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1 . In tro d u c c i¶o n

El ob jetivo de este trabajo es el de contrastar la presencia de curva
salarial en M¶exico utilizando para ello informaci¶on del periodo 1993 -
2002. El an¶alisis de la relaci¶on paro-salario a nivel urbano - regional
es un tema que ¶ultimamente ha captado la atenci¶on de los estudiosos
de la econom¶³a regional, aunque los primeros trabajos tienen ya m¶as
de tres d¶ecadas.

A principios de los noventa Blanch°ower y Oswald (B y O) es-
tablecieron la existencia de una relaci¶on negativa entre la tasa de de-
sempleo local y el salario individual, de¯nida ¶esta como curva salarial,
y los estudios emp¶³ricos realizados en diferentes pa¶³ses indicaron que
la elasticidad paro del salario era de aproximadamente 10%, constante
en el tiempo e independiente del entorno institucional.

Con el libro titulado T h e W a ge C u rve , publicado por Blanch-
°ower y Oswald en 1994, se motiv¶o un resurgimiento del tema en ese
a~no y las investigaciones emp¶³ricas que con¯rmaron la \ley salarial"
no se hicieron esperar, as¶³ como las criticas a la propuesta original,
por tanto, el documento tuvo la virtud de estimular la investigaci¶on,
permitiendo un avance en el conocimiento de los mercados de trabajo
local.

Los resultados obtenidos en esta investigaci¶on permiten estable-
cer una relaci¶on negativa entre la tasa de desempleo local y el salario,
con¯rmando la existencia de curva salarial, aunque su elasticidad es
inferior a la obtenida en otros pa¶³ses.

La clasi¯caci¶on de los trabajadores permiti¶o veri¯car la insensi-
bilidad salarial de los empleados del sector p¶ublico y la presencia de
diferentes elasticidades paro del salario entre grupos, estructurados
estos por g¶enero, disposici¶on de prestaciones sociales, edad y nivel
de escolaridad. Adem¶as, se identi¯c¶o que la sensibilidad salarial se
modi¯ca en funci¶on del nivel de desocupaci¶on. As¶³, los trabajadores
m¶as vulnerables frente a variaciones de la tasa de desempleo fueron
asalariadas j¶ovenes, sin prestaciones sociales y baja escolaridad. En
el caso de las mujeres, se identi¯c¶o la presencia de un piso salarial, lo
cual supone que el salario no desciende m¶as all¶a de un determinado
nivel de desempleo.

El documento est¶a integrado por seis secciones. La primera in-
troduce algunos antecedentes a la curva salarial, la segunda presenta
la propuesta como tal, en la tercera secci¶on se muestran las eviden-
cias emp¶³ricas, mientras que la especi¯caci¶on del modelo y los datos
utilizados se tratan en la cuarta. En la secci¶on cinco se abordan los
resultados y, ¯nalmente, se exponen las conclusiones.
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2 . E stu d io s p r e v io s

El an¶alisis tradicional entre paro y salario, a nivel urbano/regional, se
construye sobre la base de los modelos de Harris-Todaro (H-T) (1970)
y Hall (1970, 1972) , los cuales sostienen que las regiones con elevadas
tasas de desempleo tambi¶en tienen altos niveles de salarios. El ar-
gumento que emplean los autores para explicar tal comportamiento
re¯ere al concepto de compensaci¶on por diferencias de Adam Smith.
De donde se sigue que las regiones con altas tasa de desocupaci¶on son
menos deseables para vivir, pues es m¶as dif¶³cil encontrar trabajo.

Bajo un esquema de libre movilidad, para mantener la poblaci¶on
en lugares que presentan alguna desventaja, debe existir una compen-
saci¶on a este perjuicio, el salario puede jugar ese papel. La existen-
cia de una relaci¶on positiva entre paro y salario regional surge de un
modelo de equilibrio competitivo, tanto por el lado de los trabajadores
como de la empresa, donde la movilidad interregional de trabajadores
y capital tiene un papel central en el proceso de ajuste. El equilibrio
de los trabajadores se establece cuando el saldo migratorio se hace
nulo, lo cual indicar¶³a que no existen incentivos para moverse entre
ciudades, ya que el valor esperado del salario es igual en todas las
regiones al ser una funci¶on del nivel de ocupaci¶on. Por el lado de
la empresa, el equilibrio interregional se alcanza cuando no existen
incentivos para la relocalizaci¶on, puesto que el costo laboral unitario
es igual en todas las regiones. As¶³, podemos decir que, a largo plazo,
existe una relaci¶on positiva entre paro y salario.

El modelo establece que la productividad puede variar entre re-
giones, y est¶a asociada directamente a la tasa de paro. Por ende, una
regi¶on con mayor desempleo tendr¶a trabajadores m¶as productivos y
las empresas estar¶an en condiciones de pagar mayores salarios sin
elevar los costos laborales unitarios. Esta relaci¶on positiva entre pro-
ductividad y desocupaci¶on se a¯anza en varios argumentos, entre los
cuales se pueden mencionar: i) el aumento de la proporci¶on de tra-
bajadores en el ¶area de producci¶on dentro de la poblaci¶on ocupada
total, ii) los menores niveles de rotaci¶on y iii) un mayor incentivo de
los trabajadores en el desarrollo de su actividad.

Nuevas investigaciones permitieron avanzar en la discusi¶on sa-
lario-paro urbano/regional. Hall (1972) examin¶o la relaci¶on entre
salario y tasa de paro en 12 ciudades de Estados Unidos para el a~no
de 1966, y aunque observ¶o un v¶³nculo positivo entre estas dos varia-
bles, el reducido n¶umero de observaciones, la referencia al a~no 1966
como punto de equilibrio y las estimaciones por m¶³nimos cuadrados
permiten considerar que dicho trabajo hace una d¶ebil aportaci¶on de la
predicci¶on te¶orica; no obstante esto, promovi¶o nuevas investigaciones.
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Reza (1978) al utilizar un modelo similar al de Hall reexamin¶o y
extendi¶o la evidencia emp¶³rica de ¶este en dos direcciones: los efectos
de la t¶ecnica de estimaci¶on y la selecci¶on de las ciudades y a~nos. A
diferencia de Hall, Reza aument¶o el n¶umero de ciudades en el an¶alisis

1a 20, as¶³ como el n¶umero de a~nos ob jeto de estudio, pero sin incluir
el a~no de referencia 1966. En lo relativo a la t¶ecnica de estimaci¶on
utiliz¶o la regresi¶on ortogonal, dado que las variables paro y salario
se determinaron conjuntamente. Los resultados obtenidos aportaron
mayor evidencia y permitieron concluir que existe una relaci¶on posi-
tiva entre desempleo y salario, producto de una situaci¶on de equilibrio
en el largo plazo, pues la posici¶on relativa de las ciudades se mantiene
estable durante varios a~nos. El autor argument¶o que la d¶ebil eviden-
cia de Hall est¶a asociada con la selecci¶on de la muestra, y no con la
especi¯caci¶on del modelo.

Las discusiones posteriores sobre la relaci¶on desempleo-salario a
nivel regional parecen centrarse en dos aspectos: a) el papel de los
factores no pecuniarios en las diferencias de salarios regionales y b)
los efectos que la tasa de paro permanente y corriente ejercen sobre
el salario regional. El trabajo de Roback (1982) formaliz¶o la idea de
que la estructura espacial de los salarios depende de la distribuci¶on
de factores no pecuniarios entre regiones. Su modelo asumi¶o que las
empresas y los trabajadores son m¶oviles y se localizan en la regi¶on que
presenta mayor ventaja, de ah¶³ que algunas regiones son atractivas
intr¶³nsecamente, pero deben ofrecer una tasa salarial y renta de la
tierra que re°ejen las ventajas naturales.

Si una ciudad Q mantiene factores no pecuniarios \improduc-
2tivos" , tales como aire limpio, implica que es m¶as atractiva para

vivir, pero tambi¶en la renta de la tierra ser¶a mayor, lo cual ocasiona
que los costos de producci¶on de las empresas instaladas en esta ciudad
sean mayores que en el resto de ciudades. Para mantener el equili-
brio regional desde la perspectiva tanto de los trabajadores como de
la empresa, el costo laboral (salario) debe ser menor frente a otras
regiones que no disponen del factor no pecuniario (aire limpio) . As¶³,
los habitantes de la ciudad Q tendr¶an una utilidad total (pecuniaria y

3no pecuniaria) igual al resto de las ciudades, pero con una dotaci¶on
distinta de cada uno de los componentes. De modo similar, los costos

1 In clu y e la s ciu d a d es estu d ia d a s p o r H a ll (1 9 7 2 ).
2 E sto d esd e el p u n to d e v ista d e la em p resa , y a q u e la p erm a n en cia d e d ich o s

fa cto res im p lica q u e ella tien e q u e h a cer fren te a m ay o res co sto s. P a ra m ¶a s d eta lle
so b re la s fa cto res n o p ecu n ia rio s p ro d u ctiv o s e im p ro d u ctiv o s v ¶ea se el d o cu m en to

d e R o b a ck (1 9 8 2 ).
3 C a b e a cla ra r q u e el sa la rio p o r s¶³ m ism o n o g en era u tilid a d , sin o q u e la
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de producci¶on ser¶an iguales entre las diferentes ciudades, aunque la
participaci¶on de cada uno de los factores productivos en los costos to-
tales ser¶a distinta. En equilibrio, la utilidad esperada y los costos de
producci¶on en todas las regiones deben ser iguales. El modelo plantea
la existencia de sustituci¶on entre precios de los factores productivos
(tierra y trabajo) .

Los resultados emp¶³ricos de Roback (1982) muestran un fuerte
apoyo a la existencia de compensaciones por diferencias, pues las ciu-
dades con mayor criminalidad presentan mayores salarios, mientras
que son menores en los lugares con mayor n¶umero de d¶³as soleados, sin
embargo, la tasa de paro no resulta estad¶³sticamente signi¯cativa en
la determinaci¶on del salario. Los resultados obtenidos de este trabajo
muestran que existe un mecanismo de compensaciones por diferencias
regionales pero, al mismo tiempo, no queda demostrado de manera
convincente el papel que juega el paro en este proceso; por lo que
tales resultados contrastan fuertemente con los de Hall (1972) y Reza
(1974) .

Tres a~nos m¶as tarde Marston (1985) intenta establecer el origen
de las diferencias en las tasas de paro entre las ¶areas metropolitanas
de Estados Unidos mediante dos explicaciones. La primera, asume
que los desequilibrios entre las regiones de un pa¶³s son una situaci¶on
t¶³pica de la econom¶³a, es decir, a¶un cuando los trabajadores podr¶³an
mejorar su situaci¶on movi¶endose de las ¶areas de alto paro hacia las
zonas con menor desempleo, la econom¶³a no es capaz de eliminar
tales oportunidades de ganancias, o bien el proceso de ajuste es muy
lento. La segunda alternativa argumenta que las ¶areas geogr¶a¯cas se
encuentran en una relaci¶on de equilibrio, dado que los trabajadores
emigrar¶an mientras existan incentivos para moverse, y si no se pre-
senta esta movilidad es porque no obtienen un bene¯cio en el des-
plazamiento, es decir, la existencia de diferencias en tasas de paro
entre ¶areas geogr¶a¯cas es compensada por salarios mayores.

