
Desigualdad en el área rural 
de Bolivia: ¿cuán importante 
es la educación?

Horacio Villegas*

Resumen

Este documento descompone la desigualdad en la distribución de ingresos en el 

área rural de Bolivia durante el periodo 1999-2002. La evidencia muestra que la educa- 

ción contabiliza entre el 6 y el 8 por ciento de la desigualdad del ingreso laboral, mien- 

tras que las diferencias de ingreso entre trabajadores del sector agrícola y trabajadores 

de otros sectores explican entre el 15 y el 20 por ciento de la desigualdad. De esta ma- 

nera. la educación resulta ser una variable fundamental en la explicación de la desigual- 

dad, aunque no la más importante.

Abstract

This paper examines the inequality of income distribution in rural Bolivia during the 

period 1999-2002. The evidence shows education accounts for between 6 and 8 

percent of income inequality among labor, while income differences between 

agricultural laborers and workers in other sectors explain between 15 and 20 percent 

of inequality. In this manner, education becomes a fundamental variable for explaining 

inequality; nonetheless, it is not the most important.

1. Introducción

Bolivia es un país pobre y con una alta desigualdad en la distribución de ingresos. 

La Nueva Política Económica (NPE) y las reformas estructurales implementadas en el

• Investigador asociado del Instituto de Investigaciones Socio-Económicas de la Universidad Católico Boliviana.
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año 1985' estabilizaron la economía y consiguieron un crecimiento económico mode- 

rado. Sin embargo, más de la mitad de la población continúa siendo pobre y la desi- 

gualdad en la distribución de ingresos se encuentra entre las más altas de América La- 

tina (Jemio, 2000; Hernani, 2002).

Numerosos estudios han abordado el tema de la pobreza y la desigualdad en Boli- 

via2 .Sin embargo, ninguno de ellos puso énfasis en el área rural, debido probablemen- 

te a la carencia de la información necesaria para estudiar formalmente el tema. Sin em- 

bargo, las encuestas de hogares "MECOVI", realizadas en Bolivia a partir del año 1999, 

tienen cobertura urbana y rural, por lo que constituyen una fuente de información im- 

portante para el estudio de la pobreza y la desigualdad a nivel nacional.

En este trabajo se analiza la evolución de la desigualdad en la distribución del ingre- 

so laboral en el área rural de Bolivia durante el periodo 1999-2002. Asimismo, se des- 

compone la desigualdad utilizando la metodología sugerida por Fíelds et al. (1997) pa- 

ra ordenar a los factores que explican la desigualdad de acuerdo a su importancia

Los resultados muestran que la educación explica entre el 6 y el 8 por ciento de la 

desigualdad del ingreso laboral, mientras que las diferencias de ingreso entre trabaja- 

dores del sector agrícola con respecto al resto de trabajadores lo hacen entre el 15 y el 

20 por ciento. De esta manera, la educación resulta ser una variable fundamental en la 

contabilidad de la desigualdad, aunque no la más importante.

El trabajo se organiza de la siguiente manera: en la sección 2 se realiza una revisión 

de las investigaciones previas. En la tercera parte se examina la metodología a ser em- 

pleada, en tanto que la cuarta revisa los datos y la muestra. En la sección 5 se presen- 

tan los resultados de las estimaciones y de la descomposición, y finalmente, en la sec- 

ción 6, se presentan las conclusiones.

1 Lo NPE se basó en un programa de estabilización económ ica de carácter ortodoxo, mientras que las reformas 

estructurales se enmarcaron en los lineamientos del "Consenso de Washington".

2 Ver Hernani (1999), para el coso de la pobreza, y Fíelds e t. al. (1997) y Spa tz y Steiner (2002), pa ra el c aso el de la 

desigualdad.
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2. Investigaciones previas

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001, el 37 por cien- 

to de la población boliviana habita en zonas rurales, pese a lo cual el estudio de la de- 

sigualdad ha estado sesgado hacia el área urbana. A continuación se revisan brevemen- 

te algunos de estos trabajos.

