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RESUMEN

El ar tícu lo usa da tos de se ries tem po ra les agre ga das para es ti mar elas ti ci da -
des de de man da por tra ba jo for mal e in for mal res pec to a sa la rios rea les. Los 
re sul ta dos del aná li sis de lar go pla zo su gie ren que el em pleo en el sec tor for -
mal es más elás ti co que en el sec tor in for mal. Por tan to, un in cre men to de los 
sa la rios rea les en el sec tor for mal, cau sa do, por ejem plo, por un in cre men to
de las con tri bu cio nes a la se gu ri dad so cial que son re fle ja das en ma yo res sa -
la rios rea les bru tos por me dio de ne go cia ción co lec ti va, pue de de te rio rar el
em pleo for mal. El efec to opues to cau sa do por el in cre men to en el em pleo in -
for mal será me nor, lo que su gie re que los em plea dos del sec tor for mal se rán
des pla za dos ha cia el de sem pleo. El ar tícu lo con clu ye que una baja elas ti ci -
dad de ofer ta (re la ti va) com bi na da con una de man da (re la ti va men te) más
elás ti ca su gie re que po lí ti cas en ca mi na das a au men tar la ofer ta re la ti va de
em pleo for mal se rían más efi cien tes en in cre men tar la pro tec ción so cial que
in ten tos de au men tar la de man da de em pleo for mal. Sin em bar go, em plea -
do res y em plea dos ne ce si tan per ci bir que los be ne fi cios de la pro tec ción so -
cial son ma yo res que los cos tos. Por tan to, las po lí ti cas de ben ser di ri gi das a
la ela bo ra ción efi cien te de sis te mas de pro tec ción so cial a bajo cos to para to -
dos, en vez del ac tual rí gi do y caro mo de lo bra si le ño.

ABSTRACT

The ar ti cle uses ag gre ga te time se ries data to es ti ma te real wage elas ti ci ties of 
de mand for co ve red and un co ve red la bour. The re sults of long-run analy sis
sug gest that the de mand for con ve red sec tor em ploy ment is more elas tic than
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for un co ve red. So in crea sed for mal sec tor real wa ges, for exam ple cau sed by
increa sed so cial se cu rity con tri bu tions which are pas sed on through co llec ti ve 
bar gai ning into hig her real gross wa ges, will da ma ge co ve red em ploy ment.
Any mi ti ga ting ef fect on in crea sed un co ve red em ploy ment will be less,
sug ges ting that some co ve red em plo yees will be dis pla ced from the for mal la -
bor mar ket into unem ploy ment. The ar ti cle con clu des that a low (re la ti ve)
supply elas ti city com bi ned with more elas tic de mand elas ti ci ties sug gests that
po li cies to en gi nee ring a shift in re la ti ve supply to wards co ve red em ploy -
ment will be more ef fec ti ve in in crea sing so cial pro tec tion, than at tempts to
in crea se de mand for co ve red em ploy ment. Ho we ver both em plo yees and
em plo yers need to per cei ve that the be ne fits of so cial pro tec tion out weigh
the costs. The re fo re, po licy should be di rec ted to wards de sig ning ef fi cient
and ef fec ti ve systems of so cial pro tec tion avai la ble at low cost for all, rat her
than the current, ri gid, ex pen si ve, “one size fits all” mo del cu rrently in ope ra -
tion in Bra zil.

INTRODUCCIÓN

Du ran te los pa sa dos 15 años Bra sil ha ex pe ri men ta do una gran trans -
for ma ción. A fi nes de los años ochen ta la eco no mía se ca rac te ri za ba
to da vía por el le ga do de la dic ta du ra mi li tar de un ex ce si vo tu te la je
es ta tal de la eco no mía, la ines ta bi li dad ma croe co nó mi ca y la hi per-
in fla ción, así como por una es tra te gia co mer cial ba sa da en el cie rre
eco nó mi co y la sus ti tu ción de im por ta cio nes. En 2003 Bra sil ex pe ri -
men ta ba casi un de ce nio de es ta bi li dad de pre cios y ma croeco nó mi -
ca como re sul ta do de un pro ce so de li be ra ción que se ini ció a fi nes
del de ce nio de los ochen ta; es ta ble ció re la cio nes co mer cia les con si -
de ra ble men te in cre men ta das con el res to de la Amé ri ca La ti na y con 
el con jun to de la eco no mía mun dial. La li be ra ción co mer cial y fi -
nan cie ra me jo ró el gra do de la com pe ten cia en los mer ca dos de pro -
duc tos e in yec tó a la eco no mía una efi cien cia di ná mi ca ma yor. Pero
hay un as pec to im por tan te de la eco no mía que ha per ma ne ci do inal -
te ra do por un de ce nio y me dio de re for ma: el mer ca do la bo ral.

La con tra ta ción del em pleo es tá guia da en Bra sil en gran me di da
por el le ga do del cor po ra ti vis mo del de ce nio de los cua ren ta y, aun que
se han pro pues to al gu nos cam bios pa ra dis mi nuir la re gu la ción del
mer ca do la bo ral, el pro gre so ha si do len to. En efec to, al gu nos cam -
bios cons ti tu cio na les de fi nes del de ce nio de los ochen ta in cre men -
tan la car ga de los cos tos de en tra da y sa li da pa ra los em plea do res.
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Mu chos em plea dos bra si le ños po drían per ci bir la pro tec ción so cial
co mo ine fi cien te y ca ra. Pue de afir mar se que una con se cuen cia im -
por tan te de es ta si tua ción ha si do el cre ci mien to sos te ni do e in ce san te 
del sec tor del em pleo in for mal, en el que los em plea dos no dis fru tan
nin gu na pro tec ción de la se gu ri dad so cial. Tra di cio nal men te, la bi -
blio gra fía aca dé mi ca ha con si de ra do el sur gi mien to del em pleo no
cu bier to por la se gu ri dad so cial co mo un in di cio de la seg men ta ción
del mer ca do la bo ral, en el que el sec tor in for mal ac túa co mo un “col -
chón” en tre el em pleo for mal y el de sem pleo. Un en fo que más re cien -
te cues tio na es ta ex pli ca ción de los “gru pos no ri va les”, sos te nien do
que el em pleo no cu bier to po dría ser re sul ta do de una elec ción de
los tra ba ja do res que se re sis ten a ser gra va dos, por lo que se per ci be 
co mo una pro tec ción so cial aza ro sa e ine fi cien te (Ma lo ney, 1999; Ma -
lo ney y Cun ning ham, 2003). Por su pro pia na tu ra le za, re sul ta di fí -
cil me dir la es ca la del sec tor in for mal o no cu bier to de las eco no mías 
en de sa rro llo. Sin em bar go, en Bra sil es al ta la ca li dad de los da tos
mi croe co nó mi cos del mer ca do de tra ba jo, de mo do que se pue de de -
fi nir cla ra men te la dis tin ción en tre el em pleo cu bier to y el no cu -
bier to (me dian te la po se sión de “tar je tas la bo ra les” fir ma das por
par te de los em plea dos pro te gi dos por la se gu ri dad so cial). En con -
se cuen cia, es po si ble iden ti fi car con una exac ti tud ra zo na ble la es -
ca la y los de ter mi nan tes del pro ble ma en el ca so bra si le ño.

Este en sa yo se pro po ne do cu men tar la es ca la del em pleo no cu -
bier to en Bra sil y des cri bir las ten den cias de es te fe nó me no por lo
me nos des de la tran si ción a la de mo cra cia a fi nes del de ce nio de los
ochen ta. Lo ha re mos con ba se en los re sul ta dos de un in for me re -
cien te men te pre pa ra do por la Con fe ren cia Inte ra me ri ca na de Se gu -
ri dad So cial (véa se Car nei ro y Hen ley, 2003). El aná li sis se ba sa en
da tos mi croe co nó mi cos ob te ni dos de las en cues tas anua les de ho ga -
res en Bra sil a par tir de 1992. Nues tro ob je ti vo es la mo de la ción de
los de ter mi nan tes de la “elec ción” que en fren tan los em plea dos en -
tre el em pleo cu bier to y el no cu bier to, a fin de exa mi nar la cues tión
de si el em pleo no cu bier to sur ge co mo un re sul ta do de la seg men ta -
ción en el mer ca do la bo ral o de bi do a lo que pa re ce ser un pro ce so
de elec ción ge nui na ba sa do en los cos tos y be ne fi cios de la pro tec -
ción so cial. Este ejer ci cio de mo de la ción nos per mi te in ten tar iden ti -
fi car la va lua ción que otor gan los em plea dos a la pro tec ción so cial, y 
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de ter mi nar si esa va lua ción con cuer da con los cos tos efec ti va men te
so por ta dos por los em plea dos. Tam bién nos per mi te com pu tar las
elas ti ci da des de la ofer ta re la ti va de tra ba jo (no cu bier to en re la ción 
con el cu bier to) res pec to al di fe ren cial sa la rial que un em plea do in -
di vi dual po dría es pe rar al cam biar se de un sec tor a otro. Lue go se
em plean da tos agre ga dos de las se ries de tiem po dis po ni bles men -
sual men te a par tir de 1982, a fin de ob te ner una in ves ti ga ción eco -
no mé tri ca de se ries de tiem po de los em pleos cu bier to y no cu bier to. 
El re sul ta do del en fo que de mo de la ción son las es ti ma cio nes de las
elas ti ci da des de de man da del tra ba jo en los dos sec to res.

El en sa yo se es truc tu ra co mo si gue. La sec ción I ofre ce ma yo res
de ta lles del an te ce den te ins ti tu cio nal del de sa rro llo de la pro tec ción
y la re gu la ción so cia les en el mer ca do la bo ral bra si le ño; des cri be la
si tua ción ac tual, así co mo las pro pues tas le gis la ti vas que se de ba ten
aho ra, y do cu men ta el cre ci mien to del em pleo no cu bier to. La sec -
ción II do cu men ta la in ves ti ga ción an te rior en la va lua ción de los be -
ne fi cios de la se gu ri dad so cial en Bra sil, y des cri be los re sul ta dos
nue vos uti li zan do da tos to ma dos de las en cues tas de ho ga res anua -
les bra si le ñas. La sec ción III re su me bre ve men te los ha llaz gos eco no -
mé tri cos de ri va dos de esos da tos en la ofer ta re la ti va de em plea dos
cu bier tos y no cu bier tos. La sec ción IV se ocu pa de las prue bas de ri -
va das de se ries de tiem po agre ga das res pec to a la de man da de em plea -
dos cu bier tos y no cu bier tos, des cri bien do la es tra te gia de mo de la ción
uti li za da y do cu men tan do los ha llaz gos a lar go y cor to pla zos. Al fi -
nal se pre sen ta las con clu sio nes.

I. ANTECEDENTES. LA BASE LEGAL DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Y EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO NO CUBIERTO

1. La re gu la ción del mer ca do la bo ral

Los agen tes del mer ca do la bo ral bra si le ño ac tual han he re da do
una tra di ción “cor po ra ti vis ta”1 de in ter ven ción y con trol es ta ta les
propia de los paí ses que ex pe ri men ta ron re gí me nes mi li ta res po -
pu lis tas a me dia dos del si glo XX. Este en fo que pue de ca rac te ri zar se
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co mo uno en el que la re gu la ción es ta tal ex pre sa la im po si ción de la
“res pon sa bi li dad so cial” a los ac to res del mer ca do la bo ral con el re -
co no ci mien to de la ne ce si dad de rea li zar un cam bio en la ba lan za
del po der, por ra zo nes de jus ti cia so cial, en con tra del ca pi tal y en
fa vor del tra ba jo.

En el ca so bra si le ño es te en fo que en con tró su ex pre sión en el Có di -
go La bo ral de 1943 (Con so li da çao das Leis do Tra bal ho, CLT).2 Des -
de en ton ces el có di go se ha adap ta do en di ver sas eta pas, so bre to do
a me dia dos del de ce nio de los se sen ta y tras la pro mul ga ción de la
nue va Cons ti tu ción de 1988, pe ro en gran par te se ha man te ni do in -
tac to. Ama deo et al (1995) iden ti fi can dos ca rac te rís ti cas fun da men -
ta les del có di go: i) la coe xis ten cia de la con tra ta ción in di vi dual y
co lec ti va (en la que los con tra tos co lec ti vos son vin cu lan tes pa ra to -
dos los tra ba ja do res y em plea do res, in de pen dien te men te de la co -
ber tu ra de la fe de ra ción sin di cal o em pre sa rial, o de su nú me ro de
miem bros), y ii) el pa pel pree mi nen te del pro ce so ju di cial (a tra vés
del sis te ma de tri bu na les la bo ra les) en el cum pli mien to de los con -
tra tos y el ar bi tra je de las dispu tas. Des de un pun to de vis ta eco nó -
mi co hay va rias otras ca rac te rís ti cas del de re cho la bo ral bra si le ño
que tie nen con se cuen cias de lar go al can ce.