La pregunta central que intent¶o responder Marston fue: >con
qu¶e velocidad se restablece el equilibrio una vez se que se produce un
choque de demanda? Si el proceso de ajuste es r¶apido implicar¶³a que
las diferencias de tasa de paro y salario entre regiones re°ejan una
situaci¶on de equilibrio; mientras que si es lento, las disparidades de
desempleo y salario geogr¶a¯co referir¶³an, adem¶as de las diferencias en

u tilid a d la g en era n lo s b ien es y serv icio s q u e p u ed en ser a d q u irid o s co n la rem u -
n era ci¶o n sa la ria l, p o r ta n to d e m a n era in d irecta el sa la rio p ro p o rcio n a u tilid a d y,
en eso s t¶erm in o s, se em p lea el co n cep to u tilid a d p ecu n ia ria . P a ra lo s b ien es q u e
g en era n u tilid a d y su d isfru te n o esta d eterm in a d o p o r u n a tra n sa cci¶o n m o n eta ria ,

o n o im p lica la ex clu si¶o n d e o tro s, u tiliza m o s el co n cep to d e b ien es n o p ecu n ia rio s.
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factores no pecuniarios, una situaci¶on de desequilibrio en los merca-
dos. El autor analiz¶o el efecto de los choques de demanda adversos
sobre la tasa de paro de estado estacionario utilizando un modelo
similar al de Hall (1972) y mostr¶o que los componentes de los dese-
quilibrios en las tasas de paro de las ¶areas (regiones) no persisten por
largo tiempo. Dado lo cual, el se~nal¶o que los choques que perturban
la relaci¶on estable de las tasas de paro entre las regiones tienden a ser
eliminadas en un a~no. Dicho ajuste era resultado de la velocidad en
la movilidad laboral y empresarial, as¶³ como de la reducci¶on salarial
inicial, generada por el exceso de oferta en el ¶area del choque. Por
tanto, la in°uencia principal sobre la tasa de paro era la persistencia
de factores no pecuniarios regionales y el nivel salarial.

Adem¶as, Marston (1985) estim¶o una ecuaci¶on P ro bit para prede-
cir la probabilidad de trabajar dentro de una muestra de trabajadores.
Las variables independientes inclu¶³an, adem¶as del salario, una serie
de caracter¶³sticas del trabajador y del ¶area donde se ubicaba. Los
resultados concluyeron que las predicciones centrales del modelo de
compensaciones por diferencias se con¯rmaban, v.gr., los trabajadores
que viv¶³an en regiones con caracter¶³sticas m¶as favorables (salario real
o factores no pecuniarios) ten¶³an mayor probabilidad de paro, lo que
parec¶³a mostrar un equilibrio de largo plazo. Como se puede apreciar,
Marston (1985) estableci¶o una causalidad inversa a la de Hall (1972) ,
aunque con¯rm¶o la relaci¶on positiva entre paro y salario, para lo cual
incorpor¶o, dentro de las variables independientes, el nivel salarial.

Un segundo aspecto fue reconocer que la migraci¶on era posible,
y se consideraba una inversi¶on, dado que su decisi¶on estaba determi-
nada sobre la base de costos y bene¯cios permanentes, no temporales.
Otro autor que por esos a~nos abord¶o la relaci¶on entre salario y tasa
de paro permanente fue Adams (1985) , quien construy¶o un modelo
te¶orico de determinaci¶on de salario y paro. Es un modelo de con-
trato donde las empresas est¶an sujetas a choques de demanda y los
trabajadores que pierden su empleo reciben un seguro por desempleo,
que representa una porcentaje del salario (tasa de reposici¶on) . Desde
esa perspectiva, si los empleos ofrec¶³an un nivel de utilidad de mer-
cado para los trabajadores, el salario era una funci¶on creciente de la
probabilidad de quedar en paro y una funci¶on decreciente de la tasa
de reposici¶on. Bajo el requerimiento usual de que, en equilibrio, las
regiones deb¶³an proveer la misma utilidad esperada.

En el trabajo emp¶³rico, la tasa de paro regional relevante era la
tasa de paro promedio de un periodo de cinco a~nos, centrada en el a~no
particular. Los resultados de la estimaci¶on de la ecuaci¶on de salarios
mostraron que la tasa de paro promedio fue positiva y signi¯cativa,
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con una elasticidad aproximada de 0.2, es decir, un estado con el doble
de la tasa de paro promedio podr¶³a tener un salario 20 por ciento
mayor. Por otra parte, la tasa de desempleo corriente de la industria,
que tambi¶en era incluida en la ecuaci¶on de salarios, present¶o un signo
negativo con elasticidad de -0.09, lo cual signi¯caba que, si se dobla

4la tasa de paro industrial, el nivel salarial se reduce 9 por ciento.
Tales resultados fueron interpretados por Adams (1985) como

evidencia de la necesidad de distinguir movimientos permanentes de
los temporales en el espacio salario-paro. Por su parte Topel (1986)
intent¶o captar los efectos permanentes y transitorios de los choques
en el mercado laboral; para lo cual estudi¶o la relaci¶on paro-salario
dentro de un mercado laboral local din¶amico.

Sus resultados mostraron que los salarios eran m¶as °exibles a
cambios transitorios en las condiciones del mercado local, frente a
los cambios permanentes. Por ello, las regiones que presentaban
un r¶apido crecimiento ten¶³an un nivel salarial mayor, sin embargo,
cuando exist¶³an expectativas de que dicho crecimiento se mantendr¶³a,
esa regi¶on se asociaba a un nivel salarial bajo. Los resultados tam-
bi¶en mostraron que existen diferencias en la respuesta de los traba-
jadores a los cambios de demanda, de tal suerte que los trabajadores
con mayor educaci¶on (mayor movilidad) presentan una menor sensi-
bilidad salarial a las variaciones del mercado laboral local, frente al
resto. No obstante, concluy¶o que sus resultados eran consistentes con
un modelo de equilibrio espacial.

La evidencia disponible hasta mediados de los ochenta mostr¶o
que existe poca controversia sobre la relaci¶on entre paro y salario a
nivel espacial y que las regiones con tasas de desempleo m¶as altas
tienen un nivel de salario relativamente mayor. Dicha relaci¶on se
sustenta en el argumento de las compensaciones por diferencias y en
el equilibrio de largo plazo. Durante la segunda mitad de los ochenta
la relaci¶on entre salario y paro, sostenida por m¶as de tres lustros, en
apariencia, comenz¶o a debilitarse.

Blackaby y Manning (1987) estimaron una ecuaci¶on de salarios
microeconom¶etrica, con el paro local como variable independiente,

5utilizando datos para el Reino Unido. Primero, hicieron estimaciones
con datos agregados regionales para los a~nos 1964-1984, el resultado
mostr¶o que la tasa de cambio de los salarios parece depender de:
1) la tasa de paro, 2) la tasa de cambio del paro y 3) la tasa de

4 E n el d o cu m en to n o se u tiliza n d a to s d e la ta sa d e p a ro co rrien te esp a cia l.
5 L o s tra b a jo s y a co m en ta d o s ex cep to el d e H a rris-T o d a ro (1 9 7 0 ) u tiliza ro n

d a to s d e E sta d o s U n id o s.
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cambio de los precios. Los autores tambi¶en realizaron estimaciones
de ecuaciones del nivel de ingreso sobre m¶as de siete mil observaciones
de trabajadores varones blancos en 1974.

La ecuaci¶on principal establece una regresi¶on considerando in-
greso sobre escolaridad, experiencia, experiencia al cuadrado, estado
civil, semanas trabajadas el a~no anterior, variable polit¶omica por in-
dustria y el logaritmo de la tasa de paro de la regi¶on donde el traba-
jador vive y desarrolla su actividad laboral. La estimaci¶on registr¶o
una elasticidad paro del salario negativa y signi¯cativa del orden de
-0.16. En trabajos posteriores Blackaby y Manning (1990a, 1990b,
1990c) con¯rmaron la existencia de efecto negativo del paro sobre
el salario regional. Experimentaron con inclusiones de medidas re-
gionales pare ver como actuaba el paro de larga duraci¶on y el costo
de la vida por ¶area, los resultados mostraron que, aunque son sig-
ni¯cativos, s¶olo reducen levemente la elasticidad del paro sobre el
salario.

Los autores sugirieron que las personas en paro de larga duraci¶on
disminuyen la presi¶on sobre el salario, resultado que fue compartido en
los trabajos de Blackaby y Manning (1992) y Blackaby y Hunt (1992) ,
con¯rmando as¶³ las predicciones de Layard y Nickell (1986,1987) de
que el paro de larga duraci¶on ejerce una peque~na o inexistente in-

6°uencia en la determinaci¶on del salario.
Por su parte, Freeman (1988) compar¶o la °exibilidad del salario

en Gran Breta~na y Estados Unidos utilizando datos regionales. Es-
tim¶o ecuaciones de salario para el periodo 1970-1985 y encontr¶o que
cambios del salario regional est¶an correlacionados negativamente con
cambios en el paro regional. La conclusi¶on fue que Estados Unidos
no parec¶³a tener una mayor °exibilidad del mercado laboral que Gran
Breta~na. Un documento adicional que aport¶o evidencias de la relaci¶on
negativa entre paro y salario a nivel espacial fue el de Pissarides y
McMaster (1990) , quienes utilizando datos promedio regionales para
Gran Breta~na encontraron que los cambios en el salario relativo re-
gional est¶an correlacionados con movimientos del paro, de tal manera
que un incremento en el paro relativo induce, en el corto plazo, a
una ca¶³da en el salario relativo, sin embargo, en el largo plazo, una
regi¶on que presenta una tasa de paro superior en un punto porcentual
respecto al promedio nacional, podr¶³a tener un salario 3.2 por ciento
por arriba del promedio nacional.

6 N ick ell (1 9 8 7 ), B u d d , L ev in e y S m ith (1 9 8 8 ) y C a rru th y O sw a ld (1 9 8 9 )
ta m b i¶en id en tī ca n la im p o rta n cia d e la co m p o sici¶o n d e la d u ra ci¶o n d el p a ro en

el p ro ceso d e d eterm in a ci¶o n sa la ria l.
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Tales resultados fueron correctos para los autores porque garan-
tizaban que, en el largo plazo, exist¶³an compensaciones diferenciales
de salarios en regiones donde hab¶³a altos niveles de paro, aunque el
ajuste hacia el equilibrio de largo plazo era lento, a diferencia de lo
que planteaba Marston (1985) . Los resultados tambi¶en rea¯rmaron
la necesidad de distinguir entre paro permanente y temporal.

7Holmlund y Skedinger (1990) , utilizando datos de Suecia, estu-
diaron los determinantes que explican la °uctuaci¶on de la tasa salarial
regional frente al salario establecido nacionalmente. Los autores rea-
lizan una regresi¶on considerando el salario espec¶³¯co regional sobre la
tasa de paro regional, sus resultados mostraron un efecto negativo del
paro regional sobre el salario en la zona. Mientras Card (1990) encon-
tr¶o soporte de un efecto negativo del paro sobre el salario en el estudio
de negociaciones de contratos laborales para el caso de Canad¶a.

