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' B. RESUMEN

El proposito de la presente investigacién exploratoria es analizar el impacto de la reciente

crisis economica mundial sobre el empleo de la agroindustria de exportacion peruana �030

durante el periodo 2007�0242012,identificando Ios principales segmentos de trabajadores

afectados.

La evidencia empirica presentada en el punto F.3 muestra que la crisis economica

mundial reciente, cuyo epicentro esta�031en Ios paises desarrollados, redujo el empleo

agroindustrial, en particular el de la rama "Eiaboracion y conservacion de frutas,

Iegumbres y hortalizas�035y su proveedora de insumos el �034Elcultivo de Iegumbres y

hortalizas�035pero que el crecimiento de la demanda interna habria neutralizado en parte Ios

efectos recesivos de la crisis. En esa Iinea se podria sostener que hay evidencias que la

renta agregada externa es un factor determinante del empleo agroexportador y que este

ultimo no fue afectado signi}401cativamentepor el tipo de cambio real.

A nivel de trabajadores, las personas contratadas por la Iey de promocion a las «

exportaciones no tradicionales fueron las més afectadas en todo el periodo de crisis y la

data sugiere que los trabajadores de la agroindustria pércibirian una remuneracion

promedio inferior al del resto del pais, lo que no es consistente con el boom -

agroexportador. Asimismo, se muestra que la mayoria de Ios trabajadores en la

agroindustria son trabajadores contratados a plazo determinado, cuyos contratos se

caracterizan generalmente por su corta duracion, (lo que favorece Ia alta rotacion de

personal), vacaciones cortas (15 dias) y menores condiciones de seguridad y proteccion

social. Estos resultados sugieren que la Iegislacién laboral puede contribuir a incrementar �030

Ia cantidad de trabajadorés pero no necesariamente la calidad en las condiciones de

trabajo y de remuneracion acorde a Ios beneficios del boom exportador y crecimiento

 conémico. .
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c. INTRODUCCION

La agroindustria peruana muestra desde Ios a}401os90 un crecimiento sostenido

determinado bésicamente por la demanda externa en un contexto de apertura

comercial para la entrada de los productos agropecuarios no tradicionales a las

economias mas avanzadas como Estados Unidos y Union Europea. El indicador

mas expresivo de este crecimiento sectorial y descentralizado es el boom de las

exportaciones agropecuarias no tradicionales en la primera década del presente _

siglo, en los que destacan las exportaciones de espérragos, alcachofa, mango,

uvas, paprika, entre otros. Auge que fue frenado temporalmente por la crisis

economica internacional del 2008-2009 y 2012, y cuyo epicentro esta en Ios

paises desarrollados.

g,Cua| es ei impacto de esta crisis economica sobre el empleo agroindustria!

peruano, cuyo nivel y dinamismo depende de la demanda externa? El presente

estudio busca precisamente explorar algunas evidencias para responder a esta

cuestion. Pues el alto crecimiento en eivalor de las exportaciones agroindustriales

en las dos ultimas décadas puede haber sido favorecido también por la

}402exibilizaciondel mercado de trabajo peruano, y en particular por la creacion de un

marco legal especial, como la Iey de promocion agraria y la Iey de promocién de

las exportaciones no tradicionales, orientado a flexibilizar Ios costos de

contratacion y despido de trabajadores. En efecto, el estudio muestra que la crisis -

neconémica mundial redujo el empleo agroindustrial, siendo Ios trabajadores

contratados por la Iey promocion a las exportaciones no tradicionales Ios mas

afectados en todo el periodo de crisis. Y, por otro lado, la mayoria de los

Mabajadores contratados en la agroindustria son trabajadores a plazo 9
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determinado, cuyos contratos se caracterizan generalmente por su corta duracién,

ménores condiciones de seguridad y proteccién social e incluso, segun datos de la

ENAHO, con una remuneracién promedio menor a la remuneracién promedio

nacional. Estos y otros hallazgos se describen en esta investigacién exploratoria,

cuya principal res-triccién fue la falta de acceso a las fuentes principales de

informacién estadistica laboral.

Los resultados de la investigacién se presentan en cuatro partes. Primero, se

expone el marco teérico sobre Ios principales enfoques del comercio internacional

y el empleo. Segundo, se explica el material y métodos principales utilizados en la

investigacién, dentro de Ios que destacan Ia Encuesta Nacional de Variacién

Mensual del Emplao 2007-2012 y la Encuesta Nacional de Hogares 2006-2011.

Tercero, se presentan y analizan Ios resultados sobre el impacto de la crisis

econémica mundial, Ia evolucién de las exportaciones peruanas, en particular de

las exportaciones agropecuarias no tradicionales y sus principales mercados, Ia V

demanda de mano de obra y principales modalidades de contratacién, la evolucién

mensual del empleo agroindustria! y por ramas industriales, Ia remuneracién

promedio, entre otros tépicos relacionados con el empleo. Cuarto, se presentan

las conclusiones y recomendaciones del estudio. Este trabajo exploratorio espera

aperturar nuevos temas de investigacién sobre el mercado de trabajo en la

agroindustria, ccmo por ejemplo el impacto del boom agroexportador en Ios

salarios para disponer de un mayor conocimiento sobre Ios beneficios al trabajo y

 ntar mejor a la politica laboral en el logro de sus objetivos.
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D. MARCO TEORICO

PRINCIPALES ENFOQUES TEORICOS SOBRE EL COMERCIO Y EL EMPLEO

Los antecedentes especificos sobre el impacto de la crisis internacional en el empleo del

sector agroexportador son escasos por dos motivos principales. Primero, Ia exportacion .

de la agroindustria peruana y la misma actividad productiva �030detransformacién es

relativamente reciente (principalmente de los a}401os90 en adelante) respecto a las

exportaciones de productos primarios como Ios derivados de la mineria y la agricultura

tradicional. Segundo, las fuentes de informacion sobre su desempe}401oson muy escasas.

Por eso, Ios antecedentes se centran en el tema general del comercio y el empleo, como

contexto del anélisis empirico que se desarrolla més adelante. Para ello nos apoyamos

bésicamente en la revision bibliografica de Jansen, Marion y Lee, Eddy (2007)�030,debido a

que esta revision integra Ia mayoria de la Iiteratura sobre el tema y se realizo en la

perspectiva de proponer politicas sociales y economicas que promuevan el trabajo V

decente como el que también se busca promover en la agroindustria.

1. La teoria tradicional del comercio internacional '

La teoria del comercio internacional postulo, por el teorema Heckscher-Ohlinz, que cuando

dos economias con diferentes dotaciones relativas de insumos entran en comercio, cada

economia exportaré el bien intensivo en el insumo en el cual la economia es

relativamente abundante. Es decir, si un pais es abundante en trabajo cuali}401cado

exportaré un bien intensivo en trabajo cuali}401cado,mientras que el pais abundante en

1 JANSEN, Marion; LEE, Eddy. Comercio y empleo: Los-retos de la investigacion sobre las
politicas. Ginebra, Division de Desarrollo y Estudios Econémicos de la Organizacion Mundial del
Comercio e lnstituto Internacional de Estudios Laborales de la Oficina lnternacional del Trabajo-

Ginebra, 2007.

 modelo Heckscher-Ohlin de 2 paises, 2 bienes y 2 factores de produccion fue originalmente desarrollado
por dos economistas suecos, Eli Heckscher y su estudiante Bertil Ohlin en Ios a}401os1920.
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trabajo no cualificado exportaré el bien intensivo en trabajo no cualificado. El comercio

Ilevaria a una division del trabajo ventajosa para todos en la medida que incrementa la

riqueza mundia|3, incluido la de Ios paises desarrollados y menos desarrollados. La

explotacion de Ios recursos basada en el principio de la ventaja comparative�030permite

utilizarlos de forma mas eficiente en la produccion, de la cual se generan Ios beneficios

del comercio, en términos de producto, renta y empleo. "Los productores con un alto

grado de productividad creceran cuando comiencen a vender sus bienes o servicios en el

extranjero y productores y consumidores se beneficiarén de las importaciones mas

baratas y de una mayor diversidad de productos y caIidades�035,Jansen, Marion y Lee, Eddy

(2007). Se postula, asimismo, que una parte de la produccién nacional sera sustituida por

importaciones5.

La teoria economica también se}401alaque el comercio puede ser un factor de '

diferenciacion de renta. Partamos del teorema de Stolper-Samuelson (1941) que relaciona

Ios precios de Ios bienes y Ios precios de Ios factores en un mundo perfectamente

competitivo. Segun esta teoria, en una economia de dos sectores, dos factores y

rendimientos constantes de escala, una subida del precio relativo de un bien eleva Ia

retribucion real del factor que se utiliza intensivamente en la produccién de este bien y

reduce la del factor que se utiliza intensivamente en la produccion del otro. Estas son las

ecuaciones bésicas del teorema: _

3 Rama, M. (1994), �030Thelabor market and trade reform in manufacturing�031en M. Connolly. y J. de
Melo (eds.): Effects of Protectionism on a Small Country: The Case of Uruguay, Washington, DC:
Banco Mundial. »
4 �034Unpais tiene ventaja comparativa en la produccién de un bien si el coste de opottunidad en la produccién
de este bien en términos de otros bienes es inferior en este pais de lo que lo es en otros paises�035,P.R. Krugman
y .�031. Qbstfeld (2001), Economia Inter-nacional: Teoria y politica. 5° edicion, pég. 15. Pearson Educacion S.A.

 U:nga, A. (1995) �030Employmentand Wage Effects of Trade Liberalization: The Case of Mexican

Manufacturing�031,Policy Research Working Paper1524, Washington, DC: Banco Mundial.
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_ P1 3L1
r �024�024- : w

3K1 3K1

P2 a
w = -�024- �024K2r

3L2 31.2

donde r es la tasa de retorno o alquiler del capital, w la tasa de salario, P1 el precio del

bien intensivo en capital, P2 el precio del bien intensivo en trabajo, am y am son Ios
coeficientes de la cantidad de trabajo por unidad de producto en el sector 1 y 2,

respectivamente, any am son Ios coe}401cientesde la cantidad de capital por unidad de
producto en los sectores 1 y 2, respectivamente, '

Aplicado al comercio entre paises desarrollados y menos desarrollados, la teoria implica

que los paises menos desarrollados tienen una oferta relativamente grande de

trabajadores no cuali}401cados,por lo que se especializan en industrias que son

relativamente intensivas en trabajo no cuali}401cado.Por consiguiente, su integracién en el

sistema comercial mundial entre finales de los a}401ossetenta y mediados de Ios noventa

aumento Ia oferta relativa de productos que eran intensivos en mano de obra no

cuali}401cada,lo que redujo su salario relativo. El descenso del precio relativo de estos

productos altero Ia demanda relativa de factores en los paises avanzados en favor de los

"trabajadores cualificados, ya que se volvio més rentable producir productos intensivos en

mano de obra cualificada. Este cambio de la demanda de trabajo elevé el salario de los

trabajadores cuali}401cadosen relacion con el de los no cualificados. Por otra parte, Ios

salarios de los trabajadores no cualificados descendieron. Eso explica el aumento de la

prima salarial de los trabajadores més cualificados y el descenso del salario real de los

trabajadores no cualificados.

La hipotesis sobre la liberalizacion del comercio consiste en que conduciré a una

reélstructuracion de la actividad economica en forma de cierre de empresas y pérdida de

mpleo en algunos sectores de la economia y de creacion de nuevas empresas, inversion
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para aumentar Ia produccién y nuevos empleos en otros sectores. La Iiberalizacion del

comercio implica, tanto Ia destruccién como la creacion de empleo. A corto olazo, Ios

efectos sobre el empleo pueden ser ambiguos, en el sentido de ser positivos o negativos,

seg}402nIos factores nacionales especificos, como el funcionamiento de los mercados de

trabajo y de bienes. A largo piazo, en cambio, Ios aumentos de eficiencia originados por la

Iiberalizacion tendrén efectos positivos sobre el empleo, en términos de numero de

empleos, salarios percibidos o ambas cosas. Pero, el aumento medio de los salarios

puede ocultar cambios de distribucion que afecten negativamente a algunos

trabajadorese.

2. Los nuevos enfoques del comercio

La liberalizacion del comercio puede afectar negativamente a una parte de la fuerza de

trabajo, lo que hace necesario adoptar politicas laborales y sociales para redistribuir

algunos de los bene}401ciosde los ganadores a los perdedores. El aumento de la-

desigualdad salarial entre trabajadores cualificados y no cualificados es una expresion de

esa consecuencia. Las nuevas teorias del comercio argumentan por ejemplo que la

disminucion de las barreras comerciales y Ios avances tecnologicos han permitido a las

empresas de los paises mas desarrollados trasladar a Ios paises menos desarrollados las

fases de produccién de las actividades que son intensivas en trabajo no cuali}401cado.Las '

primeras que se trasladaron fueron las menos intensivas en cualificaciones. Como

consecuencia, Ia demanda relativa de trabajadores cuali}401cadosaumento en Ios paises

9 mas desarrollados, presionando asi al alza sobre la prima salarial de Ios mas calificados o

trabajadores de rentas altas. Por otra parte, como en Ios paises mas industrializados las

actividades menos intensivas en cualificaciones seguian utilizando un cociente entre el

KAcemog|u,V D. (2002) �030TechnicalChange, Inequality. and the Labor Market�031.Journal of Economic
Literature 40(1): 7-72.
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trabajo cualificado y el no cualificado superior al cociente medio entre el trabajo

cuali}401cadoy el no cuali}401cadode Ios paises en vias de desarrollo, el traslado de estas

actividades a Ios paises menos desarrollados también aumento su demanda relativa de

trabajadores cualificados. Por consiguiente, la prima salarial de Ios trabajadores

cuali}401cadosaumento tanto en el norte como en el sur7.

Tradicionalmente, las teorias del comercio internacional consideraban que el proceso de

reestruicturacién inducido por la liberalizacién del comercio se realizaria entre distintos

sectores productivos. En general, se preveia que en Ios paises desarrollados perderian

peso Ios sectores intensivos en mano de obra y crecerian Ios sectores intensivos en

conocimientos especializados y en capital, mientras que en Ios paises en desarrollo

ocurriria el fenémeno contrario. Lo que implicaria que, en Ios paises desarrollados se

destruiria empleo en los sectores intensivos en mano de obra y seria necesario recolocar

al capital utilizado en ellos. A largo plazo, las consecuencias distributivas del comercio

implicarian una mayor desigualdad entre capital y trabajo o entre la mano de obra

cualificada y la no cualificada, como se explicé anteriormente. Optimistamente, se postula

incluso una disminucion de la desigualdad en Ios paises en desarrollo.

