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IMPACTO DE LAS DESIGUALDADES LABORALES 
EN EL MERCADO INFORMAL DE BOLIVIA EN EL 
PERIODO 2006-2019

RESUMEN

A lo largo del tiempo, el papel de la mujer en el mundo 
laboral ha ido evolucionando y, a pesar de la implemen-
tación de nuevas leyes cuyo objetivo fue levantar una 
sociedad y un Estado más incluyente, participativo, 
democrático, sin discriminación, racismo, odio, ni di-
visión, siguen existiendo desigualdades hacia la mujer. 
El presente documento analizará el impacto de las 
desigualdades laborales en el mercado informal en 
el periodo 2006-2019, mediante la aplicación de un 
modelo econométrico de series de tiempo en relación 
con las variables Salario Mínimo, Desempleo Mujeres, 
Trabajadoras Asalariadas y Nivel de Pobreza. 
Los resultados del modelo nos llevan a concluir que las 
barreras impuestas a las mujeres en el mercado laboral 
formal dan lugar a que el desempleo en las mujeres siga 
aumentando y tengan que buscar ingresos en el día a 
día, adentrándose más al sector informal en Bolivia. 
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ABSTRACT

Over time, the role of women in the world of work has 
evolved and despite the implementation of new laws 
whose objective was to build a society and a more 
inclusive, participatory, democratic state, without 
discrimination, racism, hatred, or division. There are 
still inequalities towards women.
This document will analyse the impact of labour in-
equalities in the informal market in the period 2006-
2019 through the application of an econometric model 
of time series in relation to the variables Minimum 
Wage, Unemployment Women, Salaried Workers, 
and Level of Poverty.
The results of the model lead us to conclude that 
the barriers imposed on women in the formal labour 
market led to unemployment among women continu-
ing to increase and unfortunately, they have to seek 
income on a day-to-day basis, moving further into 
the informal sector in Bolivia.

KEY WORDS: Salaried workers, inequality, unemploy-
ment, informal sector, poverty level
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INTRODUCCIÓN

Durante las gestiones del gobierno de Evo Morales 
(2006-2019), Bolivia se transformó en una economía 
próspera en la región, reduciendo la pobreza y la 
desigualdad. Los cambios constitucionales contem-
plaron el desafío de garantizar mayor inclusión de los 
sectores que tradicionalmente estuvieron excluidos, 
fundamentalmente mujeres e indígenas, a través de 
la promulgación de leyes que garantizan el ejercicio 
de los derechos civiles y políticos.

El Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, 
Productiva y Democrática para Vivir Bien, se creó con 
el objetivo de levantar una sociedad y un Estado más 
incluyentes, participativos, democráticos, sin discri-
minación, racismo, odio ni división. Dentro del pilar 
Bolivia Digna su política cuatro hace referencia a la 
reducción de las brechas socioeconómicas, políticas y 
culturales por razón de género, generacional y personas 
con capacidades diferentes. En síntesis, esta política 
busca que los sectores poblacionales históricamente 
discriminados sean considerados como sujetos de 
derecho y desarrollo (Ministerio de Justicia, 2008).
Entre 2006 y 2018 la pobreza extrema se redujo de 
37,7% en 2006 a 12,9% en 2019; la desigualdad del 
ingreso de un coeficiente de GINI de 0.60 en 2006 a 
0.42 en 2019 y la tasa de pobreza cayó por debajo del 
35% para 2019, siendo que alcanzaba al 60% para el 
año 2006 (Bohoslavsky, 2020).

Si bien el papel de la mujer en el mundo laboral ha ido 
evolucionando, todavía sigue existiendo desigualdades. 
La brecha de género entre hombres y mujeres genera 
una distribución desigual a la hora del acceso equita-
tivo en el ámbito laboral y sigue siendo un problema 
latente en nuestra realidad social.

OBJETIVO

El presente trabajo busca analizar el impacto que ge-
nera la desigualdad laboral hacia las mujeres tomando 
como variables el salario mínimo nacional, nivel de 

pobreza, desempleo de mujeres y las trabajadoras 
asalariadas para realizar un análisis econométrico de 
series de tiempo. De esta manera podremos compren-
der el fenómeno coyuntural que se sigue viviendo en 
Bolivia sobre el mercado informal y el porcentaje de 
mujeres que trabajan en él como consecuencia de las 
desigualdades.