Blanchard y Katz (1992) estudiaron las din¶amicas del mercado
laboral regional en Estados Unidos y concluyeron que un choque ad-
verso para la demanda laboral tiene como efecto, a corto plazo, el
incremento del desempleo y la ca¶³da del salario. Supusieron que la
migraci¶on de trabajadores y la inmigraci¶on de empresas a la zona
deprimida permitir¶a restablecer los niveles en el largo plazo. Por su
parte Jones (1989) , en su estudio sobre el impacto del paro local en
el salario de reserva, obtuvo un efecto negativo del paro local sobre
el salario, es decir, el salario m¶³nimo que una persona en paro est¶a
dispuesta a recibir para ser recontratada disminu¶³a con el aumento
de desempleo local.

A modo de resumen, se puede decir que los estudios previos a la
curva salarial tienen un punto de in°exi¶on a mediados de los ochenta.
Los trabajos anteriores a esta fecha mostraban su mayor preocupaci¶on
en estudiar las causas de las diferencias de salario y desocupaci¶on
regional, entre las cuales destacaban el papel que desempe~naban los
factores no pecuniarios regionales y los condiciones de equilibrio y
desequilibrio del mercados locales, as¶³ como la velocidad en el proceso
de ajuste cuando se presentan alteraciones en los mercados. Eran
investigaciones situadas bajo modelos de equilibrio competitivo, que
permitieron establecer la existencia de una relaci¶on positiva entre
paro y salario a nivel espacial, aunque los ¶ultimos trabajos de esta
generaci¶on dejaron ver que la tasa de paro permanente y transitoria
ejercen diferentes efectos sobre el salario.

En cambio, los trabajos posteriores, adem¶as de utilizar datos
microecon¶omicos, observaron que las tasas de paro de corta y larga

7 E ste p a¶³s se ca ra cteriza p o r u n sistem a d e n eg o cia ci¶o n sa la ria l cen tra liza d o .
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duraci¶on impactan de forma desigual sobre los salarios, concluyendo
que el proceso de ajuste hacia el equilibrio, despu¶es de una alteraci¶on
de las condiciones del mercado, es m¶as lento que lo previsto inicial-
mente, por tanto, analizar la relaci¶on entre paro y salario, dentro de
esta condici¶on de desequilibrio, result¶o m¶as atractivo que los estudios
entre paro y salario en condiciones de equilibrio del mercado laboral
local, y es dentro de este esquema que se ubica la propuesta de curva
salarial.

3 . C u r v a sa la ria l

En el primer lustro de los noventa (B y O) publicaron varios art¶³culos
(1990, 1993, 1994a, 1994b, 1995a, 1995b) con el prop¶osito de analizar
c¶omo el desempleo afecta al salario dentro de los mercados de tra-
bajo regional o sectorial. Al utilizar datos microecon¶omicos estimaron
ecuaciones de salarios donde el nivel de remuneraci¶on individual era
explicado por la tasa de paro local/regional, una vez controlado por
las caracter¶³sticas individuales (edad, sexo, nivel de escolaridad, ex-
periencia, raza, estado civil, etc. ) , sectoriales (ocupaci¶on, actividad,
tama~no de establecimiento, etc. ) y espaciales.

Las estimaciones se realizaron para diferentes pa¶³ses, pero funda-
mentalmente en Estados Unidos y Gran Breta~na, tanto con datos de
corte transversal, como poo ls. Los resultados apoyaron la existencia
de una elasticidad paro del salario negativa. Con lo cual ellos gra¯-
can una relaci¶on entre desempleo y salario con un gradiente negativo
que denominaron curva salarial, apoyados en estos resultados hicieron
a¯rmaciones categ¶oricas, hasta el punto de proponer una suerte de ley
salarial donde:

...U n tra b a ja d o r q u e est¶a em p lea d o en u n a reg i¶o n co n ta sa

d e d esem p leo a lto recib ir¶a m en o s sa la rio q u e u n in d iv id u o id ¶en tico q u e tra b a je en

u n a reg i¶o n co n m en o r d eso cu p a ci¶o n ... (B la n ch ° ow er y O sw a ld (1 9 9 4 a ), p p . 5 ).

Sostienen que la naturaleza de esta relaci¶on parece ser la misma
en diferentes pa¶³ses, por tanto la curva salarial es independiente del
contexto institucional. La especi¯caci¶on que mejor se ajusta a la
informaci¶on y expresa la relaci¶on paro-salario qued¶o descrita por la
formula:

L n w = ¡ 0:1L n u + Z
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Donde L n w es el logaritmo del salario, L n u es el logaritmo de
la tasa de desempleo en el ¶area del trabajador y Z incluye variables
control de las caracter¶³sticas adicionales del trabajador y su sector de
trabajo, adem¶as de incorporar controles espaciales y temporales.

Dicha relaci¶on implica que si la tasa de desempleo se duplica
el salario se reducir¶a 10%, adem¶as, los autores establecieron que los
resultados son robustos para diferentes periodos, asi como de¯niciones
de variable dependiente (salario por hora, semana, mes o a~no) y la
utilizaci¶on de datos individuales o promedio. Tambi¶en mostraron
que el efecto del paro sobre el salario es diferente por grupos de in-
dividuos, donde los trabajadores j ¶ovenes tienen elasticidad paro del
salario mayor que los trabajadores menos j¶ovenes, lo mismo podemos
decir de quienes tienen menor escolaridad, son de raza negra, tienen
menos experiencia, son trabajadores no sindicalizados, laboran en
el sector privado o trabajan en la construcci¶on. Por otra parte, la
divisi¶on por sexo mostr¶o menor elasticidad en mujeres. Esto quiere
decir, que la curva salarial puede ser interpretada como un indicador
de la °exibilidad del salario para ajustarse a los cambios en el mercado
laboral local y, desde esta perspectiva, la existencia de una curva
salarial con una elasticidad com¶un entre pa¶³ses implica, en primer
lugar, igual °exibilidad en el mercado laboral a pesar de las diferencias
institucionales existentes entre los pa¶³ses y, en segundo, que esa °exi-
bilidad permanece inalterable en el tiempo.

Dado lo anterior: >Quiere decir que modi¯caciones del entorno
institucional, tales como las reformas en el mercado laboral tendi-
entes a elevar la °exibilidad laboral, son ine¯caces? La interpretaci¶on
te¶orica de curva salarial encuentra lugar en diferentes modelos, cuya
caracter¶³stica principal es el an¶alisis del mercado laboral bajo condi-
ciones de desequilibrio en el corto plazo, como pueden ser los de salario

8de e¯ciencia y negociaci¶on salarial.

3.1 . M od elo sa la ria l d e e¯ cien cia

9Este modelo reconoce, por un lado, la di¯cultad de la empresa para
supervisar y evaluar el esfuerzo de los trabajadores y, por el otro,

8 B y O (1 9 9 4 a ) a d em ¶a s d e p resen ta r esto s m o d elo s co m o fu n d a m en to te¶o rico
p a ra ex p lica r la rela ci¶o n n eg a tiva en tre p a ro y sa la rio , ta m b i¶en co n sid era n el
m o d elo d e co n tra to la b o ra l p a ra ex p lica rla , sin em b a rg o , ¶este es m en o s p la u sib le
y p o co m en cio n a d o , a u n p o r ello s. C a m p b ell y O rsza g (1 9 9 8 ) y S a to (2 0 0 0 )
tien en m o d elo s a ltern a tiv o s p a ra ex p lica r la ex isten cia d e u n a rela ci¶o n n eg a tiva

en tre p a ro y sa la rio .
9 B y O p resen ta n el a rg u m en to d e la elu si¶o n , p ero ex isten o tro s m ¶a s p a ra ex -
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la posibilidad de que el trabajador eluda su responsabilidad laboral;
por ello la relaci¶on crucial dentro del modelo de e¯ciencia salarial
corresponde a la condici¶on de no elusi¶on (n o -sh irkin g) tratado en
modelos como Shapiro y Stiglitz (1994) , lo cual implica que la utilidad
esperada del trabajador que elude su responsabilidad laboral no debe
ser mayor que la utilidad de uno cumplido.

El modelo supone que los trabajadores obtienen utilidad del
salario y desutilidad del esfuerzo laboral, la utilidad neta es la diferen-
cia entre estos dos; por tanto, si el trabajador elude su responsabilidad
y no es descubierto, recibe una utilidad neta igual al salario, la cual
es mayor que la utilidad recibida por los trabajadores que no eluden;
pero si es sorprendido, lo despiden y tendr¶a una utilidad neta igual
a la diferencia entre el seguro de desempleo (en caso de existir) y el
esfuerzo de b¶usqueda de un nuevo empleo.

Dado un nivel salarial y seguro por desempleo, cuando la tasa
de desocupaci¶on es baja, el trabajador que elude tendr¶a una alta
probabilidad de encontrar un nuevo empleo, por lo que la utilidad
esperada de este tipo de trabajador aumenta, mientras la utilidad
de quien desempe~na su funci¶on se mantiene constante, para que se
cumpla la condici¶on de no elusi¶on el salario debe aumentar. Cuando
aumenta la tasa de desempleo, la probabilidad de encontrar empleo
es baja, por tanto, la utilidad esperada del trabajador que evade su
responsabilidad laboral disminuye en relaci¶on con los trabajadores
que no lo hacen. Lo que permite reducir el salario hasta un nivel en
el cual las utilidades esperadas de ambos sean iguales.

El modelo de salarios de e¯ciencia produce una curva con pendi-
ente negativa entre salario y desempleo derivado de una conducta de
optimizaci¶on. La raz¶on para encontrar gradiente negativo es que el
desempleo act¶ua como un mecanismo de presi¶on o intimidaci¶on ha-
cia los trabajadores y, en consecuencia, las empresas encuentran que
en recesiones es factible remunerar a sus trabajadores con menores
salarios, a la vez que garantizan el nivel de esfuerzo requerido.

Adem¶as de la utilidad que genera el ingreso, existen factores no
pecuniarios en las regiones que aportan utilidad a los trabajadores.
Dicha dotaci¶on de factores no es homog¶enea entre las regiones, por
tanto, ceteris pa ribu s, los trabajadores localizados en las regiones
mejor dotadas de factores no pecuniarios tendr¶an mayor utilidad to-
tal, entendida ¶esta como la suma de las utilidades pecuniarias y no
pecuniarias.

p lica r sa la rio s d e e¯ cien cia , el m o d elo d e C a m p b ell y O rsza g (1 9 9 8 ) es u n ejem p lo .

A l resp ecto v ¶ea se Y ellen (1 9 8 4 ).
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En condiciones de equilibrio interregional la utilidad esperada del
trabajador debe ser igual en todas las regiones. Por tanto, las regiones
con mejor dotaci¶on de factores no pecuniarios deben tener tasas de
desempleo m¶as altas y salarios m¶as bajos, frente a las regiones menos
dotadas.

La curva representa diferentes combinaciones de salario y desem-
pleo que permiten mantener igual utilidad esperada entre regiones,
aunque ¶estas presenten diferencias en dotaciones no pecuniarias. Las
regiones con mayores recursos no pecuniarios se localizan en la por-
ci¶on de abajo y a la derecha de la curva, con menor salario y mayor
paro, mientras las regiones menos atractivas se ubicar¶an en la parte
superior izquierda de la curva, tal como se muestra en la gr¶a¯ca 1.

