en los 

cuatro macrodistritos más numerosos.50 

Cuadro Nº  VI.4 

La Paz: Comerciantes en vía pública por macrodistrito según sexo, 2012(p) 

(En porcentaje) 

SEXO MUNICIPIO 
MACRODISTRITO 

COTAHUMA MAX PAREDES PERIFÉRICA SAN ANTONIO SUR CENTRO 

Hombres 17,1% 19,6% 17,6% 8,4% 20,6% 10,0% 22,2% 

Mujeres 82,9% 80,4% 82,4% 91,6% 79,4% 90,0% 77,8% 

MUNICIPIO 23085 6526 8019 2737 2614 1696 1451 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

6.1.2. ESTADO CIVIL 

Cerca del 57% del total de comerciantes en vía pública se encuentran casados y 

un porcentaje de 11,2% se encuentran viviendo en concubinato, por el otro lado, 

los solteros representan el 18,6% del total.  

Cuadro Nº  VI.5 

La Paz: Comerciantes en vía pública por estado civil según sexo, 2012(p) 

(En porcentaje) 

SEXO MUNICIPIO 
ESTADO CIVIL 

Soltero (a) Casado (a) Conviviente Separado (a) Divorciado (a) Viudo 

Hombres 17,1% 22,8% 18,1% 20,1% 4,3% 27,0% 18,0% 

Mujeres 82,9% 77,2% 81,9% 79,9% 95,7% 73,0% 82,0% 

MUNICIPIO 23085 4303 13125 2579 1780 267 1032 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

                                            
50

 Por razones metodológicas, debido a lo reducido de su participación, se ha considerado en la 
zona sur también a los comerciantes que residen en el macrodistrito Mallasa. 
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Los mayores porcentajes dentro de cada categoría del estado civil, lo ocupan las 

mujeres, precisamente porque ellas son las más numerosas en la encuesta 

recogida. 

6.1.3. EDUCACIÓN 

Cerca del 40,8% del total de trabajadores en vía pública en la ciudad de La Paz, 

han culminado la educación secundaria, un porcentaje del 31,05% ha culminado la 

escuela primaria y el restante porcentaje se distribuye entre quienes han concluido 

una carrera profesional o la están cursando aun. 

Cuadro Nº  VI.6 

La Paz: Comerciantes en vía pública por nivel educativo según sexo, 2012(p) 

(En porcentaje) 

SEXO MUNICIPIO 

NIVEL EDUCATIVO 

Ninguno 
Primaria 

incompleta 

Primaria 

completa 

Secundaria 

incompleta 

Secundaria 

completa 

Técnico 

medio 

Superior 

incompleto 

Superior 

completo 

Hombres 17,1% 4,1% 4,2% 21,6% 27,6% 10,7% 14,3% 28,0% 32,6% 

Mujeres 82,9% 95,9% 95,8% 78,4% 72,4% 89,3% 85,7% 72,0% 67,4% 

MUNICIPIO 23085 1043 7168 1323 9246 1027 1025 1567 687 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

La mayor proporción de comerciantes en vía pública que no han realizado 

estudios se concentra en las personas adultas mayores, ellos representan el 

65,8% dentro este grupo, de su parte quienes no han concluido la secundaria 

también registran edades elevadas. 

Cuadro Nº  VI.7 

La Paz: Comerciantes en vía pública por nivel educativo según edad, 2012(p) 

(En porcentaje) 

EDAD MUNICIPIO 

NIVEL EDUCATIVO 

Ninguno 
Primaria 

incompleta 

Primaria 

completa 

Secundaria 

incompleta 

Secundaria 

completa 

Técnico 

medio 

Superior 

incompleto 

Superior 

completo 

10 a 19 años 4,1% - 0,5% - 8,7% 10,7% 1,8% 4,1% 6,8% 

20 a 29 años 18,4% - 2,3% 5,6% 22,3% 36,5% 42,3% 50,9% 40,5% 

30 a 39 años 15,7% 4,4% 8,0% 11,3% 19,8% 17,5% 16,7% 22,3% 37,7% 

40 a 49 años 18,0% 11,2% 21,7% 5,7% 17,4% 9,4% 24,4% 22,7% 15,0% 

50 a 59 años 27,8% 18,7% 40,3% 57,1% 23,7% 21,8% 11,8% - - 

60 + años 16,0% 65,8% 27,1% 20,3% 8,1% 4,1% 3,0% - - 

MUNICIPIO 23085 1043 7168 1323 9246 1027 1025 1567 687 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 
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6.1.4. DEPENDIENTES 

La mayor parte de las personas dedicadas a esta actividad, son esposas de jefes 

de hogar51, mientras que el 25% son jefes de hogar y estos en su mayoría son 

varones.  

Cuadro Nº  VI.8 

La Paz: Comerciantes en vía pública según relación con el jefe de familia, 2012(p) 

(En porcentaje) 

TIPO RELACIÓN 
HIJOS 

PROMEDIO 

Jefe de hogar 25% 3 

Esposa(o)/ conviviente 49% 3 

Hijo(a)/ hijastro 20% 2 

Yerno o  nuera 1% 2 

Hermano(a)/ cuñado(a) 2% 0 

Padre o Madre 2% 4 

Nieto(a) 0% 1 

Otro pariente 1% 0 

MUNICIPIO 23084 2 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

Adicionalmente el número promedio de hijos en la familia bordea las dos personas 

de manera general, mientras que quienes son esposas o jefes de hogar tienen 

hasta tres hijos. Al respecto se ha podido evidenciar algunos casos atípicos de 

jefes de hogar que registraban tener hasta seis hijos, conformando un núcleo 

familiar de ocho componentes. 

6.1.5. SITUACIÓN EN EL EMPLEO  

La mayor parte de estos trabajadores en vía pública, son propietarios, aunque un 

buen porcentaje son simplemente empleados, o comercian por cuenta ajena. 

Entonces el 85,6% son trabajadores independientes con capital propio y puesto de 

venta a su nombre, mientras que el porcentaje restante son asalariados.  

                                            
51

 Se denomina «Jefe de Hogar» a la persona sobre la cual recae la responsabilidad por las 
decisiones que se tomen en familia, al respecto la CEPAL establece claramente la necesidad de 
identificarlos puesto que articulan un hogar, en tanto que en una misma vivienda pueden vivir 
varias familias, pero generalmente solo existe un jefe de hogar que puede ser el abuelo o el padre 
de familia, tradicionalmente, aunque existen también jefes de hogar mujeres. 
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Cuadro Nº  VI.9 

La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según situación en el empleo, 2012(p) 

(En porcentaje) 

CONDICIÓN LABORAL MUNICIPIO 
SEXO 

Hombres Mujeres 

DUEÑO 85,6% 64,2% 90,7% 

EMPLEADO 14,4% 35,8% 9,3% 

MUNICIPIO 23085 3952 19133 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

En general mientras más joven es una persona, es más probable que trabaje 

como empleado, es el caso de quienes se incorporan a la actividad a temprana 

edad, de estos, el mayor porcentaje son varones. De su parte, las mujeres son 

quienes si bien comienzan la actividad en calidad de asalariadas, logran conseguir 

más prontamente la independencia y la diversificación en la actividad. Al respecto 

no está claro cuales factores determinan esta situación, algunos autores 

argumentan que es por la misma capacidad de la mujer para hacer conexión con 

potenciales financiadores o simplemente porque están más predispuestas a 

trabajar en cualquier tipo de condición para sostener a la familia, la segunda 

opción pareciera ser la más oportuna. 

Cuadro Nº  VI.10 

La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según situación en el empleo, 2012(p) 

(En porcentaje) 

CONDICIÓN 

LABORAL 

MUNICIPI

O 

EDAD (Tramos de 10 años) 

10 a 19 

años 

20 a 29 

años 

30 a 39 

años 

40 a 49 

años 

50 a 59 

años 

60 + 

años 

DUEÑO 85,6% 23,6% 83,1% 89,6% 63,6% 100,0% 57,5% 

EMPLEADO 14,4% 76,4% 16,9% 10,4% 36,4% 
 

42,5% 

MUNICIPIO 23085 953 4236 3625 4160 6422 3689 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

6.2. RUBRO DE TRABAJO 

La mayor proporción de trabajadores en vía pública, desarrollan sus actividades 

comercializando bienes no duraderos, como alimentos preparados, una menor 

proporción realiza la comercialización de bienes duraderos como prendas de 

vestir, golosinas y abarrotes. 
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Gráfico Nº  VI.1 

La Paz: Comerciantes en vía pública según tipo de mercadería ofertada, 2012 

(Número de comerciantes) 

 
(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

Entonces como se aprecia la participación de las mujeres en este tipo de 

actividades es mayoritaria, especialmente en los rubros de preparación de 

alimentos, venta de productos cosméticos, joyas, repostería y venta de animales. 

En general, cerca del 35% del total de comerciantes en vía pública, se dedican a 

la comercialización de comida, esto explica una fuerte vocación por esta actividad. 

En el estudio se ha podido apreciar una fuerte concentración de comideras en el 

CUC, en cercanías del mercado Pérez Velasco. 

6.3. CONDICIONES LABORALES 

6.3.1. UBICACIÓN Y TIPO DE AMBIENTE 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, la mayor proporción de comerciantes 

en vía pública realizan sus actividades en puestos fijos en la calle, estas personas 

representan cerca del 65%, siguiéndole en importancia los comerciantes 

ambulantes que representan cerca del 20%, en última colocación se encuentran 

los comerciantes con kioskos fijos. 
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Cuadro Nº  VI.11 

La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según ubicación del puesto, 2012(p) 

(En porcentaje) 

TIPO DE AMBIENTE MUNICIPIO 
SEXO 

Hombres Mujeres 

En un kiosko fijo 15,1% 18,0% 14,5% 

En un puesto fijo 64,9% 63,9% 65,1% 

En la calle (ambulante) 19,8% 18,1% 20,1% 

NR 0,3% -  0,3% 

MUNICIPIO 23085 3952 19133 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

La participación de las mujeres y varones en este caso, es similar, registrándose 

porcentajes parecidos en cada estrato. Si se analiza este comportamiento según 

edad, se aprecia que para todos los rangos más del 50% de los trabajadores, 

hombres y mujeres, desarrollan sus actividades en un puesto fijo, resulta también 

interesante que en mayor medida quienes registran edades avanzadas trabajen 

como comerciantes ambulantes, la participación de este grupo en cada estrato es 

elevado a partir de los 30 años, incluso con edades superiores a los 60 años.  

Cuadro Nº  VI.12 

La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según ubicación del puesto, 2012(p) 

(En porcentaje) 

TIPO DE AMBIENTE 
MUNICI

PIO 

EDAD (Tramos de 10 años) 

10 a 19 

años 

20 a 29 

años 

30 a 39 

años 

40 a 49 

años 

50 a 59 

años 

60 + 

años 

En un kiosko fijo 15,1% 41,1% 27,2% 16,7% 16,3% 5,6% 8,0% 

En un puesto fijo 64,9% 58,7% 62,4% 61,6% 65,1% 61,3% 78,6% 

En la calle 

(ambulante) 
19,8% 0,2% 10,4% 21,8% 18,5% 32,1% 13,5% 

NR 0,3% 
    

0,9% 
 

MUNICIPIO 23085 953 4236 3625 4160 6422 3689 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

6.3.2. ANTIGÜEDAD 

La mayor proporción de comerciantes que se dedican a la actividad comercial en 

vía pública, llevan entre 8 y 16 años de antigüedad desarrollando este trabajo. Le 

siguen en importancia quienes llevan entre 24 y 48 años. En general, son las 

mujeres las que tienen mayor participación en la escala de clasificación. 
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Cuadro Nº  VI.13 

La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según antigüedad, 2012(p) 

(En porcentaje) 

ANTIGUEDAD EN EL NEGOCIO MUNICIPIO 
SEXO 

Hombres Mujeres 

Menos de 1 mes 1,0%   1,2% 

1 mes 1,1%   1,4% 

2 a 3 meses 1,2% 1,1% 1,3% 

4 a 6 meses 1,0%   1,2% 

7 a 11 meses 1,1% 2,8% 0,7% 

Un año 7,7% 5,7% 8,1% 

De 1 a 2 años 0,9%   1,1% 

De 2 a 4 años 16,3% 23,0% 14,9% 

De 4 a 8 años 15,9% 22,6% 14,5% 

De 8 a 16 años 26,6% 26,3% 26,6% 

De 16 a 24 años 9,3% 9,4% 9,2% 

De 24 a 48 años 16,1% 9,1% 17,5% 

48 + años 1,9%   2,3% 

MUNICIPIO 23085 3952 19133 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

El comportamiento de la antigüedad según edad refleja una tendencia creciente, 

es decir, quienes mayor edad registran tienen más años de experiencia en la 

actividad. Entonces se refuerza el hecho de ser en esta actividad donde se 

comienza el trabajo a muy temprana edad. 

Cuadro Nº  VI.14 

La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según antigüedad, 2012(p) 

(En porcentaje) 

ANTIGUEDAD EN EL 

 NEGOCIO 
MUNICIPIO 

EDAD (Tramos de 10 años) 

10 a 19 años 20 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años 60 + años 

Menos de 1 mes 1,0% 24,7%           

1 mes 1,1%   2,5% 2,0% 1,9%     

2 a 3 meses 1,2%   3,7% 1,2% 2,1% 0,0%   

4 a 6 meses 1,0%   4,3% 1,2%       

7 a 11 meses 1,1% 6,4% 3,3%     0,7%   

Un año 7,7% 14,4% 9,3% 5,8% 16,0% 5,0% 1,1% 

De 1 a 2 años 0,9%   1,8% 2,3%   0,9%   

De 2 a 4 años 16,3% 39,4% 19,1% 23,4% 20,3% 10,5% 5,6% 

De 4 a 8 años 15,9% 15,1% 41,5% 6,6% 16,6% 8,8% 7,0% 

De 8 a 16 años 26,6%   14,4% 49,6% 17,2% 28,9% 31,4% 

De 16 a 24 años 9,3%     8,0% 13,6% 12,8% 12,5% 

De 24 a 48 años 16,1%       12,3% 32,3% 30,5% 

48 + años 1,9%           11,8% 

MUNICIPIO 23085 953 4236 3625 4160 6422 3689 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 
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Para el 27,7% de los trabajadores que actualmente desarrollan esta actividad, este 

representa el primer empleo, 27 de cada cien personas se incorporaron a esta 

actividad en 2012. Esto nos da una primera aproximación a la capacidad 

generadora de ingresos y empleo alterno de esta actividad, ya que de no ser así 

este segmento poblacional que muchas veces no consigue trabajo dadas sus 

limitadas capacidades, pasaría a formar parte del grupo de desempleados.  