La re gu la ción del mer ca do la bo ral bra si le ño es ta ble ce (por lo me -
nos en el sen ti do for mal, le gal) un con jun to de nor mas mí ni mas pa ra 
el em pleo que pue den com pa rar se con las de la ma yo ría de los paí ses 
eu ro peos re gu la dos. Espe cí fi ca men te, los tra ba ja do res tie nen de re -
cho a una se ma na de tra ba jo má ximo de 44 ho ras, un pa go de ho ras
ex traor di na rias de 50%, un sis te ma ins ti tu cio na li za do de bo nos de
un mes ex tra y va ca cio nes de 25 días co mo mí ni mo ca da año, cua tro
me ses de des can so pa ga do por con cep to de ma ter ni dad, cin co días
de des can so pa ga dos por con cep to de pa ter ni dad y un sub si dio fa -
mi liar pa ga de ro con un plan de con tri bu cio nes fi nan cia do por el
em plea dor.

Ade más de es tos be ne fi cios, des de 1966 se ha ofre ci do a los em -
plea dos una pro tec ción fi nan cie ra con tra el des pi do in jus ti fi ca do,
me dian te con tri bu cio nes obli ga to rias del em plea dor a un fon do per -
so nal de pro tec ción con tra el des pi do in jus ti fi ca do (Fun do de Ga -
ran tia par Tem po de Ser viço, FGTS), a una ta sa de 8% del sa la rio.
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Excep to en al gu nos ca sos de in cum pli mien to ex cep cio nal del con -
tra to, el des pi do in jus ti fi ca do ge ne ra otra “mul ta” que el em plea dor 
de be pa gar al tra ba ja dor. Antes de 1988, es te cas ti go por el des pi do
sin “cau sa jus ti fi ca da” era de 10% del va lor acu mu la do del fon do in -
ver ti do (que ge ne ra una ta sa de in te rés real de 3% anual). La Cons -
ti tu ción de 1988 au men tó es te cas ti go a 40 por cien to.

La con se cuen cia de esos be ne fi cios pa ra los em plea dos, com bi na -
da con im pues tos de nó mi nas pa ra la ca pa ci ta ción y la se gu ri dad so -
cial, es un au men to con si de ra ble de los cos tos la bo ra les dis tin tos de
los sa la rios. En to tal, Ama deo et al (1995) cal cu lan que es tos cos tos
aña die ron, en pro me dio, otro 87% de cos tos sa la ria les a la nó mi na
de un em plea do le gal en 1992. Tam bién afir man es tos au to res que
los cos tos mo ne ta rios del des pi do de un em plea do au men tan des de
ca si un mes y me dio de sa la rio con un año de an ti güe dad has ta más
de un año de sa la rio con una an ti güe dad de 20 años. En vir tud de la
exis ten cia del FGTS, al gu nos co men ta ris tas sos tie nen que tan to los
em plea do res co mo los em plea dos re ci ben un gran in cen ti vo pa ra co -
lu dir se en la pro vi sión de una ex cu sa pa ra el des pi do injustificado,
con el resultado de que las tasas de rotación laboral observadas
podrían ser artificialmente aumentadas.

La di fe ren cia en tre los cos tos la bo ra les del em plea dor y lo que el
em plea do se lle va a ca sa, la cu ña fis cal, es una bue na me di da de la
car ga ins ti tu cio nal en el mer ca do la bo ral. En la grá fi ca 1 se ob ser va
un au men to sos te ni do de es te in di ca dor a lo lar go del de ce nio de los
no ven ta, lo que su gie re cos tos la bo ra les cre cien tes pa ra los em plea -
do res. Los cos tos la bo ra les ma yo res se aso cian de or di na rio con un
em pleo me nor en el sec tor for mal, ele va das ta sas de ro ta ción, baja
productividad laboral y, por tanto, bajos niveles salariales.

En 1989 (co mo re sul ta do de la nue va Cons ti tu ción de 1988) se in -
tro du jo el se gu ro de de sem pleo pa ra los tra ba ja do res con tra ta dos,
me dian te un plan fi nan cia do en te ra men te por el em plea dor. Aun -
que de cor ta du ra ción (has ta cua tro me ses) y su je to a una prue ba de 
re cur sos fa mi lia res, es te se gu ro tie ne una for ma ge ne ro sa re la cio na -
da con los in gre sos que se tra du ce en pro por cio nes de re po si ción de
has ta 90%. Esto ge ne ra la po si bi li dad de sig ni fi ca ti vos efec tos de de -
sin cen ti vo en la bús que da de em pleo en los me ses ini cia les del de -
sem pleo y, da do que el em pleo en el sec tor in for mal (véa se lí neas
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aba jo) no ex clu ye el de re cho al se gu ro de de sem pleo, pue de ge ne rar
una ex ten sa ac ti vi dad de “con tra ban do” se pa ra da del sec tor del
em pleo contratado.

La es truc tu ra de la ne go cia ción co lec ti va, con sa gra da en el Có di go 
La bo ral de 1943, aun que ha ex pe ri men ta do una con si de ra ble va ria -
ción es truc tu ral des de la Cons ti tu ción de 1988, con fie re to da vía de -
re chos de re pre sen ta ción mo no pó li ca a los sin di ca tos in di vi dua les y
las fe de ra cio nes pa tro na les. En con se cuen cia, la in ves ti ga ción em pí -
ri ca re cien te en cuen tra prue bas só li das acer ca del cre cien te com -
por ta mien to de bús que da de ren tas (“po der de los de aden tro”) en
el mer ca do la bo ral for mal, cu bier to (Car nei ro y Hen ley, 1998; Car -
nei ro, 1998). Esto pa re ce ha ber sur gi do co mo un re sul ta do de la de -
cli na ción de la in fluen cia de la re gu la ción es ta tal en la es truc tu ra
sa la rial, en el con tex to de una es truc tu ra pree xis ten te de ne go cia -
ción co lec ti va mo no pó li ca.

2. El cre ci mien to del em pleo no cu bier to

Fue ra del em pleo for mal con tra ta do, pro te gi do por las for mas de
re gu la ción an tes men cio na das, ha ha bi do un con si de ra ble cre ci -
mien to es truc tu ral en el mer ca do la bo ral no cu bier to o in for mal (véa -
se la do cu men ta ción y aná li sis de es te fe nó me no en Car nei ro, 1997).
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GRÁFICA 1. Cuña fis cal, 1985-2002

FUENTE: Insti tu to Bra si le ño de Geo gra fía y Esta dís ti ca (IBGE).



El nú me ro de tra ba ja do res del sec tor no cu bier to ha au men ta do de
ma ne ra cons tan te. Esto ocu rre en Bra sil cuan do se em plea a tra ba -
ja do res sin la tar je ta la bo ral fir ma da (car te ra de tra bal ho as si na -
da) re que ri da por el Có di go La bo ral. El cre ci mien to de es te em pleo
ha si do rá pi do en Bra sil, mien tras que el nú me ro de los em plea dos
cu bier tos ha per ma ne ci do más o me nos es tá ti co (véa se la grá fi ca 2).
To do el cre ci mien to del em pleo ob ser va do en Bra sil en el de ce nio de 
los no ven ta ha ocu rri do en el sec tor no cu bier to. De una po bla ción
eco nó mi ca men te ac ti va de 18 mi llo nes en 2000, 4.5 mi llo nes es ta ban
em plea dos en el sec tor no cu bier to. El cre ci mien to re la ti vo del sec -
tor em plea do pe ro no cu bier to ha si do rá pi do, pa san do de 17% de
la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va (in clui dos el sec tor pú bli co y
los em plea dos por cuen ta pro pia) en 1990 a 27% en 2000, y es te cre -
ci mien to pa re ce ser es truc tu ral an tes que cí cli co (Car nei ro, 1997).
Ra mos (2002) apo ya es ta con clu sión y la atri bu ye a los cam bios es -
truc tu ra les ocu rri dos en la eco no mía. A me di da que ha dis mi nui do
la im por tan cia re la ti va del sec tor ma nu fac tu re ro, lo mis mo acon te ce 
con el em pleo for mal, ya que los con tra tos de em pleo for mal (tar je -
tas la bo ra les fir ma das) tie nen de dos a tres ve ces más opor tu ni da des 
de ser ofre ci dos en las ma nu fac tu ras en com pa ra ción con los ser vi -
cios. Co mo una pro por ción del em pleo to tal, los tra ba ja do res cu -
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bier tos han dis mi nui do de más de 76% del to tal a prin ci pios del
de ce nio de los no ven ta a po co más de 60% en la ac tua li dad (véa se la
grá fi ca 3).

Si el nú me ro de los em plea dos por cuen ta pro pia se con si de ra
tam bién co mo par te del sec tor no cu bier to, es po si ble que la ac ti vi -
dad eco nó mi ca sin pro tec ción so cial re pre sen te aho ra has ta la mi tad 
de la fuer za de tra ba jo eco nó mi ca men te ac ti va de 80 mi llo nes de
bra si le ños.

El em pleo in for mal tien de a ab sor ber gran par te de la ma no de
obra des pla za da del sec tor for mal a cau sa de los cho ques eco nó mi -
cos ad ver sos y, co mo an tes vi mos, el em pleo in for mal y el de sem pleo
pue den ser es ta dos coin ci den tes en los pri me ros me ses pos te rio res a
la ter mi na ción del em pleo en el sec tor for mal. El aná li sis eco no mé -
tri co pre sen ta do en Car nei ro y Hen ley (1998) es con gruen te con el
he cho de que el sec tor in for mal ten ga un efec to cre cien te men te ne -
ga ti vo (es de cir, de dis ci pli na sa la rial) en los sa la rios rea les del sec -
tor for mal. El cre ci mien to es truc tu ral del sec tor no cu bier to po dría
re fle jar un cam bio es truc tu ral ge nui no en la eco no mía, co mo el de -
sa rro llo de ba rre ras a la en tra da de los tra ba ja do res que bus can un
em pleo for mal que es ca pa a su con trol. Sin em bar go, otra ex pli ca -
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ción po dría ser que el cre ci mien to del em pleo in for mal re fle ja las
va lua cio nes cam bian tes de las ven ta jas di fe ren tes del em pleo cu -
bier to y no cu bier to por par te de los pro pios trabajadores.

II. VALUACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA COBERTURA

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1. Con cep cio nes tra di cio na les y “nue vas” del em pleo no cu bier to

¿De ci den los tra ba ja do res la bo rar en el em pleo no cu bier to, tras
una va lua ción ra cio nal de los cos tos y los be ne fi cios del em pleo no
cu bier to? O ¿se ven “em pu ja dos” al sec tor no cu bier to a cau sa de la
re la ti va abun dan cia de em pleos in for ma les, o por que es tos em pleos
son la úni ca op ción del de sem pleo abier to?

La con cep ción tra di cio nal en la bi blio gra fía del te ma es que el em -
pleo in for mal, no cu bier to, ac túa co mo un col chón en tre el em pleo
for mal con pro tec ción so cial y el de sem pleo abier to. En con se cuen -
cia, a me di da que se des tru yen em pleos del sec tor for mal du ran te la
res truc tu ra ción o la re ce sión, el em pleo in for mal au men ta (Tok man,
1992; Por tes y Shaunf fler, 1993). Si el em pleo no cu bier to pro vie ne
del des pla za mien to, es ta rá ope ran do una fa lla del mer ca do que im -
pi de a los tra ba ja do res no cu bier tos re tor nar al sec tor cu bier to al
ejer cer una dis ci pli na sa la rial en los tra ba ja do res cu bier tos. En pre -
sen cia de es ta seg men ta ción del mer ca do la bo ral los sa la rios de los
dos sec to res de la eco no mía di fe ri rán pa ra dos em plea dos de pro duc -
ti vi dad po ten cial igual.

