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GUATEMALA: 
¿Alcanzarán los salarios a los precios? 

Análisis comparativo sobre la evolución de los salarios mínimos 
y de los precios de los principales alimentos y combustibles 
domésticos (1955 - 1989) 

Por 
Joseph Laure 
Colaboradores: Jorge Alarcón, Jaques Arnauld, 
Rosario Batres de Bonilla, Maarten D. ¡"ink** 

RESUMEN 
Esta es la primera parte de u n  estudio sobre las variables socioeconómicas relaciohadas con los ni- 

veles de alimentación y nutrición en América Central. Desarrolla un análisis comparativo de la 
evolución de los salarios mínimos y de los precios de los alimentos y combustibles domésticos en 
Guatemala, durante el período 1963-89. 

E n  términos reales -es decir, expresado en salarios por hora laborable-, el poder de compra del 
salario mínimo urbano de Guatemala no ha mejorado a través del Último cuarto de siglo (1963-89); ya  
sea que él se exprese como poder de compra general -en relackjn con el indice general de precios al 
consumidor,  como poder de compra alimentario -en relación con el indice de precios de los alimen- 
y bebidas-, como poder de compra calórico -precio de 1 O00 kilocalorías comestibles del artículo 
que ofrece la energía más barata-, o como poder de compra proteínico -precio de 1 O0 gramos de 
proteínas comestibles del alimento que ofrece las proteínas más baratas. 

La comparaci& del poder adquisitivo calórico del salario mínimo de la Ciudad de Guatemala con 
el de otros países, muestra que en Guatemala no se observa aquella tendencia a la baja del precio real 
de calorías del alimento de base, la que se supone como la característica de un progreso socioeconó- 
mico. 
. Con sustento en lo anterior, se ponen a consideración medidas prácticas que podrían ser inmedia- 
tamente aplicadas, entre ellas: instaurar, a nivel nacional, un Salario Mínimo de Proteccwn, que tenga 
vigencia para toda actividad económica que carezca, a la fecha, de u n  salario mínimo legal; valorar los 
salarios mínimos de tal manera que puedan encontrarse por,lo menos dos productos que proporcionen 
1 O00 kilocalorías, con menos de un cuarto de hora laborada y ,  simultáneamente, que puedan encon- 
trarse dos productos de los cuales puedan adquirirse 1 O0 gramos de proteínas con menos de una hora 
laborada; valorar periódicamente los salarios mínimos (indexación automática) para restablecer al 
menos su poder adquisitivo; en la perspectiva de u n  progreso socioeconómico, ajustar continuamente 
los salarios mínimos, en  proporción superior al aumento de los salarios medios y del promedio de los 
ingresos. 

Finalmente, tomando en cuenta las medidas inmediatas sugeridas, sería necesario que para garan- 
tizar la sobrevivencia de la mayoría de la poblacwn cuya alimentación depende esencialmente de sus 
salarios, el Salario Mínimo de Proteccion debiera fijarse en  alrededor de diez quetzales, por día, a 
principios de 1989 (en vez de los valores vigentes de alrededor de 7 quetzales en áreas urbanas y 4.50 
quetzales en áreas rurales). 

(""1 Joseph Laure es Doctor en Nutrición Humana, especializado en Economla Alimentaria en el ORSTOM, París, Francia; es corresponsable 
del convenio de cooperación científica entre el INCAP y el ORSTOM. Jorge A. Alarcón es M. S. en Economla Agrícola; hasta 1989 se desem- 
peñó como tal en la División de Planificación Alimentaria y Nutricional, en el INCAP. Jacques Arnauld es pH. D. en Nutrición. Experto de la 
Cooperación Francesa. Investigador asociado en el INCAP, hasta 1989. Martha del Rosario Batres de Bonilla es profesional del INCAP. 
Maarten D. C. lmmink es pH. D. en Economía. Hasta 1989, se desempeñó como Jefe de la División de Planificación Alimentaria y Nutricio- 
na1 del INCAP; corresponsable del convenio de cooperación cientlfica entre el ORSTOM y el INCAP. 
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SUMMARY 

This paper compares trends in minimum wages and food and combustible energy prices in Guate- 
mala, as part of the first phase of a study of socioeconomic variables which affect the food and 
nutrition situation in Central America. 

The purchasing power of urban minimum wages in real terms (expressed as hours of work) has 
decreased during the last quarter century (1 963-1 989). This is true in terms o f  general consumption 
levels (general consumer price index), food consumption (food price indices), calorie consumption 
(prices per 1000 kilocalories edible portion based on least-cost food baskets), and protein consump- 
tion (prices per 1 O0 grams edible portion o f  foods which provide protein a t  lowest cost). 

The comparison o f  the calorie purchasing power of  minimum wages with similar data from other 
countries shows that in Guatemala City there is no tendency o f  the real prices o f  caloriesprovided by 
basic food commodities to decline. Such tendencies are normally associated with socioeconomic 
development. 

Several practical recommendations are proposed here and can be applied in the short-term: estab- 
lishment o f  a “protective” minimum wage a t  the national level to be extended to all economic activ- 
ities which are currently not covered by minimum wage legislation; revaluation of minimum wages, 
based on the following criteria: less than a quarter o f  an hour of work will provide 1 000 kilocalories 
and less than 1 hour o f  work will provide 1 O0 grams of protein from two different food source’s; 
automatic indexing o f  minimum wages to maintain their real purchasing power; minimum wages 
should continually bee revaluated and should increase faster than median wages and income as 
socioeconomic development progresses. 

These recommendations should be implemented immediately to ensure improved food intake and 
nutrition for the majority of the population which depends on monetary income to acquire food. As 
a first step, a protective minimum wage should immediately (january 1989) be established at around 
1 O quetzales a day (instead of the current levels of about 7 quetzales in urban areas and 4.50 quetzales 
in rural areas). 

RESUME 
-1 

Cette première partie d’une étude de variables socio-économiques, influant sur 1 ’alimentation et la 
nutrition en Amérique Centrale, concerne l’évolution comparative des salaires minimums et des prix 
des aliments e t  combustibles domestiques au Guatémala. 

En termes réels, c’est-à-dire exprimé en salaires horaires minimums, le pouvoir d’achat du salaire 
minimum urbain, qu‘il soit:général (relation avec l’indice général des prix ù la consommation); 
alimentaire (relation avec l’indice des prix des aliments et boissons); calorique (prix de mille kilocalo- 
ries comestibles des denrées offrant l’énergie la moins chère); ou protéique (prix de cent grammes de 
protéines comestibles des aliments ayant ce nutriment au meilleur prix), ne s’est pas amélioré au 
cours du dernier quart de siècle (1963 Ci 1989). 

Lu comparaison du pouvoir d’achat calorique du salaire minimum, avec des données obtenues dans 
d’autres pays, montre qu ’à Guatémala on n’observe pas de tendance à la baisse du prix réel des calories 
des aliments de base, qui serait la caractéristique d’un progrès socio-économique. 

Des suggestions étayées, pratiques et qui pourraient &tre immédiatement appliquées sont présen- 2 2  tées parmi lesquelles: instauration d’un Salaire Minimum de  Protection national, applicable à toute 
activité pour laquelle n’existe pas actuellement de salaire minimum; revalorisation des salaires mini- 
mums, afin qu’au moins deux aliments présentent une énergie, Ù un coût de mille kilocalories inférieur 
ci. un quart d’heure de travail, et qu’en même temps, deux aliments au moins offrent des protéines 
d %n prix de cent grammes de ce nutriment inférieur à une heure de travail; indexation automatique 
des salaires minimums pour, au moins, re‘tablir leur pouvoir d’achat; en vue d’un progrès socio-écono- 
mique, réévaluation continue des salaires minimums dépassant 1 ’augmentation des salaires moyens et 
de la moyenne des revenus. 

Enfin, en ne prenant en compte que les suggestions des mesures immédiates Ci appliquer pour 
aswrer la survie de la majorité de la population vivant de salaires et achetant l’essentiel de sa nourriture, 
le Salaire Minimum de Protection devrait &tre de l’ordre de dix quetzals par jour en début d‘année 
1989 (au lieu d’environ sept en ville et quatre et demi ci la campagne), 

-rr- 
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INTRODUCCION 

Este estudio* es la primera parte de un proyec- 
to de investigación titulado Aporte en la implemen- 
taciÓn de una politica alimentaria coherente en 
Centroamérica: recolección, crítica, análisis e in- 
terpretación de datos macroeconómicos; el estudio 
se realiza en el marco del acuerdo de cooperación 
científica firmado entre el Institut Français de 
Recherche Scientifique pour le Développement en 
Coopération, ORSTOM, y el Instituto de Nutrición 
de Centro América y Panamá, INCAP. 

El objetivo general de la investigación es contri- 
buir al conocimiento de la situación alimentaria y 
nutricional de los paises centroamericanos, así 
como al de sus relaciones asociadas con los fenóme- 
nos econ6micos y sociales que se han producido 
-en Guatemala para el presente caso-. De este 
modo, se espera contribuir al establecimiento de un 
proceso coherente de diseño de politica económica 
y alimentaria en este país. 

Especificamente, este estudio pretende mostrar 
la evolución del poder adquisitivo de los salarios 
mínimos, que son una de las principales vias de 
acceso al mercado para la mayoría de la población 
asalariada de Guatemala. 

A través del análisis comparativo de la evolu- 
ción de los salarios mínimos (SM) y de los precios 
de los alimentos en la ciudad de Guatemala, se 
establece que los poderes adquisitivos -general, 
alimentario, calórico y proteico del salario mini- 
mo-, son indicadores Útiles para establecer una 
politica alimentaria y nutricional dirigida a una 
población que vive de salarios monetarios, y que 
compra en el mercado lo esencial de su alimenta- 
ción. 

En la primera parte se presenta muy brevemen- 
te la metodología usada para el análisis de los datos. 
El análisis mismo se presenta en una segunda parte, 
y comprende la evolución tanto de los salarios 
mínimos y de los indices de precios al consumidor, 
así como la de los precios pagados por calorías y 
proteínas, en sus equivalentes correspondientes 
según horas del salario minimo necesarias para la 
adquisición de dichos nutrimentos. Finalmente, se 
realiza una clasificación de los alimentos, según el 
precio de sus calorías y proteínas, y se sugieren al- 

gunas medidas de politica salarial para mejorar la 
situación alimentaria y nutricional de la población 
relacionada. 

La casi totalidad de los datos utilizados para el 
análisis se encontrarán en el texto, o en los anexos; 
de este modo, cualquier lector que lo desee podrá 
seguir paso a paso nuestro camino, y tendrá ele- 
mentos para una critica argumentada. 

METODOLOGIA 

El análisis de la evolución de los salarios urbano 
y rural considera los valores de los salarios mini- 
mos, que son los Únicos datos disponibles a nivel 
nacional para el periodo 1963-89; no existen datos 
completos y confiables acerca de los salarios real- 
mente pagados. Así, por ejemplo, las estadísticas e 

del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
-1GSS-, sólo toman en cuenta las remuneraciones 
sujetas al pago de cuotas del seguro social, sin pre- 
cisar el número de dias a que corresponden dichos 
pagos. La evolución de los precios al por menor, 
durante el periodo comprendido entre 1955 y 
enero de 1989, se analiza para los principales ali- 
mentos y combustibles domésticos en la ciudad de 
Guatemala, calculados en quetzales corrientes ( Q )  
o fracciones de él*. 

En el estudio también se analizan los.precios, 
calculados como equivalentes de horas del salario 
minimo (SM), tiempo que pagado al SM resulta 
necesario para adquirir el producto considerado. 
Esto se hace con el fin de mostrar la evolución 
real de los precios en términos de tres variables: 

cantidades físicas (kilogramo, libra, botella, 
etc.); 

0 calorias comestibles (1000 kilocalorias); y, 
0 proteínas comestibles (100 gramos de pro- 

teína). 
Para la conversión de los alimentos en calorias 

y proteínas, se utilizaron las tablas que el INCAP 
elaboró sobre la composición de los alimentos 
(INCAP-ICNND, 1961; INCAP, 1971). 

("1 En marzo de 1989, 1 cpetral es ¡Wal a 2.35 francos franceses, 
y 1 d6lar de los Estados Unidos de América es igual a 2.70 queba- 
les. 
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Los precios al detalle son promedios anuales y 
tienen como fuente de información al Instituto 
Nacional de Estadistica (INE). Para 1989, se usa 
el promedio de los precios del mes de enero. Los 
datos relacionados a los SM provienen del Ministe- 
rio de Trabajo y Previsión Social. 

ANALISIS DE DATOS 

1. Salarios Mínimos 

En Guatemala no existe un salario minimo 
válido para todo tipo de ocupación, sino SM nacio- 
nales distintos por actividad económica; este hecho 
deja a ciertos sectores sin SM. El primer acuerdo 
gubernativo que fija un Salario Minimo se remonta 
a 1964 y concierne a la rama de actividad económi- 
ca “comercio al por mayor y menor”**. Después 
de ese año se decretó una gran cantidad de salarios 
mínimos que, con el transcurso del tiempo, tienden 
a simplificarse y reagruparse por grandes sectores 
de la actividad económica: 
ria, minas y canteras, e industrias manufactureras, 
construcción, comercio, transportes y servicios. 

Existen, sin embargo, muchos trabajadores que 
todavia no se benefician de SM. Tal es el caso, por 
ejemplo, de los empleados domésticos (del sexo fe- 
menino, en gran mayoría), muy numerosos espe- 
cialmente en las zonas urbanas, que tampoco gozan 
de seguro social, ya que no pueden ser afiliados al 
IGSS. 

Partiendo de los datos disponibles, se establece 
una serie cronológica para un Salario Minimo Agri- 
cola de referencia (SMA) y para un Salario Minimo 
Urbano de referencia (SMU), incluyendo, en ambos 
casos, el salario “modal7’, que es el salario más 
frecuente pagado antes de la fijación del salario 
minimo, en la actividad profesional considerada, 
según el Departamento Nacional de Salarios, del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Cuadro 1 
con comentarios, y Gráfica 1). 

Sin embargo, la serie de 18 años para el SMA 
(1972-89) es una aproximación -la Única que se 
tiene- de la evolución de los salarios realmente pa- 
gados a los jornaleros agrícolas (peones, mozos), a 
pesar de que han habido y siguen habiendo patro- 
nos que no pagan el salario mínimo legal. 

