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Acuerdo cerrado
[ no está firmado ]
[ ofertas fragmentadas ]
[ posibilidad de internalización individual ]
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Mercosur-UE: ítems del acuerdo

1. Acceso a mercados
a. Aranceles y cuotas

i. Arancel 0

ii. Canasta de desgravación

iii.Cuotas y sectores 

sensibles

b. Reglas de origen

c. Medidas sanitarias y 

fitosanitarias 

d. Barreras técnicas al comercio 

e. Medidas de defensa comercial 

1. Servicios

2. Inversiones

3. Compra pública

4. Derechos de propiedad 

intelectual  

5. Facilitación del comercio

6. Defensa de la competencia

7. Desarrollo sustentable

8. Solución de diferencias
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Reconfiguración global
● Ralentización de los flujos de comercio, sesgo hacia servicio

● Ralentización del crecimiento, cambios de patrones

● Profundización de la división internacional del trabajo y 

actividades productivas



Comercio internacional
Desaceleración: en torno al 3% post crisis  
(-2016, +2017)

Proteccionismo, pre-Brexit y elecciones en 
USA. +Complejidad creciente de la 
arquitectura de medidas comerciales.

Desaceleración de la tasa de crecimiento y 
cambios en la relación comercio/producto 
(menor capacidad de respuesta del comercio 
ante el crecimiento del PBI) (Constantinescu 
et al, 2015).

WIOD. Mayor intensidad de importaciones de la 
producción se incrementó en 2000-2008 por la 
elevada demanda de bienes y la continua 
fragmentación de la producción. La 
fragmentación se detuvo en 2011 y la demanda 
se orientó a los servicios (Timmer et al, 
2017).



VBP + VA
por país
% del total mundial
2000-2014



EncAtrás <<
EncAdelante >>
por país
niveles (usd)
2000-2014



Empleo y perfil de especialización
División internacional del trabajo 

● PED: especialización en 
actividades de baja 
calificación.

● PD: sesgo hacia actividades 
intensivas en conocimiento 
(AIC).  En la OECD, los 
empleos vinculados a 
exportaciones migraron hacia 
habilidades medias y altas.

Durante los 2000s, únicamente se incrementó el trabajo cognitivo no rutinario en todas las 

regiones (+3%) (18%).  Las tareas de mediana complejidad y las ocupaciones rutinarias 

permanecieron en el 37% mientras que las de baja complejidad descendieron al 45%. Fuente: 

OECD (2016) y ILO (2015).



Relocalización de las actividades productivas
El fenómeno de la relocalización se aborda a partir de las EMN y las estrategias de 

inserción (CGV) que estas determinan. Podemos clasificar una serie de factores asociados 

con la relocalización de las actividades productivas en dos grandes grupos. Cada uno tan 

vinculante como asociado con las estrategias propias de las firmas (o grupos) y el 

análisis económico:

i) Aquellos asociados con cuellos de botella y costos relativos que afectan el 

desempeño operativo y financiero de las firmas => Reversión de corto plazo como 

‘corrección’ de la decisión de deslocalización inicial

ii)Aquellos que refieren al entorno de negocios y las interconecciones a lo largo de 

la cadena de valor que, si bien son difícilmente mensurables, tienen un impacto 

directo sobre dinamismo de las firmas (crecimiento) y procesos de innovación => 

Centralidad de la economía del conocimiento, liderada por los requerimiento de 

las nuevas tecnologías y desarrollos asociados, con alto nivel de selectividad

hacia las AIC



Política industrial en las economías desarrolladas
Una oleada desarrollista que trasciende la Ind 4.0 

65% 57% 31%

Fuente: adaptación basada en Centro Studi Confindustria (2013). 
Nota: Porcentajes, en dólares corrientes.



Política industrial en economías desarrolladas
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Motivación y contexto (2011)
● 1999: Convenio Marco de Cooperación entre la UE y el Mercosur

○ TLC: idas y vueltas sin éxito

○ 2010: La CEE reanuda las negociaciones tras la crisis internacional de 2008

■ UE: inestabilidad del Euro y potencial salida de economías más frágiles.

■ Mercosur: años de alto crecimiento y ampliación de mercado, mejora de 
indicadores socioeconómicos.

● 2003-2007: Empleo en el centro de la política económica.
○ 2005: No al ALCA

○ Novick y Kostzer (2005): el trabajo como instrumento para expandir el 
bienestar a los hogares 

● Cuáles serían los principales impactos de un TLC entre la UE y el 
Mercosur? 
○ Limitadas evaluaciones de impacto, positivas y no estrictamente vinculantes. 

○ Estimar posibles efectos de un TLC UE-MERCOSUR sobre el empleo y la distribución del 
ingreso de los países sudamericanos (restricciones de información): los cambios en las 
exportaciones sobre el empleo y la desigualdad de ingresos en Argentina teniendo en 
cuenta la heterogeneidad de los mercados laborales y la composición de los hogares en 
estos países.



Antecedentes 
● MERCOSUR (ex post)

○ La liberalización comercial presentó efectos positivos sobre el crecimiento del PIB en 
URU y ARG -hasta 1997-; con efectos distributivos neutrales en URU y negativos en ARG. 
Tuvo efectos neutrales en el crecimiento y la distribución del ingreso en BRA y efectos 
adversos en ambas variables para PRY, también para ARG desde 1998 (Taylor, 2000).

● TLC UE-MERCOSUR
○ Evaluación sectorial para ARG. Las oportunidades se centraban en actividades primarias 

y fabricación de alimentos. Las amenazas recaerían sobre vehículos, maquinarias y 
equipos, así como para productos lácteos y plásticos. El comercio entre empresas y los 
efectos indirectos del mercado brasileño podrían afectar estas estimaciones (CEI, 
2003).