Cuadro Nº  VI.15 

La Paz: Comerciantes en vía pública según pertenencia al primer empleo, 2012(p) 

(En porcentaje) 

¿ES SU PRIMER TRABAJO? PARTICIPACIÓN 

Si 27,7% 

No 72,0% 

NS/NR 0,3% 

MUNICIPIO 23085 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

6.3.3. EXPERIENCIA ANTERIOR 

Se han identificado 18.402 personas que tenían experiencia anterior, para el resto 

este representa su primer empleo. El 35,1% de los comerciantes en vía pública 

trabajaba anteriormente como independiente en otro negocio, el 24% trabajaba 

como asalariado y el 31% no trabajaba, es decir, que se encontraba cesante 

durante un periodo mayor a un año. 

Cuadro Nº  VI.16 

La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según actividad anterior al empleo actual, 2012(p) 

(En porcentaje) 

ACTIVIDAD LABORAL ANTERIOR AL COMERCIO MUNICIPIO 
SEXO 

Hombres Mujeres 

Trabajaba como independiente en otro negocio 35,1% 33,2% 35,5% 

Trabajaba como asalariado 24,5% 39,7% 21,2% 

Trabajaba como Trabajador sin remuneración 3,9% 7,3% 3,2% 

No trabajaba (1año) 31,2% 18,0% 34,1% 

NS/NR 5,3% 2,0% 6,0% 

MUNICIPIO 18402 3276 15127 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

Las personas menores de 19 años, anteriormente estaban desocupadas antes de 

incorporarse al comercio en vía pública. En general, quienes menor edad tienen, 

han pasado del desempleo a esta actividad. 
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Cuadro Nº  VI.17 

La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según actividad anterior al empleo actual, 2012(p) 

(En porcentaje) 

ACTIVIDAD LABORAL  

ANTERIOR AL COMERCIO 
MUNICIPIO 

EDAD (Tramos de 10 años) 

10 a 19  

años 

20 a 29  

años 

30 a 39  

años 

40 a 49  

años 

50 a 59 

 años 

60 + 

 años 

Trabajaba como independiente  

en otro negocio 
35,1% 

 
22,6% 33,4% 29,3% 51,5% 25,0% 

Trabajaba como asalariado 24,5% 
 

34,1% 31,6% 26,6% 11,0% 32,1% 

Trabajaba como Trabajador 

 sin remuneración 
3,9% 

 
17,7% 2,8% 3,1% 1,0% 

 

No trabajaba (1 año) 31,2% 100,0% 23,8% 28,3% 34,7% 26,6% 42,9% 

NS/NR 5,3% 
 

1,9% 4,0% 6,3% 9,9% 
 

MUNICIPIO 18402 2050 2688 2575 3843 5833 3461 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

6.3.4. INGRESO PERSONAL Y FAMILIAR 

El ingreso bruto promedio de este grupo poblacional se concentra entre los Bs. 

1.000.- y los Bs. 1.999.-, siguiéndole en importancia las personas que ganan 

menos de Bs. 1.000.-.52 

Cuadro Nº  VI.18 

La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según ingreso laboral, 2012(p) 

(En porcentaje) 

INGRESO TOTAL MENSUAL MUNICIPIO 
SEXO 

Hombres Mujeres 

Menos de 200 Bs 7,7% 5,7% 8,1% 

200 a 499 Bs 15,0% 7,5% 16,4% 

500 a 999 Bs 22,0% 20,2% 22,3% 

1.000 a 1.999 Bs 31,4% 36,6% 30,4% 

2.000 a 3.999 Bs 18,1% 23,4% 17,1% 

4.000 a 7.999 Bs 4,9% 4,9% 4,9% 

8.000 + Bs 0,9% 1,7% 0,8% 

MUNICIPIO 23085 3952 19133 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

Quienes registran edades inferiores, son quienes perciben ingresos inferiores, esto 

se debe en particular a la incapacidad para acceder a capital, la menor experiencia 

en ventas y compras y debido a la falta de un lugar de trabajo fijo. Recordemos 

que ellos son quienes principalmente trabajan como asalariados. 

                                            
52

 Este porcentaje se refiere exclusivamente a los ingresos generados por la actividad laboral en 
vía pública. Se refiere al monto neto de costos, tras descontar la compra de mercadería y los 
gastos asociados a la comercialización como el transporte y manipulación. 
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Cuadro Nº  VI.19 

La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según ingreso laboral, 2012(p) 

(En porcentaje) 

INGRESO TOTAL 

MENSUAL 

MUNICI

PIO 

EDAD (Tramos de 10 años) 

10 a 19 

años 

20 a 29 

años 

30 a 39 

años 

40 a 49 

años 

50 a 59 

años 

60 + 

años 

Menos de 200 Bs 7,7% 32,7% 1,7% 2,2% 9,4% 9,5% 8,4% 

200 a 499 Bs 15,0% 25,7% 15,7% 7,4% 10,1% 12,7% 28,6% 

500 a 999 Bs 22,0% 10,9% 23,2% 16,7% 16,0% 29,3% 23,6% 

1.000 a 1.999 Bs 31,4% 30,7% 30,6% 62,0% 24,5% 24,9% 20,2% 

2.000 a 3.999 Bs 18,1%   25,5% 9,8% 24,4% 16,2% 19,2% 

4.000 a 7.999 Bs 4,9%   3,2% 2,0% 14,2% 4,9%   

8.000 + Bs 0,9%       1,4% 2,4%   

MUNICIPIO 23085 953 4236 3625 4160 6422 3689 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

El ingreso familiar promedio de este grupo poblacional se concentra en el rango 

por encima del tope de Bs. 1.000.- mensuales, este ingreso se incrementa 

sustancialmente dado que se agregan los ingresos de todos los miembros del 

hogar que trabajan.  

Cuadro Nº  VI.20 

La Paz: Comerciantes en vía pública según ingreso del hogar, 2012(p) 

(En porcentaje) 

INGRESO TOTAL DEL HOGAR PARTICIPACIÓN 

200 a 499 Bs 4,5% 

500 a 999 Bs 8,5% 

1.000 a 1.999 Bs 18,2% 

2.000 a 3.999 Bs 31,5% 

4.000 a 7.999 Bs 19,0% 

8.000 + Bs 18,3% 

MUNICIPIO 23085 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

Las familias que residen en los macrodistritos Max Paredes, san Antonio y Sur, 

perciben mayoritariamente ingresos entre Bs. 2000.- y Bs. 4.000.-. es interesante 

también conocer que las familias que menores ingresos familiares perciben viven 

en los macrodistritos Periférica, San Antonio y Sur, esto da cuenta de una 

distribución un tanto inequitativa a nivel municipal. 
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Cuadro Nº  VI.21 

La Paz: Comerciantes en vía pública por Macrodistrito según ingreso del hogar, 2012(p) 

(En porcentaje) 

INGRESO TOTAL  

DEL HOGAR  
MUNICIPIO 

MACRODISTRITO 

COTAHUMA MAX PAREDES PERIFÉRICA SAN ANTONIO SUR CENTRO 

Menos de 200 Bs 1,4%   1,9% 5,3%       

200 a 499 Bs 3,1% 1,4% 2,0% 7,9% 3,8% 5,9% 3,7% 

500 a 999 Bs 8,5% 6,0% 8,0% 12,1% 1,9% 14,3% 19,7% 

1.000 a 1.999 Bs 18,2% 10,2% 25,0% 24,2% 9,5% 6,5% 32,5% 

2.000 a 3.999 Bs 31,5% 29,7% 38,3% 7,2% 36,5% 42,5% 27,3% 

4.000 a 7.999 Bs 19,0% 17,8% 16,7% 23,6% 24,9% 19,8% 16,7% 

8.000 + Bs 18,3% 34,9% 8,1% 19,7% 23,4% 11,0%   

MUNICIPIO 23085 6526 8019 2737 2614 1696 1451 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

6.3.5. ASOCIACIÓN 

La actividad comercial realizada por este grupo poblacional, generalmente se 

desarrolla de manera independiente. Un 81,5% trabaja solo, mientras que el 18% 

realiza la actividad con la ayuda de sus familiares. 

Cuadro Nº  VI.22 

La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según tipo de asociación, 2012(p) 

(En porcentaje) 

TIPO ASOCIACIÓN MUNICIPIO 
SEXO 

Hombres Mujeres 

Sólo 81,5% 66,9% 84,6% 

En asociación con miembros de su familia 18,1% 33,1% 14,8% 

En asociación con otros trabajadores por cuenta propia 0,4%   0,5% 

MUNICIPIO 23085 3952 19133 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

Asimismo pareciera ser que se recibe más ayuda cuando la persona es joven. 

Cuadro Nº  VI.23 

La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según tipo de asociación, 2012(p) 

(En porcentaje) 

TIPO ASOCIACIÓN 
MUNICIP

IO 

EDAD (Tramos de 10 años) 

10 a 19 

años 

20 a 29 

años 

30 a 39 

años 

40 a 49 

años 

50 a 59 

años 

60 + 

años 

Sólo 81,5% 100,0% 67,4% 94,6% 78,6% 83,1% 83,0% 

En asociación con 

miembros de su familia 
18,1% - 32,6% 5,4% 21,4% 15,5% 17,0% 

En asociación con otros 

trabajadores por cuenta 

propia 

0,4% - - - - 1,4% - 

MUNICIPIO 23085 953 4236 3625 4160 6422 3689 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 
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El número promedio de personas que colaboran en el negocio, mayoritariamente 

se compone por entre una y tres personas, la mayoría de ellas familiares del 

comerciante dedicado a esta actividad. 

Cuadro Nº  VI.24 

La Paz: Comerciantes en vía pública según miembros colaboradores, 2012(p) 

(En porcentaje) 

NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPACIÓN 

1 60,70% 

2 25,10% 

3 5,70% 

4 1,40% 

5 4,60% 

8 0,30% 

Más de 8 2,20% 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

6.3.6. PERIODICIDAD 

Existe una marcada sensibilidad del comercio en vía pública según algunos 

periodos del año, esto debido a que los comerciantes usualmente cambian de 

rubro según se aproximen ciertas fechas, un 13,6% trabaja en esta modalidad, 

mientras que el 86,4% restante solo se dedica a una actividad durante todo el año. 

Cuadro Nº  VI.25 

La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según estacionalidad del empleo, 2012(p) 

(En porcentaje) 

ESTACIONALIDAD MUNICIPIO 
SEXO 

Hombres Mujeres 

Trabaja todo el año 86,4% 87,3% 86,2% 

Trabaja sólo algunas temporadas 13,6% 12,7% 13,8% 

MUNICIPIO 23085 3952 19133 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

Quienes más rotación registran, son las personas cuyas edades oscilan entre 30 y 

39 años, muchas veces este fenómeno se explica por la libertad de movilidad en 

estas fechas, puesto que si no se dispone de un puesto, es mucho más fácil 

acoplarse a la comercialización de un tipo de mercadería distinta. Se han conocido 

casos en algunas asociaciones donde no se permite cambiar de mercadería por el 

perjuicio que se pudiera realizar al resto de socios. 

 



Comercio en vía pública y su impacto sobre el empleo y el ingreso familiar: caso Municipio de La Paz   86 

 

Cuadro Nº  VI.26 

La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según estacionalidad del empleo, 2012(p) 

(En porcentaje) 

ESTACIONALIDAD 
MUNICI

PIO 

EDAD (Tramos de 10 años) 

10 a 19 

años 

20 a 29 

años 

30 a 39 

años 

40 a 49 

años 

50 a 59 

años 

60 + 

años 

Trabaja todo el año 86,4% 100,0% 85,1% 81,0% 82,7% 88,5% 92,1% 

Trabaja sólo algunas 

temporadas 
13,6% 

 
14,8% 19,0% 17,3% 11,5% 7,9% 

MUNICIPIO 23085 953 4236 3625 4160 6422 3689 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

6.3.7. REQUERIMIENTOS 

El mayor porcentaje de estos trabajadores, considera necesario para el desarrollo 

de su actividad el crédito para la compra de mercadería y en menor medida, 

consideran importante el registrarse en el Servicio de Impuestos Nacionales. 

Cuadro Nº  VI.27 

La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según requerimientos en el negocio, 2012(p) 

(En porcentaje) 

REQUERIMIENTO MUNICIPIO 
SEXO 

Hombres Mujeres 

Registro de la alcaldía 17,7% 14,1% 18,3% 

Registro de Impuestos Nacionales (renta interna) 0,7% 5,1% 
 

Crédito para capital de trabajo 60,9% 49,4% 62,9% 

Crédito para Inversión en maquinaria y equipo 3,9% 9,3% 3,0% 

Capacitación y asistencia técnica 1,3% 5,9% 0,5% 

Llegar a otros mercados dentro del país 4,2% 3,1% 4,4% 

Llegar a otros mercados fuera del país 1,8% 
 

2,1% 

Seguridad en la ciudad 1,2% 
 

1,4% 

Crédito para Infraestructura 1,4% 
 

1,6% 

Nada 6,8% 13,1% 5,8% 

MUNICIPIO 23085 3952 19133 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

Quienes son más jóvenes consideran más apremiante la disposición de capital de 

trabajo, en línea con la necesidad de estabilizarse en el negocio. De su parte no 

se considera como opción el capacitarse en la administración del negocio o en la 

adquisición de nuevas capacidades para cambiar de rubro de trabajo, esto da una 

idea de la imposibilidad para el reordenamiento y redirección del comercio informal 

en la ciudad de La Paz, por ello las acciones para su abordaje deberán considerar 

el sentimiento de dependencia por esta actividad del comerciante. 
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Cuadro Nº  VI.28 

La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según requerimientos en el negocio, 2012(p) 

(En porcentaje) 

REQUERIMIENTO MUNICIPIO 

EDAD (Tramos de 10 años) 

20 a 29  

años 

30 a 39 

 años 

40 a 49  

años 

50 a 59 

años 

60 +  

años 

Registro de la alcaldía 17,7% 25,3% 2,8% 21,1% 19,3% 16,0% 

Registro de Impuestos Nacionales (renta interna) 0,7% 
  

2,9% 
  

Crédito para capital de trabajo 60,9% 64,6% 78,5% 62,2% 56,1% 48,2% 

Crédito para Inversión en maquinaria 

 y equipo 
3,9% 2,6% 11,4% 2,3% 

 
7,4% 

Capacitación y asistencia técnica 1,3% 
   

3,1% 2,5% 

Llegar a otros mercados dentro 

 del país 
4,2% 3,7% 4,6% 5,5% 5,6% 

 

Llegar a otros mercados fuera del país 1,8% 3,7% 
 

0,1% 4,5% 
 

Seguridad en la ciudad 1,2% 
   

4,4% 
 

Crédito para Infraestructura 1,4% 
   

2,5% 4,1% 

Nada 6,8% 
 

2,7% 5,9% 4,6% 21,7% 

MUNICIPIO 23085 4236 3625 4160 6422 3689 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

La mayor parte de los comerciantes entrevistados, consideran que el accionar del 

GAMLP, debería restringirse a brindar capacitación en la administración del 

negocio  pero solo cuando esta iniciativa salga del propio GAMLP. 