Segun a}401rman,Jansen, Marion; Lee, Eddy (2007:pp. 3), �034Enun principio, la realidad parecié

confirmar estas predicciones. En particular, disminuyeron las desigualdades en varias

eoonomias de Asia Oriental que liberalizaron el comercio. AI mismo tiempo, en algunos

paises desarrollados se observaron diferencias salariales entre la mano de obra

cualificada y no cualificada. En otros paises desarrollados en los que las politicas del

mercado de trabajo, como el establecimiento de un salario minimo, frenaron Ios ajustes . '

 h;nan Helpman (2004). El misterio del crecimiento econémico. Antoni Bosch, editor, S.A., Espa}401a.Pég.
120-123.
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salariales, aumento el desempleo entre los trabajadores poco cualificados. Sin embargo,

se produjeron tres fenomenos importantes que no encajaban en la teoria comercial

tradicional y numerosos estudios teoricos y empiricos han tratado de explicar esta

discrepancia entre las predicciones tradicionales y la realidad observada�035.

La realidad, sin embargo, contradice algunos postulados de la teoria tradicional. Por

ejemplo, Ia mayoria de los paises desarrollados comercian principalmente con otros

paises desarrollados, por ejemplo entre Ios paises de la OCDE. La teoria moderna del

comercio introduce en su anélisis el comercio entre paises similares (comercio

intrasectorial) y su influencia en la demanda de mano de obra mas ouali}401cada,Ilegando a

la conclusion que el comercio entre paises similares puede incrementar la desigualdad de

salarios dentro de Ios paises y de Ios distintos sectores. »

Por otro lado, es importante revisar Ia Iiteratura que examina Ia relacién entre la apertura

de la economia y la sensibilidad de la demanda de mano de obra a los cambios

salarialess. A este respecto, se sostiene que en una economia abierta es mas probable

que Ios empleadores amenacen con despedir a Ios trabajadores cuando piden mayores

salarios que en una economia cerrada, por distintas razones como la que afrontan una /

mayor competencia de precios que anteriormente. La teoria microeconémica se re}401erea

esta mayor sensibilidad como un aumento de la elasticidad-precio de la demanda de

mano de obra. Esta linea de argumentacién tiene dos consecuencias importantes. En

primer Iugar, el -comercio entre paises industrializados y paises en desarrollo afectara a la

elasticidad de la mano de obra, pero también Io hara el comercio entre paises

industrializados. En segundo término, la elasticidad-precio de la demanda de mano de

 Agenor, P. y Aizenman, J. (1996) �030TradeLiberalization and Unemployment�031,Journal of International Trade

and Economic Development 5(3): 265-286. _
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obra puede verse afectada por la mera posibilidad del comercio. Por ejemplo, Ia mera

�030amenazade adquirir insumos en otro pais 0 de deslocalizacion puede debilitar Ia

resistencia de Ios trabajadores a las reducciones salariales. �031

Los estudios empiricos también muestran que Ios trabajadores de muy distintos sectores

sienten una mayor inseguridad en el empleo a medida que se liberalizan Ios paises. Los

estudios teoricos con}401rmanque el comercio, en particular cuando se combina con Ia

» inversion extranjera directa (IED), puede incrementar Ia inestabilidad de Ios mercados de

trabajo. Sin embargo, las estadisticas sobre la reorganizacion de Ios mercados de trabajo

no revelan, sorprendentemente, una imagen de mayor inestabilidad sistematica de dichos

mercados.

Los estudios empiricos también han revelado un aumento de las diferencias salariales

entre Ios trabajadores cualificados y no cualificados en las economias en desarrollo,

especialmente en varias economias Iatinoamericanas, en Ios momentos de Iiberalizacion

del comerciog. Numerosos estudios empiricos han tratado de explicar este fenémeno y

han constatado que el calendario de la liberalizacion, Ios aranceles aplicados antes de la

Iiberalizacion y el cambio tecnolégico figuran entre Ios elementos que explican por que

algunos paises en desarrollo han experimentado un aumento de esas diferencias

salariales tras Ia Iiberalizacion. La teoria moderna del comercio se ha centrado en la

relacion entre eI comercio, Ia inversion extranjera directa (IED) y el cambio tecnolégico

para explicar Ios cambios registrados en la desigualdad salarial en los paises en

desarrollo. La importancia creciente de la IED ha suscitado también un renovado interés

en la distribucién funcional de Ios ingresos entre capital y trabajo, frente a la relacién

 9 Woo, W. T. y Ren, R. (2002) �030Employment,Wages and Income Inequality in the Internationalization of .
China's Economy�031,Employment Paper 2002/39, Ginebra: Organizacion Internacional del Trabajo.
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salarios de Ios trabajadores cualificados-salarios de Ios trabajadores poco cualificados, asi

como en la desigualdad de ingresos en términos mas genera|es�030°.

La evidencia empirica también contradice a la teoria tradicional al constatarse que una

importante redistribucion del empleo dentro de Ios distintos sectores mas que entre ellos,

como habria predicho la teoria tradicional sobre el comercio. Como respuesta, se

desarrollo una nueva generacién de modelos comerciales que describen Ios mecanismos

segun Ios cuales la liberalizacién del comercio impulsa la expansion de Ios proveedores

mas productivos en todos Ios sectores, es decir, en los sectores en los que Ios paises son

- exportadores netos y en aquellos en Ios que son importadores netos. Estos modelos Q

predicen que Ios proveedores capaces de competir a escala internacional crean empleo

en todos Ios sectores, mientras que lo destruyen quienes no tienen capacidad de

competir. Esto puede ser positivo para Ios responsables de la formulacion de politicas, ya

que se considera en general que es mas facil para los trabajadores cambiar de empresa

en el mismo sector que encontrar empleo en un sector diferente. L a redistribucion dentro

de un mismo sector puede suponer, por ejemplo, para los trabajadores un costo mas bajo

de la readaptacion profesional un periodo de bfrsqueda mas corto. Por otro lado, estos

nuevos modelos comerciales implican que los puestos de trabajo estan en riesgo en todos

los sectores. En tanto que Ios modelos comerciales tradicionales indican que Ios

responsables de la formulacion de politicas que deseen ayudar a los trabajadores deben

centrarse en Ios sectores que compiten con las importaciones, Ios estudios mas recientes

sugieren que estas intervenciones especi}401casno estan justificadas. De hecho, Ios

estudios recientes hacen hincapié en que esos responsables tendran cada vez mas A

 ) Brecher, R. A. (1974) �030MinimumWage Rates and the Pure Theory of International Trade�031The Quan�030er1y

Journal of Economics, 88(1): 98-116.
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di}401cultadpara predecir qué empleos estén en riesgo y en cuéles existira�031una demanda en

el futuro inmediato.
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I E. MATERIALES Y METODOS
DEFINICION DEL SECTOR AGROEXRORTADOR Y FUENTES DE

INFORMACION

1. Definicién del sector agroexportador �030

I El sector agroexportador, en este estudio, comprende Ia produccion agricola y

agroindustrial destinada principalmente a la exportacién o al mercado externo. Vale decir,

la exportacion de productos agricolas en su estado natural con muy bajo valor agregado

(como el espérrago fresco), y productos agricolas que experimentaron algun proceso de �030

transformacion industrial con mayor valor agregado (por ejemplo, el espérrago en

conserva)�034.

En las estadisticas recientes de comercio exterior, el sector agroexportador comprende la

exportacion agricola tradicional y no tradicional. En el primer subsector sobresalen

productos agricolas industriales de larga data como: el algodon, el azucar y el café. En el

segundo, en cambio, estan los principales productos derivados de la agricultura moderna �030

como: el esparrago (fresco, conserva y congelado), la paprika, la lecheevaporada, la uva,

la alcachofa, la palta, Ios mangos, el banano y las aceitunas.

En las cuentas nacionales del lnstituto Nacional de Estadistica e lnformatica �024INEI, y de

acuerdo a la clasificacion industrial internacional uniforme-CllU-Rev. 3, las actividades

agricolas y agroindustriales que en mayor grado destinan parte de su produccion al

mercado externo destacan cinco (5) clases industriales, que luego se se}401alansegun su

division y grupo industrial al que pertenecen:

En la division 01: Agricultura, ganaderia, caza y actividades de servicios conexas

Grupo O11: Cultivos en general; cultivos de productos de mercado; horticultura

Clase: 1

0111: Cultivo de cereales y otros cultivos n.c.p.

( 11 Aqui se sigue la definicion propuesta en el estudio del Ministerio de Trabajo y Promocion del
Empleo (julio, 2009), �034impactode la Crisis economica internacional en el empleo del sector

}402agroexportador�035(estudio inédito).
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0112: Cultivo de hortalizas y Iegumbres, especialidades horticolas

y productos de vivero.

0113: Cultivo de frutas, nueces, plantas cuyas hojaé. o frutas se

utilizan para preparar bebidas y especias.

En la divisién 15: Elaboracién de productos alimenticios y bebidas

Grupo 151: Produccién, procesamiento y conservacién de carne, pescado, frutas,

Iegumbres, hortalizas, aceites y grasas. '

Clase:

1513: Elaboracién y conservacién de frutas, Iegumbres y hortalizas.

Grupo 152: Elaboracién de productos Iécteos.

Clase:

1520: Elaboracién de productos Iécteos.

Para estas cinco (5) clases industriales se mediré el empleo reportado por la Encuesta

Nacional de Variacién Mensual de Empleo (ENVME) del MTPE, en la que la modalidad de .

contratacién de trabajadores bajo el régimen de exportacién no tradicional facilitaré

identi}401carel impacto de la crisis econémica internacional en el empleo de cada uno de los

_ subsectores que componen el sector agroexportador.

A Lamentablemente se carece de estadisticas de produccién y empleo producidas por una

misma fuente de informacién. Las estadisticas de produccién las ofrece el INEI y las de

V empleo el Ministerio de Trabajo y Promocién del Emp|eo�024MTPE,a partir de encuestas de _

dificil compatibilizacién. Teéricamente se asume quella variacién de la produccién de Ios

principales productos agricolas y agroindustriales de exportacién en cierta medida esté

asociada al empleo, puesto que la demanda de trabajo es una demanda derivada por la

demanda de los productos agroexportadores. Es decir, en el caso bajo estudio, si la

demanda externa aumenta (disminuye), la Iproduccién interna aumenta (disminuye) y

X consecuentemelnte también crece (decrece) el empleo. En este orden de ideas, Ia
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b recesién mundial, centrada principalmente en Ios paises de alta renta, disminuye Ia

demanda por Ios productos agricolas de exportacién peruanos (como espérragos,

' mangos y uvas), lo que desalienta Ia produccién y, con ello, Ia demanda de trabajadores

en el sector agroexportador.

2. Las fuentes de informacién .

Para Ios estudios de empleo tenemos tres fuentes principales de datos: la Encuesta

Nacional de Variacién Mensual de Empleo-ENVME, Ia Encuesta Nacional de Hogares-

ENAHO, Ia Encuesta Permanente de Empleo-EPE y la Planilla Electrénica. Para nuestros

objetivos de medicion mensual del empleo la fuente més apropiada es la ENVME. La

ENAHO no ofrece informacion mensual a nivel subnacional, departamental 0 local, solo a

nivel nacional. El nivel territorial mas desagregado es a nivel departamental y Lima

Metropolitana pero con dato anual. La EPE investiga mensualmente el mercado de trabajo

de Lima Metropolitana solamente y la agroindustria se desarrolla mayormente fuera de

esta ciudad. La Planilla Electronica no registra informacion confiable del periodo 2007-

2009 y el acceso a la data aun esta restringido para el usuario externo.

La ENVME

Al respecto de las fuentes de informacion estadistica, Ia ENVME es una investigacién

estadistica sobre la variacion mensual del empleo y de las causas del aumento o

disminucion del numero de trabajadores contratados en las empresas de 10 y mas

trabajadores del sector privado localizadas en el area urbana. La tasa de no respuesta al

cuestionario es menor al 1%, sugiriendo una alta efectividad del instrumento.

La encuesta se realiza en Lima Metropolitana y en el area urbana de 29 ciudades V

rincipales del pais. Estas ultimas son: Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca,

Chachapoyas, Chiclayo, Chimbote, Chincha, Cusco, Huancavelica, Huancayo, Huanuco,
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Huaraz, Ica, lduitos, Madre de Dios, Moquegua, Paita, Pasco, Pisco, Piura, Pucallpa,

Puno-Juliaca, Sullana, Tacna, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes.

El numero de trabajadores de cada empresa se mide al primer dia de cada mes y en el

mismo formulario se mide el empleo al primer dia del mes anterior. Es decir, en cada mes

se registran dos datos de empleo: el empleo (estimado) del mes actual y el empleo del .

mes anterior (corregido por la empresa). Con estos dos datos se mide la variacion

mensual del empleo (un dato estimado menos un dato efectivol). El dato de los

contratados al primer dia del mes anterior reportados en el mes actual permite a la

empresa rectificar, si fuera el caso, el numero de trabajadores declarados el mes anterior.

En este estudio se ha tomado el dato del mes anterior reportado en el mes de la

encuesta. Por ejemplo, para la encuesta del mes de octubre del 2012, se ha tomado el

numero de trabajadores al primer dia del mes de septiembre del 2012 (corregido) y no el

numero de trabajadores al primer dia del mes de octubre porque este ultimo es un dato no

confirmado. Luego, la variacion del empleo, absoluta y relativa, es una medida efectiva y

no estimada del cambio en el empleo. Nuestra base de datos de encuesta es enero 2007-

octubre 2012 pero la serie del numero de trabajadores es enero 2007 (recogido en

febrero) a septiembre 2012 (recogido en octubre).

La muestra es probabilistica para cada rama de actividad economica y solo'se aplica para

las empresas de 10 a 49 trabajadores de Lima Metropolitana, y otras tres ciudades

principales: Arequipa, Trujillo y Chiclayo, Las empresas de 50 y mas trabajadores en Lima

�030Metropolitanay estas tres ciudades son empresas censadas. En las otras 26 ciudades las

Kempresas son censadas independientemente de su tama}401o.
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En este estudio analizamos solamente a las empresas censadas de 50 y més

trabajadores, debido a que el marco muestral no se ha actualizado después de enero del

2010. No obstante, el conjunto de las las empresas de 50 y més trabajadores es el

lsegmento més importante de la agroindustria y permite alcanzar Ios objetivos del estudio.
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F. RESULTADOS �030

EL IMPACTO DE LA CRISIS ECONOMICA INTERNACIONAL EN EL EMPLEO DEL
SECTOR AGROEXPORTADOR

1. El impacto de la crisis econémica mundial

Dos eventos caracterizan Ia desaceleracion de la economia mundial. Primero, su impacto

generalizado, con diferencias de intensidad entre los paises, como lo refleja el gréfico 1,

sobre la variacion del PIB, a precios constantes, por grupo de paises. Las economias

avanzadas, en las que destacan la de Estados Unidos, el Area del Euro y Japon, se

desaceleraron en mayor medida que el resto del mundo. La desaceleracién fue

relativamente menos dramética en las economias emergentes y en desarrollo, en las que

esta China, que en el a}401o2009 crecié al 9.2% respecto al a}401oanterior. En este mismo

grupo de paises estén Corea, Colombia y Peru, que registraron tasas de crecimiento

positivas pero cercanas a cero, como muestra el gré}401co2.