La evolución del SM en el comercio (1963-89), 
se usa como Salario Minimo Urbano de referencia 
(SMU); Bste es también unjndicador de los salarios 
realmente pagados a los obreros y empleados no 
calificados del sector privado. Se escogió este 
sector del comercio porque es la actividad para la 
cual disponemos de una serie cronológica de datos 
m& larga, según el IGSS, ésta es la actividad econó- 
mica que, a nivel nacional, emplea el mayor núme- 
ro de trabajadores después de los sectores “agri- 
cultura, silvicultura y pesca”, los “servicios” (entre 

agricultura y ganade- 

(”*) En 1951 ya se habian logrado salarios minimos en Iaciudady 
en el campo, pero és ta  quedaron totalmente abandonados después 
de 1954. 

los cuales se cuentan los trabajadores del Estado, 
salvo las Fuerzas Armadas) y la “industriamanu- 
facturera”. 

A fines de 1973, el SM por dia del sector co- 
mercio (Q 1.69) se aproxima al fijado ese mismo 
año para las “minas y canteras” (Q 1.67), es igual 
al SMA para la “construcción”, pero es inferior a la 
mayoría de los SM aplicables a la industria manu- 
facturera (por ejemplo,& 1.98 al dia para las indus- 
trias de “productos alimenticios”, Q 1.99 para la 
“industria textil,’). En 1980, el nuevo SM diario 
fijado para el comercio (Q 3.48) es mG alto que los 
SM de la construcción (Q 3.20), de las minas y can- 
teras (& 3.36), pero sigue siendo inferior a la mayo- 
ria de los SM de la industria o del “transporte urba- 
no de pasajeros, Municipio de Guatemala” (Q 5.13). 
Sin embargo, en enero de 1988, el nuevo SM para 
el comercio (Q 7.04) es más elevado que la mayo- 
ria de los demás SM fijados para los sectores de 
minas y canteras, e industria, aunque sigue siendo 
inferior al SM en el sector “transporte.urbafto de 
pasajeros” (Q 8.50). 

A principios de marzo de 1989, hubo aumentos 
de algunos sueldos (los de altos funcionarios, mi- 
nistros de Estado, Presidente de la República), 
pero no de los salarios minimoss, los que, a fines 
de 1989, siguen vigentes. 

En la Gráfica 2 se presenta una comparación 
relativa entre el salario mínimo urbano (SMU) y el 
agrícola (SMA). De 1972 a 1979, el SMA repre- 
senta cerca de las dos terceras partes del SMU. 
Luego, de 1980.a 1987, ambos SM tienenunvalor 
muy cercano. Pero, a partir de 1988, el SMA vuel- 
ve a caer debajo de las dos terceras partes del SMU. 
1980 es el Único año con un SMA superior al SMU; 
por ejemplo, en marzo de este Último año, en la 
cultura del café el SM se triplicó, pasando de 1.04 
a 3.20 quetzales por dia. Con respecto a lo ante- 
nor, un equipo del INCAP mostró que hubo una 
mejora significativa del estado nutricional de los 
niños preescolares de los jornaleros agrkolas del 
café, después de esta medida (Valverde et al, 
1985). 

2. Precios al por menor, en quetzales 
corrientes 

En esta i3tima tercera parte de siglo, la 
evolución de los precios al por menor en la Ciudad 
de Guatemala, expresados en moneda corriente 
para los 36 alimentos y combustibles estudiados, 
presenta ciertas caracteristicai generales (Cuadro 2 
y Gráficas 3 a 10). 
(“1 Este hecho fue ,muy criticado, en particular por la prensa en 
su conjunto y por las m& altas rutoridades mordes del pais. Así 
la Conferencia Episcopal de Guatemala reunida en Cobán (Alta 
Verapaz) se expred en un comunicado del 7 de abril de 1989: 
”. . .Sin embargo ‘el misterio de iniquidad está ya actuando’ (II 
Tes. 2,7) y manifestaciones de su actuación las encontramos en los 
siguientes hechos cpe nos parecen los más alarmantes. . . (Los sala- 
rios y gastos superfluos, cada vez mayores, de cpienes están en las 
cúpulas del poder, en contraste con las necesidades y redamos de la 
gente trabajadora.. .”. 
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Para aquellos productos de los cuales se dispo- 
ne de datos, se observa una gran estabilidad de 
precios entre 1955 y 1973 (para algunos productos 
se observa lo mismo entre 1955 y 1972, hasta 
1975, e incluso hasta algunos años más tarde), lue- 
go se produce un alza general que culmina en los 
años 1979-1980 (en algunos casos entre 1976 y 
1982, según los artículos), a lo que sigue una dis- 
minución del alza, o un estancamiento, o incluso 
una baja hacia 1984 (1983 a 1985, según elcaso). 
Después de esta Última fecha comienza una fuerte 
alza generalizada, la que tiende a detenerse en 1988 
y enero 1989, pero sólo para una parte de los ali- 
mentos y combustibles. 

3. Indices de Precios al Consumidor 

La evolución general de los precios de los 
alimentos y combustibles estudiados, medida en 
quetzales corrientes, y presentada en el capitulo 
precedente, concuerda con la variación general de 
los indices de precios al consumidor de la Ciudad 
de Guatemala, entre agosto de 1946 y enero de 
1989 (Cuadro 3 y Gráfica 11). 

Desde agosto de 1946 (base 100) a enero de 
1989, el indice de los alimentos y bebidas casi 
siempre ha sido superior al indice general del costo 
de vida en la Ciudad de Guatemala. De esa manera, 
después de algo más de cuatro decenios, el indice 
alimentano es un 60/0 mb alto que el indice gene- 
ral, Lo anterior, sin embargo, no es más que una 
apkoximacibn, ya que los articulos que se conside- 
ran para obtener los diferentes indices han variado 
en el transcurso del tiempo. Igualmente, el empal- 
me entre las diferentes bases (agosto de 1946, año 
1975, mamo-abril de 1983) no es siempre muy 
riguroso y los valores de los indices son a veces 
diferentes según las fuentes. 

En lo que respecta a indices específicos por 
agrupaciones de alimentos, durante los Últimos 
años se pueden observar diferentes tendencias de 
los indices de precios al consumidor (Cuadro 4, 
Gráficas 12 y 13). Las cifras existentes para los 
años anteriores a 1983 se refieren a grupos de ali- 
mentos y bebidas que no son idénticos a los de 
1983-89, y por lo tanto no son comparables. 

En enero de 1989, cuatro agrupaciones presen- 
tan un indice más elevado que el indice global de 
alimentos y bebidas de la Ciudad de Guatemala 
(base 100 en marzo-abril de 1983). Tres de ellas 
aumentaron en forma ligera, es el caso de “carnes, 
pescado y mariscos”, “huevos y productos lác- 
teos”, así como también “frutas”. El incremento 
del indice de precios de los “vegetales y legum- 
bres” si fue significativamente mayor que los 
demás. 

Por otro lado, cinco grupos aumentaron menos 
aceleradamente que el indice global de alimentos y 
bebidas. En orden descendente, éstos son: “ali- 
mentos varios y bebidas no alcohólicas”, “harinas, 
cereales y subproductos”, “azúcar, dulces y confi- 

tes”, “aceites y grasas”, “bebidas alcohólicas”. 

4. Evolución comparada de los indices de 
precios y salarios 

El Cuadro 3 y la G&ica 14  muestran la 
relación existente entre el Indice de Crecimiento 
del Salario Minimo Urbano (ISMU) y el Indice de 
Precios al Consumidor a nivel General (IPCG), y 
a nivel Alimentario (alimentos y bebidas, IPCA). A 
estas relaciones se les ha denominado, respectiva- 
mente, hdice del poder adquisitivo global del SMU 
e indice del poder adquisitivo alimentario del SMU. 

El indice del poder adquisitivo global del SMU, 
expresado en porcentaje (base 100 en 1975), 
aumenta desde un valor de 760/0 en 1963 (año an- 
terior al establecimiento del primer salario mini- 
mo) a 130010 en 1965 (primer ai50 totalmente 
cubierto por un SMU), para luego disminuir hasta 
68010 en 1979. Después de esta Última fecha, el 
mencionado indice se revaloriza hasta 114010 en 
1981, para nuevamente caer, hasta 59010, en 1987; 
en 1988 se recupera hasta 1060/0, para volver a 
bajar, a 99010, en enero de 1989. 

En el curso del periodo indicado (1963-89), el 
Indice de Precios al Consumidor de Alimentos y 
Bebidas (IPCA) ha variado de una manera muy se- 
mejante al indice general (IPCG). Lo mismo suce- 
de, por tanto, con el indice del poder adquisitivo 
alimentano del SMU, comparado con la variación 
del indice del poder adquisitivo global de dicho 
salario mínimo. 

En resumen, para 1987, el poder adquisitivo 
global del SMU es inferior al del salario “modal” 
(salario más frecuentemente pagado) de 1963 (año 
que precede a la instauración del salario minimo), 
con algunas fuertes variaciones, fundamentalmente 
asociadas con el periodo en el cual se incrementó el 
salario minimo. Entre 1963 y 1987 (25 años), el 
poder adquisitivo bajó en un 21,90/0, pero .entre 
1964 y 1988, la pérdida de poder adquisitivo es 
solamente de 1.70/0. En enero de 1989, el poder 
adquisitivo global del SMU es muy inferior (en 
24.30/0) al poder adquisitivo del SMU de 1965 
(primer año que se aplica en su totalidad un SM). 

Como conclusión, se puede afirmar que en el 
transcurso de su primer cuarto de siglo de existen- 
cia, el Salario Minimo Urbano de referencia perdiÓ 
un cuarto de su poder adquisitivo global, o sea,un 
promedio de lO/o al año, 

Entre 1965 y enero de 1989, el poder adquisi- 
tivo alimentano del SMU disminuyó en 22.10/0, 
o sea, un promedio de alrededor de lO/o al año, 
casi como el poder adquisitivo global de dicho sala- 
rio mínimo, 

5. Precios en salarios mínimos por hora 

Al dividir el precio (en quetaales) de un 
producto entre el Salario Minimo Urbano (SMU) 

7 



de referencia por hora, anteriormente definido, se 
obtiene el precio de dicho producto expresado en 
horas de trabajo (h) remunerado al SMU, o sea, el 
tiempo de trabajo que se necesita para adquirir esa 
cantidad (kg, lb, etc.) de producto, 

De la misma manera, tomando en cuenta la 
composición nutricional del alimento en cuestión, 
se puede calcular el precio de las calorias y pro- 
teínas comestibles (es decir, de la parte comestible 
del producto), expresado en horas de trabajo paga- 
do al SMU; por comodidad, se hace una asignación 
de esos precios según 1000 kilocalorías (o 4185.5 
kJ) y 100 gramos de proteínas. 

Las curvas de evolución, en el transcurso del 
tiempo, de los precios expresados en horas de tra- 
bajo (SMU por hora) a nivel de una cantidad física 
(kilogramo, libra, litro, etc), de 1000 kilocalorías 
y de 100 gramos de proteina de determinado pro- 
ducto, son series paralelas, porque se deducen una 
de otra por multiplicación de las constantes que 
dependen de la composición calórica y protehica. 

A continuación se analiza la evolución general 
de los precios expresados en Salarios Mínimos 
Urbanos por hora. Durante el Último cuarto de 
siglo (1963-89), esta evolución (Cuadro 5) es muy 
diferente a la de los precios expresados en moneda 
corriente. 

, Para aquellos productos sobre los cuales tene- 
mos datos, se observa que desde 1963 a 1965 (o 
1966), se pr,oduce una baja en los precios reales 
(en h), seguida de una estabilización hasta 1972 
(o un poco más tarde para ciertos alimentos y bebi- 
das, y hasta 1978 en lo que se refiere a los huevos y 
a la leche en polvo); luego, se constata un alza 
muchas veces importante que culmina, casi siem- 
pre, en 1979. Después de este Último año, sepro- 
duce una baja generalizada de los precios reales, 
baja que es importante en un primer tiempo y 
luego más moderada, la que termina, según los 
casos, entre 1981 y 1985 (m’hs frecuentemente 
entre 1982 y 1984). A esa baja le sigue una fuerte 
alza que culmina, generalmente, en 1987; y en 
1988 se registra una baja general en todos los pro- 
ductos. Finalmente, en enero de 1989 se observa 
que en promedio, con respecto a 1988, se da cierta 
estabilización de los precios reales. Sin embargo, 
mientras los precios de algunos productos bajan o 
se estabilizan, otros siguen aumentando; en par- 
ticular, tal es el caso de las tortillas, pastas, pollo, 
huevos, leche, plátanos, bananos, papas, así como 
el de la mayoría de aceites y grasas. 

5.1 Precio de los combustibles domésticos 

Desde 1975 hasta 1979*, los precios rea- 
les (en h) de las cuatro fuentes de energía utilizada 
para cocinar aumentan (Cuadro 5 y Gráfica 15); 
luego, tales precios bajan: hasta 1983, en el caso 
de la kerosina, o hasta 1985 para los demb -ener- 

(.I No existen datos anteriores a 1975. 
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gía eléctrica (tarifa de los 100 primeros kwh), gas 
propano (en cilindro de 35 libras) y leña rajada 
(vendida por “carga” de 100 leños)-. Enseguida, 
hasta 1987, todos los precios aumentan (en par- 
ticular los de la leña y kerosina), bajando mucho en 
1988 y tendiendo a estabilizarse en enero de 1989 
(se verifica una ligera baja de la electricidad y el 
gas, y una ligera alza en la leña y en la kerosina). 

En términos reales (h), la electricidad y el gas, 
-que son las fuentes de energia de la población 
pudiente o de recursos m e d i o s  son mucho más 
baratas al final del periodo (enero de 1989) que al 
principio (1975); la disminución de sus precios es 
de alrededor de dos terceras partes en lo que se 
refiere al gas, y en más de la mitad para la electrici- 
dad. Por el contrario, la leña y la kerosina -fuen- 
tes de energía utilizadas para cocinar por la gente 
pobre- aumentaron en el curso de los Últimos 
quince años: 15010 en el caso de la kerosina y 
470/0 en el de la leña. 