○ Sin ganancias netas de empleo (en UE, ALCA, EEUU) amenos que se dé libre comercio 
mundial, en este caso, se sesga hacia la creación de perfiles masculinos (Rodríguez 
Enríquez, Kennedy y Soltz, 2007)

○ Impactos positivos tanto en el MERCOSUR como en la UE. La ganancia económica sería 
pequeña, excepto en Paraguay, pero se esperan ganancias adicionales de los efectos 
dinámicos mediante los cuales la productividad se mejora a través de una mayor 
competencia y economías de escala. Para el MERCOSUR, un MEGC predice que la 
liberalización total conduciría a ganancias estáticas del 0.5% del PIB en ARG, 1.5% en 
BRAy 2.1% en URUy quizás hasta 10% del PIB en PRY. La mayoría de las ganancias 
provienen de la liberalización de bienes (Programa de Comercio de la UE SIA, 2008).

○ Impacto del empleo sobre las exportaciones y las importaciones por provincia. Revisión 
de múltiples estudios (Castro y Rozenberg, 2013).



Trabajo e ingresos 1993-2018



Fuentes de información
● SAM Argentina 2003

○ 29 industrias

○ 3 tipos de trabajo

○ deciles de ingresos para hogares

● EPH Continua 2003 

● WITS (Solución Comercial Integrada)
○ Módulo SMART/TRAINS: liberalización de tarifas

○ Sistema Armonizado 



MCS Argentina 2003



Estructura económica en 2003



Cuenta satélite de empleo 2003



Estructura laboral 2003
9.5%

12%

78.6%

100% 100% 100%



Modelo
Análisis de multiplicadores de la MCS 

Y = X + AY

(I – A) Y = X

∆Y = (I-A)-1 ∆X

E/Pr = empleoi/VBPi
∆E = E/Or * ∆Y

Y: demanda total (=VBP)

AY: demanda intermedia

X: demanda final



Contribución al empleo 
según categoría ocupacional y nivel educativo

Shock 

unitario



Contribución al empleo 

categoría 

ocupacional

nivel 

educativo



Impactos distributivos sobre el VA
Shock 

unitario



Impactos distributivos sobre los hogares 
Shock 

unitario



Simulación con WITS: composición de las exportaciones 

Composición del empleo

Arancel 

cero



Contribución sectorial según
categoría ocupacional y nivel educativo

Arancel 

cero



Impactos distributivos sobre el VA y los hogares

Arancel 

cero



Reflexiones finales
● La diversificación de las exportaciones es 

importante en relación con sus vínculos hacia atrás 
y hacia adelante en la estructura productiva 
doméstica, implicando posibles efectos sobre el 
bienestar de la población y la coherencia social.

● Las exportaciones de baja diversificación se 
habrían intensificado en el país y la creación de 
empleo habría tendido a empeorar la calidad del 
empleo y sus retornos posteriores. De hecho, los 
posibles efectos podrían haber llevado a la 
polarización de los ingresos, destacando las 
necesidades de esfuerzos adicionales para 
contrarrestar.

● Desafíos sobre fuentes y datos disponibles.



Muchas gracias!

marianela.sarabia@gmail.com
@MarianelSarabia 
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Composición del empleo, nivel agregado (1997-2012)

Calificación ocupacional

Nivel educativo

Categoría ocupacional

• Tienen menores requerimientos de 
empleo que el resto.

•Permiten el empleo de personas de 
bajo nivel educativo en puestos de 
semi-calificación. 

Sectores con 
potencial de 

arrastre

•Si bien tienen un mayor porcentaje
de puestos
profesionales/calificados con nivel
educativo alto, poseen también un
elevado porcentaje de puestos sin
calificación, empleo por cuenta
propia de bajo nivel educativo y
baja asalarización.

Resto de los 
sectores
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Marco conceptual
¿La estructura productiva es importante para el desarrollo de largo 
plazo? 

.

• Neutralidad de la EP en términos de
crecimiento de largo plazo.
• No hay sectores “estratégicos” con mayores

capacidades que otros para fomentar un
mayor crecimiento de la economía

• Desconexión teórica con el mercado de
trabajo.

Enfoque
s 

ortodox
os

• No es neutral en términos de
crecimiento de largo plazo porque hay
diferencias entre los sectores en
términos de:
• tecnificación y stock de capital,

• aprendizaje e innovación tecnológica,

• encadenamientos con el resto del tejido
productivo y, por ende, en términos de
difusión del progreso técnico.

• Las características de la EP
contribuyen a determinar la
composición de la demanda de
trabajo (estructuralismo) tanto en
términos de homogeneidad (inserción,
salarios y capacidades).

Heterod
oxos 

(diversas 
corrientes 

e 
implicanci

as)



Sólo 3 rubros agruparon el 70% de las importaciones de MOI en 2011: maquinarias, 

equipos y aparatos eléctricos (32%); transporte terrestre (21%) y químicos (17%)
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53%



▪ El 54% del saldo negativo con la UE se explicó por el rubro 

máquinas, aparatos y maquinaria eléctrica (54%), seguido por 

material de trasporte terrestre y metales básicos y sus 

manufacturas (9% cada uno).

▪ Dos sectores concentraron el 78% del déficit  bilateral en MOI: 

productos químicos y conexos (41%), seguido por máquinas, 

aparatos y maquinaria eléctrica (37%).
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▪ En tanto, el 71,8% del déficit con Brasil se concentró en 4 

subrubros: máquinas, aparatos y maquinarias eléctricas (36%), 

metales comunes y sus manufacturas (15,7%), productos 

químicos y conexos (10%) y material de transporte terrestre 

(10%).