Fields et al. (1997) calcula el indice de Gini para las zonas urbanas de Bolivia. De 

acuerdo al estudio, dicha medida varía entre 0.53 y 0.56 en el periodo 1992-1995. Luego 

realiza regresiones del tipo Mincer, concluyendo que las mujeres y los indígenas ganan 

menos y que los ingresos en el eje central son más altos en comparación con otras ciu- 

dades. Asimismo, los trabajadores sindicalizados ganan más que los no sindicalizados.

Posteriormente Fields utiliza estos resultados para descomponer la desigualdad del 

ingreso laboral mediante la metodología sugerida por el mismo trabajo, la cual permi- 

te ordenar los determinantes del ingreso en función a su relevancia para explicar la de- 

sigualdad. La pregunta relevante es: ¿cuáles son los factores más importantes para di- 

ferenciar entre trabajadores de altos ingresos y trabajadores de bajos ingresos?

Las conclusiones del estudio son:

1. La desigualdad es explicada casi en su totalidad por la variable educación.

2. Las demás variables, juntas, sólo explican una proporción de lo explicado por la

educación.

Jemio (2000) calcula el índice de Gini y el índice de Theil para el área urbana de Bo- 

livia en el periodo 1985-1996. A través de ambos índices se observa que la desigualdad 

en la distribución de ingresos disminuye en el periodo 1985-1989, mientras que au- 

menta en el correspondiente a 1989-1996. Además, en el trabajo se realiza la descom- 

posición del índice de Theil y se concluye que la educación es la variable más impor- 

tante en la explicación del fenómeno. La importancia de esta variable ha ido aumen- 

tando con el paso del tiempo, pasando de 11.8 por ciento en 1985 a 33,2 por ciento en 

1993 y a 29,7 por ciento en 1996, mientras que, por otro lado, la categoría ocupacio- 

nal explica entre el II,3 y el 21,6 por ciento de la desigualdad y las demás variables lo 

hacen cada una en un porcentaje menor al 10 por ciento.
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Spatz y Steiner (2002) encuentran que el índice de Gini en el área urbana subió 

de 0.49 a 0.52 en el periodo 1989-1997. Al descomponer la desigualdad mediante la 

metodología de Fields, el trabajo encuentra que la educación es la variable más im- 

portante para explicar las diferencias de ingresos y que la importancia de la misma 

ha crecido de 11.4 a 19.6 durante el periodo de estudio. La segunda variable más im- 

portante para explicar la desigualdad resulta ser la edad, que pasa de 4.1 por ciento 

en 1989 a 5. 3 por ciento en 1997.

Jiménez y Lizárraga (2003), por su parte, muestran que los ingresos en el área rural 

de Bolivia están fuertemente concentrados, ya que obtienen un índice de Gini igual a

0.61 para el año 2002. Este estudio descompone el índice de Gini según las fuentes de 

ingreso utilizando la metodología de Leibrant et al. (1996). Los resultados muestran que 

la distribución de ingresos no agropecuarios contribuye al 42 por ciento de la desigual- 

dad total de ingreso familiar.

3. Metodología3

La metodología utilizada en este documento sigue el trabajo de Fields et al (1997), en 

el que se propone un método para descomponer las fuentes de la desigualdad del ingre- 

so. El método está basado en una ecuación de ingresos y produce respuestas de la siguien- 

te forma: "x por ciento de la desigualdad del ingreso es explicada por la educación", "y 

por ciento por la región en que se vive" .  "z por ciento por el género del individuo", etc.

Se parte de una ecuación de Mincer tradicional, en la que el logaritmo del Ingreso 

del individuo i en el periodo t se especifica como función de una serie de variables ex- 

plicativas (identificadas por el subíndice j  ):

( 1)

En donde:

3 En el Apéndice se detalla la metodología utilizada por Fields.
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  y βj corresponden al intercepto y a los coeficientes de las variables explicativas, res- 

pectivamente, mientras que xj corresponde a cada una de las variables independientes 

incluidas en la regresión.