' Gréfico 1. Variacién porcentual del PIB a precios -

constantes por grupos de paises, 2006-2012
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Grafico 2. Variacién porcentual del PIB a precios constantes
para algunas economias emergentes, 2000-2012
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Fuente: Fondo Monetario Internacional, DataBase, October 2012.

Segundo, aun es incierta Ia recuperacién econémica mundial. La recuperacion posterior a

la depresién del a}401o2009 fue transitoria, puesto que la economia global se desaceleré

consecutivamente en Ios a}401os2011 y 2012, y, en particular, las economias del Area del

Euro se deprimieron en el 2012, como lo muestra el grafico 3. La economia

Estadounidense muestra una ligera mejoria en el 2012 respecto al a}401oanterior

probablemente por el efecto de la politica econémica expansiva que sigue la actual �030

administracién Obama. En cambio, Ia economia China, aunque en el 2012 alcanzo una

tasa de crecimiento superior al 7%, siguié desacelerandose respecto al a}401oanterior,

alcanzando Ia tasa de crecimiento mas baja del presente siglo, una tasa de crecimiento

inferior al 8%.
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Gra�031fico3. Variacién porcentual del PIB a precios '

constantes para algunos paises avanzados, 2006-

2012
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Fuente: Fondo Monetario Internacional, DataBase, October 2012.

Las economias iatinoamericanas han seguido la tendencia de la economia mundial, pero

el impacto ha sido menor, en particular para la economia peruana que durante la mayor

parte de los a}401osdel presente siglo registro altas tasas de crecimiento economico, sobre

todo en el periodo 2003-2008 Cabe se}401alarque la dina'mica de la economia peruana

tenderia a una mayor asociacién con la dinémica de la economia China antes que con la

economia de Estados Unidos�035,como muestra el gra'fico 4, probablemente por el

crecimiento reciente de Ios }402ujoscomerciales entre Peru y China. ¢;Estamos ya ante un

giro en nuestro patron de comercio exterior?

�030 La evolucién de la economia mundial, sobre todo la de los principales paises socios

comerciales del Peru, como Estados Unidos, Union Europea, Japon y China, afectan eI

desempe}401ode las exportaciones peruanas, en particular las de la agroindustria. La

recesion economica internacional implica un deterioro en la demanda por los productos

peruanos de exportacion y en la menor demanda de trabajo (destruccion de empleo) por

parte de las empresas exportadoras peruanas. La desaceleracion de la economia mundial

12 El coeficiente de Pearson de la variacién porcentual anuai del PIB 2000-2012 del Peru y China
es 0.564 mientras que ese coeficiente para Peru y Estados Unidos es de solo 0.232.
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en Ios dos ultimos a}401osdebilita el desempe}401oexportador de las economias emergentes,

como América Latina�035. ,

En ese marco de la crisis econémica mundial analizamos el desempe}401ode las

exportaciones peruanas y luego el empleo.

Gréfico 4. Variacién porcentual anual del PIB

(a precios constantes) de Per}401,�030Estados Unidos

y China, 2000-2012
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Fuente: Fondo Monetario Internacional, DataBése, October 2012.

2. La evolucién de Ios principales sectores de la economia peruana

Antes de analizar el sector agroexportador es preciso dar un vistazo a la evolucién de la

produccién de importantes sectores de la economia peruana en los ultimos veinte a}401os.

Estos sectores son Ia agricultura, mineria, manufactura, construccién y comercio, que en

conjunto responden por el 49% del PBI total del 2011. .

La produccién agricola y minera fue més dinémica que el resto de la economia en el

periodo 1991-2002, revirtiéndose esa relacién después del a}401o2002, precisamente en el

que las exportaciones, incluido las de los dos sectores anteriores, crecieron

'3 Un anélisis del impacto de la desaceleracién de la economia mundial en el desempe}401o
exportador de América Latina se encuentra en INTRADE-BID (2012).
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signi}401cativamente.En cambio, Ia construccion y comercio registran un mayor dinamismo

que la economia en su conjunto después del a}401o2002. El crecimiento de la produccion

manufacturera evoluciona cerca del promedio nacional. Esta dinémica productiva sugiere

que el boom exportador se derivaria principalmente de un mayor crecimiento de los

precios que de las cantidades exportadas y, por otro lado, que Ios efectos indirectos del

boom exportador habrian sido muy significativos en el sector no transable de la economia,

como la construccién, comercio y servicios, déndole mayor capacidad productiva a los

sectores orientados al mercado interno. Asi, la apertura comercial habria contribuido a

generar mayores beneficios para la economia nacional.

En el cuadro 1 se muestra las tasas de crecimiento promedio del PBI de �030laeconomia

peruana durante el periodo 1991-2011 y las de algunos sectores economicos importantes.

El gréfico 5, muestra, a partir de la participacion relativa de la produccion de importantes

sectores de la economia en el PBI total, cierta estabilidad en la estructura productiva en

los ultimos veinte a}401oso por lo menos no se vislumbra Ia gran transformacion estructural

que se podria esperar de la apertura comercial de Ios 90. Lo que sugiere que a nivel

agregado todos los sectores econémicos ganaron con la apertura comercial. El gra}401co6

muestra, a través de los indices de precios nominales de las exportaciones e

importaciones, que la relacion de intercambio comercial con el resto del mundo no fue

favorable en el periodo 1995-2002 y que Ios beneficios significativos del comercio se

registraron después del a}401o2002, excepto en el 2009 y, en cierta medida en el 2012. Lo

. Ultimo se explica por la persistencia de la crisis economica mundial, manifiesta en la crisis

K econémica de la Union Europea y la desaceleracién de la economia China.
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Cuadro 1

PERU: PBI Global y PBI de la agricultura, caza y silvicultura, mineria, manufactura, construccién y

comercio (A precios constantes de 1994)

(Tasa de crecimiento promedio anual)

. (Porcentajes)

' PBI

, ' l . . , .
Penodos PBI global agncu tum PBI mmena PBI PBI .. PBI Comercio

caza y manufactura construcclon

silvicultura

1991-2002
2002-2011 T
@E§ T

I Fuente : Instituto Nacional de Estadistica e Informética

Gréfico 5: PERU: Participacién relativa de la
agricultura, mineria, manufactura construccién y

comercio en el PBI global (A precios constantes de

1994, %)
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3. Las exportaciones peruanas

Las exportaciones peruanas son aun enlsu mayoria productos primarios, de bajo grado de

transformacién o valor agregado, Iiderados por Ios productos mineros. Es més, la

importancia absoluta y relativa de las exportaciones tradicionales se ha acentuado en la

primera década del presente siglo. Las exportaciones no tradicionales, que engloba las

exportaciones con un cierto grado de transformacién, registran una pérdida de

importancia relativa en el total de las exportaciones después del a}401o1998. El alto

crecimiento en el precio de las materias primas en el mercado internacional favorecié, en

gran medida, este repunte de las exportaciones peruanas, en particular de las

exportaciones tradicionales.

En el a}401o2011, el valor FOB de las exportaciones peruanas ascendié a US$ 45,968

millones�034,més de diez veces lo exportado en el a}401o1994 y més de seis veces Io

exportado en el a}401o2001. Se estima que para el a}401o2012 disminuya Iigeramente el valor .

total de las exportaciones, como consecuencia de la recesién en la economia de los

principales paises socios comerciales, ver cuadro 1A en el anexo.

/ .

'4 Sin incluir las denominadas �034Otrasexportaciones�035no clasi}401cadascomo tradicionales o no tradicionales, '
que en el a}401o2011 se estimaron en US$ 301 millones.
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En el mismo a}401o2011, las exportaciones tradicionales representaron el 78% y las

exportaciones no tradicionales el 22% de las exportaciones totales. En el a}401o1994, estas

participaciones relativas fueron de 72.2% y 27.8%, respectivamente. 1

Como se desprende del gréfico 7, las exportaciones peruanas, principalmente las

exportaciones tradicionales, experimentaron un prolongado auge en Ios Ultimos diez a}401os

del siglo XXI. En efecto, el valor FOB de las exportaciones crecio a tasas anuales I

superiores al 20% en el periodo 2001-2008, momento previo al mayor impacto que la

crisis economica mundial tuvo sobre la economia peruana en el a}401o2009, en el que el

PBI peruano solo crecio 0.9% respecto al a}401oanterior y el valor de las exportaciones se

redujo en 13%. En Ios dos a}401ossiguientes, 2010 y 2011, ese valor se recuperé y supero

lo alcanzado en el 2008. Para el 2012, se estima una caida en el valor total de las

exportaciones peruanas�034. 0

Gréfico 7: Evolucion del valor FOB de las

exportaciones totales, tradicionales y no

tradicionales, en el periodo 1994-2012 (En

millones de délares)
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Fuentes: BCRP, Nota Semanal 1994-2012

 5Esta investigacién se concluye antes de la aparicion de las cifras de}401nitivasde comercio exterior oeruano.
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En esa dinémica exportadora, destacan las exportaciones agropecuarias no tradicionales,

constituida predominantemente por la agroexportacion. En términos de valores, las

exportaciones agropecuarias no tradicionales crecieron durante el periodo 1994-2012,

pasando de US$ 226 millones en 1994 a 3,057 millones en 2012, dejando de crecer

solamente en los a}401os1998, 2000 y 2009 (ver cuadro 2A Anexo). Lo que significa una

tasa de crecimiento anual promedio de 15.6%, superior a la de las exportaciones totales

(13.9%), e incluso a la de las exportaciones tradicionales (14.1%), ver cuadro 2. Este

répido crecimiento ha implicado que las exportaciones agropecuarias no tradicionales

hegemonicen en més del 725% el total de las exportaciones agropecuarias del 2012,

porcentaje que solo fue de 47.8% en 1994, ver gréfico 8. En las exportaciones

agropecuarias tradicionales, el café en grano concentra més del 80% de éstas. '

Cuadro2

PERU: Crecimiento del Valor FOB de las exportaciones totales, tradicionales y no tradicionales, y las

exportaciones agropecuarias
(Tasa de crecimiento promedio anual, porcentajes)

Exportaciones Exportaciones Exportaciones Exportaciones agropecuarias

A}401o Tota|es(**) Tradicionales Notradicionales

 jjj
1994-2001 jij
2001-2008 jmi
2008-2012
1994-2012* T
(*) Datos del a}401o2012 estimados.

(**) No incluye las otras exportaciones.
Fuente: BCRP,Nota Semanal

La composicion de las exportaciones agropecuarias no tradicionales indica que tres son

Ios principales grupos de productos de exportacion no tradicional: Iegumbres, frutas y

productos vegetales diversos, que en el a}401o2012 representaban en conjunto el 55.5% del

total de las exportaciones agropecuarias totales 0 el 76.6% de las exportaciones

agropecuarias no tradicionales, siendo las Iegumbres el de mayor valor de exportacion �030

seguido por las frutas. Lo més destacable de estos tres productos es el crecimiento

/
acelerado en la exportacion de frutas durante la ultima década, cuya participacion relativa

en el total de las exportaciones agropecuarias presenta una tendencia creciente que
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contrasta la de Ios otros tipos de productos cuya importancia relativa se ha deprimido en

el caso de las Iegumbres y estancado en Ios productos vegetales diversos, (ver gréfico 9 y

cuadro 3A). ' .

Gréfico 8: Evolucién del valor de las exportaciones agropecuarias

totales y no tradicionales 1994-2012 (Millones de délares)
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Gréfico 9: Participacién porcentual de las Iegumbres, frutas y productos

vegetales diversos en el valor FOB de las exportaciones

agropecuarias, 1994-2012 (%)

40.0

A

15°T?10-0 �030�030�034�030�034�030�030�030�030�024�030�030:T�031'�031'�030�030�031'�024�030�030�030

5.0 1 -

<1' Ln �030.0l\ 00 CD O 1-! N M <1�030Ln LD l\ 00 O�030:0 1-1 N
oucncnowo1o\ooc>c>c>c>ooc>o=-1u-1H-
O\O'10101010\OOOOOOOOOOOOO
n-l I-1 1-1 \-I 1-1 1-1 N (V N N N N (�030IN (V N N (V N

-�024Legumbres ?Frutas �024-Prod.Veg.Div.

Ese alto dinamismo de las exportaciones agropecuarias no tradicionales viene desde Ios

�031 $5 90, inducido no solo por la apertura comercial, sino también por otros factores como

Ios sistemas de preferencias arancelarias otorgadas por Estados Unidos y Europa, que
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permiten el ingreso de determinadas partidas libres de aranceles; y la particular geografia

coste}401aperuana, con tierras aptas para la agricultura moderna y competitiva, que permite 0

atender Ios mercados de los paises desarrollados cuando su actividad agricola esta en

receso por condiciones climaticos.

Principales paises de destino de los productos agropecuarios de exportacién

En el 2006, tres paises demandaban el 56.1% del valor de las exportaciones

agropecuarias peruanas, tradicionales y no tradicionales destinadas a 133 paises. Seis

a}401osdespués, esos mismos tres paises demandan el 50.3% de esas exportaciones a 141

paises. Estos 3 paises son: Estados Unidos, Espa}401ay Ios Paises Bajos, siendo el primer

pais el mas importante comprador, pero Ios tres estan en recesion economica, sobre todo

Espa}401aque paso al tercer lugar en la demanda por Ios productos agropecuarios 2

peruanos. Lo que explica en parte la decreciente demanda relativa de esos tres paises del I

2006 al 2012. Esta misma tendencia decreciente se registra en el conjunto de los 20

principales paises de destino de las exportaciones agropecuarias peruanas. Clasi}401cando

Ios 20 principales paises compradores entre paises de altos ingresos�035y bajos ingresos",

encontramos que la demanda relativa de los paises de altos ingresos disminuye del 74%

al 68% del valor total de las exportaciones agropecuarias, mientras que las de los paises

de bajos ingresos, sobre todo Ios de Resto de América, se incrementa de 18% a 22%.

Cabe se}401alarque la China estuvo entre Ios 20 principales compradores en los a}401os2007

y 2008, dejando de estar en el a}401o2012, pasando a ocupar el puesto 21 de Ios

compradores, probablemente Ia desaceleracién de su economia haya afectado también Ia

demanda por produetos agropecuarios peruanos.

