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._INTOUECION, Legais traba jo estuda Jos ciclos en la industria argentina en el periodo 19/9 32. Durante estos ams. el mivel “de Ta producción Industrial O SL Mecano Signif teat va alguno) reflejando Ja profunda crisis que afecto a la economia nacional eyybegleecion del persado adoptado parece Piengnente Justificada, ‘$1 len ex a partir de 1978"que se pueden Identificar cicTos industriales de Pasgos mas definidos, el periodo de anal151s tjóne cono punto de referencia Inevitable al ado, 19/6. Éste marca el ejer de una etapa de acumulación basada en Ta syst tucian de Importaciones. La Pase abierta en 1878 “esta signado, por. una abrupta modificación de la relación entre capitalistas trabajadores." profundos desegui frórios de naturaleza tanto externa Como fiscal’ y° ef estancamiento Ue la producción global. En el presente trabajo se considera. que el comportamento del sector industrial em Jos Ultimos quince años no puede ser caracterizado Sdecuadimente' sin tomar en consideración estos aspectos del contexto global» Este estudio Cubra “un periodo. stgnado por la aplicación de sucesivos planes de ajuste; entra cuyos. obletivds sa escomtraban controlar Ta Jaflación Y comjerar [os desegu!librios Fiscales y de balanza de pagos. Como se, intenta demostrar, Jos principales rogtamas de estabilización "ela PtabIitd cambiaria", el Plan Austral y e), Plan de FontrEtôs dad" han ejercido un Impacto significativo Sobre el funcionamiehto cicl ico de 
EN estudio del ciclo es emprendido a partir de algunas variables clave del proceso de acumulación, fales como Ta productividad del trabajo y el costo salarial, que permitem Eontgr” ean una’ ideo ds com evoluciona da rentabilidad del Sector." Mens Y de Lota en cuenta fa incidencia que tiene Ja evolución de diversas variables [entre ellas e) salario real y el empleo) desde el punto de vista de Jos asalariados. Nas alla de las tendencias Gus plegtran eatas variables eptre 19/9 y Tosa, que’ en Jos Casos del salario resi del ámpleo" Forma!” presentan una lara caida, 5e intento indagar Cual es su comportamiento duPante Tas tales de alzas y bajas de Ta producción industrial Cabe actarar que e) análisis de 13 Industria a traves de un patrón cíclico no contigua en esta imestJauclón ung cocrolación determinista. puesto fue el, proceso de Gcumulación no responde à Teyes prefi jadas sino que intervienen en el Tanumerab{e can ida de hechos que condicionan el práceso de acumulación, entre, los que se cuentan 18 Felación grtre capitalistas y trabajadoras, el accionar estital y Ta Inserción de la Argentina en 

area ¡Erabado rá dpsarrol lado de acuerdo al siguiente arden. La sección à hace referencia a algunas de Jas transformaciones mos Importantes que fuvieron Jugar a partir de mediados de Jos anos 70 en la economia argentina, particularmente por loque hace al Sector manufacturers. En la Sección HIT, se a£aCtua Und period zación de los ciclos en os Bos 1979-89.7 $0 an 2 ef compar amen csclico de Ta Industóa argentina, Aslan 3e enfatiza ed impacto que han Lónido los planes de ajuste nas Importantes sobre el ciclo Industrials En Ya ultimo sección, se presentan algunas reflexiones Finales. 

A A A A, etapa de acumulación basado en la sustitución de Importaciones, la cual se había caracterizado. por un alto rito de crecimiento, de la producción manufacturera y por una relativañente elevada” tasa de inversión, 51 bien 185 Fluetuaciones ciclicas no éstuvveron ausentes de dicha etapas Macia el Final de ésta se advierte una disminución de la magnitud de tales Fluctuaciones, Ast, por ejemplo, el decenio 1963-74 no reglsird variaciones negativas en el producto global El conjunta de transrormac fones politicas, Socialas y economicas Induguradas on 19/6 cumplieron ún papel central en Jos cambios de énorme Importancia ocurridos en el aparato du jo como 1, Lpb en son un dto de Fundamental importancia aa hora de explicar a perdida 'de poder, politico de los Sindicatos y 1a mayor regresividad en la distr/dución der ingrese. "Ta" rose abterts ‘hacia’ 1870 esta mada Sor Ja gran “ipastabr Vido macroeconómica y el estancamiento de la producción global e incustrials regi strandose Una caida importante del” PAI por habitante a do argo del portado oa. fe ent dal notable proceso de ntentanjénta esferno que e registra en 19 segunda mitad de "la década de 19/07 el colapso de balanza de pagos de comienzos de e estaliido de Ta crisis de la deuda en 1992 Jlevaran'a Feplantear en tn pane de. mayor giayedad, el problema de la restricción del sector externo. Astaisno, tras fo estatización le la deida externa a partir de 1992, a crisis cobra uná dimensión Fiscal 
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La superposicion de los desajustes externos y Fiscales determinó Ta agudi zación de los despavilibrias pacroeconoaicas» repercut endo gn ef despione de la tasa de ¡nterzton, 12% acelóración inflacionaria. y la Fuga da capitales. El Comportamiento del sector indistr salen tos UI Éimos quina años nd puode ser Caracter) zado adeciadarente sin tomar en consideracion ef context global de estancamiento é inestabi] idad macroeconómica "isi por ejemplo, mo Pesulta posible analizar Jos ciclos en Ja industria sin 
considerar Ta cuestion de Jos precios relativos. En particular, Ja dinomica del sector industrial Se ve afectada significativamente. por e] compórtamiento de variables imerascononicas “do, gran, fmportância como e) “tipo de, como jo Jos. salarios, Tales oscilaciones de precios relativos han mostrado, se? muy inportantes Vis-a-vis Cambios en Tas" variables fisieas (tales como el volumen de producción o la productividad Taboral) para definir 1a rentabi idad del sector industrial. © a é stos cambios en los. precios rejativos.y otros fenómenos de gran importancia para explicar “el “ciclo económica (cono el. Impreso de capitales del “exterior] se hallan asbciados a 133 peculiaridades de Tos, programas de estabilización que se han aplicado en Jos“ubtimos quince anos, as1 como Lemblén se vinculan a Tos profundos desequilibrias que Ma enfrentado. la economia! argentina en al periodo Ei onterto de estancaniento é imestabiTidad macroeconómica prevaleciente en los dos vitimos decenios afecto desfavorablenente Ta situación de los trabajadores, À raiz de 1a Baralisis del mercado interno, Ja industria moderna que era el Sector dinamico de la Economia hasta entonces, Comenzó” a reducir dramaticanante Tos niveles de ampico “Est perdida. de dinanlsno qué se ha verificado enla contribucion del sector industrial, a la Absorclon de mano de obra se halla asociada también a otras dos Factores. En primer lugar, cabe señalar el aumento 2) Dion Jento. de Ta productividad Jaboral , Inputable fo tó 3715 Incorporación de maguinerias y eqyipos madernos, portadores dél progreso tecnico, Como a Cameros en Ta organitación del trabajo que "implicaron un cambio tecnica “nd incordorado!. A su vee, este último hecho ha sido fact] tade por una posición negociadora mos debi Ide 10s sindicatos. En segundo Jugar, se registro en las años BO un cambio en la estructura sectorial pasando a fener’ mas peso 132, ramas con menores requerimientos anitarias de trabajo, Slaber, Aquellas Industrias con tecnologia de praceso Que producer Bienes Intermedios. à expensas de otras industrias Gogo 1a font] é aquellas pertenecientes 
ai Complejo metalmecânico + has tasas de desocupación abierta no han sido tan elevadas como en atras paises de America latina, igualmente afectados por la crisis de la deuda. Tal. resultado puede ser aplicado por e] aupento en la subutilización de Ja mano de obra y por el desplazamiento dePemples de actividades industriales de alta productividad a otrás de Baja product vidad feno indoserio y en os servicios). Contado tras Jon episedigz hiper pt facioneries de 50" y 1000, 1a data de desempleo experimenta un salto que Ta. Jleva'de los niveles “al Superores. a] 62 vigentes desde 1982 a otros por encino de BZ, ubicandose" actualeento 
cerca del 10%. Asimismo, algunas actividades Informales comienzan à cobrar el Carácter de refugio" antes poco caracteristica qa EPA ag à cards del empleo formal, sumada al deterioro del poder. adquisitivo de los galapios, determine que en las ultimos ds décadas la distribución funcional del ingresa nel sector manaclurero avjdenciara Un deterioro de proporcignes historicas; Lejos de Eonstrtuir una especificidad del ¡sector. "se advierte que Ja participación de las Femineraciones de Tos asslariados en el fgraso nacional Las de alrededor de 45% en la primers mitad de los ates JO à un 30% a Fines del decenio Siguiente. * 