La descomposición de la desigualdad en la distribución del ingreso viene dada por:

4. Datos y muestra

La información utilizada fue obtenida de las encuestas de hogares correspondientes al 

programa MECOVI (Mejoramiento de las Condiciones de Vida), impulsado por el BID, el 

Banco Mundial y la CEPAL. Las bases de datos de esta encuesta están disponibles desde el 

año 1999 hasta el año 2002 y corresponden a una muestra de hogares encuestados a par- 

tir de noviembre de cada año. El objetivo de la encuesta es la medición de las condiciones 

de vida de los hogares bolivianos e incluye módulos de migración, educación, empleo, sa- 

lud, ingresos laborales e ingresos no laborales, gasto en consumo y servicios básicos, etc.
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(4)

Donde sj  representa la proporción en que la variable j  explica la varianza del loga- 

ritmo del ingreso en un momento del tiempo. Cov es la covarianza y σ2 representa a la 

varianza.

También se tiene que:

(5)

(6)

Donde R2 se obtiene de la ecuación de Mincer estimada previamente a la descom- 

posición. Alternativamente se puede utilizar:

(7)
Donde:

(8)
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Los siguientes cuadros están elaborados considerando solo a la población que per- 

cibe un ingreso laboral mayor a cero4. Por otra parte, la sección 5 de los datos de ME- 

COVI, que corresponde al ingreso laboral, está dirigida solamente a los individuos de 7 

años o más.

Cuadro 1
Estadísticas descriptivas (promedio)

Fuente Elaboración propia en base a  MECOVI 1999 y 2002 

(*) Las cifras entre paréntesis corresponden a  la desviación estándar. 

ɑ . Según el Censo del año 2001, los oños promedio de escolaridad para la 

población mayor a  19 años en el área rural alcanzan a  4.19. Esta discrepancia 

se podría explicar por los siguientes f actores: 1) en este estudio sólo se 

considera  a  la muestra de personas que trabajan (perciben un ingreso mayor 

a  cero) y no a  la población mayor a  19 años, 2) error muestra l de la encuesta.

El Cuadro 1 muestra que la desviación estándar del ingreso4 5  6 bajó entre 1999 y 2002, 

lo cual sugiere que la concentración de ingresos en el área rural ha tendido a disminuir. 

Por otro lado, el ingreso promedio ha descendido ligeramente.

El incremento en los años promedio de escolaridad puede ser el resultado del pro- 

grama de Reforma Educativa que se está llevando a cabo en el país, el cual ha cobrado 

más vigor en los últimos años6. El promedio de experiencia potencial, por otro lado, ha 

mostrado un ascenso importante, el cual es cercano a 4 años.

4 El ingreso laboral considera el ingreso de la actividad principal y de la actividad secundaria, así com o el de los 

trabajadores independientes. Un análisis más general de este tema debería hacer una imputación por 

autoconsumo. Sin embargo, una de las motivaciones para hacer este trabajo fue comparar si los resultados 

encontrados para el área urbana, donde el autoconsumo tiende a  cero, son similores a  los encontrados para  el 

área rural. Para un análisis desagregado del ingreso rural véase Jiménez y Lizárraga  (2003).

5 El ingreso está medido en bolivianos.

6 La Reforma Educativo comenzó en 1994.
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Cuadro 2
Estadísticas descriptivas (proporción de población)

Fuente: Elaboración propia en base a MECOVI 1999 y 2002.

Según el Cuadro 2, la proporción de personas que hablan un idioma nativo se ha re- 

ducido casi en un 10 por ciento en el periodo 1999-2002 El idioma hablado por el in- 

dividuo cobra importancia, desde que está fuertemente correlacionado con el origen ét- 

nico del individuo, por lo que su inclusión en el análisis permite estudiar la presencia 

de discriminación étnica.

