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Efectos socioeconómicos de la inserción de Sudamérica en las cadenas de valor/ Hernán Roitbarg

Resumenen el presente trabajo se estudian los efectos socioeconómicos de la inserción desudamérica en las cadenas de valor. en particular, se analizan comparativamente lasvariables socioeconómicas como el empleo, la informalidad, el nivel educativo y el gé-nero asociado con la inserción productiva derivada de la demanda foránea. el análisisutiliza la matriz insumo-producto multipaís (Mip) de la organización para la coopera-ción y el desarrollo económicos (ocde) para 2018 a cuarenta y cinco sectores y unarecopilación propia de estadísticas laborales sectoriales que se basa en la exploracióny armonización de microdatos para la argentina, Brasil, chile, colombia y perú. los re-sultados indican niveles similares al marco regional general de condiciones laborales,pero presentan particularidades respecto de la informalidad y la participación de lamujer según tecnología, sectores y destinos. 
Palabras clave: efectos socioeconómicos – informalidad – educación – Género – cadenas
Abstract
Socioeconomic effects of South America's insertion in value chains. Evidence on employment, in-
formality, education and genderin this study, we examine the socioeconomic effects of south america's integrationinto value chains. specifically, we comparatively analyze socioeconomic variables suchas employment, informality, educational level, and gender associated with productiveintegration resulting from foreign demand. the analysis utilizes the multiproduct input-output matrix (Mip) from the organization for economic co-operation and develop-ment (oecd) for the year 2018, covering forty-five sectors, along with our compilationof sectoral labor statistics based on the exploration and harmonization of microdatafor argentina, Brazil, chile, colombia, and peru. the results indicate levels similar tothe overall regional framework of labor conditions but reveal specificities concerninginformality and women's participation based on technology, sectors, and destinations.
Keywords: socioeconomic effects – informality – education – Gender – Value chains – southamerica
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1. Introducción e n las últimas décadas, el ascenso de la producción por medio de cadenasde valor, involucrando tanto cadenas globales de valor (cGV) comocadenas regionales de valor (cRV), ha motivado numerosos estudiosacerca de su impacto en el empleo y los ingresos de los países en desarrollo. lasperspectivas se dividen entre aquellas que ven la inserción como una estrategiafactible de desarrollo y quienes consideran el fenómeno con una visión crítica(Fernández, 2015). si bien sudamérica ha sido foco de numerosas investigaciones, pocos estudioshan relevado exhaustivamente otros efectos en las condiciones del mercado detrabajo de esta nueva modalidad de comercio y producción.sin embargo, confluyen razones tanto teóricas como empíricas que conviertenel tema en uno de interés para el ámbito académico. en primer lugar, existe unanutrida tradición teórica ligada al estructuralismo latinoamericano que sostieneque los efectos de los patrones de especialización sobre la distribución y otrosaspectos socioeconómicos no son neutrales. en efecto, si las cadenas refuerzan lospatrones de especialización orientados a los recursos naturales; puede queentonces se esperen efectos socioeconómicos negativos a partir de tal inserción.segundo, el plano empírico no demuestra una evidencia concluyente respecto delas variables a investigar; incluso para el caso en el que no se presente previamenteun patrón de especialización centrado en las materias primas. el trabajo busca estudiar las transformaciones en el perfil económico y socialactivado en américa del sur en relación con la evolución de su integraciónproductiva a cadenas valor. en particular, se concentra en analizar comparativamentelos efectos de tal inserción a partir de variables socioeconómicas como el empleo,
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la informalidad, el nivel educativo y el género relacionado con la inserciónproductiva en cadenas globales y regionales de valor.la metodología se basa en un enfoque de insumo-producto multipaís. la fuentede datos es la matriz insumo-producto multirregional inter country input-outputde la organización para la cooperación y el desarrollo económicos oecd (icio-ocde) en su edición 2021 para el año 2018; conformada para cuarenta y cincosectores y sesenta y siete países. los países de sudamérica son la argentina,Brasil, chile, colombia y perú. en relación con los microdatos, se consultaron y ar-monizaron las encuestas laborales correspondientes a cada uno de los países su-damericanos que contiene la base icio-ocde.los indicadores relevados contemplan las tasas de ocupados informales, tasasde ocupados con educación media o superior y tasas de participación femeninaque se derivan de los ocupados activados por la demanda foránea de cada país su-damericano, distinguiendo según sectores, países involucrados y destinos. entre los hallazgos principales, se observa que las condiciones laboralesgeneradas se posicionan en un rango de valores que no escapa de las condicionesgenerales establecidas: alta informalidad, relativamente bajo nivel de educaciónmedia completa e inclusión parcial de la mujer en el mercado laboral. no obstante,se destacan algunos movimientos contradictorios que combinan un nivel algomenor de informalidad con mayor participación de la mujer en el mercado. losdeterminantes de este movimiento no surgen de diferencias transversales de in-formalidad o género ligadas al comercio, sino que se vinculan con la participaciónde sectores con tecnologías medias bajas, cambios en las ramas que las integran yvariaciones en los países que componen las agrupaciones tecnológicas y losdestinos comerciales de la producción.en suma, las diversas condiciones del mercado de trabajo que se generansegún sectores y países no parecen acordes para la coordinación de una mayor in-tegración por la vía de los recursos naturales o de ramas de tecnología baja omedia baja. por otro lado, la apuesta al mercado regional, ligado a las ramas de
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media alta tecnología, sí tiene efectos positivos que van más allá del empleo y losingresos, estos se trasladan de lo sectorial a lo socioeconómico.el trabajo se estructura en cinco secciones. Más allá de la presente introducción,la segunda incluye una breve reseña de los principales estudios teóricos y empíricosreferidos a la temática. en la tercera sección se resume la estrategia metodológicaelaborada y las fuentes de datos consultadas. la cuarta refiere a los resultados y laquinta sección está dedicada a las conclusiones. 
2. Aspectos teóricos y empíricos
2.1 Mercados laborales e impactos socioeconómicos: más allá de la ocupación y

