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MERCADO DE TRABAJO Y CRECIMIENTO DE LOS' 
SALARIOS EN LA ARGENTINA * 

ADRIANA MARSHALL * * 

INTRODUCCION 

El objetivo de este trabajo es evaluar la evidencia estadistica disponible en 
relacion a una hipotesis acerca del comportamiento del mercado de trabajo co- 
rrespondiente a las ocupaciones manuales en la Argentina. Esta hipotesis es que 
la disponibilidad general de fuerza de trabajo -que se manifiesta en un elevado 
nivel de desempleo visible y en la presencia de reservas de mano de obra toda- 
via facilmente movilizables, como lo atestigua la importancia absoluta y relativa 
de la magnitud de las migraciones internas en la ultima d6cada- es capaz de 
influir en mayor o menor grado, seguin los casos, sobre el crecimiento de los 
salarios de todas las ocupaciones. Esto se expresaria en una tendencia hacia la 
cristalizaci6n de la estructura de los salarios. El excedente de fuerza de trabajo 
afecta directamente los salarios de las ocupaciones para las cuales la oferta de 
mano de obra es mas obviamente abundante, pero tambien afecta, en forma me- 
diata, a los salarios de las ocupaciones para las que en apariencia la fuerza de 
trabajo disponible es mas escasa: las ocupaciones manuales mats calificadas en 
industrias dinamicas (ligadas al modo dominante de acumulaci6n del capital) 1. 

Es indiscutible que tanto en los paises industrializados como en los no de- 
sarrollados coexisten mercados de trabajo particulares, distinguibles entre si de- 
bido a las barreras que obstaculizan la movilidad individual de un mercado al 
otro. Las posibilidades diferenciales que poseen los distintos grupos de acceder 

* Este trabajo se ha realizado en el contexto de una investigaci6n sobre el mer- 
cado de trabajo en la Argentina, actualmente en curso. Esta investigaci6n se desarrolla 
con apoyo financiero del PISPAL. Agradezco a Oscar Braun, Elizabeth Jelin y Beatriz 
Schmukler sus valiosos comentarios. 

?* Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
l1 Con mas del 70 % de poblaci6n asalariada (en relaci6n a la poblacion econo- 

micamente activa en 1970), no hay duda de que es licito hablar en la Argentina de 
un mercado de trabajo en el sentido clasico. Una estimaci6n en base a los grupos 6, 7, 
8 y 9 de la CIUO revela que por lo menos el 46 % de la poblaci6n asalariada (ambos 
sexos) desempefia tareas manuales (esta cifra posiblemente subestime la proporci6n 
real, ya que es probable que se incluyan tareas manuales tambien en otros grupos, co- 
mo por ejemplo en el de los "trabajadores de los servicios"). El analisis que sigue se 
circunscribe al estudio de la evoluci6n de los salaries, descartando la comparaci6n entre 
evoluci6n del salario y evoluci6n de otras formas de ingreso, correspondientes a traba- 
jadores "no asalariados", que sin embargo configuran la oferta (actual o potencial) de 
fuerza de trabajo en el mercado. Este estudio complementario podri emprenderse cuan- 
do se amplie la infornnaci6n disponible. 
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ADRIANA MARSHALL 

a distintos mercados de trabajo han dado lugar a concepciones que enfatizan la 
"heterogeneidad" del mercado de trabajo, la existencia de "compartimentos es- 
tancos", la "balcanizacion" del mercado, etcetera. Estas concepciones (que utili- 
zan una variedad de criterios de diferenciaci6n: urbano-rural, competitivo-mono- 
polico, formal-informal, tradicional-moderno, subsistencia-capitalista) no son cues- 
tionables en la medida en que se refieran exclusivamente a las trabas a la mo- 
vilidad entre mercados de trabajo y a sus consecuencias inmediatas. Por el con- 
trario, son criticables cuando se las extiende hasta abarcar los mecanismos de 
operacion del mereado de trabajo, sosteniendose que cada mercado particular se 
comporta independiente y aisladamente de los demas, asumiendo en cierto modo 
que los obstaculos que dificultan la movilidad entre mercados son inmutables 2. 

La hip6tesis de este trabajo es precisamente la opuesta a la que se despren- 
de de tales generalizaciones. La idea central es la de destacar la importancia que 
tiene la situacion en el mercado de trabajo global en la determinacion del salario 
medio, a traves de su influencia sobre todos y cada uno de los mercados de 
trabajo particulares, mas o menos mediata, mas o menos decisiva en cada caso 
especifico. Esta influencia no debe ser entendida en un sentido "mecanicista" 
-competencia directa entre trabajadores ocupados y desempleados a las puertas 
de la fibrica, reemplazo inmediato de unos por otros cuando los reclamos sala- 
riales son "demasiado" elevados-; al contrario, se puede pensar que el peso de 
las fuerzas del mercado de trabajo -los mecanismos economicos de operacion 
propios del sistema capitalista- es mediatizado por la accion sindical. Son los 
mismos sindicatos de trabaj adores quienes en sus demandas y conquistas, se 
ven condicionados por la situacion general en el mercado de trabajo. 

Con el prop6sito de aportar alguna fundamentacion empirica a estas ideas 
se examina aqui, en primer lugar, la relacion entre las condiciones en el merca- 
do de trabajo en general y el movimiento del salario medio, y, en segundo lu- 
gar, los cambios en la estructura de los salarios, de acuerdo con sectores de 
actividad, ramas industriales y niveles de calificacion. El pasaje de un analisis 
de un nivel de generalidad mas elevado al analisis de la estructura salarial per- 
mite especificar c6mo opera la influencia general en cada caso particular. No 
se consideran aqui, en general, los factores historicos de diversa indole que han 

2 Uno de los exponentes mis claros de esta posicion es el trabajo de R. U. Miller, 
quien sostiene que en los paises no desarrollados, pese a la abundancia de mano de 
obra excedente en el sector de subsistencia, el mercado de trabajo correspondiente al 
sector capitalista puede llegar a operar en condiciones similares a las de una economia 
con oferta limitada de fuerza de trabajo. Esta concepcion enfatiza la "falta de califi- 
cacion adecuada" y la "falta de informaci6n" como elementos claves que traban la mo- 
vilidad del sector de subsistencia al sector capitalista. Como se sefiala mis adelante 
en el presente trabajo, lo sucedido en Europa norte y occidental con la importaci6n de 
fuerza de trabajo no calificada rebate este tipo de argumentaci6n que, por lo demis, no 
ofrece sustentaci6n empirica alguna. R. U. MaiER: "La teoria de la oferta ilimitada de 
mano de obra y los mercados urbanos de trabajo", Boletin Internacional de Estudios La- 
borales, 1971 (pags. 217-246). 

Desde una perspectiva te6rica diferente, un autor como J. Nun, que considera que 
una parte de la poblacion excedente es "marginal" en relaci6n al proceso dominante de 
acumulaci6n en los paises de America Latina, no se aleja demasiado de una posici6n 
como la que se describe mas arriba. J. NUN: "Superpoblaci6n relativa, ejrcito indus- 
trial de reserva y masa marginal", Revista Latinoamericana de Sociologia, vol. V, NQ 2, 
julio 1969 (pags. 178-236). 
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convergido para determinar la estructura salarial de la cual partimos; se inten- 
ta examinar solamente sus tendencias en el corto, mediano y relativamente largo 
plazo, en relaci6n al objetivo primordial de esta investigacion. 

EL MERCADO DE TRABAJO GENERAL Y EL CRECIMIENTO DEL SALARIO MEDIO 

Uno de los hallazgos ya "clasicos" en economia es precisamente el que des- 
cribe estadisticamente la relacion entre cambios en la situacion en el mercado 
de trabajo y ritmo de crecimiento salarial. Esta relacion ha sido establecida en 
los paises industrializados, tanto en el pasado (cuando la influencia de las or- 
ganizaciones sindicales era muy reducida) como en las decadas mas recientes 
(en paises donde la participaci6n de las organizaciones de trabajadores en el 
proceso de determinaci6n de los salarios es decisiva). Se utilizan generalmente 
como variables de anilisis la tasa de desempleo -y su variacion anual- para 
caracterizar la situaci6n en el mercado de trabajo, y la tasa de incremento anual 
de los salarios nominales. Al aproximarse a situaciones de "casi pleno empleo" 
se ha utilizado tambien un indice que expresa el exceso de vacantes en relacion 
al numero de desempleados, asi como la diferencia entre incremento salarial 
e incremento en la productividad del trabajo. 

Si se pudiera comprobar la existencia de una relacion similar en la Argen- 
tina esto contribuiria a esclarecer en que medida es posible hablar, en este pais, 
de "mecanismos de operaci6n del mercado de trabajo global", o en otras pala- 
bras, en que medida la situacion en el mercado de trabajo general condiciona la 
evoluci6n del salario medio. 

La imposibilidad de construir un indice de desempleo general para un pe- 
riodo de anilisis razonable ha llevado a la biisqueda de sustitutos. En principio, 
los datos sobre la evolucion en el volumen de empleo en el perodo 1950-1970 
podrian indicar gruesamente los cambios en la situacion en el mercado de tra- 
bajo. Obviamente, nada informan acerca de las fluctuaciones anuales en el nivel 
de desempleo. La falta de datos sobre crecimiento anual de la poblacion eco- 
nomicamente activa no permite evaluar el significado real de las variaciones ab- 
solutas en el volumen de empleo, en terminos de cambios en el nivel de empleo, 
pero al menos es indudable que los casos de contraccion absoluta en el nuimero 
de ocupados expresan situaciones diferentes de aquellas en las que el empleo se 
expande: se puede suponer que la poblacion economicamente activa no se reduce 
en terminos absolutos de un aino al siguiente, y por lo tanto que el nivel de de- 
sempleo es mayor en epocas de contraccion del volumen de empleo. Esta "medi- 
ci6n" de los cambios en la situacion en el mercado de trabajo constituye una 
seria limitacion, pero permite realizar un primer anilisis. A esta limitacion se 
suman otras no menos importantes. En particular, el hecho de que a lo largo del 
periodo considerado el nivel de desempleo ha sido permanentemente elevado, aun- 
que haya experimentado fluctuaciones de menor amplitud: esto impide la com- 
paracion entre situaciones realmente dispares. Este es un factor muy significati- 
vo porque, como se sabe, la "curva" que relaciona nivel de desempleo y creci- 
miento salarial es tipicamente inelastica en el tramo en el cual el desempleo 
es elevado (mientras lo opuesto ocurre al acercarse a situaciones de escasez re- 
lativa de fuerza de trabajo). 
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Por otra parte, la medici6n del "salario" no esta exenta de dificultades. En 
primer lugar, la conocida divergencia entre crecimiento del salario nominal y 
crecimiento del salario real (altas tasas de incremento del salario nominal pueden 
ir acompaniadas de un continuo deterioro del salario real) cuestiona la relevancia 
de trabajar con series de salarios nominales3. A esto se aiade la dificultad de 
elegir entre salarios baisicos de convenio y salarios efectivamente pagados, cuyos 
movimientos no son paralelos. Finalmente, la repetida intervencion, general o se- 
lectiva, del estado en la determinacion del nivel de salarios -ya sea decretando 
aumentos fijos, ya sea congelando el nivel existente de salarios- hace necesario 
eliminar ciertos anfos del analisis. Esto es facil para el periodo 1968-1969, pero 
lo es menos para periodos anteriores. 

