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RESEÑAS 

Ciudad y trabajo 

Work, Wages and Welfare in a Developing 
Metropolis. Consequences of Growth in 
Bogotá, Colombia 
Rakesh Mohan 
World Bank. Washington. 1986. 403 págs. 
4 ap~ndices 

Esta W orld Bank research publica
tion aparece en Colombia e l presente 
año. Se trata de un documento inclui
do en un programa de in vestigacion 
del Banco Mundial, conocido como 
el City Study, dentro d el cual se exa
minan cinco aspectos principales d e l 
desarrollo de las urbes: vivie nda, 
transporte , localización del empleo, 
mercado de trabajo y finanzas públi
cas. El propósito del programa ha 
s ido ampliar la comprensión d e la 
fuerza de trabajo en términos de los 
aspectos enumerados, en procura de 
precisar el efecto de la política y los 
proyectos de desarrollo en las princi
pales ciudades de los países a sistidos 
por el Banco. 

Rakesh Mohan, economista origi
nario de la India, escribió el libro 
estando vinculado al departamento 
de inves tigaciones sobre desarrollo, 
del Banco Mundial. Para s u elabo ra
ción, se s ustentó en cinco años de 
contacto con Bogotá: 1977-1980 y 
1984. Utilizó datos estadísticos ema
nadosdelDaneen 1972,1973, 1975y 
1977, así como una encues ta de hoga
res preparada conjuntamente con el 
City Study en 1978, a la que se agre
garon dos capítulos referentes espe
cialmente al mercado de trabajo: 
características y condiciones del tra
bajador, entre las cuales espacio labo
ral, posesión de vehículo y desplaza
miento al sitio de trabajo. 

Lo que hace al libro merecedor de 
especial atención, y lo incorpora a la 

bibliografía básica sobre el fenómeno 

urbano en Colombia, es el respaldo 

técnico conceptual, vale decir, una 

serie de discusiones y de elementos de 

análisis económico poco conocidos 

en nuestro medio. El más importante 

es la perspectiva comparativa, cons

tante en la investigación auspiciada 
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por el Banco Mundial. Frecue nte
mente se c ritica que la comparación 
internacional - para este caso. la d el 
desarro llo d e las metró po lis - ge nera 
explicaciones y d iagnóst ico s ajenos a 
la realidad sociocultural que conte x
tualiza la funció n de una ciudad pre
dominante en e l sis tema urbano d e la 
nación. En las páginas inic iales. e l 
autor ad vierte que los directo res d e l 
City Study no comparten la meto d o
logía de tipificar rasgos de las estruc
turas de muc has ciudades de Amé r ica 
del Norte y Europa , para deducir 
luego la aplicabilidad de modelos d e 
crecimiento a los mercados de trabajo 
urbanos en las ciudades del tercer 
mundo. A propós ito de este asunto, 
señala Mohan: 

En su diseñ o fuim os escépticos 
con relación a la ut ilidad de 
construir modelos de gran escala 
y optamos, en cambio, p or inves
tigaciones detalladas sobre cada 
aspecto de la to ma de decisio
nes ... (págs. 2-4] 

En esos términos, el é nfasis que 

conde nsa e l métod o pro puesto se 
expresa así: 

Entender e l comportamiento 
de los individuos y las empre
sas en una s ituación de ráp ido 
crecimiento [ .. . ] hace n ecesario 
co mpre n de r previam e nt e 
su comportamiento y la activi
dad en el mercado de trabajo 
antes de p o der dirig irse a los 
asuntos d e v iv ienda, trans
porte e infraestructura. 

En otras palabras, e l C it y S tud y 
plantea que una proyección d e la d is-

ECONOMIA 

tribución e~pacial y genera l tlclmgre:.o. 
y la exp licació n de ~u !:> tendencias. !:>o n 
decisivas pa ra entender y preve r la 
naturaleza q ue prohahlemente tendría 
la d e mand a de viv1e nd a . trans po rte e 
infraestruct u ra en una ciudad e n 
crec1m1ento 

E n el marco d el análisis d e los me r
cados d e traba jo u rbano . la per!:> 
pect iva e igualme nte novedosa : se 
plantea u n rom pimie nto con el para 
digm a dicotó m ico q ue emerge de la~ 

teorías dual istas de l d esarro llo. a l no 
aceptar la se pa rac ió n e ntre sectur 
fo rmal y sector info rmal. ya q ue 
muc h os estud ios a nte r io res centran 
e n esta ú lt ima expresión la d esc r ip
ción d e la porción d el me rcad o d es
o rganizada y asociada con la po breza. 
o refugi o d e la pob lación q ue emig ra 
a l polo urbano . La h ipó tesis sustitu
ti va es. entonces, la d e la he te roge
neidad existe nte en e l me rcad o d e 
trabajo. 

La resolución o rde n ad a de los 
pro blemas conceptuales se a p recia 
cl ara mente e n e l cap ít u lo 5. al tra
tarse un as pecto particula r . como es 
la identificación y med ición d e la 
po breza . Se tra t a con un conce pt o 
e minenteme nte conte xtua!. d ifíc il de 
cuantific ar y. po r lo tanto. tambié n 
d e pla n ificar su tra t a m iento . El tex to 
d e fine , fi n a lme nte , la pob reza e n 
términos d e l ba lance de neces id ades 
ene rgético-n utricionales. med id o po r 
e l contenid o ca ló r ico de la alime nt a
ció n urbana espec ífica pro m ed io . 
Es ta se tabula po r g rupos d e ing resos 
para Bogotá , ga s tos e n al ime ntos. 
cál c ul o d e prec ios de ca lo rí as y 

reque r imie ntos d iar ios po r consumo 
e ntre la po blació n d e la c iudad (apén
dices capítulo 5. págs . 125- 140). 
M o han reconoce, n o o bstan te. q ue la 
prospecc ió n d e l eco no mis t a n o logra 
llegar al pla n o cualit a t ivo d e d e fin ir 
lo no rmal nutricio nal, y se reduce a 
"concebir , a l me nos, un conj unto d e 
ind icad o res q ue si rvan para es t imar 
inde pe nd iente me nte la p resencia d e 
la d esnutric ió n . y luego proceder a 
estima r s us determinantt!s"( pág. 122). 
frente a la p ro spección clí n ica, que 
m id e objeti vame nte la s consecuen
cias d e la d esnutrició n . 

Tambié n se p rofundi z a el a n ál is i 
respec to a los m e rcados d e t rabaj o 
urbano e n los paíse;, en desarroll o. 

79 



Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

F( 0 :'\ 0 :\11.\ 

Pasando re vista a estud ios an terio
re~ sobre el tema, M ohan los clasi
fica e n t res te nde ncias: aquellos q ue 

<:: concent ran en las causas de la 
emigración a las zo nas urbanas y e n 
~ us consecue ncias pa ra los merca
dos de trabajo (Harris- fodaro, Mazun
da r, Yap); aq uellos q ue ut ilizan las 
e~tad ísticas so bre mercados de t ra
bajo para pro bar la validez del 
modelo de l "capital humano" e n los 
ingresos de trabajo e n los pa íses en 
desarro llo ( Fields, J aliad e, Psacha ro
po ulos); y aq ue llos q ue se basan en 
un modelo dual ista que supo ne a l 
mercado de trabajo urbano com
puesto por los sectores formal e 
infor mal (J osh i, Lube ll , M o ul y, 
Merrick, Scthurama n). M oh an con
cluye que estos t ipo de a nálisis, a 
pesar de su preocup ación común 
por aminorar la po breza, no permi
ten una visión totalizado ra del mer
cado de tra baj o. Est ima que e l mode
lo del capita l humano no es d escana
ble, en tanto representa apro ximada
mente ent re el 30 y el 45% de la 
variación o bservad a en los ingresos 
en los países en d esarro llo . Es decir, 
q ue en esos p orcentajes el ingreso 
de un ind ividuo dependería de la 
inversión previd e n ed ucación y la 
experiencia on rhe job . El resto 
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:.ería ex plicable por o tras va ria bles 
econó m1 cas sistemá t icas que no son 
fác ilmen te me nsurables: niveles de 
habil idad ind ividual. imperfeccion es 
estructurales q ue impiden el fu n
Cionamien to del mercad o, tales co
rn o las regulaciones de bie nestar 
socia l. o la existe ncia de procesos 
pu ramente aleatorios q ue o to rgan 
recompensar labores a a lgunos y no 
a todos... Cla ro que M ohan no 
contem pla algunos mecan ismos muy 
colom bianos. asociad os a la provi
sión de e mpleo pú blico. 

Con miras a enriq uece r el análi sis 
de l problema. e l auto r se orienta a 
ad icionar una d imens ió n a la taxo
nomía del mercado de t rabajo urbano. 
Tal dimensión, que co nstitu irá el 
a port e significati vo del estud io, es la 
diferencia de localiz ación esp acial 
demro de la ciudad. 

De ah í q ue la presentació n del 
info rme co loque como fenómeno cen
tral las d is ti ntas caracte rísticas socio
económicas para d iferentes zonas físi
cas de la ciudad . Este fenómeno, d e 
se r descrito inicialme nte en términos 
de la d is tribución del ingreso y de la 
d istribució n de la pobreza (cap ítulos 
1 a 5), pasa a se r desc rito en término s 
de l mercado d e trabajo (cap ítulo 6}, 
most rand o en corre laciones pa rciales 
las característ icas de la fuerza de t ra
bajo e n Bogotá . Las correlaciones se 
desc ribe n claramente en forma d e 
perfi les: 
a) edad-educación-ing reso (pág. 142) , 
b) perfil de los t rabajadores p o r 
ocupac ión (pág. 152), 
e) perfil de los trabajadores por act i
vidad industrial (pág. 158), 
d) di stribuc ión de los trabaj ado res 
por sitios de reside nci a y de t ra bajo 
(pág. 162). 

Ad iciona lmente, M o han acepta 
incluir cua t ro variables q ue se usan 
mucho pa ra dete rmina r la existe ncia 
del llamado sector informal: 
e) d istribución por tamaño d e las 
empresas , 
f) d istribució n por niveles educa ti
vos básicos (secundaria), 
g) número de ho ras t ra baj adas 
semanalme nte , 
h) estatus d e inmigrante o nativo de 
la ciudad . 

D espués de esta fase estadíst ico
descript iva, e l infor me pasa , e n su 
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segunda parte, a l plano explica ti vo, 
buscando construi r un mod elo de 
part icipació n de la fue rza de trabajo 
y de esti mación de las fu ncio nes del 
ingreso. Esta parte es d ifíci l y super
flua para los lecto res no econometris
tas, tod a ve1. q ue, además d e los aná
lisis mult iva riados. presenta las deriva
c io nes de las funciones del ingreso a 
part ir de la teorí a del capital humano, 
y las conside racio nes teóricas sobre 
e l estimat ivo de la oferta d e trabajo 
(labor supply). U na idea más se ncilla 
se obt iene en los resúmenes, al final 
de Jos cua tro capítulos consagrad os a 
la elaboración de l mode lo (7 a JO) y 
del capítulo final , " P obreza urbana, 
ingreso y empleo: ¿qué hemos apre n
did o?" (págs. 348-369). 

Antes de señalar los apo rtes, se 
aprecia cómo el vigor conceptua l del 
estudio choca, no obstante , con algu
nas barreras, par a calificarlo de fun
d amental e n la bibliografía colom
biana d el t rabaj o . C abe destacar dos 
de esos obstáculos: 

E l prime ro está cabalmente reco
nocid o e n los cu atro apéndices fi na
les (págs. 36 1-38 1), q ue a bo rd an la 
just ificación d e la mate ria prima, 
compilad a a través del Dane, para el 
aná lisis del mercado labor a l urbano : 
escept icismo respecto al cubrimiento 
del ingreso en el censo d e poblac ión 
de 1973 , y en las e ncuestas de ho ga
res re to mad as e n e l estud io. M ohan 
les asigna un cubrimiento del 66% 
(p ág . 370). Dud as sobre la subnume
ración en la d istribución esp acial del 
mismo censo , aceptando p a ra e l estu
dio una cifra dife rente d e la ofic ia l, la 
c ua l es d educid a de un estimativo 
q ue se apoyó e n el Estudio de Desa
rro llo U rbano Bogotá Fase 11 ( 1972). 

P o r o tra p a rte , hay mo mentos 
(prefacio, introd ucció n , capítulos 3, 
4 y 5) en que el autor trata d e incluir 
a C ali com o c iudad subsidiaria, para 
e fectos de compa rar la distribución 
esp acial del ingreso y la medición de 
la desnutrició n y del rendimiento 
escolar. Esta ampliació n interurbana 
del análisis complica un poco la lec
tura del trabajo , para no hablar de la 
superfic ialidad en que incurre res
pecto , a la esenc ia del fenó meno en 
la segund a ciud ad . Incluso genera 
desorientació n en la titulació n, como 
es e l caso de l capítulo 9 (How seg-
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mented is the Bogotá Labor Mar
ket?) donde , s in embargo, se intro
ducen nuevamente líneas de compara
ción con datos de ambas ciudades. 

La contribución más controverti
ble del libro guarda relación con la 
evidente segmentación espacial exis
tente en Bogotá, que sería la razón de 
un cí rculo vicioso, para la reproduc
ción de una situación en que tal seg
mentación espacial afectaría la ense
ñanza, por el desmejo ramiento de la 
calidad tanto docente como discente. 
y a largo plazo de las posibilidades 
laborales de la po blación originaria 
de las zonas deprimidas espacialmente. 
Las desventajas espaciales sufridas 
po r los escolares se incrementarían 
con el tiempo, autoperpetuando una 
discriminación social que tendría su 
última manifestació n en el mercado 
de trabajo, aun desvirtuando la teoría 
del capital humano . Al respecto, 
M ohan halla estadísticamente reve
ladores los índices de segregac ión 
espacial del ingreso, así como de 
especialización ocupacional , que con
firman cómo, po r ejemplo, los sitios 
de residencia de la fuerza de trabajo 
están concentrados por ocupación en 
sectores particulares de la ciudad 
(mapa 6-1). Validando el modelo del 
capital humano en Bogotá a un nivel 
del 50% o más, Mohan lo comple
menta con la localización de la resi
dencia para, sumados, considerarlos 
como los determinantes básicos del 
ingreso para el conjunto de la fuerza 
de trabajo de la ciudad (a 1978). 

Aparte de las lecciones que saca el 
autor - "el rápido crecimiento urbano 
no está necesariamente acompañado 
por altos índices de desempleo, pobre
za y segmentación del mercado de 
trabajo" (pág. 357)- este trabajo 
deja en claro la impotencia his tó rica 
de los gobiernos nacional y distrital 
para romper un patrón de segmenta
ción urbana que, según otros impor
tantes hallazgos (véase bibliografía 
sobre el proceso urbano en Colom
bia), tuvo un dinamizador clave en los 
planes pilotos para desarrollo de ciu
dades como Bogotá, Cali y Medellín . 