G r¶a ¯ c a 1
C u rva sa la ria l

3.2. M od elo d e n egocia ci¶o n sa la ria l

En este modelo, a diferencia del anterior, se asume la existencia de
bene¯cios extraordinarios, los cuales son distribuidos entre empresa
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y trabajadores. Estos ¶ultimos tienen poder de negociaci¶on frente a la
empresa, lo que permite apropiarse de una porci¶on de los bene¯cios,
que se expresa en el nivel salarial. Sin embargo, la correlaci¶on de
fuerzas entre estos actores es variable, por tanto, la capacidad de
negociaci¶on de los trabajadores no es estable. Dicha situaci¶on permite
plantear la determinaci¶on del salario como un problema de Nash, dado
que existen intereses encontrados entre empresa y trabajadores, pero
el acuerdo es ben¶e¯co para ambas partes.

Si no existe acuerdo, los trabajadores de la empresa tienen la
opci¶on de colocarse en otra ocupaci¶on temporal con un salario que se
puede de¯nir como \m¶³nimo" . Este salario determina el tope inferior
en la negociaci¶on de los trabajadores. Del lado de la empresa, sin
acuerdo, obtiene bene¯cio negativo igual a los costos ¯jos, el cual
ser¶³a el m¶³nimo en la negociaci¶on de la empresa. El l¶³mite superior
es la apropiaci¶on de todos los bene¯cios extraordinarios por una de
las partes en con°icto. Adem¶as, se considera que el tiempo en la
negociaci¶on es importante, pues cuanto m¶as tiempo transcurra en
alcanzarse un acuerdo mayores son las p¶erdidas de salarios y bene¯cios
para las partes implicadas.

El supuesto central del modelo estriba en que los trabajadores en
paro debilitan la capacidad de negociaci¶on de quienes se encuentran
ocupados, lo que se re°ejar¶a en la apropiaci¶on de una menor porci¶on
de los bene¯cios. La idea de fondo es que una tasa de desempleo
alta implica mayor di¯cultad para encontrar un empleo temporal por
parte de los trabajadores que se encuentran en negociaci¶on y, por
tanto, el costo que el tiempo impone a la negociaci¶on es mayor para
los trabajadores y act¶ua en favor de la empresa. Bajo esta considera-
ci¶on, la remuneraci¶on se determina por el salario \m¶³nimo" esperado
disponible en el mercado local, por la capacidad de negociaci¶on rela-
tiva de los trabajadores, que establece la distribuci¶on de los bene¯cios
extraordinarios y el nivel de bene¯cio generado por trabajador.

En este modelo la curva salarial se obtiene porque, cuando el
nivel de desempleo aumenta, el poder de negociaci¶on de los traba-

1 0jadores disminuye. Tal interpretaci¶on te¶orica es menos atractiva
para explicar la curva salarial en los pa¶³ses donde el nivel de sindicali-
zaci¶on es bajo, o en pa¶³ses donde el ¶ambito de la negociaci¶on salarial
es a nivel nacional.

Una interpretaci¶on alternativa para explicar la debilidad del po-
der de negociaci¶on de los trabajadores cuando crece la desocupaci¶on

1 0 E sta v isi¶o n en cu a d ra p erfecta m en te co n la id ea m a rx ista so b re el p a p el q u e

ju eg a el \ ejercito d e reserva " en la a sig n a ci¶o n d e sa la rio s.
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implica suponer la existencia de sindicatos, donde est¶an a¯liados tanto
personas con empleo como en paro. Cuando la tasa de desempleo es
elevada el sindicato se preocupa m¶as por quienes se encuentran en
esta situaci¶on, lo que lleva a moderar las demandas de salarios. As¶³,
el modelo de negociaci¶on salarial concluye que existe una relaci¶on
negativa entre desempleo y salario local.

La consideraci¶on de dotaciones distintas de capital humano es-
pec¶³¯co a una empresa implica diferente poder de negociaci¶on de los
trabajadores, ya que el costo para la empresa de la b¶usqueda, selec-
ci¶on y capacitaci¶on de la mano de obra es mayor cuanto m¶as espe-
cializadas y complejas sean las tareas del trabajador, por tanto, es de
esperar que el salario de los m¶as capacitados sean menos sensibles a
variaciones de la tasa de desempleo

4 . E v id e n c ia e m p ¶³r ic a

La propuesta de curva salarial ha captado la atenci¶on de los estudiosos
de la econom¶³a laboral. Dicho inter¶es se re°eja en el permanente
contraste de curva salarial para diferentes pa¶³ses, lo que ha permitido
avanzar en la discusi¶on y conocimiento de la relaci¶on entre desempleo
y salario dentro de los mercados de trabajo local.

Los primeros trabajos emp¶³ricos y te¶oricos sobre la existencia de
curva salarial provienen principalmente de B y O (1990, 1994a, 1994b,
1995a) . Trabajos orientados especialmente a presentar evidencia de
una relaci¶on negativa entre desempleo y salario, bajo una forma fun-
cional determinada. Para ello los autores presentan resultados de una

1 1docena de pa¶³ses, adem¶as de mencionar referencias para otros como
1 2Jap¶on, India, Costa de Mar¯l y Suecia.

Adicionalmente, el cuadro 1 presenta, de manera resumida, evi-
dencias encontradas en otros estudios que apoyan la relaci¶on negativa
entre paro y salario local, aunque tambi¶en existen estudios que no
encuentran curva salarial, entre ellos podemos mencionar Partridge y
Rickman (1997) para Estados Unidos, Lucifora y Origo (1999) para
Italia y Alb½k, et a l. (2000) para los pa¶³ses n¶ordicos.

El estudio de la curva salarial por grupos caracter¶³sticos muestra
que el efecto del paro sobre el salario es diferente entre ellos (Hod-

1 1 E sta d o s U n id o s, G ra n B reta ~n a , A lem a n ia , A u stria , Ita lia , H o la n d a , C o rea

d el S u r, C a n a d ¶a , Irla n d a , A u stra lia , S u iza y N o ru eg a .
1 2 B la n ch ° ow er (2 0 0 1 ) estu d ia el m erca d o la b o ra l d e 2 3 p a¶³ses d e E u ro p a d el

E ste y C en tra l, d o n d e en cu en tra ev id en cia s d e cu rva sa la ria l.
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dinott, 1996; Baltagi y Blien, 1998; Janssens y Konings, 1998; King-
don y Knight, 1999; Bartik, 2000 e Ilkkaracan y Selim, 2002) . La
elasticidad paro del salario es mayor para trabajadores j ¶ovenes, los

1 3que tienen menor nivel educativo, menos experiencia, no sindica-
lizados, raza negra, trabajadores de cuello azul y contratados en el

1 4sector privado, en todos los casos, en relaci¶on con su contraparte,
lo cual est¶a en l¶³nea con la propuesta de curva salarial est¶andar.

Igualmente, la evidencia emp¶³rica apoya la existencia de efectos
diferenciados del paro sobre el salario, por g¶enero, sin embargo, los
resultados no permiten concluir que la elasticidad es mayor en hom-
bres o viceversa. Groot, Mekkelholt y Closterbeek (1992) , Janssens
y Konings (1998) , Pannenberg y Schwarze, (1998) , Collier (2000) e
Ilkkaracan y Selim (2002) , encuentran evidencia de curva salarial para
el caso de hombres, no as¶³ para mujeres. Baltagi y Blien (1998) ob-
tienen una relaci¶on negativa y signi¯cativa tanto para hombres como
para mujeres, sin embargo, la elasticidad es mayor en hombres. Caso
contrario es documentado en los trabajos de Kingdon y Knight (1999) ,
Baltagi, Blien y Wolf (2000) y Berg y Contreras (2002) , lo que indi-
car¶³a un mercado laboral femenino con mayor sensibilidad relativa del
salario frente a variaciones en la tasa de desocupaci¶on.

Aunque no todos los estudios obtienen resultados a favor de curva
salarial (entendida como relaci¶on negativa entre desempleo y salario
regional) , la meta-an¶alisis sobre curva salarial de Nijkamp y Poot
(2002) presenta evidencia de su existencia. Esto ha dado pie, por un

1 5lado, a enfatizar en la exploraci¶on de implicaciones de pol¶³tica y,
por otro, en aspectos t¶ecnicos.

La propuesta de curva salarial no esta exenta de cr¶³ticas, especial-
mente en lo referente a los aspectos t¶ecnicos, entre los cuales podemos
mencionar los problemas de agregaci¶on en variables dependiente e in-
dependiente, utilizaci¶on de variables dependientes, forma funcional de
la estimaci¶on, limitaciones de los datos de corte trasversal, sesgo de
simultaneidad, unidad de an¶alisis espacial e implicaciones de pol¶³tica
laboral.

1 3 K en n ed y y B o rla n d (2 0 0 0 ) n o en cu en tra n en A u stra lia d iferen cia s en ela sti-

cid a d p a ro d el sa la rio p o r n iv el ed u ca tiv o .
1 4 B erg y C o n trera s (2 0 0 2 ) en cu en tra n p a ra el ca so d e C h ile m ay o r ela sticid a d

en el em p leo p ¶u b lico fren te a l p riva d o .
1 5 L a p ro p u esta est¶a n d a r d e cu rva sa la ria l s¶o lo a b o rd a este a sp ecto d e m a n era

im p l¶³cita .
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E vid en cia em p¶³rica d e cu rva sa la ria l

A u to r P a¶³s D a to s E la sticid a d

Groot, Mekkelholt y Holanda Individuales -0.05 -0.08
aClosterbeek (1992) VD: Salario semanal (hombres)

aBlackaby y Hunt (1992) Gran Breta~na Individuales
bWagner (1994) Alemania Individuales -0.06 -0.13

Salario mensual (hombres)
aWinter-Ebmer (1996) Austria Individuales -0.02 -0.07

Salario por hora (hombres)
cBratsberg y Turunen (1996) Estados Unidos Individuales -0.05 -0.1

Salario por hora y anual -0.11 -0.16 (j¶ovenes)
bHoddinott (1996) Costa de Mar¯l Individuales y promedio -0.12

Salario por hora -0.22 (hombres)
aKertesi y KÄollÄo (1997) Hungr¶³a Individuales -0.09 -0.11

Salario mensual
cJanssens y Konings (1998) B¶elgica Individuales -0.09 (hombres)

Salario mensual -0.4 (general)
bBaltagi y Blien (1998) Alemania Promedio -0.07

Salario mensual (hombres)

Pannenberg y Schwarze Alemania del Este Individuales -0.14 (hombres)
c(1998) Salario por hora -0.53 (general)



C u a d ro 1
(co n tin u a ci¶o n )

A u to r P a¶³s D a to s E la sticid a d
aKingdom y Knight (1999) Sud¶africa Individuales y promedio -0.08 -0.11

Salario por hora -0.52
cBaltagi, Blien y Wolf (2000) Alemania del Este Promedio -0.15

Salario mensual 0.11 (m) 0.06 (h)
a ;bKennedy y Borland (2000) Australia Individuales y promedio

Salario semanal -0.07 -0.09
cCollier (2000) Gran Breta~na Individuales -0.14

Salario por hora y mensual (hombres)
bHuitfeldt (2001) Rep¶ublica Checa Promedio -0.4 (Rep. Checa)

y Eslovaquia Salario anual -0.11 (Eslovaquia)

Berg y Contreras (2002) Chile Individuales y promedio -0.08
Salario por hora

aIlkaracan y Selin (2002) Turqu¶³a Individuales -0.07 -0.09
Salario mensual (hombres)

Barth, et a l. (2002) Estados Unidos -0.8
Gran Breta~na Salario por hora -0.10
Noruega -0.6



C u a d ro 1
(co n tin u a ci¶o n )

A u to r P a¶³s D a to s E la sticid a d
cMontuenga, Garc¶³a y Fern¶andez (2003) Francia -0.16 -0.29

Italia Individuales -0.07 -0.15
Portugal Salario por hora -0.008 -0.10
Espa~na -0.24 -0.30

Gran Breta~na -.024 0.035

a : d a to s d e co rte tra n sv ersa l, b : d a to s co m b in a d o s (tra n sv ersa l y serie d e tiem p o ), c: p a n el, V D : V a ria b le

d ep en d ien te. F u en te: E la b o ra ci¶o n p ro p ia .
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5 . E sp e c i¯ c a c i¶o n d e l m o d e lo y d a to s

5.1 . E specī ca ci¶o n d el m od elo

Generalmente en la estimaci¶on de la curva salarial se opta por una
ecuaci¶on de salarios tipo Mincer aumentada, donde adem¶as de in-
corporar informaci¶on sobre las caracter¶³sticas individuales de los tra-
bajadores y lugar de trabajo, se incluye como variable explicativa la
tasa de desempleo corriente en el mercado de trabajo local. En la
estimaci¶on de estas ecuaciones se utilizar¶a un poo l de datos, es decir,
informaci¶on individual para diferentes ciudades durante varios a~nos.