05 CICLOS INDUSTRIMES EN 1979- Mco Ce Istria ‘tate Fodosscabe espltertar tras importantes aspectos metodológicos de este trabajo 
Primero, el estudio de los ciclos fue encarado en base à las sertes de volumen fisico de 

  

<Yoynse Kate (1993), Nochteff (1991) y Schvarzer (1993), Tambien se suelo destacar et impacto GesPatol Sb12 jut Sse canele en 1a Composición de laz ranas lavo en los hechos Or vel decal itacton eTe wand’ de obra: 
“Sobra Ja evolución del mercado de trabajo en el per iodo, veanse Geccaria (1969) y (1992): Chi sari’ et a7 19890), bam 11 y Fanelli" 1998) y Monza (1993). 
Wease Beccaría (1991), Por otra parte. el Estado no ejerció políticas que conpensaran 

esta dimomica regresiva de la ¡distribucion del. Ingreso, contribuyendo. más” bien à 
Seamuarta a través de la estractura impositiva o de Ja reducción en la Calidad de los Servicios” publicos, Fortes y Marshal "( 1991) señalan como hilos am el, recorte de la Intervención social del Estalo"al periodo 19/6-1503 y af Tojciado en 1999 
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la producción, empleo y salarios del INDEC. Debido 3 que 1a muestra del INDEC encuentra “sesgada, hacía empresas de gran tâmafo, Ja nformación utilizada, no Eqnsigerarse Pepresentativa del secto? industria! cono un todo habida Cuenta dê To Significativos Cambios estructurales gue tuvieron lugar en esto dudp consideración. Por esta razon, dfcha encuesta es poco utili 

        
  or durante] fr iodo fide (0 con gran cuela) os estudios qué analizan Vas tendencias de largo fer lodo del Sector ma weturero a 

   

‘uo obstante, para el estudio dei ciclo Industrial lar Información suministrada por el INDEC results Inprescindtéley siendo la fuente más calificada para el seguimiento de Fi coyuntura del. sectors for tal motivo, su use es Indispensable an los analisis de Tos phones. de eft9bt S2act5n+ ‘segundo, los periodos del ciclo acondnlco fueron establecidos Básicamente a partir de Jas isos de vallación en le rodpeción Indust 19 ln embargo, 0 finde parca el Goplanzo 0 Ta Finalización de algana fase cíclica de tonaron en cuenta otros indicadora $5fes"Zone of nivel de aquella viriable o las variaciones de inventario. simian, algun series Fueron examinadas en su version desestacional [ada En tercer término, Ge opto por trabajar con el sector industrial a nivel global. Seria Conventente, en Futures trabajos, “examinar el comportamiento. cíclico de Tas 

  

  

   

perro 
Evolución del nivel de actividad en el sector 

industrial: 1976(1).1991(2). 
[Base 1975 = 100, 

   
>El volunen Físico de la producción, que estima el valor bruto de producción en la industrias, Será considerado "cono ana’ Variable acoxy | del POÍ manufacturero. “Una Justificación de este proceder está dada por Ja estrecha relación que guarda Ja primera Variable con 13º segunda, esta última segun Jas cuentas nacionales (Ver Gráfico 1).   

“las conclusiones del presente trabajo, obtenidas a partir do un análisis de la Jofre de del BLE, al mtdel E imestrals Ino Se contradecirán con, Tas que resultan de Inara Sn eon gertedfifa waa ab as’ canis auc anlet y de divs erat de empleo arco far entadraticas reunidas Cem colons acia eric lord serias drimesirales pora todo el per todo dE Sto: ag espera que te Tyente qui Sepia Deia agur co más ps bm colando ae] Ciclo, Caja delaltación tesheada Sgrmitando AS Cofido ca Ya pel odicidad aa 
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diferentes ramas al interior del sector manufacturer. goss ay nivel de actividad ‘ono puede apreciarse en el Grarico 1, entre el nivel de activida industrial fo registra ninguna tendencia de crecimiento def rida. Dada esta situación, las gfetTicianes que expr fnenta 14 praduccion pun icigrera representa, gor 3) monos: las 
fases expansivas y Contractivas del ciclo. Entre 1979 y 1992, resulta posible identificar Sala Pates en ta industria argentina, cuatro de ellas de expansión Y tres de contracción: 

  

  

1] expansión — del 1 1979 al 1Y 1980 2) contracción — del [ 1981 2) 1 1982 
3) expansión "del 11 198281 111 1984 
4) contracción — del 1Y 1984 al 1 1985 
5) expansion” del 111 1985'a1 IIT 1987 
8) contracción del IV 1987 al 1 1990 
7) expansión del 11 1990 al 11 19928 

Adonis de 1a cautela ya señalada que debe tenerse al analizar la tendencia general de, las diatintas variables, otro molido de prestación deriva de que el periodo Sojo nal js comienza y concluys con una Fase de Expansion. Por otra paras se gdvierte que Tas Etapas, expansivas se encuentran vinculadas à aquellos prograñas de ajuste caracterizados por haber tenido un éxito Inicial en controlar ta inflación: hn efecto, tres, de esas culero Fases (1, 75.9 4) están, asocladas, a Ja aplicación de 18 Stsblita cambiarias s/ Plan Austral y “al Plane Comvart bi idads respectivamente. La primera etapa contractiva está aspeiada à dos hechos: 3) el col Pruner base 1281""del programa de astabitisacton (fa "tabi jta-) Tancado en dic 
de 1978; b) el estallido de la crisis de la deuda en 1982. La fase expansiva que viene a dentina io (Sse 3) 3 vincula con ana cjerta recuperación del pader de ogee acion de Jos sindicatos hacia Fines del gobierno militar y principios del gobierno de Alfonsín. La ans on expo Imentaa en tó sta efane ut daVacker precar|a\y conclu en una Reva ase contractiva. (fase 4). signada por. profundas” desequilibrios”, macroeconanicos. inelmentes "Ta etapa contract va 6 ctl dade” por el. pavlatino debiTitamlents del Blan Austral, To que desemboca em a hiperinPlacion de 1989. 
11.2 genome cilia deh sectr Ita flo nano lo de se a ae prncipaos gibi e sector manufacturero a Jo largo del periodo 1979-38. À fin de Alustrar la exposición $e ¿rán intercalando en 81 texto ias cubdros | a 4. El cundro S'desagrego as Pases 5 y De mantras en Ia. fase ‘3, 58 distinguen dos etapas del “Plan, Austrate en da fase. ) sê 

descomponen los Planes Erman González y de Convertibilidad.' En la Tabla | del apêndice 

  

  

     

  

“Esta tarea no ha sido efectuada para todo nuestro per odo de estudio. Los trabajos realizados para distintos super fados an, conga bles sho, los resaliados 60 Da prasaite Tone gRês0n a Ga que años (rl 1981) mo Estena LE). 7 nonkuseh 11081) 
y 115937) 1a mlóma información básica que ta aqui enplead 

“Para algunas variables se dispone de datos hasta el tercer trimestre de 1992 
  

“En el caso de la "tablita”, todo el año 1980 es considerado dentro de la fase 
expansiva debido a que el nivel” de actividad se mantiene elevado. Ho obstante, Ja Fepaluación cambiaria y la abrupta Jiberalización comercial, tuvieron yn efecto adverso 
Sobre muchas actividades industriales sustitutivas de Importaciones, Jo cual Comenzó à 
observarse claramente a mediados de ese año, cuando tamblén se produce la roversión del 
Ingreso de Capitales del exterior. 