los salarioslos efectos socioeconómicos de las cadenas de valor encuentran antecedentesteóricos en aquellos estudios que abordan el deterioro de las condiciones delmercado de trabajo en relación con la integración de estas a la división internacionaldel trabajo. en primer lugar, esto sucede en un marco en el que latinoamérica se caracterizapor ser una de las regiones cuyos mercados laborales son altamente complejos(oit, 2023). específicamente, son economías que tienen entre 40% y 50% de empleoinformal (Jiménez Restrepo, 2012: 115); característica endémica que incluye ines-tabilidad laboral, bajos ingresos y falta de protección social (oit, 2023).en segundo lugar, ya desde el primer estudio de la temática acerca de las con-diciones informales del mercado laboral en Ghana (Hart, 1973), numerososartículos han avanzado en la asociación entre la existencia de un sector informalurbano y características estructurales de las economías en desarrollo. a grandesrasgos, de los estudios surge que las condiciones de los mercados laborales lati-noamericanos se asocian al surgimiento del sector informal, el cual presenta de-terminantes con raíces estructurales e institucionales (Jiménez Restrepo, 2012). 
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los determinantes estructurales hacen alusión al insuficiente grado de indus-trialización de las economías, lo cual determina que la estructura dé lugar alempleo informal o no moderno (labrunée y Gallo, 2005). es decir, surge por elcontraste entre una creciente oferta laboral que es consecuencia del excedente demano de obra preindustrial (tokman, 1987) y la falta de un crecimiento de lademanda laboral acorde que sea acorde al producto de la importación de tecnologíasdel centro intensivas en capital (labrunée y Gallo, 2005: 64). en otros términos, labaja “calidad” del empleo es el resultado de una estructura productiva que noincluye o incluso expulsa trabajadores de los empleos de “calidad”, resultando lainformalidad una estrategia de supervivencia. en contraposición, los factores institucionales apoyan la hipótesis del sectorinformal para evadir normas o tributos (de soto, 1987). subyace en esta visiónuna concepción del sector como un segmento con potencial cuyo desarrollo se veobstaculizado por las normativas del estado (labrunée y Gallo, 2005: 64). tambiénes posible encuadrar bajo esta perspectiva a aquellos que encuentran el surgimientodel sector a causa de la conveniencia de la transferencia de la volatilidad de lademanda y los beneficios de la descentralización hacia países con mano de obrabarata y bajos costos de operación (labrunée y Gallo, 2005).
2.2 Evidencias sobre la inserción de la región a cadenas de valorentre fines del siglo XX e inicios del XXi se han generado grandes transformacionestecnológicas e institucionales que han sido determinantes en los principalescambios económicos y políticos de las dos últimas décadas (Fernández y Brondino,2017). tales transformaciones han reducido fuertemente los costos de transporte,comunicación y coordinación, al tiempo que impulsaron medidas tendientes a laliberalización comercial. en efecto, el comercio mundial ha disminuido su predo-minancia en bienes finales; siendo una característica esencial del nuevo modelo elsalto cuantitativo en el comercio de insumos y bienes de capital (Baldwin, 2012).estas modificaciones han impuesto un nuevo paisaje económico global. este secaracteriza por la conformación de fábricas que sobrepasan las fronteras nacionales,que integran distintos eslabones productivos asentados en diferentes países y
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empresas y conforman así cadenas globales o regionales de valor. asimismo, estenuevo reparto de las funciones de valor ha traído consecuencias en el esquemageopolítico, ya que muchos países en desarrollo se han transformado en sede de laproducción de manufacturas.no obstante, esta era de “hiperglobalización” parece estar alcanzando un puntode inflexión. en la última década, tras el surgimiento de numerosos hechos quedan cuenta de los riesgos de la fuerte integración global,1 gran parte de la literaturaha empezado a notar una relativa desaceleración de este proceso de globalización(Baldwin y evenett, 2020; Giammetti et al., 2022). ello ha despertado el interésacerca de un posible cambio de tendencia hacia una deglobalización, o bien, unareformulación de las características de la globalización tal como la conocemos hoy(Bontadini et al., 2022).si bien existen posiciones encontradas respecto del fenómeno (Miroudot,2020), se observa un amplio consenso sobre el acortamiento o diversificación delas cadenas de suministro como estrategia para mejorar su capacidad de respuestay adaptación a cambios abruptos globales (Bontadini et al., 2022). si bien los ejesvertebradores regionales en la producción global son un tema que ya viene siendoestudiado en sudamérica, no existe un desarrollo acorde con la relevancia de unamayor integración productiva y la vigencia que hoy adquieren las cadenas de va-lor.en efecto, la inserción productiva de latinoamérica en este proceso ha sido unfenómeno poco estudiado debido a la falta de datos para todo el conjunto depaíses y la menor dinámica de articulación de la región. a pesar de que la frag-mentación ha sido un proceso amplio y general, la mayoría de los estudios coincideen que la región posee una participación baja y heterogénea (Kosakoff y lópez,2008; Garrido noguera et al., 2010; Gereffi, 2015; cadestin, Gourdon y Kowalski,2016; santarcángelo, schteingart y porta, 2019). américa del sur participa
1 la literatura resalta, entre otros, a la crisis 2008-09, el BReXit, la tensión ee.uu-china, la pandemia delcoVid-19 y la guerra Rusia-ucrania (Bontadini et al., 2022).
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levemente, sobre todo a partir de la provisión de recursos naturales, en las etapasiniciales de las cadenas globales de valor, mientras que México y centroaméricadesempeñan un posicionamiento cercano a las etapas finales, con una crecientearticulación en ensamblado de bienes y provisión de servicios de comunicación einformática (Blyde, Martincus y Molina, 2014).
2.3 Los impactos socioeconómicos de las cadenas de valor: informalidad, educa-