MÉTODOS

Se realizó un modelo econométrico de series de tiempo 
con el paquete estadístico Eviews 10, para analizar 
el comportamiento de las siguientes variables en el 
periodo 2006 a 2019: Variable dependiente (Salario 
Mínimo Nacional); Variables independientes (Nivel 
de pobreza, Desempleo de Mujeres y Trabajadoras 
asalariadas). Asimismo, se recopiló información por 
medio de bases de datos primarios como boletines 
oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y 
Banco Mundial (BM). 

Los datos recopilados se sometieron a las pruebas 
de multicolinealidad, heterocedasticidad y autoco-
rrelación para evidenciar la validez y confiabilidad 
del modelo realizado. De igual manera las variables 
fueron sometidas a distintos ajustes econométricos 
para determinar cuál es el modelo que explica las 
variables de manera óptima (modelo logaritmizado y 
sin termino independiente).

Modelo econométrico de series de tiempo

Un modelo econométrico es un conjunto de ecuaciones 
concebidas para proporcionar una explicación cuanti-
tativa del comportamiento de las variables económicas 
(Asturias Corporación Universitaria, s.f [200?]). En ese 
sentido, podemos decir que es un modelo que permite 
realizar estimaciones empíricas y analizar el efecto 
de una variable en relación con dos o más variables. 
Cuando hablamos de un modelo econométrico de 
series de tiempo hacemos referencia a aquellos datos 
de una misma variable que se recogen a lo largo del 
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tiempo; por ejemplo, el salario mínimo del país durante 
catorce años. 

Ahora bien, existen una diversidad de pruebas de 
validez para verificar si los datos de nuestro modelo 
son confiables, por lo que se realizaron las siguientes 
pruebas:

• Autocorrelación: es uno de los problemas que 
se suelen presentar en modelos econométricos 
de series de tiempo y se puede definir como la 
correlación entre miembros de series de observa-
ciones ordenadas en el tiempo, o sea que dentro 
del modelo existan variables que se parezcan o 
dependan entre sí, lo cual no es aconsejable en 
el modelo. 

• Heterocedasticidad: la heterocedasticidad es, en 
estadística, cuando los errores no son constantes 
a lo largo de toda la muestra. El término es con-
trario a homocedasticidad (Pedrosa, 2017). En ese 
sentido, si el modelo tiene heterocedasticidad no 
estaríamos cumpliendo con uno de los requisitos 
básicos de la hipótesis de los modelos lineales, lo 
que significaría que estamos perdiendo eficiencia 
sobre el estimulador cuadrático mínimo (ya no 
tendrían varianza mínima).

• Multicolinealidad: la multicolinealidad es la relación 
de dependencia lineal fuerte entre más de dos 
variables explicativas en una regresión múltiple, 
que incumple el supuesto de Gauss-Markov cuando 
es exacta (Rodó, 2019). El supuesto Gauss-Markov 
hace referencia a que las variables explicativas de 
una muestra no pueden ser constantes, por lo que 
no debería existir relaciones lineales exactas (mul-
ticolinealidad exacta). Usualmente esta condición 
se da en datos de series temporales.

De igual manera se realizó ajustes al modelo para saber 
cuál es que más explicaba a la hipótesis de la teoría 
económica.

• Logaritmizado: el modelo es conocido como log-log, 
modelo en el cual se utilizan logaritmos naturales 

para las variables del modelo econométrico. Se uti-
liza principalmente cuando la relación no es lineal 
en los parámetros pues, no debemos olvidarnos 
de que los logaritmos se utilizan para transformar 
un modelo no lineal en lineal, haciendo que la 
interpretación de los coeficientes de regresión 
sea más sencilla.

• Sin término independiente: este modelo es co-
nocido como regresión a través del origen y hace 
referencia a aquellas regresiones en las cuales 
no existe el término independiente “c” (término 
de intercepto). La diferencia consiste en que el 
modelo de regresión sin término independien-
te utiliza sumatorias sencillas, mientras que el 
modelo con término independiente se utilizan 
sumas ajustadas por la media (en desvíos). Entre 
las características de este modelo esta que el R2 

(coeficiente de determinación) puede ser negativo 
y la sumatoria de los errores estimados del modelo 
son diferentes de cero. 