vta distinción de dez superados, e 8 Pla astral aio yn parte 4 a literatura exited Safe eet So age tries Wate a raça einige otal af ko e naci PT cn e lola e ted E na aera ae Bee tare snl ott SR MARR Rn Ain Re a a 16 Bees a ett Ue eet A 
A A tte lott a Pores de BTiS i GT desu el hop Ua solr te tam desd el Pci NPR at Con laa a   
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se reúne toda la Información correspondiente a las siete fases cíclicas... 
Producción, empleo y productividad. cine Toga de analiza da evolución de Ja productividad industrial y de 1as varinole tae Ta ellici, Ya producida y el papleo: Ls 18 da à OSLO, SUAR és tomado como sustituto del POL 

manufacturero y constituye la variable que delimita las fases cíclicas. Para el empleo, ED do i el o Serio Sab, 1 cansa de abrts apa! Ta3 
La productividad está definida cono el cociente entre el volumen Físico de la podia Ped Ant Meee ater Picts ueiN Tene eats Gitfaa Carles ct vee Eli ooleras ocupas, por cuanto reg/stre mis adecuadamente 1a evolocion del empleo oo cio E bis Ga Calado pó ont cera pi cy del tdo pref deb cd a! re ea dida o pf E Para it Tes ar ada lin 6 a (H30s sa del radar of, osado | permito Soma 208 ás vartables exhiben una trayectoria de largo plazo muy definida. ES así cono la producción Industrial registra, entre 1929 y Sober PI pneu a a NL do 1 Cat a, tte Serta e, E Reta tied a ER Cn Ia eater doen tones vagal ines? Selina Gi ae ete ee‘ tor E crecen opaco petit de Tra od scg Os ast Vartables tetas citadas) muestra, nt andreia facetas proninctach hola Ge da, proscióno do Eslida, JN pra gs ao Er Rb nana o aca as Sobre ode mira E O co AA AA A ARE SIS” Cotte Conjunto ESA eva Sa no “aparato” demasiada farcralle” ellos fa 

  

  

  

  

  

     

CUADRO 1 
  

   

  

“Las tasas de variación que se presentan en los Cuadros 1 a 4 surgen de estimaciones 
Sita de bonded "de algunas, de las, estimactonesy se "considera. que estas, ilustrar aproximadamente 1a evolution de las varisbles. Puestó que 198 procesos económicos en curso 18sn"TinaT es an‘ Cte se oficia empre que e considere mecesarlo aclaraciones ose el comportamiento cielico de Tas variables 

votros Factores que influjen sobre la medida -por oposición al concepto- de productividad [sunentandola) son Ta sustitución de Insumos nacionales por importados y 19 Estensión del pulttag-aut erstoy por el quel Grabajadores Independientes onan parta de Te recat de Tas idas. SBsfos Fenómenos” pude er Sião de alguna relevancia lirinte das fases expansivas, especialmente dl primero en los periodos, que además Sslimiaron signados pur retraso capovario'y procesés sbruptor de apertura comercial. 
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compara con la experiencia de otros países tanto avanzados como subdesarrollados.» 
‘demas, aquella Se sostiene Fundamentalmente en la perdida de empleo antes que en un 
incremênto “dei equipo Fijo dado que una de las caracteristicas de la “etapa de 
esigncamiento que Se esta añal zando es la caida de Ta [nversión. Asin smo, una gran parte 
de las Inversiones simplemente acompañaron cambios en Jos procesos de trabajo, los cuales 
tendieron “a. racionalizar los planteles de empleo más que a dumentar la Capacidad 
nl diadro 1 permite comprobar, además, que tanto 1a productividad industrial cono 
.con excepción de la Fase 1: 135 horas-obrero trabajadas observan un patrón prociclico my 

definido. La evolución prociclica de las horas-óbrero obedece a que, dado el contexto 
de estancamiento, los capitalistas tienden preferentemente a utilizar el minero de horas 
trabajadas cono variable de ajuste debido basicamente a los costos de Incorporar y despedir traba jadoras 

En cuanto al carácter procíclico de la productividad, puede estar indicando el 
aumento de la intensidad del 'trabajo que se opera al nivel de las fábricas durante las 
expansiones [en consonancia con Jos costos recién mencionados) en el narco de Ta alta 
Gapacidad actosa con que trabaja normalmente la Industria (lo que posibilita incrementar 
Ta“ producción sin tener que ampliar el capital Fijo) 

La serie de empleo restante, el numero de obreros ocupados, no presenta un patrón 
ciclico, evidenciando si una disminución de largo plazo que es muy acentuada entre 1976 
y 1982 (Yabla I)" Ello pone de manifiesto el” carácter expulsor de mano de obra que Muestran as grandes empresas industriales a partir del momento en que entra en crisistel modelo de acumulación sustitutivo. Esta fuerza de trabajo cesante fue absorbida, por el 
Sector Industrial Informal y otros sectores de la economia. Por consiguiente, si bien este 

  

  

  

  

  

  

*Véase, por ejemplo, Colona (1992). 
"Esta afirmación no significa desconocer la Influencia que pueden, haber tenido en 

alguaas Famas 105 imersiones portadoras de progreso técnico "incorporado". Véase Beccaria 

ocupación durante la Fase expansiva 1 ” ‘ign Martinez estrategia de 
wel mene ratacanegrinnide por 1 

Sieh were as Pera er eta Mae at ele te ee i eae capil Soles i Sots apes tt tte ete A caver are eee Sept GE Sh edi, BN GO ans Stat a des 
e ah era tutte A o sy 

SES UO a ER Es BE ari a la rl era e a di SRB A 

  

  

     

  

wEsta explicación aparece en los análisis sobre el tema en la Argentina. Ho se trata de una conclusión basada en pruebas estadisticas como las que érectuan Bernanke. y Parkinson, (199]) en favor, de a bipótesís de 1 dino fvis-devia Tas hipatess2 alternativas de cenalagices. (ciclo, rast ibrtaj ro de * autênticos Fendimientos crecientes en la función de producción. O 
Lorresponde hacer agut una isportante aclaración acerca de la Información que se está empleando. La encuesta del INDEE representa, en nayor medida; a los establecimientos de tamaño mas grande. A) comparar Jos ditos de Jos censos Industriales de 1974 y de [guesbr Ida 18Farmac tán sobra TA dofalidid de Jor ostablacimtentos clasificados segu, zu ánano) 'Se "comprueba que: a) Ja producción manufacturera se mantuvo aproximadamente estancada tanto en las grandes empresas como em las pequenos Y medianas: 0) tuvo Jugar y mento, Gign cative ft Ta product ¡vide de los grandes establecimientos o ginado en Ja caida del empleo; c) el empleo creció algo más quê 1a producción en 195 empresas pequeñas fonedianas 19 que se tradiga en una cierta reducción de Ta productividad” Ver Beccaria'y loque! (1988), y Becaria (1999), En Cuanto a, las implicancias de estos resultados para 108 datos presentados en este, trabajo. puede “afirmarse que, el unto (3). supone una coincidencia entre Ta muestra del IMDEL y fos datos intercensales sobre el estancamiento de 3 producción en Tas grandes empresas? Asimismo, existe Conformidad con ef item B) que senta el Incremento de “la productividad en los establecimientos grandes. Por su parle, el punto <), indica la comentencia de mo extrapolar, la evolución de! enoleor y Ta Product vida de Ta encuesta industrial del TADEE à los establecimientos pequeños y 
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ceso no tuvo un impacto directo sobre Ia tasa de desempleo abierto supuso un deterioro dia Situación de Tos trabajadores. E es 

