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Este artículo presenta un modelo de  
determinación cuantitativa de las fuer- 
zas explicativas de los cambios de la par- 
ticipación salarial en el valor añadido 
bruto de la industria española, para el 
período 1964-1981. Se han aislado 
dos fuentes de cambio en la participa- 
ción salarial agregada: (a) las variacio- 
nes en la participación salarial en cada 
una de las industrias individuales, y (b) 
los cambios en la producción del valor 
añadido bruto de  cada industria indivi- 
dual respecto al valor añadido bruto de  
todo el sector industrial. Además, se 
analizan los efectos de interacción entre 
ambas fuerzas. 

El análisis empírico muestra que las 
variaciones en la participación salarial 
individual explican casi totalmente las 
variaciones de la participación salarial 
agregada en el valor añadido bruto in- 
dustrial, mientras que los efectos de 
composición e interacción parecen tener 
muy poca incidencia sobre dichas varia- 
ciones. Cabe resaltar que en todos los 
periodos analizados la participación sa- 
larial agregada ha crecido respecto de 
1967 a 1969. 

This paper . presents a quantitative 
model attempting an explanation of  the 
wage share variations in gross value 
added for the spanish industry over the 
period 1964 to 1981. Two sources of 
variation were isolated, namely: (a) 
wage share variations within each indus- 
try; (b) changes in the share of the gross 
value added of  each industry with res- 
pect to  the total industrial gross value 
added. Furthermore, interactive effects 
between sources are analized. 

The empirical analysis shows that, 
variations in the individual wage share 
explain most of  the aggregate wage sha- 
re variation in the industrial gross value 
added; on the contrary, such variations 
d o  not appear t o  have been influenced 
by composition and interactive effects. 
lnterestingly enough, the aggregate wage 
share continously increased over the 
whole period except for 1967 through 
1 969. 



Este artículo tiene como objetivo la determinación cuantitativa de 
las fuerzas que subyacen a los cambios de la participación salarial en el 
valor añadido bruto de la industria espaíiola. El estudio de la evolución 
de dicha participación es importante, dado que posibilita la correcta in- 
terpretación de, por ejemplo, la evolución de las rentas del capital, las 
presiones para recomponer el producto industrial en orden a disminuir 
los costes salariales o el proceso de sustitución del factor trabajo por el 
capital. 

Hemos considerado importante seleccionar un periodo de estudio 
&e recogiera dos etapas diferentes en la evolució'n de la actividad eco- 
nómica. Así, centrándonos en el período 1964- 198 1, hemos pretendi- 
do analizar los posibles efectos diferenciados sobre la participación sa- 
larial en una primera etapa de "auge" (1964-1974) y en otra etapa 
posterior de "crisis" (1 973- 198 1 ). 

El valor total de los costes salariales (CS) en el Sector Industrial a 
lo largo de un periodo (t) es igual a la suma de los costes salariales de 
cada una de las industrias individuales:' 

1 .  1% lo que s&ue ias industrias individuales scrjn dcsgnadas por cl s u h í n d i ~ ~  "i"(vcr 
Tabla 1 para la denominación dc cada una dc cllas). Hcmos usado indistintamentc lo.; tErmims 
"industria individual" y "sector". 
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La participación salarial en el Sector Industrial queda definida en 
este análisis como la razón entre los costes salariales y el valor añadido 
bruto (VAB) del Sector: 

cst - -  csi t 
- C -  

VAB, ' VAB, 

Si multiplicamos y dividimos el lado derecho de la ecuación (2) por el 
valor añadido bruto en cada industria individual (VABi) tenemos: 

VAB, VABit VAB, 

Esta expresión nos dice que la participación salarial total es igual a la 
suma de la participación de cada una de las industrias ponderada por su 
correspondiente contribución al VAB del Sector Industrial. 