16 n�030este grupo consideramos a Estados Unidos, Canadé, Japon, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia,

lgica, Espa}401a,Paises Bajos, Hong Kong y Federacién Rusa (aparece en el 2012).
 n este grupo esté la China y los otros paises de América que estén entre los 20 principales compradores,

como Bolivia, Brasil, Colombia, Chille, Ecuador, México, Venezuela, Haiti y Trinidad y Tobago.
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Los resultados anteriores muestran que Ios paises de altos ingresos son los principales

demandantes de las exportaciones agropecuarias peruanas. En periodos de expansion

econémica, el incremento de sus ingresos se traduce en un importante estimulo para el '

crecimiento del sector exportador peruano. En periodos de crisis, por el contrario, las

exportaciones son severamente afectadas, a pesar de que el pais pueda acceder con

' _ arancel cero a esos mercados, como es el caso del Tratado de Libre Comercio-TLC con

Estados Unidos. En el caso especi}401code Estados se sostiene que �034latendencia general

del mercado americano es que estén siendo més cautos en su consumo, lo que ya se

viene observando pues el gasto de Ios consumidores estadounidenses en alimentos cayé

en 3.7% en el cuarto trimestre del 2008 respecto al trimestre anterior, prefiriendo articulos

de menor precio y cambiando su patrén de consumo en restaurantes�035"�031.

Pero, el periodo de crisis puede ser una oportunidad para llegar a otros paises o a otros

consumidores, con lo cual no solo se compensa Ia pérdida de demanda de Ios principales

compradores sino que también se diversi}402cala canasta exportadora. Esta diversi}401cacién

parece haber estado en marcha desde antes de la crisis vigente, puesto que la

V disminucién del peso relativo de los principales compradores, que siguen con el nivel de

gasto rnés alto, sobre todo Estados Unidos, habria sido compensado con el crecimiento

de las compras de otros paises de menores ingresos, como Ios paises Iatinoamericanos y

paises vecinos. En efecto, el Iiderazgode Estados Unidos en la compra de los productos

agropecuarios peruanos se ha reducido del 35% en 2006 a 29% del valor de las

exportaciones agropecuarias en 2012. En contrapartida, frente a la menor demanda

relativa de Estados Unidos y de otros paises desarrollados como Francia, Reino Unido y

/

18/Declaraciones de Fernando Albareda, Consejero Econémico Comercial del Peri�031:en Miami, en Elizabeth
Flores G. �034Agroexportadoresenfrentan cambios en el estilo dc consumo en Estados Unidos�035,Diario Gestién

 l12.06.09.en diario Gestién, del 12.06.09.
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Japén, se incrementé la participacién relativa de algunos paises Iatinoamericanos como

Colombia, México, Venezuela, Ecuador y Brasil. Consecuentemente, para enfrentar Ia

crisis de la demanda de los paises de altos ingresos se debe profundizar Ia diversi}401cacién

de la cesta exportadora hacia otros paises. ~

Cuadro 3

Ranking segim participacién en el valor FOB de las exportaciones agropecuarias peruanas

Ios a}401os2006. 2007, 2008 2012 En orcenta'es

@£Em££@ml
1 Estados Unidos 34.8 Unidos 32.4 Unidos 30.7 Unidos 29-0IZIIIH

313%

In
El!

 
E
E

EE
lull!
Ill
Illlllm

{}401e
}401ll

lama!-m@
20 Tobao China Hon Kon Rusia 1-1IEZEZEH

. Los 20 Los 20

Imam
paises paises paises 3] 121 _aisesIHEIE
paises paises pauses , aises 'Immmm

(*) Enero-octubre de 2012. El valor de exportaciones a I05 141 paises fue de US$ 2,340 millones.
X Fuente: Prompex- SUNAT, Cifras actualizadas al 05.12.09
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Las principales empresas exportadoras del sector agro y agroindustria

Aqui las empresas comprenden a las de exportacion tradicional y no tradicional, siendo

mas numerosas las segundas. Entre las 1624 mayores empresas de exportacion del Peru

en el a}401o2010 y 2011, se han identificado a 30 empresas del sector agropecuario que

E son responsables del 46.1% del valor exportado por este sector en el a}401o2011. La

empresa Iider, Camposol S.A., contribuye con tan solo el 5.1% del valor de las

exportaciones agropecuarias y la empresa 30° con el 0.5%, lo que revela una baja

_ concentracion empresarial o la presencia de alto numero de empresas exportadoras,

principalmente de peque}401ay mediana escala. Esta estructura empresarial estaria

revelando que el proceso productivo clel sector agroexportador peruano es intensivo en

mano de obra y se realiza mayormente en peque}401asy medianas extensiones de cultivo.

Las 10 empresas lideres del sector agropecuario son empresas de exportacion de la

agroindustria, que en conjunto aportan el 29.8% del valor de las exportaciones

agropecuarias y el valor de sus exportaciones crecieron a tasas de dos digitos, excepto

en una de ellas. Estas empresas de exportacion no tradicional son: Camposol S.A. (CIIU

15130), Alicorp S.A.A. (C||U15142), Sociedad Agricola Vin�031;S.A. (CIIU 15130), Danper

Trujillo SAC (CIIU 15130), Gloria S.A. (CIIU 15202), Sociedad Agricola Drokasa SA (CIIU

01123), Complejo Agroindustrial Beta S.A.(CllU 01123), Gandules Inc SA (CIIU 15130), El

Pedregal S.A. (CIIU 01136) y Agroindustrias AIB S.A. (CIIU 15130). Entre estas

empresas, cinco (5) son de la actividad economica �034Elaboraciony conservacion de frutas,

Iegumbres y hortalizas"-CIIU 1513', dos (2) del "Cu|tivo de hortalizas y Iegumbres-CIIU

01123", una (1) del �034Cultivode frutas-CIIU 01136", una (1) de �034Elaboracionde aceites y

 sas�024C|lU15140�035y una (1) de �034Elaboracionde productos Iécteos-CIIU 15202�035.En el
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Anexo, cuadro 4A, se presentan las 30 principales empresas ordenadas segun su valor

exportado. ' . _

4. La demanda de mano de obra en la agroindustria�035

El anélisis del empleo en la agroindustria se centra, debido a la informacién disponible, en

las empresas formales de 50 y més trabajadores, que comprende al universo de las '

empresas de este estrato empresarial urbano, segun el dise}401ode la ENVME. En

consecuencia, Ios resultados son representativos del principal segmento empresarial de la

agroindustria por su contribucién al producto del sector2°.

En el periodo 2007-2012, Ia demanda de empleo en la agroindustria formal�035,en

promedio, aumenté de 50.6 mil a 60.8 mil trabajadores, con altibajos durante Ios a}401osque

comprende ese periodo, (ver cuadro 4 )22. Asi, aumenté en 10% del a}401o2007 al 2008,

disminuyendo al a}401osiguiente, precisamente por el impacto de la crisis econémica

mundial. Pero luego se recuperé signi}401cativamenteen Ios dos a}401ossiguientes, 2010 y

2011, siguiendo nuevamente una disminucién de la demanda de empleo en el a}401o2012.

'9 En adelante la agroindustria comprende alas CIIU 0111, 0112, 0113, 1513, 1514 y 1520 desarrolladas por
las empresas registradas de 50 y més trabajadores localizadas en las principales ciudades del pais.
20 La Encuesta Nacional de Hogares-ENAHO permite estimar la PEA ocupada en la Agroindustria, por
expansion de la muestra de trabajadores ocupados entrevistados y que laboren en empresas registradas o no.
A1 a}401o2011, esa PEA ocupada era cerca de 800 mil trabaj adores, inferior al nivel existente previo a la crisis
mundial. Esa fuerza laboral trabajaria principalmente en dos ramas del sector: CIIU 0111 �034Cultivode
cereales�035y CIIU 0113 �034Cultivode frutas�035,que ocupan més del 80% de la PEA ocupada en la Agroindustria,
principalmente en la primera rama. Las otras ramas emplean a menos del'20% de los ocupados en el sector,
(ver cuadro SA del Anexo). '
21 E1 cali}401cativoformal se re}401erea la empresa registrada ante la autoridad de trabajo, como es el caso de las
empresas entrevistadas en la ENVME. '
22 La diferencia en la medicion del empleo del sector agroindustrial entre la ENVME y la ENAHO se puede
derivar principalmente de la alta presencia del minifundio y trabajador por cuenta propia, en cultivos como
cereales y frutas, cuyas unidades de produccion generalmente no estén registradas ante la autoridad de trabajo
y el mercado de trabajo no esté tan desarrollado.
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El segmento agroindustria! més empleador de mano de obra es la rama de �034Elaboraciény

conservacién de frutas, Iegumbres y hortalizas-CIIU 1513�035,que emplea alrededor del 40% _

de Ios trabajadores de la agroindustria formal, actividad base para la exportacién de Ios '

productos agroindustriales. Por tanto, Ios principales efectos de la crisis econémica

internacional sobre la agroindustria se manifiestan principalmente a través de esta rama

productiva. 75

Después de la CIIU 1513, siguen en orden de importancia laboral la CIIU 0112 �034Cu|tivode

hortalizas y |egumbres�035y CIIU 0113 �034Cu|tivode frutas�035,ambas actividades de produccién

primaria y proveedoras de insumos de la CIIU 1513, actividad que transforma Ios

productos primarios de estas dos ramas. Tomando, por ejemplo el a}401o2010, la demanda

de empleo fue de 22.7% en la CIIU 0112 y de 18.5% en la CIIU 0113, del empleo total de

la agroindustria. Para ese mismo a}401o,la demanda conjunta en estas tres ramas

agroindustriales fue del 79.8% del empleo creado en la agroindustria, porcentaje que '

tendié a crecer en el periodo de estudio. Las tres ramas restantes demandan alrededor

del 20% del empleo agroindustrial, siendo Ia CIIU 0111 "Cu|tivo de cereales�035la que

demanda menos mano de obra dentro de la agroindustria formal.

En términos de crecimiento laboral, la CIIU 0113 �034Cultivode frutas" fue Ia rama més

dinémica en la generacién de puestos de trabajo durante el periodo, 2007-201123, pues el

empleo en esa rama crecié a una tasa promedio anual de 14.9%, siguiendo en orden de

importancia Ia CIIU 1520 �034ProductosIécteos�035,con una tasa de 9%, ambas superiores al

6.3% anual de toda la agroindustria. La menos dinémica en el empleo es la CIIU 0111

/

23 No se incluyé el a}401o2012 debido a que el promedio anual de este a}401oes un dato proyectado con baseen los
ES 10 primeros meses del mismo a}401o.
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�034Cultivode cereales�035,cuya tasa de crecimiento negativa pone de manifiesto una tendencia

a la destruccién de puestos de trabajo formal en esta rama productiva.

En suma, el empleo tendié a crecer en la agroindustria durante el periodo 2007-2012,

siendo afectada en momentos especificos por la crisis econémica mundial en los a}401os

2009 y 2012, en el primer casb por la crisis generalizada en los principales mercados de

demanda de Ios productos agroindustriales y en el segundo por la recesién del mercado

de la Unién Europea y el menor crecimiento en Ios paises asiéticos como la China.

Cuadro N94

PERU URBANO: Nuirnero de trabajadores y estructura porcentual del empleo en las empresas de 50 y ma's

trabajadores de la Agroindustria por ramas CIIU durante el periodo 2007-2012

m cuuo111 cnuo112 cnuo113 CIlU1513 cuu1514 C|IU1520
�024 Ndmero de trabajadores

2007 9,706 21.020 50.593
2008 3,902 12,135 22,766 3,378 5,299 55,725
2009 13,042 20,246 52.993

2,695 13.874 11,319 23.530 3,622
2011 11,738 13,299 26,914 3,662 64,716

11,215 13.150 23,426 60.811
T511

2007-2011 1111
E1

1
zoosjm 100.0
2009
20101

T
T

Fuente: MTPE, Encuesta Nacional de Variacién Mensual del Empleo-ENVME

Elaboraciént El autor.

El empleo agroindustrial entre Lima Metropolitana y el Resto urbano

La distribucién espacial de la agroindustria muestra una caracteristica interesante

respecto a otras actividades econémicas urbanas: mayormente se Iocaliza fuera de Lima

Metropolitana", principalmente en la regién de la costa, debido a que esta actividad se

L1ma Metropolltana comprende solo la Provincla de L1ma(1ncluido la Provincla Constituclonal del Callao). p
De manera que la expresién �034Fuerade Lima Metropolitana�035incluye también a las otras provincias del
Departamento de Lima como Ca}401ete,Huaral y Huaura.
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Iocaliza cerca al centro de produccion de la materia prima antes que cerca a su mercado

(que esta mayormente en el exterior del pais y en los paises desarrollados). Como se

sabe los principales valles agricolas aptos, por la calidad de sus tierras y climas, para el

cultivo de productos agroindustriales estan fuera de Lima Metropolitana. Esas ventajas

naturales, sumado a la alta disponibilidad de mano de obra, determinan una alta atraccién

de la inversion para la agroindustria en las principales ciudades del interior del pais. Las

economias de aglomeracion presentes en Lima Metropolitana no son suficientes en este .

caso para atraer la inversion de la agroindustria. La informacion disponible permite

desagregar el espacio urbano solo .entre Lima Metropolitana y Resto Urbano (principales ,

ciudades), y analizaremos la distribucién espacial sobre esta dicotomia, (ver cuadro 5).

Por el numero de trabajadores, mas del 80% del empleo de la agroindustria formal esta

fuera de Lima Metropolitana, principalmente en las ciudades de Sullana, Piura, Chiclayo,

Trujillo, Ica y Arequipa, de manera que las fluctuaciones del mercado internacional afectan

principalmente al empleo y produccién de las principales ciudades del interior del pais�035.