Un primer examen de los datos 4 ha sugerido que es preferible analizar el 
comportamiento de empleo y salarios de acuerdo con subperiodos mas largos que 
la clasica fluctuacion anual. Si se divide el periodo 1950-1970 en subperiodos que 
se distinguen por tendercias diferentes en el volumen de empleo, se observa que 
el ritmo medio de crecimiento dei salario real es mas rapido en los subperiodos 
en los que el empleo tiende a expandirse (como ocurre entre 1953 y 1958, y entre 
1964 y 1967), que en subperiodos de retraccion o estancamiento del empleo (co- 
mo 1959-1963) 5. Cabe senialar aqui que la comparacion mas confiable es la 

CUADRO 1 

Empleo, salario real, costo de vida y costo real de la mano de obra 
Tasa de variacion media anual (1953-1967) 

(En por cientos) 

Costa real de 
Empleo Salario real Costo de vida la mano de obra 

1953-1958 1,5 4,7 14,8 -1,4 
1959-1963 -1,2 -8,4 41,2 -2,1 
1964-1967 2,5 4,2 28,0 3,0 

Fuente: Ccloulos propios en base a datos del BCRA: Origen del producto y distribucion del in, 
greso, Bs. As., enero, 1971 (empleo); a datos de J. C. De Pablo, "Desocupaci6n, salario 
real y politicas de reactivacion", Desarrollo Econ6mico, 42-44, julio 1971-marzo 1972 (pdgs. 
249-261) (indice del costo de la vida extraido del cuadro 2, fuente: INDEC), y a datos de 
0. Sbarra Mitre: "Poder politico popular y distribuci6n del ingreso", Envido, N? 8 (sa- 
lario nominal deflacionado por los precios implicitos y productividad, fuente: BCRA, ob. cit.). 

3 Los incrementos en los salarios nominales y los incrementos en los precios de 
los bienes de consumo estan estrechamente asociados. Se puede afirmar que los aumen- 
tos en los precios constituyen el marco de referencia para las demandas salariales en 
cada negociacion. La influencia del aumento en los precios (pasado y futuro) sobre 
las demandas salariales ha sido sefialada en la Argentina, entre otros, por C. G. MARTINo: 
"Salarios nominales en la industria manufacturera argentina" (versi6n preliminar, mimeo, 
1968); C. E. SANCHEZ, A. A. ARNAUDO: "El poder econ6mico de los sindicatos en el 
sector manufacturero argentino", Instituto de Economia y Finanzas, UN., C6rdoba, 1970; 
M. S. BRODERSoHN: "La curva de Phillips para la economia argentina 1964-1974", Gru- 
po de Trabajo sobre Ocupacion-Desocupaci6n, CLACSO, 1975. 

4 No existe asociaci6n significativa entre cambios anuales en el volumen de empleo 
(ya sea en valores absolutos, ya sea su tasa de variaci6n porcentual) y fluctuaci6n 
anual de los salarios nominales o reales. 

5 La inclusion o exclusion de dos afnos "discutibles", 1958 y 1959, es bastante de- 
cisiva. Si se los incluye, los resultados son los que se encuentran en el cuadro 1. Si se 
los excluye, el salario real crece entre 1953 y 1957 a una tasa media anual del 2,8 %, y 
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que puede realizarse entre los subperiodos 1959-1963 y 1964-1967, ya que en 
periodos anteriores la interferencia estatal en la fijacion de salarios es conside- 
rable; evidentemente una comparacion entre solo dos subperiodos lejos de ofre- 
cer una "prueba", unicamente puede sugerir ciertas tendencias. 

Los periodos de retraccion sostenida en la demanda de mano de obra pa- 
recen afectar negativamente la evolucion de los salarios reales: los trabajadores 
no logran que los aumentos en el salario nominal se equiparen con los incremen- 
tos en los precios de los bienes de consumo. Por otra parte, aparentemente no 
existe proporcionalidad alguna entre grado y duracion de la expansion en la de- 
manda de mano de obra y magnitud del incremento en el salario real (aunque 
no se puede saber que hubiera sucedido si el gobiero militar no hubiese "blo- 
queado" el crecimiento de los salarios a partir de 1967, en un periodo en el que 
el empleo continuaba expandiendose, aunque mas lentamente). 

Podria objetarsele a una comparacion de este tipo que en realidad son las 
variaciones en la actividad economica las que provocan ambos: los cambios en 
la demanda de mano de obra y en los salarios reales (por ejemplo, el retroceso 
en el volumen de empleo y el deterioro del salario real estarian determinados 
ambos por una recesion coyuntural). Esta objecion es irrefutable, pero el argu- 
mento que aqui se desarrolla intenta destacar que las fluctuaciones en el nivel de 
actividad de la economia influyen sobre el crecimiento de los salarios a traves 
de los cambios en las condiciones en el mercado de trabajo: las organizaciones 
obreras mismas actuaran en circunstancias mas favorables en epocas de expan- 
si6n en la demanda de fuerza de trabajo que en epocas de contraccion (con la 
limitacion que impone el hecho de que, aun en epocas de expansion, el nivel de 
desempleo es considerable). 

Tambien parece haber cierta relacion, pero mucho menos significativa, en- 
tre cambios en la situacion en el mercado de trabaj o y evolucion salarial, cuando 
se los es;udia desde la perspectiva del capital y no ya desde el punto de vista 

entre 1960 y 1963, del 2,0 %, o sea, las diferencias entre ambos periodos se minimi- 
zan (y para el costo real de la mano de obra se invierten: -2,2 y 1,8 % respectiva- 
mente). Sin embargo, en lo que concierne a 1959 en particular (ano en el que los pre- cios aumentaron desmedidamente a causa de una devaluaci6n en el tipo de cambio y 
en el que los salarios nominales, pese a un aumento extraordinario, quedaron muy re- 
zagados respecto al aumento de los precios), pensamos que debe ser incluido en el ana- 
lisis, ya que la perdida del poder adquisitivo acaecida en este afio no fue recuperada 
durante todo el periodo "recesivo". Recien comienza a ser recuperada a partir de 1964, 
cuando se inicia la tendencia hacia la expansi6n. Por otra parte, la periodizaci6n real, 
mas detallada, en los cambios en la demanda de mano de obra corrobora los resultados 
que sefiala el cuadro 1: 

Salario real Tacsa de variaci6n media porcentual 
Empleo 1960 = 100 Salario real Costo real mano de obra 

1952 (-) 102,1 -11,0 4,4 
1953-58 (+) 114,1 4,7 - 1,4 
1959 (-) 101,2 -50,0 -15,0 
1960-61 (+) 105,5 5,5 4,4 
1962-63 (-) 107,0 - 15 - 2,6 
1964-67 (+) 121,8 4,2 3,0 

(+) Y (-): ascenso y descenso en el volumen de empleo. Fuente: ibid. cuadro 1. (En el cuadro 1 
se agrupa el periodo 1959-1963 puesto que en 1960-61 el volumen de empleo se man- 
tiene prdcticamente constante). 
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del ingreso de los trabajadores, es decir, examinando las variaciones en el costo 
real de la mano de obra de acuerdo con la misma periodizacion en el empleo 
que en el caso anterior (cuadro 1). Se considera aqui el salario nominal defla- 
cionado por el indice general de precios (en vez del indice del costo de la vida) 
y se compara su tasa de incremento medio con la de la productividad del traba- 
jo. Esta "relacion", ademas de estar sujeta a las mismas observaciones realizadas 
con respecto a la precedente, es menos confiable debido a todos los factores in- 
dependientes que inciden sobre el desarrollo de la productividad del trabajo. 

Aunque no es posible pronunciarse en forma definitiva antes de obtener in- 
formaci6n adicional, los resultados alcanzados sugieren que las condiciones ge- 
nerales en el mercado de trabajo influyen sobre la evoluci6n del salario real me- 
dio, sobre todo desde el punto de vista del ingreso de los trabajadores 6. Es po- 
sible atribuir un rol de importancia a las variaciones en la demanda de mano de 
obra en la determinacion de las fluctuaciones en el salario real 7, pero hasta tanto 
los cambios en la demanda de fuerza de trabajo no se traduzcan en un descenso 
significativo del nivel de desempleo visible ni en una disminucion de las reservas 
movilizables de fuerza de trabaj o, la magnitud del conjunto de la oferta de fuer- 
za de trabajo excedente continuara siendo uno de los factores que contribuyen 
a que el salario real haya oscilado ligeramente alrededor del mismo nivel medio 
durante cerca de veinte aiios mientras que la productividad del trabajo no ha ce- 
sado de crecer. Si bien en el cuadro 2 se observa que entre 1950 y 1970 el salario 
real experimenta una leve tendencia ascendente, cabe destacar que antes de 1950, 
el nivel alcanzado por el salario real fue mayor al de la ultima mitad de la deca- 
da del 60. En una economia caracterizada por la presencia de un amplio "ejer- 
cito industrial de reserva", aun en epocas de expansion de la demanda de mano 
de obra el salario real medio no llega a alcanzar el nivel que permite el grado de 
desarrollo de las fuerzas productivas s. 

6 En el contexto de este trabajo interesa enfatizar este aspecto de la relacion entre 
movimiento del salario y tendencia en el empleo, dejando a un lado el hecho de que los 
cambios en el salario real a su vez pueden provocar cambios en el volumen de empleo 
(por ejemplo, un deterioro del salario real que resulte en una contraccion del mercado 
interno es capaz de engendrar desempleo). Lejos de ser excluyentes ambos procesos 
pueden reforzarse mutuamente. Cabe agregar aqui que tambien se ha intentado esta- 
blecer una "gruesa" periodizacion de los cambios en la situacion en el mercado de tra- 
bajo para epocas anteriores a 1950, en base a la escasa informaci6n existente (extraida 
de G. DI TELLA y M. ZYMEMAN: Los ciclos econ6micos argentinos, Paidi5s, 1973, del 
Censo de desocupados en 1932, de las Investigaciones sodiales 1940-43, del Depto. Na- 
cional del Trabajo); los cambios en el mercado de trabajo y la evoluci6n en los sala- 
rios reales (entre 1914 y 1932 aproximadamente) parecen estar asociados en el sentido 
esperado; en cambio, entre 1933 y 1943 la ocupacion tiende a crecer mientras los sa- 
larios reales aumentan muy lentamente; M. Murmis y J. C. Portantiero sefialan al respecto: 
"...La desocupaci6n comienza a descender, robusteciendo la capacidad de negociacion 
del sindicalismo, mientras que los salarios reales se estancan o aun bajan, aumentando 
el monto de reivindicaciones insatisfechas". M. MURMIS, J. C. PORTANTIERO: Estudios 
sobre los origenes del peronismo, Siglo XXI, Buenos Aires, 1971 (pag. 85). 