Al tomar en cuenta las cr¶³ticas hechas a la propuesta de curva
salarial est¶andar, en la estimaci¶on realizaremos algunas modi¯cacio-
nes. En primer t¶ermino, se considerar¶a la tasa de desempleo rezagada
frente al nivel salarial, con ello evitamos posibles problemas de simul-
taneidad entre desempleo y salario. Una segunda modi¯caci¶on es no
considerar a p rio ri un comportamiento salarial similar por sexo, para
esto incluimos dentro de la ecuaci¶on, adem¶as de la tasa de desempleo
rezagada, las caracter¶³sticas individuales y laborales del trabajador,
el producto de estas caracter¶³sticas por la d u m m y de sexo, por tanto
la ecuaci¶on a ser estimada se expresa como:

W = ¯ + ¯ U + ¯ Z + ¯ T + ¯ J + ® D Uijt 0 1 jt¡ 1 z ijt t j 1 jt¡ 1

+® D Z + ® D T + ® D J + "z ijt t j ijt

Donde W es el logaritmo del salario del trabajador i en laijt

ciudad j en el periodo t; para nuestro caso utilizaremos el salario por
hora, U es la tasa de desempleo de la ciudad j en el tiempo t ¡ 1;jt¡ 1
Z representa un vector de caracter¶³sticas del trabajador y del lugar de
trabajo, T y J son variables d u m m ys temporales y espaciales, las va-
riables D U ;D Z ;D T y D J corresponden a la interacci¶on de las varia-

1 6bles con la d u m m y sexo, mientras ¯ y ® representan los coe¯cientes
de las variables y " el t¶ermino de error.ijt

Como se mencion¶o, en la ecuaci¶on se incluye un vector con las
caracter¶³sticas individuales del trabajador y lugar de trabajo. Estas
variables control incluyen sexo, edad, edad al cuadrado, escolaridad,
estado civil, tama~no de establecimiento, ocupaci¶on, sectores de ac-
tividad, jornada laboral, jornada laboral al cuadrado y disposici¶on de

1 6 E n este ca so se a sig n ¶o el va lo r d e 1 a m u jer y 0 a h o m b re.
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seguridad social, controles geogr¶a¯cos y temporales; asi como la par-
ticipaci¶on de trabajadores que tienen nueve o m¶as semanas en paro
y la participaci¶on de los trabajadores en paro que cuentan con, al
menos, un a~no de estudios universitarios.

Con la introducci¶on de la variable D U se busca identi¯car si el
efecto de la tasa de paro sobre el salario presenta un comportamiento
distinto en funci¶on de la condici¶on de g¶enero. Si la estimaci¶on indica
que el coe¯ciente de la variable paro-sexo (® ) resulta signi¯cativa-1

mente distinto de cero, entonces se puede sostener que los efectos de
la tasa de desempleo sobre el salario son diferentes por sexo y, por
tanto, las estimaciones de la curva salarial deben realizarse por sepa-

1 7rado. Dicha especi¯caci¶on de la ecuaci¶on de salarios, no solamente
permite identi¯car diferencias de la tasa de desempleo sobre el salario
por g¶enero, sino captar¶³a la presencia de disparidades por sexo para
el resto de variables control, como educaci¶on, ocupaci¶on, actividad,
estado civil, j ornada laboral o seguridad social, adem¶as de los efectos
temporales y espaciales.

La inclusi¶on de efectos ¯jos espaciales parte del supuesto de que
las diferentes ciudades/regiones contienen caracter¶³sticas particulares
que no es posible capturarlas con un solo intercepto, lo mismo aplica
para los efectos ¯jos temporales, debido a las condiciones tan variantes
que se presentan durante el periodo que se considera. La interacci¶on
de la variable sexo-control, espacial o temporal, busca identi¯car si
estos efectos ¯jos son diferentes por sexo, debido a que es razona-
ble suponer que dentro de las regiones, o en los a~nos, puedan existir
condiciones espec¶³¯cas por sexo, que implique diferente intercepto.
Las estimaciones determinar¶an si esto es as¶³ o no.

5.2. D a to s

La informaci¶on que se utiliza en la estimaci¶on de la curva salarial
proviene de la E n cu esta n a cio n a l d e em p leo u rba n o (E N E U ) publica-
da por IN E G I, dado que ofrece datos individuales sobre las caracte-
r¶³sticas demogr¶a¯cas, ocupacionales, educativas y de ingreso de los
trabajadores, as¶³ como del lugar de trabajo. Lo que la convierte

1 7 E sta esp ecī ca ci¶o n tien e la v en ta ja resp ecto a estim a cio n es d e cu rva sa la ria l
h ech a s p o r o tro s in v estig a d o res, q u e n o p resu p o n em o s a p rio ri u n co m p o rta m ien to
h o m o g¶en eo o h etero g¶en eo p o r sex o , d e la ta sa d e p a ro so b re el sa la rio , sin o q u e

so n lo s p ro p io s resu lta d o s lo s q u e d eterm in a n el tra ta m ien to .
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en la fuente informativa m¶as apropiada, en M¶exico, para analizar la
1 8relaci¶on entre paro y salario en el mercado local de trabajo.

Utilizamos los datos que corresponden al tercer trimestre del pe-
riodo 1993-2002. La decisi¶on de tomar este lapso de referencia res-
ponde a la disponibilidad de informaci¶on para el mayor n¶umero de
ciudades o zonas metropolitanas; as¶³, se tienen observaciones de 33
centros urbanos durante 10 a~nos. Adem¶as de disponer de un n¶umero
relativamente amplio de observaciones regionales, el periodo temporal
presenta algunas caracter¶³sticas que consideramos relevantes, como
incluir a~nos previos a la incorporaci¶on de M¶exico al Tratado de Libre
Comercio de Am¶erica del Norte (T L C A N ) y la existencia de condi-
ciones macroecon¶omicas diversas, aspectos que sin duda resultan de
inter¶es si queremos observar c¶omo se comporta la curva salarial en
M¶exico bajo diferentes escenarios econ¶omicos.

Una vez depurada la base de datos, la informaci¶on que se utilizar¶a
en las estimaciones est¶a conformada por m¶as de 537 mil registros de
trabajadores asalariados, con sueldo, que laboraron durante la se-
mana de referencia entre 24 y 50 horas por semana, con edad entre
los 14 y 65 a~nos y que, adem¶as, contaron con informaci¶on completa
sobre caracter¶³sticas personales (sexo, estado civil, escolaridad) y la-
borales (sector de actividad, ocupaci¶on, tama~no de establecimien-
to y disponibilidad de seguridad social) . El cuadro 2 presenta las
principales caracter¶³sticas de los datos para el periodo de an¶alisis.

Podemos destacar que el salario por hora promedio para el perio-
do es de 22.17 pesos de 2002; aunque por el valor m¶aximo y m¶³nimo se
aprecia una gran dispersi¶on, la tasa de desempleo promedio se ubica
en 3.16 con un m¶aximo de 10.2 y un m¶³nimo de 0.6; la participaci¶on
de las mujeres dentro de la base de datos supera el 41 por ciento y la
jornada laboral promedio es mayor a 42 horas. La clasi¯caci¶on por
nivel de escolaridad revela que menos del 10 por ciento no tienen pri-
maria terminada y casi el 50 por ciento de los asalariados ha cursado,
al menos, un a~no de bachillerato. La variable de seguridad social
indica que tres de cada diez no cuenta con esta prestaci¶on laboral.
Por actividad, m¶as del 27 por ciento se ubica en manufacturas, desta-
cando entre ellas la industria met¶alica, maquinaria y equipo, mientras
la administraci¶on p¶ublica y defensa representan el 10 por ciento; por
ocupaci¶on destacan operadores, comerciantes y trabajadores en ser-
vicios personales. La distribuci¶on por a~nos indica que 1995 y 1996
son los que tienen menos observaciones, aunque las diferencias no son

1 8 P a ra u n m ejo r co n o cim ien to d e la E N E U , v ¶ea se h ttp :/ / w w w .IN E G I.g o b .m x

/ est/ co n ten id o s/ esp a ~n o l/ m eto d o lo g¶³a s/ en cu esta s/ h o g a res/ m eto d en eu .p d f.



C u a d ro 2
C a ra cter¶³stica s gen era les d e lo s d a to s, 1 9 9 2 -2 0 0 2

V a ria ble 1 9 9 3 -2 0 0 2 V a ria ble 1 9 9 2 -2 0 0 2

P eso s po r h o ra p ro m ed io (2 0 0 2 ) 22.17 1 9 9 3 (a 9 3 ) 9.21

Desviaci¶on est¶andar 21.82 1 9 9 4 (a 9 4 ) 8.85

Valor m¶aximo 512.88 1 9 9 5 (a 9 5 ) 8.31

Valor m¶³nimo 1.00 1 9 9 6 (a 9 6 ) 8.64

T a sa d e d esem p leo a bierto 3.16 1 9 9 7 (a 9 7 ) 9.05

Desviaci¶on est¶andar 1.61 1 9 9 8 (a 9 8 ) 9.88

Valor m¶aximo 10.20 1 9 9 9 (a 9 9 ) 11 .36

Valor m¶³nimo 0.60 2 0 0 0 (a 0 0 ) 11 .88

S exo (m a scu lin o ) % 58.77 2 0 0 1 (a 0 1 ) 11 .63

E d a d (a ~n o s) 31.69 2 0 0 2 (a 0 2 ) 11.19

E sta d o civil (ca sa d o ) % 52.51 C iu d a d es 1 0 0 .0 0

E sco la rid a d % 1 0 0 .0 0 Cd. de M¶exico (c1) 6.46

Sin instrucci¶on (edu0) 2.02 Guadalajara (c2) 3.65

1-2 a~nos de primaria (edu1) 4.56 Monterrey (c3) 5.39

3-5 a~nos de primaria (edu2) 3.11 Puebla (c4) 3.50

Primaria completa (edu3) 16.51 Le¶on (c5) 4.54

Secundaria incompleta (edu4) 5.24 Torre¶on (c6) 4.52

Secundaria completa (edu5) 21.44 San Luis Potos¶³ (c7) 3.06

1-3 a~nos de bachillerato (edu6) 23.45 M¶erida (c8) 2.59

1 o m¶as a~nos de licenciatura (edu7) 23.67 Chihuahua (c9) 3.16



C u a d ro 2
(co n tin u a ci¶o n )

V a ria ble 1 9 9 3 -2 0 0 2 V a ria ble 1 9 9 2 -2 0 0 2

J o rn a d a (h o ra s sem a n a les) 42.54 Tampico (c10) 2.40

S egu rid a d socia l % 70.21 Orizaba (c11) 2.17

A ctivid a d es % 1 0 0 .0 0 Veracruz (c12) 2.03

Alimentos, bebidas y tabaco (act1) 4.11 Acapulco (c13) 2.27

Textiles, cuero, calzado y madera (act2) 7.90 Aguascalientes (c14) 2.74

Qu¶³mica, pl¶astico y min. no metal. (act3) 4.23 Morelia (c15) 2.47

Ind. metal. , y maquinaria y equipo (act4) 11 .09 Toluca (c16) 2.87

Construcci¶on, elect. , gas y agua (act5) 7.30 Saltillo (c17) 3.54

Comercio, restaurantes y hoteles (act6) 19.31 Villahermosa (c18) 2.51

Transporte y comunicaciones (act7) 3.90 Tuxtla Guti¶errez (c19) 2.22

Serv. ¯nanc, comun, socia. y perso. (act8) 21 .30 Cd. Ju¶arez (c20) 3.53

Serv. de alquiler, rep y otros serv. (act9) 10.84 Tijuana (c21) 3.29

Administraci¶on p¶ublica y defensa (act10) 10.02 Matamoros (c22) 2.94

O cu pa cio n es % 1 0 0 .0 0 Nuevo Laredo (c23) 2.98

Operadores fabriles, en rep. y mant. (ocu1) 28.99 Culiac¶an (c24) 3.05

Serv. dom¶estico y trab. ambulantes (ocu2) 5.66 Hermosillo (c25) 2.87

Conductores (ocu3) 3.01 Durango (c26) 2.73

Comerciantes, trab. en serv. pers. (ocu4) 31.68 Tepic (c27) 2.42

Jefe de depto. , superv. y coord. (ocu5) 11 .40 Campeche (c28) 2.61

T¶ecnicos (ocu6) 6.50 Cuernavaca (c29) 2.21



C u a d ro 2
(co n tin u a ci¶o n )

V a ria ble 1 9 9 3 -2 0 0 2 V a ria ble 1 9 9 2 -2 0 0 2

Profesionistas y personal especial (ocu7) 12.76 Coatzacoalcos (c30) 2.24

T a m a ~n o d el esta blecim ien to % 1 0 0 .0 0 Oaxaca (c31) 2.13

Micro 19.81 Zacatecas (c32) 2.59

Peque~no 20.62 Colima (c33) 2.32

Mediano 9.13 T o ta l d e o bserva cio n es 537,327

Grande 50.44

F u en te: E la b o ra ci¶o n p ro p ia co n b a se en la E N E U , va rio s a ~n o s.
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relevantes para poner en duda la validez de los resultados, dado el
n¶umero de registros por a~no, que fue de m¶as de 40 mil; por ¶ultimo la
clasi¯caci¶on por centro urbano indica mayor participaci¶on de las prin-
cipales ciudades, aunque no necesariamente re°ejan una ponderaci¶on
por tama~no de ciudad.

6 . R e su lta d o s

6.1 . E stim a ci¶o n gen era l

El cuadro 3 muestra los resultados de las estimaciones donde se in-
cluyen diferentes especi¯caciones de la curva salarial, considerando
todas las observaciones, controles temporales y espaciales.

La columna uno presenta la estimaci¶on cl¶asica de curva sala-
rial establecida por B y O con especi¯caci¶on logar¶³tmica. Indica, en
primer t¶ermino, que la tasa de paro local tiene un efecto negativo
sobre el salario, dicha magnitud es de 0.029, es decir, si la tasa de
paro se duplica, el salario se reducir¶a 2.9 por ciento y, en segundo,
que esta cifra es considerablemente inferior a la estimada por B y O

1 9(1994a) para diferentes pa¶³ses, la cual se ubica en 10 por ciento.
El coe¯ciente del producto paro-sexo no es signi¯cativo, por tanto
no podemos sostener que la desocupaci¶on afecta diferencialmente los
salarios por condici¶on de g¶enero. No obstante, los resultados indican
la existencia de diferencias de sexo estad¶³sticamente signi¯cativas en
las variables control.

Adem¶as de la tasa de paro, la ecuaci¶on de salarios, como se men-
cion¶o, incluye otras variables control. Su comportamiento, en general,
es el esperado, la edad tiene signo positivo y signi¯cativo, mientras
que la edad al cuadrado es negativa, las personas casadas reciben un
mayor salario que las solteras, lo mismo se observa con el incremento
del nivel educativo y tama~no de establecimiento. Quienes disponen
de seguridad social reciben un mayor salario, la jornada laboral tiene
coe¯ciente positivo, mientras esta variable al cuadrado presenta una
relaci¶on negativa. Los coe¯cientes de controles temporales y espa-
ciales indican que existen efectos diferentes por a~no y ciudad, al igual
que en el caso de ocupaciones y actividad econ¶omica. Finalmente,
como se~nalamos, en esta ecuaci¶on de salario no s¶olo consideramos la

1 9 L o s resu lta d o s co m p leto s d e la s estim a cio n es n o se p resen ta n p o r cu esti¶o n

d e esp a cio , p ero est¶a n d isp o n ib les p a ra q u ien lo so licite.
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tasa de desempleo, sino su composici¶on, ya que creemos que tambi¶en
in°uye sobre el salario. Los indicadores que incluimos son: propor-
ci¶on de trabajadores en paro con nueve o m¶as semanas y porcentaje
de desempleados con, al menos, un a~no de estudios superiores. En
el caso de la primera variable, los resultados indican que existe un
efecto positivo sobre el salario, lo cual puede ser interpretado como
un indicador de que, dada la inexistencia de un seguro por desem-
pleo, cuando las personas deciden permanecer un periodo m¶as largo
en paro generan un efecto positivo sobre el salario, es decir, mayor
permanencia en desempleo implica una b¶usqueda de mejores opciones
de trabajo. Lo que nos lleva a plantear: >Que pasar¶³a con el salario si
existiera un seguro por desempleo que permitiera a los trabajadores
permanecer en el paro durante un periodo m¶as largo?

C u a d ro 3
R esu m en d e la s estim a cio n es d e la cu rva sa la ria l

D a to s in d ivid u a les, 1 9 9 2 -2 0 0 2
V a ria ble d epen d ien te: loga ritm o d el sa la rio po r h o ra

V a ria ble 1 2 3 4 5

in d epen . H M

L o g (T D A ) -.0294

(8.49)

TDA -.012 -.0126

(11 .12) (5.038)
2TDA .000073

(.3049)

T D A X S E X O -.0092 -.0069

(7.449) (7.6477)
a a aElasticidad .029 :037 :039 .027 :024

2R .58 .58 .59 .57 .61

Ciudades 33 33 33 33 33

Observ. 5 3 7 3 2 7 5 3 7 3 2 7 5 3 7 3 2 7 3 1 4 7 9 5 2 2 2 5 2 8

T D A : ta sa d e d esem p leo a b ierto , T D A X S E X O : ta sa d e d esem p leo a b ierto p o r

sex o , a : ca lcu la d a a p a rtir d e la ta sa d e p a ro p ro m ed io ; el t-esta d¶³stico a p a rece
en tre p a r¶en tesis.

Los resultados parecen indicar que los salarios aumentar¶³an, ya
que la proporci¶on de trabajadores parados con nueve semanas o m¶as
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se elevar¶³a, esto podr¶³a suceder, no solamente por generar una restric-
ci¶on de la oferta laboral, sino porque permitir¶³a una asignaci¶on m¶as
e¯ciente de los trabajadores en las actividades donde pueden ser m¶as
productivos, dado que no tendr¶³an la presi¶on de colocarse inmedia-
tamente en un empleo porque no cuentan con seguro por desempleo.
Una interpretaci¶on alternativa puede ser que los trabajadores en paro
de larga duraci¶on no ejercen una presi¶on sobre el mercado laboral y,

2 0por tanto, no deprimen los salarios. La segunda variable mues-
tra una relaci¶on negativa entre proporci¶on de parados con alto nivel
educativo y salario. Esto perece mostrar que los desocupados con
mayor educaci¶on ejercen una presi¶on sobre el salario, no solamente
de los trabajadores de su mismo nivel, sino sobre los grupos con menor
formaci¶on, dado que pueden optar por ocupar puestos que requieren
menor cali¯caci¶on.

>Qu¶e factores pueden estar detr¶as de una elasticidad paro del
salario tan baja, como la observada en la primera columna? Sin
duda, son varios los argumentos que se pueden plantear al respecto.
El primero puede ser que, en efecto, el salario de los trabajadores
mexicanos sea relativamente m¶as r¶³gido frente al comportamiento de
la tasa de paro local, respecto a otros pa¶³ses; otro es que, estamos
considerando una especi¯caci¶on de la ecuaci¶on, donde la sensibilidad
del salario respecto a la tasa de paro es constante para cualquier nivel
de desocupaci¶on, pero, en realidad, el efecto de la tasa de desempleo
sobre el salario se modi¯ca conforme aumenta. Un tercero considera
que las tasas de desocupaci¶on en M¶exico son m¶as bajas que las exis-
tentes en otros pa¶³ses, por tanto, a esos niveles no ejercen una presi¶on
sobre los salarios; un cuarto se ubica en la utilizaci¶on de indicadores
de desempleo general, cuando en realidad la remuneraci¶on de los tra-
bajadores responde a condiciones particulares de cada grupo, por lo
que, deben incluirse en la estimaci¶on tasas de paro espec¶³¯cas. Fi-
nalmente, un argumento adicional ser¶³a la conformaci¶on de una base
de datos con grupos que presentan comportamientos distintos en la
relaci¶on desempleo-salario, como puede ser el caso de hombres vs. mu-
jeres, trabajadores del sector p¶ublico vs. sector privado, trabajadores
formales vs. informales, diferentes niveles de escolaridad o distintos
grupos de edad.

A continuaci¶on se exploran estos aspectos a ¯n de determinar con
mayor claridad el efecto que ejerce la tasa de desempleo local sobre
el salario individual.