Como se verá posteriormente, trabajar en el sector agricola/ganadero está asociado 

a bajos niveles de ingreso. No obstante, la mayoría de la población rural se encuentra 

inmersa en esta actividad, pues alrededor del 70 por ciento de los individuos trabajan 

en este sector.

El eje central de Bolivia (conformado por los departamentos de La Paz, Cochabam- 

ba y Santa Cruz) ha sido tradicionalmente el más dinámico en términos económicos. 

Este mayor dinamismo ha sido causa de una fuerte migración de la población de otros 

departamentos hacia el eje. La proporción de individuos trabajando en el eje ha subido 

de 35 a 50 por ciento entre los años 1999 y 2002.

La cantidad de personas afiliadas a un sindicato ha disminuido en el tiempo, pasan- 

do de un 35 por ciento del total de la población a un 26 por ciento. La proporción de 

varones que participan en el mercado laboral se ha incrementado ligeramente entre los 

dos años de estudio, mientras que la participación de las mujeres ha disminuido.
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Cuadro 3
Ingreso promedio (en bolivianos)

Fuente: Elaboración propia en base a la MECOVI 1999 y 2002

El Cuadro 3 muestra que en los dos años estudiados el ingreso medio es mayor pa- 

ra aquellas personas que hablan castellano o un idioma extranjero, que trabajan en un 

sector diferente al agrícola, que residen en el eje central, que no están afiliados a un 

sindicato, que son varones y que se encuentran en el llano.

El Cuadro 4, por otro lado, muestra dos indicadores de desigualdad del ingreso muy 

utilizados en la literatura económica: el índice de Gini y el índice de Theil. A pesar de 

que estos indicadores son elevados en comparación con los del área urbana (por ejem- 

plo el índice de Gini en el área urbana se encuentra alrededor de 0.56), ambos mues- 

tran que la desigualdad ha disminuido y que el cambio ha sido sustancial

Cuadro 4
Desigualdad del ingreso laboral

Fuente: Elaboración propia en base o MECOVI 1999 y 2002
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5. Resultados

Para estimar la ecuación de ingresos a la Mincer suele utilizarse la corrección por 

sesgo de selección de Heckman (1979). Sin embargo, para llevar a cabo este procedi- 

miento se deben hacer supuestos fuertes sobre la distribución del término de error7. En 

este sentido, en este trabajo la ecuación de ingresos se estima por mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO).

La variable dependiente utilizada para llevar a cabo la estimación de la ecuación de 

ingresos y la descomposición de la desigualdad es el logaritmo natural del ingreso labo- 

ral mensual (ingreso de la actividad principal). Las variables explicativas son: escolari- 

dad (años de educación vencidos por el individuo), experiencia potencial (experiencia 

= edad -  escolaridad -  6) y experiencia potencial al cuadrado, idioma (dummy que to- 

ma el valor uno cuando el individuo habla español o un idioma extranjero)8, género 

(dummy que toma el valor uno si el individuo es varón), sindicato (dummy igual a uno 

si el individuo está afiliado a algún sindicato) y agricultura (dummy que toma el valor 

uno si el individuo trabaja en el sector de la agricultura).

También se consideraron variables que reflejan patrones geográficos característicos 

del país: eje central (dummy que toma el valor uno si el individuo se encuentra en los 

departamentos de La Paz. Santa Cruz o Cochabamba)9, altiplano (dummy igual a uno si 

la persona se encuentra en Oruro, Potosí o La Paz), valle (dummy igual a uno si la per- 

sona se encuentra en Tarija, Cochabamba o Chuquisaca)10.

7 Ver Contreras (1998).

8 En el á rea  rural de Bolivia hoy una parte importante de la población que sólo habla un idioma nativo, com o el 

aymara o el quechua Este hecho es importante porque, com o se señaló anteriormente, en Bolivia se tiende a 

asociar el origen étnico de una persona  con el idioma que habla. De esta manera, aquellas personas que sólo 

hablan el español o algún idioma extranjero son consideradas no indígenas. Por el contrario, si el individuo habla 

algún idioma nativo es considerado indígena.