Al igual que las teo rías key ne sia nas tra di cio na les del des pla za -
mien to in vo lun ta rio del mer ca do la bo ral, es ta con cep ción pue de
cues tio nar se por ra zo nes em pí ri cas y teó ri cas. Por tan to, la con cep -
ción tra di cio nal del em pleo in for mal en las eco no mías en de sa rro -
llo no es cla re ce mu cho el cre ci mien to es truc tu ral ob ser va do en el
ta ma ño del sec tor in for mal. Tam bién se en fren ta al de sa fío de la ex -
pli ca ción de la exis ten cia de la fa lla del mer ca do que se tra du ce en
una au sen cia de com pe ten cia en tre los dos gru pos de tra ba ja dores. 
Una su ge ren cia muy plau si ble se ría que la exis ten cia de una re gu la -
ción ex ce si va del mer ca do la bo ral en los sec to res cu bier tos ge ne ra
con si de ra bles cos tos de des pi do y con tra ta ción pa ra los em plea do -
res que pro por cio nan la pro tec ción de la se gu ri dad so cial. En con se -
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cuen cia, sur ge una fa lla del mer ca do de los efec tos con si guien tes
en tre quie nes es tán aden tro y quie nes es tán afue ra (Lind beck y Sno -
wer, 1988). Sin em bar go, la in ves ti ga ción re cién rea li za da en va rios
paí ses en de sa rro llo su gie re que el em pleo in for mal po dría ser en
efec to una elec ción de sea ble pa ra los pro pios em plea dos, por que la
pro tec ción del sec tor for mal es a me nu do ine fi cien te y por en de ine -
fi caz. Los em plea dos op tan por el sta tus no cu bier to so bre la ba se de 
una va lua ción de los cos tos y los be ne fi cios re la ti vos de los es ta dos
dis tin tos de co ber tu ra y au sen cia de co ber tu ra. Esto re fu ta el en ten -
di mien to que tie nen los gru pos no com pe ti do res de la re la ción en tre
los dos sec to res (Ma lo ney, 1999; Funk hou ser, 1996; Mar cou llier et al, 
1997; Saa ve dra y Chong, 1999; Ma lo ney y Cun ning ham, 2003). En
un merca do la bo ral neo clá si co tra di cio nal, la elec ción de in gre sos 
y de ocu pa ción de be ría re fle jar só lo las di fe ren cias en las can ti da des
de ca rac te rís ti cas he re da das y en la in ver sión en ca pi tal hu ma no.
Por ejem plo, si se les pa ga sa la rios me no res a los tra ba ja do res del
sec tor no cu bier to, ello ocu rre por que tie nen me nos es co la ri dad o
ex pe rien cia, y/o por que su do ta ción de ca pi tal hu ma no po dría ha -
ber in flui do en su elec ción ocu pa cio nal. No ocu rre por que los dos
sec to res pre sen ten di fe ren tes pro ce sos de de ter mi na ción sa la rial. El 
mer ca do la bo ral pa ra los tra ba ja do res re la ti va men te po co ca li fi ca -
dos se in te gra rá con el sec tor for mal, ofre cien do em pleos de sea bles
con ca rac te rís ti cas dis tin tas, en el que los tra ba ja do res pue den es co -
ger ha cien do pe que ñas fi las de es pe ra (Ma lo ney, 1999).

Algu nos es tu dios em pí ri cos re cien tes rea li za dos pa ra di ver sos paí -
ses en de sa rro llo tam bién pa re cen con gruen tes con es ta otra con cep -
ción. Va rios es tu dios des cu bren que to mar en cuen ta la se lec ti vi dad
mues tral en tre el sta tus in for mal y el for mal in flu ye sig ni fi ca ti va -
men te en los in gre sos del sec tor in for mal [Prad han y Van Soest, 1997 
(Bo li via); Cohen y Hou se, 1996 (Su dán); Mar cou llier et al,  1997 (El 
Sal va dor y Mé xi co); Saa ve dra y Chong, 1999 (Pe rú)]. Esto su gie re
que los tra ba ja do res in for ma les en fren tan una ofer ta sa la rial me jo -
ra da en el sec tor no cu bier to y, por tan to, que el em pleo en el sec tor
in for mal pue de ser una elec ción ra cio nal, an tes que el re sul ta do del
des pla za mien to. En efec to, es to lo con fir man Prad han y Van Soest
(1997), quie nes en con tra ron pa ra Bo li via al gu nas prue bas de una
gran sus ti tu ción de la ofer ta la bo ral fa mi liar en tre los dos sec to res.
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Los sa la rios ba jos en el sec tor for mal es ti mu lan en efec to la par ti ci -
pa ción en el sec tor no cu bier to.

Ma lo ney (1999) cues tio na las teo rías dua les del em pleo no cu bier to 
y exa mi na las tran si cio nes sec to ria les del mer ca do la bo ral me xi ca no 
a prin ci pios del de ce nio de los no ven ta. En par ti cu lar, los tra ba ja do -
res que se pa san del sec tor for mal al au toem pleo pa re cen dis fru tar
me jo ra mien tos con si de ra bles en sus in gre sos, y los tra ba ja do res que 
ha cen la tran si ción en el sen ti do con tra rio pa re cen su frir una con si -
de ra ble pér di da de in gre sos. Ma lo ney afir ma que es tos ha llaz gos
apun tan ha cia la de sea bi li dad del em pleo no cu bier to co mo des ti no.

En el ca so de Bra sil una in ves ti ga ción an te rior se ha ocu pa do de
lo que de ter mi na que sea pro ba ble que un tra ba ja dor se en cuen tre
en el sec tor no cu bier to. Fer nan des (1996) exa mi na los da tos de 1989
y des cu bre que la edad y la es co la ri dad son im por tan tes. El sta tus
de no cu bier to dis mi nu ye con la edad has ta lle gar a 42 años y au -
men ta des pués. El au men to de la es co la ri dad dis mi nu ye la pro ba bi -
li dad del sta tus in for mal. Estas con clu sio nes son con gruen tes con
las en con tra das pa ra otros paí ses la ti noa me ri ca nos (Funk hou ser,
1996; Saa ve dra y Chong, 1999). Sed la cek et al (1990) in ves ti gan las
tran si cio nes ha cia el sec tor in for mal uti li zan do una en cues ta rea li -
za da en São Pau lo. Estos au to res afir man que los tra ba ja do res no
remu ne ra dos se mue ven des pro por cio na da men te ha cia el sec tor
no cu bier to, lo que su gie re que mien tras es tán en la es cue la y po co
des pués de ter mi nar la, mu chos in di vi duos ayu dan en el ne go cio fa -
mi liar y a ve ces se les re mu ne ra. Pa san en pro me dio só lo dos años
ha cien do es to, an tes de mo ver se a otro tra ba jo re mu ne ra do. Aun si
es ta pau ta de gra dua ción de la es cue la al tra ba jo no re mu ne ra do y
lue go al tra ba jo asa la ria do in for mal y a otro tra ba jo con tra ta do re pre -
sen ta la es pe ra que po dría pro nos ti car la bi blio gra fía dual, el tiem -
po gas ta do en el tra ba jo asa la ria do in for mal no es muy lar go. Esto
no es di fe ren te de las pau tas ob ser va das en los paí ses in dus tria li za -
dos. Ma lo ney (1999), por ejem plo, in for ma que la an ti güe dad me -
dia na de los tra ba ja do res de los Esta dos Uni dos de 16 a 24 años de
edad es de só lo 1.4 años, y de 3.4 años pa ra los tra ba ja do res de 25 a
34 años de edad. En cuan to al di fe ren cial sa la rial con di cio na do for -
mal-in for mal en Bra sil, Fer nan des (1996) des cu bre que es ma yor
pa ra los hom bres que pa ra las mu je res, y que ese di fe ren cial tien de
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a au men tar con la es co la ri dad a una ta sa de 2.7% por año adi cio nal
de es co la ri dad. Otras prue bas an te rio res con fir man que los di fe ren -
cia les de in gre sos son sig ni fi ca ti vos en tre el sec tor for mal y el in for -
mal, fluc tuan do en tre 30% a prin ci pios del de ce nio de los ochen ta y
45% a prin ci pios de los no ven ta en fa vor del em pleo for mal (Pe ro,
1992; Cac cia ma li y Fer nan des, 1993). Sin em bar go, to dos es tos re -
sul ta dos pa ra Bra sil de ben to mar se con gran cau te la en vis ta de la
au sen cia de to da co rrec ción ex plí ci ta por la se lec ción por sec tor.

Los da tos re cien tes de Me ne zes et al (2001), res pec to a los in gre -
sos en Bra sil, apo yan es ta con clu sión al de mos trar que el de ter mi -
nan te más sig ni fi ca ti vo del di fe ren cial de los in gre sos men sua les,
en tre los em plea dos del sec tor for mal y del in for mal, es la es co la ri -
dad. La co rrec ción por la na tu ra le za en dó ge na de la elec ción de sec -
tor se lo gra con el uso de una téc ni ca de va ria ble ins tru men tal (VI).3

Con di cio na da a la es co la ri dad, la in ves ti ga ción con clu ye que los in -
gre sos del sec tor in for mal son ma yo res que los del for mal pa ra dos
em plea dos de la mis ma cohor te de edad. Los au to res in ter pre tan es te
ha llaz go co mo una su ge ren cia de que los em plea dos tie nen un in cen -
ti vo eco nó mi co pa ra es co ger el em pleo no cu bier to.

Tan to Car nei ro y Hen ley (2001) co mo Tan nu ri-Pian to y Pian to
(2002) mo de lan el di fe ren cial de in gre sos por me dio de una co rrec -
ción del ti po de Heck man (1979) pa ra la au to se lec ción. Car nei ro y
Hen ley (2001), con da tos del PNAD pa ra 1997, con clu yen que, aun
des pués de con tro lar por la elec ción del sec tor, las di fe ren cias de los
atri bu tos me dios de los gru pos cu bier tos y no cu bier tos ex pli can
cer ca de dos ter cios del di fe ren cial res tan te. Tan nu ri-Pian to y Pian to 
(2002), con da tos del PNAD pa ra 1999, lle gan a una con clu sión si mi -
lar. Sin em bar go, es tos au to res exa mi nan el efec to de las di fe ren cias
de los atri bu tos en pun tos dis tin tos de la dis tri bu ción con di cio nal de 
los in gre sos uti li zan do la téc ni ca de re gre sión de los cuan ti les. Una
con clu sión im por tan te se re fie re a las di fe ren cias en tre los em plea -
dos de la ci ma y del fon do de la dis tri bu ción. Los em plea dos del sec -
tor in for mal de al tos in gre sos ga nan me nos que los em plea dos for ma les 
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por que en pro me dio tie nen ca pa ci da des me no res. Los em plea dos in -
for ma les de ba jos in gre sos ga nan me nos por que en pro me dio no só lo
tie nen ca pa ci da des me no res si no que tam bién re ci ben pa gos me no -
res por esas ca pa ci da des. Los au to res in ter pre tan es te ha llaz go co mo
con gruen te con la con clu sión de que la in for ma li dad es re sul ta do de
la elec ción del em plea do en la ci ma de la dis tri bu ción, pe ro es un re -
sul ta do de la seg men ta ción del mer ca do la bo ral en la par te in fe rior.

2. Da tos mi croe co no mé tri cos

El aná li sis de es ta sec ción se ba sa en los ha llaz gos re cien tes pre -
sen ta dos por Car nei ro y Hen ley (2003). El ejer ci cio que rea li za mos
uti li za da tos pro ve nien tes de las en cues tas anua les de ho ga res bra si -
le ños (Pes qui sa Na cio nal por Amos tra de Do mi cí lios, o PNAD). Estas
en cues tas se han ela bo ra do pa ra te ner una mues tra na cio nal men te
re pre sen ta ti va de los ho ga res, y se han rea li za do más o me nos anual -
men te (con ex cep ción de los años de cen sos na cio na les) des de 1981.
Se han rea li za do con una me to do lo gía con gruen te de la de pen den -
cia es ta dís ti ca gu ber na men tal, el Insti tu to Bra si le ño de Geo gra fía y
Esta dís ti ca (IBGE). Ca da en cues ta con tie ne in for ma ción ob te ni da de
en tre vis tas per so na les rea li za das du ran te la ter ce ra se ma na de sep -
tiem bre de ca da año a cer ca de 100 mil ho ga res. Las en cues tas más
re cien tes tie nen mues tras más gran des. A to dos los miem bros de
más de diez años de edad de ca da ho gar se les for mu lan pre gun tas
de ta lla das acer ca de su ac ti vi dad en el mer ca do la bo ral en el mo -
men to de la en tre vis ta.

El cua dro 1 re su me la in for ma ción mues tral de ca da PNAD des de
1992 has ta 2001. A to dos los em plea dos del sec tor pri va do se les pre -
gun ta si es tán tra ba jan do o no con una tar je ta la bo ral fir ma da.4 La
mues tra que uti li za mos pa ra el aná li sis se in te gra con to dos los em -
plea dos del sec tor pri va do de en tre 18 y 65 años de edad, ex clu yen -
do a los em plea dos do més ti cos que vi ven en la ca sa. La por ción de la
mues tra que tie ne una tar je ta fir ma da ba ja sos te ni da men te ca da
año, des de cer ca de 63% en 1992 has ta me nos de 58% en 2001. Los em -
plea dos no cu bier tos son en pro me dio un año más jó ve nes que los
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em plea dos cu bier tos. Sin em bar go, hay cier ta con ver gen cia en la
edad pro me dio de los dos gru pos du ran te el pe rio do en aná li sis. Las
mu je res tie nen una pro ba bi li dad mu cho ma yor de es tar tra ba jan do
con co ber tu ra de la se gu ri dad so cial. La por ción de mu je res de los
gru pos cu bier tos y no cu bier tos ha au men ta do du ran te el pe rio do
de ce nal in ves ti ga do, lo que re fle ja la ten den cia ge ne ral as cen den te
de la par ti ci pa ción fe me ni na en la fuer za de tra ba jo. Sin em bar go,
es te cre ci mien to ha si do un po co más rá pi do en tre los tra ba ja do res
cu bier tos (4.1 pun tos de por cen ta je en tre 1992 y 2001) que en tre los 
no cu bier tos (3.2 pun tos por cen tua les).