b) Salario y costo laboral. Y E tula patents la eotuctón de ds procos relatvas: el caste salarial real 
al salario rea nero Fue calculado defleciando la serie de salario por hora de 'mediante. el 1ÉMWAY, y que refleja la. evolución del precio de los” productos industriales. Bor" consiguiente, el Costo salarial res) constitupe una variable clave para definir Tasrageah Vida del sector, El Salarie reales ef coctente entre ef salario total medio y el “¡PC (ambos tomados en el, mismo periodo), representando un indicador de a capacidad adguisitiva de Tos traba adores. salario real, 'se mantiene estancado entre 1979 y 1992. La, significativa Iecureración de los salar jog (del x frinectr al)" gue se registra en Ja veabfrtan tiene lugar a partir de un nivel sumamente deprimido. En efecto en 19/8 el gobierno militar habla conseguido, 4 traves “del congelamiento de Jos salarios y de Ya Ímulación de Ta etividaa Sngici un reduccion del Salario (ndustr(at de, aprdvinadangnts ef 38 en um rimestre Jo Tras experimentar fluctuaciones al compás del desempeño de los planes de estabilización, el salario real sufre una nueva caida a raiz del proceso inflacionario de 1599. Las recuperaciones que tienen Jugar posteriormente se han visto limitadas por aceleraciones, Inflacionarias a principids de 1990. y 1991, en tanto que Jar mejora del salarío real durante el Plan de ConverLibilidad en curso na modifico virtualmente el bajo escalón Fijado por. 1a hiperinflación de 1989. É Por dira parte, al analizar los siete períodos considerados, se advierte que las dos variables salariales guardan un comportamiento procielico que es más marcado en el caso del costo salarial real. Este declina en todas las fases Tecesivas y se Incremento en todas Tas expansivas. No obstante, las tasas de variación registrados eh Tas deci ineciones son más altas que Tas verificadas durantes Jas subas, y ello explica su tendencia caida en el Talgo plazo. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

tanto el salario por hora cono el salario total medio se refieren a los salarios obreros Y registran las Penineraciones brutas (es decir sin tener en cuenta deducciones POr aparkes"Bersonales Job! Vatorias" obras sociales o Choi sipdlcal): 
*=Una explicación posible de la recuperación salarial del período radicaría en que Jas negociaciones salariales pasaron £ resiizarse al nivel de 145 empresas ya igar Tas incrementos salariales à los" aumentos de la Intensidad del trabajo en un proceso de reducción de personal ocupado. Véase Frankel (1988): 

  

  

=Para tener una idea del alcance limitado de 1a recuperación operada, debe señalarse we el salario industrial promedio de la “tablita camblaris? se UDICa casi un SOX por Seajo del nivel de 1879. 
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El carácter prociclico del costo salarial real está explicado por la evolución del salario nominal que en ún contexto de alta inflación presenta lun cierto grado de indexacion “al” 190% y Y la circunstancia “de que los precios industriales CTenden a atrasarse en relación al 1PG on Tas expansiones Ja adelantarse durante Jas contracciones: Este “ultimo pecho, captado de forma Inversa en muestro caso, por la relación [PCJ IPARAM, es una regularidad estadistica vinculada al adelantamiento que registran Jos precios Flewibies (basicamente alimentos Frascos Y servicios” privados) Frente a las precios industriales en las Fases expansivas, que ‘son también, Yas" de mayor estabilidad 'en los indices de precios. Durante fas fases Pecesivas mormalmente ocurra e) proceso Taverso, creciendo los precios Industriales mos que 108 minoristas El salarfo real también so caracteriza por su evolución prociclica. Ello se vincula a las aceleraciones y Jas dosacelgraciónes de Ja tasa de Intlación, Cno as) Cambên al erecto del ciclo Industrial sobre fas horas trabajadas por obrero ocupado y 1a capaci 
egociadora de la clase trabajadora." eS i“ e e adyierte que el salario real, siempre cae en Jos periodos recosivos. En tanto, a las fases de expansión que siguen, a, 1ás planos de estabf)rzacido dicha variable. supénta inicialmente Cono consecuencia de la caida de la tasa de Inflación: Éste aumento se revierte“al producirse a) rabrote inflacionario Sinenbargo, més aid de este patron ciclico, la comparación entre las dos variables galariales''a1o""largo dei periodo, bajo estudió, pone de. manifiesto Un fenómeno muy importante, En los prineras dos fases espansivas, el casto salarial Teal y 01 Salario res crecen aproxinadanénte al mismo ritmo. En la fase |, el costo salarial real sê incrementa 31 5.55 ei Salario real, al 6.0% por trimestre. Én la Pase 3, ef aumento as del 6.0% y del 6.5%, respectivamente En cambio, en as restantes dos fases de expansión (la del Plan Austral y Ja dal periodo posthiporintlacionario), mientras el costo salarial real crece a) 2.4% 7 al 6.2 rimestral; réspectivanente, "al "salario Fea)” experimenta Un, incremento moderado, del salario real ai inicio de los planes seguido de una caida de este Indicador. Ello refleja que on estas uitimas fases aparece una creciente discrepancia entre as) impactos del Gaiarto sobre la rentabilidad empresarial (sumentos Importantes del costo laborsl) y sobre ja Copadidad sagursitiva de os trabajadores: A 119 de reducir el. impacto del Costa sarartal sobre Ja rentabi1dad de Jag empreses. el gobierno de Nenen decidio Impulsar un Conjunto de medidas Cendlentes «Ja *fTexibiizacidn labora!” =. ain tal sentido, el Cuadro 2 presenta otras dos columnas que perai ten investigar lag 
cociente entre los dos indices de precios,.13 relación IPC/IPHWAV. La segunda, al cociente Entra los des conceptos de salario recen definidos, esto es, la relación entre el salario por hora y el salario total medio 5º Esos observar quer e) carácter cíclico mis marcado del costo salarial real que se observa" -a excepción de Ja fase 3..a partir de 1981 (crece más que el salario real án las expansiones y se contrac mas fuertanente en las racestanas) es e) resultado de dos Fuerzas anbitaticas | donde una de ellas prevalece. En efecto, las fluctuactones de fa relación Ipc/1PmvAd; "que amplifican Tas oscilaciones del costo salarial real; son nás fuertes que el efecto” grocicfico que fjenen Sobre el, salario real. Jos cambios de las horas irabajadas. "Durante 1a"*tabl ita" estas dos Fuerzas también tuvieron Importancia, pero 

  

   

  

“Podria pensarse que 1a evolución negativa del salario real en las Ultimas dos fases 
expansivas consideradas como un Lodo contradice la hipotesis de su, comportamiento 
procichico. No obstante, dicha evolución es el resultado de ún aumento del salario real 81 inicio de los planes de estab 1! zación Seguido de una caída provocada generalmente por 
el rebrote inflacionario. En efecto, el salario real aunenta a) 0.4% trimestral en la 
primera fase del Plan Austral y disminuye 21, 2.1% en la segunda Fase: De igual manera, en 
el Plan Erman González se advierte un alza del 4.0% sí se deja de lado la caida del 9.5% 
en ell de 1991. Finajmente, el salario real experimenta una ¿uba del 2.0% durante el Plan 

de, Comertivilidad (hasta "el TI de 1952), concentrada en os primeros meses de su Spricaeron. 
>La relación salario medio total /salario por hora destaca la influencia de Jas horas 

trabajadas por obrero industrial sobre la remuneración percibida. 
“como se dijo antes, el distanciamiento entre Ja evolución del salario rea! y aquella 

evidenciada porel costo salarial real determina que jos resarios pue len estar SoporTando’almntds sranifiêativos em fos costos de, da fuerza ge trainye Sia Merello 
{pl ca ques como se observa’ en el ‘segundo subper todo del plan Austral, à Pin de revertir iM subs de" Jos Costos Taborales debs "tener lugar una caida Importante del salario real. 
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fueron de una magnitud similar 
En” todo” caso, Se" nota que las fluctuaciones de precios, relativos tienen 

consecuencias muy Importantes en Comparación con fenómenos donde Intervienen variables 
fisicas (com Tas horas extra), La brecha entre el costo salarial y el salario real que se origina en la distorsión de precios relativos constituye un Factor que limita fa 
magnicdd de Tas expansiones, 
€) Distribución del ingreso y rentabilidad del sector. ET Cuadro S presenta el costo salarial unitario real, o simplemente costo salarial unitario. que se define cono el cociente entre el costo salarial real y la productividad industrisl@ Esta Importante variable constituye un Indice. inverso de la rentabriidad de dos capitalistas ena Industria, puesto que mide Ta evolución de 1a productividad yis-4* 