Esta estructura espacial se ha mantenido casi estable en el periodo de estudio. Cabe

se}401alar,sin embargo, que la baja presencia de Lima Metropolitana en la agroindustria

esta determinada por las ClIUs 0111, 0112, 0113 y 1513, puesto que las tres primeras

son cultivos agricolas localizadas predominantemente fuera de Lima Metropolitana y la

. Liltima es una actividad transformadora de esos productos agricolas que se localizan

cerca al centro de produccién de la materia prima. En cambio, en Lima Metropolitana se

25 Este resultado es consistente con datos de la ENAHO a nivel departamental. Tomando la rama
agroindustrial més vinculada al comercio exterior, es decir, la CIIU 1513 �034Elaboraciény conservacién de
frutas, Iegumbres y hortalizas�035,y clasi}401carlos departamentos por su aporte al empleo en esa rama, podemos
determinar Ios principales departamentos agroindustriales del pais. Estos departamentos son cinco: Lima, La
Libertad, Piura, Ica y Arequipa. Si se incluye a Lambayeque y San Martin, por su alta participacién en el
e}401tpleode la rama �034Elaboracionde aceites�035y �034Cultivode frutas�035,respectivamente, el conjunto de estos siete
departamentos emplea més del 90% de la PEA ocupada en la rama de �034Elaboraciény conservacién de frutas,
Iegumbres y hortalizas�035.En las otras ramas emplean a més del 50% del personal ocupado. Esto sugiere que
los centros industriales estén localizados en solo algunos pocos departamentos, (ver cuadro 6A).
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concentra Ia C|IU 1514 �034Elaboraciénde aceites y grasas�034,con cerca del 90% del empleo

de esta rama, y la CIIU 1520 �034ProductosIécteos�035,con més del 90% de los trabajadores de

esta rama. Estas dos actividades estén localizadas desde antes del auge del proceso de

urbanizacién de la metrépoli. '

En suma, Ia agroindustria se Iocaliza mayormente fuera de Lima Metropolitana, excepto Ia

elaboracién de adeites y grasas y la elaboracién de productos la�031cteos.

' Cuadro5 -

PERU URBANO: Trabajadores de la Agroindustria y de cada CIIU segdn Lima Metropolitana y Resto Urbano,

durante el eriodo 2007-2012 �030 ~
(Estructura porcentual, %)

CIIU0112 cIIU°113 CIIU1-513
LIMA METROPOLITANA

T
zoosjnj}401
zooejm
2010 j
j%%
j 

m RESTO URBANO �031

2008}
%

E
T

' 100.0
Fuente: MTPE, Encuesta Nacional de Variacién Mensual del Empleo-ENVME

Elaboraciénz El autor. _

Modalidades de contratacién

AI a}401o2007, las modalidades de contratacién més importantes fueron tres (3): contratos

modales (39.4% de los trabajadores del sector), contratos indeterminados (25.3%) y

p dmocién a la exportacién (19.2%), (ver cuadro 6). El contrato modal es el tipo de

contrato que se introdujo en Ios a}401os90 dentro de la politica de }402exibilizaciénde la
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relacion laboral para facilitar la generacion de nuevos puestos de trabajo�034;pueden

celebrarse por necesidad del mercado o mayor produccion de la empresa, asi como por la

naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar 0 de la obra que se va a

ejecutar�035.Esta flexibilizacion laboral se intensifico mas con la Iey N° 2736028, que otorga

una serie de incentivos laborales y tributarios especiales para las empresas agropecuarias

y agroindustriales. Los incentivos laborales tienden a reducir el costo de los contratos y

del despido de trabajadores del régimen privado dentro del sector agrario�035.

El contrato indeterminado/inde}401nidoes el contrato clésico o tradicional que presume la

existencia de una relacion de carécter permanente con duracion indefinida, resistente a

las circunstancias que alteren el carécter de esa relacion. El contrato de promocion a la

exportacion es un contrato especifico de flexibilizacion de la relacion laboral para

incentivar Ia produccion de exportacion no tradicional, dado en 1978�035. -

El contrato modal, amparado principalmente en la Ley 27360 de promocion agraria, y el

de promocion a la exportacion facilitan la contratacion y a la vez el despido, y esta

}402exibilidadpuede explicar su importancia relativa, respecto al contrato indeterminado. Al

a}401o2007, el 58.5% de los trabajadores ya tenia contratos modales o de promocion a la

26 Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
27 En Ios contratos modales se consideran tres fonnas: contratos de naturaleza temporal (por inicio o
lanzamiento de nueva actividad, por necesidad del mercado y de reconversion empresarial), contratos de
naturaleza accidental (contrato ocasional, de suplencia y de emergencia) y contratos para obra o servicio (para
obra determinada o servicio especi}401co,contrato intermitente y contrato de temporada).
28 Dada el 31 de octubre del 2000. Esta Ley contiene noimas de promocion del sector agrario, cuyos
bene}401cioslaborales y tributarios para las empresas se han extendido hasta el a}401o2021.
"Las empresas, por ejemplo, pueden contratar a plazo determinado, con una jornada diaria de trabajo superior
a las ocho horas, siempre que el mimero de horas de trabajo durante el plazo del contrato no supere el
promedio de los limites previstos en Ley, pagar un salario minimo menor que el del régimen com}401n,otorgar
vacaciones por 15 dias, aportar al seguro de salud solo el 4% de las remuneraciones, pagar una indemnizacion

6r despido arbitrario de 15 (en lugar de 45) remuneraciones diarias por cada a}401ocompleto de servicios, con
un maximo de 180 (en lugar de 360) remuneraciones diarias, entre otros bene}401cios. *
3° Decreto Ley N° 22342, dado en 1978, para la exportacién no tradicional de confecciones textiles, que en la

' practica bene}401ciabaa] sector agropecuario y textil.
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exportacién y solo un cuarto del total eran contratos indeterminados/inde}401nidos.Antes de

Ios a}401os90, el contrato indeterminadolindefinido era la regla; de Ios a}401os90 en adelante

Ia regla se invirtio a favor de los contratos modales y similares en flexibilizar la relacion

laboral. Lo negativo d_e este tipo de contrato es el uso y abuso de Ios mismos en

circunstancias que no corresponden ser aplicados, y se utilizan para defraudar Ia Iey

laboral.

Entre las tres modalidades contractuales anteriormente mencionadas, Ios trabajadores

contratados a plazo determinado (contratos modales) crecieron en términos absolutos y

relativos durante el periodo 2007-2012, llegando a constituir Ios trabajadores bajo esa

modalidad de contratacion Ia mayoria, el 51.5%, del total de trabajadores del sector. En �030

cambio, Ia parte de trabajadores con contrato indeterminado 0 de promocion a las

exportaciones tuvo un comportamiento oscilante y con_tendencia a la baja. Asi, Ios

trabajadores con contrato a plazo indeterminado/inde}401nidopasaron de 25.3% a 21.5% del

2007 al 2012, y Ios trabajadores con contrato de promocion a la exportacion del 19.2% al

14.4%. A! 2012, el 87.3% de los trabajadores estaban comprendidos en conjunto bajo

estas tres modalidades. Las participaciones relativas de Ios otros tipos de contratos, como

' Empresas especiales de servicios (�034services�035),también decrecieron. Estos resultados

re}402ejan,por un lado, Ia creciente contribucion de Ios contratos modales para la generacién

de empleo y, por otro, el carécter funcional de este tipo de contratos en un entorno y

mercado internacional en recesion, lo que facilité a las empresas adecuarse a Ios

vaivenes del mercado (externo) que demanda Ios productos agroindustriales. «

Las diferencias industriales al interior del sector por modalidad de contratacion es preciso

esaltarlas. Los contratos por promocién de exportaciones se utilizan predominantemente

}{�031enla CIIU 1513 �034Elaboraciony conservacion de frutas, Iegumbres y hortalizas�035y en menor
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medida en la CIIU 0112 �034Cultivode hortalizas y |egumbres". En |as otras ramas no se

registra este tipo de contrato. Tomando la CIIU 1513, es evidente el efecto negativo de la

crisis econémica internacional sobre el empleo contratado bajo esta modalidad, pues,

tanto el numero de trabajadores qomo su participacién relativa disminuyeron en el periodo

2007-2012. El porcentaje de trabajadores contratados-por promocién a la exportacién

disminuyé de 43.4% a 33.9% en la CIIU 1513. En cambio, aumento el de Ios contratos

: modales de 33.8% a 49.7% en el mismo periodo_, pasando a constituir Ia principal

modalidad de contratacién en esta rama. Los contrétos indeterminados/inde}401nidosy las

otras modalidades de contratacién perdieron peso relativo. En la CIIU 0112, Ios

contratados por promocién a la exportacién aumentaron del 2007 al 2009 pero en los

a}401ossiguientes tienden a disminuir y representan apenas el 5.8% del total de

trabajadores de esta rama en el 2007 y 7% en el 2012.

Los contratos modales se celebraron en todas las ramas industriales pero tienen un _

mayor peso relativo en las CIIU 0112 �034Cu|tivode hortalizas y |egumbres�035(en la que més

del 67% de trabajadores tienen este tipo de contratos), Ia CIIU 0113 �034Cultivode frutaé�035(en

la que ese porcentaje aumenté sisteméticamente de 39.8% a 67.7%) y también en la CIIU 3

1513 como se apunté anteriormente. .

Los contratos indetermina_dos/inde}401nidostambién se celebraron en todas las ramas

induétriales pero tienen mayor peso relativo en |as CIIU 1514 �034Elaboraciénde aceites y

grasas�035(en la que Ios trabajadores con este tipo de contrato aumentaron de 65.3% a 70%

en el periodo 2007-2012), en la CIIU 0111 �034Cu|tivode cerea|es�035(en la que ese porcentaje

pasé de 47.5% a 70.2%) y en la CIIU 1520 �034Elaboraciénde productos lécteos�035(en la que

ese porcentaje pasé de 45.3% a 48.5%). Aun cuando es deseable un contrato de este tipo

para/l6§ trabajadores, las ramas en las que son relativamente importantes son las menos

mpleadoras de mano de obra, lo que explica Ia segunda posicién este tipo de contrato a

nivel del conjunto de la agroindustria.
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Cuadro 6

PERO URBANO: Estructura porcentual de los trabajadores de las empresas de 50 y mas trabajadores segdn modalidades de
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uente: MTPE, Encuesta Nacional de Variacién Mensual del Empleo-ENVME

 laboracI6n: El autor.
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I .

En suma, se podria decir que el tipo de contrato laboral responde en cierta medida a la

clase de rama industrial en la que opera la empresa, en algunas habria una mayor

facilidad para su aplicacién que en otras. Los contratos por promocion de exportacion se

aplican predominantemente en la rama de �034Elaboracionyu conservacion de frutas,

Iegumbres y hortalizas�035,mientras que Ios contratos indeterminados en las ramas de

�034Cultivode cerea|es�035y �034Elaboracionideaceites y grasas�035.Los contratos modales se

utilizan en todas las ramas pero también en algunas ramas con mayor frecuencia que en

otras, como en las ramas vinculadas a la exportacion. El contrato modal parece ser el tipo

de contrato mas funcional a las fluctuaciones del mercado y de la produccion industrial.

Categoria ocupacional »

La ENVME ciasi}401caa Ios trabajadores en solo dos categorias ocupacionalesz empleados

y obreros, cuya diferencia esta en que el primero realiza tareas predominantemente

administrativas de oficina, supervision y control, mientras que el segundo realiza tareas

predominantemente manuales o que requieren mas el esfuerzo fisico que mental. El nivel 1

educativo tambiénv es una variable que puede diferenciar el empleado del obrero, el

primero es mas instruido que ei segundo. En ese sentido, la Agroindustria demanda

predominantemente obreros, por encima del 80%, sobre todo en la CIIU 0113 �034Cu|tivode

frutas�035,la CIIU 0112 �034Cultivode hortalizas y legumbres�035y la CIIU 1513 �034Eiaboraciony

conservacién de frutas, Iegumbres y hortalizas�035,en las que los obreros superan el 90%

del total de trabajadores. En cambio, el mayor peso relativo de los empleados se registra

en la CIIU 1520 �034Elaboraciénde productos lécteos�035,en alrededor del 45%, y en la CIIU

., . . . i .
1 4 �034Elaboracionde aceites y grasas�035,en cerca del 30%. Estos indicadores sugieren que

la mayoria de las ramas de la agroindustria demanda mano de obra pregdominantemente

i
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manual y de bajo nivel de calificacién, con la excepcién de las ramas de pioductos lécteos

y aceites y grasas. Esta composicién no ha variado signi}401cativamenteeh el periodo de

estudio (ver cuadro 7).

Las empresas

, . . , u ,
El numero de empresas de 50 y mas trabajadores, segun Ia ENVME, aumento de 105 en

el 2007 a 149 en el 2012, un numero relativamente peque}401opero co}401iuna escala de

tama}401omedio segun el numero de trabajadores por empresa. La mé_«1yoria de estas

empresas estén en tres Cl|Us: CIIU 0112 �034Cultivode hortalizas y legumt}401res�035,CIIU 0113

�034Cultivode frutas�035y CIIU 1513 �034Elaboraciény conservacién de frutajs, Iegumbres y

y hortalizas�035,que en conjunto albergan al 83.2% del total de empresas, segiin datos del a}401o

2012. Por su localizacién, el 85.2% de las empresas estén en Resto Ulrbano y solo el

14.8% esta en Lima Metropolitana. En la ciudad capital estén principalmel}401te|as empresas

de las ramas de productos Iécteos y aceites y grasas.

Cuadro7 y

PERU URBANO: Estructura porcentual de los trabajadores por categoria ocupacional en las empresas de 50 y m�030éstrabajadores de la

Agroindustria y ramas industriales durante el periodo 2007-2012 (96) I
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Fuente: MTPE, Encuesta Nacional de Variacién Mensual del EmpIeo�024ENVME

Elaboracién: El autor.
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5. La evolucién mensual del empleo 2007-2012

La vinculacion de la agricultura con la agroexportacion Ie imprime a esta ultima la

estacionalidad que la caracteriza, en el sentido que la transformacion de Ios

productos agropecuarios (actividad agroindustrial) esta condicionada por el ciclo

productivo de la produccion agropecuaria primaria que es marcadamente

estacional. La siembra, |as labores culturales y las cosechas ocurren en

determinadas épocas del a}401oinducidas por factores clima�031ticosmas que por

factores del mercado.�030Este carécter estacional del sector agroexportador esta�031

reflejado en la serie mensual del ndmero de trabajadores de Peru Urbano de la

ENVME, a nivel de todo el sector y en la mayoria de las principales ramas.

En el gréfico 10 so presenta el coeficiente de estacionalidad�034.A nivel del sector, .

se podria decir que, aproximadamente en promedio, el empleo decrece de enero a

mayo y aumenta de junio a diciembre. Esto ocurre principalmente en �034Elaboracion

y conservacion de frutas, Iegumbres y hortalizas�035,�034cu|tivode Iegumbres y

hortalizas�035y �034cultivode frutas�035.En |as otras ramas, el factor estacional es menos

acentuado. La presencia de estacionalidad, determinado en este caso por factores

naturales, dificulta analizar el impacto de otros factores como la crisis financiera y

economica mundial que ocurrio en el periodo de estudio. Para eliminar el efecto

3' El é}401cientede estacionalidad se calculo através de un proceso que se inicia con la media movil, de orden
, de la serie original del mimero de trabajadores de enero 2007 a septiembre 2012; el indice (o porcentaje)

que relaciona la serie original sobre la media mévil; y el célculo de la media de ese indice para cada mes del
 tc(ultimo es el coeficiente de estacionalidad.
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estacional se ha tenido que desestacionalizar la serie original del numero de

trabajadores de la ENVME. V

En el grafico 11 se presenta tanto la serie original del numero de trabajadores

como la serie desestacionalizada�035para la agroindustria y sus ramas principales.