9 Estos departamentos son los llamados del "eje central", pues se caracterizan por tener el mayor dinamismo en la 

economía del país. Esta variable pretende analizar si este hecho también está presente en el área rural.

10 Bolivia está dividida en tres zonas geográficas: altiplano, valle y llano. Esta división tiene importantes 

consecuencias sobre la estructura productiva de c ada  región. A partir de los años sesenta comienza el despegue 

de la zona del llano, mientras que el sector occidental, que comprende al altiplano y parte del valle, comienza 

un c laro descenso.
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El Cuadro 5 presenta los resultados de la estimación de la ecuación de Mincer para 

el periodo 1999-2002.

Cuadro 5
Estimaciones de las ecuaciones de Mincer

Fuente Elaboración propia en base a  MECOVI 1999 y 

2002. (*) Estadístico t entre paréntesis.

La tasa de retorno de la educación se ha mantenido estable alrededor del 7 por cien- 

to, mientras que la experiencia potencial presenta un ligero descenso entre los 2 años. 

La experiencia potencial al cuadrado tiene signo negativo, lo que significa que la expe- 

riencia aumenta el ingreso pero lo hace a tasas decrecientes.

La variable idioma se triplicó entre 1999 y 2002, lo que estaría indicando que la dis- 

criminación étnica está aumentando en el tiempo. El signo negativo de la dummy de
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agricultura señala que los ingresos de los individuos que trabajan en el sector agrícola 

son sustancialmente menores que los de aquéllos que lo hacen en cualquier otro sector 

de la economía.

Por otra parte, trabajar en el eje central está asociado a mayores ingresos, mientras 

que estar ocupado en el altiplano o en los valles lo está a menores niveles de ingreso. 

Asimismo, los varones reciben en promedio un salario mayor a las mujeres, aunque la 

diferencia ha ido disminuyendo en el tiempo.

El signo negativo de la variable sindicato es contraintuitivo. Sin embargo, cuando se 

indaga el concepto de sindicato en el área rural se puede encontrar que es diferente al 

que suele utilizarse en el área urbana. Los sindicatos rurales no ejercen presiones por 

demandas salariales (cada productor agropecuario produce una cantidad de bienes, la 

cual le sirve para el autoconsumo o para venderla en algún mercado) sino más bien se 

organizan para hacer demandas al Gobierno, las que están relacionadas con la defini- 

ción de los derechos de tierra, el pago de impuestos sobre ésta y la transferencia de tec- 

nología. En este sentido, el signo negativo estaría señalando que la gente afiliada a uno 

de estos "sindicatos" es más pobre que aquella gente que no lo es.

Cuadro 6
Contribución de las variables en la explicación de la desigualdad (Sj)

Fuente: Elaboración propia en base o  MECOVl I999 y 2002.

Una vez que se ha estimado la ecuación de ingresos se pueden utilizar los resulta- 

dos para calcular la importancia relativa de cada variable en la explicación de la desi- 

gualdad. El Cuadro 6 muestra los resultados obtenidos.
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La literatura empírica que descompone la desigualdad ha encontrado frecuente- 

mente que la educación es la variable más importante para explicar la desigualdad en 

la distribución de ingresos. Como se vio en la sección 2, la evidencia para el área urba- 

na de Bolivia no contradice este hecho.

En el área rural la variable más importante para explicar la desigualdad es el sector 

en el que trabaja el individuo. Es necesario recordar que esta variable separa a la pobla- 

ción en dos grupos: aquél formado por los individuos que trabajan en el sector agrícola 

o agropecuario y aquél otro conformado por los que lo hacen en un sector diferente.

Los resultados no sólo indican que las diferencias de ingresos entre trabajadores agrí- 

colas y trabajadores no agrícolas son más importantes que las diferencias en la escolari- 

dad para explicar la desigualdad, sino que además tienen el doble de importancia.