Del mismo modo, la ecuación (3) puede reescnbirse para un perío- 
do  inmediatamente anterior (t-1), de forma que la participación sala- 
rial agregada será ahora: 

Así pues, restando la ecuación (4) de (3), obtenemos que el cam- 
bio ocumdo en la participación salarial agregada entre dos períodos es 
igual a: 

VAB, VABt - 1  VABi, VAB, 
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Para simplificar la notación, sea wi = (CSi/VABi) e y,= (VAB,/ 
VAB), de forma que la ecuación (5) puede expresarse como: 

siendo W = (CSIVAB). La ecuación (6) recoge dos fuentes de cambio 
en la participación salarial agregada. Primero, el valor de (W, - W,- ) 

tenderá a cambiar si la participación salarial en cada una de las indus- 
trias individuales varia a lo largo del .tiempo, es decir, siempre que 
w,, # wi,- l .  En segundo lugar, (W, - W,- ) tenderá a cambiar 

siempre que exista una variación en la proporción en que cada industria 
individual contribuye al VAB del Sector Industrial, es decir, siempre 
que Yit  f Yi,-l. 

Se trata, pues, de encontrar una relación matemática que nos per- 
mita identificar, en estas primeras diferencias en la participación sala- 
rial, los dos componentes anteriormente citados: a) aquél que recoge 
exclusivamente las diferencias en las participaciones salariales en las in- 
dustrias individuales, y b) aquél que recoge los cambios en la estructura 
del producto total del Sector Industrial. 

Para "descomponer" el movimiento del índice compuesto (W, - 
- W,- ) en los movimientos de las partes que lo integran, adoptamos el 
método general propuesto por C.P. Harris (1966) y utilizado por R.J. 
Dixon (1979). Este método2 nos permite reescribir la ecuación (6) en 
la forma: 

2. I:n gcncral: a'V - a h =  112 ( i r '  + a )  (h' b) + 1/2 (h.*) (a' - a)  
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El primer término (R) del lado derecho de la ecuación (7) mide el 
efecto de los cambios en las participaciones salariales en las industrias 
individuales; mientras que el segundo término (C) mide el efecto de los 
cambios en la composición del VAB del sector industrial. 

111. ARALISIS PARA LA INDUSTRIA ESPANOLA 

En este apartado hemos calculado los componentes del cambio en 
la participación salarial en la industria española. Los datos de base, para 
el periodo 1964-1981, se han obtenido, al ser la única fuente disponi- 
ble al nivel de desagregación requerido. de la publicación LA Renta Na- 
cional de España y su disíribución provincial que edita el Banco de Bil- 
bao (ver Tablas 1 y 2). Hemos considerado que el valor añadido bruto 
era una aproximación adecuada al valor de la producción industrial y 
hemos adoptado como valores representativos de la masa salarial los sa- 
larios incluyendo todos los pagos a la Seguridad Social y demás costes 
de contratación; esto a sabiendas de que, como argumenta S. Kuznets 
(1979, pag. 38), "ninguna medición económica es neutral, es decir, está 
al margen de los efectos de las teorías económicas de la producción, va- 
lor y bienestar, y de la filosofía social que con carácter más general los 
acompalia". Los resultados de este análisis se recogen en la Tabla 3. 

Los valores medios de los dos componentes a lo largo de todo el 
periodo analizado son 0.01835 para R y 0.00057 para C. Esto parece 
sugerir que los cambios en la composición del producto industrial no 
ejercen influencia sobre la evolución del valor de la participación salarial 
entre 1964 y 1981. Sin embargo, cabe destacar en lo referente al com- 
ponente C que las desviaciones tienden a cancelarse, dado que dicho 
componente aparece con valores positivos en algunos años y negativos 
en otros. 

La participación salarial en el. VAB3 aumentó entre 1964 y 198 1 
en un 30.05%. No obstante, la dinámica interna de todo el período es 
muy distinta según los diversos subperiodos. Así, entre 1973 y 1977 el 
aumento experimentado fue de un 19.06%, mayor que el aumento im- 
putable al periodo 1964-73 (7.96% ). Parece apuntarse una tendencia 
de aumento anual entre el 1.5% y el 2% . Merece la pena destacar el ba- 
jisimo incremento (1.22% ) que tuvo lugar entre 1967 y 197 1. Por des- 
gracia, no disponemos de datos que permitan fragmentar este período. 
por lo que resulta prácticamente imposible analizar las causas de este 
comportamiento. 

3.  Ver Tabla Z fila Total*. 
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Si analizamos únicamente los valores del componente R a lo largo 
de todo el periodo, encontramos que su magnitud es muy alta en rela- 
ción al cambio total experimentado en la participación sararial. Cabe 
destacar el signo negativo en el período 1967-69 y su bajo orden de 
magnitud entre 1964 y 1973, al tiempo que entre 1975 y 1979 su or- 
den de magnitud es muy elevado y sobrepasa en algunos períodos el 
cambio total. 