La serie original, a nivel del sector de la agroindustria, muestra la fluctuacion

recurrente del empleo en cada uno de Ios a}401os,bajo las caracteristicas

temporales anteriormente anotadas, y una ligera tendencia creciente a largo plazo.

Este comportamiento recurrente y creciente es muy claro en la CIIU 1513

�034Elaboraciony conservacion de frutas, Iegumbres y hortalizas�035y en la CIIU 0113

�034Cu|tivode frutas�035,mientras que el comportamiento oscilante (el componente 4

estacional) es menos acentuado en las Cl|Us 1514 �034Elaboraciénde aceites y g

grasas�035y CIIU 1520 �034Elaboracionde productos lacteos�035.La serie -

desestacionalizada, sin duda, tiene un comportamiento distinto que la serie

original, excepto en las CIIU 1514 y 1520, en las que seria menos relevante el

factor estacional. La serie original y desestacionalizada de la CIIU 0111 �034Cultivode

cerea|es�035muestra, después de junio 2008, una reduccién en el empleo seguida de

un estado mas o menos estacionario, sin una recuperacion firme en la creacion de .

puestos de trabajo. -

La serie desestacionalizada�030permite analizar el impacto de factores econémicos,

como la crisis economica mundial, sobre el empleo. No obstante, se aplico media

ovil (de orden cinco) a la serie desestacionalizada para suavizar Ia curva del

. 32 La serie original fue ajustada por el coe}401cientede estacionalidad oara cada mes del a}401o.



47

Gréfico 10 1 '
PERO URBANO: coeficiente de estacionalidad de la Agroindustria y ramas principales durante Ios afios 2007-2012 (Porcentajes)
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empleo. En el gréfico 12 se presenta Ia media mévil de la serie desestacionalizada

del sector de la agroindustria y sus seis ramas principales. Esta serie permite

apreciar Ios efectos de la crisis econémica mundial sobre el empleo de la

agroindustria, principalmente en las ramas més vinculadas al comercio exterior

como la CIIU 1513 �034Elaboraciény conservacién de frutas, Iegumbres y hortalizas�035,
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la CIIU 0113 �034Cu|tivode frutas�035y la CIIU 0112 �034Cu|tivosde Iegumbres y hortalizas�035.

En adelante tomaremos Ia media mévil de la serie desestacionalizada para el

anélisis del empleo.

Grafico 11
PERU URBANO: serle mensual original y desestacionalizada del nu�030-merodc trabajadores de la Agroindustria y sus principales ramas de enero 1007 a septiembre 2012
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La c_urva de empleo mensual

n este estudio, Ia curva del empleo es la media mévil de la serie

desestacionalizada del numero de trabajadores. Veamos su evolucién, a nivel de



�031 49

la agroindustria, primera ficha del gra'fico '12. La crisis econémica y financiera

mundial que se inicié a mediados del 2007 en los Estados Unidos, principal

mercado de la agroindustria peruana, habria repercutido signi}401cativamenteen la

produccién y en ei empleo de este sector en la primera fase de la crisis 2007-

2009. Segun el gréfico 12, a la evolucién creciente del empleo en el a}401o2007 e

inicios del 2008 Ie sigue, desde aproximadamente mayo del 2008 hasta

septiembre del 2009, una caida sistemética del empleo durante 17 meses

cohsecutivos. Después de septiembre de 2009, sigue una etapa de recuperacién

creciente hasta diciembre de 2010, después del cual se detiene nuevamente con

altibajos en los a}401os2011 y 2012, probablemente como consecuencia de lei crisis

de la economia europea y también por la desaceleracién de las economias de

algunos paises asiéticos a los que también se destina Ia produccién agroindustrial, V

. como la China. El gra'}401co13 sugiere que mientras la economia norteamericana

alcanza tasas positivas (pero oscilantes) de crecimiento econémico en los a}401os

2010-2012, |as economias del Area del Euro (17 paises, linea co/or v/'0/eta)

entraron en una etapa de desaceleracién, primero, y luego de depresién

econémica (tasas negativas de crecimiento) en el a}401o2012, sobre todo en los

principales paises demandantes de los productos agroindustriales peruanos, como

Espa}401a(linea roja) y los Paises Bajos (representado en este caso por Holanda,

linea verde). Esta evolucién de los principales mercados habria influido,

negativamente en este caso, en la generacién de empleo del sector, con mayor

in erfsidad en Ios a}401os2008-2009 y en menor medida, por la crisis europea, en Ios

 os 2011-2012. _
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A Gréfico 12
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El impacto de la crisis econémica mundial, en Ios dos periodos mencionados, se

expresa més en la CIIU 1513 �034Elaboraciény conservacién de frutas, Iegumbres y

h rtalizas�035y la CIIU 0112 �034Cu|tivode Iegumbres y hortalizas�035.En la primera rama,

como se puede observar, su evolucién es muy similar a la descrita a nivel de
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sector, es decir, el empleo se desaceleré/deprimié en Ios a}401os2008-2009, se

recupera al a}401osiguiente y sigue un comportamiento oscilante en el 2011-2012.

En la segunda rama, proveedora de insumos para la primera, el impacto de la

crisis se manifiesta desde inicios del 2009, con tendencia a un estancamiento en

los tres a}401ossiguientes, incluso el a}401o2012. En cambio, Ia rama CIIU 0113

�034Cultivode frutas�035,también proveedora de la CIIU 1513, muestra una disminucién

en el empleo a partir del 2008 hasta mediados del 2009, para luego experimentar

una larga fase expansiva. Es decir, el cultivo y la transformacién de frutas estarian

generando niveles crecientes de empleo desde mediados del 2009, aan dentro del

contexto de la crisis econémica mundial.

A Gréfico 13 V A
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El empleo en la rama CIIU 0111 �034Cu|tivode cerea|es�035muestra una depresién larga

seguida de un estancamiento desde Ios Liltimos meses del a}401o2007, sin se}401ales

claras de una pronta recuperacién. Es decir, ei empleo de esta rama seria el mas

afectado indirectamente por la crisis econémica mundial, en el que ademés habria

una parte significativa de la PEA en condicién de subempleo, segun datos de la

ENAHO. En las otras dos ramas, CIIU 1514 �034Elaboraciénde aceites y grasas�035y la

CIUU 1520 �034Elaboracicnde productos |a'cteos", el empleo muestra una tendencia -

creciente, puesto que a pesar de exportar parte de su produccién, su principal

mercado es el mercado interno y su demanda es relativamente inelastica. De

manera, que Ios efectos de la crisis econémica mundial serian poco significativos.

En suma, Ia crisis econémica mundial afecté a las ramas mas importantes de la�030

agroindustria y por ende a la creacién de empleo, en las actividades de cultivos y

de transformacién de productos agricolas, principalmente en �034Elaboraciény

conservacién de frutas, Iegumbres y hortalizas�035,�034cu|tivode hortalizas y |egumbres�035

y �034Cu|tivode cerea|es�035.Por lo que urge tomar |as medidas correspondientes para

atenuar Ios efectos de vaivén del mercado externo, como la continua basqueda de

nuevos mercados y la promocién de nuevos productos no tradicionales para la

exportacién.

El empleo por modalidades de contratacién b

EI_impacto de la crisis econémica mundial sobre el empleo es mas evidente y

Xiiferenciado cuando se Ie analiza segun Ia modalidad de contratacién de Ios
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trabajadores. Como era de esperar eso se traduce en Ios contratos del régimen

especial 22342 �034Leyde Promocién de las Exportaciones No Tradiciona|es�035.La

recesién en la contratacién por promocién de exportaciones es mas acentuada

' que lo examinado a nivel agregado del total de contratos. La depresién laboral

para este tipo de contrato especial habria sido mas duradera, desde mediados del

2007 hasta inicios del 2010, recuperéndose claramente en el segundo semestre

del 2010. Después de este ultimo a}401o,Ia contratacién tiende a estancarse dentro

de un comportamiento oscilante. Esta evolucién mensual puede observarse en la

parte a) y b) del grafico 14 (el Iado izquierdo del grafico representa Ios contratos

en la agroindustria y el Iado derecho Ios de la CIIU 1513). Los contratos por

promocién de exportaciones se concentran en la rama CIIU 1513 �034Elaboraciény

conservacién de frutas, Iegumbres y hortalizas�035. �030

La otra modalidad de contratacién que habria sido afectada por la crisis '

econémica mundial seria Ios contratos a tiempo indeterminado, parte e) y f) del

grafico 14. El impacto es notorio tanto en el periodo 2008-2009 como en el 2011-

2012. El menor uso por este tipo de contrato, principalmente en la CIIU 1513,

podria explicarse �030nosolo por la recesién misma sino también por la incertidumbre

en la recuperacién de la economia mundial. A nivel de la agroindustria, Ia

contratacién a tiempo indeterminado tiende a estancarse, y el mercado

 rnaciona| puede explicar en gran medida este comportamiento.
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Gréfico 14 �030
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Los contratos modales, principal modalidad de contratacién en este sector, por el

contrario, muestran una tendencia creciente en el periodo de estudio, incluso en la

rama de �034Elaboraciény conservacién de frutas, Iegumbres y hortalizas�035,parte c) y

d) del gré}401co14. Esta tendencia creciente del empleo en los contratos modales

podria derivarse de Ios efectos de la demanda interna considerada como el factor

. clave del crecimiento de la produccién interna en Ios ultimos cinco a}401os.La

flexibilidad laboral que otorga en Ios contratos de trabajo la Ley 728 y la Ley de

Promocién agraria habria resultado funcional para que el mercado de trabajo

}401endael crecimiento de la produccién derivada de la demanda intema, en un
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contexto que la economia Ileva once a}401osconsecutivos de crecimiento

econémico.

En suma, el impacto directo de la crisiseconémica mundial se refleja en los

contratos de promocién de exportaciones en menor medida en los contratos a

plazo indeterminado y Ios contratos modales. _

Causas de Ios aumentos y disminuciones del empleo seg}401nlas empresas

Las empresas de la ENVME declaran |as causas del aumento y disminucién del

personal de un mes respecto al mes anterior a la encuesta, lo que permitiria

identificar también Ios principales factores de cambio del empleo en periodos de

crisis. Para tal efecto se toman Ios datos de los meses de junio y diciembre del

periodo 2007-2012, excepto para 2012 en que se tomé el dato de octubre en vez

de diciembre, por la carencia de informacién. Dado el carécter estacional del

A empleo en la agroindustria, el mes de junio es un mes de inicio en la etapa de

recuperacién del empleo y diciembre esta en la parte mas alta de la fase de

expansién del empleo.

V Las causas principales del aumento del empleo serian dos factores: el crecimiento V

de la demanda interna33 y la campa}401atemporal ob periédica, incluso para la rama

CIIU 1513 �034Elaboraciény conservacién de frutas, Iegumbres y hortalizas�035,(ver

cuadro 8). En promedio, estos dos factores explican en conjunto ma�031sdel 90% del

33 El aumento de la demanda interna se asocia con el aumento de la produccién, venta y servicios que recoge
a ENVME en las razones del aumento del empleo. Asociacién similar se sigue para las razones de la

 minuci6n del empleo.

I
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aumento del empleo registrado en el periodo de estudio. El aumento de las

exportaciones aparece muy Iejos de las anteriores como una tercera causa,

incluso en las ramas més vinculadas a la demanda externa como la CIIU 1513 y la

CIIU 0112, |as Cmicas del sector vinculadas directamente a la demanda externa.

Esta menor importancia de las exportaciones en el crecimiento del empleo es un

claro reflejo de la etapa recesiva del mercado mundial en el periodo de anélisis.

Los otros factores considerados en el estudio de la ENVME son: ampliacién de la

capacidad instalada, cobertura de puestos vacantes, cambios tecnolégicos y/o

administrativos, fusién de empresas y otras razones, pero que en conjunto

explicarian solo alrededor del 2% del incremento.

Cuadro 8
�030 PERU URBANO: DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL AUMENTO DEL NUMERO DE TRABAJADORES SEGIJN LAS

CAUSAS QUE L0 DETERMINAN EN LA AGROINDUSTRIA Y LA CIIU 1513 EN EL PERiODO 2007-2012 (%)

Aumento Campa}402aAumento de Aumento Campa}401aAumento de

producclén temporalo exportacion TOTAL produccién temporalo exportacion TOTAL

vtaoserv. periédica vtaoserv. perlédlca

AGROINDUSTRIA

DD
DEM

EDIE!

E
III

MEET
CIIU 1513 ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS

H
IMDIE

jE 
V

EDIE

ummmuzllmn
uente: MTPE, ENVME, Enero 2007-octubre 2012
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En las causas de la disminucio�031ndel empleo, Ia caida de las exportaciones se

ubica como el segundo factor determinante después de la demanda interna,

relegando �034e|término de la campa}401atemporal o periodica�035al tercer lugar. La caida

de las exportaciones explicaria en promedio mas de 25% de la disminucién del

empleo en la agroindustria en el periodo de estudio, siendo ese porcentaje

cercano al 40% en la CIIU 1513, (ver cuadro 9). Esta es una muestra mas que la

crisis economica mundial afecto ai empleo agroindustrial principalmente via |as

CIIU 1513 y CIIU 0112. Los otros factores como la renuncia voluntaria, cambios

tecnolégicos, el término del contrato o convenio no constituyen factores tan

relevantes para explicar Ia disminucion del empleo. En otras palabras, la reduccion

de personal se deriva fundamentalmente de la caida de Ia demanda interna y

externa. _

El cambio neto (aumento menos disminucion) en el empleo es positivo a nivel del

sector de la Agroindustria durante el periodo de estudio, es decir, Ia crisis �031

economica mundial no habria implicado una destruccion neta del empleo en el

agregado del sector, sugiriendo que las fuerzas motoras de su crecimiento esta�031n

fundamentalmente en la demanda interna y en las politicas de diversificacion de

cultivos y de mercados de exportacion, (ver cuadro 10). El impacto negativo de la

crisis se hizo evidente principalmente en la CIIU 1513 �034Elaboraciony conservacién

de frutas, Iegumbres y hortalizas", en la que se habria registrado una destruccion

neta de empleo, excepto a fines del 2012. Esta es.|a principal rama agroindustrial

ependiente de la demanda externa en la que se mani}401estael impacto negativo

 e Ia crisis economica mundial. Aun cuando |as empresas que cultivan frutas,
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Iegumbres, hortalizas y cereales no consideran tan importante Ia demanda externa

en la creacién y destruccién de empleo, la crisis les afecta indirectamente, en la

medida en que el producto de sus cultivos sean insumos de la industria

�034Elaboraciény conservacién de frutas, Iegumbres y hortalizas�035.Si cae Ia demanda

externa por la produccién de frutas, Iegumbres y hortalizas procesadas, entonces,

disminuye también la demanda por la materia prima o productos primarios.

Cuadro 9 A

PERU URBANO: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA DISMINUCION EN EL NUMERO DE TRABAJADORES SEGUN

LAS CAUSAS QUE LA DETERMINAN EN LA AGROINDUSTRIA Y LA CIIU 1513 EN EL PERiODO 2007-2012 (%)

ET
Reduccién Término de Reduccién Reduccién Término de Reduccién

produccién campa}401ate de exportac. TOTAL produccién mpa}401artede exportac. TOTAL

vta 0 saw. periédica vta o serv. periédica

AGROINDUSTRIA

TIE!!!

IE

EEEITTEIIEETTE
CIIU 1513 ELABORACION V CONSERVACION DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS

TIE
j}402

jj
IEEENJIEI

\ Fuente: MTPE, ENVME, Enero 2007-octubre 2012
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Cuadro 10
VARIACION (1) NETA DEL NUMERO DE TRABAJADORES POR cuu EN LA AGROINDUSTRIA AL MES 05 JUNIO

v DICIEM an: on Peaiooo 2oo7~2o12

cuu 0111 cnu 0113 cnu 1514 cnu 1520

2008s
2009s

353::

CIIU 0112 CIIU 0113 CW1-513 E 
T

zoosjj
2009
is

fms .
5,865

(1) La variacién neta mide el aumento menos Ia disminucién del numero de trabajadores.

Fuente: MTPE, ENVME, Enero 2007-octubre 2012

En suma, Ia demanda interna, la campa}401atemporal y la demanda externa son Ios

principales factores determinantes de los cambios en el empleo agroindustrial. El

crecimiento sostenido de la economia peruana ha fortalecido Ia demanda interna

repercutiendo inexorablemente en la produccién y empleo agroindustrial, lo que ha

permitido contrarrestar Ios efectos de la crisis econémica mundial. Esto mismo no

habria acontecido en la industria de �034Elaboraciény conservacién de frutas,

Iegumbres y hortalizas�035(CIIU 1513), en la que ha sido evidente la pérdida de

empleo por efecto de la recesién externa. Las empresas manufactureras de la

agroexportacién reciben el impacto directo de la crisis que luego se transmite a

sus proveedores que estén en el cultivo de los productos primarios requeridos por '

 dustria. Asi, el impacto de la crisis va més allé de la CIIU 1513.
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6. Remuneracién real mensual en la agroindustria

Finalmente se examina la remuneracion real promedio mensual en la ocupacion

principal de toda la PEA ocupada en las principales ramas de la Agroindustria,

segun datos de la Encuesta Nacional de Hogares para el periodo 2006-2011, dado

que la ENVME no recoge este tipo de informacion�034.La remuneracion se refiere a

la remuneracion de toda la PEA ocupada (de 14 a}401osy mas) y no a la de los

trabajadores en empresas de 50 trabajadores y mas como se ha analizado el

empleo con datos de la ENVME.

La remuneracion real promedio mensual de la Agroindustria, segun datos de la

ENAHO, esta muy por debajo del promedio nacional, representa entre el 40 y 51%

de la remuneracion real promedio mensual nacional. E incluso es inferior a la

remuneracion minima vital real-RMVR, cubre apenas el 65 al 85% de ésta. Este

bajo promedio mensual se deriva bésicamente de lo que se paga en Ios cultivos

de cereales, frutas, Iegumbres y hortalizas. Los dos primeros cultivos emplean a la

mayor parte (alrededor del 80%) de la PEA ocupada de este sector. En la principal

rama vinculada al comercio exterior, es decir, en �034Elaboraciony conservacion de

frutas, Iegumbres y horta|izas�035�024CI|U1513, el salario es superior al salario minimo

vital pero inferior al salario promedio nacional, excepto en los a}401os2006 y 2008.

En |as otras dos ramas, �034Elaboracionde aceites-CIIU 1514" y �034Elaboracionde

productos |écteos�024CllU1520", el salario es superior tanto al salario minimo como

 {otra fuente que capta informacién de remuneraciones del trabajo es la Planilla electrénica, a la que no se
tuvo acceso.
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at salario promedio nacional, pero son Ios menos empleadores de mano de obra

en el sector, (ver cuadro 11).

Con respecto a la evolucion del salario real en el periodo de estudio, cabe H

mencionar, que aumenta, pero sin alcanzar Ia remuneracion minima vital, en las

ramas de la produccién primaria del sector, vale decir, en Ios cultivos de cereales,

Iegumbres, hortalizas y frutas; mientras que tiende a caer en las ramas de

transformacion, en particular en �034Elaboraciony conservacion de frutas, Iegumbres

' y hortalizas", cuyo salario promedio se deprimio en Ios a}401os2007 y 2009, respecto

al a}401oanterior. Este resultado contradictorio sugiere que el comercio exterior

puede haber afectado a esta Liltima rama de transformacion del sector pero no a

las ramas que le proveen de insumos, es decir, no habria un efecto irradiador

hacia |as actividades vinculadas al eje motor del sector.

' En suma, la rama més vinculada al comercio exterior, CIIU 1513, remunera mas

que el salario minimo pero aiin paga menos que el salario promedio nacional e

incluso su salario real se deprime probablemente por efectos de la crisis; y las

ramas que les proveen de insumos como Ios cultivos de Iegumbres, hortalizas y

frutas pagan menos que el salario minimo y su salario tiende a crecer pero sin .

alcanzar el salario minimo. Los datos no muestran un impacto coherente sobre el

salario de la rama ma's vinculada al comercio exterior y el de sus proveedores.

Mas bien reafirma Ia clésica diferencia salarial entre la industria de transformacion

 a actividad primaria (Ios cultivos).

b ' a
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Cuadro 11
measso REAL uxaorm pnomsouo MENSUAL DE LA OCUPACION PRINCIPAL non CllUs, 2006-2011

(Deflactado por el IPC de Lima Metropolitana, 2009=100)

£!i}401I%IiI1!IE!'}402CIIU 0113
0
0

0%
2009 0

TE!
0%

indice de ingreso relativo mensual de la ocupacién principal en cada CIIU de la Agroindustria, 2006-2011

(Base: lngreso real laboral a nivel nacional)

}402i}401llmml CIIU 1514
Tm

11112112:
02!!

2:92!!!
0
TNT

indice de ingreso relativa mensual de la ocupacién principal en cada CIIU de |a Agroindustria, 2006-2011

(Base: Remuneracién minima vital real-RMVR)

ma
0%

0
2008

0
185.9

0%
Fuente: INEI, ENAHO 2006-2011,

BCRP, Nota Semanal 12-2013

7. Otros factores que afectan el empleo agroindustrial

Los términos de intercambio, es decir, la relacién entre Ios precios de las exportaciones a

precios de las importaciones, muestran un cierto grado de correlacién con el empleo

agroindustrial�034,como se puede observar en el gréfico 6. Las variaciones de los términos

de intercambio parecen anteceder Ios cambios en el empleo, pero las dos variables

siguen similar tendencia. En la crisis caen y en la recuperacién crecen, aunque no con la

misma'intensidad. En el periodo 2007-2012, Ios términos de intercambio disminuyeron de

junio 2007 a diciembre 2008 (periodo inicial de la crisis), se recuperaron de enero 2009 a

agosto 2011, volvieron a caer de septiembre 2011 a agosto 2012 y tienden a recuperarse

de septiembre 2012 en adelante pero su nivel aL�031Inesté por debajo del de agosto 2011.

' 35 l coe}401cientede correlacién de Pearson del indice de los términos de in_tercambio con el indice de empleo
esestacionalizado de la agroindustria y de la rama �034Elaboraciény conservacién de frutas, Iegumbres y

hortalizas�035fue de 0.43 y 0.49, respectivamente.
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Gra�031fico15: Evolucién del indice de empleo en la .

CIIU 1513 y de los términos de intercambio (Base: �024

enero 2007=100)
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Los términos de intercambio re}402ejanla pauta seguida por las exportaciones peruanas en

las dos ultimas décadas en la que Ios precios principalmente de las exportaciones de

materias primas tienen una gran in}402uenciaacorde con el ciclo de la economia mundial. La

evolucion favorable de los términos de intercambio no solo otorga mayor capacidad para I

importar al pais sino que también son una se}401aldel nivel de rentabilidad del comercio '

exterior y que las empresas agroindustriales podrian haber tomado para invertir mas,

buscar nuevos mercados y generar mas empleo.

El tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real, como se sabe, pueden afectar

positivamente a las exportaciones agroindustriales y con ellas al empleo en ese sector, en

la medida en que una depreciacion reduce el precio en dolares de Ios bienes locales en el

exterior o torna mas baratos a los productos peruanos respecto a Ios productos

2 3/ extranjeros, incentivando una mayor demanda por Ios productos peruanos en el exterior,
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si se cumple la condicion Marshall-Lerner, y, consecuentemente, impulsaria una mayor

generacion de empleo local. El resultado inverso se Iogra si el tipo de cambio nominal 0 el

tipo de cambio real se aprecian.

El tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real estén en una onda larga de apreciacion

desde hace algunos a}401osdel presente siglo. El tipo de cambio bancario-venta, nuevos

soles por délar, muestra una tendencia de apreciacién nominal desde noviembre del

2002, mientras que el tipo de cambio real multilateral (por el comercio con nuestros

principales socios comerciales en el mundo) se viene apreciando sisteméticamente desde

agosto del 2007 (dentro del periodo inicial de la crisis). Esta apreciacién del nuevo sol

respecto al délar puede ser el resultado de una combinacion de factores, como Ios

crecientes términos de intercambio, Ios cuantiosos flujos netos de capitales extranjeros

que entran al pais motivados por las oportunidades atractivas de las inversiones y _

probablemente también por la politica monetaria expansiva de los Estados Unidos (y en

general de Ios paises desarrollados).

Sin embargo, los datos del periodo 2007-2012 sobre el empleo en la agroindustria no

muestran la correlacion esperada con el tipo de cambio real, e incluso es insignificante la

relacion entre el tipo de cambio real y Ios términos de intercambio para un periodo mas

largo como se muestra en el grafico 7. Este resultado rea}401rmala hipotesis de este trabajo

que la renta de la economia mundial, principalmente de las economias avanzadas, es un

factor importante para explicar el dinamismo de la actividad yel empleo agroexportador.

Esta dependencia a la vez induce a aprovechar adecuadamente la oportunidad que

ofrecen Ios tratados de libre comercio para profundizar la diversificacion de los mercados

nlel exterior y mejorar |as oportunidades de produccion interna para consolidar su nivel

' de competitividad.
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Gréfico 16: Evolucién del tipo de cambio real multilateral

. y de Ios términos de intercambio enero 1994-febrero

2013, (Base 1994-100)
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G. olscuslou
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La desaceleracion de la economia mundial a fines de la primera década del siglo XXI tuvo

su epicentro en la economia més desarrollada del mundo, Estados Unidos, y de ahi se

irradio al resto del mundo. Su impacto afecto principaimente a las otras economias més

desarrolladas como |as de la Union Europea y Japon y con menos intensidad a las

economias emergentes y en desarrollo, entre las que estén China y América Latina,

inciuido Peru. Eso sugiere que las economias més integradas al centro economico

mundial fueron més afectadas que las menos integradas, una se}401alde desigual proceso

de globalizacion mundial tanto en la expansion como en la contraccién economica. La

implicancia de este resultado esté en que entre Ios paises més afectados por la crisis

economica mundial estén algunos de Ios principales socios comerciales del Peru, como

Estados Unidos, Union Europea y Japén. Luego, la recesion de esas economias terminé

afectando a la peruaria como de hecho acontecio en el a}401o2009, con una tasa de

crecimiento de la produccion cercana a cero. .

La recuperacion de la economia mundial posterior al 2009 aun es incierta puesto que

algunas de las economias avanzadas como |as del Area del Euro se encuentran en _

recesion y la China, ahora yel principal socio comercial del Perl], ha empezado a _

desacelerarse en Ios dos ultimos a}401os,afectando la recuperacion de las exportaciones

peruanas.

El boom exportador se deriva principalmente del crecimiento de Ios precios de las

materias primas y su impacto, via el efecto multiplicador de la renta agregada, beneficio a '

irjnportantes sectores economicos orientados al mercado interno como, construccién,

Komercio y servicios, contribuyendo a su mayor capacidad productiva. Ahora, el boom
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exportador fue, ademés de minero, también agropecuario no tradicional, por el alto

crecimiento en el valor exportado de este sector, en el que destacan Ia exportacion de

espérragos, mango, palta, paprika, alcachofa, cebolla, uva, entre otros. En este caso, son

exportaciones directas para el consumo principalmente en las economias desarrolladas.

En consecuencia, el deterioro de la renta real en estas economias originado por la crisis

afecta en gran medida a las exportaciones y el empleo de la actividad agropecuaria no

tradicional, como fue evidente en el a}401o2009.

El boom exportador reciente y la apertura financiera juntos produjeron una entrada neta V

de divisas al pais que revirtié Ia conducta del tipo de cambio nominal de un historico

proceso de depreciacion a otro de apreciacién del nuevo sol respecto al dolar

estadounidense, lo que a su vez contribuyo también a la apreciacién del tipo de cambio

real. En el primer caso, Ia apreciacién del tipo de cambio nominal se registra desde �031

noviembre 2002 y en el segundo, claramente desde agosto del 2007. Esta apreciacion del

tipo de cambio nominal y real puede contribuir a intensi}401carIos efectos recesivos de la

crisis econémica mundial pero la evidencia empirica sugiere que no han sido

determinantes en la evolucién del empleo agroindustrial, como si la renta real mundial.

Las variaciones de la renta real mundial afectan directamente a las exportaciones y de ahi .

al empleo.'Es decir, Ia expansion y contraccion de la economia mundial explican en cierta �030

medida la evolucion de la economia peruana, dada Ia mayor apertura a partir de los a}401os

90. Sin embargo, Ia reciente crisis econémica mundial, a diferencia de las anteriores,

afecto con menos intensidad a la economia peruana debido en parte a la fortaleza de su _

mercado interno durante el crecimiento economico sostenido de la ultima década y la I

administracion adecuada de la politica macroeconomica. Y, por otro lado, Ia estructura

 oductiva de la economia en los ultimos 20 a}401osmuestra una cierta estabilidad,
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sugiriendo que todos los sectores economicos ganaron con la apertura comercial, gracias

a ios precios favorables de las principales materias primas de exportacion.