o puede apreciarse, el costo salarial unitario evoluciona en forma procíclica. Asi, se advierte que en las fases expansivas 105 aumentos en Ja. productividad resultan insir ictentes' para compensar las alzas en los costos, laborales,” disminuyendo así 1a rentabilidad” por hara trabajada en el” sector mamifactorero. "De, Tas cuatro. fases expansivas, Jas que correspanden a la transición del régimen militar al gobierno de Alfonsin y 1a de posthiparinlacion son fas que exhiben dna mayor tasa de Sunento por trimestres del. 512% y (del 3-82 respectivanente. Tambien és, significativa la suba experimentada durante "la Htablita": del 3.4%. En cambio, el Plan Austral registra el indicador menos desfavorable desde El punto de vista de la rentabilidad, con un aumento del 0:82 trimestral, Resulta inportente destacar que, si bien el Costo salarial real Experimenta un alza durante las Fases expansivas, Este Comportamento Se verifica à partir delos niveles muy deprimidos inducidos por. las fases retesivas precedentes... Po Por “otra "partes GI analizar Tos” más "Importantes. planes de estabilización se registram, algunas difárancias importantes que ineluven sobre a rentabilidad del sector Industrial, ¿ono es el caso en materia de dispon'bi idad de f'inanciamiento y de políticas cambiarias" y aroncelarias, ro durante Tartabli at yf lan de. Comar toy Tidad sa Eonjugaron el” atraso cambiartó y una apertura a ullranza, “contribuyendo a generar Siomficativos “deficit comerciales. quel en gran medida pudieron “Ser. finadeiados vofuntarJanente [en el caso de lado! Ma: sólo haxta mediados de 1900) por endewdam anta externo e Ingreso de capitales, Durante el Plan Austral, en cambio, el Sector industrial goed nto É una considerable protección arancelaria y bargarancelória cono de estímulos lo tipo cambiario y crediticio para Ta exportación, M3 bbstante, estos últimos estímulos tendigron 2 diTuirie en e) transcurso dei plan, en fanto que fa tasa de Interés se mantuvo may alta en terminos reales. Esto último Andujo el Ingráso de capitales de corto plaza peto en un contexto de racionamiento en Tos mercados Internacionales de credito a raiz del estallido de la crisis de 1a deuda 

  

Por Su parte, Jas disminuciones del costo salarial unitario se encuentran asociadas a periodos recesivos La mayor declinación del costo, salarial unitario se registra en la Base 4 (del 11 de 1954 al 1 de 1985), con una tasa del 11.4% trimestral. Sinetricanente 
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+ lo que ocurre en Jas etapes de expansión económica, durante las fases recesivas los dapiedt isthe Solty benef tharse' con vaducer ones: del costo eafartah en? muy, superiores SHG sitcom de A productivided “Asis ef caracker proclel/co del culto Estaría! 
Goitariondepende ms de fas fluctusctones del costo salarial peal aue de Jos cambios en a product (Pidad. lis proyorctana une wvidencia: advcigna) en Favor Ye fs idea de que 192 variables precia resultan de mucha relevancia Frente a las variables Físicas para explicar mea Lt de Ve'reneabil dad gn'el sector mal ctoraro On Conab) Pd unitarta. por “fora trabayade presenta este comportamiento contrazichies, es posible sfiraur gue no? necesat anents, scurre To mist con Ta aust 7 1a E guris Pg o setor ug fifo 28,05 por dos patas 1) si bla el CERs SUNT Ea Se mueve prociclicomente? podría Horse el “6308 /averko “em tos festaniescoltey del seclor”iplustrials TV) a Pariato” de fa, Las, de roncaSl dag 
ventas, ‘Li falta de Información sobre la inversion Industrial impide efectuar estimaciones score Tallaso de ganancia del sector ave para’ fan echar luc sobre este Fenónena. Asfaisoo, TP nd qa a! o! lu "brute de producción mo permite Contar conus da daa, DE Tas Ganancias arulas sobre el apela Sariables ¡ceja Cslues So agra dha. Sde0 Eos aproximada que el Cost salarial” untiario ceros des Fentabl Taad capitalists em ston, ate efectuado ura estinación de Ja exolucin de la tase de narkap 
eriodo de, analisis,"s sabers la "Lablita, el Plan dustral, y el Blan de Convert by iced eto upando sto elopash ‘18 fast Ge marian permanece Telalivanente Circa St bien te open una’ clorta tendencia A TO” db stinde TOR a lo large de los progtanas'nenctasaes, dquclla toes estadisticamante significative. e ira entras os ‘Jncuestionable, Ia Sevideneia de que la tasa de rentas! Vida) Sastre Timor poral costa salarial enflario tenths. a'diaainit contato! [88 sees Ge Aipanlion 9 bbl Sn Aaveligs Pecesivas|y o parace fade ocurrido do also don la qass de ganancias “Dado queen" Tas faces expansivas ae-verifiea en genera) da elos ALO Paran Boate vos Ta evblucom indicada de Ta less de ELE OS heroi ja dicas que e volinen de garras brutas se ha elevado en virtude] Taca e Pa Tas ‘wentas. “Ello. contelbuitiirs explicar. a su" veze das expectativas PncorasleS de ceneráran 6n Jos cspllal stas "105 planos db estabilización más eos, tun cuando Untafgunoy eased Inclutan reforais arancelarias 9 prectos Felacivos adversos do ne "a is 
real y el costo salarial unitario na necesar famente Ímpl lca un mayor poder adqui sitive de Tt sai mb Os O ESTRESSE dado por el Tnctolento des Binaray Got tariabed'eh fas sei PD ufa Cfanpo a es einctanto o fre luto aa del salario Teal tras la dtapo de Pecuperación' Inicial” Como e (fas Fases combracilras 4 7 go veribles adenio ring caida del selarie teal 8218" exhibe una Eendencta 3 18 aloainición muy gronine lada bras el pico de. 190%. 1964. Fin de tener, una Mecian adigional jo fa'distelbudlondel ingrest'en el sector industriar, “1a coluna 2 del 

  

  

  

  

    

CUADRO 4. 

  

         

    

“EI papel que tiene esta variable para Ja 0) nlicación del funcionamiento de la 
economia Na sido destacado en Jos trabajos de Outt (19 ) 90) y taytor Y 
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Cusdro 4 Incorpgra una pueva variable que ve denominará a falta de otro, nombre, participación salarial, la cual resulta de dividir el costo salarial unitario por | Felación IPC) 1PMM. De esta forma se establece una relación entre el valor de 13 canasta de consumo de los trabajadores y el valor de Ta producción menuracturera” omo puede observarse, 14 participación <pla lar, declina Sostonidimente desde Ja fase 40 que se inicia em IN 'de 1884. En rigor, Ta disatnución es muy acentuada desde 11 de Jobl, Viendese Interrampida: s/n embargo, pol el sustancia! ¡serenento obtenido por Jos trabajadores en el periodo qué va del 1? de 1382 al IV de 1994, el cual abarca el trano Final del regimen mflitar y dos Comienzos del gobierno radical. La tendencia al deterioro en la participación de os asalariados medida de este modo está en consonancia con 1o que Se quierto en el, “comportamiento del Salario realy cis aid da us. osélTaciofes Elelfeas: en Ta evolución del costo salarial real 7 ef costo salarial unitário = Todas Setas evidências ion consistentes, “a su vez, Con 18 ¡dea que se (ong de la disainueioa Ge'Ts participacran’de los asalar lados en el ingreso a nivel globales 

  

  

  