7 E1 trabajo de J. C. De Pablo parece apoyar estas conclusiones. J. C. DE PABLO: 

"Desocupaci6n, salario real y politica de reactivaci6n", Desarrollo Economico, vol. 11, 
Nros. 42-44, julio 1971-marzo 1972 (pAgs. 249-261). 

8 Este lento crecimiento, o estancamiento, del salario real parece "adecuado", si es 
que podemos utilizar este termino, a las necesidades de un proceso de acumulaci6n de- 
pendiente que sufre la permanente amenaza de un d6ficit de la balanza de pagos. Ver 
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CUADRO 2 

Solario real 
(Indice base, 1960 = 100) 

1948-1950 132,4 

1951-1955 105,1 
1956-1960 113,5 
1961-1965 112,8 
1966-1970 118,8 

1951-1960 109,3 
1961-1970 115,8 

Fuente: Celculos propios en base a dates de J. C. de Pablo, ob. cit. (pqg. 256). 

Los SALARIOS SECTORIALES 

Los diferenciales intersectoriales de salario muestran una relativa estabili- 
dad en el largo plazo. Si se analizan las tendencias en el crecimiento de los sala- 
ries nominales de cada sector de actividad considerado aqui (agropecuario, cons- 
truccion e industria manufacturera) 9, tal como pueden verse reflejadas en las 
tasas de incremento medio anual para distintos periodos quinquenales, se com- 
prueba que en algunos periodos los ritmos de crecimiento de los salaries secto- 
riales son bastante similares entre si 0. Si bien el periodo 1966-1969 se distin- 
gue por un relativo retraso de los salarios agropecuarios, este se compensa por 
un crecimiento comparativamente mas rapido en periodos anteriores, haciendo 
que en conjunto 1956-1969 se caracterice por una marcada semejanza en las ta- 
sas de incremento de los salarios efectivamente pagados en los tres sectores de 

al respeoto OsCAR BRAUN: "Desarrollo del capital monopolista en la Argentina", en El ca- 
pitalismo argentino en crisiss Siglo XXI Argentina, 1973. En cambio, en paises (capita- 
listas) en los que prevalece la tendencia hacia el pleno empleo de la fuerza de trabajo, 
esta situaci6n y "...la combatividad de las organizaciones obreras y los cambios en la 
actitud de las clases dominantes permitieron que el crecimiento de los salarios reales 
siga pari passu el crecimiento de la productividad del trabajo (que te6ricamente deter- 
mina el limite superior del margen de tolerancia del sistema en lo que respecta a los 
incrementos salariales)". Mis a/n, en estos paises, los salarios pueden llegar a crecer 
mas ripidamente que los precios y la productividad, "cambiando la participaci6n rela- 
tiva del trabajo y el capital en el valor agregado de manera favorable a los trabajado- 
res y restringiendo de este modo el desarrollo de la acumulaci6n". ADRIANA MARSHAL: 
The Import of Labour, Rotterdam University Press, 1973 (pags. 11 y 13, respectiva- 
mente). 

9 Se consideran aqui directamente los salarios nominales, puesto que se efect6a un 
analisis comparative, y la tasa de crecimiento de los precios de los bienes de consumo 
afecta por igual a los diferentes salarios. 

No se distingue entre salarios de obreros y los de empleados, ya que se ha com- 
probado que en el sector de la industria manufacturera las tasas de incremento medio 
anual (para periodos quinquenales) de los salarios de ambos grupos son practicamente 
las mismas (calculos realizados en base a datos in6ditos del BCRA). 

10 Las tasas anuales reales (y no medias) de incremento de los salaries sectoria- 
les estan correlacionadas entre si (manufactura y construcci6n, manufactura y agrope- 
cuario, agropecuario personal fijo y agropecuario personal transitorio). 
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380 ADRIANA MARSHALL 

CUADRO 3 

Salarios sectoriales 

Tasa de incremento medio anual (por cientos) 

Agropecuario Manufactura Construccion 

A) Salarios efectivamente pagados (1950-1969) 

1951-1955 22,3 17,8 13,2 
1956-1960 36,0 35,2 34,0 
1961-1965 32,9 30,3 31,5 
1966-1969 17,3 20,8 19,4 
1956-1969 28,7 28,8 28,3 

1951-1969 29,2 26,5 23,4 
1961-1969 26,0 26,1 26,0 

1951-1969 27,7 26,3 24,6 

B) Salarios bdsicos de convenio y salarios efectivamente pagados (1960-1967) 

Salarios de convenio 29,8 29,3 31,3 
Salarios efectivamente pagados 29,8 30,7 31,3 

Fuente: Cdlculos propios en base a dates del BCRA: Origen del producto y distribuci6n del ingreso, 
enero 1971. 

actividad 11. Informacion acerca de los salarios basicos de convenio para la deca- 
da del 60 (se considera solamente el periodo 1960-1967, ya que como se senial6 
mas arriba 1968 y 1969 fueron a-ios en los que el estado intervino en la deter- 
minacion de los niveles de salarios) confirma la tendencia senialada. 

Mientras en la construccion y en el sector agropecuario salarios de convenio 
y salarios efectivamente pagados crecen al mismo ritmo, en la industria manufac- 
turera no sucede asi. Los distintos componentes del "complemento" al salario ba- 
sico pueden explicar esta diferencia en el caso de la industria manufacturera: 
cantidad de horas trabajadas, bonificaciones asociadas a la productividad, pre- 
mios, etcetera. Esta diferencia tambien podria expresar un creciente "deslizamien- 
to" de los salarios, pero los datos disponibles no permiten detectarlo, ya que los 

,1 Las marcadas diferencias en las tasas de incremento (a favor de los salarios 
agropecuarios) que aparecen en el periodo 1950-1955 posiblemente se originen en me- 
didas estatales redistributivas. El nivel de salarios en el sector cuyos salarios crecieron 
mis lentamente en ese periodo (construcci6n) superaba en mAs del 170 % al nivel de 
salarios en el sector agropecuario (y en un 30 % a los salarios industriales) en 1950. 
Los salarios de la industria manufacturera superaban en un 100 % a los agropecuarios. 
En la decada del 60 (por ejemplo en 1965) los salarios de la construcci6n igualan prac- 
ticamente a los de la manufactura, y ambos exceden en cerca de un 80 % a los salarios 
agropecuarios (no se analiza aqul el origen de las diferencias entre los niveles de sa- 
larios). Cabe sefialar que esta evoluci6n diferencial podria estar ligada tambien al desa- 
rrollo de las migraciones interas: el exodo masivo en la decada del 50 puede haber 
contribuido a reducir la brecha entre salarios urbanos y rurales, reduciendo la presi6n 
de la oferta excedente en el agro y trasladandola parcialmente al mercado de trabajo 
urbano. 
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salarios de convenio son horarios, mientras los salarios efectivamente pagados 
son 4nuales 12. En general, como no es posible por el momento evaluar el peso 
relativo de cada componente (en particular, la cantidad de horas trabajadas en 
cada caso) en la determinacion del complemento al salario, es preferible basar el 
analisis en la evolucion de los salarios de convenio, que reflejan mejor el logrc 
sindical. 

Si se examina mas en detalle el caso del sector agropecuario 13, se ve que la 
tendencia media esconde una apreciable diferenciacion interna entre los salarios 
del personal permanente y los salarios de la mano de obra transitoria: estos uil- 
timos aumentan mas velozmente que los primeros en la decada del 50, pero es 
visible su rezago en los afnos 60, un periodo en el que las "fuerzas del mercado" 
se han podido manifestar mas libremente. Las caracteristicas peculiares de la 
situacion de la mano de obra transitoria en el agro: inseguridad e inestabilidad 
en el empleo, facil sustituibilidad de trabajadores, alta movilidad de la mane 
de obra entre regiones y cultivos, la elevada proporci6n de extranjeros entre los 
trabajadores transitorios en algunas provincias (que estan precisamente entre las 
que mas emplean mano de obra transitoria) 14, en otras palabras, el caracter ti- 
picamente "competitivo" de este mercado de trabajo, explica que los niveles de 
salario de los trabajadores transitorios hayan sido siempre mas bajos que los del 
personal permanente y que la distancia entre ambos tienda a acentuarse en pe- 
riodos de libre juego de las fuerzas en el mercado de trabajo 15. 

Los trabajadores agropecuarios, tanto permanentes como transitorios, en ge- 
neral se encuentran al margen de la influencia de los sindicatos. Pero los sala- 

112 En mercados de trabajo en los que la mano de obra es relativamente escasa 
es frecuente observar un "deslizamiento" de salarios. Si es cierto que la mano de obra 
disponible es mas 'limitada" para la industria manufacturera que para la construcci6n, 
la influencia de diferentes condiciones en cada mercado de trabajo podria expresarse en 
el surgimiento de deslizamiento de salarios en la industria, pero no en la construcci6n. 
Este analisis no puede realizarse por no disponer de informacion acerca de los salarios 
efectivamente pagados por hora. 

13 La diferenciaci6n interna de los salarios en el sector de la industria manufactu- 
rera se analiza ma/s abajo. 

!14 Los datos sobre empleo de mano de obra transitoria varian segun la fuente. In- 
formaci6n del BCRA (ob. cit.) indica que la participacion de la mano de obra transi- 
toria en el empleo agropecuario total es muy elevada durante todo el periodo 1950-1969 
(alrededor del 70 % del empleo agropecuario). En cambio, los datos del Censo Nacio- 
nal Agropecuario de 1960 informan que la mano de obra transitoria representaba en 
1960 un 36 % del total de mano de obra y un 40 % de los trabajadores asalariados. 
Los datos del BCRA posiblemente sobreenumeran la magnitud del empleo de la mano 
de obra transitoria (debido a las razones expuestas en BCRA, ob. cit.) y los del Censo 
posiblemente los subenumeran. Con respecto al empleo de mano de obra extranjera, por 
ejemplo, un estudiol realizado en Misiones sefiala que un 25 % de los transitorios son 
paraguayos, un 60 % de la mano de obra forestal es transitoria y lo es mas de un 80 % 
de los paraguayos con permiso temporario o sin documentaci6n. Estudio de la mano de 
obra transitoria en la provincia de Misiones y Estudio de la mano de obra rural en la 
actividad forestal en la provincia de Misiones, ambos de la Direcci6n General de Esta- 
disticas y Censos, Yrov. de Misiones, 1972 y 1974, respectivamente. 

115 En 1950 la remuneraci6n media anual de los trabajadores permanentes superaba 
a la de los transitorios en un 41 %- lo mismo ocurria en 1960. En cambio, en 1967 la 
relaci6n era casi 84 %i; entre 1964 y 1967 los salarios de los trabajadores permanentes 
crecieron a una tasa media anual del 39,3 %, mientras que los del personal transitorio 
lo hicieron a una tasa del 30,6 %. 
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CUADRO 4 

Salaries en el sector agropocivcrio 
Tasa de incremento medio anual (per ciento) 

Personal permases--te Prsonal transitorlo 

A) (1960-1967) 
Salarios de cenvenio 33,3 26,3 
Salaries efectivamente pagados 32,4 27,3 

B) (1951-1969) Salaries efectivamento pIga;dos 
1951-1960 28,1 30,3 
1961-1969 27,7 24,3 
1951-1969 27,9 27,3 

fuente: C&lculos propios en base a dates del BCRA, cb. cit. 

rios de la mano de obra permanente, a la que se destina el Estatuto del Pe6n, 
han experimentado un apreciable aumento a raiz de la introducci6n del salario mi- 
nimo, vital y m6vil, en 1964/65 (que precisamente afecto en forma mias notoria 
a los niveles de salarios ma's bajos, entre los que se encuentran los salarios agro- 
pecuarios). Los trabajadores transitorios, que estan excluidos del Estatuto del 
Peo6n y que practicamente no estan organizados18 debido a las caracteristicas eb- 
jetivas del mercado de trabajo en que se encuadran, no fueron alcanzados por 
el alza salarial inducida por la implementaci6n del salario minimo. Esto explica 
tanto el rezago de los salarios de la mano de obra transitoria como el marcado 
ascenso relative, con respecto a los otros salarios sectoriales, de las remuneracio- 
nes de los trabajadores agropecuarios permanentes en Ia decada del 60. 

Mientras las distintas situaciones objetivas de los trabajadores permanentes 
y transitorios en el agro originan una diferenciacii6n en el sentido "esperable" 
entre niveles y tasas de crecimiento de sus salarios respectivos, es en cambio sor- 
prendente Ia relativa estabilidad de los diferenciales de salario entre manufac- 
tura y construccion, si se considera cuan diferentes son las condiciones imperan- 
tes en los mercados de trabajo de cada uno de estos sectores. Sobre todo llama 
la atenci6n el hecho de que no s6lo sus salaries crecen mais practicamente al mismo 
ritmo (y entre 1960 y 1967, mis rapidamente los de Ia construcci6n), sino que 
tambien sus niveles de salarios sen comparables 17. Es frecuente que esto suceda 
en paises altamente industrializados, y en el case de la Argentina se lo podn'a 

'16 Estudios realizados en Misiones y Chaco sefialan una baja tasa de participaci6n 
sindical. En cambio, la situaci6n de los obreros transitorios del surco en TucumiAn es- 
capa a esta generalizaci6n, con un 95 % de afiliaci6n sindical, facilitada per las carac- 
teristicas del proceso productive. Estudio de la mano de obra trans*torfa de la m'oencia 
de Misiones, Dir. Gral. de Estadisticas y Censos, Prov. de Misiones, 1972; Chaco: la 
mano de obra transitoria en la produccl6n de algod6n, Pbi. No 20 de la Dir. Nac. de 
Economia y Sociologia Rural, Buenos Aires, 1971; M. Mmures, C. WAIS.sN: "Mono- 
producci6n agroindustrial, crisis y clase obrera: la industria azucarera tucumana", Re*sta 
Latinoamericana de Sociologfa, vol. V, No 2, jullo 1969 (pAtg. 344-383). 

17 Los salaries efectivamente pagados (anuales) son ligeramente mAs bajos en la 
construcci6n que en la industria a partir de 1965; ne ocurre lo misme con los salaries 
bAsicos de conveneo. 
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explicar en relacion al rol dinamico que juega la construccion en la economia 
y su papel, particularmente en anos recientes, en la generaci6n de empleo 18. Sin 
embargo, tambien es cierto que el sector de la construccion se caracteriza por 
fluctuaciones muy amplias y a corto plazo en la demanda de mano de obra: es 
fuente regular de desempleo, un desempleo que en terminos absolutos ha llegado 
a igualar al desempleo industrial (pese a que la participaci6n del sector en el 
empleo total es sustancialmente menor a la de la industria manufacturera), y 
que tambien es elevado en terminos relativos 19. El empleo en la construcci6n es 
generalmente inestable y mas inseguro que en la manufactura, y en los centros 
mas importantes del pais, como lo es el Gran Buenos Aires, es un sector que 
recluta fuerza de trabajo inmigrante (argentina y extranjera) en mayor medida 
que los demas 20. En general, se piensa que la construccion dispone de una re- 
serva "flotante" de mano de obra incluso en periodos de expansion, y que la 
oferta de fuerza de trabajo, en especial no calificada, es mas abundante para este 
sector que para la manufactura en su conjunto. 

Mats aun, si se analiza la evolucion comparativa de los salarios de estos dos 
sectores desde el punto de vista de los limites que impone la rentabilidad a los 
aumentos de salarios, el hecho de que la productividad del trabajo en la cons- 
trucci6n ha permanecido practicamente estacionaria durante veinte afos 21 (mien- 
tras que la de la industria no ha cesado de desarrollarse) hace suponer que este 
sector tiene una extraordinaria capacidad para trasladar a los precios los aumen- 
tos en los costos. 

A diferencia de lo que ocurria con el empleo "precario" en el agro, el mer- 
cado de trabajo de la construccion parece encontrarse dentro del radio de in- 

18 Sobre el total de aumento en el empleo entre 1960 y 1969, el incremento ori- 
ginado en el sector de la construcci6n fue del 23,3 % (y la tasa de crecimiento del 
empleo en la construcci6n fue la mayor en la decada), J. VILLANUEVA: Problemas de 
ocupaci6n en Argentina (1950-1969), Centro de Investigaciones Econ6micas, Instituto T. 
Di Tella, Buenos Aires, febrero 1975 (pag. 16). 19 En el afio 1959 el empelo en la construcci6n descendio en 103.600 trabajadores 
(cerca del 25 % de la mano de obra empleada en el sector). Sin embargo, es necesario 
sefialar que en la decada del 60 las fluctuaciones en la demanda de mano de obra en 
la construccion no son tan diferentes de las que tienen lugar en la manufactura, si bien 
continuan siendo algo mas marcadas: por ejemplo en 1962 el empleo disminuye en un 
9,7 % en la construcci6n y en un 7.3 % en la manufactura. Las Encuestas de Empleo 
y Desempleo realizadas en el Gran Buenos Aires muestran que el desempleo en la cons- 
trucci6n en 1967 (ano de expansi6n en la demanda de mano de obra) era del 7,4 %; 
en la manufactura el porcentaie para el mismo afio fue 5,9 (en 1966 el desempleo pro- 
medio fue del 6,6 % y del 4,7 % respectivamente). 

00 En el Gran Buenos Aires, el 15,2 % de los migrantes intemos (recientes) acti- 
vos y el 24,9 % de los migrantes extranjeros se emplea en la construccion (22,7 y 34,5 % 
de los hombres respectivamente), mientras que el promedio para el total de la poblaci6n 
activa es alrededor del 8,5 % (calculos en base a datos ineditos del Censo de Pobla- 
ci6n de 1970, resultados por muestra). Datos ineditos de las Encuestas de Empleo y 
Desempleo confirman estas diferencias. No se puede determinar en qu6 medida ellas 
son representativas para otros centros urbanos importantes. 

21 A. CANITrOT y P. SEBESS: "Algunas caracterlsticas del comportamiento del em- 
pleo en la Argentina, 1950-70", Desarrollo Econ6mico, vol. 14, NQ 53, abril-junio 1974 
(pag. 74). 

Por otra parte, la comparaci6n de la evoluci6n de los precios de la industria ma- 
nufacturera y de la construcci6n muestra que los ultimos se incrementaron mas rapida- mente que los primeros. 
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fluencia de las organizaciones obreras. A pesar de que la tasa de sindicalizacion 
en el sector de la construcci6n es una de las mas bajas de la Argentina 22 (mien- 
tras que en la manufactura la tasa de sindicalizacion es notablemente alta), algu- 
nas indicaciones sugieren que la organizaci6n obrera en la construccion tiene una 
gran capacidad de movilizacion 23, lo cual podria explicar que las condiciones 
particulares que rigen en este mercado de trabajo no se reflejen en la evolucion 
de los salarios en el sector. En otras palabras, se podria decir que es la extension 
de la influencia sindical sobre los trabajadores de la construccion uno de los 
factores que contriblven a e-nlicar la relativa homozeneidad en el crecimiento 
de los salarios de la construccion y la industria manufacturera. Esta hipotesis re- 

quiere un analisis mas profundo de la operacion del mercado de trabajo del sec- 
tor y de las acciones gremiales desarrolladas en el. 

Tambien se podria pensar que, en parte, la relativa homogeneidad en el cre- 
cimiento de los salarios de la construccion v de la manufactura se debe al hecho 
de que en el mercado de trabaio "urbano" la oferta excedente de mano de obra 

presiona por iwal sobre el crecimiento salarial de los dos sectores, aun cuando 
sea mas visiblemente ilimitada en el caso de la construccion. Por otra parte, esta 
oferta excedente, alimentada continuamente por las mi!raciones internas e inter- 
nacionales (que no rerhieron ni su macnitud absoluta ni su importancia rela- 
tiva en la decada del 60 con resnecto a la anterior, al menos en lo crue respecta 
al Gran Buenos Aires), contribuye nosiblemente a impedir que la brecha entre 
los salarios "urbanos" y los "rurales" se acreciente. 

Ademas de que, oparentemente. en el caso de la construccion la evolucion 
de los salarios no esta vinculada a las caracteristicas consw'lntes peculiares de su 

pronio mercado de trabaio, este sector es el ilnico en el aue es evidente que la 
evolucion en los salarios reales no es sensible a los ceambios en la demanda 
de trabaio en el mismo sector. cambios que poseen una periodizacion especifi- 
cta. Tanto en el caso de la industria manufacturera como en el del sector asro- 

pecuario, la evolucion de los salarios reales parece refleiar la propia periodi- 
zacion a la que puede someterse el movim:ento en la demanda de mano de obra 

(tal como se expresa en datos referentes al volumen de empleo) 24. 

22 Segcn Juan Carlos Torre, la tasa de sindicalizaci6n en la construcci6n es del 
3,82 % (contra un 41.68 %, estimaci6n minima, o un 60,18 %, estimacion maxima, en 
la manufactura) en 1964. TUAN CARLOS TORRE: La tasa de sindicelizacidn en Argentina, 
CSAL 72/8, Cuadernos del CEIL, Serie Sindicalismo Ng 8, La Plata, 1972. 

a23 Por ejemplo, en el aio 1966, hubo en la construcci6n tres casos de conflictos 
de trabajo, que afectaron a 330.000 trabajadores e implicaron la perdida de 440.000 jor- 
nadas de trabajo (uno de estos conflictos determin6 una huelga, que afect6 a 110.000 
trabajadores v result6 en la perdida de 220.000 jornadas); en el mismo anio, veintis?is 
casos de conflicto en la manufactura afectaron a un total de 168.267 trabaiadores e im- 
plicaron 447.934 jornadas perdidas (de estos conflictos, diez determinaron huelgas, con 
5.743 trabajadores afectados y 104.326 jornadas perdidas). Boletin de Estadisticas So- 
ciales, Ministerio de Trabajo, setiembre 1971. Estas cifras sobre la cantidad de trabaia- 
dores afectados son tanto mas significativas si se piensa que en ese ano la construcci6n 
empleaba alrededor de 400.000 trabajadores (segun datos del BCRA, ob. cit.). De todos 
modos, antes de pronunciarse en forma definitiva con respecto a la capacidad de mo- 
vilizaci6n en este sector serA necesario efectuar un estudio del contenido de las reivi,t- 
dicaciones, de la organizsci6n obrera representativa y de sus formas de acci6n, analisis 
que esta mis allA del objetivo de este trabajo. 

24 El analisis de regresi6n revela que no hay asociaci6n alguna entre cambios anua- 
les en el volumen de empleo y crecimiento salarial anual (real o nominal) en cada 
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CUADRO 5 

Empleo y salarios reales sectoriales (1950-1969) 

Agropecuario 
Permanente Transitorio 

Empleo Salarios Empleo Salarios 

1951-1958 + 6,2 1954-1961 - - 4,6 
1959-1964 - - 4,0 (1954-1957) (-) - 9,7) 
1965-1967 + 4,0 (1958) (+ ( 35,4) 

(1959-1961) (-) (-15,5) 
1962-1965 - 9,5 
1966 - - 8,3 
1967 + -16,5 

Ind. manufacturera (obreros 
solamente) (a) Construcci6n 

Empleo Salarios Empleo Salarios 

1952-1953 - -4,5 1952 - 6,0 
1954-1958 + 4,2 1953 + 1,0 
1959-1963 --- 8,0 1954 0 - 0,4 
(1959-60) (-) (-23,5) 1955 + -10,5 
(1961) (+) ( 14,0) 1956 - 7,0 
(1962-63) (-) (- 3,5) 1957-1958 + - 3,5 
1964-1966 + 10,0 1959 - -50,0 
1967 - 1,0 1960-1961 + - 3,5 

1962-1963 -7,0 
1964-1967 + 4,0 

Salarios: tasa de incremento medio anual porcentual. 
Empleo: tendencia negativa (-), positiva (+) o estacionaria (0), segun los subperiodos que carac- 

tericen a cada sector. 
(a) El empleo general en la industria manufacturera y el empleo de los obreros solamente (en 

el mismo sector) revolucionan del mismo modo, con exoepci6n del descenso en el empleo de 
obreros acaecido en 1967 (y de obreros y artesanado conjuntamente). La diferencia se debe a 
la ocupaci6n de los "empleados". (En base a datosa in6ditos del BCRA). 

Fuente: Cdlculos propios en base a datos del BCRA, ob. cit. (empleo y salarios nominales), y de 
J. C. De Pablo, ob. cit. (indice del costo de la vida, extraido del cuadro 2, fuente: INDEC). 

No obstante, los salarios reales de todos los sectores tambien se adecuan a la 
periodizacion a que son susceptibles los cambios en la demanda de mano de obra 
global (o promedio), a la cual la que mas se asemeja es la periodizaci6n en la 
demanda de fuerza de trabajo en la industria manufacturera; los salarios de los 
trabajadores agropecuarios transitorios parecen ser los menos sensibles a la pe- 
riodizacion general. 

En definitiva, se podria suponer que el sector de la industria manufactu- 
rera en cierto. modo tiende a "marcar el ritmo" del proceso de crecimiento sala- 
rial, que va a estar condicionado, en principio, por el peso de la oferta exceden- 
te de mano de obra y afectado por los movimientos en la demanda de fuerza de 

sector. Aqui, como anteriormente (ver nota 3), interesa la evoluci6n del salario real por- 
que esta relaciona el incremento en el salario nominal alcanzado en la negociaci6n co- 
lectiva con la evolucion de los precios de los bienes-salariales (determinada por varios 
factores), evoluci6n que constituye el "marco de referencia" para las demandas de au- 
mento en los salarios nominales. 
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trabajo propios del sector (que no son muy diferentes de lo que puede ocurrir 
en varios otros sectores de actividad). Los salarios de los sectores en los que el 
mercado de trabajo es mas competitivo y menos penetrable por la influencia 
sindical, son los que mas se alejan del movimiento general de los salarios; por 
otra parte, cuando la capacidad de movilizacion por parte de las organizaciones 
sindicales es alta, la influencia de estas tiende a prevalecer sobre la influencia de 
las caracteristicas propias del mercado de trabajo, aun cundo este sea directa- 
mente vulnerable a la existencia de una oferta excedente de fuerza de trabajo. 
Debido al caracter de la informacion en la que se basan estas observaciones, las 
conclusiones quedan abiertas a la discusion, constituyendo mas bien hipotesis pa- 
ra un futuro desarrollo de investigaciones en el tema. 

LA ESTRUCTURA INTERINDUSTRIAL DE LOS SALARIOS 

Contrariamente a lo que sucede en el largo plazo con los salarios sectoria- 
les, dentro del sector de la industria manufacturera los diferenciales entre los sa- 
larios del conjunto de las industrias "dinamicas" y los del conjunto de industrias 
"tradicionales"25 tienden a acentuarse. Esta tendencia se manifiesta tanto en 
la evolucion de las remuneraciones medias anuales como en la de los salarios ba- 
sicos de convenio 26 

Constituye ya un lugar comun afirmar que, sobre todo en el largo plazo, las 
tasas de incremento de los salarios y las tasas de crecimiento de la productividad 
del trabajo estan estrechamente asociadas: los salarios crecen a un ritmo compa- 
rativamente mas rapido en las industrias cuya productividad se desarrolla mas 
velozmente 27. En otras palabras, la evolucion en la estructura de los salarios in- 
dustriales refleja las tendencias historicas en el proceso de crecimiento industrial. 

25 En lo que sigue se utilizara la ya "establecida" agmpaci6n de las ramas indus- 
triales en dos conjuntos: "dinamicas" y "tradicionales" (a falta de mejor denominaci6n). 
Seguimos aqui la clasificaci6n empleada por el CONADE (que, como otras, incluye en 
las dinAmicas componentes tradicionales y viceversa) en el trabaio sobre cuentas na- 
cionales y distribuci6n del ingreso realizado en colaboraci6n con la CEPAL (se deno- 
minaban alli "en desarrollo" y "desarrolladas": las primeras incluyen "minerales no me- 
talicos", las segundas "tabaco"). Esta clasificaci6n coincide con la que se puede realizar 
en base a las tasas diferenciales de crecimiento de la productividad del trabajo, a largo 
plazo, que revela que "tabaco" y "minerales no metalicos" se ubican en la "frontera" 
entre dinamicas y tradicionales. Las industrias "dinamicas" tienden a estar entre aque- 
llas que pueden considerarse mas concentradas y oligop6licas (esto se aprecia mejor a 
un nivel de desagregaci6n mucho mayor que el alcanzado en este trabajo). Ver al res- 
pecto J. ABor, M. ABRAMXZON ET AL: La concentracioh en la industria argentina en 
1964 (CONADE, Depto. Recursos Humanos), Bs. As., abril 1971. 

26 Por las razones mencionadas mas arriba, es preferible (en la medida de lo posi- 
ble) trabajar con series de salarios de convenio; el principal problema que surge al uti- 
lizar esta serie es que para algunas ramas industriales el nivel de desagregaci6n (con 
el que se presenta la informacion) es menor que el usual para otras series. 

27 La correlaci6n es probablemente mas marcada a un nivel de desagregacion ma- 
yor. Cabe agregar que no se discute aqui la validez de realizar una comparaci6n entre 
"productividades econ6micas" (ya que las fisicas no son comparables). Los datos que 
se utilizan aqui son el resultado de multiplicar en cada rama industrial la producci6n 
fisica por trabajador, en cada afio, por los precios de 1960 (procedimiento utilizado en 
la elaboraci6n de los datos del BCRA, ob. cit.). 
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CUADRO 6 

Crecimiento de los salaries y de la productividad en el largo plazo 
Industria manufacturera i(1950-1970) 

Ndmeros de orden correspondientes a las tasas de incremento salarial 
y a las tasas de incremento de la productividad 

Salarios (1950-69) Productividad 
(efectivamente pagados) (1951-70) 

Caucho 1 5 
Derivados del petr6leo 2 7 
Maquinarias y aparatos el6ctricos 3 2 
Quimica 4 3 
Maquinarias y vehiculos 5 1 

Imprenta y publicaciones (a) 6 16 
Metales 7 4 

Papel y cart6n 8 6 

Minerales no metdlicos 9 8 
Cuero y piel 10 14 
Alimentos y bebidas 11 13 
Madera y corcho 12 12 
Textiles 13 11 
Tabaco 14 9 
Muebles y accesorios 15 10 
Calzado y confecciones 16 15 

(a) Este caso constituye unct excepcion notable. (Calculos alternativos ubican a esta rama en la 
posicion 15 en la escala de tasas de crecimiento de la productividad.) 

Fuente: Salarios, cilculos propios en base a datos del BCRA, ob. cit. 
Productividad, datos de A. Canitrot y P. Sebess, ob. cit. 
En ambos casos, el numero de orden menor corresponde a la tasa de incremento mas 
elevada. 

El proceso de transformacion en la estructura industrial argentina que tuvo 

lugar en la iltima parte de la decada del 50 y la primera mitad de la decada del 
60 no es ajeno a la creciente diferenciaci6n en la estructura salarial y al cambio 
de ubicaci6n de algunas ramas dentro de dicha estructura. Podria esperarse que 
la consolidaci6n de la "nueva" estructura industrial Ileve aparejada una tenden- 
cia hacia la cristalizacion de la estructura de los salarios industriales, como ha 
ocurrido en paises altamente industrializados, siempre y cuando prevalezcan las 
condiciones imperantes hoy en el mercado de trabajo: expansi6n muy gradual de 
la demanda de mano de obra en un contexto de disponibilidad de fuerza de 

trabajo. 

Que el comportamiento de los salarios tiende a reflejar la diferenciaci6n es- 
tructural en el sector industrial es innegable y no va a ser cuestionado aqui. Este 
fenomeno ocurre en todos los paises (capitalistas) industrializados en los que no 
se implementen medidas de politica economica destinadas a modificar, ya sea 
atenuando, ya sea invirtiendo, la orientacion "natural" de los diferenciales de 
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CUADRO 7 

Estructura de los salarios industriales (1965) 

Remuneraciones medias anuales (a) 
(Salario medio industrial = 100) 

Sobre el salario medio industrial Debajo del 4salario medio industrial 

Derivados del petr6leo 230 Alimentos y bebidas 89 
Caucho 137 Textiles 89 
Productos quimicos 136 Minerales no metalicos 88 
Maquinarias y vehiculos 126 Cuero y piel 84 
Tabaco 125 Confecciones y calzado 76 
Maquinaria y aparatos electricos 115 Madera y corcho 68 
Papel y cart6n 114 Diversos 64 
Imprenta y editoriales 113 Muebles 63 
Metales 110 

Industrias dindmicas = 132 Industrias tradicionales = 88,4 

(a) Si bien la estructura de los salarios de convenio en el mismo afio es en t6rminos generales 
bastante similar, aparecen algunas diferencias destacables, entre ellas tabaco, que se ubica 
en el extremo inferior de la escala, y caucho, que se encuentra en el tramo medio. 

Fuente: BCRA, ob. cit. 

salario 28. La creciente heterogeneidad en los salarios industriales no parece cons- 

tituir, por lo tanto, un rasgo ligado a un proceso de industrializacion dependien- 
te, sino que es tipico de la industrializacion y crecimiento capitalistas. 