A pesar de lo mencionado, se debe destacar que la educación es la segunda varia- 

ble más importante para explicar el tema11. Considerando a la educación y a la variable 

sector conjuntamente, se tiene que éstas explican más del 50 por ciento de lo explica- 

do por todas las variables consideradas en la regresión.

Otra variable de suma importancia en la explicación de la desigualdad de ingresos 

en el área rural es el idioma que habla el individuo. Su importancia ha subido con cre- 

ces en el tiempo, y en el año 2002 estuvo muy próxima a la importancia que tiene la 

educación.

Quienes trabajan en el altiplano o en los valles perciben en promedio menos ingre- 

so que quienes lo hacen en el llano. Ésta puede ser una de las explicaciones de la fuer- 

te migración que ha habido en los últimos años hacia Santa Cruz de la Sierra, que es el 

departamento más pujante del oriente del país.

Por otro lado, el género del individuo también es importante para explicar la desi- 

gualdad, aunque su importancia ha ido disminuyendo en el tiempo. Finalmente, la ex-

11 Uno de las razones implícitos de este hallazgo tiene que ver con lo menor variación de la escolaridad en el área 

rural. Por ejemplo, la desviación típica de la escolaridad rural es 3.46 y 3.66 para los años 1999 y 2002, 

respectivamente, mientras que para el área urbano alcanza a  4.99 y 4.97. En el caso límite, si nadie tuviese 

educación en el cam po, esta variable no podría influir en la descomposición.
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periencia y la pertenencia a un sindicato parecen tener poca relevancia para explicar la 

desigualdad.

6. Conclusiones

La educación no es la variable más importante en la explicación de la desigualdad 

en la distribución de ingresos en el área rural de Bolivia. Las diferencias de ingresos en- 

tre trabajadores agrícolas y trabajadores no agrícolas resultan ser más importantes, 

pues explican el problema en doble medida que la educación. Por otra parte, el "sec- 

tor" en el que trabaja el individuo explica entre el 15 y el 20 por ciento de la desigual- 

dad, mientras que la educación lo hace entre el 7 y el 8 por ciento.

El hallazgo es de suma importancia, pues tradicionalmente se ha considerado a la 

educación como pilar de la política social, descuidando otros sectores tales como el 

agrícola. Si se desea disminuir la desigualdad de ingresos en el área rural de Bolivia es 

necesario desarrollar políticas tendientes a incrementar los ingresos del sector. Una de 

las razones importantes que pueden estar detrás de este hallazgo está relacionada a la 

poca variación que tiene la escolaridad en el área rural en relación a la urbana.

La discriminación étnica y por género explica conjuntamente entre un 6 y un 9 por 

ciento de la desigualdad. Las variables geográficas, por otro lado, también resultaron ser 

relevantes para explicar ésta, pues aquellos individuos que trabajan en el eje central o 

en la región del llano del país ganan en promedio más que quienes lo hacen fuera del 

eje o en el altiplano y los valles. Finalmente, las variables "geográficas" explican en con- 

junto entre el 3 y el 7 por ciento de la desigualdad.

En este trabajo se ha considerado el impacto de variables de capital humano y otras 

sobre el ingreso laboral de los individuos. Sin embargo, dada la importancia que pue- 

den tener en el área rural otras fuentes de ingreso como el autoconsumo, es necesario 

definir una medida más general de éste y estudiar los efectos de la acumulación de ca- 

pital humano en su determinación. Éste es un interesante tópico que puede abordarse 

en el futuro.