Cuadro Nº  VI.29 

La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según requerimientos al GAMLP, 2012(p) 

(En porcentaje) 

SERVICIOS QUE DEBERÍA PRESTAR EL GAMLP MUNICIPIO 
SEXO 

Hombres Mujeres 

Capacitación en el manejo del negocio 42,3% 35,5% 43,5% 

Capacitación en registros y aspectos impositivos 0,5% 
 

0,6% 

Capacitación y asistencia técnica en producción 2,1% 4,5% 1,7% 

Capacitación y asistencia técnica en comercialización 7,4% 2,2% 8,3% 

Promoción del negocio a través de ferias/ ev artísticos 18,8% 42,6% 14,7% 

Formas de asociarse con otros productores 9,5% 12,2% 9,0% 

Capital de trabajo/ capital inversión 1,3% 
 

1,5% 

Infraestructura (local/ puesto/ lugar) 6,6% 
 

7,7% 

Impuestos bajos 1,2% 
 

1,4% 

Mejorar aspectos turísticos /políticas /limpieza 1,0% 
 

1,2% 

Ninguno 9,4% 3,1% 10,5% 

MUNICIPIO 23085 3952 19133 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 
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Cuadro Nº  VI.30 

La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según requerimientos al GAMLP, 2012(p) 

(En porcentaje) 

SERVICIOS QUE DEBERÍA  

PRESTAR EL GAMLP 
MUNICIPIO 

EDAD (Tramos de 10 años) 

20 a 29  

años 

30 a 39 

 años 

40 a 49  

años 

50 a 59 

 años 

60 +  

años 

Capacitación en el manejo del negocio 42,30% 20,50% 53,90% 49,50% 37,80% 50,00% 

Capacitación en registros y  

aspectos impositivos 
0,50% 

   
1,80% 

 

Capacitación y asistencia técnica  

en producción 
2,10% 

 
11,60% 0,10% 1,10% 

 

Capacitación y asistencia  

técnica en comercialización 
7,40% 3,80% 0,30% 12,30% 13,10% 0,20% 

Promoción del negocio a través  

de ferias/ ev artísticos 
18,80% 36,90% 17,20% 31,60% 5,70% 6,30% 

Formas de asociarse con otros 

 productores 
9,50% 18,30% 13,80% 2,30% 7,60% 10,60% 

Capital de trabajo/ capital 

 inversión 
1,30% 

 
3,00% 2,30% 1,00% 

 

Infraestructura (local/ puesto/ lugar) 6,60% 18,00% 0,30% 
 

10,30% 4,40% 

Impuestos bajos 1,20% 
   

1,70% 4,50% 

Mejorar aspectos turísticos 

 /políticas /limpieza 
1,00% 

   
3,70% 

 

Ninguno 9,40% 2,60% 
 

1,90% 16,10% 24,10% 

MUNICIPIO 23085 4236 3625 4160 6422 3689 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

6.3.8. PROBLEMAS 

Se ha podido identificar que principalmente estos trabajadores, consideran que 

tanto las marchas, como la inseguridad, como las políticas municipales y las 

políticas del gobierno central afectan mucho negativamente sobre la actividad que 

actualmente realizan.  

Cuadro Nº  VI.31 

La Paz: Comerciantes en vía pública según incidencia de factores negativos, 2012(p) 

(En porcentaje) 

INCIDENCIA 

INCIDENCIA NEGATIVA 

MARCHAS Y 

BLOQUEOS 

INSEGURIDAD 

CIUDADANA 

POLITICAS 

MUNICIPALES 

POLITICAS DEL GOBIERNO 

CENTRAL 

No afectan 7,8% 4,4% 23,9% 45,2% 

Poco 6,6% 3,6% 16,8% 17,9% 

Mas o 

menos 
12,2% 15,2% 19,7% 21,0% 

Mucho 73,4% 76,8% 39,5% 16,0% 

MUNICIPIO 23085 23085 23085 23085 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 
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6.4. CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

En esta sección, se ha de proceder a contrastar por comparación los objetivos que 

se plantearon al principio de la investigación, a saber:  

 Cuantificar la participación del ingreso generado por la actividad comercial 

en vía pública, respecto del ingreso total generado por el núcleo familiar. 

 Determinar el número de personas que se dedican a la actividad comercial 

en vía pública, y la participación de este grupo sobre el total de personas 

empleadas en el municipio de La Paz. 

6.4.1. INCIDENCIA DEL INGRESO LABORAL SOBRE EL INGRESO FAMILIAR 

Para la modelización de la incidencia del ingreso generado por la actividad 

comercial en vía pública sobre el ingreso familiar, se ha de partir por identificar la 

cuantía promedio de ingreso laboral generado por esta actividad, que ya se había 

adelantado en la sección anterior. 

Cuadro Nº  VI.32 

La Paz: Comparación del ingreso personal y familiar de los comerciantes en vía pública, 2012(p) 

(En porcentaje) 

INGRESO TOTAL MENSUAL INGRESO LABORAL INGRESO FAMILIAR 

Menos de 200 Bs 7,7% 0,2% 

200 a 499 Bs 15,0% 4,5% 

500 a 999 Bs 22,0% 8,5% 

1.000 a 1.999 Bs 31,4% 18,2% 

2.000 a 3.999 Bs 18,1% 31,3% 

4.000 a 7.999 Bs 4,9% 19,0% 

8.000 + Bs 0,9% 18,3% 

MUNICIPIO 23085 23085 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

Como se puede apreciar de acuerdo a la comparación, realizada el 31,4% de las 

personas que se dedican al comercio en vía pública, generan ingresos laborales 

entre Bs. 1.000 y Bs. 1.999, es decir que como máximo este porcentaje genera 

hasta Bs. 2.000.-; pero cuando se agregan el ingreso de esta persona con el del 

resto de integrantes de la familia, se observa que el 31,3% de las familias de estos 

comerciantes, generan ingresos entre 2.000 y Bs. 3.999. es decir, que al sumar los 
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ingresos generados por los miembros de la familia, en promedio el ingreso 

personal se duplica. 

Ahora bien el comportamiento en los restantes rangos de ingreso se incrementa 

de manera similar, si antes el 0,8% de los comerciantes en vía pública generaban 

ingresos superiores a Bs. 8.000, en conjunto el 18,3% de estos y sus familias 

generan ingresos superiores a este monto. 

Cuadro Nº  VI.33 

La Paz: Comerciantes en vía pública, participación del ingreso laboral  

sobre el ingreso familiar, 2012(p) 

(En porcentaje) 

APORTE AL 

 INGRESO FAMILIAR 
PARTICIPACIÓN 

1% a 10% 7,4% 

10% a 20% 2,5% 

20% a 30% 2,8% 

30% a 40% 2,3% 

40% a 50% 12,4% 

50% a 60% 16,3% 

60% a 70% 13,7% 

70% a 80% 10,2% 

80% a 90% 11,0% 

90% a 100% 21,5% 

MUNICIPIO 23085 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

Este análisis es muy somero en tanto que se está demostrando por comparación 

que el ingreso del trabajador en vía pública mejora el ingreso familiar, pero el 

análisis formal debe contener un procedimiento técnico más desarrollado, para ello 

se plantea un modelo econométrico que relaciona el ingreso de cada una de las 

personas entrevistadas por la encuesta de hogares del GAMLP, con el ingreso 

total de la familia, para determinar la verdadera incidencia que este ingreso tiene 

sobre el agregado familiar. 

iuFLIAMIEMYCOMYHG  3210   
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Dónde: 

YHG: representa el ingreso del hogar, que se compone por el ingreso personal de 

cada uno de las personas que trabajan al momento de la encuesta, estos pueden 

dedicarse no solo al comercio, sino pueden tener actividades distintas. 

YCOM: Representa el ingreso derivado del trabajo, para nuestro caso representa 

la ganancia neta tras deducir los gastos necesarios para la compra y transporte de 

la mercadería, este ingreso es exclusivo de los comerciantes en vía pública. 

MIEM: Representa el número de personas miembros de una misma familia que a 

momento de la encuesta, contaban con una fuente de trabajo, aquí se incluyen a 

los comerciantes y al resto de su familia que trabaja. 

FLIA: Representa el número total de miembros de la familia, aquí se cuentan tanto 

quienes trabajan como quienes no lo hacen, este número debe ser mayor o por lo 

menos igual al número de miembros de la familia que trabajan. 

Para el caso planteado, se ha debido calcular estas variables desde la misma 

encuesta municipal de hogares y probar la consistencia de las agregaciones 

realizadas.53 

El modelo resuelto es el siguiente: 

%)95(*

*)6,89(*)45,138(*)08,0(*)8,335(

09,34423,076.1107,1237.2

alivosignificat

FLIAMIEMYCOMYHG 

 

Tras realizar los contrastes de heteroscedasticidad, multicolinealidad, 

autocorrelación y correcta especificación del modelo, se ha podido establecer que 

el presente modelo es el que mejor se adecua a la información disponible.54 

                                            
53

 Al respecto, cada variable se ha calculado con base en los manuales de la CEPAL, facilitados 
por el programa MECOVI. Véase: CEPAL. (2001) Ingresos y gastos de los hogares en el marco del 
SCN y en encuestas a hogares. Serie Estudios estadísticos y prospectivos Nº 2. Publicación de 
Naciones Unidas. Santiago, Chile. Véase también: Hussmans, R., Mehran, F. y Verma, V. (1993). 
Encuestas de población económicamente activa, empleo, desempleo y subempleo. Manual de la 
OIT sobre conceptos y métodos. Colección Informes de la OIT Nº 34. Centro de publicaciones 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid, España. 
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El ajuste del modelo es relativamente bueno R2=0,636 y el R2 corr=0,633, esto 

quiere decir que el 63,6% de las variaciones del ingreso familiar son explicados 

por el modelo y por las variables independientes intervinientes. 

Los resultados del modelo se interpretan como sigue: 

El coeficiente  representa la intersección del modelo, y se interpreta como el 

ingreso que tendría la familia cuando ningún miembro de la familia trabaje, 

entonces la familia en promedio incurriría en un desahorro de Bs. 2.237.- en 

promedio. 

El coeficiente  se interpreta como: Ante un incremento de Bs. 1.- mensual en el 

ingreso de un comerciante en vía pública (YCOM), el ingreso total familiar (YHG), 

se incrementa en Bs. 1,1 al mes en promedio, es decir que el ingreso familiar se 

incrementa más que proporcionalmente. 

El coeficiente  se interpreta como: Cuando en la familia, una persona más se 

incorpora a la actividad laboral (MIEM), el ingreso total familiar (YHG) se 

incrementa en Bs. 1.076,2 mensual en promedio, esto demuestra la fuerte 

incidencia del ingreso personal sobre el ingreso total de la familia. 

El coeficiente  se interpreta como: Cuando la familia crece en un miembro más, 

el ingreso familiar disminuye Bs 344,09 mensual en promedio. Es decir que si por 

ejemplo nace o se adopta un niño, o se incorpora un miembro adulto, el ingreso 

total disminuye. 

6.4.2. INCIDENCIA DEL TRABAJO EN VIA PÚBLICA SOBRE  EL EMPLEO 

TOTAL 

El segundo objetivo a contrastar tiene que ver con la incidencia que esta actividad 

representa respecto del empleo total en la ciudad de La Paz. dado que los 

registros de empleo calculados por el INE, no se encuentran disponibles hasta la 

                                                                                                                                   
54

 Los resultados de esta regresión y los test formulados se presentan en el anexo 
correspondiente. 
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gestión 2012, se ha debido tomar en cuenta la información sobre los niveles de 

empleo y desempleo calculados por el GAMLP en 2012.55 

De acuerdo a esta información, la estructura de empleo en el municipio de La Paz, 

es la siguiente: 

Cuadro Nº  VI.34 

La Paz: Indicadores de empleo, 2012(p) 

CLASIFICACIÓN POBLACIÓN PARTICIPACIÓN 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 743.081 85,4% 
Población Económicamente Activa (PEA) 459.588 61,8% 

Población Ocupada (PO) 405.287 88,2% 
Población Desempleada (PD) 54.301 11,8% 

Población Económicamente Inactiva (PEI) 283.493 38,2% 
Población Inactiva Plena (PIP) 182.637 64,4% 
Población en Desempleo Oculto (PDO) 100.856 35,6% 

POBLACIÓN EN EDAD DE NO TRABAJAR (PENT) 126.753 14,6% 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

Lo importante del cuadro anterior, radica en la cuantificación del número de 

ocupados, que para este efecto asciende a 405.287 personas, es decir el 88,2% 

del total de la PEA. Entonces de acuerdo a nuestros datos, el número de 

comerciantes en vía pública asciende a 23.085 personas, por tanto la incidencia 

sobre el empleo será: 

Gráfico Nº  VI.2 

La Paz: Participación del empleo en vía pública sobre el empleo total, 2012 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta de Hogares SISMA-GAMLP, 2012 
Elaboración propia 

                                            
55

 El INE ha descontinuado la Encuesta Trimestral de Empleo, el año 2009, y UDAPE si bien 
calcula algunos indicadores de empleo para las ciudades capitales, lo realiza sobre la base de 
algunas encuestas de hogares que no han sido diseñadas para medir estos indicadores, por tanto 
resultan poco confiables. 
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Entonces, al estar estas personas ocupadas, el empleo que esta actividad genera, 

representa el 5,7% del total de empleo generado en el municipio de La Paz.  