Fuerzas que actuian en el sentido opuesto parecen atenuar la tendencia hacia 
la heterogeneidad creciente, sin embargo. La comparacion entre la dispersion en 
las tasas de incremento medio de los salarios y la dispersion en las tasas de cre- 
cimiento de la productividad del trabajo (dispersiones entre el promedio para 
cada conjunto de industrias) revela un hecho interesante: a pesar del aumento 
en los diferenciales, las tasas de incremento de los salarios son mucho mas homo- 

geneas que las tasas de incremento de la productividad 29. 
La homogeneidad en las tasas de incremento medio de los sallarios de con- 

venio (que, como se dijo, son los que mejor expresan el resultado de la negocia- 
cion colectiva) de ambos grupos de industrias es apreciable. Por ejemplo, entre 
1960 y 1967 el incremento porcentual medio anual de los salarios del conjunto 
de las industrias dinamicas fue de cerca del 30 % y el de las industrias tradi- 

cionales, alrededor del 28 %o 30. Mas aun, en el mismo periodo la dispersi6n ma- 

28 Esto ha sucedido tambien en paises de economia centralizada, como la URSS o 
Yugoslavia, donde en consecuencia se han implementado medidas tendientes a cambiar 
la "orientaci6n natural" de los diferenciales: ya sea con el fin de lograr a traves de los 
niveles de salarios una distribucion mas igualitaria, ya sea con el objeto de atraer mano 
de obra hacia regiones, ocupaciones o industrias especificas. 

29 Por otra parte, conviene precisar que los precios de los productos provenientes 
de las industrias "tradicionales" crecieron mas rApidamente que los de los productos de 
las industrias "dinAmicas", por lo menos entre 1956 y 1966. 

30 Industria manufacturera = 100, din&micas = 101,4, tradicionales = 94,2. (Calcu- 
los alternativos cambiando de grupo algunos componentes, o calculando de modo diferen- 
te el promedio general, conducen a resultados similares.) 
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xima (entre la industria cuyos salarios crecieron mas rapidamente: 32,2 %, y 
la que experimento el menor aumento de salarios: 25,6 %) es bastante reduci- 
da. Lo mismo ocurrio entre 1955 y 1960. 

Dos factores convergentes son capaces de provocar esta relativa homoge- 
neidad. Por una parte, esta puede deberse a que la disponibilidad general de 
fuerza de trabajo tambien afecta al crecimiento de los salarios de las industrias 
dinamicas, con el resultado de que el incremento salarial logrado en este sector 
va a ser menor al "permisible" de acuerdo con el limite de su propio margen 
de tolerancia. 

Por la otra parte, puede interpretarsela como una consecuencia del hecho de 
que la evolucion de las remuneraciones en las industrias con bajos niveles de 
salarios "sigue muy de cerca", aunque con cierto rezago, el crecimiento de los 
salarios en las industrias "lideres", con niveles mas elevados de salarios. Pese a 
una situacion relativamente desfavorable, los sindicatos vinculados a las indus- 
trias tradicionales son capaces de obtener el incremento limite que estas indus- 
trias estan en condiciones de conceder, en funcion de su rentabilidad. Este fe- 
nomeno pone de manifiesto la importancia que puede tener la existencia de una 
entidad gremial unificada (CGT) en relacion al proceso de difusi6n de los au- 
mentos salariales (dondequiera que estos se originen). 

No es posible, desde luego, evaluar empiricamente cual es el peso relativo de 
cada uno de estos factores (fuerzas de mercado y accion sindical) en la explica- 
cion de la homogeneidad relativa en las tasas de incremento de los salarios. 

A pesar de esta relativa homogeneidad es indudable que hay una leve, aun- 
que constante, tendencia hacia la acentuaci6n de los diferenciales interindustria- 

CUADRO 8 

Salarios y productividad en la industria manufacturera 
Dispersion en las tasas de incremento porcentual 

(Industria manufacturera = 100) 

Salarios (efectivamente pagados) Productividad 

1950-1970 (a) 
Industrias tradicionales 81 36 
Industrias dinamicas 128 164 

Salarios Salarios 
(efectivamente pagados) (convenio) Productividad 

1960-1965 
Industrias tradicionales 86 93,5 8 
Industrias dinamicas 119 110,5 129 

(a) Los datos sobre salarios se refieren a 1950-1969 y sobre productividad a 1951-1970. Cabe agre- 
gar que el subperiodo 1965-69 muestra una marcada homogeneidad en las tasas de incre- 
mento salarial y una dispersi6n aun m6s amplia en las tasas de crecimiento de la productividad 
(manufactura = 100; salarios de convenio industrias dinamicas y tradicionales = 100; produc- 
tividad dinamicas = 159, tradicionales = (-21). No consideramos este periodo porque la ho- 
mogeneidad mencionada debe estar fundamentalmente motivada por el bloqueo al crecimien- 
to salarial. (Datos sobre productividad 1965-1970, A. Canitrot, P. Sebess, ob. cit.). 

Fuente: Cdlculos propios en base a datos del BCRA, ob. cit. (salarios y productividad 1960-65), y 
de A. Canitrot y P. Sebass, ob. cit. (productividad 1951-1970). 
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les de salario. Esta tendencia es el resultado de un proceso que se inicia en las 
industrias con mayor capacidad de concesi6n, donde los sindicatos logran el in- 
cremento salarial maximo en cada periodo de negociacion 31. Las industrias di- 
namicas, debido a su capacidad financiera, estan en condiciones de absorber, en 
mayor medida que las otras, aumentos salariales mas elevados. Tambien contri- 
buyen a ello su ritmo de desarrollo de la productividad del trabajo (y su mayor 
capacidad de modificarlo en un periodo relativamente mas corto) y el hecho de 
que, en general, poseen un poder oligopolico, por lo cual pueden trasladar en 
gran parte los incrementos en los costos a los precios de los productos para el 
mercado interno, principal destinatario de su produccion. No sucederia lo mismo, 
tal vez, si la mayor fracci6n de esta se destinase a la exportacion, en cuyo caso 
la "ventaja comparativa" residiria precisamente en la igualdad bajos salarios- 
bajos precios. 

El incremento salarial maximo, alcanzado en las industrias dinamicas, cons- 
tituye el marco de referencia para los reclamos sindicales en las industrias mas 
debiles 32, aun cuando finalmente no logren igualarlo debido a los limites "ob- 
jetivos" que imponen una rentabilidad menor, la mayor incidencia que sobre ella 
tienen los costos de mano de obra y un lento crecimiento (o, incluso, estanca- 
miento y declinaci6n) de la productividad del trabajo, en las industrias tradicio- 
nales. A estos limites vinculados a las caracteristicas de las industrias, se suma 
la "competencia" directa de una oferta excedente de fuerza de trabajo con las ca- 
lificaciones adecuadas, cuya magnitud en algunas industrias tradicionales es ma- 
yor que en el resto de las industrias. 

Este proceso se repite en cada periodo de negociaci6n, de modo que distan- 
ciamientos de pequefia magnitud en cada periodo de corto plazo se transforman 
en el largo plazq en una acentuacion mucho mas notable de los diferenciales de 
salario entre los dos grupos industriales. 

Esto no significa que la negociaci6n de salarios en las mismas industrias 
lideres no este a su vez condicionada por la situacion general de disponibilidad 
de mano de obra. Es posible encontrar en el mercado de trabajo diversas situa- 
ciones seguin cual sea la relacion entre oferta y demanda de fuerza de tra- 
bajo, pero en iultima instancia esta diversidad se puede reducir a dos situacio- 
nes basicas "extremas", radicalmente diferentes en cuanto a sus efectos: escasez 
o abundancia relativas de fuerza de trabajo -relativas al proceso de acumula- 
cion del capital. Incluso la magnitud del incremento salarial miximo, logrado 
por el gremio mas fuerte, organizado y combativo, va a estar influida por el 
hecho de que prevalezca una u otra de estas situaciones basicas. 

31 En realidad, esto sucede en "termino medio", puesto que si analizamos en de- 
talle el periodo 1960-1967, se observa que en cada aiio no fueron siempre ni inicamente 
las industrias dinamicas las que obtuvieron los mayores incrementos de salarios; sin em- 
bargo, en cada caso hay que tener en cuenta tambien cual fue el incremento obtenido 
en el periodo anterior, y, por otra parte, en casi todos los anos, el porcentaje de indus- 
trias dinamicas (sobre el total de dinamicas) que obtuvieron incrementos mayores al 
medio es mas alto que el de ramas tradicionales (sobre el total de tradicionales). 

,32 Esta afirmaci6n parece contar con el apoyo de un detallado analisis empirico 
que realiza Carlos E. Sanchez en una reciente publicaci6n, que he recibido ya finalizada 
la redacci6n de este trabajo. CARLOS E. SArNHEZ: El poder sindical y la formac6n del 
salario en el sector manufacturero argentino 1958.1966. Serie Investigaciones NQ 21, U.N. 
de C6rdoba, Fac. de Ciencias Econ6micas, Inst. de Economia y Finanzas, 1975. 
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Pareceria que en la actualidad, tal vez debido a que la acci6n de las orga- 
nizaciones de trabajadores impide el retroceso de los salarios nominales aun en 
las circunstancias mas desfavorables, fuera mds evidente el juego de las fuerzas 
del mercado en situaciones de escasez relativa de fuerza de trabajo que en situa- 
ciones de oferta excedente "ilimitada". En condiciones de escasez relativa la 
disputa entre empresas (o ramas industriales) por una oferta limitada de mano 
de obra culmina en un crecimiento acelerado del salario real medio, que puede 
llegar a sobrepasar el incremento en la productividad del trabajo. Sin embargo, 
las fuerzas de mercado tambien desempefian un papel en las situaciones de oferta 
excedente de mano de obra; en estas, el incremento maximo de salarios (el que 
en iultima instanc'a va a determinar el incremento scdarial medio) va a ser el que 
las industrias lideres esten dispuestas a conceder en funcion de sus propias eva- 
luaciones de los costos comparativos: el costo resultante del aumento de salario 
por una parte, y los costos adicionales que implican la rotacion del personal, el 
reclutamiento y formaci6n de nuevos trabajadores y/o los ceses temporarios de 
la produccion (incluyendo el costo de los despidos e indemnizaciones de algu- 
nos trabajadores) por la otra 33. En ningun momento las industrias con niveles 
mas elevados de salarios van a tener dificultades en obtener fuerza de trabajo 
adicional, ya sea reclutando entre los desempleados, o recurriendo a aquellos 
sectores de las reservas de mano de obra que todavia se movilizan facilmente, y 
empleando mecanismos de promocion interna. 

La idea de que las industrias dinamicas podrian enfrentar dificultades en 
el reclutamiento de mano de obra adicional no parece adecuarse a la realidad. 
Si bien es cierto que las industrias dinamicas poseen un nivel de desempleo 
"propio" menor al de las tradicionales, en algunas de ellas el desempleo es con- 
siderable y, ademas, en algunas industrias tradicionales la tasa de desempleo es 
mas baja que en algunas dinamicas 34. Cabe agregar aqui que la escasa infor- 
macion sobre demanda excedente de mano de obra (referente a un periodo de 
expansion: 1964-1965 con respecto a 1963, a lo largo del cual la demanda insa- 

33 Ruben Katzman seiiala que las industrias "mas capital-intensivas"... "tienden a 
ser mas vulnerables a la rotacion de personal que aquellas de alta densidad de trabajo. 
La vulnerabilidad se explica, en primer lugar, porque el entrenamiento de nuevos obre- 
ros para el manejo de las complejas maquinas... es costoso y se lleva a cabo -espe- 
cialmente en America Latina- dentro de las fabricas. Para que los costos de entrena- 
miento se conviertan en una inversion provechosa es conveniente reducir en lo posible 
la deserci6n del personal entrenado. En segundo lugar, el alto valor de las maquinas es 
un poderoso estimulo para que los empresarios aceleren su proceso de amortizaci6n, 
proceso que se retardaria con una alta tasa de rotacion de personal". RUBEN KATZMAN: 
Esquema para el andlisis comparativo de 'los determinantes del grado de influencia del 
movimiento sindical sobre las decisiones nacionales, CSAL 72/3, Cuademos del CEIL, 
Serie Sindicalismo, NQ 3, La Plata, 1972 (pags. 13-14). 

34 Por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, los niveles de desempleo por rama in- 
dustrial (promedio 1966-1968) son los siguientes (en por cientos): 
Alimentos 3,7 Papel 6,4 Metales basicos 1,6 
Bebidas 4,4 Imprenta y ediciones 6,8 Prod. metalicos 4,0 
Tabaco 2,9 Cuero y piel 3,7 Maquinarias 2,2 
Textiles 6,2 Caucho 4,7 Maq. electricas 3,5 
Calzado y confec. 7,8 Quimica 4,9 Mat. de transporte 3,4 
Madera y corcho 3,9 Derivados del petroleo 2,9 Diversos 5,5 
Muebles 3,5 Minerales no metal. 2,3 Total 4,2 
Fuente: Cdlculos propios en base a datos ineditos de las Encuestas de Empleo y Desempleo 

1966-68, INDEC. 
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tisfecha pareciera aumentar levemente) sugiere que en general no existen obs- 
taculos que impidan reclutar fuerza de trabajo adicional en el corto plazo y que 
los pocos casos en los que pudiercn haber surgido algunas dificultades se dis- 
tribuyen casi por igual entre industrias tradicionales y dinamicas: textiles, con- 
fecciones y calzado (personal no especializado y especializado), metales, vehicu- 
los y maquinarias y aparatos electricos (especializado) y sobre todo papel y car- 
t6n (especializado) 3. 

En general puede afirmarse que en epocas de escasez relativa de fuerza de 
trabajo, general o en un sector productivo particular, los inempleables se trans- 
forman en empleables, y las barreras que traban la movilidad individual entre 
mercados de trabajo desaparecen rapidamente. Lo ocurrido en paises que se han 
aproximado al pleno empleo de su fuerza de trabajo constituye un ejemplo claro 
al respecto. En ellos, no solo se ha recurrido a medidas de mas largo plazo -por 
ejemplo, estimulo a la participaci6n de la poblacion en la vida activa y a la ace- 
leraci6n del proceso de destruccion de sectores de empleo que son tipicos reser- 
vorios de mano de obra (artesanal, pequeiio comercio, etcetera)-, sino que tam- 
bien se han implementado medidas en el corto plazo, como lo es la importacion 
directa de fuerza de trabajo, proveniente de paises no desarrollados, reclutando 
trabajadores bien lejos de las fronteras nacionales. 

El recurso a la importacion de fuerza de trabajo pone de manifiesto ade- 
mas que, en caso de necesidad, se llega a incorporar al proceso productivo indus- 
trial mano de obra que procede casi directamente de la aldea rural, ya sea adap- 
tando al trabajador (que por lo demas se adapta mucho mas rapidamente al tra- 
bajo industrial que lo que las concepciones en boga permiten suponer), ya sea 
adecuando ciertos aspectos del proceso productivo a las caracteristicas de los tra- 
bajadores (simplificacion de tareas, etcetera). Mas aun, se ha podido comprobar 
que a pesar de que el reclutamiento y la capacitacion de los trabajadores extran- 
jeros involucran ciertos costos, para los empresarios este costo adicional ha sido 
preferible a ofrecer aumentos salariales lo suficientemente elevados como para 
suscitar la movilizacion de las escasas reservas internas de fuerza de trabajo, au- 
mentos que llegarian a amenazar la rentabilidad de sus empresas 36. 

Las industrias dinamicas en la Argentina estan lejos de aproximarse a esta 
situacion de "necesidad". La magnitud diferencial de la oferta de fuerza de tra- 

bajo disponible para cada grupo de industrias no puede, por si sola, "explicar" 
la acentuacion de los diferenciales de salario. En un caso como el argentino, don- 
de debido a los frenos que sufre el proceso de acumulacion, asi como a la forma 

que este asume, la oferta de fuerza de trabajo (a la que se aniade la inmigraci6n 

a5 Encuesta de expectativas de produccion e inversi6n en las empresas industria- 
les, CONADE, 1965 (la encuesta s61o proporciona informacion sobre casos en que se 
menciona la falta de mano de obra como un obstaculo que impidei la expansi6n de la 
producci6n). 

13 Este ejemplo se introduce aqui porque revela dos hechos que son abiertamente 
contradictorios con concepciones que se han desarrollado en relaci6n a America Latina 
(como la de MNLIER, ob. cit.): 1) que incluso en condiciones generales de escasez de 
mano de obra, mecanismos politicos y/o economicos se "apresuran" en revertir estas 
condiciones generales (en el caso europeo, con el menor "costo social" posible para la 
poblaci6n nacional) y 2) que el tan mentado problema de "costos de reclutamiento" y 
de "capacitaci6n" (o la falta de calificaci6n e informaci6n, enfatizadas por Miller) se 
subsana rapidamente Ilegadas las circunstancias adecuadas. 
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extranjera) todavia supera ampliamente la demanda, esta oferta "excesiva" per- 
mite contener dentro de limites "tolerables" aun al maximo incremento salarial lo- 
grado, y por lo tanto al crecimiento del salario medio en el sector manufacturero. 
Tanto para las industrias tradicionales como para las dinamicas es mas conve- 
niente contener, en la medida de lo posible, los incrementos en los salaries no- 
minales que provocar una aceleracion ad infinitum del proceso inflacionario 37, 
transfiriendo continuamente los aumentos de salaries a los precios. 

Teoricamente, no cabria esperar una acentuacion de los diferenciales de sa- 
lario entre ramas industriales, ya que las industrias privilegiadas estarian en con- 
diciones de atraer38 (esto se aplica sobre todo, aunque no uinicamente, a los 
nuevos trabajadores que se incorporan cada aino a la fuerza de trabajo) o con- 
servar la mano de obra que requieren con los diferenciales existentes39. En la 
practica, sin embargo, tienen lugar en el corto plazo distanciamientos de peque- 
fia magnitud (que con el tiempo se acumulan y se hacen mas significativos), re- 
sultantes de los procesos mencionados: por una parte, la evaluaci6n de los costos 
comparatives por parte de las empresas lideres (que en muchos casos culmina 
con la concesion de un aumento salarial cercano al demandado), y por la otra, 
la incapacidad de las empresas debiles de otorgar un incremento igual sin que 

37 Para las industrias tradicionales que producen bienes de consume popular uno de 
los inconvenientes de la inflacion es la reducci6n del mercado interno que se produce 
por el continuo deterioro del salario real (ademas de otros inconvenientes, por ejemplo, 
la evoluci6n de los precios de los bienes de capital, nacionales e importados). Con res- 
pecto al sector dinamico (o al oligopolico en general) puede aplicarsele las observacio- 
nes de 0. Braun respecto de los inconvenientes de la inflaci6n para el capital monopo- 
lista: "...por sus mismas caracteristicas, los grandes monopolios requieren planear sus 
inversiones a largo plazo, lo que se hace dificil de realizar racionalmente en condicio- 
nes de inestabilidad de precios. Por otro lado, las ventajas de que gozan al aplicar me- 
todos modernos de producci6n que permiten reducir los costos desaparecen, o por lo 
menos se reducen, cuando estos no pueden ser calculados con alguna precision. Por ulti- 
mo, e incluso si a pesar de todo consiguen producir a costos mas bajos y vender sus 
mercancias a precios inferiores a los de sus competidores mas pequefios, esto no constituye 
una ventaja decisiva, ya que en un ambiente de inflacion generalizada diferencias de 
precios no muy grandes no son necesariamente percibidas por los consumidores...". 0. 
BRAUN: El capitaismo argentino en crisis, Siglo XXI, Bs. As., 1973 (pags. 16-17). Por 
cierto que en el corto plazo tambien el sector dinamico puede verse afectado por una 
retraccion del mercado y por la evoluci6n de los precios de sus insumos. 

38 El rol de los diferenciales existentes de salario en la atracci6n de mano de obra 
ha sido puesto en evidencia en el estudio de la OCDE: Wages and Labour Mobility, 
Paris, 1965, 

39 Las consideraciones de 0. Altimir concuerdan perfectamente con el argumento 
que desarrollamos aqui, ya que muestran una de las formas en que opera la influencia 
de un excedente general de fuerza de trabajo, sobre los sectores mas directamente ligados al modo dominante de acumulaci6n: las empresas oligopolicas. Sefiala: "...Las condicio- 
nes en que operan las empresas ,satelites, constituyen un factor que tiende a contener 
los aumentos salariales en las negociaciones de convenio a nivel de rama, con respecto a lo que estarian dispuestas a conceder las empresas dlideres. (basindose en sus propios 
aumentos de productividad), ya que los sindicatos resultan sensibles a la posibilidad de 
que aparezcan focos de desempleo en sus filas. Las empresas lideres se aseguran una 
buena disponibilidad de mano de obra mediante el pago de diferenciales de salario (que 
dan origen a los <deslizamientos, de los salarios registrados a nivel de rama) de menor 
magnitud que los que resultarian si el poder sindical se ejerciera solo frente a ellas." 
OSCAR ALTIMIR: "La distribuci6n del ingreso y el empleo en el sector manufacturero 
argentino", Desarrollo Economico, vol. 13, NQ 51, oct-dic., 1978 (pag. 589). 
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se vea amenazada su rentabilidad y la situaci6n relativamente desfavorable de 
los gremios vinculados a algunas de ellas para lograrlo, en la medida en que 
actuan en mercados de trabajo mas competitivos. 

SALARIOS DE CONVENIO Y NIVELES DE CALIFICACION: DIFERENCIALES DE SALARIO 
ENTRE OFICIALES Y PEONES 

Para finalizar, se considera aqui la evolucion de los salarios correspondien- 
tes a los distintos niveles de calificacion, tal como pueden verse muy gruesamen- 
te reflejados en la distincion entre "oficiales" y "peones" (en el sector de la in- 
dustria manufacturera y en el de la construccin) 40. 

Tal como era de esperar en funci6n de las observaciones que preceden, tan- 
to los salarios de los peones como los de los oficiales crecen mas rapidamente en 
las industrias dinamicas que en las tradicionales 41. Pero interesa aqui funda- 
mentalmente comparar el ritmo de crecimiento de los salarios de oficiales y de 
peones, para la industria en su conjunto. 

Los diferenciales de salario entre oficiales y peones se mantienen practica- 
mente estables a lo largo de la decada del 60, tanto entre 1960-67 como poste- 
riormente. Se llega a esta conclusi6n luego de eliminar la influencia de la intro- 
duccion del salario minimo que modifico sustancialmente los niveles de sala- 
rios (especialmente de peones) en unas pocas industrias, y de la eliminacion de 
alguin caso aislado sometido a la influencia de factores peculiares 42. 

CUADRO 9 

Salarios b6sicos de convenio: oficial-peon (1960-1965) (a) 

(Incremento porcentual) 

Industrias dinamicas Industrias tradicionales Construcci6n 

Oficiales 232 219,2 288 

Peones 232 217,5 288 

(a) Los datos 1960-65 son representativos con, respecto a 1960-67. 
Fuesite: Cd&culos en base a datos del BCRA, ob. cit. 

40 No se considera aqui la diferenciaci6n en el agro entre "capataces" y "peones" 
(y "menores"), ya que esta distinci6n no es equivalente a la que se puede hacer en 
base a niveles de calificaci6n. Cabe sefialar que entre 1960 y 1967 los salarios de con- 
venio de los capataces crecieron mas rapidamente que los de los peones (personal per- 
manente solamente). 

41 En 1955, los salarios de peones en industrias tradicionales y dinamicas eran, en 
promedio, iguales (no asi los de los oficiales). A partir de ese afio tambien comienzan 
a diferenciarse los de los peones. 

42 Se excluyen del analisis "fabricaci6n de papel" (rama envases de cart6n), Fe- 
deraci6n de la industria de la carne y Sindicato obrero de la industria de la alimentaci6n, 
asi como U. O. dd la Ind. del Calzado y Fed. O. de la Ind. del Vestido. Las cuatro ul- 
timas son las que, de acuerdo al informe de la Secretaria de Trabajo fueron afectadas 
por la implementaci6n del salario minimo. Informe 1965/66. 
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La estabilidad de los diferenciales en la decada del 60 ha sido precedida 
por un periodo (1955-1960) en el que la distancia entre los salarios de peones 
y oficiales tendio a disminuir. 

Dos factores (o la combinaci6n de ambos) pueden explicar la estabilidad de 
los diferenciales de salario entre oficiales y peones. En primer lugar, el meca- 
nismo de la negociacion colectiva, que aseguraria aumentos salariales "en blo- 
que" para peones y oficiales (por ejemplo, aumentos porcentuales) para cada 
rama industrial, ya que la negociaci6n se realiza al nivel de rama y no de ocu- 
pacion. En segundo lugar, el libre juego de las fuerzas de mercado: todas las 
ramas industriales pueden reclutar mano de obra no calificada o poco calificada 
en el mercado de trabajo "externo" (que seria mas homogeneo y competitivo pa- 
ra los peones) y satisfacer sus necesidades en mano de obra calificada con los 
diferenciales existentes de salario (entre niveles de calificacion), a traves de la 
promocion interna de trabajadores que ya han adquirido cierta experiencia, ha- 
cia los puestos mas calificados, mediando cursos de capacitaci6n profesional, pe- 
riodos de entrenamiento, etcetera. Ademas, tambien se encuentran "disponibles" 
en el mercado externo trabajadores calificados: por ejemplo, se ha comprobado 
en el Gran Buenos Aires que el nivel de desempleo correspondiente a la categoria 
de trabajadores manuales calificados es practicamente igual al correspondiente 
a los trabajadores manuales no calificados 4. Es mas probable que esto ultimo 
se aplique sobre todo al caso de las industrias tradicionales. 

Si esta explicacion es correcta44 (y no tiene por que excluir la influencia 
del factor institucional mencionado), la evolucion de los diferenciales de salario 
entre niveles de calificacion revelaria una de las maneras fundamentales en que 
opera la "presi6n" de un excedente general de fuerza de trabajo, a traves de 
toda la estructura productiva: la "presion" inicial que se ejerce al nivel de la 
mano de obra no calificada se difunde entonces hacia las ocupaciones mas ca- 
lificadas. 

OBSERVACIONES FINALES 

En las paginas que preceden se analiza en primer lugar como los cambios 
periodicos en las condiciones en el mercado de trabajo global se reflejan en las 
fluctuaciones del salario real medio y en segundo lugar c6mo la "presion" con- 
tinua de un excedente general de fuerza de trabajo incide, a traves de toda la 
estructura salarial, sobre el crecimiento del salario medio. Las condiciones gene- 
rales vigentes en el mercado de trabajo global constituyen uno de los determi- 
nantes que intervienen en el proceso de evolucion del salario medio; esta, sin 
embargo, no es sino la resultante de las multiples evoluciones de los distintos sa- 
larios, correspondientes a sectores, industrias y ocupaciones. La presencia (actual 
y potencial) de una oferta excedente de mano de obra no calificada, disponible 
para ocupar en forma casi inmediata los puestos vacantes (originados ya sea en 

43 J. M. V1T.T-.AT AT.: Esttura de la poblacion econ6micamente activa en la Ar- 
gentina, 1966-69 (pig 15), (mimeo). Este trabajo esti realizado sobre la base de la 
informaci6n de las Encuestas a Hogares de Empleo y Desempleo (INDEC). 44 Una posible manera de ponerla a prueba seria comparar "deslizamiento" de sa- 
larios para oficiales y peones. 
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una expansion de la demanda de fuerza de trabajo, ya sea en la necesidad de 
reemplazar trabajadores que cambian de empresa, que pasan a desempenar tareas 
mas calificadas o que son despedidos) posibilita que la influencia del "juego de 
las fuerzas del mercado" sobre la evolucion salarial se ejerza de manera directa 
o indirecta, en todos los niveles, incluyendo las industrias que lideran el movi- 
miento de los salarios en el sector que "dirige" el proceso de crecimiento sala- 
rial: la industria manufacturera. De este modo, la presencia del excedente general 
de mano de obra se hace sentir a traves de toda la estructura productiva y 
condiciona el accionar de las organizaciones obreras, el que, sin embargo, es ca- 
paz de atenuar sus consecuencias para la clase trabajadora. Por otra parte, la 
intervencion sindical asegura la difusion de los incrementos salariales hacia las 
ocupaciones mas directamente vulnerables a la presi6n del excedente de mano 
de obra, al menos hacia las ocupaciones que se encuentran dentro del radio de 
influencia de las organizaciones gremiales. 

A lo largo de este trabajo ha sido una constante el establecer una especie 
de "contrapunto" entre juego de las fuerzas del mercado de trabajo y accion 
sindical con el objeto de sugerir algunos de los caminos por los que estos facto- 
res pueden afectar la evolucion de los salarios y sefialar algunas de sus formas 
de interaccion. Es indudable que "juego de las fuerzas del mercado de trabajo" 
y "accion sindical" tienen ambos un papel decisivo en la determinacion del mo- 
vimiento de los salarios en la Argentina. En la mayoria de los casos es practica- 
mente imposible "aislar" la influencia particular de uno u otro factor, debido a 
la naturaleza misma del problema (ambos actuian en forma interdependiente) y 
de la informacion que se ha analizado hasta el momento. A pesar de ello, existen 
algunos casos (se trata aqui de mercados de trabajo particulares) en los que es 
posible estudiar la influencia independiente de uno de estos determinantes, ya 
sea porque los efectos de uno de ellos tienden a prevalecer sobre los del otro, ya 
sea porque dicho mercado se encuentra fuera de la esfera de influencia de las 
organizaciones obreras. Un estudio en profundidad de la accion sindical y de sus 
consecuencias constituye un objetivo ulterior, puesto que en este trabajo nos in- 
teresaba fundamentalmente enfatizar el rol que desempena, en todos los niveles, 
la situacion general en el mercado de trabajo (que en la Argentina, como en 
America Latina en su conjunto, continua siendo una situacion de amplia dispo- 
nibilidad de fuerza de trabajo) independientemente de si su influencia sobre la 
evolucion de los salarios esta o no mediatizada por la accion gremial. Subyace a 
este objetivo el de "polemizar" con concepciones que, por el contrario, ponen el 
acento sobre la balcanizaci6n del mercado de trabajo, llegando a afirmar que el 
hecho de que una economia se caracterice por un amplio excedente de fuerza de 
trabajo puede no afectar al funcionamiento de los distintos mercados de trabajo 
particulares. 

Las conclusiones alcanzadas en este trabajo pueden sintetizarse como sigue: 
1) Las condiciones generales en el mercado de trabajo influyen sobre la 

evolucion del salario real medio. Por una parte, las variaciones (sostenidas) en 
la demanda de fuerza de trabajo originan fluctuaciones en el ingreso real de los 
trabajadores (y, en menor medida, en los costos de mano de obra). Por otra parte, 
la magnitud del conjunto de oferta de fuerza de trabajo excedente contribuye a 
determinar el nivel del salario real medio. 
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2) La estabilidad relativa de los diferenciales intersectoriales de salario se 
puede explicar por factores ligados a las condiciones generales en el mercado de 
trabajo, por la accion sindical, y por la influencia de medidas estatales. Por otra 
parte, el hecho de que un mercado de trabajo se caracterice por una mayor com- 
petencia entre trabajadores y por la precariedad del empleo parece afectar ne- 
gativamente la evoluci6n del salario cuando las condiciones objetivas en las que 
se desarrolla el proceso productivo determinan no solo que los trabajadores per- 
manezcan al margen de las organizaciones obreras sino tambien que no se mo- 
vilicen para el logro de sus reivindicaciones (mano de obra transitoria en el 
agro), pero no cuando los trabajadores se encuentran bajo el radio de influen- 
cia de la accion sindical (construccion). 

3) Los diferenciales interindustriales de salario tienden a acrecentarse con 
el tiempo, acompaniando la creciente diferenciacion interna del sector industrial. 
A pesar de ello, las tasas de crecimiento de los salarios de industrias tradiciona- 
les y dinamicas son muy homogeneas, lo cual atestigua tanto acerca de la presion 
del excedente general de fuerza de trabajo sobre el sector de altos salarios, como 
acerca de la influencia de la acci6n sindical sobre el crecimiento de los salarios 
de las industrias tradicionales, que se manifiesta en el proceso de difusion de 
los incrementos salariales originados en las industrias lideres. Por su parte, la 
acentuacion de los diferenciales se explica por las caracteristicas objetivas (liga- 
das a la rentabilidad) de cada grupo de industrias y por la situacion relativa- 
mente mas adversa a los trabajadores en el mercado de trabajo de algunas in- 
dustrias tradicionales. 

4) La marcada estabilidad (reciente) en la estructura de los salarios segiun 
niveles de calificacion puede ser el producto tanto de la negociacion colectiva 
como de la presion del excedente de fuerza de trabajo, que iniciandose sobre los 
salarios de la mano de obra no calificada (mas homogenea) se difunde -a tra- 
ves de los mecanismos de promoci6n interna- a los salarios de la fuerza de tra- 
bajo en ocupaciones manuales con mayores niveles de calificacion. 
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