Es importante señalar que los retornos a la educación pueden estar sesgados pues 

hubiese sido deseable incluir en el trabajo variables que midan la calidad de la educa-
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ción. Además, hay otras variables, como la habilidad, que deberían haber sido incluidas 

en la regresión, pero los datos disponibles no permiten hacer tal análisis. Finalmente, 

se debe tener mucho cuidado con respecto a las implicancias de este trabajo, pues co- 

mo no hay variación exógena en ninguna variable independiente de interés, es impo- 

sible darle una interpretación causal a los coeficientes que surgen de las regresiones.
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Apéndice

Fields et al. (1997) parten de una función de generación de ingresos basada en la 

teoría del capital humano, o algún otro modelo teórico que la sustente, en la que el lo- 

garitmo del ingreso del individuo i en el periodo t se especifica como función de una 

serie de variables explicativas (identificadas por el subíndice j ):

La estrategia para obtener una ecuación de descomposición útil consiste en descom- 

poner una medida de desigualdad, la log - varianza del ingreso, y después mostrar que 

la misma descomposición se puede aplicar también a otras medidas de desigualdad

Usando las funciones de ingresos señaladas y tomando la varianza en ambos lados, 

se tiene en el lado izquierdo la log-varianza del ingreso, mientras que la varianza del la- 

do derecho puede ser manipulada para obtener el siguiente resultado:

Resultado 1

Sea Sj  (InY) la proporción de la log-varianza del ingreso que se atribuye al factor ex- 

plicativo j . Sea cov (.) la covarianza y σ2 (.) la varianza. La log-varianza puede ser des- 

compuesta como:

(9)

Que puede ser reescrita como:

( 10)

En donde:

(13)

Donde:

(14)
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(1 5 )

Si pj  (lnY) es la fracción de la log-varianza que es explicada por el factor explicati- 

vo j , se tiene que:

Seria interesante poder descomponer otras medidas de desigualdad además de la 

log-varianza. Esto es posible, afortunadamente. Para mostrarlo se usa un resultado que 

pertenece a la literatura de descomposición de la desigualdad por componentes facto- 

riales. En esta literatura el ingreso total, Y i de la i-ésima unidad receptora se represen- 

ta como la suma de su ingreso proveniente de cada uno de los distintos componentes 

factoriales: ingreso laboral, ingreso por capital, ingresos por transferencias, etc. Esto se 

escribe:

Si n es el número total de unidades receptoras, la pregunta que se trata de respon- 

der es: ¿qué fracción de la desigualdad total, representada por una medida de desigual- 

dad I(Y1Y2,...Yn) es explicada por el ingreso laboral, el ingreso por capital, el ingreso por 

transferencias, etc.?

Defínase una contribución relativa a la desigualdad factorial, Sk, como el porcenta- 

je de la desigualdad en el ingreso que es explicada por el k-ésimo factor; sea μ el ingre- 

so medio ∑i (Yi/n). Un teorema importante sobre la descomposición por componentes 

factoriales, que se debe a Shorrocks (1982), muestra lo siguiente:

Resultado 2

Las contribuciones relativas a la desigualdad factorial, Sk, están dadas por:

(16)

( 17)

(18)

De manera que:

( 19)
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para cualquier índice de desigualdad I(Y1,Y2,...Yn) definido sobre el vector de ingresos 

(Y1,Y2,...Yn), siempre y cuando el índice sea continuo y simétrico, además de satisfacer 

la condición / (μ ,μ,...μ ) = 0

Prácticamente a todas las medidas de desigualdad se les puede aplicar esta descom- 

posición, incluyendo al índice de Gini. el índice de Atkinson, la familia de indices de en- 

tropía generalizada, la log-varianza y varias medidas basadas en percentiles.

El teorema de Shorrocks puede ser usado ahora para descomponer la desigual- 

dad del ingreso a partir de las funciones de generación de ingresos, ya que Shorrocks 

obtiene:

que tiene la misma forma que (8) con Yk reemplazando aj  zj  y Y con en el lugar de 

ln(Y). Utilizando este homeorfismo y aplicando el teorema de Shorrocks, se obtiene el 

siguiente resultado:

Resultado 3

Dada la función de generación de ingresos (10 - 12), definamos el indice de desi- 

gualdad I (lnY) sobre el vector de logaritmos del ingreso lnY=(lnY1,lnY2,...lnn).  La des- 

composición de la desigualdad en la distribución del ingreso viene dada por:

(20)

asi como:

(21)

( 22)

Donde:

(23)

(2 4 )
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se mantiene no sólo para la log-varianza, sino para cualquier índice de desigualdad 

I(lny1,lnY2,...lnYn) que sea continuo y simétrico y que cumpla con la condición de que 

/(μ ,μ,...μ) = 0

Las medidas que pueden ser sujetas de esta descomposición incluyen el log-Gini, el 

log-Atkinson, la log-familia de entropía generalizada y las log-percentiles.