El principal demandante de trabajo en la agroindustria de 50 y mas trabajadores es la

rama de �034Elaboraciony conservacion de frutas, Iegumbres y hortalizas-CIIU 1513�035(en

alrededor del 40%), segun datos del periodo 2007-2012 de la ENVME, seguida por

�034Cultivode Iegumbres y hortalizas-CIIU 01112�035(21%), �034Cultivode_ frutas-CIIU 0113"

(18%), �034Elaboracionde productos lacteos�024CIIU1520�035(10%), �034Elaboracionde aceites y

grasas vegetales-CIIU 1514�035(6%) y �034Cu|tivode cereales-CIIU 0111�035(6%). Esta estructura

del empleo por ramas agroindustriales di}401erede aquella para toda la agroindustria

registrada y no registrada (que incluye también a las empresas de menos de 50

trabajadores), seg}402nlos datos de la ENAHO. En este segundo caso, el Cultivo de

cereales concentra Ia mayor parte de los trabajadores de la agroindustria, constituido

probablemente por trabajadores por cuenta propia, peque}401osagricultores y trabajadores

familiares. Esta diferencia sugiere que Ios agricultores ma's competitivos e integrados a la V

agroindustria exportadora son pocos y de mediana o gran escala. I

En una perspectiva larga, el empleo formal (en empresas de 50 y més trabajadores) de la

agroindustria tendio a crecer durante el periodo 2007-2012, siendo afectado por la crisis

economica mundial en momentos especificos como en los a}401os2009 y 2012. En el primer A

a}401o,por la crisis generalizada en Ios principales mercados de demanda externa por

productos agroindustriales, localizados en los paises avanzados y, en el segundo a}401o,por

Ia recesion del mercado de la Union Europea y el desaceleramiento en el ritmo de

crecimiento economico de Ios paises asiéticos como la China. Dentro del sector

gr/oindustrial la rama més afectada por la crisis economica mundial fue �034Elaboraciony

> ; conservacién de frutas, Iegumbres y hortalizas-CIIU 1513�035.
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La rama més dinémica en la demanda de trabajo formal fue �034Cultivode frutas-CIIU 0113",

con una tasa de crecimiento de 15% anual en el periodo 2007-2011, cuyo dinamismo fue I

afectado solo por la recesién del 2009, recuperéndose répidamente en los a}401os

siguientes. Sigue, por su importancia dinémica, la rama de �034Elaboracic'mde productos

Iécteos-CIIU 1520", con una tasa de crecimiento laboral de 9% anual. Las otras ramas

crecieron por debajo del promedio de la agroindustria formal, que fue de 6.3% anual. La

menos dinémica es �034Cultivode ce_reales-CIIU 0111�035,cuya tasa negativa de crecimiento en

e| empleo sugiere un proceso de destruccién neta de puestos de trabajo formal en esta

rama productiva..

La expansién-contraccién del empleo agroindustrial se ha desarrollado en condiciones de

flexibilizacién de las relaciones laborales del mercado de trabajo, determinado primero por

la Iey de promocién a las exportaciones (Decreto Ley N° 22342), luego por la Iey de

productividad y competitividad laboral (decreto legislativo N° 728) y finalmente por la Iey

de promocién agraria (Ley N° 27360). Este cuerpo Iegislativo busca flexibilizar la

contratacién y despido de la mano de obra por parte de las empresas y contribuir a reducir

Ios costos no salariaies con el propésito de incentivar la generacién de empleo en las

empresas orientadas al mercado externo.

Como resultado, |as tres modalidades principales de contratacién de mano de obra son

los contratos modales (o a plazo determinado), Ios contratos a plazo indeterminado y Ios _

contratos por promocién de expottacién. La participacién relativa de Ios contratos modales

se incrementé en el empleo total del sector agroindustrial de 39.4% en el 2007 al 51.5%

�030enel 2012, mientras que disminuyé la de los contratos a plazo indeterminado de 25.3% a

{21.5% y la de los contratos por promocién de exportaciones de 19.2% a 14.4% en el
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mismo periodo 2007-2012. Esta tendencia declinante de participacién relativa también

ocurre en las otras modalidades de contratacién como |as de Empresas especiales de

servicios (�034services�035).

Los empleos generados bajo Ia Ley de promocién de exportaciones fueron Ios més

afectados, pues la réduccién de la renta real mundial, principalmente de Ios paises

desarrollados, habria repercutido en la disminucién del empleo contratado bajo esta

modalidad sobre todo en el periodo 2007-2010. Después de este periodo la recuperacién

fue breve y oscilante con tendencia al estancamiento. Aqui se mani}401estael principal

impacto de la crisis econémica mundial sobre el empleo agroindustrial en el periodo 2007-

2012, determinando la pérdida de importancia relativa de esta modalidad de contratacién

laboral en el empleo total de la agroindustria. Este tipo de contratos se registra

principalmente en la rama de �034Elaboraciény conservacién de frutas, Iegumbres y

hortalizas-CIIU 1513" y en menor medida en �034Cu|tivosde Iegumbres y hortalizas-CIIU

01112�035.

Los contratos a plazo indeterminado también se redujeron en Ios momentos més criticos

de la crisis econémica mundial, sobre todo en las ramas vinculadas a la exportacién como

�034Elaboraciény conservacién de frutas, Iegumbres y hortalizas�035y �034cuItivode Iegumbres y

hortalizas�035.-Este modalidad de contratacién tiene un alto peso relativo dentro de las ramas

de �034Elaboraciénde aceites y grasas vegetales-CIIU 1514�035,�034Cultivode cereales-CIIU

0111" y �034Elaboraciénde productos |a�031cteos-CIIU1520�035pero estas tres ramas son las

menos empleadoras de mano de obra en la agroindustria, lo que explics la pérdida de _

Kimportancia relativa de esta modalidad de empleo en el periodo de estudio.
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El empleo por contratos modales (o a plazo determinado), en cambio, muestra una

tendencia creciente durante el periodo de estudio en todas las ramas agroindustriales,

determinado principalmente por el crecimiento de la demanda interna, que a pesar de su

desaceleramiento en el 2009 se recuperé en los a}401ossiguientes. Por otro lado, la alta �031

fiexibilidad de Ios contratos modales en la relacién laboral incentiva Ia preferencia de las '

empresas por esta modalidad de contratacién para atender el crecimiento de la demanda

interna. Ese crecimiento de Ios contratos modales se traduce en la importancia

mayoritaria de este tipo de crmtrato dentro del sector de la agroindustria. Asi, la alta

}402exibilidadlaboral que otorga esta modalidad de contratacién, junto a los de promocién de

exportacién no tradicional, resulté funcional para que las empresas enfrenten un mercado

externo incierto 0 en recesién, como acontecié en la mayor parte del periodo 2007-2012.

Desde el punto de vista de las empresas agroindustriales, Ia demanda interna, la ~

campa}401atemporal y la demanda externa son los principales factores determinantes de los

cambios en el empleo agroindustrial. El crecimiento sostenido de la economia peruana ha

fortalecido la demanda interna repercutiendo inexorablemente en la produccién y empleo

agroindustrial, lo que ha permitido contrarrestar Ios efectos de la crisis econémica

_ mundial. Esta percepcién empresarial rati}401caque el impacto de la crisis afecté

principalmente a la industria de �034Elaboraciény conservacién de frutas, Iegumbres y

hortalizas�035(CIIU 1513), en la que ha sido evidente la pérdida de empleo por efecto de la

recesién externa en sus momentos més criticos. Las empresas manufactureras de la

agroexportacién reciben el impacto directo de la crisis que luego se transmite a sus

proveedores internos que estén en el cultivo de los productos agrarios requeridos por la

$groindustria. Asi, el impacto de la crisis va més allé de la CIIU 1513.
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La informacion disponible sugiere que la mayoria de las ramas de la agroindustria

demanda mano de obra predominantemente manual y de bajo nivel de cali}401cacién,con la

excepcion de la rama de productos lacteos, dada Ia alta participacion relativa de Ios

obreros (88%) en ei conjunto de trabajadores del sector 0 rama; composicion que no ha

variado significativamente en el periodo de estudio. Esto explicaria en parte la baja

remuneracion promedio pagada en la agroindustria respecto a la remuneracion media

nacional. En el periodo 2006-2011, segun datos de la ENAHO, Ia remuneracion real

promedio en la ocupacién principal de la PEA ocupada de 14 a}401osy mas representa entre

el 40% y 51% de la remuneracion real promedio nacional o el 65% al 85% de la

remuneracion minima vital�035.

La rama mas vinculada al comercio exterior, CIIU 1513, remunera mas que el salario

minimo pero alin paga menos que el salario promedio nacional, e incluso su salario real

se deprime en los momentos de la crisis. Las ramas que le proveen de insumos como Ios

cultivos de |egumbres,�030horta|izasy frutas pagan menos que el salario minimo y su salario

tiende a crecer pero sin alcanzar el salario minimo. Sin embargo, la remuneracion

promedio puede estar in}402uidapor las remuneraciones de las unidades productivas

menores de 50 trabajadores o |as no registradas, que generalmente pagan una baja

retribucion al trabajo, de manera que es dificil conocer el efecto del comercio exterior

V sobre la remuneracion promedio de Ios trabajadores. I '

"La agroindustria es una de las actividades claves para promover Ia descentralizacion

productiva fuera de Lima Metropolitana, puesto que se desarrolla en un ambiente

competitivo, con una demanda externa que exige buena calidad del producto, lo que a su ,

 aremuneracién real promedio incluye a todos los trabajadores ocupados en la agroindustria, registrada y
no registrada; de la micro, peque}401a,mediana y gran empresa. No se tuvo acceso a la data de remuneracién de
las empresas de 50 y mas trabaj adores.

 i
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vez induce a la modernizacién de las empresas, mayor inversion y generacién de empleo

en regiones que en Ias.L�0311|timasdécadas han sufrido Ios problemas del subempleo y

desempleo. A .

Los resultados anteriores sugieren evaluar el logro de los objetivos de la Iegislacién

laboral a efectos de conocer si con este instrumento de politica se Iogra transferir Ios

beneficios del boom exportador 0 del crecimiento econémico hacia Ios trabajadores,

previa veri}401cacioncon datos mas desagregados, por tama}401ode empresa o grado dev

fonnalidad de las unidades productivas, para veri}401carel diferencia! de remuneracion de la

mano de obra de la agroindustria respecto al promedio remunerativo a nivel nacional. Es

preciso facilitar el acceso a Ios datos de la Planilla Electrénica por su mayor cobertura .

espacial y sectorial de informacién, muy util para este tipo de estudios. Por otro Iado, dada

la importancia de la agroindustria en el interior del pais, incluso en las provincias del

interior del departamento de Lima, y el uso intensivo de mano de mano de obra de baja

cali}401caciones preciso reforzar |as acciones de inspeccion laboral para evitar Ia

desproteccién de los trabajadores.
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l,- APENDICE

Cuadro 1A

PERU: Valor FOB de las exportaciones totales, tradicionales y no tradicionales, y las
(En US$ millones de délares)

Exportaciones Exportaciones Exportaciones Exportaciones agropecuarias

A}401o Totales (**) Tradicionales No tradicionales Totales Tradicionales No tradicionales
US$ millones US$ millones US$ millones US$ millones US$ millones US$ millones

j5T 
1994 4,371 3,156 1.215
1995 5,429 3,984 1,445
1996 5,803 4,214 1,590
1997 6.751 4,705 2.046
1998 5.679 3,712 1,967
1999 6,018 4,142 1,876

mm: 6,848 4,804 2.044
2001 6,913 4,730 2,183
2002 7,625 5,369 2,256
2003 8,977 8,356 2,620
2004 12,678 9,199 3,479 1,126
2005 17,227 12,950 4,277 1,339 1,008
2006 23,740 18,461 5,279 1,794 1,220
2007 27,980 21,666 6,313 1,973 1.512
2008 30,828 23,266 7,562 2,599 1,913

2009 26.808 20,622 6,186 2,461 1.825
2010 35,311 27,669 7,641 3,165 2,190
2011 45,968 35,837 10,130 4,503 1,672 2,830

2012(' 45,245 34,081 11,164 4,217 1,161 3,057

(*) Datos estimados de acuerdo a la variacién porcentual de enero-octubre 2012 respecto a 2011.
(**) No incluye |as otras exportaciones.
Fuente: BCRP,Nota Semanal

Cuadro 2A
Exportaciones agropecuarias no tradicionales por tipo de producto 1994-2012
(En millones de délares)

- Exportaciones Export.Agrop. Legumbres Frutas Prod. Veg Div cereales Té, café, cacao Resto no trad
A}401oAgropecuarias No tradicional US$ millones US$ millones US$ millones US$ millones US$ millones US$ millones

- 
226
275 T
323 2
340 -ESE
302
406 T
394 T2
437 T
550 -552
624 2:3
801 �030E

1.008
1,220 T
1,512

T 1,913
2009 2,461 1,825 739 461 173 124 185 144
2010 3,165 2,190 864 585 225 126 196 194
2011 4,503 2,830 980 903 280 170 264 234

012 4,217 3,057 1,043 949 349 193 234 289

uente: BCRP 1994-2012

\\
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Cuadro 3A
Exportaciones agropecuarias no tradicionales por tipo de producto 1994�0242012

(Estructura porcentual, %)

Exportaciones Legumbres Frutas Prod. Vegetal Cereales Té, café. Resto

f �024�024�024_j
T

jmijjm
T

Tjllj}402
j
T!-ijl
TIT

jIETljji
T
j 
 !
T!
T

j
TE

T
T

Fuente: BCRP, Nota Semanal 1994-2012 ,
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Cuadro4A

H Va|orFOBUS$ ValorFO8 US$ VanacI6n% -

Z 2o11%

T

ET

I!

I!
E

.

jll
j}402i
TNT

TT
3
§
i
T
T

T
TE

-J
-T
-

Fuente: SUNAT/ Elaboracién : Departamento de Agro y Agroindustrias - Promperu
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Cuadro 5A

�024
J1
THEE

EH1 .
@111
11151
 

1 3%

�024EKEE1E
115111!
jmjlljjjl
T11

Tjnj}402jil
 
 1
jEEjEE!lTI}402j}401n%%l

Fuente: INEI, ENAHO 2011 '
Elaboraciénz El Autor.

Cuadro 6A

CIIU 111 CIIU 112 CIIU 113 CIIU 1513 CIIU 1514 CIIU 1520 TOTAL1111111
111

Ti
1111

11
1!

111111
T

-
Distribucién porcentual de la PEA ocupada en la agroindustria seguim ramas principales dentro de algunos

departamentos, a}401o2011, (%)

1
111

TI
11

j}401
1

TI
Fuente: INEI, ENAHO 2011
Elaboraciénz El Autor. �031 Ty