MES ELIAS del ctcto industrial en la Argentina en el período que se Inicia a mediados de los años 70, surge un cierto patrán ciélico para un Conjunto de variables de enorme” importância. Estas Aluctuaciones elelicas po poseen un rasgo deterministico, pero 'sI"Se advierte que presentan algunas regularidades Gigngs de Ser destacadas. "hemos vists qué es Imposible caracterizar Ta evalucion del sector mnufacturero sin tomar en consideración Ta economia como un tado. Ásy, tratándose de un periodo signado por Ierinestab lidad macroeconómica, te pedo gbuervar fe relerancta gue fax osct facranes de precios relativos tuvieron sobre ja Pentabiiadad y la distribución del ingreso; Incluso Evando. se las compara on el Comportamiento de variables Fisicas, tales como e) volumen de producción, Ja" productividad y el “empleo. Ei cardcter'procial ica de la productividad y -hasta cierto punto- del salario real ye! empleo podrian dar lugar a pensar que a industria argentina fue regida en los dos dif imos'decentos por. especia de edad doraga de da acumijación, En efecto, durante ei 
igo entre la productividad, €) salario real y Ja ocupaciôn ve No obstante, la diferencia entre“anbos períodos es bastante signiticativa. Como señalamos en Ta sección 2, el per odo Sustitutivo "Se ceracierizo más “alla. de ascilaciones coyunturales que lendleron à disminuir en el” tiempo. por "un proceso de crecimiento sostenido dy la producción Sanutacturera, ‘en cambio, & partir deta gestion del ulti gobierno militar 18 entra en Una era de estancamiento del nivel de actividad (tanto global como industrial) que pone de relieve Ta emergencia de fases Ctciicas bastante marcadas. De 1a sucesión de. etapas Skpansivas en Tas que se incrementan la productividad y el salario real, seguidas de fases Fatesivas con cordcteristicas inversas y resulta durante el per todo de’ andlists un magro sinento"de Ta productiviósd y una caida del salario real en el sector manufacturero erro. Como vimos, durante el, período de estudio, tanto el salario real como el empleo - medido por Jas horas trabajadas presentan en Tiñeas generales un carácter prociciico: En eivcascedel salario real ste Comportamiento se “asocia PupdamentaImento a $3 Combinación Jie ieconisnos de indexación y procesos de aceleración y desaceleración inflactonarias > hecho. de que el salário real y e] empleo tengan en parte una asociación directa con el nivel de “13 producción en el Sector manufacturero és un Fenómeno digno de ser explicado. Con todo, no se trata de una táres sencilia, de Rodo que aqui solo exploraremos algunas hipotesis gue consideramos plausíblas y que Son estudiadas por 12, literatura teôrica y por “análisis empíricos sobre e) funcionsaiento de corto plazo de la economía 

  

  

  

     
  

  

   

  

     

*Durante la fase expansiva posthiperinflacionaria, se advierten evoluciones 
divergentes de estas variables. Én afecto, mientras el costo salarial real y el costo 
Salarial unitário se incrementan Fuertenente, tanto el salario real como la participación 
Salarial presentan una tendencia decreciente. 

    

Esto no significa, empero, desconocer otras causas que intervienen en el retroceso 
de la participación salárial en' el PBI, tales como el deterioro que puede haber. sufrido 
la distribución del Ingreso de Jos asalariados en otros sectores de la economia o el 
aumento de Ta actividad de los cuentapropistas. 

*Vease Katz y Kosacoff (1989) 
En gran medida, estas influencias valen lo mismo para los ingresos, salarfales industriales que para otros Ingresos (sa/ariales o no salartales). La evidancia que hemos rovi sto antes pura el sector Industrial puede, asi, extenderse aproximadamente à otros Grupos deposi ation e 
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emo” de los factores de mayor relevancia en Area la expansión del nivel de actividad Industrial han sido Tos planes de estabilización Iniéialaente oxitosos que Tnaujeron un ingreso" de ‘capitaies. de, carte: placa. Mas. alld de las debi Vidades Intrinsecas. de dichos ‘progtimaz, el Final ¡de estos. se asocio frecuentenente 9. Ja ccurrene’ de salarios Vaprevi sas sobre los teralnos de intercambion la oferta Japicola, atc o cana eel caso ode Ta “tabintar “o “el Plan kustraly el ori tamiento de estos programas “econémicos se asoció a Ta “Fuga “de capitales. Paralelanentes se advierta Wa presencia del mecantino del multiplicado? del consumo: que anol amos" a ont itvacon ms aton domence On anal sts nag deta ade exo CITO 
imérto. Sobre Tas’ Puctgneionss csêlicas Estas! variables” Cevcen,” sin day influencias prapias sobre Ja producción domestica, además de formar. parte’ de ina red de Pactos msórbscondaidos entre todos los Canales de kransasston ext seentes La escasez de recursos finqnetatos propiossS as! como da Inexistóncia de mercados de credito desarrollados gara el consume, de Crabaddores “indicam: que es  razorabia Pensar que er fa Argentine 8a desanda de consumo depende en gran medida d las var Jaciones E dese’ salartil” (via caublas en el salario iros! y)0 an el nivel de amplas) En particular, 83 consuma agregado variaria directamente ch el salario teal y ef nivel de Empleo’ on do" que consti aye’ un rasgo keynesiano Y kalcckiano del ciclo ecânómico “5 St, ante candios de"15 demand de consumo de bienes. industriajes, Jas emprests yjustaran en at medias ‘poe adas 56 contarla on Una” wipl icin Sastante. Pandede” (50 sucluyente) de fas ciclos en kl sector manufacturer. Earece pazomble que esta ltina CondCian se satiafaga en el caso de la Argentina, teniendo en cuenta el carácter irodielonalienta  oligbpolveo desu, estructura industrial” Tocluso. en Tor períodos de pertura comere{at a Elerande (cone durante Va teabli ta" especialmente en Ta actua lidad) Wrclovads elasticidad de obelts industria) puede mantener sh en base's algunos Factores: Enure"Stos se cuentan da cuida de Ta tase de-wark-upy la mejora en las condiciones 

  

       
  

  

    

  

  

  

  

  

         
  

“Este requiere une explicación dado que Jos programas de estabilizacién tjenen por objetivo dominar Ta Inflación 1 los deseguiribrios Externos. y Fiscales acumulados Sin Teieie’esplict anente el objetiva de Sesciivar Ta ecoronía. Más aun: puede penserse ave igunas Sauldas (tates Como Ta reducción del gasto PIscal Y ol contrsl'de Tob salariogle A A A A catanhecioprases endebles ‘que ‘conlferaban ef rlesgatde une, recosión. Véase Solís Schad ash tn Eodscnso no estan gut eatoceh mado saute ue £l camp mjanto dê Te boots Entorno o! da Sis ma Piscales" (come solian (pctarseren dives sos Dam ear CENT ua ensaios a eS ación de Tos precios Y Ta Pepa dg! nivel deraciivida Lace, paren e mat asta algunos análisis de los plaves de estebilización, Jos procesos de expansion obederiaron Brtcipatnente al Inerebonto de 14 demenda de consumo Bertie be Gel pader Com Mo e Tol salarios (of Parecia ento det erédtts cams mtas vês vires del estieato que tents sobre 1s fiverstan Is mejor posición E Ieaacióra dé ie Shae Cdebida st amt Gel creditor a la baja de la Cass de Interés poninal: Fs sa Pet Eai Por ia a, Pi ei «fared at Po (ai Eca Cant tcot dence togidy Frente’ zara! lod)" Desde "pant de ats reo, or Hojas (1960) , 

  

  

  

»En é) caso del comercio exterior, la usual combinación de expansión económica con 
atraso cambiario y la existencia de elementos antíctelicos en Ja oferta de exportaciones 
Industriales pareceria reducir la contribución de los Flujos Internacionales de mercancias 
ala determinación del ciclo industria   

En los procesos de aceleración inflacionaria, tales como se aquellos que se 
registran comunaente en las Fases Tecesivas, este hechi se ve reforzado, 4 su veg, por ja 
Fadueción del valor rea) de Jas activos no Indexados. En cuanto a bas tenencias de dinero circulante, se ha encontrado que el, impuesto inflacionario tiene en la Argentina un 
Carácter regresivo (Ahumada ££“al., 1993). 

  

  

No obstante, recuérdese que el ciclo económico se ve acompañado por Fluctuaciones en los montos de crédito dismomibie para el consumo. Esta canal rafvarza al. mecanismo Sonaiada en el Centar const tayendo eh principio una fuente Independiente del Ciclo. 
PYease, por ejemplo, Frenkel (1989), quien brinda una Justificación similar a 1a del texto y estida una función Consumo cuyo “Unico. argumento ves el poder adquisitivo del SS1GR13 (Rorarho"Tnausteial) “War también Cal Fani Y Sanchez USB fer di 
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5 como proporción de las ventas, el 

da sustitución de Insumos nacionales 
ncia de una “de influencia que ya 

eleglaça da dimneto de ls cesen 
E tial ean il qa de rio ia 

total de salarios.» Alestos elementos que se refuerzan para sostener una fase expansiva ales lite leo o da oleo a jo as bica Seat, a aerea cares ad rd da ar or tier 
ir ce demi Ye Ninel ae ctr eet del 

qo pi cme Laat a Nea nd a e set e ed, q a se ac [Ra Sei o ds do lu AR ara amil dt A, io a es o e O E ito acto 
denis: ogro o a Cn AY IF SPP jo, Pr nc 
ai da latas lero Grecia da Ja saco sq pean mony dent 
fuer di RI doa ss std a 
Seis dd de a SRT ad Ls to BO E fas de Het Tae roses exprsvas dates por al Pla tt! al Plan ga Gqoverttht lide ss advir ta um Cectar ava imita. el grado. n que enere esta procenes ER Soma ara Cr a aa A, o rd 
em tiriud de que la evolución positiva del salario real es menos significativa que aquella 
soci e Cf ls ela peço Ss, as eta ato Joane are till ma Jens fo Set tase aL 
sata e al SO epi POR, RSRS eta fe pie se 

           
  

       
  

  

  

       

  

  

  

“A Ja relacion de dle causal idad antre ta masy salarial el nivel de actividad connie” Se pede ane el cto Laem mtu quer ext ate ehtle Tanase salartafey fos"prectés‘deP sector ‘flexprice’ (ver especigimente Frenkel, 1988). De"esta manera, se pedro" contribuirea explica al pismo_tjotpo dos rasgos muy import ites de Tar econonía drgendida en el periodo: “al Ciclo “aconomiês 9º ias Fenómenos de distorsión de precios 
  

  

  

  

“Ello parece resultar de los análisis de Amadeo y Valls Pereira (1991) para Brasi y de Toukidogica, y Mies {1993) para’ Grecian En dabos casess el salario real y la harticipación de 195 asalariados en el ingreso son mas bien anticielicas 
“14 importancia del salario cono factor impulsor del nivel de actividad podria ser, an partes responsable de 133 di tlesllades para Identificar Funciones de demanda de trabajo dende ealariovejerze significativanente ef efecto neg ‘ado. Weanse Chisart 2 Adao) varas (1988): 
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APENDICE 
En este Apêndice, se presentan Is estimaciones de Ja evolución de 1a tasa de mark-u del, sector nanuacturare agregado para diferentes periodos. EI mudela utilisads const ste en una ecuación que explicd 1d dindaice del indice de Jos precios Industriales suponiendo Una dass de! tus “Constante: sobrs una varteded: de costos variables (ae eabasoes Insumos mportados  tarifas publ cas). La alecelon del Conjunto de Insumos Felevants ‘se guia py el desempeño des ail. ecopondtricar stternal vas. TE! a soja que se analiza $e caracteriza por profundos desequilibrios que impiden Estimar do nico modelo rara 1 imo, Bacandoros dr festa de Fontana a be anetres ênos podido identificar algunas ecuaciones para Jas periodos aproninegos 196813). a e, frimisnoy fonaros de Peel (5513 mación sobre dates angels jel per fado role cubra Ta faso parte dê 13 Breve fase 2) de este trabajo. Mio consideranos aqui Va ecuaciones de Frenkel Eon per lod tc idad tr ieskaY nat trabajo, CÍA. Eo ose a que con señala El propio autor aichas ecunciohes a) incigit ‘on rerago de Tar tata" de Variación de fos! precios indistelsion, “astiado elasticidades de" corto, plaso cuyos "valores difieran, Be Jos de Jorge esta gorticilacióno mo ¿ene Lar en al presente articulo do que 195 cuaciotes fr iasitrales de precios de etapas posteriores 10 Contienen yn termine’ de inerelas debido quisas al acoPtamiento en Js plazos de ajuste de los contratos ocurrido en los años 80. Jodas “estas “estimaciones "de muestras en fas. Graficos IT” a. tos ‘nimeros que acanpatan’a tales grattass permiten Ident iFicar las eobac tones que se' regu sores para'Ts elaboración de áslos. Dichas ecuaciones 36° presentan al" Final de este Hengica y la evolución estimado de Los Casas de mark-up Figura en To Tabla TIT del" Anexo Estadistico Te esta manera, se dispone de estimaciones para Ja evolución de ta°tasu de mark op parg,lasstres"prine;pales planes de “estabilización del" persado de análisis, a saber: Va Babi Rae," ch Blan agserat  el Plan de Convertir lided."Burante estas etapas ! Etta di mark up pêrmanecê relativamente constanter aprectandasé una Cierta lemtejera La coa) Y estad sticomente significativa” a la dlsalnueión en el transcurso de la aplicación de 

Profes resultados permitirian confirmar que, si bien la tasa de rentabilidad medid: por el costo salarial unitarto tendlo "di shinuie. durante, Jas fases de expupsion (Y a Subir en aqueltas recesias), no necesariamente ha ocurrig®’lo'm/sao: con Ta cos! dê markup. Por otra. parte, aun len cato de exist tr una Cendencia declinante en fa Casa de markup a To largo Ge Iai fases expansivas analizadas, ‘ellar no" laplicars nevesarisaants due I maso de “ganancias no haja amêntado: em efecto, 14º calda pose haserae rate Sonoatsade por 13'mayor utilización de Factores productives que cbrre en 195 periodos ocios 
relativa constancia de la tasa de mark-up antes señalada no quita que, en el caso gel Plan fastrat ‘hoya habido una caida Interal estados É ¡camente signiticit iva de dicha desa tos el aumento ae esta gue anteced70\ a la implementación de dicho. roar ans He aggarlaspedelgn (i) (11): LU) y CU) Junta con estima! ones Conta para 1 pariado 19881) 100911), (195 dualés no 20) consideradas en ún sentido estricto debido dd presentan, pegas ee ma constar a de pr imelros "56 nude, font una de del 

Sono tambien durante el semestre que va del WV de 1390 al Y de 1981. Dichos periodos estan 

  

vEn cuanto a los costos laborales (descontando o no la productividad), se consideraron -adenas del Salario Horario. otras definiciones que tôman en cuents Tas Contribuciones patronales [ajustadas o no por el efecto Olivera’Tanzt de un nes). Estas 
definiciones alternativas san relevantes dada la Importancia que -aun en una comparación internacional" poseen los costos Jaborales no salariales en la Argentina (vease, por ejemplo, “Riveros [1989]). Con todo, estas definiciones adicionales no resultaron 
relevantes econonétr icanente 

donas de Formar el comportamianto de Jos precios industriales, como un promedio 
ponderado de las variaciones en los costos variables, se probó -sin éxito. Incluir un forming de correction de erreres’, que capte el efeito dê corto plazo que tienen Jas desvigciones de dichos precios respiclo de du valor teorico de equilibrio de largo plazo 1993) (ver Banerjee et ala, 

  

=fapleando, método y Fuentes distintas, Montuschí (1993) ha estimado una evolucién descendents de 14 tara de harkcúp en" los años 1991 y 19Í2, Esta resaltado del trabado de Honiuschy no necesarianente se mantendria 3) al definir los costos laborales se tomaram en consideracion los aumentos de productividad Taboral. verificados en” ei. periodo. en 
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GRAFICO 11 
Evolución de la tasa de mark-up: 1965-1981. 

(Base 1973 = 100) 
  

      

      

Fuente: Frenkel (1983). 

GRAFICO 111 
Evolución de la tasa de mark-up: 1985(3)-1987(2). 

(Base 1985(2) = 100) 

  

   
Fuente: Apéndice. 
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GRAFICO IV. 
Evolución de la tasa de mari 

(Base    A Ia post 198713). 

  

Fuente: Apéndice. 

Evolución de Ta, tasa de Bar k-up: 1990(1)-1992(3) voluci a: cup: + E 7 de MM gase. 1909(4) ="100) 

  

   
Fuente: Apéndice.



  

asociados al debilitamiento del Plan Austral y a los abruptos finales de los programes 
denominados” cominmente Primavera y Ernan "González, tespectivanente. Según tala, 
stimaciones, 1a tara de mark-up se incrementó aprecisblemente en dichos contextos 

caracterizados por una creciente Incertidumbre y         

  

    

   
‘gyraio Indujoron 

ato fenómeno ‘ave’ Lagat, segin Frenkel (1993), en el marco de las maxidevaluaciones de 1913 y 1976. 
Los resultados de regresión Correspondientes a los Gráficos III a Y se lístan a 

continuación: Los mineros de las ecuaciones coinciden con el número de las curvas que Feflejan en dichos Graficos la evolución respectiva de la tasa de mark-up. 
  

  

  

(2) Pig = -0.016 + 0.305 4 + 0.425 cm + 0.31) tar, 
(1.350) (2.987) % O (S:426) O (2.827) 

  

- 0.086 085.3 
1-3:502) 

Periodo: 1985(3)-1987(2) 
Fae Kes om0 77 RÍS0-998, D=2.81 
FAR (To 2)=1 026 enale2jno 24 
eeber(t,2)%0.76 © PHIN(2/3)=0-11 
Chow F(1,2)20.76 

  

    

(21) ply = 0.022 + 0.307 my + 0.440 om + 0.330 tary nares Bas)" se (dao) 
- 0.102 985.3 
en) 

Periodo: 1985(3)-1997(3) 
Bed RS gn sOWN R$50.996 Dual Fan cty3)=0005 chit yaa. PARC (1,2)=1.59 
EREÑEr(1/3)=6.20 ruins a)ot. 46 
A how F(1v3)=4.39 

    
  

  

“para obtener el resultado del texto Al usar la ecuación (11), se tornó crucial corregir los couficientes estimados a fin de que au sua sea igual 4 la unidad.   

“sn lines con lo afirmado acerca del primer trimestre de 1989, véani 
estimaciones efectuadas por Damil! y Frenkel (19908). 

das       
Gras variables (on tasas de variación) so definen cono sigue: pi represente al 

agregado de precios induseriales, w al salario horario; 0% al cociente entre aalrio 
horario y productividad, cu al costo de las Importaciones (medido por el producto del tipa de cambio comercial y un indice de precios mayoris EEUU} y ‘ear aun indice de 
harias publicas (con impuestos). Excepto esta Ultima serio, tomada de la SIGEP, las demás 
variables fueron Conseruidas a Partir de datos del INDEC. 

"debajo de las estimaciones aparecen los errores 
número de Observaciones, E el número de coeficientes y O ltimción: 
Fam, ‘ceaten Ia autococralación de primos orden, Chil la normalidad residual, FARC, la 
hetbroscedasticidad condicional autorregresiva de primer orden, FRESET el cuadrado omitido 
de la vacimble dependiente, PNIN al conjunto de restricciones simultáneas de Constante aula y suma unitaria de las elaseicidades, VIP la Inestabilidad de la variansa, JEF ia 
inescâbilidad conjunta y chow F la constancia de parámetros en un periodo de predicción 

Un trimestre. CE y /CNXS denotan lam distribuciones bajo la hipóceria mula y los Sivinaicas indican la hLternativn relevante. 
Las estimaciones y los gráficos fueron hechos con la versión 7 del PCOIVE (ver 

Doornik'y Hendry, 1992) 

  

  

  

  

  

           
  

  

  

  

 



(IE) pig = -0.002 + 0.181 wy * 0.323 cm % 0.374 tar, 
0.149) (aeay* © ca707)* (5.584)   

+ 0.750 990.1 

  

a 

as 

Las ecuaciones (1) a (IV) no muestran apartamiento de las hipótesis nulas de errores 
ruido blanco e imsovación, Como tampoco sintomas de no constancia de parámetros. Los 
crores estándar son muy pequeños y nunca se rechatan conjuntamente (al 1% de 

‘Tiascicldades dev 
(50m), om y tar. En el caso de las ecuaciones (LIL) y (iV) en que lus posible Lealibicto "on wistud del tamaño muestral=, los testa Chow recursivos resultaron 

jorables, eatando muy lejos de cruzar los valores críticos de la distribución "Pal 5% 
de probabilsdad. No obstante, además 
ioe coducidos tamaños muestrales impiden realizar algunos E 
adicional de los modelos 
Variables dg naceraloza salarial no alcansan a ser significar 
habituales Laa aicimaciones de las elastícidades no difieren demasiado entre los dos períodos 
de estimación, aunque se nota una menor elasticidad del salario horario en las ecuaciones 
más recientes, lo Gual está on lines con la caida de esta variable en términos reales. Con 
Cespacto à las scusciones (1) y (IL), son similares a las estimadas por Chisari gt al. 
(19898) con datos trimentrales paca 61 portodo 1977(3)-1988(3), y Por Damill y Frenkel 
(13902) con datos mensuales paca el partodo 1983(2)-1998(9)= 

  

  

  

      

        

  

CEL) y (EV) 
a segun Los estândaros   
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Gal probar especificaciones de 1as ecuaciones (111) y (1Y) con datos mensuales, se 
enconeró que era necenario plantear estructuras de rezagos para las variables en cuestión, Tofeuai dificuiease la selección del modelo más adecuado 

‘ina de las rasones por las que el desempeño de las ecuaciones (III) y (IV) puedo que 
gen peor que el de (1) Y (EL) es que, al aumentar 1a exposición del sector industrial a 
1h" comparência externa, Ia toforaa comercial y el atraso cambiario hayan alterado el 
patrón de formación de precios del sector. Poz tal motivo, estos resultados deben ser 
Sapleados con ia debida cautela. 
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EsTADISTICO anexo 
Principles variables elecctonada: 1976(1)-1992(2).() (Base 195 = 100) 

CSS EEE SER BSPERNANASANANESRANNDESRSUACANSSSARASSEISADIAIISNSSINIDIS 

S
E
R
R
E
 
S
S
S
A
L
L
S
S
R
R
R
K
K
R
E
S
I
I
T
T
R
S
I
T
S
T
S
S
I
G
S
I
A
S
I
A
R
S
I
A
R
R
T
S
R
R
A
G
A
A
R
A
R
R
A
A
A
A
S
|
 

 
 

S
S
S
C
U
L
K
S
E
R
E
K
A
S
U
S
R
I
T
 HAUS TS FSBRIRDARTIAIGGTS 

    
  

BBSSSSSDASSSELACELERANDEBoESaSEErnISEscaá 
 
 

ROSEROENEESSEcESESARAR 

  

8 
D
O
S
P
E
E
S
S
E
S
E
S
R
E
D
 

SS CEREIDESSDSASELESSaÇERS 

ms 

BASIC SSREBSBISABASARES 

S
E
E
K
K
E
R
R
R
E
R
E
E
R
 

ERAS! 
R
R
R
U
R
Y
U
A
D
B
A
S
 

AA AOR R
E
R
A
S
A
B
E
S
E
R
R
S
A
R
T
R
A
R
 

SRT 
RE RTS 

  
  

    

 
 

aboracion propia an base at THEE. 

  

[E Is 

1279



Principales vaisbles elecctonae: 1976(1)-199202.00) 
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de La producción industrial y de insumos vertables 
o trimestral en at perodo N9F7C2)-1382C) 
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BLA 114: Evolución de La tasa de mrtzup en el sector inuit: parto 
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