TABLA 3 

Componentes de las primems diferencias en la participación salarial 
en el sector industrial 

Total R, C, 

1964-67 0.02037 0.01 809 0.00228 

1967-69 -0.01325 -0.00997 -0.00328 

1969-71 0.01965 0.01848 0.001 17 

1971-73 0.01338 0.01 569 -0.00231 

1973-75 0.0285 1 0.01767 0.01084 

1975-77 0.04602 0.04273 0.00329 

1977-79 0.029 18 0.03122 -0.00204 

1979-81 0.00756 0.01292 -0.00536 

El valor del componente C es relativamente elevado y positivo du- 
rante el subperiodo 1973- 1975. Esto indica que aquellas industrias in- 
dividuales con una elevada participación salarial sobre el VAB, experi- 
mentaron un crecimiento relativamente más rápido que el de aquéllas 
industrias individuales cuya participación salarial fue más baja durante 
estos años. De hecho, nuestro análisis indica que, aproximadamente. la 
mitad del incremento observado en la participación salarial entre 1973 
y 1975 es atribuible a los cambios en la composición del producto in- 
dustrial. 

Solamente en cinco periodos, de los ocho analizados, ambos com- 
ponentes tienen el mismo signo. A partir de 1977 el componente C tie- 
ne un signo opuesto (negativo) al del componente R;  no  obstante, dado 
el pequeño valor de C no podemos decir que exista una tendencia a que 
ambos componentes se "cancelen". 



31 8 MEDICION DE LAS VARIACIONES DE LA PARTICLPACION SALARIAL 
EN EL VALOR ARADIDO BRUTO DE LA INDUSTRIA: 1964 - 1981 

IV. FUENTES DE VARIACION DE LA PARTICIPACION SALARIAL 

En la ecuación (7) teníamos que 

C = 1 1/2(wi,+ wit- ,  ) (yit- Y . Por lo tanto, 
1 

Elevando al cuadrado ambos lados de la ecuación (8), y sumando 
todos los períodos, obtenemos: 

Esta relación nos permite medir la importancia de cada componen- 
te en el grado de variación que adoptan las series de las primeras 
diferencias en la participación salarial. Los dos primeros términos del 
lado derecho de la ecuación (9) miden por separado la contribución de 
cada componente. El último término es una interacción entre Rt y C, 
que mide la dirección y cuantía de cualquier "covariación" entre los 
dos componentes. 

TABLA 4 

Analisis d e  ias fuentes de variación en la participación salarial 

Suma de cuadrados atribuibles a: 
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Suma total de cuadrados: 

La Tabla 4 presenta la contribución de todos lo's elementos que 
componen la suma total de cuadrados de las primeras diferencias en la 
participación salarial agregada. Deben destacarse los siguientes puntos; 
primero, la gran importancia de las variaciones en la tasa de cambio de 
las participaciones salariales en las industrias individuales como una 
fuente de variación en (N',-W, - ); segundo, la prácticamente nula im- 
portancia de los cambios en la composición del VAB de la industria co- 
m o  fuente de variación en la tasa de cambio estudiada; y tercero, la pre- 
sencia de una correlación positiva próxima a cero entre los dos compo- 
nentes anteriores. 

Por último, exponemos las conclusiones más interesantes a las que 
hemos llegado en este análisis: 

1. El componente R, tiende a dominar los cambios en la participa- 
ción salarial agregada. Es decir, para explicar los cambios en la dis- 
tribución global salarios-beneficios, es necesario explicar las vana- 
ciones acaecidas en la participación salarial en cada una de las in- 
dustrias individuales. 

2.  El componente Ct parece no tener apenas influencia en las varia- 
ciones de la participación salarial agregada. Además, a partir de 
1977 ha ejercido un efecto compensador tendente a disminuir las 
variaciones en la participación salarial agregada. 

3. Pese a la variabilidad de los incrementos experimentados en los 
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(W,-W,- ) a lo largo de todo el período, cabe resaltar que todos, 
excepto el 1967-69, han sido positivos, de forma que la participa- 
ción salarial agregada ha crecido continuamente. 
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