Modelo económico
Un modelo económico es una representación sim-
plificada de la relación entre distintas variables que 
explican cómo opera la economía o un fenómeno en 
particular de ella (Roldán, 2018). Los modelos eco-
nómicos pretenden analizar y predecir el comporta-
miento futuro de las variables más relevantes. En este 
caso, el modelo económico está representado por las 
siguientes variables: 

Variable dependiente: 

• Salario Mínimo: es el monto que fija el Gobierno 
cada año, por el cual ninguna trabajadora ni tra-
bajador puede percibir un salario inferior a este, 
actualmente asciende a Bs 2122, superior en 382% 
respecto de la gestión 2005, que apenas alcanzaba 
a Bs 440.
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Variables independientes: 

• Desempleo en mujeres: situación de las mujeres 
que están en condiciones de trabajar pero no tie-
nen empleo o lo han perdido. Usualmente sucede 
por un desajuste del mercado, ya que existen más 
personas dispuestas a ofrecer su trabajo pero no 
existe trabajo disponible.

• Trabajadoras asalariadas: el trabajo asalariado se 
entiende como aquella relación laboral entre dos 
partes (empleador y trabajador) el cual está sujeto 
a un intercambio económico (salario) por parte del 
empleador a cambio de la fuerza de trabajo por 
parte del trabajador. Entonces, las trabajadoras 
asalariadas son aquellas que perciben un salario 
a cambio de su fuerza laboral.

• Nivel de pobreza: el nivel de pobreza está re-
presentado por el índice de pobreza, que es un 
indicador que nos revela la cifra de personas que 
viven en condiciones de pobreza. Las estimaciones 
nacionales se basan en estimaciones de subgrupos 
ponderados según la población, obtenidas a partir 
de encuestas de los hogares.
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Cuadro 1. Datos de las variables del modelo económico 
en el periodo 2006-2019

Fuente: elaboración propia con base en datos del INE y Banco 
Mundial (BM).

Hipótesis de la teoría económica

El supuesto del modelo se basa en que un aumento 
del salario mínimo nacional, si bien reduce el nivel 
de pobreza en Bolivia, aumenta el número de traba-
jadores asalariados (mujeres) y, por ende, aumenta 
el desempleo de las mujeres. Dicha situación tiene 
como consecuencia el incremento del porcentaje de 
participación de mujeres en el mercado informal.

RESULTADOS

Una vez definida las variables económicas que expli-
caran el modelo econométrico se precedió a correr 
el modelo mediante el programa Eviews 10. De igual 
manera se realizaron los ajustes correspondientes y 
se obtuvieron los siguientes resultados. 

AÑO 
SALARIO 
MÍNIMO

DESEMPLEO 
MUJERES

TRABAJADORES 
ASALARIADOS 

(MUJERES)

NIVEL DE 
POBREZA

2006 500.00 3,47% 29,82% 59,90%

2007 525.00 3,37% 31,22% 60,10%

2008 578.00 3,40% 31,91% 57,30%

2009 647.00 3,46% 33,98% 51,30%

2010 680.00 3,05% 33,16% 48,50%

2011 815.00 2,67% 32,37% 45,10%

2012 1,000.00 2,80% 35,64% 43,30%

2013 1,200.00 2,97% 34,65% 38,90%

2014 1,440.00 2,85% 31,90% 39,10%

2015 1,656.00 3,80% 33,38% 38,60%

2016 1,805.00 4,04% 29,48% 39,50%

2017 2,000.00 4,06% 28,20% 36,40%

2018 2,060.00 3,61% 27,75% 34,60%

2019 2,122.00 3,54% 28,60% 30,00%
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Modelo Inicial-Óptimo

Cuadro 2. Modelo econométrico inicial sin ajustes

Fuente: elaboración propia usando el programa 
Eviews 10.

El modelo inicial muestra un coeficiente de determi-
nación (R-squared) del 97%, lo que nos indica que los 
datos se encuentran demasiado cerca de la línea de 
regresión ajustada. Entonces, podemos concluir que 
el modelo se ajusta a los datos de manera confiable. 

Analizando la significancia conjunta del modelo, po-
demos ver que el estadístico de probabilidad es menor 
a 5%, por lo cual se rechaza la hipótesis nula en este 
modelo y se acepta la hipótesis planteada en el modelo. 

En cuanto a los coeficientes del modelo, podemos inferir 
que el nivel de pobreza y las trabajadoras asalariadas 
presentan una relación negativa con el salario mínimo, 
ocurriendo lo contrario con la constante y el desempleo 
en mujeres que tienen una relación positiva.

Considerando que el estadístico Durbin-Watson, que 
mide la autocorrelación de las variables es muy cercano 
a dos, se determina que no existe autocorrelación que 
afecte el modelo.

Pruebas de validez del modelo

Autocorrelación
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Cuadro 3. Prueba de Autocorrelación en el modelo 
inicial

Fuente: elaboración propia usando el programa Eviews 
10.

Como el valor Prob es mayor a 0,05 podemos concluir 
que no existe autocorrelación, lo que significa que 
nuestras variables no tienen una relación entre sí y 
pueden servir para argumentar la teoría económica 
de nuestro modelo econométrico. 
Heterocedasticidad
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Cuadro 4. Prueba de Heterocedasticidad en el 
modelo inicial

Fuente: elaboración propia usando el programa Eviews 
10.
En este modelo econométrico podemos observar que 
el dato Prob. Chi-Square (9) es mayor a 0,05 (0.9936), 
lo que afirma que nuestro modelo es bueno y no tiene 
heterocedasticidad, razón por la que podemos man-
tener las variables y no cambiar por otras.

Multicolinealidad
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Cuadro 5. Prueba de Multicolinealidad nivel de pobreza 
y desempleo mujeres

Fuente: elaboración propia usando el programa 
Eviews 10.

Cuadro 6. Prueba de Multicolinealidad nivel de pobreza 
y trabadoras asalariadas

Fuente: elaboración propia usando el programa Eviews 10.
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Cuadro 7. Prueba de Multicolinealidad trabajadoras 
asalariadas y desempleo mujeres

Fuente: elaboración propia usando el programa Eviews 
10.

Analizando los datos de la columna R-squared po-
demos ver que nos da valores por debajo del 0,50, lo 
que quiere decir que nuestro modelo econométrico 
no tiene multicolinealidad entre las variables.

Ajustes al modelo
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Cuadro 8. Modelo logaritmizado y modelo sin término 
independiente

Fuente: elaboración propia usando el programa Eviews 10.

El modelo econométrico logaritmizado, si bien presenta 
un coeficiente de determinación del 97%, la prueba 
de significancia para la variable Trabajadoras asalaria-
das presenta una leve significancia en el modelo. El 
modelo sin término independiente llega a explicar el 
modelo con probabilidades de significancia altas; sin 
embargo, el coeficiente de determinación disminuyó 
en un 10% en relación con el modelo inicial. De esta 
manera podemos concluir que el modelo que mejor 
explica nuestra teoría económica es el modelo inicial 
sin ajustes, ya que cumple con todos los parámetros 
de confiabilidad del modelo.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos confirman la hipótesis 
planteada en dicha investigación. Interpretando los 
resultados obtenidos en el modelo inferimos que, ante 
un aumento del salario mínimo nacional, escenario 
que en su mayoría se suele dar cada año, el nivel de 
pobreza disminuye. Dicha situación podría darse debido 
a que las personas tienen mayor poder adquisitivo que 
incentiva directamente al consumo; por lo tanto, las 
personas tienden a tener mayores recursos disponibles 
para satisfacer sus necesidades y disminuir así el nivel 
de pobreza en una proporción. 

Sin embargo, ante un aumento del salario mínimo 
nacional, existe una menor cantidad de trabajadoras 
asalariadas, esto puede deberse a distintos factores 
como, por ejemplo, las empresas prefieran contratar a 
hombres ya que están sujetos a la posibilidad de pagar 
menos cargas sociales. No debemos olvidarnos de que 
Bolivia posee una cultura donde, en su mayoría, el rol 
de la mujer se basa en las labores de la casa y/o criar a 
los hijos y no así en el sector laboral formal. 

Relacionando los puntos anteriores, concluimos que las 
barreras impuestas a las mujeres en el mercado laboral 
formal dan lugar a que el desempleo en las mujeres 
siga aumentando y, lamentablemente, ellas tengan 
que buscar ingresos en el día a día, adentrándose más 
al sector informal en Bolivia. 
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