Algu nos co men ta ris tas del cre ci mien to del sec tor in for mal sos tie -
nen que el em pleo sin pro tec ción so cial es pre do mi nan te men te un
fe nó me no ur ba no pro ve nien te de la emi gra ción de la po bla ción de
la agri cul tu ra de sub sis ten cia ha cia los pue blos ur ba nos mi se ra bles
(fa ve las). Esto no pa re ce co rres pon der por com ple to a los da tos en
el ca so bra si le ño: los em plea dos con co ber tu ra de la se gu ri dad so cial 
tie nen ma yo res pro ba bi li da des de en con trar se en las áreas ur ba nas. 
Sin em bar go, los da tos apun tan ha cia la con ver gen cia en el gra do de
ur ba ni za ción de los gru pos cu bier tos y no cu bier tos. La ur ba ni za -
ción de la po bla ción es en ge ne ral un fe nó me no pro gre si vo en Bra sil. 
Pe ro el cre ci mien to de la por ción de los em plea dos cu bier tos que
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CUADRO 1. Ca rac te rís ti cas des crip ti vas de los em plea dos
cu bier tos y no cu bier tosa

Por cen-
taje con
tar je ta
la bo ral
fir ma da

Emplea dos con tar je ta la bo ral
fir mada

Emplea dos sin tar je ta la bo ral
fir ma da

Edad
prome dio

(años)

Fe me ni no
(por cen-

taje)

Urba no
(por cen-

taje)

Edad
prome dio

(años)

Fe me ni no
(por cen-

taje)

Urba no
(por cen-

taje)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1992 62.7 32.3 34.4 92.3 32.2 42.7 77.5
1993 61.6 33.5 34.4 92.0 32.1 43.0 77.5
1995 60.9 33.5 35.6 92.0 32.4 44.8 79.9
1996 60.5 33.6 36.7 91.3 32.5 44.7 80.6
1997 60.1 33.5 36.7 91.5 32.7 44.3 80.3
1998 59.8 33.7 37.5 91.2 32.7 44.7 79.7
1999 58.6 33.7 38.4 90.8 32.8 45.4 80.5
2001 57.9 33.6 38.5 94.0 32.9 45.9 85.1

FUENTE: Ta bu la cio nes de los au to res a par tir de PNAD.
a Emplea dos del sec tor pri va do de 18-65 años de edad, ex clu yen do a los em plea dos do més ti -

cos que vi van en la casa.



son ur ba ni za dos du ran te el pe rio do de que se tra ta es de só lo 1.7
pun tos por cen tua les (aun que a partir de un nivel que ya estaba por
encima de 90%), mientras que para los empleados no cubiertos es de 
7.6 puntos porcentuales.

Pa ra mo de lar la se lec ción en tre los sec to res cu bier tos y no cu -
bier tos se adop ta un en fo que tra di cio nal a la mo de la ción si mul tá nea 
de una de ci sión de par ti ci pa ción y de los in gre sos. Esto im pli ca un
pro ce so de es ti ma ción de tres eta pas. En la eta pa uno se su po ne que
la re par ti ción de los tra ba ja do res en tre los dos sec to res es no alea to -
ria, de mo do que se es ti ma un mo de lo pro bit de for ma re du ci da de
la de ci sión de per te ne cer a cual quie ra de los dos sec to res. Esto se
uti li za pa ra ela bo rar un tér mi no de co rrec ción de la se lec ción mues -
tral que en la eta pa dos se in cor po ra a fun cio nes tra di cio na les se mi -
lo ga rít mi cas de los in gre sos pa ra las mues tras cu bier tas y las no
cu bier tas. Esto per mi te la co rrec ción del ses go que el efec to de se lec -
ción de la mues tra po dría im par tir a los de ter mi nan tes de los in gre -
sos en ca da es ta do. En la eta pa tres se uti li zan los re sul ta dos de las
fun cio nes de in gre sos pa ra cons truir un di fe ren cial de los in gre sos
pro nos ti ca dos en tre el sec tor cu bier to y el no cu bier to pa ra ca da in di -
vi duo. Esto se in clu ye en una se gun da es ti ma ción pro bit del mo de lo
es truc tu ral de la de ci sión de par ti ci pa ción. Sin em bar go, es im por -
tan te se ña lar que to das las in fe ren cias ob te ni das de los re sul ta dos
del mo de lo pro bit es truc tu ral es tán con di cio na das a que sean co -
rrec tos los mo de los es pe ci fi ca dos en las eta pas 1 y 2.

El mo de lo pro vie ne del su pues to de que un in di vi duo será asig na -
do al em pleo cu bier to si la uti li dad de ri va da de esa asig na ción ex ce -
de la op ción dis po ni ble del em pleo no cu bier to. Su po ne mos que la
di fe ren cia de uti li dad en tre los dos sec to res es una fun ción li neal de
la di fe ren cia en tre los in gre sos (log) ( ),Y  y un vec tor de ca rac te rís ti -
cas in di vi dua les ( ).X  Por tan to, la pro ba bi li dad de que la di fe ren cia
entre la uti li dad del em pleo cu bier to y la del no cu bier to sea ma yor
que 0 es:

Pr( ) Pr( (log log ) )U U Y Y Xi i i i i t
N C N C- ³ = + - + + ³0 0a b g e (1)

en la que Ui
N  y Ui

C son ín di ces de la uti li dad ob te ni da por el in di vi -
duo i de los es ta dos de em pleo no cu bier to, N, y el cu bier to, C. a es
una in ter cep ción y b y g son vec to res de coe fi cien tes. En el su pues to
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de que ei  es un tér mi no de error dis tri bui do nor mal men te ~( , ),0 2s
en ton ces pue de es ti mar se (1) como un mo de lo pro bit (el pro bit “es -
truc tu ral”). Sin em bar go, los in gre sos se ob ser van sólo en uno de los
dos es ta dos, de modo que debe uti li zar se un pro ce di mien to de dos
eta pas de Heck man (1979) a fin de es ta ble cer los in gre sos pro nos ti -
ca dos para cada in di vi duo en cada es ta do.

De fi ni mos una va ria ble de in di ca dor H como si gue: Hi =1 si Ui
N

- ³Ui
C 0 y 0 de otro modo. Por tan to, Y Yi i

N= cuan do  Hi =1 y Y Yi i=
cuan do Hi = 0. Su po ne mos que los in gre sos se de ter mi nan de acuer -
do con fun cio nes de in gre sos se mi lo ga rít mi cas como si gue:

log Y Z ei i i
N N N N= +d (2)

y
log Y Z ei i i

C C C C= +d (3)

en las que Z son vec to res de co va ria bles, d son vec to res de coe fi cien -
tes, y e son erro res alea to rios dis tri bui dos nor mal men te ( , )0 2sN  y 
( , )0 2sC  res pec ti va men te. El mo de lo se iden ti fi ca me dian te la ex clu -
sión de Z de los ele men tos de X. En las cir cuns tan cias pre sen ta das
aquí es muy co no ci do que la es ti ma ción de (2) y (3) por MCO será in -
con gruen te. Sin em bar go, la es ti ma ción de es ti ma do res con gruen-
tes de la fun ción de in gre sos está con di cio na da a la es pe ci fi ca ción
co rrec ta de una ecua ción de asig na ción de pri me ra eta pa (elec ción)
(Heck man, 1979). Por tan to, es im por tan te que las res tric cio nes de la 
ex clu sión sean vá li das teó ri ca y em pí ri ca men te.5 Con este su pues to
pue den ob te ner se es ti ma cio nes con gruen tes es ti man do, como un
pro bit, una for ma re du ci da de la ecua ción (1):

Pr( ) Pr( ) Pr( )U U X Zi i i i i t t
N C- ³ = + + = + ³0 01 2p p e y e (4)

Estas es ti ma cio nes se uti li zan pa ra ela bo rar un tér mi no de co -
rrec ción de la se lec ti vi dad (pro por ción de Mills in ver sa) que se in -
cor po ra a las fun cio nes de ingresos como sigue:

log W Z M ei i i i
N N N N N N= + +d l (5)

en la que
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5 La ecua ción de se lec ción se iden ti fi ca me dian te la in clu sión de va ria bles para el ta ma ño del
es ta ble ci mien to, la po si ción den tro del ho gar, el mé to do de pago, otros in gre sos fa mi lia res y los
em pleos múl ti ples. En la ma yo ría de los ca sos es tas va ria bles son esta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas
en la ecua ción de se lec ción.
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( )1 F
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y en la que l son coe fi cien tes y f y F son las fun cio nes de den si dad y
de dis tri bu ción acu mu la da de una va ria ble nor mal es tán dar res pec -
ti va men te, uti li za dos para cal cu lar las co rrec cio nes de la pro por -
ción de Mills in ver sa ( , ).M MN C  Se uti li zan las ecua cio nes (5) y (6)
para es ta ble cer los in gre sos pro nos ti ca dos en cada es ta do para to -
dos los in di vi duos, los que se uti li zan a su vez para sus ti tuir W N  y 
W C en la es ti ma ción de la ecua ción (1).

El cua dro 2 re su me los ha llaz gos fun da men ta les de las es ti ma cio -
nes de la fun ción de in gre sos. La pri me ra hi le ra del cua dro mues tra
la evo lu ción des de 1992 en el di fe ren cial sa la rial glo bal en tre los em -
plea dos cu bier tos y los no cu bier tos. El di fe ren cial sa la rial por ho ra
en los pun tos log dis mi nu ye de 0.837 en 1992 a 0.511 en 2001, lo que
es equi va len te a un di fe ren cial de los cu bier tos res pec to a los no cu -
bier tos de 131% en 1992 que des cien de a 67% en 2001.6 La se gun da
hi le ra del cua dro pre sen ta el di fe ren cial del sa la rio por ho ra co rre -
gi do por la se lec ti vi dad. Este di fe ren cial es ge ne ral men te ma yor que 
el di fe ren cial no co rre gi do, por que el efec to de se lec ción es ti ma do
pa re ce fa vo re cer a los em plea dos cu bier tos. Pe ro el di fe ren cial con ti -
núa ba jan do a lo lar go del tiem po, de 0.958 pun tos log en 1992 a 0.689 
pun tos log en 2001, lo que equi va le a 161% en 1992 y 99% en 2001.

¿Por qué sur ge es te di fe ren cial? Só lo es po si ble atri buir to do el di -
fe ren cial a la va lua ción re la ti va de los be ne fi cios del em pleo cu bier to
fren te al no cu bier to si los dos gru pos de em plea dos tie nen idén ti cas
“dota cio nes” me dias de ca rac te rís ti cas y se dis tri bu yen idén ti ca men te
en tre los gru pos ocu pa cio na les e in dus tria les. No ocu rre así, de mo -
do que pa ra se pa rar el efec to en el di fe ren cial de las di fe ren cias de
las do ta cio nes pro me dio rea li za mos una des com po si ción de Oa xa ca
(1973). El mé to do pre ci so uti li za do es el des cri to en Oa xa ca y Ran -
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6 Cal cu la do como 100 1* ( )ex -  en el que x es el di fe ren cial en pun tos log.



som (1994). Este mé to do evi ta el pro ble ma ha bi tual de nú me ro ín di ce 
aso cia do a las des com po si cio nes de los in gre sos me dian te la ela bo ra -
ción de un vec tor de coe fi cien tes pro me dio pon de ra dos im pli ca dos a 
fin de re pre sen tar los ren di mien tos de ca rac te rís ti cas par ti cu la res
que po drían exis tir en un mer ca do la bo ral com pe ti ti vo uni fi ca do.
Po de mos con je tu rar que es te mer ca do la bo ral po dría ser uno en el
que am bos gru pos ten gan un ni vel (in ter me dio) idén ti co de pro tec -
ción so cial. La des com po si ción asu me la for ma si guien te:

ln ln [ ] [$*( )]W W M M Z ZC N C C N N C N- - - = - +l l d

+ - + -[ ($ $*) ($* )]Z ZC C N Nd d d d
(7)

en la que $ $ ( )$*d d d= + -W WC N1 y W = ¢ + ¢ -( )Z Z Z ZC C N N 1 Z ZC C¢ . M C

y M N  son las me dias de las pro por cio nes in ver sas de Mills para los
sec to res cu bier tos y no cu bier tos, como es tán da das en las ecua cio -
nes (5) y (6). La til de ^ de no ta un vec tor de coe fi cien tes es ti ma dos.
La par te iz quier da de (7) mide la di fe ren cia co rre gi da por la se lec ti -
vi dad de los in gre sos por hora me dios lo ga rít mi cos de los dos gru pos 
(tal como apa re cen en la se gun da hi le ra del cua dro 2). El pri mer
tér mi no de la par te de re cha cap ta la por ción de la di fe ren cia ex pli -
ca da por las di fe ren cias en las do ta cio nes pro me dio de los dos gru -
pos. El se gun do tér mi no cap ta la par te de la di fe ren cia de bi da a las
di fe ren cias en el ren di mien to de ca rac te rís ti cas par ti cu la res dis fru -
ta das por cada gru po. La pri me ra par te de este tér mi no per ci be la
ven ta ja de en con trar se en el sec tor cu bier to (res pec to a las ta sas de
ren di mien to “com pe ti ti vas” hi po té ti cas), mien tras que la se gun da
par te cap ta la des ven ta ja de en con trar se en el sec tor no cu bier to.
Por tan to, la pri me ra par te de este tér mi no po dría con ce bir se como
la va lua ción he cha por el sec tor for mal de los be ne fi cios de la co ber -
tu ra. La se gun da par te de los tér mi nos cap ta la me di da en la que hay 
seg men ta ción en el mer ca do la bo ral.

La ter ce ra hi le ra del cua dro 2 re gis tra el com po nen te de las do ta -
cio nes del di fe ren cial de los in gre sos co rre gi do por la se lec ti vi dad.
Este com po nen te va ría des de un má xi mo de 69.2% del di fe ren cial
to tal en 1991 has ta só lo 51.7% del di fe ren cial en 2001. Por tan to,
des de 1995, in me dia ta men te des pués del plan de es ta bi li za ción del
real, ha dis mi nui do la pro por ción del di fe ren cial de los in gre sos por
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ho ra que se ex pli ca por las di fe ren cias en las ca rac te rís ti cas de los
dos gru pos. En vis ta de que el di fe ren cial mis mo ha dis mi nui do, es to 
sig ni fi ca que el di fe ren cial ab so lu to ex pli ca do por las di fe ren cias de
las do ta cio nes ha dis mi nui do significativamente desde un máximo
de 0.488 puntos log (62.9%) en 1993 hasta 0.356 (42.8%) en 2001.

El cua dro re gis tra tam bién có mo se des com po ne es te efec to de la
do ta ción en las con tri bu cio nes de di fe ren tes va ria bles ex pli ca ti vas
en las ecua cio nes de in gre sos. En tér mi nos cuan ti ta ti vos, los ele men -
tos más sig ni fi ca ti vos de es te di fe ren cial “ex pli ca do” son la edad, la
du ra ción de la ex pe rien cia con el em plea dor y la ocu pa ción. Los
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CUADRO 2. Expli ca ción del di fe ren cial sa la rial en tre los empleados
cubiertos y los no cubiertos

1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001

Log di fe ren cial salarial 0.837 0.813 0.617 0.564 0.597 0.578 0.560 0.511
Log di fe ren cial sa la rial
 co rre gi do por la
 selectividad 0.958 0.957 0.705 0.673 0.716 0.684 0.696 0.689
Dotaciones 0.588 0.589 0.488 0.431 0.454 0.437 0.404 0.356
 (por cen ta je) 61.4 61.6 69.2 64.1 63.4 63.9 58.0 51.7
De los cua les:
 Edad 8.6 11.2 13.1 12.4 10.1 12.4 10.8 9.9
 Experiencia 11.0 8.9 11.1 9.7 12.1 9.6 9.0 10.3
 Ocupación 20.9 21.2 21.5 19.3 19.4 19.8 17.8 15.3
 Industria -3.4 -3.9 -3.0 -2.3 -2.2 -2.6 -1.9 -1.5
 Región 6.1 5.9 7.4 6.9 7.1 7.8 7.1 6.2
 Educación 7.0 7.1 7.3 7.3 6.4 7.1 6.6 2.8
 Sta tus de
  sindicalización 7.4 7.6 8.3 7.5 7.9 7.5 6.8 6.2
 Género -2.1 -2.1 -3.1 -2.6 -2.7 -2.3 -2.5 -1.7
 Etnicidad 1.6 1.8 2.7 2.6 2.3 2.2 2.4 2.3
 Urba no/ru ral 4.2 4.0 4.0 3.4 3.1 2.4 2.0 2.0
Ven ta ja de los cubiertos 0.118 0.121 0.072 0.082 0.090 0.087 0.105 0.124
 (por cen ta je) 12.3 12.6 10.2 12.2 12.6 12.7 15.1 18.0
Des ven ta ja de los
 no cubiertos 0.252 0.247 0.145 0.159 0.172 0.160 0.187 0.209
 (por cen ta je) 26.4 25.8 20.6 23.6 24.0 23.4 26.8 30.4
Log di fe ren cial sa la rial
 (co rre gi do por la
 se lec ti vi dad) no 
 ex pli ca do por las
 di fe ren cias de 
 las do ta cio nes 0.370 0.367 0.217 0.242 0.262 0.247 0.292 0.333

FUENTE: Com pu ta do por los au to res a par tir de PNAD (los re sul ta dos com ple tos de las re gre -
sio nes se en via rán a so li ci tud de los in te re sa dos).



trabaja do res no cu bier tos tie nen in gre sos me no res por que son un
po co más jó ve nes. Tam bién tie nen in gre sos me no res por que tien den 
a te ner una ex pe rien cia pro me dio más lar ga con el em plea dor ac -
tual, que se re mu ne ra ne ga ti va men te, lo que qui zá sea con gruen te
con una au sen cia de fle xi bi li dad. Estos tra ba ja do res tie nen in gre sos
me no res por que es más po si ble que se en cuen tren en sec to res ocu -
pa cio na les de re mu ne ra ción me nor. Otras in fluen cias son las de la
re gión, la es co la ri dad y la ca pa ci dad pa ra leer y el sta tus sin di cal.
Los tra ba ja do res no cu bier tos tie nen ma yo res pro ba bi li da des de
en con trar se en las re gio nes de re mu ne ra ción me nor del nor te y el
nord es te; tam bién es po si ble que ten gan me nos es co la ri dad y es más
po si ble que sean anal fa be tos, y es mu cho me nos po si ble que ten gan
ni ve les sa la ria les ne go cia dos por los sin di ca tos. Otra ob ser va ción que 
ha ce mos aquí es que la con tri bu ción al di fe ren cial glo bal de las di -
fe ren cias edu ca ti vas en tre los gru pos cu bier tos y los no cu bier tos
des cien de de ma ne ra con si de ra ble en 2001, úl ti mo año de nues tra
in ves ti ga ción. Pa re ce ha ber es ca sa di fe ren cia sig ni fi ca ti va en tre los
dos gru pos res pec to a su afi lia ción in dus trial, gé ne ro, et ni ci dad y
ur ba ni za ción. Este úl ti mo fac tor es en par ti cu lar im por tan te en vis ta
del hin ca pié, ya se ña la do en un tra ba jo an te rior, en que el cre ci mien -
to del em pleo no cu bier to es un fe nó me no aso cia do a la emi gra ción
de la po bla ción ha cia co nur ba cio nes ur ba nas. Nues tros re sul ta dos
mues tran que las ta sas sa la ria les ur ba nas son sig ni fi ca ti va men te
ma yo res que las de las áreas ru ra les, pe ro es to no afec ta al di fe ren -
cial por que en pro me dio los tra ba ja do res no cu bier tos tie nen ma yo -
res pro ba bi li da des de en con trar se en las áreas ru ra les.

Por lo que se re fie re a la ven ta ja del tra ba ja dor cu bier to y a la
des ven ta ja del tra ba ja dor no cu bier to, los re sul ta dos su gie ren que
cer ca de dos ter cios del di fe ren cial res tan te se ex pli can por la des -
ven ta ja que ob tie nen los tra ba ja do res no cu bier tos en tér mi nos de
me no res ta sas de ren di mien to pa ra el ca pi tal hu ma no y otras ca rac -
te rís ti cas mo de la das aquí. Esta des ven ta ja se re fie re a un con jun to
de ren di mien tos hi po té ti cos que se ob ten drían en un mer ca do la bo -
ral “com pe ti ti vo” uni fi ca do. El ta ma ño ab so lu to de es te com po nen te
del di fe ren cial (me di do en pun tos log) dis mi nu ye en tre 1992 y 1995,
pe ro tie ne una ten den cia as cen den te a par tir de 1995. La ven ta ja del 
cu bier to cap ta el efec to de las in cre men ta das ta sas de ren di mien to
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de las ca rac te rís ti cas que dis fru tan los tra ba ja do res cu bier tos por la 
se gu ri dad so cial, en re la ción con el ca so uni fi ca do hi po té ti co. Po -
dría pen sar se que es te com po nen te mi de el pre mio de los in gre sos
ne ce sa rio pa ra com pen sar a los tra ba ja do res cu bier tos por ha cer
con tri bu cio nes a la se gu ri dad so cial en una me di da su fi cien te pa ra
im pe dir les (a ellos o a los em plea do res) el aban do no de sus tar je tas
la bo ra les fir ma das. Este com po nen te al can za 0.118 pun tos log en
1992 (equi va len te a un di fe ren cial pa ra los em plea dos cu bier tos de
12.5% res pec to a los in gre sos por ho ra de los em plea dos no cu bier -
tos). En 1995 ba ja a 0.072 pun tos log (un di fe ren cial de 7.5%) y lue -
go au men ta has ta lle gar a 0.124 pun tos log en 2001 (un di fe ren cial
de 13.2%). Des de la pers pec ti va del em plea do, en 1995 es te di fe ren -
cial se apro xi ma mu cho a la con tri bu ción de 8% que el em plea do
ten dría que ha cer al FGTS.

La úl ti ma hi le ra del cua dro 2 mues tra que la pau ta cam bian te del
dife ren cial glo bal en tre los dos gru pos no pue de ex pli car se por las di- 
fe ren cias en las ca rac te rís ti cas de la do ta ción. La dis mi nu ción del
di fe ren cial glo bal inex pli ca do en tre 1992 y 1995 es muy pro nun cia -
da, pe ro ha au men ta do len ta men te y más o me nos de ma ne ra cons tan -
te a par tir de ese pun to.

III. LA OFERTA RELATIVA DE EMPLEADOS CUBIERTOS Y NO CUBIERTOS

¿Influ yen sig ni fi ca ti va men te los mo vi mien tos del di fe ren cial de in -
gre sos que se gún se pro nos ti ca ob ten drá un em plea do in di vi dual del 
em pleo cu bier to, en re la ción con el em pleo no cu bier to, en la elec ción 
de se gu ri dad so cial de ese in di vi duo? Nues tros re sul ta dos su gie ren de
ma ne ra só li da que la res pues ta a este in te rro gan te es afir ma ti va. El
di fe ren cial sa la rial pro nos ti ca do en tre los in gre sos de los tra ba ja do -
res no cu bier tos y los de los cu bier tos atrae un coe fi cien te muy sig-
ni fi ca ti vo en la ecua ción de elec ción “es truc tu ral” en to dos los años.
El coe fi cien te es ne ga ti vo en 1992, lo que es di fí cil de ra cio na li zar. En
to dos los años si guien tes el coe fi cien te es po si ti vo, lo que su gie re que
a me di da que dis mi nu ye el di fe ren cial de in gre sos en tre lo que un
tra ba ja dor par ti cu lar po dría es pe rar que ob ten dría en el em pleo
no cu bier to y en el cu bier to, au men ta la ofer ta re la ti va de tra ba ja do -
res para el sec tor no cu bier to. Las elas ti ci da des re la ti vas de la ofer ta 
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para cada año, eva lua das al ni vel me dio re la ti vo del em pleo, son pe -
que ñas, pero se ob tie nen a par tir de es ti ma cio nes de coe fi cien tes bien 
de ter mi na das. La elas ti ci dad al can za un má xi mo en 1996 y de nue vo 
en 1999, en tre 0.02 y 0.03, lo que sig ni fi ca que una dis mi nu ción de
10% en el di fe ren cial pro nos ti ca do no cu bier to-cu bier to au men ta la
ofer ta de tra ba ja do res no cu bier tos, en re la ción con la de los tra ba -
ja do res cu bier tos, has ta en 0.3% a par tir de 1993.

IV. DEMANDA DE TRABAJADORES CUBIERTOS Y NO CUBIERTOS

POR LA SEGURIDAD SOCIAL

En esta sec ción con si de ra mos la sen si bi li dad de la de man da de em -
pleos cu bier tos y no cu bier tos por par te de los em plea do res ante los
mo vi mien tos de los sa la rios (en el sec tor cu bier to). Esto se rea li za rá
me dian te un aná li sis eco no mé tri co de da tos de se ries de tiem po
agre ga dos para Bra sil a par tir de 1982.

1. El en fo que de la mo de la ción

La au sen cia de da tos de se ries de tiem po de los fac to res uti li za dos
en la sec ción an te rior pa ra iden ti fi car la asig na ción de los tra ba ja -
do res en tre los sec to res cu bier tos y no cu bier tos res trin ge el en fo -
que de la mo de la ción. Su po ne mos que es ta asig na ción se de termi na
res pec to a la ofer ta del mer ca do la bo ral y que res pec to a la de man -
da pue den es ti mar se in de pen dien te men te ecua cio nes del em pleo
pa ra ca da sec tor.7 En con se cuen cia, op ta mos por es ti mar ecua cio nes 
del em pleo de la for ma ge ne ral si guien te:

E f Y MW W H tj = ( , , , , ) (8)

en la que E es el em pleo (j = [cu bier tos, no cu bier tos]), Y  es un ín di -
ce de la pro duc ción agre ga da, MW es el sa la rio mí ni mo real, W es el
sa la rio pro me dio real, H es una me di da de la “cuña” fis cal que cap -
ta la di fe ren cia en tre los cos tos la bo ra les del em plea dor y lo que se
lle van a casa los em plea dos, y t re pre sen ta una ten den cia a lo lar go
del tiem po. Se gún la con cep ción tra di cio nal del li bro de tex to, el
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coe fi cien te de la va ria ble MW debe atraer el sig no ne ga ti vo. Por otra 
par te Y , que re pre sen ta los efec tos del cre ci mien to eco nó mi co en el em -
pleo, de be ría te ner un coe fi cien te po si ti vo, por lo me nos para el sec tor
cu bier to de la eco no mía. El sa la rio pro me dio real se cal cu la como la
di fe ren cia en tre el lo ga rit mo del ín di ce del sa la rio no mi nal pro me -
dio para las ma nu fac tu ras y el lo ga rit mo del ín di ce de pre cios al con -
su mi dor. Su coe fi cien te de be ría te ner un sig no ne ga ti vo por lo me nos
para el sec tor cu bier to. La cuña fis cal se cal cu la como la di fe ren cia
en tre el sa la rio real del pro duc tor (sa la rio pro me dio no mi nal más
los im pues tos a las nó mi nas de fla cio na do por el ín di ce de pre cios al
ma yo reo) y el sa la rio real del con su mi dor (sa la rio pro me dio no mi nal
me nos el im pues to al in gre so, de fla cio na do por el ín di ce de pre cios
al con su mi dor). Dado que esta va ria ble re pre sen ta una apro xi ma ción
a los cos tos la bo ra les, de be ría te ner un coe fi cien te ne ga ti vo para el
sec tor cu bier to y un coe fi cien te po si ti vo para el sec tor no cu bier to.

Las se ries de tiem po res pec to al em pleo, los sa la rios no mi na les
pro me dio, los de fla cio na do res de pre cios y la pro duc ción agre ga da
son ín di ces men sua les pu bli ca dos por el Insti tu to Bra si le ño de Geo -
gra fía y Eco no mía (IBGE). El ín di ce de la pro duc ción se re fie re a las
in dus trias pro duc to ras bra si le ñas.8 La ta sa ofi cial del sa la rio mí ni -
mo pue de ob te ner se en el Mi nis te rio del Tra ba jo. Pa ra pro pó si tos
de la es ti ma ción to das las va ria bles se con si de ra ron en for ma lo ga -
rít mi ca, a fin de per mi tir que se die ra a los coe fi cien tes una in ter -
pre ta ción in me dia ta co mo elas ti ci da des. Se uti li zan da tos men sua les 
para el pe riodo 1982.5-2002.12.9

Tal co mo aquí apa re ce, la ecua ción (8) re pre sen ta el pro ce so por
el que el em pleo y el sa la rio se de ter mi nan en dó ge na men te den tro
de la eco no mía. Por tan to, re cu rri mos a téc ni cas eco no mé tri cas apro -
pia das que nos per mi tan iden ti fi car re la cio nes plau si bles de lar go
pla zo (es ta do es ta cio na rio) en tre las va ria bles, así co mo la uti li za -
ción de res tric cio nes dé bi les de la exo ge nei dad que nos per mi tan la
es ti ma ción de re pre sen ta cio nes di ná mi cas vá li das del mo de lo. En
Bra sil la po lí ti ca sa la rial es ta tal, que ope ra prin ci pal men te me dian -
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8 Se ría pre fe ri ble uti li zar una me di da del PIB que re fle je la ac ti vi dad en toda la eco no mía. Sin
em bar go, es tos da tos no es tán dis po ni bles en tér mi nos men sua les.

9 El pe rio do mues tral se ini cia en mayo de 1982 por que esta fue la pri me ra Encues ta Men sual
del Empleo rea li za da por el IBGE. Por tan to, nues tra mues tra con si de ra toda la in for ma ción dis -
po ni ble des de que se rea li zó la pri me ra en cues ta.



te la ma ni pu la ción es ta tal del sa la rio mí ni mo, ha in tro du ci do cier to
gra do de exo ge nei dad en el pro ce so de de ter mi na ción de los sa la -
rios. Car nei ro y Hen ley (1998) pre sen tan al gu nas prue bas de la dis -
mi nu ción de la im por tan cia del sa la rio mí ni mo co mo un fac tor pa ra
la de ter mi na ción del em pleo. Sin em bar go, aún es cier to que el le ga -
do ins ti tu cio nal de la fi ja ción es ta tal del sa la rio, jun to con la in di za -
ción sa la rial du ran te la épo ca de in fla ción sos te ni da men te ele va da,
ha ce que los sa la rios se ajus ten a múl ti plos del sa la rio mí ni mo pre -
via men te fi ja dos. Así que co mo una ve ri fi ca ción de la so li dez del
mo de lo pre sen ta mos tam bién es ti ma cio nes de un mo de lo de em pleo
sim pli fi ca do que su po ne una “trans fe ren cia” fi ja del sa la rio mí ni mo 
al em pleo:

E f Y MW tj = ( , , ) (9)

El tra ba jo se mi nal de Gran ger y New bold (1974) y de Phi llips
(1986), así co mo la in ves ti ga ción de la coin te gra ción, arro jan du das
res pec to a las prue bas em pí ri cas ba sa das en el aná li sis de re gre sión
de los da tos de se ries de tiem po cuan do hay va ria bles no es ta cio na -
rias. A fin de elu dir el pro ble ma de la re gre sión es pu ria y que no se
uti li ce la es pe ci fi ca ción di ná mi ca apro pia da, rea li za mos en pri mer
tér mi no prue bas de raí ces uni ta rias de nues tras va ria bles. Lue go
uti li za mos el aná li sis de la coin te gra ción pa ra in ves ti gar la exis ten -
cia de al gún equi li brio du ra de ro a lar go plazo entre las variables y
la dinámica de corto plazo en el proceso de ajuste del empleo. 

Se ve ri fi có el ca rác ter es ta cio na rio de las va ria bles por me dio de
prue bas es tán da res de Dic key-Fu ller au men ta da (DFA) y de Phi llips-
Pe rron (PP), am bas con es ta cio na les fic ti cias y con y sin una ten den -
cia. Da do que es li mi ta do el po der de es tas prue bas pa ra dis tin guir
en tre las se ries que son pro ce sos pu ra men te no es ta cio na rios y las
que tie nen raí ces ca si uni ta rias, he mos co rri do tam bién la prue ba de 
KPSS (1992) (véa se Kwia tows ki et al, 1992). Al con tra rio de lo que
ocu rre con la prue ba de ti po DFA, la KPSS tie ne una es ta cio na rie dad
nu la. A fin de de ter mi nar la lon gi tud apro pia da del re za go de las
prue bas, uti li za mos el cri te rio de se lec ción del mo de lo BIC de Schwarz,
co mo lo re co mien da Stock (1994). Co mo se ob ser va en el cua dro 3,
los re sul ta dos de las prue bas DFA y PP no per mi ten el re cha zo de la hi -
pó te sis nu la de no es ta cio na rie dad pa ra los ni ve les de las va ria bles,
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ob ser ván do se lo con tra rio pa ra sus pri me ras di fe ren cias, mien tras
que en la prue ba KPSS re cha za mos la hi pó te sis nu la de no es ta cio na -
rie dad pa ra los ni ve les de las va ria bles pe ro no pa ra sus pri me ras
di fe ren cias. Por tan to, con clui mos que nues tras va ria bles son in te -
gra das del pri mer or den.

El aná li sis de la coin te gra ción es aho ra un pro ce di mien to obli ga -
to rio pa ra el tra ta mien to de los da tos de se ries de tiem po, pe ro va rios
es tu dios Mon te car lo acer ca del po der de las prue bas de coin te gra -
ción de mues tran que es tas prue bas no son po de ro sas en ge ne ral
(Mad da la y Kim, 1998, p. 233). Otro pro ble ma es la in ter pre ta ción
de los re sul ta dos del aná li sis de coin te gra ción. Si só lo hay una re la -
ción de coin te gra ción po dría ser fá cil in ter pre tar la co mo un equi li -
brio a lar go pla zo. Pe ro si ve mos que el nú me ro de los vec to res de
coin te gra ción es ma yor que uno, es to ge ne ra rá al gu nos pro ble mas
de in ter pre ta ción, y se re que ri rá en ton ces más teo ría eco nó mi ca.
Ade más, te ne mos la cues tión de si de be ría mos uti li zar mé to dos de
es ti ma ción de una so la ecua ción o de sis te ma. Esta mos cons cien tes
de es tos pro ble mas y en con se cuen cia se gui mos el con se jo de Mad -
da la y Kim (1998) en el sen ti do de que pa ra los in ves ti ga do res em pí -
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CUADRO 3. Prue bas de raíz uni ta ria para ni ve les y pri me ras
di fe ren cias de las va ria bles, 1982-2002a

Va ria bles DFA Phi llips-Pe rron KPSS hm
Exten sión 
del re za go

Log ni ve les:
 ln E (cu bier tos) -1.729 -1.683 2.767 1
 ln E (no cu bier tos) -3.380 -3.389 21.798 0
 ln Y -2.173 -0.446 1.753 12
 ln MW -1.464 -7.401 0.783 11
 ln W -2.875 -2.932 0.575 1
 ln H -1.349 -1.458 5.604 1

Pri me ras di fe ren cias:
 D ln E (cu bier tos) -12.128 -450.52 0.333 0
 D ln E (no cu bier tos) -13.703 -685.32 0.333 0
 D ln Y -13.368 -646.96 0.333 11
 D ln MW -6.007 -178.00 0.333 10
 D ln W -11.697 -13.067 0.168 1
 D ln H -8.693 -11.357 0.812 2

a La ex ten sión del re za go se es co gió se lec cio nan do el cri te rio ba ye sia no de in for ma ción más
bajo para cada va ria ble. Los va lo res crí ti cos para las di ver sas prue bas fue ron: DFA y Phi llips-
Pe rron, 1% (-3.99); 5% (-3.43) -KPSS, 1% (0.739); 5% (0.574).



ri cos es im por tan te pre sen tar los re sul ta dos de va rias prue bas de
coin te gra ción.

2. El lar go pla zo

Ini cial men te se apli có el pro ce di mien to de Johan sen (1988), y sus
re sul ta dos se re gis tran en los cua dros 4 y 5. Los re sul ta dos se ob tie -
nen uti li zan do re za gos de has ta el pri mer or den en el vec tor de au to -
rre gre sión (VAR).10 El es ta dís ti co del va lor ei gen y la prue ba de
in di cios re cha zan só li da men te la hi pó te sis nula de no coin te gra ción
en fa vor de una sola re la ción de coin te gra ción. Los cua dros mues -
tran tam bién los vec to res ei gen es tan da ri za dos ( )¢b  y los coe fi cien tes
de ajus te ( ).a  Los coe fi cien tes de ajus te ( )a  mi den el efec to de rea li -
men ta ción del de se qui li brio (re za ga do) en la re la ción de coin te gra -
ción en las va ria bles de VAR. El coe fi cien te del ajus te po si ti vo para el
em pleo en el sec tor cu bier to (0.004) im pli ca que los cam bios re za ga -
dos en el em pleo del sec tor cu bier to in du cen nue vos cam bios en la
mis ma di rec ción en el em pleo co rrien te en este sec tor. Para el caso
del em pleo no cu bier to el coe fi cien te de ajus te fue ne ga ti vo (-0.023), 
lo que in di ca que los cam bios re za ga dos en el em pleo in du cen nue -
vos cam bios en el em pleo co rrien te en la di rec ción con tra ria en el
sec tor no cu bier to. Los ba jos va lo res ab so lu tos im pli can un ajus te
len to al de se qui li brio res tan te, lo que es com pa ti ble con los da tos
agre ga dos de alta fre cuen cia.

En vir tud de que ha bía prue bas de un so lo vec tor coin te gran te,
de ci di mos uti li zar el es ti ma dor por mí ni mos cua dra dos ple na men te
pa ra mé tri co (MCPP), pro pues to por Inder (1995),11 que es un mé to do 
efi cien te de una so la ecua ción (Mad da la y Kim, 1998). Esta es una
ver sión del es ti ma dor de mí ni mos cua dra dos or di na rios ple na men te 
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10 Al de ci dir la ex ten sión apro pia da del re za go del sis te ma de vec to res au to rre gre si vos (VAR)
para los fi nes de la coin te gra ción, co rri mos pri me ro una for ma re du ci da irres tric ta (FRI) para
nues tras seis va ria bles con una ex ten sión má xi ma del re za go de 12. Las prue bas F para la sig ni fi -
ca ción de los re gre so res re te ni dos (es de cir, la con tri bu ción de cada re za go en cada va ria ble al
sis te ma VAR de seis ecua cio nes to ma do en con jun to) in di ca ron que nin gún re za go por en ci ma del
pri mer or den es sig ni fi ca ti vo.

11 Este mé to do em pie za con un mo de lo VAR ge ne ral de I( )1  va ria bles y de ri va la ecua ción úni -
ca im pli ca da y y A L y B L y vt t t t t1 2 1 2= ¢ + + +D D D( ) ( ) , en la que A L( ) y B L( ) son po li no mios en
el ope ra dor del re za go L. Lue go, tras un trun ca mien to ade cua do de los po li no mios re za ga dos 
A L( ) y B L( ), de be mos re gre sar y t1  en y t2 , ade lan tos y re za gos de Dy t2 , y re za gos de Dy t1 . Los
ade lan tos y re za gos de Dy t2  eli mi nan cual quier efec to de en do ge nei dad y los re za gos de Dy t1
cap tan la au to co rre la ción res tan te en el com po nen te es ta cio na rio de la re gre sión.



mo di fi ca do (MCOPM) y es si mi lar en es pí ri tu a las prue bas de la raíz
uni ta ria de Phi llips-Pe rron (1989), en el sen ti do de que em pie za con 
el es ti ma dor de MCO y le apli ca co rrec cio nes pa ra to mar en cuen ta
los pro ble mas de la en do ge nei dad y la co rre la ción se rial.12 Pa ra fi -
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CUADRO 4. Aná li sis de coin te gra ción del em pleo en el sec tor
cu bier to, 1982.5-2002.12a

Espe ci fi ca ción 1
Va lo res eigen
Hipótesis r = 0 r £ 1 r £ 2 r £ 3 r £ 4
lmax 54.37 31.6 11.99 9.96 4.66
Va lor crí ti co de 95% 37.5 31.5 25.5 19.0 12.3
lindicio 101.2 54.6 26.6 12.5 4.66
Va lor crí ti co de 95% 87.3 63.0 42.4 25.3 12.3

Vec to res ei gen es tan da ri za dos ( )¢b
ln E

cu bier tos
ln Y lnW ln MW ln H Ten den cia

1.000 -3.794 0.407 1.667 0.435 0.001
7.672 1.000 -3.559 5.775 -3.542 0.004

-28.207 -2.706 1.000 -64.343 1.264 -0.005
-4.358 -17.965 -0.788 1.000 -2.131 -0.007

-10.690 -3.293 -1.067 -1.395 1.000 0.000

Coe fi cien tes de ajus te es tan da ri za dos ( )¢a
0.004 -0.010 -0.0001 0.0004 0.001  n.d.

Espe ci fi ca ción 2
Va lo res eigen 0.2224 0.0299 0.0001
Hipótesis   r = 0     r £ 1     r £ 2
lmax 58.38 7.06 0.03
Va lor crí ti co de 95% 21.00 14.10 3.80
lindicio 65.47 7.09 0.03
Va lor crí ti co de 95% 29.70 15.40 3.80

Vec to res ei gen es tan da ri za dos ( )¢b
ln E

cu bier tos
   ln Y    ln MW     Ten den cia

1.000 -0.814 1.876 0.008
-5.770 1.000 -8.712 -0.001
-4.853 -0.229 1.000 0.581

Coe fi cien tes de ajus te es tan da ri za dos ( )¢a
0.005 -0.184 -0.016     n.d.

a Los vec to res de au to rre gre sión in clu yen dos re za gos en cada va ria ble, un tér mi no cons tan te
y va ria bles fic ti cias men sua les. Los lmax y lindicio son el va lor ei gen má xi mo de Johan sen y es ta -
dís ti cos de in di cio.

12 El pro ce di mien to tra di cio nal para la coin te gra ción en dos eta pas, pro pues to por Engle y
Gran ger (1987) es si mi lar a las prue bas de Dic key-Fuller au men ta das (DFA), en el sen ti do de que
mo di fi ca las ecua cio nes de es ti ma ción.



nes de com pa ra ción, co rri mos tam bién un mo de lo au to rre gre si vo de 
re za gos dis tri bui dos con la mis ma ex ten sión del re za go que en el
aná li sis de Johan sen. La so lu ción es tá ti ca a lar go pla zo del mo de lo
ADL se pre sen ta en los cuadros 6 y 7, junto con los resultados de las
pruebas de cointegración de Johansen (1988) y de Inder (1995).

Los re sul ta dos re ve lan un efec to só li do y ne ga ti vo de los cam bios
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CUADRO 5. Aná li sis de cointegración del empleo en el sector
no cubierto, 1982.5-2002.12a

Espe ci fi ca ción 1
Va lo res eigen
Hipótesis r = 0 r £ 1 r £ 2 r £ 3 r £ 4
lmax 62.4 31.6 17.4 11.8 5.3
Va lor crí ti co de 95% 37.5 31.5 25.5 19.0 12.3
lindicio 126.1 64.1 32.8 16.3 5.1
Va lor crí ti co de 95% 87.3 63.0 42.4 25.3 12.3

Vec to res ei gen es tan da ri za dos ( )¢b
ln E no

cu bier tos
ln Y lnW ln MW ln H Ten den cia

1.000 -6.336 -3.885 -6.279 -1.578 -0.002
-49.360 1.000 8.056 8.025 -3.384 0.046

58.975 31.239 1.000 0.004 0.001 -0.056
-0.031 -8.091 -10.664 1.000 1.097 -0.000

5.841 -0.157 -5.454 1.876 1.000 -0.018

Coe fi cien tes de ajus te es tan da ri za dos ( )¢a
-0.023 -0.003 -0.000 0.017 0.001 n.d.

Espe ci fi ca ción 2
Va lo res eigen 0.121 0.024 0.007
Hipótesis   r = 0     r £ 1     r £ 2
lmax 29.85 5.76 1.63
Va lor crí ti co de 95% 21.00 14.10 3.80
lindicio 37.23 7.38 1.63
Va lor crí ti co de 95% 29.70 15.40 3.80

Vec to res ei gen es tan da ri za dos ( )¢b
ln E no

cu bier tos
   ln Y    ln MW    Tendencia

1.000 1.182 -0.300 -0.004
-3.045 1.000 -1.743 -0.000

0.637 -1.873 1.000 3.766

Coe fi cien tes de ajus te es tan da ri za dos ( )¢a
-0.024 0.634 -3.045    n.d.

a Los vec to res de au to rre gre sión in clu yen cua tro reza gos en cada va ria ble, un tér mi no cons -
tan te y va ria bles fic ti cias men sua les. Los lmax y lindicio son el va lor ei gen má xi mo de Johan sen
y es ta dís ti cos de in di cio.



de los sa la rios rea les en el em pleo de los tra ba ja do res cu bier tos a
lar go pla zo, ocu rrien do lo con tra rio en el ca so de los tra ba ja do res
no cu bier tos. Es de cir, los au men tos de va lor del sa la rio mí ni mo ofi -
cial y del sa la rio pro me dio real tien den a dis mi nuir el em pleo cu -
bier to y a au men tar el em pleo no cu bier to. La elas ti ci dad del em pleo 
res pec to a los cam bios del sa la rio mí ni mo fluc tuó en tre -7.1 y -0.34
pa ra los tra ba ja do res del sec tor cu bier to, y en tre 0.08 y 0.25 pa ra
los tra ba ja do res no cu bier tos. Los coe fi cien tes es ti ma dos su gie ren
im por tan tes ten den cias a lar go pla zo en el pro ce so de ajus te del em -
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CUADRO 7. Re la cio nes de lar go pla zo es ti ma das para el em pleo
en el sec tor no cu bier to, 1982.5-2002.12a

Va ria ble de pen dien te:
ln ( )E no cubiertos

MCPP
So lu ción ADL

a lar go pla zo
Johan sen

Espe ci fi ca ción 1
 ln Y 0.446 0.370 -6.336
 ln W 0.086 0.163 3.885
 ln MW 0.073 0.031 6.279
 ln H 0.494 0.024 1.578
 Ten den cia n.d. 0.001 0.001

Espe ci fi ca ción 2
 ln Y 1.425 1.043 1.183
 ln MW 0.252 0.077 0.300
 Ten den cia n.d. 0.003 0.004

a Se rea li za ron es ti ma cio nes MCPP con dos ade lan tos y dos re za gos para cada va riable, se lec -
cio na dos por el mé to do pro pues to por Inder (1995).

CUADRO 6. Re la cio nes de lar go pla zo es ti ma das para el em pleo
en el sec tor cu bier to, 1982.5-2002.12a

Va ria ble de pen dien te:
ln ( )E cubiertos

MCPP
So lu ción ADL

a lar go pla zo
Johan sen

Espe ci fi ca ción 1
 ln Y 0.115 0.722 3.794
 ln W -0.428 -0.286 -0.407
 ln MW 0.029 -0.144 -1.664
 ln H -0.308 -0.205 -0.435
 Ten den cia n.d. -0.001 -0.001

Espe ci fi ca ción 2
 ln Y 0.144 1.368 0.814
 ln MW -0.345 -7.119 -1.876
 Ten den cia n.d. -0.003 -0.008

a Se rea li za ron es ti ma cio nes MCPP con dos ade lan tos y dos re za gos para cada va riable, se lec -
cio na dos por el mé to do pro pues to por Inder (1995).



pleo pa ra am bos sec to res. En el sec tor cu bier to los cam bios de los
sa la rios mí ni mos tien den a afec tar ne ga ti va men te el em pleo, co mo lo 
su gie re en gran me di da la bi blio gra fía em pí ri ca y teó ri ca. Por otra
par te, los cam bios de va lor del sa la rio mí ni mo tien den a afec tar po -
si ti va men te el em pleo en el sec tor no cu bier to por que es en és te en el
que los tra ba ja do res que pier den sus em pleos en el sec tor cu bier to
tien den a en con trar ocu pa cio nes nue vas y tem po ra les.

Por lo que se re fie re a la in fluen cia de los cos tos la bo ra les en la de -
man da de em pleo cu bier to y no cu bier to, los re sul ta dos con fir man
las ex pec ta ti vas a prio ri de que el em pleo del sec tor cu bier to (no cu -
bier to) es ne ga ti va men te (po si ti va men te) afec ta do por los au men tos
de la cu ña fis cal.

Otro re sul ta do in te re san te se re fie re a la ma ne ra co mo se com por ta 
el em pleo en am bos sec to res a lo lar go del ci clo eco nó mi co. El em -
pleo del sec tor cu bier to tien de a reac cio nar pro cí cli ca men te an te los 
cam bios de la ac ti vi dad eco nó mi ca, mien tras que el em pleo no cu -
bier to reac cio na an ti cí cli ca men te a las fluc tua cio nes de la pro duc -
ción. La in tui ción que se en cuen tra de trás de es te pro ce so es cla ra,
por que el cre ci mien to eco nó mi co tien de a crear más em pleos, es ti mu -
lar el em pleo cu bier to y, por en de, de sa len tar el no cu bier to.

3. La di ná mi ca del em pleo a cor to pla zo

A fin de ob te ner una es pe ci fi ca ción di ná mi ca vá li da he mos in clui -
do in for ma ción de la re la ción coin te gran te a lar go pla zo en tre las
va ria bles de que se tra ta (véa se los cua dros 3-6), ade más de tér mi -
nos di fe ren cia dos (y por ende es ta cio na rios) en las otras va ria bles
ex pli ca ti vas. Nues tras es pe ci fi ca cio nes pre fe ri das de la di ná mi ca del 
em pleo es ti ma da para los sec to res cu bier to y no cu bier to apa re cen
en el cua dro 7. Se re gis tran las es pe ci fi ca cio nes para el mo de lo com -
ple to [ba sa das en la ecua ción (8)] y para el mo de lo sim pli fi ca do [ba -
sa das en la ecua ción (9)]. La va ria ble t es el tér mi no de co rrec ción
del error ob te ni do de los mo de los de Johan sen pre sen ta dos en los 
cua dros 4 y 5, s es la des via ción es tán dar es ti ma da de los re si duos y
las prue bas de diag nós ti co se re fie ren a la nor ma li dad re si dual y la
for ma fun cio nal del mo de lo. Expe ri men ta mos tam bién con los tér mi -
nos de co rrec ción del error for ma dos por los re si duos de la so lu ción
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es tá ti ca a lar go pla zo de los mo de los ADL. Estos tér mi nos ge ne ra ron
re sul ta dos muy si mi la res y no se pre sen tan.

En ge ne ral, la pau ta ob ser va da para el lar go pla zo per ma ne ció in -
tac ta a cor to pla zo. En los sec to res cu bier to y no cu bier to, las ecua cio -
nes sa tis fa cen to dos los es ta dís ti cos de diag nós ti co con sig ni fi ca ción
de 5% y pre sen tan las es ti ma cio nes de coe fi cien tes es pe ra das. La di -
ná mi ca en con tra da es muy sen ci lla. Los cam bios re za ga dos en la
pro duc ción agre ga da ( )DY  tie nen un efec to po si ti vo en los cam bios
co rrien tes en el em pleo del sec tor cu bier to y un efec to ne ga ti vo en
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CUADRO 8. Dinámica de las ecuaciones del empleo a corto plazo,
1982.5-2001.12a

Va ria bles

Va ria ble
de pen dien te

D ln E
(cu bier tos)

(1)

Va ria ble
de pen dien te

D ln E
(cu bier tos)

(2)

Va ria ble
de pen dien te

D ln E
(no cu bier tos)

(3)

Va ria ble
de pen dien te

D ln E
(no cu bier tos)

(4)

Constante 0.002 0.0001 0.002 0.0011
(0.001) (0.0004) (0.001) (0.0006)

D ln Yt - 1 0.061 0.040 0.079
(0.021) (0.012) (0.027)

D ln Yt - 6 -0.053
(0.018)

D ln Wt - 1 0.060
(0.030)

D ln Wt - 6 0.010
(0.045)

D ln MWt - 2 -0.005
(0.004)

D ln MWt - 6 -0.011 0.017 0.019
(0.007) (0.008) (0.010)

D ln Ht - 6 -0.049 -0.204
(0.048) (0.076)

tt - 1 -0.001 -0.050 -0.036
(0.0003) (0.018) (0.016)

tt - 6 -0.023
(0.007)

R2 0.65 0.13 0.24 0.27
DW 1.92 1.65 1.97 1.83
s 0.008 0.005 0.017 0.008
Nor ma li dad JB 5.35 2.89 2.37 1.77
RESET 3.55 0.03 0.28 2.19

a Las ci fras entre pa rén te sis son erro res es tán da res para cada uno de los coe fi cien tes. To dos
los mo de los se es ti ma ron con una va ria ble fic ti cia para ene ro de 1991 que se in clu yó para co rre -
gir un pro ble ma de nor ma li dad en los re si duos. La va ria ble t es el tér mi no de co rrec ción del
error ob te ni do del vec tor de coin te gra ción a lar go pla zo.



los cam bios co rrien tes en el em pleo no cu bier to. El efec to de los cam -
bios en el sa la rio pro me dio real y el sa la rio mí ni mo real en el em pleo 
es tam bién di fe ren te para cada sec tor. En la es pe ci fi ca ción com pren -
si va, los cam bios re za ga dos en el sa la rio pro me dio real afec tan po-
si ti va men te los cam bios en el em pleo co rrien te en am bos sec to res,
pero en la ver sión de la “trans fe ren cia” del mo de lo los cam bios re -
za ga dos en el sa la rio mí ni mo re per cu ten po si ti va men te en los cam -
bios co rrien tes en el em pleo del sec tor no cu bier to, aun que sólo
des pués de seis pe rio dos, mien tras que el efec to en el em pleo del sec -
tor cu bier to es ne ga ti vo y pa re ce ocu rrir mu cho más de pri sa des -
pués de sólo dos pe rio dos. Los cam bios re za ga dos en la cuña fis cal
afec tan ne ga ti va y sig ni fi ca ti va men te al em pleo no cu bier to, pero no
al em pleo cu bier to, des pués de seis pe rio dos. El tér mi no de co rrec -
ción del error ( )t  atra jo el coe fi cien te ne ga ti vo es pe ra do, pero su
bajo va lor ab so lu to in di ca que el ajus te a las des via cio nes del equi li -
brio a lar go pla zo es len to.13 Para el caso del sec tor no cu bier to, el
tér mi no de co rrec ción del error fue sig ni fi ca ti vo sólo con seis re za -
gos, lo que con fir ma que es más len ta la ve lo ci dad del ajus te del em -
pleo no cu bier to tras los cam bios del sa la rio mí ni mo.

Los re sul ta dos es ti ma dos con fir man ha llaz gos an te rio res de la bi -
blio gra fía del te ma al se ña lar un efec to só li do y ne ga ti vo de los cam -
bios del sa la rio mí ni mo en el em pleo de los tra ba ja do res del sec tor
cu bier to a lar go pla zo, ocu rrien do lo con tra rio en el ca so del em pleo
no cu bier to. Es de cir, de bi do a la mo vi li dad la bo ral los au men tos de
va lor del sa la rio mí ni mo oca sio nan efec tos de de sem pleo en el sec tor 
cu bier to, los que lue go son acom pa ña dos por au men tos en las ocupa-
cio nes no cu bier tas. La mis ma pau ta se ob ser vó tam bién a cor to pla zo.
Otro re sul ta do in te re san te es que el em pleo del sec tor cu bier to reac -
cio na pro cí cli ca men te an te los cam bios de la ac ti vi dad eco nó mi ca,
mien tras que el em pleo no cu bier to reac cio na an ti cí cli ca men te an te
las fluc tua cio nes de la pro duc ción.

CONCLUSIONES

Todo el cre ci mien to del em pleo to tal que ha ocu rri do en la eco no mía 
bra si le ña des de 1992 se ha pre sen ta do en los em pleos que ca re cen
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de la pro tec ción de la se gu ri dad so cial. En con se cuen cia, cer ca de
40% de la fuer za de tra ba jo bra si le ña no tie ne aho ra nin gu na pro vi -
sión para la pro tec ción so cial en el caso del des pi do in jus ti fi ca do, el
de sem pleo o la en fer me dad. Esta es una cau sa gra ve de preo cu pa ción 
para los go ber nan tes. En Bra sil ope ran fac to res po de ro sos para sa -
car a los em plea dos del sec tor cu bier to ha cia el em pleo no cu bier to.
En nues tra opi nión, es tos fac to res ope ran más allá de una ex pli ca -
ción tra di cio nal de seg men ta ción para el de sa rro llo de un sec tor de
em pleo infor mal. El em pleo no cu bier to re pre sen ta algo más que sim -
ple men te el des pla za mien to de los tra ba ja do res del sec tor for mal,
cu bier to, ha cia la eco no mía ur ba na in for mal, en vis ta de un se gu ro
de de sem pleo ina de cua do o ago ta do. Po dría sur gir tal des pla za mien to
por que los em plea dos y los em plea do res se co lu den para evi tar cos -
to sas con tri bu cio nes a un sis te ma de pro tec ción so cial que se per ci -
be como poco apro pia do, ine fi cien te e in cos tea ble.

Los da tos mi croe co no mé tri cos pre sen ta dos en es te ar tícu lo son con -
gruen tes con es ta úl ti ma opi nión. Su gie ren que los em plea dos po -
drían con si de rar la elec ción de ser cu bier tos o no co mo el re sul ta do
de un pro ce so de de ci sión ra cio nal ba sa do en los cos tos y los be ne fi -
cios. Esto es cier to sin du da pa ra los em plea dos de la par te su pe rior
de la dis tri bu ción de in gre sos. Aun que los in gre sos me dios del sec tor 
cu bier to son to da vía 67% ma yo res que en el sec tor no cu bier to en
2001, el di fe ren cial me dio ha dis mi nui do rá pi da men te des de 1992.
Ade más, los em plea dos de al tos in gre sos con al tos ni ve les de ca pi tal
hu ma no en las ocu pa cio nes pro fe sio na les no son ra ros en el sec tor no
cu bier to. Nues tras es ti ma cio nes su gie ren que el pre mio del in gre so
ne ce sa rio en el mer ca do pa ra com pen sar a los tra ba ja do res cu bier -
tos por te ner que ha cer con tri bu cio nes a la se gu ri dad so cial va ría
en tre 7.5 y 13.2% del sa la rio me dio por ho ra del sec tor no cu bier to.
Pa ra los em plea dos con tar je tas de tra ba jo fir ma das las con tri bu -
cio nes obli ga to rias pa ra la pro tec ción con tra el des pi do in jus ti fi ca -
do son 8% de los in gre sos, de mo do que es tas va lua cio nes es ti ma das
son con gruen tes con los cos tos efec ti vos.

Los re sul ta dos eco no mé tri cos mues tran tam bién que (des de 1993)
la pro ba bi li dad de que un em plea do es co ja el em pleo no cu bier to
dis mi nu ye a me di da que lo ha ce el di fe ren cial sa la rial que ese em -
plea do es pe ra ría al can zar en tre el em pleo cu bier to y el no cu bier to.
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Si es tos re sul ta dos se tra du cen a es ti ma cio nes de la elas ti ci dad, su gie -
ren que una dis mi nu ción de 10% del di fe ren cial au men ta rá en tre
0.03 y 0.26% la ofer ta re la ti va de tra ba jo pa ra el sec tor no cu bier to.

¿Qué de ter mi na el ta ma ño del di fe ren cial que un em plea do da do
po dría es pe rar ob te ner en tre el em pleo cu bier to y el no cu bier to? El 
di fe ren cial dis mi nui ría efec ti va men te si au men ta ran las con tri bu -
cio nes obli ga to rias a la se gu ri dad so cial, sin nin gún me jo ra mien to
per ci bi do en el ni vel ac tual de los be ne fi cios re ci bi dos de la pro tec -
ción so cial. Esto pro vo ca rá un mo vi mien to de la ofer ta re la ti va ha -
cia el sec tor in for mal, no cu bier to.

El ar tícu lo ha uti li za do da tos de se ries de tiem po agre ga dos pa ra
es ti mar las elas ti ci da des del sa la rio real de la de man da de tra ba jo
cu bier to y no cu bier to. Los re sul ta dos del aná li sis a lar go pla zo su -
gie ren que la de man da de em pleo en el sec tor cu bier to es más elás ti ca
que en el sec tor no cu bier to. Por ejem plo, el au men to de los sa la rios
rea les del sec tor for mal cau sa do por el au men to de las con tri bu cio -
nes a la se gu ri dad so cial, que se tras la da a los ma yo res sa la rios rea les
bru tos me dian te la ne go cia ción co lec ti va, da ña rá al em pleo cu bier -
to. To do efec to mi ti gan te en el au men to del em pleo no cu bier to se rá
me nor, lo que su gie re que al gu nos em plea dos cu bier tos se rán des -
pla za dos del mer ca do la bo ral for mal ha cia el de sem pleo. Nues tras
es ti ma cio nes pre fe ri das de ecua ción sin gu lar de la re la ción a lar go
pla zo su gie ren que un au men to de 10% en el sa la rio real dis mi nu ye el 
em pleo cu bier to en 4.3% y ele va el no cu bier to en só lo 0.9%. Un mo -
de lo más sim pli fi ca do, en el que se su po ne que los au men tos sa la ria -
les se tras la dan de los ajus tes rea les en el sa la rio mí ni mo ofi cial,
ge ne ra re sul ta dos si mi la res. En tér mi nos de la mo de la ción di ná mi ca 
a cor to pla zo, el mo de lo sim pli fi ca do apor ta los re sul ta dos más fá cil -
men te in ter pre ta bles. Un au men to de 10% en el sa la rio mí ni mo real
tie ne un efec to ne ga ti vo de 0.05% en el em pleo cu bier to des pués de
dos me ses, pe ro no es es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vo. En cam bio, el
efec to en el em pleo no cu bier to es po si ti vo y sig ni fi ca ti vo de 0.17%
des pués de seis me ses.

Po de mos con cluir de aquí que los au men tos rea les ex ce si vos del
sa la rio mí ni mo ofi cial se tras la da rán a la es truc tu ra de in gre sos de
la eco no mía y po drían da ñar el em pleo cu bier to. Una ba ja elas ti ci -
dad (re la ti va) de la ofer ta, com bi na da con elas ti ci da des de de man da 
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más elás ti cas, su gie re que las po lí ti cas pa ra la im plan ta ción de un
des pla za mien to de la ofer ta re la ti va ha cia el em pleo cu bier to se rán
más efi ca ces pa ra au men tar la pro tec ción so cial que los in ten tos de
au men tar la de man da del em pleo cu bier to. Sin em bar go, la po lí ti ca
res pec to a la ofer ta orien ta da ha cia el au men to de la su per vi sión del
cum pli mien to de las le yes de la se gu ri dad so cial ha re sul ta do ine fi -
caz, y es po si ble que es ta si tua ción con ti núe en el fu tu ro. Por tan to,
se ne ce si ta un en fo que de “las dos ho jas de las ti je ras” que in ten te
au men tar el cum pli mien to de la pro tec ción so cial pe ro tam bién in -
cre men tar su efi ca cia per ci bi da en tér mi nos de su cos to. Es ne ce sa -
rio que em plea dos y em plea do res per ci ban que los be ne fi cios de la
pro tec ción so cial su pe ran sus cos tos. Las po lí ti cas de be rían orien -
tar se ha cia la ela bo ra ción de sis te mas de pro tec ción so cial efi cien tes
y efi ca ces, a ba jo cos to pa ra to dos, en lu gar del mo de lo ac tual rí gi do,
ca ro, de “un mis mo ta ma ño pa ra to dos”, que ope ra ac tual men te en
Bra sil.
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