5.2 Precios de las calorias y proteínas por 
agrupación de alimentos (Cuadros 6 y 7) 

5.2.1 Cereales y subproductos (Gráficas 
16 y 23) 

En 1963, el costo de 1000 kilocalorias, 
medido en horas, varia desde 0.3 h (maíz blanco en 
grano) a 1.7 h (tortilla de maíz). Esto significa que: 
para obtener 1000 kcal de maíz se necesita trabajar 
menos de 1/3 h; que para obtener la misma canti- 
dad de calorias de avena (mosh) vendida a granel, o 
de arroz (de segunda), se necesita trabajar alrede- 
dor de 3/4 h (más del doble del anterior); que para 
el caso del pan (tipo francés corriente), o para las 
pastas (para sopas), se requiere cuatro veces más 
trabajo, y casi seis veces más para las tortillas. 

En 197 5, el precio de la energia de maíz, medi- 
do en horas de trabajo (1/4 h), es menor que en 
1963, sin embargo, el precio de las calorias de ave- 
na (mosh), arroz, pan y tortillas tienden 8 conver- 
ger a un mismo nivel (3/4 h, en promedio). Las 
calorias de las pastas permanecen cuatro veces m h  
caras (1 h) que las del maíz. 

En 1987, el precio de 1000 kilocalorías de 
maíz (0.3 h) es igual al de 1963 (año que precede a 
la instauración del primer SM); el del arroz (1 h) es 
tres veces el del maíz, e idéntico al de las tortillas; 
el del pan (1.6 h) es cinco veces el del maíz, e igual 
al de las pastas y el mosh. 

En enero de 1989, las calorías de maíz son más 
baratas (0.14 h, por 1000 kcal), en relación a un 
cuarto de siglo atrás, esto es, en 1965, primer año 
durante el cual se aplica integralmente un salario 
minimo (0.18 h, baja de un 220/0). Por el contra- 
rio, el arroz (de segunda) es un poco más caro 
(0.49 h ,  en lugar de 0.46 h). Las pastas y el pan, 
que en enero de 1989 tienen el mismo precio (1 h 
para 1000 kcal), cuestanmk que en 1965 (1/3 h 
para el pan y 3/4 para las pastas). En cuanto al 



mosh a granel (avena), después de 1987, el INE ha 
dejado de registrar su precio*. Finalmente, la tor- 
tilla es mucho más barata: 0.6 h, en lugar de 1 h 
por 1000 kcal en 1965. 

La importante baja (de 41010) en el precio de 
las calorias de tortilla, en el curso de este Último 
cuarto de siglo, podría explicarse por una disminu- 
ción de ciertos costos (del maíz, y posiblemente 
también de la cal y del combustible, cuando este es 
electricidad o gas, como se viÓ anteriormente), y 
por la reducción de ciertos beneficios (retribución 
de la mano de obra de la tortillera), en vista del 
aumento del número de vendedoras de ese alimen- 
to básico, el aumento del número de las tortilleras 
es una consecuencia del desempleo en todas sus 
formas, pero en particular de la disminución de los 
empleos del sector llamado “formal”. 

En el curso del Último cuarto de siglo (1963- 
89), los precios de 1000 kilocalorías de los cereales 
varían como sigue: en 1963, desde 0.3 h (maíz) a 
1.7 h (tortilla). En 1975, los cereales pueden clasi- 
ficarse en dos grupos el del maíz (114 h) y todos 
los demás (3/4 a 1 h). En 1987, se observan tres 
grupos distintos: maíz (0.3 h); tortilla y arroz 
(1 h); pastas, mosh a granel (avena) y pan (1.6 h). 
En enero de 1989, también se observan tres grupos, 
pero a un nivel de precios mucho m k  bajo: maíz 
(0.14 h); tortilla y arroz (alrededor de 1/2 h);pan 
y pastas (1 h); para el mosh no hay datos. 

La evolución del precio de las proteínas puede 
observarse en la Gráfica 23. 
de 100 gramos de proteínas varían desde poco más 
de una hora de trabajo pagado al SMU, para el 
maíz en grano (l.16 h), a casi nueve horas, para las 
tortillas (8.9 h). Un cuarto de siglo más tarde, en 
1987, el precio de las proteínas de maíz era prácti- 
camente el mismo (1.17 h)? y los precios de las 
proteínas de todos los demk productos se habían 
reagrupado en torno a las 5 h, o sea, eran casi cua- 
tro veces más que el del maíz. 

En enero de 1989, el precio de las proteínas de 
maíz bajó, llegando a 0.53 h, valor que es inferior 
al que habia tenido en 1965 (0.68 h), un cuarto de 
siglo antes (primer año totalmente cubierto por un 
SM). Los precios de las proteínas de los demis ce- 
reales también se redujeron (en enero de 1989 
valían alrededor de 3 h por 100 g de proteína, o 
sea, cerca de seisveces el precio de las proteínas de 
maíz), pero continuaron siendo m& altos que en 
1965, excepción hecha del precio de las proteínas 
de tortilla. 

En 27 años, el precio de las proteínas de maíz 
disminuyó ligeramente, el de las tortillas bajo mu- 
cho, y el de los dem& cereales aumentó. 

5.2.2 Frijol, carnes y productos de la pesca 

En 1963, los precios 

(Gráficas 17 y 24) 

(“1 Se sugiere que se registre nuevamente el precio del mosh (ave- 
na), pues este cereal es uno de los dimentos mC baratos. 

En términos de horas de trabajo necesario 
para la adquisición de calorias y proteínas de frijol 
negro, éstas disminuyeron de manera continua 
entre 1963 y 1972, y entre 1980 y 1984. En el 
resto de los años se observa un incremento en los 
precios reales de esa leguminosa. Sin embargo, las 
calorias del frijol siguen siendo más baratas que las 
de la tortilla y del arroz en 1987, y que las de arroz 
y mosh en 1963; aunque en enero de 1989 son m k  
caras que las de maíz (0.14 h), sobrepasaron a las 
de arroz (0.5 h), y cuestan lo mismo que las de 
tortilla (0.6 h). 

Entre 1965 y enero de 1989, el precio real (en 
h) de las calorías de frijol aumentó cerca delami- 
tad (46010). Entre 1965 y 1988 @timo año com- 
pleto), el alza de precio de las calorias es de un 
540/0. 

En 1963, el frijol era la fuente más barata de 
proteínas alimenticias (0.9 h por 100 g de proteí- 
na), y su precio estaba por debajo del correspon- 
diente al maíz en grano (1.6 h); un cuarto de siglo 
mis tarde (1987), su precio está por encima de 
aquél (1.33 h comparado con 1.17 h para las pro- 
teínas de maíz). En enero de 1989, la diferencia 
con el maíz aumenta (0.53 h para las proteínas de 
maíz y 0.85 h para las del frijol), mientras que en 
1965 la relación era a la inversa (0.58 h para las 
proteínas de frijol y 0.68 h para las del maíz). 

En síntesis; en 1963, el precio de las proteínas 
del frijol es menor que el de las proteínas de todos 
los demás alimentos. Sin embargo, ya en la presen- 
te década, ese lugar es cedido al precio de las pro- 
teínas de maíz. 

Todos los productos animales de este grupo 
son, en general, bastante caros, desde el punto de 
vista energético y proteínico. Las calorías y pro- 
teínas de carne de res* son más caras al final del 
período (1987 a enero de 1989) que al principio 
(1963 a 1965); entre 1963 y 1987, el costo de las 
proteínas aumentó en un 193010, y en un 1540/0 
entre 1965 y enero de 1989, 

Por otro lado, las calorias y proteínas de cerdo 
(chuleta), de pescado fresco (mojarra) y de pollo, 
son más baratas en enero de 1989 que en 1975 Qno 
hay datos anteriores). 

Sin embargo, se debe añadir que las proteínas 
animales más baratas en enero de 1989 (pollo, pes- 
cado, res) siguen siendo cinco veces m k  caras que 
las de frijol, y ocho veces más que las de maíz. 

5.2.3 Huevos y productos lácteos (Gráficas 

Uranie todo el periodo estudiado, la leche 
fresca corriente es el producto de origen animal 
mis barato, desde el punto de vista energético; 

18 y 25) 

(*) Promedios de precios de diferentes piezas de cocer (bolavique, 
tasbal, hueso con carne, marranito); la serie de carne de res es la 
única serie larga en lo que respecta acarnes. 
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1000 kcal valen 2.8 h en 1963,2,7 h en 1987, y al- 
rededor de 1.5 h más adelante, 

La leche corriente es, también, el producto 
que proporciona las proteínas de origen animal 
menos caras en el presente decenio, con un precio 
equivalente al de las proteínas vegetales de la ma- 
yoría de los cereales. Las proteínas de la leche, sin 
embargo, siguen siendo mucho más caras que las de 
maíz o de frijol; por ejemplo, en enero de 1989 son 
3.5 veces más caras que las de frijol y 5.7 veces más 
que las de maíz. 

Entre 1963 y 1974, los huevos medianos de ga- 
llina son más caros que la carne de res, desde el 
punto de vista calórico y proteínico; más tarde lle- 
garon a ser más baratos, desde el punto de vista 
energético, que todos los productos de la carne y 
de la pesca, y, desde el punto de vista proteínico, 
sus precios estuvieron al mismo nivel que los del 
pollo, del pescado y de la carne de res de cocer. 

5.2.4 Musáceas y papas (Gråficas 19 y 
26) 

A lo largo del periodo estudiado estas fé- 
culas, esencialmente ricas en calorías, son energéti- 
camente más caras que los granos básicos y subpro- 
ductos. En 1963, 1000 kilocalorias de papas 
valían más de 1.9 h, seguidas por el precio de los 
plátanos (más de 1.5 h) y el de los bananos (cerca 
de 2.2 h). En enero de 1989, el precio de las calo- 
rias de las papas aumentÓ (2.1 h por 1000 kcal), 
mientras que él de las musáceas disminuyó mucho 
(1.1 h el de los plátanos y 1.2 h el de los bananos). 

Desde el punto de vista proteínico, los plátanos 
y los bananos son siempre relativamente caros; las 
papas tienen un precio un poco menor, llegando, 
entre 1981 y 1984, a su valor más bajo, equivalente 
al nivel de precios de la mayoría de los cereales. 

5.2.5 Azzíear y grasas (Gråfica 20)  

1000 kilocarias de azúcar equivalen a menos 
de 1/2 h de trabajo pagado al SMU en 1963. Entre 
1965 y 1975, la equivalencia corresponde a cerca 
de 1/4 h, subiendo hasta 0.4 h en 1979; entre 1981 
y 1985, baja de nuevo a un poco más de 1/4 h, 
volviendo a subir en 1987 a casi 0.4 h, y vuelve a 
bajar a menos de 1/4 h. 

Después del maíz, el azúcar es la fuente de 
energia más barata durante todo el periodo estu- 
diado. El precio de sus calorias bajo en un U O / o  
entre 1965 y enero de 1989; entre 1965 y 1988, 
la baja fue de un 150/0. 

Los aceites y grasas también son fuentes relati- 
vamente baratas de calorías. En 1963, la manteca 
valia J g o  m b  de 0.9 h (no hay datos para los 
dem& productos). En 1987, los precios del aceite 
corriente, de la manteca de cerdo o de margarina, 
estaban entre 0.8 y 1.1 h por 1000 kcal; en enero 
de 1989, los precios de esas tres grasas estaban en- 
tre 0.5 y 0.6 h por 1000 kcal. 

5.2.6 Frutas y legumbres (Gráfica 21) 

El número de frutas y verduras que son 
objeto de este estudio es limitado, porque no existe 
una serie homogénea de los precios de dichos ali- 
mentos. Sólo recientemente sus precios vienen 
siendo calculados sistemáticamente por unidad de 
peso (libra de 460 gramos). Anteriormente, los 
precios se referían a una libra, o, d s  frecuente- 
mente, a una unidad, o a una docena, o a un mon- 
tÓn, o a cualquier otra cantidad más o menos 
definida. 

A excepción de la energia del giiisquil (chayo- 
te) -cuyo precio por 1000 kcal, entre 1964 y 
1975 y en enero de 1989 era alrededor de 2 a 3 h--, 
y la de las naranjas maduras -cuyo precio por 
1000 kcal, entre 1980 y 1985 y de 1988 a enero de 
1989, era de cerca de 2 h-, las calorias de las 
frutas y verduras son muy caras. Pero estos alimen- 
tos tienen un gran valor nutricional, porque son 
fuentes de vitaminas y minerales. 

5.2.7 Bebidas (Gráfica 22) 

La energia de las bebidas estudiadas (be- 
bidas gaseosas, cerveza y ron) es muy cara. 

CLASIFICACION DE LOS ALIMENTOS SEGUN 
EL PRECIO DE LAS CALORIAS 

Con el fin de agrupar los alimentos, y así poder 
comparar en términos relativos la accesibilidad del 
SMU a los mismos, se estableció una escala de pro- 
gresión geométrica del precio de 1000 kilocalorias, 
expresado en salario por hora pagado al SMU. 

Rango de precio por 
1000 kcal Calificativo 

inferior a 1/4 h 
1/4 h y menos de 1/2 h 
1/2 h y menos de 1 h 
1 h y menos de 2 h 
2 h y  menosde 4 h 
4 h y m 6 s  excesivamente caro 

muy barato 
barato 
precio moderado 

muy caro 
caro 

En el Cuadro 8 y en las Gráficas 28 y 29 es 
posible apreciar que, durante el periodo estudiado 
(1963 a enero de 1989), sólo el maíz blanco en 
grano y el azúcar granulada son, desde el punto de 
vista calÓrico, siempre muy baratos o baratos. 

Los alimentos que siguen, también proporcio- 
nan -por lo menos durante algunos a ñ o s  calorias 
baratas: fijo1 negro, arroz (de segunda) y, excep- 
cionalmente, mosh a granel (avena), aceite corrien- 
te y manteca de cerdo. 

Además de estos productos, también se pueden 
citar aquéllos que, por lo menos durante algunos 
años, proporcionan calorias a precio moderado: 
margarina, tortilla, pastas y pan, papas y plátanos, 
pero no los bananos. Hay que destacar que estos 
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dos Últimos productos nacionales ostentan precios 
relativamente altos, lo cual probablemente se deba 
a la competencia del mercado de exportación del 
banano. 

En el transcurso del período para el cual exis- 
ten datos, todos los dem& alimentos estudiados 
nunca reportan calorías a precio moderado o me- 
nos caras. 

CLASIFICACION DE LOS ALIMENTOS SEGUN 
EL PRECIQ DE LAS' PROTEINAS 

(Véanse Cuadro 9, Grbficas 30 y 31). 