, , 
JOSE ERNESTO RAMIREZ 
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U na industria 
colombiana en el 
subdesarrollo 

L~s transformations ~• la situation de l'emploi 
dans lindustriesid~rurgique en Colombie 1975-
1985: une industri~ dans le sous-développement 
Juan Carlos Ramirez J. 
Tesi~ para doctorado de 3er. ciclo en economía 
de los recu rsos humanos. Umvers1d ad de París 
l . Paris, 1986. 36 7 pág. 

Esta tesis constituye un depurado 
estudio sobre las relaciones entre el 
desarro llo industrial y el empleo en 
un sector signi ficativo de la produc
ción, como lo es la siderurgia . La 
investigac ión que originó el volumen 
cubrió las cinco principales empresas 
productoras de acero en el país: Si me
sa, Paz del R ío, Sidelpa, Side boyacá 
y Sidemuña en el decenio 1975- 1985. 
Este períod o, s i bien no coincide con 
un ciclo industrial , comprende la 
parte fina l de una etapa de creci
m iento del sector, el impacto resul
tante d e la c r isis recesiva de la eco
nomía nacional hacia 1980- 1984, y 
los signos iniciales de reactivación en 
el último a ño conside rado . El estudio 
muestra, e n e l plano del e mpleo, las 
mediaciones del ciclo industrial trans
formando la producción, particularmen
te con la introducción d e cambios 
tecno lógicos entre 1977 y 1982 y sus 
efectos en la gestión de l empleo. 

A pesa r d e ser un trabajo elabo
rado en el ex te rior, no aborda 
- como es usual en la bibliografí a 
especializada sobre Colombia hecha 
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<Liuera- elerm:nto~ comparauvo~ tnter
nacionalt:s . P o r CJCmplo. la ra1one~ 

(escala. tecnológica). proteccioni'>mo) 
q ue perm iten aSid or - la !>iderúrgica 
venezolana una capacidad de pro
d ucción d ie1 vece superio r (cinco 
millones d e to neladas) a la di.! Paz del 
Río. Los té rmin os de comparación se 
rest r ingen. e ntonces a un detallado 
a nálisis d e un conj unto de relaciones, 
siendo las princi pales: 

Comparación. e n los d ist intos ag re
gad os, de la s c uentas nac ionales de la 
industr ia siderúrgica con la industria 
en generaL la manufactura y el sec tor 
37 1 (producción de metales básicos). 

Comparación de la industria ide
rúrgica en su conj u nto a ntes y des
pués del cambio tecno lógico, locali 
zado ent re 1977 y 1980. 

D e los cambios técnicos con la 
product ividad, globalmente (págs. 87-
96). economía de tiempo y cant idad 
(págs. 68-75), de m ate ri as primas 
(págs. 76-78), y calidad de l producto, 
contro l y flexibil id ad del proceso 
(págs. 82-86). 

D e los cambios técnicos con el 
e mpleo (págs . 105- 114) y los puestos 
de trabajo (p ágs. 144-151 ). 

De la product ividad con el tra bajo 
directo e n las etapas de l proceso de 
producción (págs. 78-82). 

De los tipos de organización del 
trabajo con las e mpresas clasificadas, 
a su vez, en empresa integrada (El) y 

empresas semiintegradas (ES I). La 
integrada corresponde a Acerías Paz 
del R ío y su forma. que abarca la 
explotación minera de l arrabio, mien
tras las cuatro restantes se clasifican 
como semi integradas, po r cua n
to basan su proceso en la "chata rra" y 

e n un consum o elevado de energía 
eléctrica (págs. 145-150). 

También se relaciona la dependen
cia salarial (cantidad, conte nido y 
remuneración de los trabajos) con los 
tipos de o rganizac ió n y de empresas. 

las transfo rmaciones con las condi
ciones de trabajo y la acción de los 
sindicatos y, e n o tro cruce intere
sante, las condic iones de trabajo con 
la gestió n de l mercad o in te rn o de 
trabajo, prom oción y rea!>ignac.:ión 
con el cambio técnico. negociacio
nes, composic ión del ingre!--O sa larial 

y presencia s indical. 
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