2 0 S o b re este a sp ecto v ¶ea se: L ay a rd y N ick ell (1 9 8 6 , 1 9 8 7 ), B la cka b y y M a n n in g

(1 9 9 2 ) y B la cka b y y H u n t(1 9 9 2 ).
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6.2. E specī ca ci¶o n a ltern a tiva

La especi¯caci¶on logar¶³tmica tiene como caracter¶³stica principal la
f¶acil interpretaci¶on de resultados, su inconveniente es considerar una
elasticidad constante del salario respecto a la tasa de desempleo en
cualquier nivel, aspecto que es cuestionado por Collier (2000) . La
columna dos presenta la estimaci¶on de curva salarial, considerando
una especi¯caci¶on semi logar¶³tmica. Los resultados indican una rela-
ci¶on negativa entre paro y salario, con una elasticidad de 0.037 para
la tasa de desempleo promedio. Una de las mayores ventajas de dicha
especi¯caci¶on es que no se establece una elasticidad constante, sino
que se modi¯ca en cada punto de la curva, asumiendo que la tasa
de paro tiene diferentes efectos en funci¶on del nivel donde se ubica;
as¶³, aunque en el nivel de desocupaci¶on promedio (3.15 por ciento) la
elasticidad es baja respecto a los resultados obtenidos en otros pa¶³ses,
en los niveles de desempleo m¶aximo la elasticidad es perfectamente
comparable con los indicadores internacionales.

Hasta ahora la especi¯caci¶on semi-logar¶³tmica parece ser preferi-
2 1ble a la logar¶³tmica, sin embargo, una inquietud que surge con esta

especi¯caci¶on es si la curva salarial es negativa para cualquier nivel
de paro o, si en alg¶un momento, esta relaci¶on se vuelve positiva o, en
su caso, la sensibilidad salarial frente a la desocupaci¶on desciende a
partir de un nivel determinado. Con esto en mente se procedi¶o a es-
timar una curva salarial con especi¯caci¶on cuadr¶atica, los resultados
se presentan en la columna tres. En ella se puede observar que, el
t¶ermino cuadr¶atico, aunque resulta positivo, no es signi¯cativo.

A partir de lo anterior podemos establecer, en primera instancia,
la existencia de una relaci¶on negativa entre la tasa de paro local y
el salario de los trabajadores ubicados en ese mercado, con lo cual
con¯rmar¶³amos, en principio, la presencia de una curva salarial en
M¶exico. En segunda, la especi¯caci¶on logar¶³tmica, postulada por B y
O (1994a) , no parece ser la m¶as apropiada para explicar esta relaci¶on
y, en tercera, los salarios de hombres y mujeres no parecen presentar
comportamientos diferentes respecto a la tasa de paro, pero s¶³ existen
diferencias signi¯cativas en los coe¯cientes de las variables control
por g¶enero, lo que nos lleva a plantear la necesidad de realizar, en lo
sucesivo, estimaciones de salarios separando por sexo.

2 1 E sto d e a cu erd o co n el criterio d e S ch w a rz, in fo rm a ci¶o n q u e se o b tien e
d e lo s resu lta d o s q u e a rro ja el p ro g ra m a E view s 4 .0 , el cu a l u tiliza m o s en la s

estim a cio n es.
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6.3. C o n d icio n es especī ca s d e lo s m erca d o s

Una de las criticas al modelo de salarios de e¯ciencia planteado por
B y O (1994a) para explicar la relaci¶on negativa entre paro y salario
local es la hecha por Card (1995) , quien argumenta que el salario de
un grupo determinado est¶a relacionado con la tasa de desempleo de
ese grupo. As¶³, un elevado desempleo de los trabajadores con baja
cali¯caci¶on puede no afectar el salario de los cali¯cados, es decir, cada
grupo toma en cuenta su propia tasa de paro, y no la desocupaci¶on
general del mercado local. Tal observaci¶on es rati¯cada por Groot,
Mekkelholt y Closterbeek (1992) , pero desestimada por Bartik (2000) .
Con la intenci¶on de determinar si las condiciones espec¶³¯cas del grupo
o, en su caso, las condiciones generales imperantes en el mercado de
trabajo local, son las que in°uyen sobre el salario, en las columna
cuatro y cinco de la tabla 3 se presentan los resultados de la esti-
maci¶on para hombres y mujeres, respectivamente, considerando tasa
de paro espec¶³¯ca por sexo. Aun y cuando este indicador de desem-
pleo tiene un efecto negativo sobre el salario, tal y como se observa
en la tabla, la comparaci¶on de los resultados con los obtenidos con-
siderando la tasa de desempleo general, indica que el elemento m¶as
relevante en el comportamiento salarial son las condiciones generales
del mercado local, m¶as ¶aun que la situaci¶on espec¶³¯ca de cada grupo,
en este caso del g¶enero. Esta mayor sensibilidad de los salarios a la
tasa de desempleo general, en lugar del indicador espec¶³¯co, puede
interpretarse como una se~nal de competencia en el mercado laboral,

2 2es decir, ofrecen bienes considerados como sustitutos.

6.4. S ecto r p ¶u blico vs. p riva d o

Hasta ahora las estimaciones de la tabla 3 incluyen tanto trabajadores
asalariados del sector privado como p¶ublico, sin embargo, estudios
sobre la curva salarial para diferentes pa¶³ses (Hoddinott, 1996; King-
don y Knight, 1999) aportan evidencia de una menor sensibilidad
salarial cuando el trabajador se encuentra en actividades de adminis-
traci¶on p¶ublica. Desde la perspectiva te¶orica, el salario real de los
empleados del sector p¶ublico puede estar m¶as relacionado con el com-
portamiento de la pol¶³tica ¯scal que con la evoluci¶on de la tasa de

2 2 P o sib lem en te, si el a n ¶a lisis se h iciera en tre tra b a ja d o res ca lī ca d o s y n o ca li-
¯ ca d o s, se o b serva r¶³a u n co m p o rta m ien to d iferen te, ejercicio q u e n o rea liza rem o s

p o r n o d isp o n er d e in fo rm a ci¶o n .
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desempleo, adem¶as, la determinaci¶on de los salarios en dicho sector
presenta mayor grado de centralizaci¶on, por lo que pueden resultar
poco sensibles a las condiciones imperantes en los mercados de trabajo
local. Lo que plantea la necesidad de realizar estimaciones haciendo
una separaci¶on entre trabajadores del sector p¶ublico y privado. La
tabla 4 presenta los resultados, sobre los cuales se pueden hacer algu-
nas observaciones.

En primer t¶ermino, para el caso de los asalariados del sector
p¶ublico, los coe¯cientes de desempleo no son signi¯cativos a niveles
convencionales, lo que parece mostrar que el salario de los empleados
del sector no es sensible a lo que sucede en los mercados de trabajo
local y se con¯rman los resultados obtenidos en otros pa¶³ses. En
segundo, para el sector privado, la elasticidad paro del salario se ele-
va respecto a la obtenida con la muestra, dado que constituyen un
grupo m¶as homog¶eneo de asalariados y, tercero, las mujeres del sector
privado tienen mayor elasticidad respecto a los hombres, a nivel de
desempleo promedio (columnas 3 y 4) , sin embargo, ellas presentan

2 3un comportamiento cuadr¶atico, mientras en ellos la especi¯caci¶on
semi-logar¶³tmica es la que muestra el mejor ajuste, lo que indicar¶³a
que el salario decrece conforme aumenta la tasa de desempleo, as¶³, al
nivel m¶aximo de desocupaci¶on registrado en este periodo, (10.2%) , la
elasticidad ser¶³a de 0.122 en hombres y 0.109 en mujeres.

6.5. A sa la ria d o s fo rm a les vs. in fo rm a les

Un fen¶omeno creciente en los mercados de trabajo urbano de los pa¶³ses
en desarrollo, entre ellos M¶exico, es la existencia de un importante
sector informal que presenta caracter¶³sticas diferentes frente al sec-
tor formal. Una de las interrogantes que intentamos que responder
es si la sensibilidad del salario respecto a la tasa de desempleo di-
¯ere entre estos mercados. Para dar respuesta a tal cuestionamiento,
primero segmentamos a los asalariados entre formales e informales,
utilizando como criterio de clasi¯caci¶on disponer o no de seguridad
social. Los resultados de las ecuaciones, estimadas bajo diferentes
especi¯caciones, se~nalan que un asalariado que dispone de seguridad
social percibe mayor remuneraci¶on frente a otro trabajador con las
mismas caracter¶³sticas, pero sin esa prestaci¶on. Pero, no sabemos si
tambi¶en son m¶as sensibles a variaciones de la tasa de paro, si es as¶³,

2 3 D eb id o a esto en la s su cesiva s estim a cio n es d e a sa la ria d a s d el secto r p riva d o

co n sid era rem o s u n a esp ecī ca ci¶o n cu a d r¶a tica .
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indicar¶³a que los asalariados sin seguridad social (informales) , no so-
lamente reciben menores salarios, sino que tambi¶en presentar¶³an una
mayor elasticidad frente a las °uctuaciones del desempleo.

C u a d ro 4
E stim a ci¶o n d e cu rva sa la ria l po r secto r y sexo

V a ria ble d epen d ien te: sa la rio po r h o ra , peso s d e 2 0 0 2

V a ria ble S . p ¶u blico S . p ¶u blico S . p riva d o S . p riva d o

in d epen . H (1 ) M (2 ) H (3 ) M (4 )

TDA .00145 .00063 -.012 -.0172
(.3553) (.1402) (10.88) (5.589)

2TDA .00064
(2.161)

a a a aElasticidad :0046 :002 :039 :048
2R 0.43 0.34 0.57 0.62

Observ. 31,462 22,613 283,333 199,915

a : ca lcu la d a en la ta sa d e d esem p leo p ro m ed io ; el t-esta d¶³stico a p a rece en tre
p a r¶en tesis.

En la tabla 5 se resumen los resultados, considerando las dos
muestras y separando por g¶enero. Al observar los coe¯cientes de
las diferentes estimaciones y las respectivas elasticidades es posible
destacar algunos aspectos relevantes. En primer lugar, al nivel de
desempleo promedio los trabajadores informales muestran una mayor
elasticidad salarial, en relaci¶on con los trabajadores formales. Esto
manifestar¶³a que los asalariados sin seguridad social se encuentran
en desventaja respecto a quienes disponen de dicha prestaci¶on, no
solamente porque reciben un menor salario, sino que, adem¶as, su re-
muneraci¶on es m¶as sensible frente a un choque de la econom¶³a que
implique un aumento en los niveles de desocupaci¶on. En segundo lu-
gar, a partir de los resultados de las estimaciones, se puede establecer
que no existen diferencias en la respuesta de los asalariados infor-
males a las condiciones de desempleo por sexo, no as¶³ para el caso
de los trabajadores formales, donde los hombres muestran una mayor
rigidez.

6.6. C u rva sa la ria l en gru po s espec¶³̄ co s

En las secciones anteriores, la estimaci¶on de la curva salarial sepa-
rando por g¶enero, tipo de empleador y disposici¶on de prestaciones
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sociales aport¶o informaci¶on del efecto de la tasa de desempleo lo-
cal sobre el salario individual. Estos elementos permitieron mayor y
mejor conocimiento de los mercados de trabajo local, sin embargo,
a¶un es insu¯ciente, por ello para ampliar esta informaci¶on, a conti-
nuaci¶on intentamos dar respuesta a la siguiente pregunta: >El efecto
de la tasa de paro es independiente del nivel educativo y la edad?
A p rio ri podemos responder que no, esperamos menor sensibilidad
salarial en los grupos con mayor educaci¶on y, dentro de ellos, los que
tienen seguridad social. Por edad se espera mayor °exibilidad de la
poblaci¶on m¶as joven. Los argumentos en los dos casos se pueden ex-
plicar en funci¶on del poder de negociaci¶on de estos grupos, dado su
mayor capital humano espec¶³¯co dentro de su actividad y los elevados

2 4costos de formaci¶on.

C u a d ro 5
E stim a ci¶o n d e cu rva sa la ria l pa ra a sa la ria d o s fo rm a les e in fo rm a les

V a ria ble d epen d ien te: sa la rio po r h o ra , peso s d e 2 0 0 2

V a ria ble In fo rm a les In fo rm a les F o rm a les F o rm a les

(s/ss) (s/ss) (c/ss) (c/ss)
in d epen . H (1 ) M (2 ) H (3 ) M (4 )

TDA -.018 -.02121 -.0099 -.0134
(8.554) (3.813) (7.487) (3.723)

2TDA .00093 .00026
(1 .7596) (0.738)

a a a aElasticidad :058 :057 :031 :040
2R 0.55 0.56 0.55 0.59

Observ. 83,084 64,401 200,249 133,514

a : E stim a d a co n sid era n d o la ta sa d e p a ro p ro m ed io , el t-esta d¶³stico a p a rece
en tre p a r¶en tesis.

La tabla 6 presenta resultados de la estimaci¶on de curva salarial,
separando entre trabajadores con educaci¶on superior y con escolari-
dad m¶axima de primaria, adem¶as de diferenciar por g¶enero y disponi-
bilidad de seguridad social. Como lo predice la teor¶³a del modelo de
negociaci¶on salarial y lo con¯rma la evidencia emp¶³rica para varios

2 4 U n a ex p lica ci¶o n a ltern a tiva p u ed e ser en t¶erm in o s d e sa la rio s d e e¯ cien cia .
P a ra u n a m ay o r d esa rro llo so b re este a sp ecto v ¶ea se C a rd (1 9 9 5 ), H o d d in o tt (1 9 9 6 )

y K in g d o n y K n ig h t (1 9 9 9 ), en tre o tro s.
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pa¶³ses, el salario de los trabajadores con educaci¶on superior muestra
menor sensibilidad relativa frente al comportamiento del desempleo.

Un aspecto a destacar para el caso de trabajadoras con formaci¶on
educativa hasta primaria es la mayor elasticidad de las asalariadas
con seguridad social frente a quienes no disponen de ella (columnas
7 y 8) . >Como explicar este comportamiento? Una interpretaci¶on
la establece Villag¶omez (1999) quien, en primer t¶ermino, argumenta
que menores salarios cuando se tienen prestaciones sociales puede es-
tar re°ejando un efecto compensaci¶on y, en segundo, que las mujeres
preferir¶³an los trabajos con prestaciones sociales, dado que existe una
preocupaci¶on por cubrir algunas necesidades de sus hijos y familiares,
como son servicios de salud y vivienda, argumento que puede apli-
carse tanto para el caso de mujeres jefas de familia, como cuando el
compa~nero se encuentra fuera del sector formal.

Los resultados anteriores muestran el comportamiento de la curva
salarial considerando diferentes dotaciones de capital humano, medido
¶este a trav¶es de escolaridad. A continuaci¶on se analiza la cali¯caci¶on
laboral considerando experiencia, tomando como p ro xy la edad del
trabajador, agrup¶andolos entre quienes tienen hasta 25 a~nos y de
26 a 45 a~nos, adem¶as de separaciones por sexo y disponibilidad de

2 5seguridad social.
La tabla 7 presenta los resultados de las estimaciones de curva

salarial por grupos de edad, en ella se puede constatar que la edad,
como referencia de experiencia, juega un papel relevante en el com-
portamiento de los salarios. En todos los casos los trabajadores m¶as
j¶ovenes presentan una elasticidad superior respecto a su contraparte
con mayor edad, la excepci¶on son los trabajadores hombres entre 26
y 45 a~nos, sin prestaciones sociales, quienes muestran un compor-
tamiento similar al de menores de 26 a~nos, lo que indicar¶³a que en el
caso de trabajadores varones informales la experiencia no es relevante
para reducir el efecto de la tasa de desempleo sobre el salario.

De los indicadores de la tabla 7 tambi¶en es posible destacar que
en los trabajadores j ¶ovenes (menores de 26 a~nos) no parecen existir
diferencias signi¯cativas en el efecto del desempleo sobre el salario,
entre quienes disponen de seguridad social y quienes no. Las columnas
5 y 6 muestran que para trabajadores hombres en el rango de 26-45
a~nos la condici¶on de formalidad o informalidad es importante para
explicar la sensibilidad salarial frente a la tasa de desempleo, indican-

2 5 L a s estim a cio n es d e cu rva sa la ria l p a ra tra b a ja d o res m ay o res d e 4 5 a ~n o s,
a u n q u e n o se p resen ta n , s¶³ se rea liza ro n , lo s resu lta d o s in d ica n q u e en el ca so d e
lo s h o m b res lo s co e¯ cien tes d e p a ro n o so n sig n ī ca tiv o s y en m u jeres el co m p o r-

ta m ien to es sim ila r a l g ru p o d e 2 6 -4 5 a ~n o s.



C u a d ro 6
E stim a cio n es d e la cu rva sa la ria l po r n ivel ed u ca tivo

V a ria ble d epen d ien te: loga ritm o d el sa la rio po r h o ra , peso s d e 2 0 0 2

V a ria bles E d u ca ci¶o n su perio r H a sta p rim a ria co m p leta

in d epen . H H M M H H M M

s/ ss (1 ) c/ ss (2 ) s/ ss (3 ) c/ ss(4 ) s/ ss (5 ) c/ ss (6 ) s/ ss (7 ) c/ ss (8 )

TDA -0.014 0.0006 -0.034 -0.0091 -0.021 -0.014 -0.013 -0.018
(1 .957) (0.166) (1 .607) (1 .0057) (7.412) (7.036) (4.388) (7.085)

2TDA 0.0026 0.0014
(1 .267) (1 .5478)

aElasticidad 0.045 0.0018 0.081 0.014 0.065 0.044 0.041 0.057
2R 0.53 0.41 0.50 0.45 0.42 0.36 0.42 0.43

Observaciones 12,590 48,872 9,552 35,506 38,779 59,892 30,433 28,595

C u a d ro 7
E stim a cio n es d e la cu rva sa la ria l po r gru po d e ed a d

V a ria ble d epen d ien te: loga ritm o d el sa la rio po r h o ra , peso s d e 2 0 0 2

V a ria bles < 2 6 H < 2 6 H < 2 6 M < 2 6 M 2 6 -4 5 H 2 6 -4 5 H 2 6 -4 5 M 2 6 -4 5 M

in d epen d . s/ ss (1 ) c/ ss (2 ) s/ ss (3 ) c/ ss (4 ) s/ ss (5 ) c/ ss (6 ) s/ ss (7 ) c/ ss (8 )

TDA -.022 -.020 -.02704 -.0202 -.0213 -.0054 -.0099 -.0072
(7.448) (10.213) (3.447) (3.799) (6.103) (2.83) (2.67) (3.288)

2TDA .0015 .0004



C u a d ro 7
(co n tin u a ci¶o n )

V a ria bles < 2 6 H < 2 6 H < 2 6 M < 2 6 M 2 6 -4 5 H 2 6 -4 5 H 2 6 -4 5 M 2 6 -4 5 M

in d epen d . s/ ss (1 ) c/ ss (2 ) s/ ss (3 ) c/ ss (4 ) s/ ss (5 ) c/ ss (6 ) s/ ss (7 ) c/ ss (8 )

(2 .1 1 7 4 ) (.079)
aElasticidad .068 .063 .070 .063 .067 .017 .031 .023

2R .41 .44 .47 .49 .56 .52 .61 .59

Observ. 39,919 63,081 28,850 48,181 32,508 108,250 27,654 73,962

s/ ss sin seg u rid a d so cia l, c/ ss: co n seg u rid a d so cia l, a : ca lcu la d a a p a rtir d e la ta sa d e p a ro p ro m ed io , el t-esta d¶³stico

a p a rece en tre p a r¶en tesis.
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do que la experiencia no es independiente de las condiciones labo-
rales en las que se encuentra el trabajador, es decir, la experiencia
tiene mayor capacidad de negociaci¶on o m¶as valoraci¶on en los puestos
de trabajo formales, aspecto menos relevante en el caso de mujeres
(columnas 7 y 8) .

7 . C o n c lu sio n e s

El estimar la ecuaci¶on de salario general con datos individuales per-
mite establecer la existencia de una curva salarial en M¶exico durante
el periodo 1993-2002, que tiene como caracter¶³stica principal una elas-
ticidad inferior a la obtenida en otros pa¶³ses, sin embargo, esta menor
sensibilidad puede estar re°ejando los bajos niveles de desempleo re-
lativo existente en el pa¶³s.

La desagregaci¶on por grupos permiti¶o veri¯car la presencia de
distinta sensibilidad salarial frente a la tasa de desempleo entre tra-
bajadores de diferentes grupos. Los empleados del sector p¶ublico no
presentan modi¯caciones salariales atribuibles a las variaciones en las
tasas de paro local, las mujeres, los trabajadores j ¶ovenes, as¶³ como
los que cuentan con menores niveles de escolaridad, tienen una mayor
elasticidad relativa frente a su contraparte. Resultados que est¶an en
l¶³nea con las evidencias emp¶³ricas obtenidas en otros pa¶³ses.

Con el ob jetivo de explorar posibles diferencias en el compor-
tamiento salarial entre trabajadores formales e informales, se realiza-
ron estimaciones de la curva salarial para cada uno de estos grupos.
Los resultados permitieron establecer que las personas empleadas en
el sector informal resultan m¶as afectadas cuando aumenta la desocu-
paci¶on.

Otros aspectos destacables de este estudio son: a) la identi¯-
caci¶on de un comportamiento salarial diferente en funci¶on del nivel
de desempleo, lo cual es contrario al planteamiento establecido en
la propuesta original de curva salarial, b) una mayor incidencia de
las condiciones generales del mercado local en el comportamiento
del salario, frente a la situaci¶on espec¶³¯ca de cada grupo, aunque
al respecto se necesitar¶³a mayor investigaci¶on considerando otros in-
dicadores de desempleo espec¶³¯cos, como nivel de escolaridad, edad
o actividad, c) para el caso de mujeres, en general, se encuentran
evidencias que apoyan la existencia de un piso salarial, lo que hace
que el salario no descienda mas all¶a de una determinada tasa de paro,
resultado compatible con los obtenidos por Blackaby y Hunt (1992)
para Inglaterra y en concordancia con la propuesta de Sessions (1993)
sobre la existencia de dos efectos de la tasa de paro sobre el salario.
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A partir de las diferentes clasi¯caciones de trabajadores es posible
establecer que las asalariadas j¶ovenes, sin prestaciones sociales y con
baja escolaridad, ser¶³an el grupo m¶as vulnerable frente a choques en
los mercados de trabajo local.

Aun cuando estos resultados constituyen una primera aproxi-
maci¶on en el an¶alisis de los mercados de trabajo local, creemos que
son relevantes desde la perspectiva de dise~nos de pol¶³ticas laborales
activas, pues implicar¶³a, por un lado, la necesidad de elaborar e ins-
trumentar estas pol¶³ticas otorgando mayor importancia al ¶ambito es-
pacial y, por el otro, considerar que las perturbaciones del mercado
laboral local tienen impactos distintos en los diferentes grupos de tra-
bajadores.
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