Algo que debe hacerse notar, es que si estos comerciantes fueran desalojados de 

las calles, la tasa de desempleo se incrementaría hasta el 16,83%. Esto da una 

medida del potencial de este rubro para generar empleo que de otra forma se 

traduciría en desempleo, con los perjuicios asociados. 
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CAPÍTULO VII -  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

La dinámica del empleo generado por la actividad en vía pública en la ciudad de 

La Paz, es un tanto heterogénea y de difícil generalización. Algunos aspectos 

llaman la atención al respecto, en primera instancia se da cuenta de la 

discrepancia entre la información recolectada por el GAMLP, de la que dispone el 

INE, y de la que disponen las instituciones que trabajan en el rubro de la 

investigación social. La brecha entre los registros oficiales y los registros de la 

confederación de gremiales de Bolivia, supera las 50.000 personas en todo el 

país, y las 20.000 personas solo en la ciudad de La Paz.  

Entonces en este marco es muy complicado elaborar políticas de reorganización 

efectivas que muestren una verdadera incidencia positiva, puesto que la magnitud 

de la población meta difiere de medida a medida.  

Otro aspecto especialmente llamativo tiene que ver con la importante participación 

de las mujeres en la actividad comercial en vía pública, de un tiempo a esta parte, 

se ha podido evidenciar una mayor dinámica en este segmento poblacional, el 

comercio de accesorios de belleza, o los puestos ambulantes de jugos y alimentos 

procesados, se han multiplicado gracias las mujeres, precisamente son ellas 

quienes más dificultades refieren para la correcta realización de su actividad. Se 

ha podido establecer cierta vulnerabilidad para esta actividad principalmente por 

las mismas comerciantes, una persona que no tenga conocidos y si es mujer y 

soltera, debe pasar por mayores conflictos para ser aceptada en una organización 

agremiada, incluso si se dispone de conocidos, existen algunos sindicatos de 

comerciantes minoristas que cobran cuotas excesivas que restringen la inserción 

de una grupo importante de personas que se encuentran totalmente 

desprotegidos.  

Se ha evidenciado también la incidencia favorable del ingreso generado por esta 

actividad sobre el ingreso familiar. Un boliviano generado por esta actividad 

incrementa el ingreso familiar más que proporcionalmente, en alrededor del 10%.  
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Como se demuestra, el ingreso generado por esta actividad. Representa en 

muchos casos más del 90% del ingreso total del entorno familiar, es cierto 

entonces que la responsabilidad por la manutención del hogar, obliga a estas 

personas a salir a las calles para sustentar los gastos de los dependientes de la 

familia, se han conocido casos en que una mujer, sin apoyo de su pareja debe 

hacerse cargo de sus hijos y de sus padres enfermos solamente contando con el 

ingreso proveniente de esta actividad. 

La incidencia sobre el empleo total a nivel municipal, también merece especial 

atención, es sorprendente comprobar que esta actividad genera cerca del 6% del 

total de empleo generado en la ciudad de La Paz, lastimosamente la 

especialización del entorno económico local se centra en las actividades de 

servicios, más que las actividades productivas. Entonces si las personas no se 

dedicaran a esta actividad y si no existiera la capacidad de absorción del mercado, 

el desempleo se incrementaría 4 puntos porcentuales, de por sí el desempleo en 

la ciudad de La Paz, es elevado y si esta actividad no fuera alterna para generar 

ingresos, la economía local en su conjunto sufriría una contracción fuerte. 

Para finalizar, se ha podido establecer que las condiciones en que estas personas 

desarrollan sus actividades no son favorables, las condiciones de inseguridad de 

las calles y el riesgo de accidentes laborales debidas a la ubicación y naturaleza 

del trabajo, hacen que estas personas estén vulnerables al desamparo de la 

protección social. Se han conocido registros de accidentes vehiculares en los 

cuales los comerciantes ambulantes y fijos han resultado gravemente heridos y 

nadie se ha hecho cargo por su curación, en este sentido el riesgo de esta 

actividad es elevado y su tratamiento debería centrar la atención de los tomadores 

de decisiones preferentemente. 

7.2. RECOMENDACIONES 

El mercado de trabajo se considera no solo como la institución por medio de la 

cual se armoniza la oferta y demanda de mano de obra, representa también el 

medio por el cual se puede obtener una fuente de ingresos que permita satisfacer  



Comercio en vía pública y su impacto sobre el empleo y el ingreso familiar: caso Municipio de La Paz   97 

 

las necesidades vitales, además de las aspiraciones personales de los 

trabajadores y de sus familias. En este sentido si bien representa oportunidades, 

también puede representar desventajas en tanto que si no se regula 

correctamente se podrían generar distorsiones al interior, que podrían acentuar 

aún más las diferencias de clase y la exclusión social. 

La transformación económica, así como los cambios en el mercado de trabajo 

local, junto con los mandatos referidos a la protección de los trabajadores y la 

necesidad del fomento a la productividad y la competitividad, precisan para 

proporcionar efectividad, la evaluación, mejora e integración en el funcionamiento 

de algunos aspectos centrales referidos a lo que se ha denominado 

«Institucionalidad Laboral», a saber, la regulación del mercado de trabajo, los 

sistemas de seguridad en salud y desempleo, además de las políticas 

activas del mercado laboral
56

. 

Las instituciones laborales son mecanismos con diferente grado de formalidad, 

que establecen reglas de comportamiento para los actores del mercado de trabajo; 

la legislación sobre las relaciones laborales individuales y colectivas, las políticas 

activas del mercado de trabajo, los sistemas de protección contra el desempleo, 

además del establecimiento de sanciones formales ante ciertas faltas, son solo 

algunos ejemplos. El fin último de la institucionalidad laboral, es la generación de 

empleo de calidad. Además, debe contribuir al desarrollo socioeconómico 

sostenible de largo plazo y estimular la inclusión creciente de los segmentos de la 

fuerza laboral no cubiertos por los mecanismos de protección. Para alcanzar estos 

fines, las instituciones deben cumplir un doble objetivo: asegurar un 

funcionamiento eficiente del mercado de trabajo, es decir, permitir una asignación 

eficiente de los recursos, además de garantizar la protección y el fortalecimiento 

de los más débiles en el mercado caracterizado por la presencia de importantes 

desigualdades entre cada uno de sus actores. En general, se atribuye a la 

                                            

56
Weller, J. «Avances y retos para el perfeccionamiento de la institucionalidad laboral en América 

Latina» en Weller, J. (Ed.) El nuevo escenario laboral latinoamericano. Regulación, protección y 

políticas activas en los mercados de trabajo (2009), Primera Edición. Siglo Veintiuno Editores, 
Buenos Aires, pp. 11-64. 
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institucionalidad laboral un papel importante sobre el crecimiento, la 

competitividad, el empleo y el desarrollo social. 

En este sentido, se hace necesaria la interacción de los actores involucrados en la 

problemática del empleo -representantes de los niveles de gobierno central, 

departamental y municipal, junto con los sindicatos de trabajadores y 

empleadores-, para la definición de las acciones conjuntas, tendientes a la mejora 

de las condiciones laborales en el mercado local, a la vez de propiciar el desarrollo 

económico. 

El marco normativo nacional, establece las atribuciones de cada nivel de gobierno, 

en materia de empleo y desarrollo; la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, establece como competencias exclusivas de los Gobiernos 

Autónomos Municipales, dentro su jurisdicción, «Planificar y promover el desarrollo 

humano en su jurisdicción»; la  «Iniciativa y convocatoria de consultas y 

referendos municipales en las materias de su competencia» y la «Promoción del 

empleo y mejora de las condiciones laborales en el marco de las políticas 

nacionales». Así mismo, como derechos laborales constitucionales se reconocen 

la capacidad de negociación colectiva, la prohibición del despido injustificado, la 

sindicalización y la huelga entre otros.  

Las políticas locales de empleo, deberían considerar como fin último la creación 

de condiciones para la generación sostenible de empleos de calidad, además de 

incluir acciones orientadas al desarrollo de la actividad económica previa 

identificación de las potencialidades productivas, que aseguren la creación de 

empleos así como el fomento de las capacidades del trabajador.  

En consideración de lo anterior, en línea con el planteamiento del objetivo general 

que reza:  

Identificar el impacto que genera la actividad comercial en vía pública, sobre el 

ingreso familiar y el empleo local. 

Y de los objetivos específicos: 
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 Cuantificar la participación del ingreso generado por la actividad comercial 

en vía pública, respecto del ingreso total generado por el núcleo familiar. 

 Determinar el número de personas que se dedican a la actividad comercial 

en vía pública, y la participación de este grupo sobre el total de personas 

empleadas en el municipio de La Paz. 

 Caracterizar este grupo de trabajadores, considerando los principales 

aspectos sociodemográficos y económicos. 

 Elaborar una propuesta de política pública de mejora de las condiciones 

laborales de este grupo de trabajadores. 

En este sentido la presente investigación, platea tres lineamientos de política 

elaborados bajo los lineamientos de los planes de desarrollo municipal, además de 

las competencias atribuidas a este nivel de gobierno, estas son: 

 

7.2.1. PROMOCIÓN DE ACUERDOS INSTITUCIONALES 

La política de Promoción del Consenso Institucional, se fundamenta en el 

concepto de «acuerdo», relacionado íntimamente con el concepto de «regulación», 

en tanto que este último concepto abarca las formas por las cuales los actores 

involucrados, asumen responsabilidades y beneficios mutuos. Corrientemente se 
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asocian tres tipos de mecanismos de regulación, aquellas establecidas por el 

propio mercado, la regulación normativa o legal y la negociación entre las partes; 

cada una con su particularidad, propicia al desarrollo de la actividad productiva a 

la vez de garantizar los derechos del trabajador. 

En este sentido promover acuerdos duraderos acerca de la forma y las 

condiciones del trabajo, permitirá dar continuidad a la producción local, a la par de 

mejorar las condiciones laborales tanto de los trabajadores como de los 

empleadores.  

Objetivo  

Promover acercamientos y acuerdos institucionales entre trabajadores y 

empleadores de cada productiva, mejorando así las relaciones laborales y 

fomentando la productividad. 

Dentro la esta política de acuerdos institucionales, se han establecido tres 

estrategias como mecanismos para articular los objetivos con los recursos y 

competencias de que dispone el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

Estrategias  

1. Instaurar espacios de diálogo permanente que permitan armonizar las 

demandas de los trabajadores con los requerimientos y expectativas de los 

empleadores, en cada sector de la actividad económica local. 

2. Promover la negociación colectiva en materia laboral, dentro de cada sector 

de la economía en un entorno de respeto por la experiencia de los actores 

de la relación empleado - empleador en el sector de la actividad económica 

a la cual se dedican. 

3. Articular los resultados obtenidos tras la implementación de las dos políticas 

precedentes, con el fin de elaborar una estrategia de desarrollo económico 

local a largo plazo. 

7.2.2. FOMENTO A LA PROTECCIÓN EN SALUD 

La Política de Fomento a la Protección en salud, pretende, a través de gestiones 

coordinadas con los diferentes niveles de gobierno, fomentar el ejercicio de los 

derechos laborales, a la vez de permitirle al trabajador y a su familia, tanto en 

situación de ocupación como en cesantía,  la disponibilidad de ingresos 

monetarios, así como el acceso a servicios de salud, mientras se incorpora 

nuevamente a la actividad laboral. 
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Objetivo  

Garantizar y ampliar los actuales beneficios en salud, disponibles para el 

trabajador y su familia, fomentando el trabajo digno y reduciendo el impacto 

negativo del desempleo. 

Dentro la Política de Fomento a la Protección en salud, se han establecido dos 

estrategias como mecanismos para articular los objetivos con los recursos y 

competencias de que dispone el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

Estrategias 

1. Promover el cumplimiento de los derechos socio-laborales de los 

trabajadores  

2. Implementar el seguro de salud gremial para garantizar el acceso a la salud 

de los trabajadores ocupados y desempleados, además de sus familias. 

7.2.3. INVERSIÓN EFICIENTE DEL INGRESO 

La disposición de alternativas para la inversión eficiente del ingreso generado en 

la actividad laboral, resulta indispensable generar impacto favorable en el 

bienestar de la persona. Desde hace un tiempo atrás, se ha podido comprobar que 

las opciones de inversión están restringidas al cumplimiento de ciertos requisitos 

de tipo legal que a más de beneficiar, restringen la opción de mejora en las 

condiciones de vida, particularmente de las personas que no disponen de ingresos 

fijo y periódicos como es el caso de los trabajadores asalariados. 

Objetivo 

Facilitar la mejora en el ahorro familiar, tanto como en la inversión privada y 

pública, a través de la implementación de un programa de opciones financieras 

que permitan direccionar el ingreso laboral, de la actividad informal hacia los 

requerimientos de inversión de la población empresaria en le economía local. 

Estrategias 

1. Implementar tasas de interés, diferenciadas para las colocaciones de 

capitales provenientes de esta actividad. 

2. Direccionamiento de los ahorros provenientes de esta actividad hacia la 

financiación de emprendimientos de reconversión de actividades de 
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trabajadores que anteriormente se hubieran dedicado al comercio en vía 

pública. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: RESULTADOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO DE LOS 

DETERMINANTES DEL INGRESO DEL HOGAR 

 

Dependent Variable: YHG   

Method: Least Squares   

Date: 11/09/13   Time: 13:41   

Sample: 1 304    

Included observations: 304   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
C -2237.829 335.8562 -6.663058 0.0000 

YCOM 1.107232 0.086240 12.83894 0.0000 

MIEM 1076.233 138.4519 7.773340 0.0000 

FLIA 344.0937 89.59604 3.840501 0.0001 
     
     

R-squared 0.636957     Mean dependent var 4029.835 

Adjusted R-squared 0.633327     S.D. dependent var 4073.551 

S.E. of regression 2466.680     Akaike info criterion 18.47220 

Sum squared resid 1.83E+09     Schwarz criterion 18.52111 

Log likelihood -2803.775     Hannan-Quinn criter. 18.49177 

F-statistic 175.4496     Durbin-Watson stat 1.692559 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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ANEXO 2: INFORMACIÓN MUNICIPAL DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 

Cuadro Nº A 1 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ: PUESTOS EN LOS MERCADOS MUNICIPALES  

SEGÚN RUBRO, 2000 - 2012 (p) 

(Número de puestos) 

RUBROS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 
(p) 

TOTAL 4.357 4.572 4.744 4.838 5.179 5.221 5.317 5.368 5.654 5.925 5.841 5.873 6.066 

Abarrotes 1.438 1.509 1.566 1.597 1.709 1.723 1.755 1.770 1.868 1.959 1.931 1.942 2.005 

Artículos de Bazar 110 115 119 122 130 131 135 135 141 149 147 148 153 

Carnes y Pescados 942 988 1.026 1.046 1.120 1.129 1.150 1.160 1.222 1.271 1.253 1.260 1.301 

Comidas y Refrescos 598 627 651 664 711 716 730 736 776 809 798 802 829 

Flores y Plantas 123 130 134 137 147 148 152 152 159 168 166 167 172 

Friales 53 55 57 58 62 63 65 65 67 71 70 70 73 

Legumbres y Frutas 994 1.043 1.083 1.104 1.182 1.192 1.207 1.227 1.295 1.358 1.339 1.346 1.391 

Pan y Galletas 17 18 18 19 20 20 21 21 21 24 23 23 24 

Productos Lácteos 28 30 31 31 34 34 35 35 36 38 37 37 38 

Varios 54 57 59 60 64 65 67 67 69 78 77 77 80 

 

Cuadro Nº A 2 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ: VENDEDORES DE MERCADOS REGISTRADOS POR SEXO, SEGÚN 

MACRODISTRITO Y DISTRITO, 2010 - 2012 (p) 

(Número de personas) 
MACRODISTRITO Y 

DISTRITO 
2010 2011 2012 (p) 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 
TOTAL MUNICIPIO 613 5.228 5.841 615 5.258 5.873 635 5.431 6.066 
Macrodistrito Cotahuma 174 1.177 1.351 175 1.183 1.358 181 1.222 1.403 
Distrito 3 19 135 154 19 136 155 20 140 160 
Distrito 4 25 212 237 25 213 238 26 220 246 
Distrito 5 14 77 91 14 77 91 14 80 94 
Distrito 6 116 753 869 117 757 874 121 782 903 
Macrodistrito Max Paredes 175 1.210 1.385 176 1.216 1.392 182 1.256 1.438 
Distrito 7 115 747 862 116 751 867 120 776 895 
Distrito 8 30 332 362 30 333 363 31 344 375 
Distrito 9 17 103 120 17 104 121 18 107 125 
Distrito 10 13 28 41 13 28 41 13 29 42 
Macrodistrito Periférica 59 650 709 59 655 714 61 677 737 
Distrito 11 47 544 591 47 548 595 49 566 615 
Distrito 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Distrito 13 12 106 118 12 107 119 12 111 123 
Macrodistrito San Antonio 40 491 531 40 493 533 41 509 551 
Distrito 14 7 122 129 7 123 130 7 127 134 
Distrito 15 4 23 27 4 23 27 4 24 28 
Distrito 16 17 161 178 17 162 179 18 167 185 
Distrito 17 12 185 197 12 185 197 12 191 203 
Macrodistrito Zona Sur 49 535 584 49 538 587 51 556 606 
Distrito 18 27 156 183 27 157 184 28 162 190 
Distrito 19 8 212 220 8 213 221 8 220 228 
Distrito 21 14 167 181 14 168 182 14 174 188 
Macrodistrito Centro 116 1.165 1.281 116 1.173 1.289 120 1.212 1.331 
Distrito 1 77 669 746 77 673 750 80 695 775 
Distrito 2 39 496 535 39 500 539 40 516 557 
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Cuadro Nº A 3 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ: LISTADO DE MERCADOS POR MACRODISTRITO,  

UBICACIÓN Y ZONA, 2012 (p) 

(Metros cuadrados) 

Nº MERCADO MACRODISTRITO UBICACIÓN ACTUAL ZONA 

1 Amapola Cotahuma Calle Rodríguez esquina Zoilo Flores  Belén 

2 
Bolívar 
(Tembladerani) 

Cotahuma 
Avenida Jaimes Freyre esquina Alberto 
Ostria 

Tembladerani 

3 
Comedor Popular 
Rodríguez Planta 
Alta y Baja 

Cotahuma 
Calle Max Paredes esquina calle Emilio 
Calderón 

Gran Poder 

4 
El Carmen 
Sopocachi 

Cotahuma Calle Presbítero Medina Sopocachi 

5 Félix Hinojosa Cotahuma 
Avenida Buenos Aires, entre calle Villamil 
de Rada y Alcoreza 

Villa Nuevo 
Potosí  

6 
San Cristóbal - 
Tacagua 

Cotahuma 
Calle Tacagua esquina calle Feliciano 
Kantuta 

Bajo Tacagua  

7 Kilómetro 7 Cotahuma 
Calle 6 de Agosto y Marcelo Quiroga 
Santa Cruz 

Pasankery 

8 
Las Rosas - 
Cotahuma 

Cotahuma Final Moxos (Plaza de la Democracia) Cotahuma  

9 Las Lomas  Cotahuma Final Buenos Aires y calle E (calle Llojeta) Llojeta  

10 Raúl Salmón (1) Cotahuma 
Avenida Raúl Salmón de la Barra entre 
las calles Las Quiswaras y Los Sargentos 

Llojeta  

11 Rodríguez Cotahuma 
Calle Rodríguez, entre las calles Max 
Paredes y Avenida Illampu 

Belén  

12 Sanchez Lima Cotahuma Calle Canónigo Ayllón  
Bello Horizonte 
(Alto San 
Pedro) 

13 Sopocachi Cotahuma Calle Fernando Guachalla Sopocachi 
14 Strongest Cotahuma Calle Jaime Zudáñez y Avenida Cotahuma Tembladerani 

15 
Vergel Llojeta (Inca 
Llojeta) 

Cotahuma Final Avenida Buenos Aires Llojeta  

16 Villa Nuevo Potosí  Cotahuma 
Calle Martínez Monje esquina Villamil de 
Rada 

Villa Nuevo 
Potosí  

17 Belén Cotahuma 
Calle Rodríguez, entre Luis Lara y Zoilo 
Flores 

Belén  

18 El Rosal Cotahuma Avenida Mario Mercado Llojeta  

19 21 de Enero  Max Paredes Calle 3  
Zona Ciudadela 
Ferroviaria 

20 
Alto Mariscal Santa 
Cruz 

Max Paredes Final Avenida Kollasuyo y calle Entre Ríos El Tejar  

21 
Bajo Mariscal Santa 
Cruz 

Max Paredes Calle Alcides Arguedas y calle Yacuma Villa Victoria 

22 
Central Portada/La 
Portada 

Max Paredes Calle José Varela y calle Cavari La Portada 

23 
El Carmen entre 
Ríos 

Max Paredes 
Calle entre Ríos y calle Damas de 
Cotagaita 

Entre Ríos  

24 El Tejar Max Paredes 
Calle José María Asín entre Avenida 
Kollasuyo y Avenida Baptista 

Callampaya  

25 Las Flores Max Paredes Avenida Bautista y calle Baltazar Alquiza Callampaya  
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(Cementerio) (Plaza Reyes Ortiz) 
26 Las Nieves El Tejar Max Paredes Avenida Utapulpera y calle Echazu Alto Tejar 
27 Los Andes Max Paredes Calle Manuel Cosio y Avenida los Andes Los Andes  

28 Obispo Indaburo Max Paredes 
Avenida Buenos Aires esquina Antonio 
Gallardo 

Gran Poder  

29 Sagrado Corazón Max Paredes Calle Paniagua, Avaroa y Ayata  Chamoco Chico 

30 
Said 
Popular/Popular 
Pura Pura 

Max Paredes Calle Salamanca y Córdova Pura Pura  

31 
San José de 
Munaypata 

Max Paredes Calle Cristo Vencedor y Avenida San José Munaypata 

32 
Santiago de 
Munaypata 

Max Paredes Calle San José y Desaguadero Munaypata 

33 Uruguay Max Paredes 
Calle 3, Prolongación Graneros entre 
calle Sebastián Segurola y calle Max 
Paredes  

14 de 
Septiembre  

34 Vicente Ochoa Max Paredes 
Avenida Buenos Aires esquina Vicente 
Ochoa 

Gran Poder  

35 Villa Victoria Max Paredes Calle Virrey Toledo Villa Victoria 

36 Calatayud (1) Max Paredes Calle Calatayud 
14 de 
Septiembre 

37 Daniel Salamanca 
(1)

 Max Paredes Calle Daniel Salamanca Pura Pura  
38 Abasto (1) Max Paredes Calle Graneros esquina Max Paredes  Rosario  

39 15 de Abril Periférica 
Avenida 15 de Abril entre Chulumani y 
Virgen del Carmen 

Villa Fátima  

40 Antofagasta  Periférica 
Calle Chacaltaya entre Avenida Armentia 
y calle Beni 

Norte 

41 Arapata/La Merced Periférica Calle Villa Aspiazu y Pariguaya La Merced 
42 Bolívar Central Periférica Calle Bolívar y calle Catacora Agua de la Vida  
43 Calama Periférica Calle Batallón Victoria y calle Calama Norte 

44 Francisco Cernadas Periférica 
Calle Benigno Loza y calle Juan de la Cruz 
Monje 

Villa Fátima  

45 Villa Fátima Periférica 
Avenida las Américas entre Alto Beni y 
Miguel Aparicio 

Villa Fátima  

46 Killi Killi Periférica Calle Heroínas 16 de Julio y Braun Villa Pabón  

47 Las Delicias Periférica 
Avenida las Delicias y calle San 
Buenaventura 

Villa Fátima  

48 Maracaná Periférica Avenida Periférica  Villa de la Cruz 

49 
Virgen de las Nieves 
(Achachicala) 

Periférica 
Avenida Ramos Gavilán esquina calle 2 
Antonio de la Calancha 

Achachicala 

50 Ferroviario Periférica Avenida Periférica  
Calle 
Ferroviária 

51 
El Carmen la Unión 
(1) 

Periférica Calle Ramiro Castillo Sopocachi 

52 Manuel Hoyos (1) Periférica Avenida Periférica y 3 de Noviembre Villa de la Cruz 

53 10 de Enero San Antonio 
Calle 12 Pampahasi Bajo esquina Avenida 
Circunvalación 

Pampahasi  

54 8 de Septiembre  San Antonio Avenida Costanera  IV Centenario  

55 Germán Jordan  San Antonio 
Calle Héroes del Chaco y Avenida 
Costanera 

Villa Armonía 

56 Kollasuyo San Antonio Calle Esteban Arce y calle Tito Yupanqui 
Villa 
Copacabana 
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57 Modelo San Antonio San Antonio Avenida Josefa Mujía  
Villa San 
Antonio   

58 
Nuestra Señora de 
La Paz 

San Antonio 
Avenida Ciudad del Niño entre calles F y 
Y 

Pampahasi  

59 San Isidro San Antonio Calle Linares y calle Boris Banzer San Isidro 

60 
San Juan de Alto 
Pampahasi 

San Antonio Calles J y M 
Alto 
Pampahasi 

61 Teófilo Miranda San Antonio Avenida 31 de Octubre  
Villa San 
Antonio   

62 Villa Armonía San Antonio 
Avenida Linares y calle Juan XXIII, entre 
calles 4 y 5 (Frente a la plaza del Minero) 

Villa Armonía 

63 14 de Septiembre Sur Calle 17 de Obrajes Obrajes 

64 16 de Julio Sur 
 Avenida Héctor Ormachea esquina calle 
16 

Obrajes 

65 Alto Següencoma Sur 
Calle 3B entre 3C y calle 5 (Avenida del 
Policía) 

Alto 
Següencoma  

66 
Chasquipampa/29 
de Enero 

Sur Calle 9 de Chasquipampa (calle 52) Chasquipampa  

67 Corazón de Jesús Sur Avenida del Maestro Alto Obrajes Alto Obrajes 
68 La Merced  Sur Calle 34 Cota Cota Cota Cota 
69 Las Cholas Sur Avenida Costanera y calle Guevara Arce La Florida  
70 Los Pinos Sur Calle 25 de Calacoto Los Pinos 
71 Modelo Achumani Sur Calle 16 de Achumani  Achumani  

72 San Antonio Sur 
Avenida 14 de Septiembre entre calles 11 
y 12 (Lado Subalcaldía) 

Obrajes 

73 Modelo Irpavi Sur Entre calles Altamirano 5, Caballero y 8 Irpavi 
74 Camacho Centro Avenida Simón Bolívar y calle Bueno Central  
75 Haití Centro Calle Haití y Trinidad y Tobago Miraflores 
76 La Bolita Centro Avenida del Ejército  Kantutani  

77 
Nuevo Mercado 
Lanza (2) 

Centro 
Plaza Peréz Velasco entre las Calles 
Figueroa y Evaristo Valle 

San Sebastián  

78 Las Velas Centro Avenida Simón Bolívar    Santa Bárbara  
79 Miraflores  Centro Calle Díaz Romero  Miraflores 
80 Yungas Centro Calle Yungas y Coroico Villa Pabón  
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ANEXO 3: SINTAXIS EMPLEADA EN FORMATO SPSS 

GET 
  FILE='W:\MARY\2013\Empleo\Datos\T180.sav'. 
 
COMPUTE EDADZ=EDADZ. 
 
RECODE EDADZ 
(0 THRU 9=1), 
(10 THRU 13=2), 
(14 THRU 17=3), 
(18 THRU 24=4), 
(25 THRU 39=5), 
(40 THRU 59=6), 
(60 THRU HI=7). 
 
VALUE LABELS EDADZ 
1 '0 a 9' 
2 '10 a 13' 
3 '14 a 17' 
4 '18 a 24' 
5 '25 a 39' 
6 '40 a 59' 
7 '60 +'. 
 
VAR LABELS EDADZ 'EDAD'. 
 
*FREQ VAR EDADZ. 
 
weight by wpeso3. 
 
****educación***. 
RECODE p9n p9c p10n p10c (0=SYSMIS) (99=SYSMIS) (90 thru 
92=SYSMIS). 
EXECUTE. 
 
***años de estudio***. 
if (p2>= 5 & p10n=11) f=0. 
if (p2>= 5 & p10n=12) f=0. 
if (p2>= 5 & p10n=13) f=0. 
if (p2>= 5 & p10n=14 & p10c>=1 & p10c<=5) f=p10c. 
if (p2>= 5 & p10n=14 & p10c>=6 & p10c<=9) f=5. 
if (p2>= 5 & p10n=15 & p10c>=1 & p10c<=3) f=p10c+5. 
if (p2>= 5 & p10n=15 & p10c>=4 & p10c<=9) f=8. 
if (p2>= 5 & p10n=16 & p10c>=1 & p10c<=4) f=p10c+8. 
if (p2>= 5 & p10n=16 & p10c>=5 & p10c<=9) f=12. 
if (p2>= 5 & p10n=17 & p10c>=1 & p10c<=6) f=p10c. 
if (p2>= 5 & p10n=17 & p10c>=7 & p10c<=9) f=6. 
if (p2>= 5 & p10n=18 & p10c>=1 & p10c<=6) f=p10c+6. 
if (p2>= 5 & p10n=18 & p10c>=7 & p10c<=9) f=12. 
if (p2>= 5 & p10n=26 & p10c>=1 & p10c<=5) f=p10c+12. 
if (p2>= 5 & p10n=26 & p10c>=6 & p10c<=9) f=17. 
if (p2>= 5 & p10n=27 & p10c>=1 & p10c<=5) f=p10c+12. 
if (p2>= 5 & p10n=27 & p10c>=6 & p10c<=9) f=17. 
if (p2>= 5 & p10n=28 & p10c>=1 & p10c<=5) f=p10c+12. 
if (p2>= 5 & p10n=28 & p10c>=6 & p10c<=9) f=17. 
if (p2>= 5 & p10n=29 & p10c=1) f=18. 
if (p2>= 5 & p10n=29 & p10c>=2 & p10c<=9) f=18. 
if (p2>= 5 & p10n=30 & p10c>=1 & p10c<=2) f=p10c+17. 
if (p2>= 5 & p10n=30 & p10c>=3 & p10c<=9) f=19. 
if (p2>= 5 & p10n=31 & p10c>=1 & p10c<=3) f=p10c+19. 
if (p2>= 5 & p10n=31 & p10c>=4 & p10c<=9) f=22. 
if (p2>= 5 & p10n=32 & p10c>=1 & p10c<=4) f=p10c+12. 
if (p2>= 5 & p10n=32 & p10c>=5 & p10c<=9) f=16. 
if (p2>= 5 & p10n=33 & p10c>=1 & p10c<=4) f=p10c+12. 
if (p2>= 5 & p10n=33 & p10c>=5 & p10c<=9) f=16. 
if (p2>= 5 & p10n=34 & p10c>=1 & p10c<=5) f=p10c+12. 
if (p2>= 5 & p10n=34 & p10c>=6 & p10c<=9) f=17. 
if (p2>= 5 & p10n=35 & p10c>=1 & p10c<=9) f=0. 

EXECUTE. 
 
if (p2>=5 & p9n=11) e=0. 
if (p2>=5 & p9n=12) e=0. 
if (p2>=5 & p9n=13) e=0. 
if (p2>=5 & p9n=14 & p9c>=1 & p9c<=5) e=p9c. 
if (p2>=5 & p9n=14 & p9c>=6 & p9c<=9) e=5. 
if (p2>=5 & p9n=15 & p9c>=1 & p9c<=3) e=p9c+5. 
if (p2>=5 & p9n=15 & p9c>=4 & p9c<=9) e=8. 
if (p2>=5 & p9n=16 & p9c>=1 & p9c<=4) e=p9c+8. 
if (p2>=5 & p9n=16 & p9c>=5 & p9c<=9) e=12. 
if (p2>=5 & p9n=17 & p9c>=1 & p9c<=6) e=p9c. 
if (p2>=5 & p9n=17 & p9c>=7 & p9c<=9) e=6. 
if (p2>=5 & p9n=18 & p9c>=1 & p9c<=6) e=p9c+6. 
if (p2>=5 & p9n=18 & p9c>=7 & p9c<=9) e=12. 
if (p2>=5 & p9n=26 & p9c>=1 & p9c<=5) e=p9c+f. 
if (p2>=5 & p9n=26 & p9c>=6 & p9c<=9) e=17. 
if (p2>=5 & p9n=27 & p9c>=1 & p9c<=5) e=p9c+f. 
if (p2>=5 & p9n=27 & p9c>=6 & p9c<=9) e=17. 
if (p2>=5 & p9n=28 & p9c>=1 & p9c<=5) e=p9c+f. 
if (p2>=5 & p9n=28 & p9c>=6 & p9c<=9) e=17. 
if (p2>=5 & p9n=29 & p9c=1) e=18. 
if (p2>=5 & p9n=29 & p9c>=2 & p9c<=9) e=18. 
if (p2>=5 & p9n=30 & p9c>=1 & p9c<=2) e=p9c+f. 
if (p2>=5 & p9n=30 & p9c>=3 & p9c<=9) e=19. 
if (p2>=5 & p9n=31 & p9c>=1 & p9c<=3) e=p9c+f. 
if (p2>=5 & p9n=31 & p9c>=4 & p9c<=9) e=22. 
if (p2>=5 & p9n=32 & p9c>=1 & p9c<=4) e=p9c+f. 
if (p2>=5 & p9n=32 & p9c>=5 & p9c<=9) e=16. 
if (p2>=5 & p9n=33 & p9c>=1 & p9c<=4) e=p9c+f. 
if (p2>=5 & p9n=33 & p9c>=5 & p9c<=9) e=16. 
if (p2>=5 & p9n=34 & p9c>=1 & p9c<=5) e=p9c+f. 
if (p2>=5 & p9n=34 & p9c>=6 & p9c<=9) e=17. 
if (p2>=5 & p9n=35 & p9c>=1 & p9c<=9) e=f. 
EXECUTE. 
 
VARIABLE LABELS f 'años de estudio previos'/ 
e 'Años de Estudio'. 
EXECUTE. 
 
VARIABLE LEVEL f e (SCALE). 
 
***nivel educativo***. 
if (p2>=5 & e=0) niv_edu=1. 
if (p2>=5 & (p9n>=14 & p9n<=15) & (e>=1 & e<=5)) niv_edu=2. 
if (p2>=5 & (p9n=17) & (e>=1 & e<=5)) niv_edu=2. 
if (p2>=5 & (p9n>=14 & p9n<=15) & (e=6)) niv_edu=3. 
if (p2>=5 & (p9n=17) & (e=6)) niv_edu=3. 
if (p2>=5 & (p9n>=15 & p9n<=16) & (e>=7 & e<=11)) niv_edu=4. 
if (p2>=5 & (p9n=18) & (e>=7 & e<=11)) niv_edu=4. 
if (p2>=5 & (p9n>=15 & p9n<=16) & (e=12)) niv_edu=5. 
if (p2>=5 & (p9n=18) & (e=12)) niv_edu=5. 
if (p2>=5 & (p9n=33) & (e>=1)) niv_edu=6. 
if (p2>=5 & p9n=26 & (e>=13 & e<=16)) niv_edu=7. 
if (p2>=5 & p9n=26 & (e=17)) niv_edu=8. 
if (p2>=5 & p9n=27 & (e>=13 & e<=16)) niv_edu=7. 
if (p2>=5 & p9n=27 & (e=17)) niv_edu=8. 
if (p2>=5 & p9n=28 & (e>=13 & e<=16)) niv_edu=7. 
if (p2>=5 & p9n=28 & (e=17)) niv_edu=8. 
if (p2>=5 & (p9n>=29 & p9n<=31) & (e>=18)) niv_edu=8. 
if (p2>=5 & p9n=32 & (e>=13 & e<=15)) niv_edu=7. 
if (p2>=5 & p9n=32 & (e=16)) niv_edu=8. 
if (p2>=5 & p9n=34 & (e>=13 & e<=16)) niv_edu=7. 
if (p2>=5 & p9n=34 & (e=17)) niv_edu=8. 
if (p2>=5 & p9n=35) niv_edu=1. 
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EXECUTE. 
 
VARIABLE LABELS niv_edu 'Nivel Educativo'. 
VALUE LABELS niv_edu 
1 'Ninguno' 
2 'Primaria incompleta ' 
3 'Primaria completa' 
4 'Secundaria incompleta' 
5 'Secundaria completa' 
6 'Técnico medio completo e incompleto' 
7 'Superior incompleto' 
8 'Superior completo' 
9 'Ns/NR'. 
EXECUTE. 
 
VAR LABELS EDAD 'EDAD'. 
 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = EDAD+F1                                                 
       BY T1+MACRO. 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = EDAD+P3+F1                                                 
       BY T1+MACRO 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (EDAD'' P3'': MACRO). 
 
 
VAR LABELS EDAD ''. 
VAR LABELS P3 ''. 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = p3>EDAD+F1                                                 
       BY T1+MACRO. 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    

       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = p3>EDAD+F1                                                 
       BY T1+MACRO 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (EDAD'': MACRO). 
 
VAR LABELS EDAD 'EDAD'. 
VAR LABELS P3 'SEXO'. 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE' 
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P4+F1                                                 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P4'': MACRO P3 EDADZ). 
 
 
 
 
*PROCESO VARIABLE DE TIPO DE FAMILIA'. 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P5COD+F1                                                 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P5COD'': MACRO P3 EDADZ). 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P5DPTO+F1                                                 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P5DPTO'': MACRO P3 EDADZ). 
 
*TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
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       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P5MUNI+F1                                                 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P5MUNI'': MACRO P3 EDADZ). 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P6COD+F1                                                 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P6COD'': MACRO P3 EDADZ). 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P6DPTO+F1                                                 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P6DPTO'': MACRO P3 EDADZ). 
 
*TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P6MUNI+F1                                                 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P6MUNI'': MACRO P3 EDADZ). 
 
***MIGRANTE. 
 
IF (P5COD=1 AND P6COD=1)MIGRA=1. 
IF (P5COD=1 AND P6COD=2)MIGRA=1. 
IF (P5COD=1 AND P6COD=3)MIGRA=2. 
IF (P5COD=1 AND P6COD=4)MIGRA=1. 
IF (P5COD=2 AND P6COD=1)MIGRA=1. 
IF (P5COD=2 AND P6COD=2)MIGRA=1. 
IF (P5COD=2 AND P6COD=3)MIGRA=2. 
IF (P5COD=2 AND P6COD=4)MIGRA=1. 
IF (P5COD=3 AND P6COD=1)MIGRA=3. 
IF (P5COD=3 AND P6COD=2)MIGRA=3. 
IF (P5COD=3 AND P6COD=3)MIGRA=4. 
IF (P5COD=3 AND P6COD=4)MIGRA=4. 

IF (P5COD=92 AND P6COD=1)MIGRA=3. 
IF (P5COD=92 AND P6COD=2)MIGRA=3. 
IF (P5COD=92 AND P6COD=3)MIGRA=4. 
IF (P5COD=92 AND P6COD=4)MIGRA=4. 
IF (P5COD=1 AND P6COD=92)MIGRA=2. 
IF (P5COD=2 AND P6COD=92)MIGRA=2. 
IF (P5COD=3 AND P6COD=92)MIGRA=4. 
 
 
VAR LABELS MIGRA 'CONDICIÓN DE MIGRACIÓN DE LA 
POBLACIÓN'. 
 
VALUE LABELS MIGRA 
1 'Migrante de últimos 5 años' 
2 'Migrante antiguo' 
3 'NO migrante con retorno' 
4 'NO migrante'. 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = MIGRA+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (MIGRA'': MACRO P3 EDADZ). 
 
ADD VALUE LABELS MIGRA 
1 'Migrante reciente'. 
 
RECODE MIGRA 
(3=4). 
EXECUTE. 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = MIGRA+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (MIGRA'': MACRO P3 EDADZ). 
 
*FREQ VAR EDAD. 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = EDAD+F1 
       BY T1+MIGRA>P3. 
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TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = EDAD+F1 
       BY T1+MIGRA>P3 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (EDAD'': MIGRA P3). 
 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P7+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P7'': MACRO P3 EDADZ) 
       /SORT = DESCENDING P7. 
 
*FREQ VAR P8A P8B. 
 
RECODE P8A P8B 
(91,92=SYSMIS). 
EXECUTE. 
 
COMPUTE P8=(P8A+(P8B/12)). 
PRINT FORMATS P8 (F5.2). 
 
VAR LABELS P8 'HACE CUÁNTO TIEMPO VIVE AQUÍ?'. 
 
*FREQ VAR P8. 
 
RECODE P8 
(91=92). 
 
ADD VALUE LABELS P8 
92 'NS/NR'. 
 
COMPUTE P8X=P8. 
COMPUTE P8Y=P8. 
 
VAR LABES P8X ''. 
 
RECODE P8Y 
(LO THRU 1.99=1), 
(2 THRU 5=2), 
(90,91,92,99=92). 
 
VALUE LABELS P8Y 
1  '  Hasta 2 años' 
2  '  2 a 5 años' 
92 '  NS/NR'. 
 
RECODE P8X 
(0,90,91,92,99=SYSMIS). 

 
VAR LABELS P8Y 'HACE CUANTO TIEMPO VIVE AQUI'. 
MISSING VALUE P8X (99). 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX 
       /AUTOLABEL=ON 
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0142' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE' 
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE' 
                      '' '' 
       /OBSERVATION = P8X 
       /PTOTAL=T1 'TOTAL' 
       /FTOTAL=F1 'Casos Válidos' 
       /TABLE = P8Y+F1+P8X 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=MEAN    (P8X(F4.2) 'Mean') 
                   MODE    (P8X(F4.2) 'Moda') 
                   CPCT    (P8Y'': MACRO P3 EDADZ) 
                   COUNT   (F1 ''). 
 
*SECCION EDUCACIÓN. 
 
RECODE P9N 
(14,15=17), 
(16=18). 
EXECUTE. 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'  
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P9N+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P9N'': MACRO P3 EDADZ). 
 
VAR LABELS P9N 'NIVEL MÁS ALTO ALCANZADO (19 y mas 
años)'. 
 
TEMPORARY. 
SELECT IF (P2 >18). 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'  
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P9N+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P9N'': MACRO P3 EDADZ). 
 
 
VAR LABELS P9N ''. 
VAR LABELS P9C ''. 
 



Comercio en vía pública y su impacto sobre el empleo y el ingreso familiar: caso Municipio de La Paz   114 

 

TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P9N>P9C+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P9C'': MACRO P3 EDADZ). 
 
VAR LABELS P9N 'NIVEL MÁS ALTO'. 
VAR LABELS P9C 'CURSO MÁS ALTO'. 
 
COMPUTE P9NX=P9N. 
 
RECODE P9NX 
(11,12,13,17,18,33,35=1), 
(26,27,28,29,30,31,32,34=2). 
EXECUTE. 
 
VALUE LABELS P9NX 
1 'Sin estudios superiores' 
2 'Con estudios superiores'. 
 
VAR LABELS P9NX 'POBLACIÓN CON ESTUDIOS SUPERIORES'. 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'  
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P9NX+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P9NX'': MACRO P3 EDADZ). 
 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P10N+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P10N'': MACRO P3 EDADZ). 
 
VAR LABELS P10N ''. 
VAR LABELS P10C ''. 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         

       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P10N>P10C+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P10C'': MACRO P3 EDADZ). 
 
VAR LABELS P9N 'NIVEL MÁS ALTO PARA ENTRAR A ESE 
NIVEL'. 
VAR LABELS P9C 'CURSO MÁS ALTO PARA ENTRAR A ESE 
NIVEL'. 
 
VAR LABELS NIV_EDU 'NIVEL EDUCATIVO (19 y más años)'. 
 
TEMPORARY. 
SELECT IF (P2>18). 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = NIV_EDU+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (NIV_EDU'': MACRO P3 EDADZ). 
 
 
****AÑOS DE EDUCACIÓN. 
 
*FREQ VAR E. 
 
*FREQ VAR E. 
 
RECODE E 
(91=92). 
 
ADD VALUE LABELS E 
92 'NS/NR'. 
 
COMPUTE EX=E. 
 
VAR LABES EX ''. 
 
RECODE E 
(SYSMIS,91,92,99=92). 
EXECUTE. 
 
ADD VALUE LABELS E 
92 '  NS/NR'. 
 
RECODE EX 
(90,91,92,99=SYSMIS). 
 
MISSING VALUE EX (99). 
 
VAR LABELS E'AÑOS DE ESTUDIO (Población de 19 años y más)'. 
 
TEMPORARY. 
SELECT IF (P2>18). 
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TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX 
       /AUTOLABEL=ON 
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0142' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE' 
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE' 
                      '' '' 
       /OBSERVATION = EX 
       /PTOTAL=T1 'TOTAL' 
       /FTOTAL=F1 'Casos Válidos' 
       /TABLE = E+F1+EX 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=MEAN    (EX(F4.2) '   Mean') 
                   MODE    (EX(F4.2) '   Moda') 
                   CPCT    (E'': MACRO P3 EDADZ) 
                   COUNT   (F1 ''). 
 
RECODE P11 
(92=SYSMIS). 
EXECUTE. 
 
TEMPORARY. 
SELECT IF (P2>18). 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX 
       /AUTOLABEL=ON 
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0142' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE' 
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE' 
                      '' '' 
       /OBSERVATION = EX 
       /PTOTAL=T1 'TOTAL' 
       /FTOTAL=F1 'Casos Válidos' 
       /TABLE = E+F1+EX 
       BY T1+P11+P3>P11 
       /STATISTICS=MEAN    (EX(F4.2) '   Mean') 
                   MODE    (EX(F4.2) '   Moda') 
                   CPCT    (E'': P11 P3) 
                   COUNT   (F1 ''). 
 
VAR LABELS EX 'AÑOS DE EDUCACIÓN (Población de 18 años y 
más)'. 
 
TEMPORARY. 
SELECT IF (P2>18). 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX 
       /AUTOLABEL=ON 
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0142' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE' 
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE' 
                      '' '' 
       /OBSERVATION = EX 
       /PTOTAL=T1 'TOTAL' 
       /FTOTAL=F1 'Casos Válidos' 
       /TABLE = EX+F1 
       BY T1+P11+P3>P11 
       /STATISTICS=MEAN    (EX(F4.2) '   Mean') 
                   MODE    (EX(F4.2) '   Moda') 
                   COUNT   (F1 ''). 
 
TEMPORARY. 
SELECT IF (P2>18). 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX 
       /AUTOLABEL=ON 

       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0142' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE' 
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE' 
                      '' '' 
       /OBSERVATION = EX 
       /PTOTAL=T1 'TOTAL' 
       /FTOTAL=F1 'Casos Válidos' 
       /TABLE = P3>EX+F1 
       BY T1+EDADZ>P11 
       /STATISTICS=MEAN    (EX(F4.2) '   Mean') 
                   MODE    (EX(F4.2) '   Moda') 
                   COUNT   (F1 ''). 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P11+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P11'': MACRO P3 EDADZ). 
 
VAR LABELS P11 'ASISTE A ALGÚN CURSO DE EDUCACIÓN 
(Población de 6 a 24 años)'. 
 
TEMPORARY. 
SELECT IF (P2>5 AND P2 < 25). 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P11+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P11'': MACRO P3 EDADZ). 
 
VAR LABELS P11 'ASISTE A ALGÚN CURSO DE EDUCACIÓN 
(Población de 6 a 19 años)'. 
 
TEMPORARY. 
SELECT IF (P2>5 AND P2 < 20). 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P11+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P11'': MACRO P3 EDADZ). 
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TEMPORARY. 
SELECT IF (P2>5 AND P2 < 25). 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P11+F1 
       BY T1+P3>EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P11'': P3 EDADZ). 
 
TEMPORARY. 
SELECT IF (P2>5 AND P2 < 20). 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P11+F1 
       BY T1+P3>EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P11'': P3 EDADZ). 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P12+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P12'': MACRO P3 EDADZ). 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P13+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P13'': MACRO P3 EDADZ) 
       /SORT = DESCENDING P13. 
 
RECODE P13Z 
(64,93=92). 
EXECUTE. 

 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P13z+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P13z'': MACRO P3 EDADZ). 
 
VAR LABELS P13 ''. 
VAR LABELS P13Z ''. 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P13z>P13+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P13'': MACRO P3 EDADZ). 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P14+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P14'': MACRO P3 EDADZ) 
       /SORT = DESCENDING P14. 
 
*TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'  
                      '' '' 
       /PTOTAL=T1 'TOTAL' 
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P14A+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P14A'': MACRO P3 EDADZ). 
 
 
*FREQ VAR P15. 
 
RECODE P15 
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(91=92). 
 
ADD VALUE LABELS P15 
92 'NS/NR'. 
 
COMPUTE P15X=P15. 
COMPUTE P15Y=P15. 
 
VAR LABES P15X ''. 
 
RECODE P15Y 
(0=0) 
(1,2=1), 
(3 THRU 5=2), 
(6 THRU 10=3), 
(11 THRU 15=4), 
(16 THRU 20=5), 
(21 THRU 29=6), 
(30 THRU 49=7), 
(50 THRU 89=8), 
(90=90) 
(91,92,99=92). 
 
VALUE LABELS P15Y 
0 'Menos de 1 año' 
1 '1 a 2 años' 
2 '3 a 5 años' 
3 '6 a 10 años' 
4 '11 a 15 años' 
5 '16 a 20 años' 
6 '21 a 29 años' 
7 '30 a 49 años' 
8 '50+ años' 
90 'No trabajó' 
92 '  NS/NR'. 
 
RECODE P15X 
(90,91,92,99=SYSMIS). 
 
VAR LABELS P15Y 'CUÁNTOS AÑOS TRABAJÓ EN ESE OFICIO 
(Sólo los que trabajaron)'. 
MISSING VALUE P15X (99). 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX 
       /AUTOLABEL=ON 
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0142' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE' 
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE' 
                      '' '' 
       /OBSERVATION = P15X 
       /PTOTAL=T1 'TOTAL' 
       /FTOTAL=F1 'Casos Válidos' 
       /TABLE = P15Y+F1+P15X 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=MEAN    (P15X(F4.2) 'Mean') 
                   MODE    (P15X(F4.2) 'Moda') 
                   CPCT    (P15Y'': MACRO P3 EDADZ) 
                   COUNT   (F1 ''). 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      

       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P16+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P16'': MACRO P3 EDADZ). 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = P17+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (P17'': MACRO P3 EDADZ). 
 
 
 
****************************** 
***SECCIÓN II   EMPLEO. 
 
 
**************************************************** 
CONSTRUCCION VARIABLE CONDIACT INE. 
 
 
COMPUTE CACTINE=0. 
 
VALUE LABELS CACTINE 
1 'PEI (Población económicamente inactiva)' 
2 'Cesantes' 
3 'Aspirantes' 
4 'Población ocupada'. 
 
DO IF (CONDIACT=1). 
RECODE CACTINE 
(0=1). 
END IF. 
EXECUTE. 
 
*FREQ VAR CACTINE. 
 
DO IF (CONDIACT=2 AND E11 = 7).    
RECODE CACTINE                     
(0=2).                             
END IF.                            
EXECUTE.          
 
DO IF (CONDIACT=3 AND E11 = 7).    
RECODE CACTINE                     
(0=3).                             
END IF.                            
EXECUTE.                           
 
DO IF (CONDIACT=2 AND E18 = 7).    
RECODE CACTINE                     
(0=2).                             
END IF.                            
EXECUTE.          
 
DO IF (CONDIACT=3 AND E18 = 7).    
RECODE CACTINE                     
(0=3).                             
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END IF.                            
EXECUTE.                           
 
 
*FREQ VAR CACTINE.                  
 
DO IF (CONDIACT=2 AND E11 < 7).  
RECODE CACTINE       
(0=4).               
END IF.              
EXECUTE.             
 
DO IF (CONDIACT=3 AND E11 < 7).   
RECODE CACTINE                    
(0=4).                            
END IF.                           
EXECUTE.                          
 
DO IF (CONDIACT=2 AND E18 < 7).  
RECODE CACTINE       
(0=4).               
END IF.              
EXECUTE.             
 
DO IF (CONDIACT=3 AND E18 < 7).   
RECODE CACTINE                    
(0=4).                            
END IF.                           
EXECUTE.                          
 
*FREQ VAR CACTINE. 
 
DO IF (CONDIACT=4).    
RECODE CACTINE                     
(0=4).                             
END IF.                            
EXECUTE.                           
 
*FREQ VAR CACTINE. 
 
DO IF (CONDIACT=5).     
RECODE CACTINE          
(0=4).                  
END IF.                 
EXECUTE.                
                        
*FREQ VAR CACTINE.       
 
DO IF (CONDIACT=6).      
RECODE CACTINE           
(0=1).                   
END IF.                  
EXECUTE.                 
 
RECODE CACTINE 
(0=SYSMIS). 
EXECUTE. 
                         
*VAR LABELS CONDIACT 'CONDICION DE ACTIVIDAD (CEDLA)'. 
VAR LABELS CACTINE  'CONDICION DE ACTIVIDAD (INE)'. 
 
*FREQ VAR CACTINE.        
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    

       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = CACTINE+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (CACTINE'': MACRO P3 EDADZ). 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = CACTINE+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ. 
 
 
***empleo***. 
 
RECODE e1 e2 e3 e4 e5 e9 e11 e14 e26 e38 e39 (99=SYSMIS) (90 
thru 92=SYSMIS). 
EXECUTE. 
 
 
****PENT*****. 
IF (p2<=9) pent=1. 
EXECUTE. 
 
****PET***. 
IF (p2>=10) pet=1. 
*IF ((p2>=10 &  p2<=89) OR p2>=93) pet=1. 
EXECUTE. 
 
***** PO *****. 
IF (pet=1 & ( e1>=1 &  e1<=2)) po=1. 
if (pet=1 & e1=3 & e2=1 & e3=2 & e4=2 & e5=1) po=1.  
***debería ser PDA***. 
if (pet=1 & e1=3 & e2=1 & e3=2 & e4=2 & (e5>=3 & e5<=50) & 
(e11>=1 & e11<=6)) ea=1.  
**empleo alternativo***. 
if (pet=1 & e1=3 & e2=2 & e5=1) po=1.  
***debería ser PDA***. 
if (pet=1 & e1=3 & e2=2 & (e5>=3 & e5<=50) & (e11>=1 & e11<=6)) 
ea=1. 
**empleo alternativo***. 
EXECUTE. 
 
**** C *****. 
if (pet=1 & e1=3 & e2=1 & e3=1 & e9=1) c=1. 
if (pet=1 & e1=3 & e2=1 & e3=2 & e4=1 & e9=1) c=1. 
if (pet=1 & e1=3 & e2=1 & e3=2 & e4=2 & e5=2 & e9=1) c=1. 
if (pet=1 & e1=3 & e2=2 & e5=2 & e9=1) c=1. 
EXECUTE. 
 
**** A ****. 
if (pet=1 & e1=3 & e2=1 & e3=1 & e9=2) a=1. 
if (pet=1 & e1=3 & e2=1 & e3=2 & e4=1 & e9=2) a=1. 
if (pet=1 & e1=3 & e2=1 & e3=2 & e4=2 & e5=2 & e9=2) a=1. 
if (pet=1 & e1=3 & e2=2 & e5=2 & e9=2) a=1. 
EXECUTE. 
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*** PEI ***. 
if (pet=1 & e1=3 & e2=1 & e3=2 & e4=2 & (e5>=3 & e5<=50) & 
(e11=7) & e14=1) do=1. 
if (pet=1 & e1=3 & e2=1 & e3=2 & e4=2 & (e5>=3 & e5<=50) & 
(e11=7) & e14=2) pei=1. 
if (pet=1 & e1=3 & e2=2 & (e5>=3 & e5<=50) & (e11=7) & e14=1) 
do=1. 
if (pet=1 & e1=3 & e2=2 & (e5>=3 & e5<=50) & (e11=7) & e14=2) 
pei=1. 
EXECUTE. 
 
if (do=1 & (e5>=3 & e5<=9))desal=1. 
if (pei=1 & (e5>=3 & e5<=9))desal=1. 
 
**freq var desal. 
 
 
***CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DETALLADA***. 
if (pent=1) condact=0. 
if (po=1) condact=1. 
if (ea=1) condact=2. 
if (c=1) condact=3. 
if (a=1) condact=4. 
if (pei=1) condact=5. 
if (do=1) condact=6. 
EXECUTE. 
 
VARIABLE LABELS condact 'Condición de Actividad detallada'. 
VALUE LABELS condact 
0 'PENT (0-9 años)' 
1 'Ocupados' 
2 'Empleo Alternativo' 
3 'Cesantes' 
4 'Aspirantes' 
5 'Inactivos' 
6 'Desempleo Oculto'. 
EXECUTE. 
 
***CONDICIÓN DE ACTIVIDAD AGREGADA***. 
if (condact=0) condix=0. 
if (condact>=1 & condact<=2) condix=1. 
if (condact>=3 & condact<=4) condix=2. 
if (condact>=5 & condact<=6) condix=3. 
EXECUTE. 
 
VARIABLE LABELS condix 'Condición de Actividad agrupada'. 
VALUE LABELS condix 
0 'PENT (0-9 años)' 
1 'Pob. Ocupada' 
2 'Desocupados' 
3 'Inactivos'. 
EXECUTE. 
 
***Categoría Ocupacional CESANTES**. 
RECODE e17 (99=SYSMIS) (90 thru 92=SYSMIS). 
EXECUTE. 
 
if ( condact=3 & (e17>=1 & e17<=2)) cato_c=1. 
if ( condact=3 & (e17>=3 & e17<=7)) cato_c=2. 
if ( condact=3 & e17=8 ) cato_c=3. 
if ( condact=3 & missing(e17)) cato_c=3. 
EXECUTE. 
 
VARIABLE LABELS cato_c 'Categoría Ocupacional Agrupada 
CESANTES'. 
VALUE LABELS cato_c 
1 'Asalariado' 
2 'No asalariado' 
3 'Asalariado del hogar' 

99 'Ns/Nr'. 
EXECUTE. 
 
 
***Categoría Ocupacional Ocupación Principal**. 
RECODE e26 (99=SYSMIS) (90 thru 92=SYSMIS). 
EXECUTE. 
 
if ( condix=1 & (e26>=1 & e26<=2)) cato=1. 
if ( condix=1 & (e26>=3 & e26<=7)) cato=2. 
if ( condix=1 & e26=8 ) cato=3. 
if ( condix=1 & missing(e26)) cato=3. 
EXECUTE. 
 
VARIABLE LABELS cato 'Categoría Ocupacional Agrupada 
OCUPACIÓN PRINCIPAL'. 
VALUE LABELS cato 
1 'Asalariado' 
2 'No asalariado' 
3 'Asalariado del hogar' 
99 'Ns/Nr'. 
EXECUTE. 
 
 
***Categoría Ocupacional Ocupación Secundaria**. 
RECODE e66 (99=SYSMIS) (90 thru 92=SYSMIS). 
EXECUTE. 
 
if ( condix=1 & e66=1 & (e66>=1 & e66<=2)) cato_s=1. 
if ( condix=1 & e66=1 & (e66>=3 & e66<=7)) cato_s=2. 
if ( condix=1 & e66=1 & e66=8 ) cato_s=3. 
if ( condix=1 & e66=1 & missing(e66)) cato_s=3. 
EXECUTE. 
 
VARIABLE LABELS cato_s 'Categoría Ocupacional Agrupada Ocup. 
SECUNDARIA'. 
VALUE LABELS cato_s 
1 'Asalariado' 
2 'No asalariado' 
3 'Asalariado del hogar' 
99 'Ns/Nr'. 
EXECUTE. 
 
***Sector del mercado de trabajo*****. 
if (condix=1 & e26=3) sector=4. 
if (condix=1 & e26=8) sector=5. 
if (condix=1 & e26=4) sector=2. 
if (condix=1 & e26=6) sector=3. 
if (condix=1 & e26=7) sector=4. 
if (condix=1 & e26=1 and e38=2) sector=1. 
if (condix=1 & e26=2 and e38=2) sector=1. 
if (condix=1 & e26=1 and e39=1) sector=2. 
if (condix=1 & e26=1 and e39=2) sector=2. 
if (condix=1 & e26=1 and e39=4) sector=2. 
if (condix=1 & e26=2 and e39=1) sector=2. 
if (condix=1 & e26=2 and e39=2) sector=2. 
if (condix=1 & e26=2 and e39=4) sector=2. 
if (condix=1 & e26=1 and e39=3) sector=3. 
if (condix=1 & e26=2 and e39=3) sector=3. 
if (condix=1 & e26=5 and e39=1) sector=2. 
if (condix=1 & e26=5 and e39=2) sector=2. 
if (condix=1 & e26=5 and e39=3) sector=3. 
if (condix=1 & e26=5 and e39=4) sector=2. 
 
EXECUTE. 
 
VARIABLE LABELS sector 'Sectores del mercado de Trabajo'. 
VALUE LABELS sector 
1 'Estatal' 
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2 'Empresarial' 
3 'Semiempresarial' 
4 'Familiar' 
5 'Servicio doméstico' 
0 'Sin información'. 
EXECUTE. 
 
*TEMPORARY. 
*SELECT IF (CONDACT=1 OR CONDACT=2). 
*FREQ VAR SECTOR. 
 
 
TEMPORARY. 
SELECT IF (CONDACT > 0). 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON  
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = CONDACT+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (CONDACT'': MACRO P3 EDADZ). 
 
TEMPORARY. 
SELECT IF (CONDACT > 0). 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL' 
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = CONDACT+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ. 
 
TEMPORARY. 
SELECT IF (CONDIX > 0). 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON  
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = CONDIX+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (CONDIX'': MACRO P3 EDADZ). 
 
TEMPORARY. 
SELECT IF (CONDACT > 0). 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    

       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = CONDIX+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ. 
 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = SECTOR+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (SECTOR'': MACRO P3 EDADZ). 
 
*freq var condact. 
 
recode desal 
(sysmis=0). 
execute. 
 
VAR LABELS DESAL 'DESALENTADOS'. 
 
VALUE LABELS DESAL 
0 'No' 
1 'Si'. 
 
temporary. 
select if (condact=5 or condact=6). 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = desal+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (desal'': MACRO P3 EDADZ). 
 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = E1+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (E1'': MACRO P3 EDADZ). 
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TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = E2+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (E2'': MACRO P3 EDADZ). 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = E3+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (E3'': MACRO P3 EDADZ). 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = E4+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (E4'': MACRO P3 EDADZ). 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = E5+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (E5'': MACRO P3 EDADZ) 
       /SORT = DESCENDING E5. 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      

       /MRGROUP = E6 'QUÉ HIZO PARA BUSCAR TRABAJAO 
COMO ASALARIADO?' 
       E6A E6B E6C 
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = E6+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (E6'': MACRO P3 EDADZ) 
       /SORT = DESCENDING E6. 
 
RECODE E7 
(92=SYSMIS). 
EXECUTE. 
 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''        
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = E7+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (E7'': MACRO P3 EDADZ). 
 
 
*FREQ VAR E8A E8B. 
***COMPLETAR CODIFICACIÓN PARA NO RESPONDE. 
 
IF (E8B=1)E8=(E8A/30). 
IF (E8B=2)E8=(E8A/4.28). 
IF (E8B=3)E8=(E8A). 
 
*FREQ VAR E8. 
 
RECODE E8 
(91=92). 
 
ADD VALUE LABELS E8 
92 'NS/NR'. 
 
COMPUTE E8X=E8. 
COMPUTE E8Y=E8. 
 
VAR LABES E8X ''. 
 
RECODE E8Y 
(0 THRU 0.999=0) 
(1=1), 
(2 THRU 4=2), 
(5 THRU 8=3), 
(9 THRU 11=4), 
(12=5), 
(12 THRU 23=6), 
(24 THRU 47=7), 
(48 THRU 95=8), 
(96 THRU HI=9), 
(91,92,99=92). 
 
VALUE LABELS E8Y 
0 'Menos de 1 mes' 
1 '1 mes' 
2 '2 a 4 meses' 
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3 '5 a 8 meses' 
4 '9 a 11 meses' 
5 'Un año' 
6 'De 1 a 2 años' 
7 'De 2 a 4 años' 
8 'De 4 a 8 años' 
9 '8 + años' 
92 '  NS/NR'. 
 
RECODE E8X 
(90,91,92,99=SYSMIS). 
 
VAR LABELS E8Y 'CUÁNTOS TIEMPO ESTÁ BUSCANDO 
TRABAJO?'. 
MISSING VALUE E8X (99). 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX 
       /AUTOLABEL=ON 
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0142' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE' 
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE' 
                      '' '' 
       /OBSERVATION = E8X 
       /PTOTAL=T1 'TOTAL' 
       /FTOTAL=F1 'Casos Válidos' 
       /TABLE = E8Y+F1+E8X 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=MEAN    (E8X(F4.2) 'Mean') 
                   MODE    (E8X(F4.2) 'Moda') 
                   CPCT    (E8Y'': MACRO P3 EDADZ) 
                   COUNT   (F1 ''). 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''        
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = E9+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (E9'': MACRO P3 EDADZ). 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''                      
       /MRGROUP = E10 'MOTIVOS POR LOS QUE DEJÓ DE 
TRABAJAR' 
       E10A E10B E10C 
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = E10+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (E10'': MACRO P3 EDADZ) 
       /SORT = DESCENDING E10. 
 

TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''        
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = E11+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (E11'': MACRO P3 EDADZ). 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''        
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = E12A+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (E12A'': MACRO P3 EDADZ). 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''        
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = E12B+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (E12B'': MACRO P3 EDADZ). 
 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''        
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = E12C+F1 
       BY T1+MACRO+P3+EDADZ 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (E12C'': MACRO P3 EDADZ). 
 
COMPUTE ALGVEZ=0. 
 
DO IF (E12A=1 OR E12B=1 OR E12C=1). 
RECODE ALGVEZ 
(0=1). 
END IF. 
EXECUTE. 
 
DO IF (E12A=2 AND E12B=2 OR E12C=2). 
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RECODE ALGVEZ 
(0=2). 
END IF. 
EXECUTE. 
 
DO IF (E12A=92 AND E12B=92 OR E12C=92). 
RECODE ALGVEZ 
(0=92). 
END IF. 
EXECUTE. 
 
RECODE ALGVEZ 
(0=SYSMIS). 
EXECUTE. 
 
VALUE LABELS ALGVEZ 
1 'Trabajó alguna vez' 
2 'Nunca trabajó' 
92 'NR'. 
 
***INGRESOS SEGÚN SECTOR. 
 
TEMPORARY. 
SELECT IF (E26=1 OR E26=2 OR E26=7 OR E26=8). 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX 
       /AUTOLABEL=ON 
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0142' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE' 
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE' 
                      '' '' 
       /OBSERVATION = ytotX 
       /PTOTAL=T1 'TOTAL' 
       /FTOTAL=F1 'Casos Válidos' 
       /TABLE = ytotY+F1+ytotX 
       BY T1+SECTOR 
       /STATISTICS=MEAN    (ytotX(F4.2) 'Mean') 
                   MODE    (ytotX(COMMA6) 'Moda') 
                   MEDIANA      (ytotX(COMMA10) 'Mediana') 
                   SUM      (ytotX(COMMA10) 'Sumatoria') 
                   CPCT    (ytotY'': SECTOR) 
                   COUNT   (F1 ''). 
 
 
TEMPORARY. 
SELECT IF (E26=1 OR E26=2 OR E26=7 OR E26=8). 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''        
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = ytotz+F1 
       BY T1+SECTOR 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (ytotz'': SECTOR). 
 
TEMPORARY. 
SELECT IF (E26=1 OR E26=2 OR E26=7 OR E26=8). 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,12) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                          
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'     

       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 
'DIMENSIONAMIENTO DE MERCADO LEASING' 
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
       /OBSERVATION = YTOTX 
       /FTOTAL = t1 "Total"                                                   
       /PTOTAL = t2 "Total"                                                   
       /TABLE = ytotz + t1 
        BY t2 + SECTOR > (STATISTICS) BY YTOTX 
       /STATISTICS                                                            
         MEAN (ytotX(COMMA7.1) 'Mean'). 
 
***INGRESOS SEGÚN TIPO DE CONTRATO. 
 
TEMPORARY. 
SELECT IF (E26=1 OR E26=2 OR E26=7 OR E26=8). 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX 
       /AUTOLABEL=ON 
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0142' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE' 
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE' 
                      '' '' 
       /OBSERVATION = ytotX 
       /PTOTAL=T1 'TOTAL' 
       /FTOTAL=F1 'Casos Válidos' 
       /TABLE = ytotY+F1+ytotX 
       BY T1+e27 
       /STATISTICS=MEAN    (ytotX(F4.2) 'Mean') 
                   MODE    (ytotX(COMMA6) 'Moda') 
                   MEDIANA      (ytotX(COMMA10) 'Mediana') 
                   SUM      (ytotX(COMMA10) 'Sumatoria') 
                   CPCT    (ytotY'': e27) 
                   COUNT   (F1 ''). 
 
TEMPORARY. 
SELECT IF (E26=1 OR E26=2 OR E26=7 OR E26=8). 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,9) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                         
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'    
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
                      '' ''        
       /PTOTAL=T1 'TOTAL'                                                    
       /FTOTAL=F1 'TOTAL' 
       /TABLE = ytotz+F1 
       BY T1+e27 
       /STATISTICS=COUNT (F1 'Población') 
                           CPCT   (ytotz'': e27). 
 
TEMPORARY. 
SELECT IF (E26=1 OR E26=2 OR E26=7 OR E26=8). 
TABLES FORMAT MARGINS (1,165) CWIDTH (30,12) LENGHT 
(6,60) LEADER('.') BOX    
       /AUTOLABEL=ON                                                          
       /PFOOTNOTE=RIGHT 'CUESTIONARIO 0114' ')DATE' LEFT 
'Pagina : )PAGE'     
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 
'DIMENSIONAMIENTO DE MERCADO LEASING' 
       /PTITLE=CENTER 'TESIS MARIEL UMSA' 'COMERCIO 
AMBULANTE'                        
       /OBSERVATION = YTOTX 
       /FTOTAL = t1 "Total"                                                   
       /PTOTAL = t2 "Total"                                                   
       /TABLE = ytotz + t1 
        BY t2 + e27 > (STATISTICS) BY YTOT
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ANEXO 3: BOLETAS DE ENCUESTA EMPLEADAS 