ción y géneroMás allá de la importancia de registrar el grado en que el proceso de integraciónproductiva a cadenas se desarrolla en la región, o si tal fenómeno refuerza o no elperfil de especialización vigente, otro punto también significativo es el impacto detal inserción en el perfil socioeconómico de la región. en particular, confluyenrazones tanto teóricas como empíricas. en primer lugar, existe una nutrida tradiciónteórica ligada al estructuralismo latinoamericano que sostiene que los efectos delos patrones de especialización sobre la distribución y otros aspectos socioeconómicosno son neutrales. en efecto, si las cadenas refuerzan los patrones de especializaciónorientados a los recursos naturales (RRnn); puede que entonces se esperenefectos socioeconómicos negativos a partir de su inserción. segundo, el planoempírico no demuestra evidencia conclusiva respecto de las cuatro variables a in-vestigar; incluso para el caso en el que no se presente previamente un patrón deespecialización centrado en RRnn. con relación al empleo, algunos estudios sostienen que la integración a cadenasde valor activa la demanda de trabajo de baja y alta calificación, lo cual refuerza laasimetría de ingresos entre países de centro y periferia (de Vries et al., 2021).debido a que uno y otro tipo de trabajo se asocian a diferentes retribucioneslaborales, la inserción se relaciona con una disminución del valor agregado laboraly un empeoramiento de la distribución funcional del ingreso en beneficio de losasalariados (caraballo y Jiang, 2016). no obstante, algunos autores prefierenaludir a una “bendición mixta”, dependerá de cada configuración nacional si elaumento de los empleos de baja calificación se compensa o no con la ganancia deproductividad e ingresos (pahl y timmer, 2020) o con la pérdida de aquellos demayor calificación (durongkaveroj, 2021).
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sobre la informalidad, los estudios presentan mayor consenso acerca del rol delas cadenas respecto de esta variable, señalando que una característica clave de laintegración productiva global es la necesidad de mayor flexibilidad para ajustar laoferta a las variaciones en la demanda (Fernández Massi, 2012). en ese sentido,dependiendo del tipo de cadena, lo que puede predominar es el traspaso de la fle-xibilidad a las condiciones laborales imperantes para los trabajadores del eslabónproductor (niell, 2017; Valero león, 2020; chena y noguera, 2021). además, se hadestacado el aumento de la segmentación laboral (convivencia de diferentes tiposde contratación) y mayor presión a la baja sobre los salarios negociados (chena ynoguera, 2021).los estudios acerca de los efectos de las cadenas en los niveles de educaciónpresentan resultados mixtos. por un lado, algunos resaltan los efectos positivos apartir de las exigencias de calidad internacional y su correspondiente demanda detrabajo calificado (pacheco et al., 2017; shrestha y Winkler, 2021). por el otro, sedestacan los efectos negativos que producen las cadenas por medio del estímulo ala mayor desigualdad salarial entre las distintas ramas de calificaciones (abdRahman et al., 2022).con relación a las investigaciones de género, nuevamente se observa elpredominio de resultados mixtos (Bolwig et al., 2008). Mientras que algunosautores se resalta como aspecto positivo el fomento del empleo femenino (Bambery staritz, 2016), también se destaca su carácter informal y ocasional (Barrientos,2001). en particular, en las cadenas de alimentos, se demuestra que la inserción acadenas contribuye a dar mayor flexibilidad a los productores y descomprimir losriesgos del clima y la volátil demanda externa (Barrientos, 2001).Más allá de este breve repaso de las posturas existentes acerca de los efectossocioeconómicos de la inserción a cadenas, se observa que tal discusión resultapertinente para los países de sudamérica, pero carece de un desarrollo acorde a laevolución de su integración. las investigaciones han desarrollado la temática soloindirectamente (Medeiros y trebat, 2018; Guilles, 2018) o focalizadas en pocospaíses (Bolwig et al., 2008; timmer et al., 2019; chena y noguera, 2021; shresthay Winkler, 2021).
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3. Metodologíael análisis se realizará a partir de un enfoque de insumo-producto multipaís.siguiendo la notación de Miller y Blair (2009), el marco multipaís establece unarelación funcional entre el producto (x) y la demanda final global (f) que sigue elmismo esquema de insumo-producto nacional. siendo el producto un vector con-formado por el valor bruto de producción de cada país y el vector de la demandafinal global por la demanda final de cada país.en particular, se establece una relación funcional a través de la matriz global derequerimientos directos e indirectos ((I-A )-1), de modo que el producto respondea los cambios en la demanda final.
x= (I-A)-1f (1)el primer paso para trabajar con los indicadores de cadenas requiere calcularel valor agregado bruto (VaB) activado por el comercio internacional de bienes yservicios finales, ya que los intermedios se calculan a través de la matriz global. esdecir, para el cálculo de la demanda no doméstica de la región r, consideramos lamatriz de demanda F sin el bloque de compras que corresponde a la región r (sim-bólicamente F-r).a su vez, para estimar el empleo activado, se premultiplica en ambos lados dela ecuación por el coeficiente de empleo (Îc). el resultado es la matriz de intercambiode empleo a partir de las exportaciones finales de r. (2)nótese que para el país r, a partir de las filas, es posible identificar las industriasy los países donde se activa el ingreso a través de la producción. en efecto, en lasfilas de r se localizan las cadenas internas o el empleo originado en la venta debienes finales. en las filas no r se ubica el empleo originado en la venta de bienesintermedios, sean estos de las cadenas regionales o no. además, a partir de las co-lumnas se identifica el lugar hacia donde se dirige esa producción y se realiza elconsumo. 
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los indicadores que refieren a las variables socioeconómicas consideradassiguen la misma conformación de la ecuación (2). en particular, se busca desagregarel empleo activado por cadenas según las proporciones sectoriales de empleoinformal, nivel educativo secundario alcanzado y género por sector y país. en estepunto, el desafío radica en la construcción de la base de datos a partir de microdatosy posteriormente su armonización en tres matrices, cada una correspondiente acada variable (I, E y M); cuyos elementos se conforman por una proporción de 0 a1, respecto de la presencia de empleo informal, género femenino y nivel educativosecundario. Matemáticamente, el resultado final de este objetivo se estima a partirde las siguientes ecuaciones: (3)(4)(5)a partir del empleo activado por el comercio exterior y su desagregación, seelaboran tres indicadores socioeconómicos:• tasa de ocupados informales: se propone medir el grado de informalidad de losocupados, se define como el cociente entre los ocupados informales respecto deltotal. • tasa de ocupados con educación media o superior: busca relevar el máximonivel alcanzado por los empleados, se define como el cociente entre los ocupadoscon educación media completa o superior (incompleta o completa) sobre eltotal de ocupados. • tasa de participación femenina: tiene por objeto medir la participación de lamujer en las ocupaciones activadas, se determina como la ratio entre mujeresocupadas y el total de personas ocupadas. 
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3.1 Fuentes de los datospara los cálculos de insumo-producto, la base de datos con la que se trabajó hasido la matriz insumo-producto multirregional inter country input-output de laoecd (icio-ocde) edición 2021. esta se conforma para el año 2018, contienecuarenta y cinco sectores y sesenta y siete países (sesenta y seis más un vector co-rrespondiente al “Resto del mundo”). los países de américa del sur que se incluyenson la argentina, Brasil, chile, colombia y perú.con relación a los microsdatos, se consultaron las encuestas laborales corres-pondientes a cada uno de los países sudamericanos que contiene la base icio-ocde.en el caso de la argentina, se consultó la encuesta permanente de Hogarescontinua para los cuatro trimestres de 2018, trabajando con los promedios trimestralespara los cuarenta y cinco sectores de la cuarta revisión de la clasificación industrialinternacional uniforme (ciiu Rev. 4) y la variable que considera a las personas en-cuestadas ocupadas (variable estado). para conformar la tasa de ocupados informalesse consideró la informalidad según la categoría ocupacional. en el caso de losasalariados, se conforma según la presencia o no de descuento jubilatorio (variablepp07h) o cobertura médica (cH08 nivel 4). en el caso de patrones, autónomos y tra-bajadores familiares, se los considera informales si pertenecen a una microempresa(p04c99, nivel 1, hasta cinco empleados) y no poseen calificación profesional otécnica (pp04d_cod, según quinto dígito, nivel 3 o 4). en el caso de la tasa de ocupados con educación media o superior, se utilizó lavariable que refiere al nivel educativo niVel_ed; filtrando por los niveles 4, 5 y 6para considerar el nivel educativo secundario completo y superior completo e in-completo, respecto del total de ocupados por sector. para la tasa de participaciónfemenina en los ocupados, se trabajó con el sexo femenino (variable cH04, nivel2) respecto del total de ocupados. en el caso de Brasil, se utilizan los promedios trimestrales de 2018 respecto dela pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua. para la informalidad se
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contabilizaron los ocupados como informales si el encuestado no contestó afirma-tivamente respecto a la participación en el sistema de pensiones (variable V4032),o el negocio no cuenta con registro en el cadastro nacional da pessoa Jurídica(variable V4019) ni el ocupado cuenta con credencial de trabajo (variable V4029). para la educación, se utilizó la máxima calificación alcanzada (variable Vd3004,nivel de 5 a 7). en el caso del género, se consideró la variable sexo (variableV2007, nivel 2). los datos de perú recolectan las tasas de interés a partir de la encuestapermanente de empleo, la cual se realiza en los distritos de las provincias de limay callao. en particular, se trabajó con los promedios de los cuatro trimestres de2018 y el territorio lima metropolitana. la informalidad se estima a partir de si elocupado no está adherido al sistema de salud essalud (variable p222); sumándoselos patrones y trabajadores por cuenta propia que desarrollan su actividad en em-presas de menos de cinco miembros, trabajadores familiares, de hogares y otros(variable p2006, niveles 1, 2, 5, 6 y 7). la educación se estudia a partir del niveleducativo aprobado, considerando a partir de secundaria completa (variablep109a, niveles del 6 al 10). la participación femenina se releva a partir del sexo delos ocupados (variable p107, nivel 2). para chile se trabajó con la base de datos de la encuesta de caracterización so-cioeconómica nacional (casen) del año 2017. en el caso de la informalidad, seconsideraron como ocupados informales a aquellos trabajadores que no tienenparticipación en el sistema de pensiones (variable o28, nivel 2) ni cobertura deobra social (variable s12, nivel 8). además, se incluyen autónomos y trabajadoresfamiliares (o15 nivel 2 y nivel 9, respectivamente). en el caso de la educación seconsideró el nivel alcanzado a partir de los estudios secundarios (variable educ,nivel de 5 a 12). por último, para la participación femenina se consideró la variablesexo (nivel 2 para mujer). por último, en el caso de colombia se trabajó con la Gran encuesta integradade Hogares (GeiH) de 2018. la informalidad se relevó según el modo en que losinformes locales la definen (dane, 2022). esta contempla si el ocupado no dispone



de aporte jubilatorio (variable p6929, nivel 2), si los obreros particulares yempleados sin remuneración (oFicio 1 y 7) no tienen cobertura ante enfermedad(variable p6915, niveles 4 y de 6 a 12) ni contribución al sistema jubilatorio.además, incluye a los trabajadores familiares y jornaleros. los trabajadores porcuenta propia y patrones son incluidos si no tienen el negocio registrado (p6772,nivel 2) ni llevan contabilidad de este (p6775, nivel 2) y es un emprendimiento dehasta cinco personas (p6870, nivel 1 y 2). para la educación se contempla elmáximo nivel educativo alcanzado (variable p6210, nivel 5 y 6) y si los años de es-colaridad son mayores o iguales a doce años (variable esc). en el caso del génerose relevó la variable sexo mujer del total de ocupados (variable p6020, nivel 2). 
4. Resultadoscomo se puede apreciar en el cuadro 1, los países de sudamérica relevadosconforman un grupo de países muy importantes para la región y el mundo;agrupan 175 millones de empleos, el 7,9% de la población ocupada del total depaíses relevados por la ocde. del total de ocupados, el 41% se corresponde a ocu-paciones informales; lo cual está en plena sintonía con los informes consultados(Jiménez Restrepo, 2012). además, del total de ocupados, solo el 60% de estosposee educación media completa o superior y aproximadamente el 42% de losempleos se realiza por mujeres. en otras palabras, como indica la literatura, laocupación en la región incluye grandes proporciones de empleos de baja “calidad”que suponen alta informalidad, gran porcentaje de sus ocupados sin la secundariacompleta (40%) y mayormente empleos realizados por hombres (58%). a su vez, los datos en el interior de sudamérica son heterogéneos, fundamen-talmente en relación con la informalidad y el nivel educativo de los ocupados. enese sentido, perú posee valores superiores a la media en ambas variables; confor-mándose como la región de ocupados con mayor informalidad (64%) y formación(83%). no obstante, sobre este segundo aspecto se debe recordar que la variablese extrae de los microdatos del área metropolitana de lima, un centro urbano quepuede llegar a sobreestimar las características educacionales de todo perú, ya quelima concentra mayor densidad poblacional y de instituciones educativas de laregión. 
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otro país con datos que se diferencian es chile, en este caso positivamenterespecto de ambas variables. el país que posee una de las menores tasa deocupados informales (27%, luego de la argentina que presenta una tasa del 26%)y, después de perú, la mayor tasa de ocupados con educación media o superior(74%); no obstante, en este caso los datos surgen de microdatos censales que re-presentan a todo el país.una vez situada la ocupación y las tres características socioeconómicas relevadasen la región, la primera discusión a desarrollar concierne al perfil socioeconómicodel empleo incorporado en el comercio por medio de cadenas de valor tantoregionales como globales. en efecto, en el cuadro 2 se considera el empleoincorporado por la demanda foránea según las diferentes dimensiones de interésy las tasas que se derivan: tasas de ocupados informales, de ocupados coneducación media o superior y de participación femenina. en términos generales, los datos indican que la demanda externa activa más de23 millones de empleos en sudamérica, el 13,4% del total de ocupados de la

Cuadro 1.
Ocupación y tasas de ocupados informales, con educación media o superior y participación

femenina. Sudamérica, 2018

Nota: Empleos expresados en miles. Nótese que la tasa de ocupados informales se estima con base al total de
ocupados, a diferencia de la tasa de asalariados informales cuyo denominador se corresponde solo a los

ocupados asalariados.
Fuente: elaboración propia sobre la base de ICIOI (2021) y OCDE y microdatos

Región Ocupados Tasa de ocupados
informales

Tasa de ocupados
con educación

media o superior

Tasa
departicipación

femenina
ARG 20.573 26 % 65 % 44 %
BRA 104.340 38 % 57 % 42 %
CHL 8.774 27 % 74 % 42 %
COL 22.457 52 % 38 % 41 %
PER 19.548 64 % 83 % 39 %
SUDAMÉRICA 175.691 41 % 60 % 42 %
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región. en otras palabras, la inmensa mayoría de los ocupados y las condicionesdel mercado de trabajo se explican mayormente por sus mercados domésticos.si bien existe también una gran parte de estos que se considera informal(33%), se observa una reducción de 7,4 puntos porcentuales (pp) en la proporciónde empleos informales respecto del valor cuando se analiza la demanda total. Másallá de que esto no implique un cambio de perfil porque el porcentaje sigue siendoelevado, el empleo activado por el comercio no parece acentuar las característicasgenerales de los países; al menos a través de los empleos directos e indirectos in-volucrados. por otro lado, tampoco se presenta un claro efecto negativo en la educación delos ocupados, de hecho, estos presentan igual nivel educativo que los empleos ac-tivados por la demanda final total (60%). específicamente, la tasa de ocupadoscon educación media o superior del comercio es 0,6 pp mayores a la general. donde sí se observan grandes diferencias es en la participación de mujeres enlas ocupaciones ligadas al comercio. esta variable es mayoritariamente dominadapor varones; específicamente, para la demanda externa solo el 32% de lasocupaciones es realizado por mujeres; 9,8 pp menos de participación en relacióncon el total activado por la demanda final general. en suma, el perfil del empleo activado por el comercio continúa el patróngeneral de los países en sudamérica: con gran presencia de la informalidad, bajosrequerimientos educativos y baja participación de la mujer. no obstante, esteparece no retroalimentar las características generales, sino que se presenta algomenos informal y más predominantemente masculino; sin encontrar efectos sig-nificativos sobre el nivel educativo de los ocupados. nótese que estas característicasparecen ir en contra de las hipótesis que surgen de la literatura empírica; seespera mayor flexibilidad (informalidad) y mayor participación de la mujer (sobretodo si se considera que el comercio está liderado por la producción de materiasprimas). a nivel país nuevamente se presenta heterogeneidad en los resultados. Mientrasque la argentina y chile casi no cambian su perfil en relación con la informalidad
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(disminuyen 2,5 y 1,5 puntos porcentuales respectivamente); Brasil, colombia yperú parten de niveles superiores y la disminuyen fuertemente a partir delcomercio (9,8; 7,2 y 5,5 pp). en el caso de la educación sucede lo inverso; laargentina y chile son los únicos países que disminuyen el grado de formación in-volucrado en el comercio. por último, en el caso de la participación femeninaexiste mayor homogeneidad entre estos. la mayoría reduce fuertemente su parti-cipación (en promedio reducen la participación de la mujer 11,1 pp), salvo por elcaso de colombia que disminuye solo 2,6 pp.para entender estas diferencias generales y particulares, debe considerarseque estas surgen de un efecto combinado de cambios en las tasas a nivel sectorialy en la composición sectorial del empleo en cada país. en otras palabras, los paísespueden diferenciarse por sus tasas sectoriales o bien por la ponderación de cadasector en el empleo total del país. por ejemplo, un país puede tener un granporcentaje de informalidad producto de que un sector posee una tasa elevada y, asu vez, ese sector compone gran parte de los ocupados activados por el comercio.o bien, puede que el país posea transversalmente un nivel superior de informalidady la concentración de los empleos generados en un sector no influya en la tasageneral. 

Cuadro 2. 
Ocupados activados por la demanda foránea. Tasas de ocupados informales, ocupados con

educación media o superior y participación femenina. Sudamérica, 2018

Fuente: elaboración propia sobre la base de ICIOI (2021) y OCDE y microdatos

Región Ocupados Tasa de ocupados
informales

Tasa de ocupados
con educación

media o superior

Tasa de
participación

femenina
ARG 2.256 24 % 63 % 32 %
BRA 13.719 28 % 58 % 32 %
CHL 1.774 26 % 71 % 31 %
COL 2.867 45 % 38 % 39 %
PER 2.903 59 % 84 % 27 %
SUDAMÉRICA 23.519 33 % 60 % 32 %
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para observar con mayor detenimiento el efecto de los sectores involucrados, acontinuación, se incorpora el cuadro 3. en este se diferencia la pertenenciasectorial de las cuarenta y cinco ramas según si la ocupación es general o activadapor la demanda foránea. a su vez, se utiliza una agregación de las ramas parailustrar de forma más sencilla los resultados alcanzados.2 en este caso, no solo seincorpora información sobre ocupación y las tasas socioeconómicas de interés;también se agrega la distribución porcentual del empleo según cada variable. cabe resaltar que las tasas estimadas por microdatos corresponden a lascuarenta y cinco ramas, sean estas dirigidas por la demanda general o externa. noobstante, la distinta composición sectorial de esta activa ocupaciones diferentesque en combinación con sus tasas formula un perfil tecnológico particular asociadoal comercio. es decir, la tabla permite ver diferencias de tasas, pero estas refierena una composición diferente del peso de las ramas que incorpora cada categoríatecnológica. Más allá de que la diferencia pueda provenir de esta combinaciónsectorial interna, también puede surgir por un cambio en la importancia de las ca-tegorías tecnológicas agregadas o por una combinación de ambos fenómenos. en relación con las tasas, existe un patrón transversal compartido que indicaque las ramas de mayor tecnología y la minería presentan menor informalidad ymayores niveles de educación. el primer aspecto es plenamente congruente conlos primeros avances estructuralistas acerca de las características de los sectoresinformales; las mejores condiciones de trabajos se concentran en los empleos demayor productividad, capital por trabajador y nivel educativo. el segundo aspectocomplejiza la idea de que una inserción primaria necesariamente empeora lascondiciones laborales. no obstante, en este caso la incidencia en el empleo total esmínima. asimismo, la participación de la mujer es heterogénea respecto del niveltecnológico de las ramas, es mayor en industrias de baja y media baja tecnología,pero también en ramas de alta tecnología. por otro lado, las ramas relacionadascon la tecnología baja presentan los mayores niveles de informalidad, un nivel
2 la literatura resalta, entre otros, la crisis 2008-2009, el BReXit, la tensión estados unidos-china, la pan-demia del covid-19 y la guerra Rusia-ucrania (Bontadini et al., 2022).
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educativo menor a la media y una participación de la mujer mayor a la media; locual se condice con la literatura al respecto anteriormente reseñada. de esta característica se desprende que la falta de una estructura productivadesarrollada impacta tanto por la demanda general como por el comercio en lascondiciones socioeconómicas de sudamérica. en términos de las diferencias entre el perfil socioeconómico general y elactivado por las cadenas, se observa que la principal influencia es la composiciónde este último. el primero se explica en un 72,1% por el peso de los ocupados enlas ramas de baja tecnología y en un 11,2% por las ramas de media baja tecnología.por otro lado, el segundo posee la mayor parte de su impacto entre las ramas debaja tecnología (41,4%), media baja tecnología (30%) y media alta tecnología(12,3%). en el caso de las ramas de media baja esta mayor participación se ve acompañadade una menor tasa de informalidad (30,8%). lo cual incluye un cambio en elinterior de la categoría. se presenta una suba de la participación del empleo en lasindustrias de alimentos y una baja de la participación en las ramas de serviciosprofesionales e industrias textiles; ambas con una mayor tasa de informalidad quela primera.3en el caso de las ramas de media alta tecnología las diferencias de tasas sonmenores; en el primer caso implican una informalidad del 16,1% y en el segundodel 14,2%. por lo que mayormente resulta en un efecto producto de la mayor par-ticipación de las ramas en la demanda foránea; las que, como categoría, presentanmayor formalidad, niveles de educación y menor participación femenina. en suma, el perfil socioeconómico tiene una diferencia a favor en términos deinformalidad y en contra en términos de la participación de la mujer, porque la de-manda foránea activa empleos en ramas de mayor complejidad leves; siendo estas
3 taxonomías tomadas de Galindo-Rueda y Verger (2016), solo modificadas en la separación de agriculturay Minería (Brondino, lucero y Roitbarg, 2023). 
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las primeras transformaciones de las materias primas agrícolas. asimismo, en elmismo sentido impacta la inserción en industrias de media alta tecnología que ca-racterizan el complejo automotriz que funciona fundamentalmente en la argentinay Brasil. en este caso, el nivel de informalidad y de participación de la mujer esmucho menor. no se observa lo mismo en las ramas de alta tecnología, quepresentan un aporte mínimo a los ocupados por el comercio, pero un buendesempeño tanto en niveles de formalidad, educación y paridad de género (ramasfarmacéuticas e industrias de fabricación de computadoras, equipos eléctricos y

Cuadro 3. 
Ocupación, nivel general y activado por el comercio según tecnología. Tasas y distribución de

ocupados informales, con educación media o superior y participación femenina. Sudamérica, 2018

Fuente: elaboración propia sobre la base de ICIOI (2021) y OCDE y microdatos

Ocupados
Tasa de

ocupados
informales

Tasa de
ocupados con

educación
media o
superior

Tasa de
participación

femenina

Distribución
de ocupados

Distribución
de ocupados
informales

Distribución
de ocupados

con educ.
media o sup.

Distribución
de

participación
femenina

General

Agricultura 19.923 26,00 % 24,60 % 20,00 % 11,30 % 7,20 % 4,70 % 5,40 %

Minería 701 13,80 % 80,80 % 17,50 % 0,40 % 0,10 % 0,50 % 0,20 %

Baja 126.587 44,60 % 62,50 % 46,50 % 72,10 % 78,90 % 75,70 % 80,30 %

Media baja 19.655 39,50 % 69,80 % 42,70 % 11,20 % 10,90 % 13,10 % 11,40 %

Media   4.540 30,00 % 60,00 % 20,00 % 2,60 % 1,90 % 2,60 % 1,20 %

Media alta 3.741 16,10 % 82,10 % 22,40 % 2,10 % 0,80 % 2,90 % 1,10 %

Alta 545 11,40 % 84,10 % 42,50 % 0,30 % 0,10 % 0,40 % 0,30 %

Total 175.691

Activado por comercio

Agricultura 2.469 22,10 % 24,20 % 19,70 % 10,50 % 7,00 % 4,20 % 6,50 %

Minería 53 13,30 % 86,10 % 17,80 % 0,20 % 0,10 % 0,30 % 0,10 %

Baja 9.741 44,60 % 62,70 % 36,00 % 41,40 % 55,40 % 43,20 % 46,70 %

Media baja 7.065 30,80 % 58,00 % 37,50 % 30,00 % 27,80 % 29,00 % 35,30 %

Media 717 37,50 % 64,10 % 19,90 % 3,00 % 3,40 % 3,20 % 1,90 %

Media alta 2.904 14,20 % 80,40 % 16,90 % 12,30 % 5,30 % 16,50 % 6,50 %

Alta 570 13,20 % 86,90 % 38,80 % 2,40 % 1,00 % 3,50 % 2,90 %

Total 23.519
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ópticos). en suma, la visión estructuralista que asocia los buenos empleos conprocesos de industrialización (leve o moderada) se corrobora ya sea por la partedel predominio de estos o por los procesos de baja incidencia detectados. por último, se analiza el efecto del destino en el perfil socioeconómico de laocupación activada por el comercio. como se observa en el cuadro 4, la composiciónpor tecnología y destino de los productos también parece una dimensión relevantepara explicar los diferentes perfiles. según se desprende de los datos, existe un comportamiento heterogéneo enlos países de sudamérica según el bloque comercial bajo análisis. en términos delimpacto en el perfil general, los bloques más trascendentes del empleo activadoson asean34 (33%), naFta5 (21%), ue276 (16%) y, en menor medida, los destinosregionales: MeRcosuR (5%) y alianza del pacífico (ap) (5%). si se concentra el análisis en los sectores relevantes del cuadro 4, se observaque el impacto de los destinos es heterogéneo según la tecnología. en el caso delas ramas de tecnología baja, que concentran el 41% del empleo activado por elcomercio y, a su vez, implican ocupaciones derivadas de márgenes de transporte ycomercio. se observa que el principal destino es asean3 y este se vincula a unatasa de informalidad superior a la media del agregado tecnológico (47%), un nivelde formación menor a la media (61%) y una participación de la mujer baja (31%).en segundo orden de importancia se ubica naFta, que agrupa el 10% de las ocu-paciones generadas e implica también un nivel elevado de informalidad (similar a
4 cabe aclarar que si bien esto puede corroborar parte de la discusión actual acerca de la mayor informa-lidad producto del auge de trabajos independientes (freelance) a partir de la pandemia o el surgimientode la economía de plataformas (gig economy). dado que el fenómeno puede suponer subfacturación, esposible que este se encuentre subestimado por la estrategia metodológica diseñada en este trabajo.
5 asean3 se compone de la asociación de naciones de asia sudoriental (asean), que incluye a Brunei,camboya, Filipinas, indonesia, laos, Malasia, singapur, tailandia, Vietnam y también china, Japón y coreadel sur.
6 por sus siglas en inglés, north american Free trade agreement (naFta) (en castellano, tratado de librecomercio de américa del norte (tlcan)); compuesto por estados unidos, canadá y México.
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Cuadro 4. 
Ocupados, distribución y tasas de ocupados informales, con educación media o superior y

participación femenina activados por el comercio según tecnología y destinos del comercio en
Sudamérica, 2018

Fuente: elaboración propia sobre la base de ICIOI (2021) y OCDE y microdatos

ecnología y destino Ocupados Distribución de
ocupados

Tasa de ocupados
informales

Tasa de ocupados con
educación media o

superior

Tasa de
participación

femenina
a) Agricultura 2.469 10 % 22 % 24 % 20 %
AP 39 0 % 32 % 39 % 21 %
ASEAN3 1.350 6 % 19 % 22 % 19 %
MERCOSUR 36 0 % 36 % 43 % 21 %
NAFTA 188 1 % 37 % 28 % 22 %
Resto del mundo 483 2 % 23 % 27 % 20 %
UE27 373 2 % 23 % 24 % 20 %
b) Minería 53 0 % 13 % 86 % 18 %
AP 6 0 % 13 % 90 % 16 %
ASEAN3 4 0 % 14 % 85 % 17 %
MERCOSUR 3 0 % 12 % 87 % 16 %
NAFTA 26 0 % 12 % 87 % 18 %
Resto del mundo 7 0 % 17 % 84 % 16 %
UE27 7 0 % 14 % 80 % 22 %
c) Baja 9.741 41 % 45 % 63 % 36 %
AP 458 2 % 48 % 61 % 35 %
ASEAN3 3.103 13 % 47 % 61 % 31 %
MERCOSUR 482 2 % 41 % 64 % 39 %
NAFTA 2.292 10 % 45 % 65 % 40 %
Resto del mundo 1.894 8 % 43 % 62 % 35 %
UE27 1.512 6 % 42 % 65 % 40 %
d) Media baja 7.065 30 % 31 % 58 % 38 %
AP 303 1 % 35 % 57 % 38 %
ASEAN3 2.278 10 % 27 % 59 % 37 %
MERCOSUR 273 1 % 33 % 59 % 38 %
NAFTA 1.324 6 % 36 % 58 % 39 %
Resto del mundo 1.621 7 % 30 % 56 % 37 %
UE27 1.266 5 % 31 % 60 % 38 %
e) Media 717 3 % 38 % 64 % 20 %
AP 44 0 % 31 % 62 % 22 %
ASEAN3 131 1 % 36 % 64 % 19 %
MERCOSUR 39 0 % 28 % 64 % 22 %
NAFTA 199 1 % 40 % 63 % 20 %
Resto del mundo 198 1 % 40 % 67 % 19 %
UE27 106 0 % 37 % 60 % 20 %
f) Media alta 2.904 12 % 14 % 80 % 17 %
AP 173 1 % 11 % 79 % 20 %
ASEAN3 739 3 % 17 % 82 % 15 %
MERCOSUR 321 1 % 9 % 79 % 18 %
NAFTA 704 3 % 14 % 80 % 17 %
Resto del mundo 616 3 % 15 % 79 % 17 %
UE27 351 1 % 14 % 81 % 18 %
g) Alta 570 2 % 13 % 87 % 39 %
AP 16 0 % 11 % 81 % 43 %
ASEAN3 234 1 % 13 % 89 % 39 %
MERCOSUR 22 0 % 12 % 86 % 39 %
NAFTA 120 1 % 13 % 86 % 39 %
Resto del mundo 102 0 % 14 % 84 % 37 %
UE27 77 0 % 13 % 87 % 38 %
Total general 23.519 100 % 33 % 60 % 32 %
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la media de la tecnología, 45%), pero mayor formación (65%) y participación dela mujer (40%). en el caso de las ramas de media baja tecnología, que representan el 30% delos empleos activados, nuevamente existe una influencia primordial de asean3(10%). no obstante, en este caso el bloque asiático no ejerce un rol negativo, yaque presenta un nivel de informalidad (27%) menor a la media de la tecnologíamedia baja (30%). distinto es el caso del naFta, que en este caso representamayores niveles de informalidad activados. asimismo, se destaca la diferenciaentre los países activados. en el caso de asean3 los países productores son la ar-gentina y Brasil, mientras que en el caso del naFta aumenta fuertemente la parti-cipación de colombia, país que resalta por su elevado nivel de informalidad en laindustria de alimentos. por último, en el caso de las ramas de media alta tecnología es nuevamentenotable el efecto contrapuesto entre asean3 y, en este caso, el bloque queconforma la demanda externa regional, compuesta por ap y MeRcosuR. el primerbloque activa la mayor tasa de informalidad en el agregado sectorial (15%) y lamenor tasa de participación de la mujer (19%). Mientras que tanto la alianza delpacífico (11%) como el MeRcosuR (9%) activan una tasa de informalidad menory niveles mayores de participación de la mujer (20% y 18%, respectivamente). 
5. Conclusioneslos avances de la investigación pretenden evidenciar parte de las complejascondiciones de los mercados de trabajo en sudamérica; en particular, sitúan el de-sempeño de las ocupaciones derivadas de la demanda externa. si bien la mayorparte de la alta informalidad, el bajo nivel de formación y la baja participación dela mujer en el empleo se explica por el mercado interno, la integración a losmercados internacionales presenta significativos cambios y continuidades respectodel patrón general. en relación con los aspectos compartidos, se observa que las condicioneslaborales generadas se posicionan en un rango de valores que no es disruptivo
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respecto del patrón de condiciones generales establecidas: alta informalidad, re-lativamente bajo nivel de educación media completa y baja inclusión de la mujeren el mercado laboral. lo cual se relaciona con el vínculo entre la tecnología y lascondiciones de trabajo; las dimensiones socioeconómicas activadas por la demandaexterna reproducen algunas asimetrías propias de las economías periféricas su-damericanas.no obstante, se destacan algunos elementos que contrastan con las hipótesisque se desprenden de la literatura. en efecto, se observa que las cadenas noaumentan la ya muy alta informalidad y relativamente baja educación; lo cualparece restringirse a un efecto ligado a la penetración de las cadenas en paísesinsertos en redes manufactureras; no siendo este el caso de sudamérica, cuya in-tegración es aguas arriba. no obstante, queda latente un mayor estudio sobre lacuestión con evidencia sobre otros casos. a su vez, se observa que el comercio activa una menor participación de lamujer en el mercado; cuando algunas investigaciones sostienen que sería esperableuna mayor participación producto de la inserción informal en sectores primarios.en contraposición, prevalece el aumento del empleo en ramas en las que la parti-cipación es menor; sobre todo las ligadas a las tecnologías medias bajas, como ali-mentos, y ramas de media alta tecnología, como el complejo automotriz. en suma, los determinantes de esta performance no surgen de diferenciastransversales de informalidad o de género ligadas al comercio, sino que se vinculana los cambios en la participación de distintas tecnologías (siendo las más complejascon mejor performance en informalidad, pero no siempre mejor en participaciónde la mujer) y a los cambios en las ramas y países que integran las agrupacionestecnológicas.otra conclusión significativa deriva de los impactos diferenciales de la explotaciónde recursos naturales. esto determina que la especialización primaria no necesa-riamente promueve las mismas condiciones, siendo de mejor desempeño laactividad minera. en otras palabras, los mercados internacionales por medio delas materias primas afectan de diferentes maneras a los países sudamericanos, lo
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cual delimita que tengan diferentes grados de aceptación de mayores niveles deexposición a estos. por último, la orientación del comercio también parece incidir en combinacióncon las diferencias entre las tecnologías activadas. en relación con la demanda ex-trarregional, no existe un destino con claras ventajas respecto de las condicioneslaborales promovidas. los principales destinos en términos de empleo son naFtay asean3, y ambos promueven efectos heterogéneos. el primero, con impactonegativo en las ramas agrícolas medias y medias bajas. el segundo, en el caso detecnologías bajas y medias altas. en contraposición, se observa que la demanda de destinos regionales, particu-larmente en el contexto del MeRcosuR, muestra un desempeño más favorable entérminos de informalidad y educación, especialmente en sectores específicos.aunque su impacto en la transformación de la participación femenina en elmercado laboral sea limitado, resulta evidente que la apuesta por el mercadoregional, particularmente en industrias de tecnología de nivel medio alto, tieneefectos parciales positivos que trascienden el ámbito del empleo y los ingresos,extendiéndose hacia aspectos socioeconómicos más amplios.
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