De modo análogo a la evaluación hecha con las 
calorias, para cada año del periodo estudiado se ha 
calculado el precio de 100 gramos de proteínas de 
diferentes alimentos. Para facilitar el análisis del 
precio de las proteínas, se elaboró una escala de 
progresión geométrica sobre el precio de 100 pa-  
mos de proteína. 

Rango de precio por 100 g 
de proteína Calificativo 

inferior a 1/2 h 
1/2 h y menos de 1 h 
l h y m e n o s d e 2 h  precio moderado 
2 h y menos de 4 h 
4 h y menos de 8 h 
8 h y m i s  excesivamente caro 

muy barato 
barato 

caro 
muy caro 

En el curso de los Últimos 27 años, Únicamente 
dos alimentos -el frijol y el maíz - casi siempre 
registraron proteínas baratas; sólo en 1966, el m o l  
registró proteínas muy baratas. 

Cinco productos registraron, por lo menos du- 
rante algunos años, proteínas a precio moderado; 
tales son: frijol y maíz ya citados, mosh a granel 
(avena), carne de res de cocer y pan de trigo (ce- 
red en su mayor parte importado). 

Otros alimentos registraron, también por lo 
menos durante algunos años, proteínas caras: arroz 
(de segunda), pastas (de trigo en gran parte impor- 
tado), papas, leche corriente y, luego, en menor 
medida, tortilla, huevos medianos de gallina, pollo 
y, aún con menor frecuencia, pescado fresco (mo- 
jarra) y leche entera en polvo (importada). Todos 
los demás alimentos proporcionan proteínas mu- 
cho d s  caras. 

VISION GLOBAL DEL PERIODO ESTUDIADO 

Desde el punto de vista del poder adquisitivo 
calórico y proteínico del SMU, el Último cuarto de 
siglo (1963 a enero de 1989) se presenta de la si- 
guiente manera. 

Hay algunos años relativamente buenos, durante 
los cuales el SMU permite comprar calorías muy 
baratas, y baratas de varios alimentos y, d mismo 

tiempo, proteínas baratas de dos productos dife- 
rentes. 

Entre 1965 y 1972, las calorías muy baratas 
son del maíz; las baratas son del azúcar, del m o l  y 
del arroz. En cuanto a las proteínas, las dos fuen- 
tes baratas son el maíz y el frijol, con precios de 
menos de 3/4 h por 100 g. El alza de los salarios, 
debido a la nueva creación del Salario Mínimo, y la 
estabilidad de los precios en moneda corriente 
durante este período, han tenido efectos muy posi- 
tivos. 

De 1982 a 1984, las calorias muy baratas son 
del maíz, las baratas son del azúcar, del frijol, del 
arroz y a veces del aceite. Las dos fuentes de pro- 
teínas baratas son el maíz y el frijol, con precios de 
menos de 3/4 h por 100 g. La revaluación de los 
SM, al inicio de la década, y la estabilización (a 
veces la baja) de los precios en quetzales corrientes, 
fueron factores muy positivos para el poder adqui- 
sitivo alimentario del SMU. 

Pero también hay algunos años difíciles, en los 
que no se dio ninguna fuente calÓrica muy barata, 
pero si solamente dos baratas, en estos años, tam- 
poco se observaron fuentes protehicas baratas, a 
un precio inferior de 3/4 h por 100 g. 

En efecto, así ocurrió en 1963, año precedente 
a la creación del Salario Mínimo. Luego, entre 
1977 y 1979, años durante los cuales los precios en 
moneda corriente aumentan mucho, y durante los 
cuales no hubo reajuste del valor de los SM. 

Los años 1986 y 1987 son los más difíciles. En 
ellos, no se registra ningún alimento que proporcio- 
ne calorias muy baratas y ningún alimento de pro- 
teínas baratas. SÓ10 quedan dos productos de calo- 
rias baratas (maíz y azúcar), y ninguno que propor- 
cione calorías a precio moderado inferior a 3/4 h 
por 1000 kcal. También quedan sólo dos alimen- 
tos de proteínas a precio moderado (maíz y frijol), 
mientras que todos los demás productos propor- 
cionan, en el mejor de los casos, proteínas muy 
caras. Se puede ver que la elección para el consu- 
midor pobre es muy reducida, pues existen dos 
alimentos de energía barata, que son el azúcar y el 
maíz (este Último también proporciona proteínas 
a precio moderado). Todos los demás alimebtos 
son prácticamente inaccesibles para las personaq 
pagadas con el salario minimo. Durante estos dos 
años no hubo ninguna revaluación de los SM,ipero 
s í  fuertes alzas de precios en quetzales corrien$es. 

En 1988 y enero de 1989, la situación mejora 
algo. Desde el punto de vista calÓrico,_hay dos 
alimentos muy baratos (maíz y azúcar), y uno o 
dos baratos (aceite o arroz y manteca); pero los 
precios de estos Últimos se encuentran en el límite 
superior de esa clase de precios (cerca de 1/2 h por 
1000 kcal). Desde el punto de vista proteínico, 
hay dos alimentos baratos (maíz y frijol), pero 
ninguno a precio moderado. La revaluación de los 
SM en enero de 1988 fue provechosa, en la medida 
que contramest6 el alza de los precios en moneda 
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corriente. 
Hay que señalar que para los asalariados con 

SMU, los Últimos años de la serie estudiada (1986 
a enero de 1989) no fueron realmente mejores que 
los primeros (1963 a 1966), tanto desde el punto 
de vista del precio de las calorias como del de las 
proteinas. En promedio, en cuanto a las calorias 
menos caras, las de maíz permanecieron casi al 
mismo precio (subiendo sólo 50/0), y las del azúcar 
bajaron algo (90/0). En cambio, las proteínas me- 
nos caras (maíz y frjjol) aumentaron de precio, 
@/o y 610/0 respectivamente. 

COhIPARACION INTERNACIONAL 

A titulo de comparación, en el Cuadro 10 y en 
la Gráfica 32 se reagrupa la evolución del precio 
de las calorias expresado en salarios mínimos por 
hora (o su equivalente, el salario de un jornalero), 
según varios productos. Uno de ellos es el precio 
del pan en Francia, considerando desde 1801 a hoy 
en dia (establecido según los datos de Fourastié y 
Bazil, 1984; y de Randoin, 1976); el pan era el 
alimento básico de los franceses y sigue siendo muy 
consumido. Otro es el precio del maíz en la Ciu- 
dad de Guatemala, alimento básico y fuente de 
calorias mhs baratas. También se considera el ali- 
mento que proporciona la energía más barata (que 
no siempre es el alimento más consumido) en algu- 
nos lugares del mundo, tales como Bujumbura en 
Burundi (Lemaire, 1980), Kigali en Rwanda 
(Laure, 1980), Rabat-Sale' en Marruecos (Cous- 
sement et  al., 1980), La Paz en Bolivia (Laure, 
1986). 

En Francia, en el transcurso de los Últimos dos 
siglos, el precio de 1000 kilocalorías de pan, expre- 
sado en salario por hora, osciló en un primer tiem- 
po a un nivel muy elevado, hasta 1870. A partir de 
entonces, bajó regularmente de un nivel mayor a 
9/10 h a menos de 1/10 h a principios de la década 
del 1960. Este fenómeno de baja secular, regular y 
muy importante del precio real de los alimentos 
básicos, también se observa en otros paises euro- 
peos. El fenómeno se debe, fundamentalmente, al 
aumento de la productividad en la agricultura, al 
aumento del nivel de vida, en general, y al incre- 
mento de los salarios mínimos, en particular. 

En la Ciudad de Guatemala, entre 1963 y enero 
1989,1000 kilocalorías de maíz cuestan entre 0.30 
y 0.14 salario minimo por hora, lo que correspon- 
de aproximadamente al precio de las calorias del 
pan en Francia, entre 1925 y 1955. 

Entre 1963 y 1989, el precio de las calorias de 
maíz en la Ciudad de Guatemala es comparable al 
de las calorias de la cebada en La Paz (entre 1975 
y 1983), y al de la energia de la harina de trigo 
tierno en Rabat-Salé (entre 1972 y 1976). Lo an- 
terior pareciera indicar que esas tres ciudades, tan 
diferentes bajo muchos aspectos, serían en cambio 
muy semejantes en relación a las condiciones de los 
beneficiarios del salario minimo. 

Muy diferente resulta ser el precio de las calo- 
rias en Bujumbura y en Kigali, capitales de dos de 
los paises más pobres del planeta. En Kigali, el 
alimento más barato desde el punto de vista ener- 
gético y disponible en el mercado al por menor es 
el sorgo (maicillo). Entre 1967 y 1978,1000 kilo- 
calorias de sorgo valen entre 0.7 y 1.1 salario 
minimo por hora, o sea, el valor que tenia la 
energia del pan en Francia en el siglo pasado. En 
Bujumbura, el alimento energético mC barato es la 
harina de yuca. Mil kilocalorías de este producto, 
entre 1969 y 1979, cuestan entre 0.55 y 1.25 sala- 
rio minimo por hora, o sea, el valor de la energia 
del pan en Francia, igualmente durante el siglo XIX. 

El fenómeno de la baja regular del precio real 
(en h) de las calorias menos caras, constatado en 
Europa, no se observa en esos cinco paises del 
Tercer Mundo. Hay que señalar, sin embargo, que 
con respecto a estos iiltimos, las series estadísticas 
disponibles son muy cortas (menos de 27 años, 
como máximo, en el caso de Guatemala). 

ALGUNAS SUGERENCIAS 

El análisis de las relaciones entre los salarios 
mínimos y los precios de los alimentos y combus- 
tibles domésticos, en el transcurso del Último cuar- 
to de siglo, sugieren algunas propuestas técnica- 
mente simples, fáciles de ejecutar (si hay una 
voluntad politica en ese sentido) y rápidamente 
eficaces, para mejorar el nivel de vida, en particu- 
lar el de la alimentación y nutrición de los habi- 
tantes que viven de salarios y que compran lo 
esencial de su comida. Por lo tanto, el efecto de 
las sugerencias que se harán no involucra a las 
poblaciones que consumen alimentos de su propia 
producción ni a aquéllas que no tienen empleo o 
que carecen de recursos monetarios. Las sugeren- 
cias son las que siguen. 

Establecer, a nivel nacional, un Salario 
Mínimo de Protección (SMP), aplicable a cualquier 
actividad económica, sin excepción, que no esté 
cubierta por un salario minimo particular. 

Seguir unificando los diferentes salarios 
mínimos urbanos y rurales, con el fin de alcanzar, 
por lo menos, la paridad entre el SMU y el SMA, 
como casi era el caso entre 1980 y 1987. En 
efecto, salarios decorosos en el campo es una con- 
dición necesaria, aunque no suficiente, para limitar 
el éxodo rural anárquico. 

c) Darle al Salario Mínimo de Protección 
(SMP) un nivel que permita el acceso, como mini- 
mo, a dos fuentes de calorias muy baratas (menos - 
de 1/4 h de trabajo por 1000 kcal) - p o r  ejemplo, 
maíz y azúcar  y a dos fuentes de proteinas bara- 
tas (menos de 1 h de trabajo por 100 g de protei- 
na) --por ejemplo, maíz y frijol. 

Para que esas condiciones fuesen viables, en 
enero de 1989 el SMP debería sobrepasar los 
Q 0.96 por hora o los Q 7.68 por una jornada de 

a) 

b) 
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ocho horas. Para ser riguroso, semejante cálculo a 
nivel nacional debería hacerse sobre la base de ci- 
fras correspondientes a toda la República y no sólo 
a la capital. Los resultados, al ser muy próximos, 
probablemente serían un poco más altos. Por 
ejemplo, para el año 1988, el IPCA medio de la 
República es de 238.6 mientras que el de la capital 
sólo llega a 230.9. Por lo tanto, el SMP debería 
estar muy cerca de Q 1.00 por hora o de Q 8.00 al 
dia, no debería permitirse n ingh  salario inferior 
en todo el territorio de la República. Sin embargo, 
eso no significa necesariamente que dicho salario 
garantice un nivel de vida decoroso para el benefi- 
ciario del salario mínimo y su familia. 

Adicionalmente, se sugiere implementar meca- 
nismos paralelos encaminados a mejorar los niveles 
de educación, con el fin de incrementar la calidad 
del capital humano, y, por esta vía, mejorar la pro- 
ductividad del trabajo. 

Igualmente, y a corto plazo, el SMP debe- 
ría cubrir primero el costo de la dieta alimenticia 
minima de una familia (cinco personas), y luego el 
mínimo vital familiar, que incluye los otros reque- 
rimientos básicos, además de la alimentación. 

Los salarios mínimos legales están lejos de sa- 
tisfacer dichas necesidades vitales. Los estudios de 
la Universidad de San Carlos (USAC, 1982), mues- 
tran, por ejemplo, que en 1981 el salario mínimo 
medio (Q 3.51 por dia) no representa más que el 
560/0 del costo de la dieta alimenticia mínima 
(Q 6.31 por día) y el 29010 del mínimo vital fami- 
liar (Q 12.30 por dia) de una familia urbana de cin- 
co miembros de la Ciudad de Guatemala. En 1987, 
el SMU (Q 3.48 por dia) representa el 42010 de la 
dieta alimenticia minima familiar, estimada en 
Q 8.38. Y en 1989, el SMU (Q 6.84) representaría 
el 74010 de esas mismas necesidades, estimadas en 
Q 9.26 (información oral de la Secretaria general 
del Consejo Nacional de Planificación Económica. 

Pago obligatorio de un séptimo dia de des- 
canso, como mínimo, por seis dias trabajados, con- 
forme a lo establecido en la Constitución Politica 
de la República de Guatemala (1985, artículo 102, 
inciso h). Y esto, en función de que los requeri- 
mientos nutricionales -para no mencionar más que 
é s t o r  de un trabajador y de su familia son tam- 
bién necesidades en los días de descanso. 

d) 

e) 

f)  Fijar los salarios mínimos sobre la base del 
indice ‘de precios al consumidor (IPC) que más ha- 
ya aumentado: IPC-general (IPCG) o IPCA (Ali- 
mentos y bebidas), manteniendo en todos los casos 
el acceso a calorias y proteínas a precios accesibles, 
como lo explicamos en el párrafo tercero. 

De esa manera y tomando como referencia el 
año 1965 -primer año en que se aplica totalmente 
un salario mínimo (SMU)-, y fijando este Último 
sobre la base del IPC, el valor del SMU debería ser, 
en enero de 1989, de Q 9.21 por dia, en lugar de 
Q 7.04, tomando en cuenta el IPCG, el que, duran- 
te ese período, aumentó ligeramente más que el 

IPC Alimentario; el cálculo con este último indice, 
arrojaria Q 9.05, Únicamente para mantener su po- 
der adquisitivo un cuarto de siglo más tarde. 

La revaluación de los salarios mínimos deberfa 
producirse automáticamente, cada vez que uno de 
los dos indices citados sobrepasara determinado 
porcentaje (50/0, por ejemplo). Es bueno hacer 
notar que esa indexación de ninguna manera esti- 
mula la inflación, pues es únicamente una recupera- 
ción del poder adquisitivo del SM, lo que es poste- 
rior a una baja del nivel de vida. 

Según lo proclama la Constitución (ar- 
tículo 119), “Son obligaciones del Estado. . . . 
d) Velar por la elevación del nivel de vida de todos 
los habitantes del país, procurando el bienestar de 
las familias. . . .”. Si realmente se desea un progre- 
so y una mejora de las condiciones de vida, en par- 
ticular de las de alimentación y nutrición de la 
mayoría de la población que compra lo esencial de 
su comida, deberían revalume los salarios mínimos 
m á s  de lu que aumentan el promedio de los salarios 
y el promedio de los ingresos. 

Esa es la política salarial adoptada por la mayo- 
ría de las naciones que en el curso del presente 
siglo alcanzaron un desarrollo económico y social 
sostenido. Ese es el caso también da  los paises del 
istmo centroamericano que gozan de una paz civil. 
Su politica salarial y social es una de las razones de 
esa paz, Esta les permitiÓ consagrar lo esencial de 
sus recursos a gastos destinados a mejorar el nivel 
de vida de la población. 

Si sólo se tomaran en cuenta y se ejecutaran las 
medidas inmediatas antes señaladas (las cuales son 
condiciones mínimas de sobrevivencia de la mayo- 
ría de la población que vive de los salarios y com- 
pra lo esencial de su comida, condiciones sin las 
cuales no habrá progreso socioeconómico), el 
Salario Minimo de Protección nacional debería 
llegar, en enero de 1989, a alrededor de DIEZ 
QUETZALES por dia 

CONCLUSION 

g) 

Uno de los indicadores de las condiciones de 
vida de una población, en particular de la alimenta- 
ción y nutrición, es el poder adquisitivo alimenta- 
rio del salario minimo (o de su equivalente: el 
salario de un jornalero). 

Aqui se propone medir el poder adquisitivo ali- 
mentario del salario minimo por su poder adquisi- 
tivo calórico, es decir, por las horas de trabajo ne- 
cesarias para adquirir 1000 kilocalorías del produc- 
to mis barato; o todavía mejor, del alimento básico. 
En el caso de Guatemala, esto es prácticamente lo 
mismo que el precio en salario minimo por hora de 
las calorias de maíz, &te es el alimento básico, y 
casi siempre la fuente de energia m á s  barata. 
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Cuadro 1 
salarias nfnims de r e f e r e n i s  en Guatmla 

(en quetzales corrientes por dfe) 

AROS Agrlcola Urbano 
SHA SUU 

1963 0.80 
1964 1.13 
1965 1.36 
1966 1.36 
1967 1.36 
1968 1.36 
1969 1 .36 
1970 1.36 
1971 1.36 
1972 0.95 1.36 
1973 0.97 1.38 
1974 1.12 1.69 
1975 1.12 1.69 
1976 1.12 1.69 
1977 1.12 1.69 
1970 1.12 1.69 
1979 1.12 1.69 
1980 2.84 2.74 
1981 3.20 3.48 
1982 3.20 3.48 
1983 3.20 3.48 
1984 3.20 3.48 
1985 3.20 3.48 
198g 3.20 3.40 
1987 3.20 3.48 
1988 4.43 6.84 
1989 4.50 7.04 

Comentarios del Cuadro 1 

salariœ Minias Agrfcolu de referencia por dfa <M) 
en La agricultura y OwaQrfa 

1972: media a r i t d t i c a  de los salar ios modales de las 
7 ramas de "agr icul tura y ganderfaan. 

9973: media pondereda del sa la r i o  medio moda1 anter ior  
(a 0.95) del 1-1-73 a l  10-11-73 (314 dfas) y e l  SM 
vigente para l~algod6n~l y l~ganaderfal~ (a 1.12) del 
11-11-73 a l  31-12-73 (51 dfas). 

Evoluci6n de salarios y precios de lor alimantos en la 
Ciudad de La Pæ, Bolivia (1975-1984). INAN-ORSTOM/MSA, 
La Pæ, 1985. 167 p. 

Variation des calaires e t  der prix des aliments B La Pæ, 
Bolivie (1975-1984). Ed. ORSTOM, Collection Etudes et 
thkes, Paris, 1986. 158 p. 

Bujumbura (Burundi) entre 1969 et 1979. Bujumbura, Minis- 
tBre de l a  Sante Publique, 1980. Roneo, 45 P. 

PRENSA DE GUATEMALA. Central America Report. El Ghfieo. 
Inforpress Centroamericana. La Hora. Prensa Libre. Varios 
números. 

RANDOIN L. e t  al. Tables de composition des aliments. Institut 
Scientifique d' Hygiene Alimentaire. Jacques Lahore Bd., 
Paris, 1976, 119 p. 

USAC, Universidad de San Carlos de Guatemala, Instituto de Inves- 
tigaciones Econ6micas y Sociales -1IES- de la Facultad de 
Economla. Nov. de 1982. Citado por INFORPRESS CEN- 
TROAMERICANA. El futuro del  Mercado Cormln Centro- 
americano. Ciudad de Guatemala, mayo de 1982. p. 103. 

VALVERDE V.; DELGADO H.; FLORES R. and SlBRlAN R. 
Minimum wage law and nutritional staws in Guatemala. Final 
report. INCAP, 19/1/90. Guatemala, 1985, 37 p. plus referen- 
ces and tables. 

LEMA1 RE B. Evolution des prix de detail des principaux aliments 

1974 hasta 1979: se mantiene como SMA e l  SH anter ior  
(P 1.12). En efecto, hubo rwevos acuerdos gubernativos: 
algunos con SM igual  (l'caiia de azúcara1 en 1974 y "otras 
actividades agrlcolasla en 19761, otros con SM superior 
( ~ ~ a g r i c u l t u r a ~ l  P 1.25 en 1974 y lo mismo en %anano, 
pletano y tabacomt en 19751, pero ta&ï& otros con SM 
i n f e r i o r  (P 1.04 para t1caf611 en 1975). 

1980: media ponderada del SM anter ior  (P 1.12) del  1-1-80 
a l  3-3-80 (63 dfas) y e l  SM de P 3.20 (acuerdo 
gubernativo para algodh, cafe ganederla, caña de azúcar) 
del  4-3-80 a l  31-12-80 (303 dfas). 

1988: media ponderada del  SM anter ior  (P 3.20) del  1-1-88 
a l  21-1-88 (21 dlas) y e l  SM h i c 0  para Iaagr icul tura 
y ganaderfel1 del 22-1-&U3 e l  
31-12-88 (345 dlas). 

1989: SM unificedo legal  anter ior  (P 4.50). 

Salarios nfniaos Urben#r de referencia por Øfa <SU) 

1963: sa lar io  modal para e l  Ilclwnercio a l  por mayor y 
menorIl. 

1964: media pondereda dcl salar io  modal anter ior  
(a 0.80) del  1-1-64 a l  

31-12-64 (214 dfas). 

1973: media ponderada del SM anter ior  (P 1.36) del 1-1-73 
e l  13-12-73 (347 dfas) y e l  rwevo Sn (P 1.69) del  
14-12-73 a l  31-12-73 (18 dfas). 

1980: media pondereda del SM anter ior  (P 1.69) del  1-1-80 
a l  31-5-80 (152 días) y e l  nuevo SM (Q 3.48) 
del 1-6-80 a l  31-12-80 (214 dfas). 

31-5-64 (152 dfas) y e l  wvo Sn (Q 1.36) dd 1-6-64 a l  

19M: media ponderada del Sn anter ior  (Q 3.48) del 1-1-88 
a l  21-1-83 (21 dfas) y el nuevo Sn (P 7.04) del 22-1-88 
e l  31-12-88 (345 dfas). 

1989: SCI anter ior  (Q 7.04). 
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crYdr0 2 

precio. an -tan* dc -tul corriate & Io. diata, bobidr y 
c d r i b l a  @ti- & l. C i d  d. 6Ut-la 

Unidad 1555 lÇ56 1957 lÇ58 1559 1960 1W1 19-52 196S 1%4 1965 1966 1967 19b¶ 1969 1970 1971 1972 1973 1974 197s 1976 1977 1978 1979 1910 1981 1982 1983 19U 1985 1986 1987 19M 198P 

Leche en polvo 454 g 

UJSACEAS Y PAPAS 
P.P. Ib 
B ~ N I * ~ D  naduros lb 
Plltana maduror lb 

AZUCAR Y GRASAS 
Aceite corrimte 635 al 
n.rp.rim Ib  
WanttE. de ccr& lb 
Ax55.r graru1.d. Ib 

FRUTAS Y L E U B R E S  
GOisquil (chayote) UXI 
Chile verde picante l b  
R e p o l l o  I b  
Uaranjas ~ d u r a s  Ib 
H m z a ~ s  &rai lb  
T W t C  I b  

SAL Y BEBIDAS 
Bebida g*seos. 350 m l  
CW"*Z. 355 ml 
RC.7 750 nt 
C a f C  tostado relido Ib 
S.1 c a n h  Ib 

CEnBlJSI IBLES 
L- raj& 100 I. 
K c r O S i M  us g a l  
G I S  pr0wllO 35 Ib 
Energia elbctrica 100 kuh 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 
15 16 16 16 15 16 14 14 16 
6 5 5 5 4 4 4 5 5  

19 19 19 18 19 21 21 20 21 
11 11 12 12 14 13 11 13 13 
14 14 14 14 13 12 13 13 13 

11 12 11 11 10 10 8 10 10 

24 24 24 24 24 24 21 24 24 

74 71 M 69 69 62 61 59 59 
1Q 19 19 19 19 19 19 19 19 

10 10 9 10 11 9 9 7 7 
5 5 5 5 6 6 5 6 6  
7 6 7 6 6 7 8 7 6  

36 32 33 33 33 33 36 39 M 
8 8 8 8 8 8 8 8 8  

2 3 2 2 2 2 2 2 3  

14 15 14 14 14 11 10 10 9 

6 6 6 6 6 6 6 6 6  
23 23 24 25 24 24 24 24 24 

61 66 68 67 66 60 61 60' 60 
4 4 4 4 4 4 4 6 4  

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 24 24 42 47 4.5 52 57 b4 65 62 56 62 83 103 128 128 
16 16 15 17 16 16 16 16 16 15 14 16 18 18 20 22 26 26 23 22 23 21 33 40 45 49 
5 5  4 5 5 5 5  4 4 7 8 9  8 9 9 9 1 2 1 2 1 0 1 2 1 0 1 1 2 0 2 2 2 1 2 0  

21 20 20 20 20 20 20 20 20 23 30 32 32 32 32 34 44 52 53 52 50 59 W 110 115 l?d 
12 12 14 13 13 13 13 13 13 16 5 28 22 25 26 26 30 31 32 30 29 30 60 73 73 72 
13 14 15 17 16 17 17 17 17 19 15 31 28 28 27 29 33 33 35 52 65 70 W 125 

11 11 9 10 11 11 13 12 11 17 20 20 19 24 29 30 48 41 25 32 29 40 58 64 & 83 
60 b3 62 64 72 M LU b¶ 87 Bb 119 157 174 2oL 231 

24 25 23 25 26 28 30 30 31 M 36 M 69 'f5 87 115 128 132 131 130 134 198 266 296 322 328 
85 94 1W 102 113 1% 153 154 162 162 179 242 276 2w 299 
80 93 1W 1Cd 131 135 155 166 113 115 142 1 M  205 259 267 

290 297 W 717 856 CtN 839 

59 59 59 59 63 59 '60 58 61 b4 76 68 67 70 69 79 W 87 LU t8 79 119 150 1l8 213 244 
19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 24 27 29 31 31 33 34 &1 U 47 47 50 60 77 81 W 

124 124 124 125 148 162 2W 2W 240 233 334 430 467 456 495 

7 6 8 8 7 8 8 7 7 12 11 11 12 15 13 18 15 15 12 14 13 18 27 35 56 67 
6 5 5 6 6 6 9 10 9 10 6 11 9 11 13 15 16 15 16 14 16 16 19 19 25 30 
7 8 8 9 8 8 8 9 9 11 19 10 9 11 10 11 13 14 14 14 15 22 27 27 33 ?d 

M 69 m 69 Il 9.4 132 121 I O 1  II4  141 180 187 212 230 5 6 ,  58 6o $6 58 & .sJ .s4 .ss lzi ls6 IS7  IbT 16s 
37 54 36 36 37 36 38 38 36 ?d .49 61 68 62 57 62 100 119 94 85 89 118 182 182 161 191 
8 8 8  8 8 8 8 8 8 8  9 9 1 1 1 1 1 4 1 5 1 8 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 3 0 U 3 7  

2 2 2  2 3 2 3 2 3 3 4 4  7 6 8 1 0 1 0 1 0  9 9 9 1 2 1 6 1 9 2 0 1 4  
120 125 121 192 229 258 240 

14 11 19 23 24 23 27 23 27 24 26 45 65 52 50 
7 7 10 8 8 10 9 9 10 10 12 18 21 22 20 

36 39 42 64 114 124 148 
9 9 9 8 9 14 10 10 9 17 13 15 19 20 19 17 20 19 18 17 21 23 30 39 49 36 

6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 10 11 10 13 15 15 20 20 20 20 28 34 42 47 54 
25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 26 32 30 30 30 37 47 49 50 55 57 69 M M 115 135 

355 415 477 553 615 671 681 
M 65 64 63 63 63 71 70 b4 66 67 94 139 229 220 210 200 176 139 125 156 214 423 4W 506 514 
4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4  4 1 0 1 2 1 2 1 0 1 0 1 1 1 4 1 9 1 2 1 1  
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AROS I P C  Genera 
base agosti 
de 1946 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

1w.o 
101.3 
108.2 
115.7 
124.0 
129.7 
126.0 
130.6 
134.2 
136.5 
137.8 
136.3 
137.8 
137.2 
135.5 
134.8 
137.6 
137.8 
137.5 
136.4 
137.3 
138.0 
140.6 
143.6 
147.0 
146.3 
147.0 
168.2 
195.1 
220.8 
243.3 
272.2 
293.9 
322.8 
361.7 
397.9 
399.9 
432.2 
437.5 
521.4 
692.1 
767.5 
846.5 
932.1 

PC General 
ase 1975 

45.3 
45.9 
49.0 
52.4 
56.2 
58.7 
57.1 
59.1 
60.8 
61.8 
62.4 
61.7 
62.4 
62.1 
61 .4 
61.1 
62.3 
62.4 
62.3 
61.8 
62.2 
62.5 
63.7 
65.0 
66.6 
66.3 
66.6 
76.2 
88.4 

100.0 
110.2 
123.3 
133.1 
146.2 
163.8 
180.2 
181.1 
195.8 
198.2 
236.2 
313.5 
347.6 
383.4 
422.1 

Cuadro 3 

~ n d i c e s  de Precios a l  &"idor (IPC) e fndices del Sa lar io  Whim 
ur&m de referencia (SU) de l a  Ciudad de Guataala 

T ~ O S  los lndices son prunedios anuales, excepto eqvCllos 
de 1946 que eorrespmden a l  mes de agosto y aqUelLos de 

1989 que son los de la cuarta semana dc enero 

PC General 
ase marzo- 
b r i l  1983 

106.1 
107.4 
128.0 
169.9 
188.4 
207.8 
228.8 

PC Aliment 
ase agosto 
e 1946 

lw.o 
101.3 
135.1 
145.8 
156.7 
166.3 
165.5 
166.5 
176.7 
171.5 
1R.1 
153.2 
155.6 
152.6 
1a .5  
146.8 
149.6 
150.0 
149.2 
149.1 
149.0 
149.0 
154.4 
156.1 
162.4 
159.3 
159.4 
190.2 
217.1* 
242.8* 
266.8 
295.0 
307.9 
338.7 
378.3 
418.6 
407.9 
420.3 
427.1 
520.5 
707.6 
816.8 
937.4 
991.8 

PC Alimentos 
Ise 1975 

41.2 
41.7 
55.6 
60.0 
64.5 
68.5 
a .2 
68.6 
72.8 
70.6 
m.9 
63.1 
bs.1 
62.9 
61.2 
60.5 

61.8 
61.4 
61 .4 
61.4 
61.4 
t3.6 
64.3 
66.9 
65.6 
65.7 
78-3 
89.4 

100.0 
109.9 
121.5 
126.8 
139.5 
155.8 
172.4 
168.0 
176.4 
175.9 
214.4 
291.4 
336.4 
366.1 
4Qa.5 

61 .a 

PC Al immt'  
Ise marzo- 
# b r i t  1983 

105.5 
105.2 
128.2 
174.3 
201.2 
m . 9  
244.3 

- 
aJ 
'ntavos 
ar d fa  - 

80 
113 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
138 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
274 
348 
348 
348 
348 
348 
348 
348 
6&c 
704 - 

Indice SH 
base 1975 

47.3 
66.9 
80.5 
80.5 
80.5 
80.5 
80.5 
80.5 
80.5 
80.5 
81.7 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
162.1 
205.9 
205.9 
205.9 
205.9 
205.9 
205.9 
205.9 
404.7 
416.6 

ISHU/IPCG 
n X  
base 1975 

75.8 
107.4 
130.3 
129.4 
128.8 
126.4 
123.7 
120.9 
121.5 
120.9 
107.2 
113.2 
100.0 
.90.7 
81.1 
75.1 
68.4 
99.0 

114.3 
113.7 
105.2 
103.9 
87.2 
65.7 
59.2 

105.6 
98.7 

1 SHU/IPCA 
n X  
base 1975 

76.6 
108.8 
131.0 
131.1 
131.1 
126.5 
125.2 
120.3 
122.7 
122.6 
104.2 
111.8 
100.0 
91.0 
82.3 
78.9 
71.7 

104.1 
119.4 
122.6 
116.7 
117.1 
96.1 
70 .7 
61.2 

104.8 
102.0 

En negritas, lndices de precics del IWE. Los dem& lndices han sido calculados por nosotros. E l  SHU se establecid a p a r t i r  de los 
datas del Hin is ter io  de Trabajo y Previsidn Social .  

(*) Calculado par analogla con e l  IPC General. 

Cuadro 4 

Indices de precios a l  c-ïdor de l a  ciudad dc ule tmla  
por g v  de a l i œ n t œ  y bebidat 

Base: marzo-abril da 1983.100 

Tcdoc los lndices son prcmedios anuales, excepto rq~6llcs dc 1989 que 
corresponden a l a  cuarta semana de enero 

- 
 os ALIMENTOS carnes, Harinas, Huevos y Azúcar, Aceites y Frutas Vegetales Alimentos varios Bebidas 

Y pescado y cereales y productos b l e e s  y grasas y LegMbres y bebidas alcoh6- 
BEBIDAS mariscos suboroductos 16cteos confi tes rm alcoh6licas l i cas  

1985 105.5 102.9 102.6 106.2 119.1 97.3 99.9 124.4 102.2 106.1 
1984 105.2 103.1 99.0 105.1 123.5 106.3 103.3 131.3 99.4 110.4 
1985 128.2 141.9 106.6 138.0 130.0 137.1 121.6 160.2 116.3 129.9 
198-5 174.3 193.3 154.6 171.0 156.8 183.5 189.0 231.9 155.8 157.1 
1987 201.2 219.5 186.1 204.8 185.6 182.1 185.2 269.7 178.3 166.9 
1988 230.9 243.8' 217.8' 229.1' 210.8' 199.Q' 218.1' 352.6. 221.3' 185.P 
1989 244.3 254.1 222.3 255.8 220.3 213.4 257.0 355.6 225.4 213.4 

(.) Indices para toda l a  República, sqdllos de l a  Capital  RO estdn disponibles. 

t 
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Cuadro 5 

P r œ l œ  m Salariœ n1ni.o. urb.m C P U )  por hora d8 c m t i d d a  f r a i s r  do 
m l i l c n t œ ,  bcbidu y c o h r t i b l a  - I c a  d8 l a  C I W  ch Q.mtmla 

unidad 1- 1964 1965 19M 1967 1- 1969 ism 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1970 1979 1 9 1  1981 ive2 1983 1984 w.5 19U l W 7  1ç0a 198+ 

CEREALES Y 
suBPRmucios 
PU, frmcfa corrientelb.* 1.64 1.13 0.94 0.94 O.% O.% O.% 0.91 O.% O.% 0.93 1.14 1.14 1 9 9  2 22 2 18 2 46 1 6 6  i 47 i 49 i 43 .i.= 1.43 1.91 2.37 1.50 1.45 
Torti118 de N ~ Z  lb 1.60 1.13 O.% 0.M 1.00 O.% O.% O.% O.% O.% 0.87 0.66 0.76 0.85 0.65 o'% 1-04 0'76 0'64 0'53 0'51 0.53 0.48 0.76 0.92 0.53 0.56 
Malz bluco en gram Lb 0.50 0.35 0.29 0.24 0.29 0.29 0.29 0.29 0.24 0.24 0.41 0.25 0.23 
Pastas p r a  sopas Ib 2 i o  i 49 1.18 i ia  i i a  i i a  i i a  1.18 1.18 1.18 1.33 1.42 i 51 i 51 1'51 1'51 1'61 1'28 1'20 1'22 1'20 1'15 i:% 2107 2.53 1.35 1.57 
Arroz d~ aesUX* Lb 0 : s  0.71 0182 i 7 6  i 7 6  i 7 6  0.76 0.76 0.76 0.93 1.18 1:33 i:% i:is i:u i:u o:= o h  o : n  0169 0:67 0.69 I.M 1.68 0.85 0.82 

0.38 0.43 0138 0'43 0'43 0'43 0'35 0'28 0'23 0'28 O 23 O 25 O 46 0.51 

nosh ( 8 V M )  Lb 1.30 0.92 0.82 0.M 1.00 O.% 1.W 1.03 1.00 1.00 1.10 1.18 1.47 1.33 1.33 1.28 1.37 O.% 0.76 0.W 1.20 1.49 1.61 2.07 2.87 

FRIJOL, CARNES, 
PESCADO Y VARISEOS 
Fr i j o l  negro Ib 1.00 0.70 0.65 0.53 0.59 0.65 0.65 0.76 0.71 0.65 0.W O.% O.% 0.90 l . lZ  1.37 1.42 1.40 0.94 0.57 0.74 0.67 0.92 1.33 1.47 0.53 O.% 
Pol lo Ib 2.84 2.98 2.93 3 O3 3 41 2 34 1 9 8  2 02 2.00 2.02 2.74 3.61 4.W 2.39 2.63 
C a m  d. rea & cocerlb 2.40 1.m 1.47 1.17 1.47 1.53 1.65 1.76 1.76 1.82 2.W 1.m 1.M) 3.27 3.55 4112 5144 3174 3:03 i o 1  2.99 3.01) 4.55 6.11 6.W 3.77 3.73 
Chuleta & cerdo lb 6.02 4.45 4.73 4.83 5.35 3.91 3.52 3.56 3.72 3.72 4.11 5.56 6.54 3.39 3.40 
Pescdo (mo18rra) lb 1.79 4.40 4.73 5.11 6.20 3.94 3.56 3.82 2.64 2.64 3.26 4.14 4.71 3.03 3.03 
c m r m a  lb  6.67 6.83 8.64 16.48 19.68 9.46 9.51 

HUEVOS Y UCTEOS 
HWOS d i a n o s  da- 5.90 4.18 3.47 3.47 3.41 3.71 3.42-3.53 3.41 3.59 3.71 3.60 3.22 3.17 3.31 3.27 3.74 2.63 2.00 1.98 2.02 1.82 2.74 3.45 4.09 2.49 2.77 
Leche fresca corr. l i t r o  1.90 1.35 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.18 1.18 1.16 1.14 1.28 1.37 1.47 1.47 1.56 0.99 0.99 0.94 1.01 1.01) 1.m 1.15 1.M 1-77 0.95 1.02 
Leche en polvo 454 g 5.85 2.62 2.62 2.61 3.14 2.12 2.06 2.15 2.47 2.40 3.45 6.43 4-81 2.39 2.52 

MJSACEAS Y PAPAS 
Papa lb 0.70 0.50 0.35 0.47 0.47 0.41 0.47 0.47 0.41 0.41 0.70 0.52 0.52 0.57 0.71 0.62 0.85 0.44 0.34 0.28 0.32 0.30 0.41 0.62 0.80 0.65 0.76 
  an am MdUros Ib o 64 0.42 0.29 0.29 0.35 0.35 0.35 0.53 0.59 o 53 0.58 0.28 0.52 o 43 0.52 o 62 o 71 o 47 o u o 37 o 32 0.37 0.37 0.44 0.44 0.29 0.34 
PlAtinos d r o r  Ib 0:64 0.50 0.47 0.47 0.53 0.47 0.47 0.47 0.53 0153 0.64 0.43 0.47 0:43 0.52 0:47 o:52 O:= 0:32 0:32 0:32 0.34 0.51 O.& 0.62' 0.39 0.43 

UUUR Y GRASAS 
Aceite corriente 635 nl 3.12 3.27 3.31 3.27 3.83 2.M 3.03 2.M 2.32 2.62 3.24 4.34 4.30 2.48 2.61 
Margarina lb 2.65 2.75 2.84 2.65 2.75 1.87 l.td 1.91 1.93 1.98 2.85 3.59 3.61 1.89 1AV 
Hantesa de cerdo Ib 3.W 2.62 2.12 2.12 2.12 2.18 2.12 2.24 2.24 2.12 2.20 2.32 2 .m 3.22 2.93 2.70 2-95 2.92 2.76 2.16 i.% 2.05 2.71 4.18 4.18 1.M 2.17 
A z h r  grarulsda kb 0.80 0.57 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.46 0.43 0.43 0.52 0.52 0.66 0.71 0.53 0.48 0.51 0.51 0.51 0.51 0.57 0.69 0 . U  0.L2 

FRUIAS Y LEWHBRES 
Gdisqi l  (chayote) M 0.30 0.14 0.12 0.12 0.18 0.12 0.18 0.12 0.18 0.17 0.19 0.19 0.33 0.28 0.36 0.47 0.29 0.29 0.23 0.21 0.21 0.21 0.28 0.37 0.44 0.23 0.16 
Chile verde picante Ib 2.76 2.87 2.78 4.41 5.26 3.02 2.73 
Repollo l b  0.66 0.85 0.90 1.09 1.14 0.67 0.62 0.53 0.62 0.55 0.60 1.03 1.45 0.61 0.57 
Haranjar meduras Ib 0.33 0.33 0.47 0.38 0.38 0.29 0.21 0.21 0.23 0.23 O a  0.41 0.48 0.26 0.23 
Wanrams mduras l b  0.83 0.90 0.97 1.36 1.93 1.45 1.68 
i a a t e  Ib 0.90 0.64 0.53 0.53 0.47 0 5 3  0.82 0.59 0.59 0.53 0.99 0.62 0.71 0.90 O.% 0.90 0.80 0.58 0.44 0.41 0.39 0.48 0.53 0.69 0.90 0.57 0.41 

SAL Y BEBILIAS 

Cerveza 355 m l  2-40 1.77 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.39 1.23 1.51 1.42 1.42 1.42 1.75 1.37 1.13 1.15 1.26 1.31 1.59 2.02 2.02 1.35 1.53 
Ra 750 nl 9.01) 9.54 10.97 12.71 14.14 7.85 7.74 

0.29 0.28 0.28 0.23 0.23 0.25 0.32 0 . 4  0.14 0.13 

Bebide gase068 350 nl 0.64 0.42 0.35 0.35 0.35 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.38 0.47 0.52 0.47 0.62 0.71 0.44 0.46 0.16 0.46 0.46 0.64 0.76 0.97 0.55 0.61 

CafC t=t& di& lb 6.00 4.67 3.K 3.76 3.71 3.71 3.71 4.18 4.12 3.76 3.83 3.64 4.45 6.58 10.84 10.41 9.94 5.84 4.05 3.20 2.87 3.59 4.92 9.72 11.26 5.92 5-86 

CWBUSTIBLES 
L e i ñ  rajad. 100 I .  

Gas propano 35 lb 
Energía c lk t r iC8 100 k h  

9.47 11.74 15.67 27.86 21.63 17.M 14.21 13.56 13.33 12.62 12.85 19.31 22.W 12.44 13.93 

26.93 26.93 28.83 3.82 31.15 21.31 17.13 16.69 16.97 17.06 16.90 18.16 19.40 10.48 9.69 
31.86 33.42 34.22 54.92 40.09 32.88 31.72 28.94 28.97 28.09 28.09 28.14 28.74 14.74 14.32 

Keroriru us 911 2.75 2.79 2.84 2.84 3.22 2.66 2.64 2.74 2.57 2.85 3-17 4.25 5 . u  2.97 3.15 
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Cuadro 6 

Precio de 1DM t i l o d o r l 8 s  a S l a r i a  M l n i u  U- CSWJ) por hora 
pw g m p u  de a l l a t a  y bebi& de l a  ci& de E n t a s l a  

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 19A 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 198P 

CEREALES Y 

Pan francCr 1.10 0.78 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.64 0.78 0.78 1.36 1.53 1.49 1.69 1.14 1.01 1.02 0.98 0.88 0.98 1.31 1.62 1.03 1.00 
Torti l la de mair 1.72 1.22 1.01 O.% 1.4 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 0.94 0.71 0.82 0.92 0.92 1.02 1.12 0.82 0.64 0.57 0.54 0.57 0.52 0.82 0.W 0.57 0.60 
Malz blanco M grano 0.30 0.21 0.18 0.14 0.18 0.16 0.18 0.16 0.14 0.14 0.24 0.23 0.26 0.23 0.26 0.26 0.26 0.21 0.17 0.14 0.17 0.14 0.15 0.28 0.30 0.15 0.14 

Arroz & seemda 0.78 0.51 0.42 0.49 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.55 0.71 0.79 0.62 0.71 0.74 0.74 0.52 0.43 0.44 0.41 0.40 0.41 0.82 1.00 0.51 0.49 
WWSh ( O V n U l  0.72 0.51 0.46 0.49 0.56 0.52 0.56 0.56 0.56 0.56 0.61 0.66 0.82 0.74 0.74 0.71 0.77 0.54 0.42 0.45 0.67 0.85 O.W 1.15 1.60 

fRIJQL, CARWES, 

summucw 

P . E ~ ~ E  para sepas 1.33 0.94 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.85 0.w O.% O.% O.% 0.96 1.02 0.81 0.76 0.77 0.76 0.73 O.M 1.31 1.60 0.85 0.w 

PESCADO Y m i s c o s  
Frï j o l  negro 0.64 
P o l l o  
Carne de res de cocer5.M) 
Chuleta de cerdo 
pescado (noj4rrs) 
CmrOnes 

0.50 0.41 

3.96 3.43 

0.34 0.38 

3.43 3.43 

0.11 

3.57 

0.41 0.49 

3.84 4.12 

0.45 0.41 

4.12 4.25 

0.63 

4.87 

0.60 0.60 

3.97 4.19 
4.10 

10.27 

0.57 0.72 

7.62 6.28 

11.93 12.83 
5.45 4.82 

0.88 0.91 0.89 0.60 
3.28 

9.60 12.69 8.71 7.08 

13.U 16.31 10.69 9.66 
4.92 5.45 3.99 3.5a 

0.59 0.85 
4.54 5.w 

10.61 14.26 
4.19 5.67 
8.85 11.22 

28.98 55.55 

HUEVOS Y LACTEOS 
tiwvos medianos 7.02 k.97 4.13 4.13 4.13 4.41 4.13 4.20 4.06 4.27 4.42 4.28 3.83 3.78 3.94 3.89 4.45 3.13 2.38 2.35 2.41 2.16 3.26 4.11 4.a7 2.97 3.34 
Leche fresca corr. 2.84 2.01 1.67 1.67 1.67 1.67 1.76 1.76 1.76 1.74 1.70 1.91 2.05 2.20 2.20 2.34 1.49 1.41 1.41 1.51 1.62 1.61 1.72 2.06 2.65 1.42 1.53 
Leche en polvo 2.62 2.62 2.62 2.64 3.14 2.12 2.06 2.15 2.47 2.40 3.45 4.43 4.81 2.39 2.52 

UUSACEAS 'I PAPAS .. ~~ ~ 

P a p s  1.93 1.36 0.97 1.29 1.29 1.13 1.29 1.29 1.13 1.13 1.91 1.43 1.43 1.56 1.95 1.69 2.34 1.21 O.% 0.76 0.89 0.82 1.14 1.71 2.21 1.80 2.10 
Bananos rradurcs 2.17 1.54 1.06 1.06 1.28 , 1 2 8  1.28 1.92 2.13 1.92 2.10 1.03 1.88 1.54 1.88 2.23 2.57 1.69 1.25 1.33 1.16 1.33 1.33 1.58 1.51 1.06 1.23 
P l i t e n o s  maduros 1.55 1.28 1.22 1.22 1.37 1.22 1.22 1.22 1.37 1.37 1.65 1.10 1.22 1.10 1.84 1.22 1.34 0.98 0.83 0.83 0.83 0.89 1.31 1.60 1.60 1.00 1.12 

AZUCAR Y GRASAS 
Aceite corriente 0.61 0.63 0.65 0.63 0.74 0.56 0.59 0.54 0.45 0.51 0.63 0.84 0.84 0.48 0.51 

Wanteca &cerdo  0.94 0.65 9.52 0.52 0.52 0.54 0.52 0.55 0.55 0.52 0.54 0.57 0.71 0.80 0.73 0.67 0.73 0.72 0.68 0.53 0.48 0.51 0.67 1.03 1.03 0.47 0.54 
Azllcar grarmlsda 0.45 0.32 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.24 0.24 0.29 0.29 0.38 0.40 0.30 0.27 0.29 0.29 0.29 0.29 0.33 0.39 0.23 0.24 

Harperina 0.80 0.83 0.86 0.80 0.83 0.56 0.51 0.58 0.58 0.60 0.86 1.08 1.09 0.57 0.57 

FRUTAS Y LEGUU8REQ 
Gllisquil (chayote) 4.95 2.34 1.94 1.94 1.94 2.91 1.94 2.91 1.94 2.91 2.87 3.12 3.12 5.47 4.68 6.25 7.81 4.02 3.79 3.41 3.41 3.41 4.55 6.07 7.20 3.86 2.62 
C h i l e  ver& picante 15.78 16.44 15.91 25.25 30.12 17.26 15.60 

Naranjas maduras 2.68 2.68 3.83 3.06 3.06 2.36 1.67 1.67 1.86 1.86 2.23 3.35 3.W 2.08 1.84 
nanianas naduras 3.52 3.82 4.11 5.07 8.22. 6.18 7.16 
T m t e  9.51 6.73 5.59 5.59 4.97 5.59 8.70 6.21 6.21 5.59 10.41 6.50 7.50 9.50 10.00 9.50 8.50 6.17 4.61 4.37 4.13 5.10 5.59 7.28 9.47 6.05 4.32 

Repollo 6.51 8.37 8.84 10.70 11.17 6.60 6.10 5.20 6.10 5.42 5.87 10.17 14.23 5.98 5.5a 

SAL Y BEBIDAS 

Cervein 18.78 13.85 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 10.89 9.63 11.85 11.11 11.11 11.11 13.70 10.74 8.81 8.99 9.89 10.25 12.41 15.83 15.83 10.52 12.00 
Bebida gaseosa 5.53 3.92 3.25 3.25 3.25 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.74 3.69 4.36 4.80 4.36 5.67 6.54 4.04 4.24 4.24 4.24 4.24 5.93 7.20 a.W 5.07 5.64 

R o n  6.07 6.3s 7.33 a s o  9.45 5.24 5.17 

, 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1982 1983 1984 1935 1986 (987 1 p ~  198p. 

CEREALES Y 
SUBPRmUCTOS 
Pan francCs corricnte3.22 
Torti l la de msfz 8.92 
Msfz blanco en grana 1.16 
Pastas paro s e p s  4.43 
Arroz d-2 n e p u d a  3.93 
Wosh (avena) 1 .w 
FRIJOì ,  CARNES, 

2.28 1.89 
6.31 5.25 
0.82 0.68 
3.14 2.43 
2.57 2.13 
1.41 1.26 

1.89 1.89 1.89 
4.92 5.57 5.25 5.25 5.25 5.25 3.25 4.85 
0.54 0.68 0.68 0.68 0.68 0.54 0.54 0.94 

2.49 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.84 
1.35 1.53 1.44 1.53 1.53 1.53 1.53 1.69 

2.48 2.48 2.43 2.48 2.40 2.40 2.40 2.81 

2.29 2.29 
3.69 4.22 
O.M 0.w 
3.00 3.20 
3.57 4.00 
1.81 2.25 

4.00 4.48 
L.75 1.75 . . . - . . . - 
0.ed 0.99 
3.20 0.20 
3.14 3.57 
2.03 2.03 

4.M 4.95 

0.99 0.99 
3.20 3.40 
3.72 3.72 
1 . w  2.10 

5.28 5.81 
3.35 
4.23 
0.81 
2.71 
2.64 
1.48 

2.96 
3.33 
0.64 
2.52 
2.15 
1.16 

3.01 
2 . s  
0.53 
2.57 
2.22 
1.23 

2.87 
2.82 
0.64 
2.52 
2 . 4  
1.83 

1.59 
2.95 
0.53 
2.43 
2.01 
2.29 

2.87 
2.69 
0.56 
2.M 
2.w 
2.46 

3.84 
4.23 
1.06 
4.37 
4.16 
3.17 

1.77 
5.13 
1.17 
5.34 
5.07 
4.40 

3.01 
2.93 
0.57 
2.84 
2.58 

2.93 
3.10 
0.53 
3.31 
2.47 

PESCAOO Y MARISCOS 
fr( jo( ragro 0.W 0.70 0.58 0.48 0.53 0.58 0.58 0.69 0.64 0.58 0.19 0.85 0.85 0.81 1.02 1.24 1.28 1.26 0.85 0.52 0.66 0.60 0.63 1.20 1.33 0.89 0 . a  
Pollo 4.41 4.63 4.55 4.70 5.29 3.62 3.07 3.14 3.10 3.14 4 24 5 M) 6 20 3 70 4 07 
carru &le r e i  de soser2.96 2.09 1.81 1.81 1.81 1 . a  2.03 2.17 2.17 2.25 2.57 2.10 2.21 4.02 4.37 5.07 6.70 4.60 3.74 3.71 3.68 3.79 5160 7:53 4'64 4'59 

Pese& (mjarra) 5.19 6.03 6.40 7.00 8.49 5.40 4.M 5.23 3.56 3.62 4:47 5:67 6:45 &:IS r : t s  
Chuleta de aerdo a.45 9.35 9.94 10.14 11.24 8.22 7.39 7.44 7.82 7.82 8 64 11 69 13 u 7'12 7'14 

11.17 11.44 14.41 27.62 32.97 15.85 . - 15.97 

# ~ v o a  &irmos 9 21) 6 57 5 46 5 46 5 46 5 83 5 46 5.55 5.36 5.64 5.83 5.64 5-06 6-99 5.21 5.14 5.m 4.13 3-14 3.11 3.18 2.86 4 30 5 42 6 k3 3 92 4 56 
LMho fresca corr. 5:60 3197 3129 3:29 3129 3129 3:29 3.47 3.47 3.47 3.42 3-15 3 77 4.05 4 33 4.33 4.60 2.93 2-78 2-98 3.18 3.18 3:39 4'07 5'22 2'79 3'01 
Lmhe en polvo 4:37 4.87 4187 4.91 5.83 3.94 3.82 6.00 4.M) 6.46 6.40 8123 s:94 4;' 4:69 

tWACEA5 I PAPAS 
p-0 5 43 3 85 2 74 3 65 3 65 3.20 3.65 3.65 3.20 3.20 5.40 4.04 4.04 4.41 5.51 4.78 6.62 3.40 2-68 2.14 2.50 2.32 3 21 4 82 6 25 5 09 5 91 
~ w r w .  v a r o a  16'47 1 1 ' ~  8'07 8'07 9'69 9 69 9.69 14.53 16.15 14.53 15.91 7.80 14.29 11.69 14.29 16.89 19.49 12.82 9.46 10.10 8.85 10.10 IO:IO 11.99 1 i . w  8-03 9'56 
Ql&t.IX)S d r o s  18:W 15161 14183 14183 16:68 14.83 14.83 16.68 16.68 20.09 13.42 14.91 13.42 16.41 14.91 16.41 11.96.10.14 10.14 10.14 10.86 15.93 19156 19156 12:16 (3:a 

FRUTAS Y LEGWBRES 
GiiiEqUil (chayote) 
Chile w r t e  picante 
Repollo 
Urrmnjas madurar 
Manzanas wduraa 
r m t e  

17.04 

24.86 

8.04 

17.67 

6.68 

14.68 

6.M 6.M 

14.68:13.05 

10.03 6.68 

14.68 22.84 

10.03 

16.31 

6.68 

16.31 

10.03 9.M 

14.M 27.33 

10.76 10.76 

10.73 
14.07 

17.06 19.69 

18.81 16.14 

13.79 14.56 
14.07 20.10 

24.92 26.25 

21.51 

17.62 
1 6 . 4  

24.94 

26.89 

18.39 
1 6 . 4  

22.31 

16.59 13.06 

10.87 10.05 
12.40 6.78 

16.19 

11.75 

8.56 
8.78 

11.71 
31.56 
10.M 
9.76 

68.15 

11.71 15.67 20.90 24.81 
32.M 31.83 50.50 60.23 

9.76 11.71 17.57 20.50 
73.85 79.51 113.58 159.01 

a.93 9.67 i6.n =.u 
13.29 
34.53 
9.84 

10.93 
119.42 

P.04 
31.20 
9.20 
9.65 

136.49 
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Cuadro 8 

1965 

ice i te  - 
afz 0.18 
zúcar 0.27 
r i j o 1  0.41 
r roz 0.42 
osh 0.46 
anteco 0.52 
an 0.65 
o r t i l l a  1.01 
ananos 1.06 
IBtanos 1.22 
eche fr.1.67 
Üisqui l  1.94 
aseosa 3.25 
er 3.43 
uevos 4.13 
anate 5.59 
erveza 11:05 

C l . s i f i u c i 6 n  de Iœ a l i a t a  y bebidst de l a  C i d  de G a t a l a  Sepcn 
el prec io  de las ulorfas en Sa la r iœ n fn i l r  Urbmœ (SU) par hora 

Precio de 1000 k i l oca lo r fas  

1973 1975 1979 1983 1987 1988 ENERO 1989 

Aceite - Azúcar 0.24 Mafz 0.26 Malz 0.17 Mafz 0.30 Rosh - Mosh 
Mafz 0.24 Malz 0.26 Azka r  0.40 Azúcar 0.29 Azúcar 0.39 Mafz 0.15 Malz 0.14 
Azúcar 0.26 F r i  j o l  0.60 Manteca 0.73 Arroz 0.41 Aceite 0.84 Azúcar 0.23 Azúcar 0.24 
Manteca 0.54 Aceite 0.61 Aceite 0.74 Aceite 0.45 F r i j o l  0.94 Manteca 0.47 Arroz 0.49 
Arroz 0.55 Manteca 0.71 Arroz 0.74 F r i j o l  0.47 T o r t i l l a  0.99 Aceite 0.48 Aceite 0.51 
nosh 0.61 Pan 0.78 nosh 0.77 Manteca 0.48 Arroz 1.00 Arroz 0.51 Manteca 0.54 
F r i j o l  0.63 Arroz 0.7 Margarina 0.83 T o r t i l l a  0.54 Manteca 1.03 Margarina0.57 Margarina 0.57 
Pan 0.64 Margarina0.64 F r i j o l  0.91 MarsarinaO.58 Margarinal.09 T o r t i l l a  0.57 T o r t i l l a  0.60- 
Pastas 0.85 T o r t i l l a  0.82 Pastas 1.02 Bananos 0.67 Bananos 1.58 F r i j o l  0.63 F r i j o l  0.60 
T o r t i l l a  0.94 Nosh 0.82 T o r t i l l a  1.12 Pastas 0.76 Pl l tenos 1.60 Pastas 0.85 Pastas 0.99 
Pl l tanos 1.65 Pastas 0.96 PlItanos 1.34 P16tanos 0.83 Pastas 1.60 Pldtanos 1.00 Pan 1.00 
leche fr.1.74 Pl l tanos 1.22 Pan 1.69 Papas 0.89 nosh 1.60 Pan 1.03 PlAtanos 1.12 
Papas 1.91 Papas 1.43 leche fr. 2.34 Pan 0.98 Pan 1.62 Banenos 1.06 Bananos 1.23 
Bananos 2.10 Bananos 1.88 Papas 2.34 Banarms 1.16 Papas 2.21 leche fr.l.42 Leche fr. 1.53 
Cüisqui l  2.87 leche fr.1.91 BIMWS 2.57 Leche fr.1.62 Leche fr.2.65 Papas 1.80 Naranjas 1.84 
Caseosa 3.74 Leche ~ ~ 2 . 6 2  Naranjas 3.06 Naranjas 1.86 Naranjas 3.90 Naranjas 2.08 Papas 2.10 
Huevos 2.41 leche e.pC.81 leche e.p2.39 Leche e.p. 2.52 
Res 4.87 Güisquil 3.12 Huevos 4.45 leche ~ 4 2 . 4 7  Huevos 4.87 Huevos 2.97 Güisqui1 2.62 
Tomate 10.41 Huevos 3.83 Cerdo 5.45 Po l l o  3.32 Cerdo 6.47 Cerdo 3.46 Huevos 3.30 
Cerveza 10.89 Cerdo 4.10 Pol lo  5.66 Cüisqui l  3.41 Po l l o  6.64 Güisqui1 3.86 Cerdo 3.46 

Res 4.19 Caseosa 6.54 Manzanas 3.52 Güisqui l  7.20 Po l l o  3.96 Tomate 4.32 
Gaseosa 4.36 Güisqui1 7.81 Cerdo 3.80 Manzanas 8.22 Caseosa 5.07 Po l l o  4.36 
Pol lo  4.72 Tanate 8.50 Tanate 4.13 Gaseosa 8.90 Ron 5.24  on 5.17 
Repollo 6.51 Repollo 11.17 Gaseosa 4.24 R o n  9.45 Repollo 5.98 Repollo 5.58 
Tanate 7.50 Res 12.69 R o n  6.07 Tanate 9.47 Tanate 6.05 Gaseosa 5.66 
Pescado 10.27 Cerveza 13.70 Repollo 6.10 Pescado 12.78 Manzanas 6.18 Manzanas 7.16 
Cerveza 11.85 Pescado 16.81 Res 6.97 Repollo 14.23 Pescado 8.21 Pescado 8.23 

Pescado 7.04 Cerveza 15.83 Res 8.78 Res 8.69 
Cerveza 9.89 Res 15.87 Cerveza 10.52 Cerveza 12.00 
Chile 15.78 Chi le  30.12 Chile 17.26 Chile 15.60 
Camsr6n 22.47 Camar6n 66.32 Comar6n 31.89 Camar6n 32.13 

4.42 Naranjas 2.68 leche e.p. 3.14 Huevus 

ANOS 1963 

Aceite - 
Malz 0.3( 
Azúcar 0.45 
F r i j o l  0.64 
nosh 0.7¿ 
Arroz 0.7f 
Manteca 0.94 
Pan 1.N 
Pastas 1.32 
Pldtanos 1.55 
T o r t i l l a  1.X 
Papas 1.9: 

Leche fr. 2.U 
GüisqUí 14-95 
Caseosa 5.5: 
Res 5.a 
Huevos 7.0; 
Tanate 9.5: 
Cerveza 18.7f 

Bananos Z.l¡ 

AROS 1963 

F r i j o l  0.90 
Mafz 1.16 
nosh 1.99 
Res 2.96 
Pan 3.22 
Arroz 3.93 
Pastas 4.43 
Papas 5.43 
leche fr.5.60 
T o r t i l l a  8.92 
Huevos 9.28 
Bananos 16.47 
Güisquill7.04 
P16tanosl8.90 
Tomate 24.96 

- Sin dato. 

1965 1973 1975 1979 1983 1987 1988 ENERO 1989 

F r i j o l  0.58 F r i j o l  0.89 F r i j o l  0.85 Mal2 0.99 Ma lz  0.64 Malz 1.17 nosh - Mosh 
Malz 0.68 Malz 0.94 Maíz 0.99 F r i j o l  1.28 F r i j o l  0.66 F r i j o l  1.33 Mafz 0.57 Malz 0.53 
nosh 1.26 nosh 1.69 Res 2.21 Mesh 2.10 Mosh 1.83 nosh 4.40 F r i j o l  0.89 F r i j o l  0.85 
Res 1.81 Pon 1.87 nosh 2.25 Pastas 3.40 Arroz 2.08 Pan 4.77 Arroz 2.58 Arroz 2.47 
Pan 1.89 Res 2.57 Pan 2.29 Arroz 3.72 Papas 2.50 Arroz 5.07 leche fr.2.79 Pan 2.93 
Arroz 2.13 Arroz 2.80 Pastas 3.20 leche fr. 4.60 Pastas 2.52 T o r t i l l a  5.13 Pastas 2.84 Leche fr. 3.01 
Pastas 2.48 Pastas 2.81 leche fr.3.77 Pan 4.95 T o r t i l l a  2.82 leche fr.5.22 T o r t i l l a  2.93 T o r t i l l a  3.10 
Papas 2.74 Leche fr.3.42 Arroz 4.00 Po l lo  5.29 Pan 2.87 Pastas 5.34 Pan 3.01 Pastas 3.31 
Leche fr.3.29 T o r t i l l a  4.85 Papas 4.04 T o r t i l l a  5.81 Po l l o  3.10 Po l l o  6.20 Po l l o  3.70 Po l l o  4.07 
T o r t i l l a  5.25 Papas 5.40 T o r t i l l a  4.22 Leche e.p. 5.83 leche fr.3.18 Papas 6.25 Hwvos 3.92'Pescodo 4.15 
Hwvos 5.46 Huevos 5.83 Pol lo  4.41 Huevos 5.88 Huevos 3.18 Huevos 6.43 Pescado 4.15 Huevos 4.36 
Güisqui1 6.68 Güisqui l  9.88 Leche e.pC.87 Papas 6.62 Pescado 3.56 Pescado 6.45 Leche e.N.44 Res 4.59 
Bananos 8.07 BOMMS 15.91 Hwvos 5.06 Rea 6.70 Res 3.68 Res 8.38 Res 4.64 Leche e.p. 4.69 
Tanate 14.68' Pl6tanosZO.09 Pescado 5.19 Pescado 8.49 Leche e.pC.60 Leche e.pE.94 Papas 5.09 Papas 5.91 
PlBtanos14.83 T m t e  27.33 Cerdo 8.45 Cerdo 11.24 Cerdo 7.82 Bananos 11.99 Cerdo 7.12 Cerda 7.14 

Repollo 10.73 Naranjas 16.08 B a M m S  8.83 Cerdo 13.33 Bananos 8.03 Güisqui1 9.04 
GüisquillO.76 PlBtanos 16.41 Naranjas 9.76 PlBtanos19.56 Repollo 9.84 Repollo 9.20 
NaranjaslP.07 Repollo 18.39 Repollo 10.05 Naranjas20.50 NaranjaslO.93 Bananos 9.36 
Bananos 14.29 Bananos 19.49 Pl6tarmslO.14 Repollo 23.44 Pl6tanos12.16 Naranjas 9.65 
Pl6tanosl4.91 Tanate 22.31 Tanate 10.84 Cüisquil24.81 Cüisquíl13.29 Tomate 11.34 
Tanate 19.69 Güisqui l  26.89 Camar6n 11.17 Tanate 24.86 Cemar6n 15.85 Pl l tanos 13.60 

Güisqui l l1.R Camarb 32.97 Tanate 15.89 Camar6n 15.97 

O 

Cuadro 9 

c l r s i f i cec i6n  de los a l i m t o s  de I a  Ciuded de - t e s l a  sesh e l  prec io de 
las proternas en Salari- N f n i l r  Urbaps (SW par hora 

Precio de 100 grams de protefna 

- Sin dato. 

i9 



C d r o  10 

caparridn in ternat iava l  del pxk  4 8 i s i t i v D  ca16rico del salario =him 
(o cquivalente): precia en a l a r i a  por k a  & 

1000 k i lou lcwks  d s  baratas 

- 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1810 
1820 
1829 
1830 
1840 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1856 
1860 
1871 
1878 
1880 
1890 
1900 
1902 
1910 
1913 
1925 
1930 
1935 
1940 
1950 
1955 
1960 
1965 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 - 

'rancis Años 

'AN I 
(Fourest i&, 

>.252:Randoin. 
3az¡l', 1984, 

1976)' 

5.967 
1.155 
0.869 
0.698 
O. 763 
O. 698 
0.869 
1.163 
0.943 
0.833 
1.102 
0.645 
0.608 
0.563 
0.563 
0.649 
1 .O08 
0.771 
0.914 
0.759 
0.739 
0.633 
0.469 
0.461 
0.482 
0.502 
0.302 
0.261 
0.208 
0.212 
0.155 
0.139 
0.106 
0.086 
0.073 
0.065 
0.061 
0.061 
O. O65 
0.061 

- 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1964 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
enerl 

- 

zzizzzz 
UA12 EN GRANO 
(Laure y col., 
1989) 

0.30 
0.21 
0.18 
0.14 
0.18 
0.18 
0.18 
0.18 
0.14 
0.14 
0.24 
0.23 
0.26 
0.23 
0.26 
0.26 
0.26 
0.21 
0.17 
0.14 
0.17 
0.14 
0.15 
0.28 
0.30 
0.15 
0.14 

- 
ios 

- 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 

- 

La Paz 
Bol iv ia  
CEBADA 
(Laure y 
col., 1986) 

0.1% 
0.1% 
0.180 
0.173 
0.150 
0.226 
O. 263 
0.308 
0.W 
0.610 

abat-Sal6 
lorruecob 
ARINA OE 
P I G O  TIERNO 
coussement 
!tel.. 19SO) 

1.209 
1.205 

- 
ñOS 

- 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 

- 

ujurtxlra 
l u r v d i  
ARlNA DE 
ICA 
Lemaire, 
1980) 

1.535 
1.651 
I. 674 
1.581 
1.535 
1.744 
#.256 
1.186 
1.558 
1.605 
1.907 

965 
966 
967 
968 
969 
970 
1971 
1972 
1 975 
1974 
I 975 
1976 
1977 
1978 

Kigal i  
Ruanda 
SORGO 
MICILLO) 
(Laure, 
1980) 

2.286 
2.333 
0.738 
1.071 
1.071 
1 .O24 
0.952 
1.119 
0.857 
1.119 
1.071 
0.952 
1 .O24 
1.024 
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G M C A 4  
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QFWFICA 7 

PREGOS DE LAS GFMShS Y AZUCAR 
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220 
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2 w m  
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GRAFICA 9 
PRECIOS DE LAS BEBIDAS Y W  COMUN 

1 
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GRAFICA 10 
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QRAFICA 12 
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QRAFICA 13 
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QRAFICA 14 
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GRAFICA 20 
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GRAFICA 21 
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GRAFICA 22 

PRECIOS DE IAS CALORlAS DE IAS BEBIDAS 
19 t I 

$ 17 i\ I 
Y 
Gj 18 

2 14 
2 13 

12 

10 

3 15 

5 11 

4 ~ . " - f " , . . . . , . . . . ,  m . . . . , . . . . ,  I 
3 1  
83 8B 73 78 83 88 

ANOS O G A S E O S A 
+CERVEZA 
ORON 

GRAFICA 23 

O PAN 

OMAIZ 
A PASTAS 
X ARROZ 
V MOSH 

+TORTILLA 

ACOS 

GRAFICA 24 

ma 73 78 83 
DFRIJOL Am 
+POLLO 
ORES 
ACERO0 
XPESCADO 
VCAMARONES 

24 



GRAFICA 25 
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GRAFICA 26 
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GRAFICA 27 
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