El resultado 3 muestra que si se acepta descomponer una medida de desigualdad 

basada en el vector de logaritmos del ingreso, entonces no es necesario restringirse a 

una medida de desigualdad específica para la descomposición. Esto se debe a que to- 

das las medidas de desigualdad que podríamos considerar útiles resultarían en los mis- 

mos efectos porcentuales del j-ésimo factor explicativo, cuando la medida se aplica a 

los logaritmos del ingreso.

Sin embargo, si se lleva a cabo la descomposición de esta manera se presenta un 

problema: la log-varianza puede violar el principio de transferencia Pigou-Dalton, de- 

seable en medidas de desigualdad12. De manera más general, puede demostrarse que. 

cuando se lleva a cabo una transferencia regresiva simple de una cantidad de dinero ar- 

bitraria, las curvas de Lorenz de las distribuciones inicial y final necesariamente se cru- 

zan, lo que implica que podemos encontrar una medida de desigualdad relativa que vio- 

le el principio de transferencia en una situación específica.

Para evitar esta violación al principio de transferencia expresado en la forma co- 

mún, se debe abandonar la teoría del capital humano y utilizar el ingreso en niveles en 

vez de logaritmos en la función de generación de ingresos. Si éste es el caso, los coefi- 

cientes de regresión cambiarían, de la misma manera que cambiarían las contribucio- 

nes porcentuales. Si se usa b para denotar los coeficientes de este procedimiento, se 

puede mostrar el siguiente resultado.

12 El principio de Pigou-Dalton se cumple cuando la medida de desigualdad es sensible a  la transferencia de 

ingreso entre un individuo rico  y uno más pobre, manteniendo constante la ubicación de ambos en la distribución 

del ingreso. Por lo tanto, la violación de este principio significa de manera contraintuitiva que una transferencia 

del ingreso regresiva, es decir, de alguien que es relativamente pobre o  alguien que es relativamente rico. podría, 

bajo ciertos condiciones, reducir la desigualdad medida por la log-varianza.
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se mantiene no sólo para la log-varianza, sino para cualquier índice de desigualdad 

Y=(Y1,Y2,...Yn) que sea continuo y simétrico y que cumpla con la condición de /(μ,μ,...μ) = 0

Las medidas que pueden descomponerse de esta manera incluyen el índice de Gi- 

ni, los indices de Gini extendidos, el coeficiente de Atkinson. la familia de índices de 

entropía generalizados y las medidas basadas en percentiles.

Los resultados 3 y 4 señalan: i) La log-varianza, el log-Gini, el log-Theil, etc., nos 

dan, todos ellos, las mismas contribuciones porcentuales del j-ésimo factor explicativo 

a la desigualdad del logaritmo del ingreso; ii) La varianza, el coeficiente de Gini, el indi- 

ce de Theil, etc., en su forma ordinaria, nos dan las mismas contribuciones porcentua- 

les del j-ésimo factor explicativo a la desigualdad del ingreso; sin embargo. iii) las res- 

puestas -contribuciones porcentuales- en i) y en ii) no son las mismas.
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Resultado 4

Dada la función de generación de ingresos:

(26)

En donde:

(27)

(28)

Sea I(Y) el índice de desigualdad sobre el vector de ingresos Y=(Y1,Y2,...Yn). La des- 

composición de la desigualdad del ingreso dada por:

(30)

(29)

En donde:

(31)

(32)

Y en donde:


