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CAPÍTULO 1 
TENDENCIAS DE LAS DISPOSICIONES LABORALES 
EN LOS ACUERDOS COMERCIALES*

Resumen

 • Durante los dos últimos decenios la inclusión de disposiciones laborales en 
acuerdos comerciales se ha tornado cada vez más frecuente: en 1995 solo estaban 
presentes en el 7,3 por ciento de los acuerdos, mientras que en 2016 abarcaban ya 
el 28,8 por ciento.

 • La mayor parte de las disposiciones laborales figura en los acuerdos suscritos 
entre países desarrollados y en desarrollo, los denominados acuerdos Norte-Sur, 
mientras que solo la cuarta parte de dichas disposiciones aparece en los acuerdos 
suscritos entre países en desarrollo (acuerdos Sur-Sur).

 • Asimismo, las disposiciones laborales presentan un ámbito de aplicación cada vez 
más amplio, que comprende las obligaciones dimanantes de los instrumentos de 
la OIT, así como ciertos mecanismos de aplicación y actividades de cooperación.

 • Pese a existir ya una evdencia incipiente en relación a la eficacia de las disposi-
ciones laborales para la mejora de las condiciones de trabajo, esta materia no ha 
sido objeto de suficientes investigaciones, por lo que se requieren nuevos análisis.

¿Qué son las disposiciones laborales 
y qué tendencias se han observado 
en su evolución?

A partir del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés), 
de 1994, la inclusión de disposiciones laborales en los 
acuerdos comerciales se ha vuelto cada vez más frecuente.

El número de acuerdos comerciales que contienen dis-
posiciones laborales aumentó de 3 a 77 entre 1995 
y 2016 (figura 1.1). Además, cada año, desde 2010 ha 
aumentado la proporción de acuerdos comerciales sus-
critos que contienen disposiciones laborales. En con-
secuencia, la proporción de acuerdos comerciales con 
disposiciones laborales, que representaba el 7,3 por 
ciento del número total de acuerdos comerciales en 

1995, pasó a ser del 28,8 por ciento en 2016. Por otra 
parte, las disposiciones laborales han ido ampliando su 
contenido y ámbito de aplicación y, en la mayoría de los 
casos, hacen referencia a las normas fundamentales del 
trabajo y a otros instrumentos de la OIT, así como a los 
mecanismos de aplicación y cooperación, incluida la 
participación de las partes interesadas.

 • Las disposiciones laborales que son objeto del pre-
sente capítulo se definen de un modo amplio (OIT, 
2016) que comprende: toda referencia a cualquier 
norma que reglamente las relaciones laborales o los 
términos o condiciones mínimas de trabajo;

 • todo mecanismo destinado a la vigiliancia y promo-
ción de la observancia de las normas de trabajo, como 
los grupos consultivos para la facilitación del diálogo, 
ya sean permanentes o temporales;

 • los marcos para actividades de cooperación, como la 
asistencia técnica, el intercambio de buenas prácticas, 
la formación y otras.
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Por un lado, las disposiciones laborales se conciben 
como instrumentos de gobernanza y como un medio 
para promover el cumplimiento de las normas interna-
cionales del trabajo. De hecho, en la mayor parte de los 
acuerdos comerciales que incluyen disposiciones labo-
rales, los interlocutores comerciales promueven el cum-
plimiento de las normas del trabajo a través de varios 
compromisos que se analizarán más adelante.

Por otro lado, las disposiciones laborales también son 
instrumentos cooperativos de diálogo e intercambio de 
información sobre varias cuestiones laborales.

Habida cuenta de que, durante el último decenio, ha 
ido en aumento el número de empleos asociados al 
comercio, la inclusión de disposiciones laborales en los 
acuerdos comerciales puede tener implicaciones para 
los trabajadores. Solo en los dos últimos decenios, el 
número de empleos relacionados con el comercio inter-
nacional ha aumentado a un ritmo muy rápido, tanto 
en términos absolutos como en su proporción respecto 
del empleo total. Por ejemplo, según las estimaciones 
de un estudio de la OIT sobre 40 países1, el número 
de empleos relacionados con las cadenas mundiales de 
suministro aumentó de 296 a 453 millones entre 1995 

1 La muestra de 40 países comprende siete economías emergentes (el Brasil, 
China, la Federación de Rusia, la India, Indonesia, México y Turquía) y 
33 economías avanzadas (Australia, el Canadá, los Estados Unidos, el Japón, 
la República de Corea, Taiwán (China) y los 27 países de la UE).

y 2013; la proporción de estos empleos respecto del 
empleo total era del 16,4 por ciento en 1995, mientras 
que en 2013 pasó a ser del 20,6 2.

En el presente capítulo se examina la amplitud y el 
ámbito de aplicación de las disposiciones laborales, así 
como su eficacia sobre la base de las conclusiones de los 
estudios publicados hasta la fecha.

¿Cuál es la distribución regional 
de las disposiciones laborales 
en los	acuerdos	comerciales?

La mayoría de las disposiciones laborales forma parte 
de los acuerdos suscritos entre países desarrollados 
y en desarrollo (acuerdos Norte-Sur), que repre-
sentan nada menos que el 70,1 por ciento del número 
total de acuerdos comerciales que inluyen disposi-
ciones laborales.

No obstante, es cada vez mayor el número de acuerdos 
comerciales con disposiciones laborales suscritos entre 
países en desarrollo y emergentes (acuerdos Sur-Sur). 
De hecho, la cuarta parte de los acuerdos comerciales 
que incluyen disposiciones laborales han sido formali-
zados entre economías en desarrollo, como es el caso 

2 OIT (2015).
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Figura 1.1	 Acuerdos	de	comercio	con	y	sin	disposiciones	laborales,	1995-2016*

* Los datos mostrados en la figura son correctos en agosto de 2016.
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de numerosos interlocutores comerciales de América 
Latina3 y el África Subsahariana 4.

Se observa cierta variación regional en las tenden-
cias generales de las disposiciones laborales. De los 
136 países que han incluido disposiciones laborales en 
sus acuerdos comerciales, los más activos son el Canadá, 
Chile, los Estados Unidos y la Unión Europea.

Prácticamente todos los acuerdos comerciales suscritos 
por el Canadá y los Estados Unidos contienen disposi-
ciones laborales. Los Estados Unidos han incluido dis-
posiciones laborales en 13 de sus 14 acuerdos en vigor. 
De manera similar, el Canadá cuenta con disposiciones 
laborales en 9 de los 11 acuerdos comerciales que ha for-
malizado. La Unión Europea, por su parte, ha incluido 
disposiciones laborales en 15 de los acuerdos comerciales 
que ha suscrito, lo que representa el 40 por ciento de un 
total de 38 acuerdos comerciales en vigor 5. Por último, 
Chile ha incluido disposiciones laborales en 12 de sus 
26 acuerdos en vigor, aproximadamente el 40 por ciento 
del total.

Algunos países no han incluido ninguna disposición 
laboral en sus acuerdos comerciales. En agosto de 2016 
se englobaban en este grupo 55 países de todas las 
regiones del mundo, excepto de la Europa Oriental. 
A nivel regional, los países sin disposiciones laborales 
en sus acuerdos comerciales se concentran funda-
mentalmente en el Asia Meridional y en los Estados 
Árabes. Ningún país del Asia Meridional y solo 4 de los 
12 Estados Árabes cuentan con tales disposiciones en 
sus acuerdos comerciales.

3 Entre estos países cabe citar los siguientes: Chile, Costa Rica, Nicaragua, 
Panamá y los Estados miembros de la Comunidad Andina, la Comunidad 
del Caribe y el Mercado Común del Caribe (CARICOM, por sus siglas en 
inglés) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
4 Entre estos países figuran los Estados miembros del Mercado Común 
para África Oriental y Meridional (COMESA, por sus siglas en inglés), 
la Comunidad del África Oriental (CAO), la Comunidad Económica de 
los Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Comunidad del África 
Meridional para el Desarrollo (SADC, por sus siglas en inglés).
5 La Unión Europea ha establecido diversos tipos de acuerdos que incluyen 
habitualmente un componente o pilar comercial: acuerdos de asociación, 
acuerdos de estabilización, acuerdos de libre comercio de alcance amplio y 
profundo y acuerdos de partenariado económico.

¿Cuáles son los contenidos normativos 
y su ámbito de aplicación?

Como ya se ha señalado, el contenido de las disposi-
ciones laborales incluye una serie de obligaciones (a la 
vez que otras cláusulas no vinculantes) y referencias, 
particularmente a los instrumentos de la OIT. También 
forman parte del contenido los mecanismos de aplica-
ción y ejecución, entre los que se incluyen los comités 
consultivos de vigilancia y diálogo, las consultas amis-
tosas o formales, la constitución de un grupo especial 
ad hoc si se plantea una diferencia y la imposición de 
multas o sanciones.

El carácter de los contenidos normativos (obligaciones 
o compromisos políticos) viene determinado por la 
siguiente pregunta: ¿qué compromisos asumen los países 
con respecto a los derechos laborales y las condiciones 
de trabajo? Las investigaciones indican que los compro-
misos contraídos con mayor frecuencia en los acuerdos 
tienen los objetivos enumerados a continuación:

 • asegurar la observancia eficaz o la ejecución de las 
leyes, los reglamentos y las normas de trabajo;

 • adoptar, hacer cumplir y/o reformar leyes, regla-
mentos y normas del trabajo;

 • no renunciar a aplicar ni derogar leyes, reglamentos o 
normas de trabajo;

 • reafirmar las obligaciones de las partes en los acuerdos 
como Miembros de la OIT;

 • promover la sensibilización de la opinión pública con 
respecto al trabajo y las leyes, así como la transpa-
rencia y la comunicación con la ciudadanía;

 • asegurar el acceso a los tribunales para hacer cumplir 
las leyes y normas laborales;

 • ofrecer garantías procedimentales para asegurar la 
aplicación eficaz de las leyes, los reglamentos y las 
normas del trabajo.

Por lo que se refiere al ámbito de aplicación, en algunos 
casos las partes se comprometen a cumplir las obliga-
ciones dimanantes de las normas internacionales del tra-
bajo o los derechos y principios laborales. Por ejemplo, 
es bastante frecuente que los acuerdos comerciales con 
disposiciones laborales incluyan alguna referencia a la 
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Declaración de la OIT relativa a los principios y dere-
chos fundamentales en el trabajo6, de 1998, (figura 1.2).

No obstante, también hay ejemplos en los que, aparte de 
las referencias más comunes, se incluyen otros marcos o 
instrumentos de la OIT, como los siguientes:

 • los Convenios fundamentales de la OIT, cuya apli-
cación se exige en el 9,1 por ciento de los acuerdos 
comerciales que incluyen disposiciones laborales, par-
ticularmente en los acuerdos comerciales de la Unión 
Europea;

 • el Programa de Trabajo Decente de la OIT, referido 
en el 13 por ciento de los acuerdos comerciales con 
disposiciones laborales, principalmente en algunos 
acuerdos de la Unión Europea y el Canadá;

 • la Declaración de la OIT sobre la justicia social para 
una globalización equitativa, referida en el 11,7 por 
ciento de los acuerdos con disposiciones laborales, 
sobre todo en los acuerdos comerciales suscritos por la 
Unión Europea, los países de la Asociación Europea 
de Libre Comercio (AELC) y el Canadá.

6 La Comunidad del África Meridional para el Desarrollo no incluye ninguna 
referencia a la Declaración de la OIT de 1998. Sin embargo, hace referencia a 
los principales Convenios de la OIT, como los Convenios números 29 y 105 
(sobre el trabajo forzoso), números 87 y 98 (sobre la libertad de asociación y 
el derecho de negociación colectiva), números 100 y 111 (sobre la discrimina-
ción) y número 138 (sobre la edad mínima de admisión al empleo).

Además de los instrumentos de la OIT, las disposi-
ciones incorporan algunas cuestiones específicas rele-
vantes para los países, como son las disposiciones género 
para la Unión Europea (por ejemplo, en los acuerdos 
con la República de Corea y Georgia) y el Canadá (en 
los acuerdos con el Perú y Colombia), y la protección 
de los derechos de los trabajadores migrantes, prevista 
en los acuerdos del Canadá y en algunos de la Unión 
Europea (por ejemplo, los suscritos con Colombia y el 
Perú) (véase el recuadro 1.1).

Aparte de la referencia a las relaciones laborales y las 
condiciones de trabajo, las disposiciones se remiten a 
diversos mecanismos de cooperación en las siguientes 
materias: desarrollo de capacidades institucionales, 
como ocurre entre Costa Rica y Singapur; diálogo de 
política laboral, en el acuerdo entre Chile y el Perú; 
actividades de promoción, entre las que figuran los pro-
yectos de cooperación técnica, como en el caso de la 
Comunidad del África Oriental; y consulta y diálogo, 
como sucede entre Hong Kong, China y Chile.
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Figura 1.2	 Referencias	a	los	instrumentos	de	la	OIT	en	los	acuerdos	de	comercio,	2016*

* Algunos acuerdos hacen referencia a principios y derechos laborales generales, sin remitirse directamente 
a los instrumentos de la OMC (declaraciones, convenios, recomendaciones o protocolos).
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Recuadro 1.1 Derechos laborales de los trabajadores migrantes

A diferencia del comercio, la migración de los trabajadores poco cualificados tiende a desplazarse 
en una única dirección: de los países en desarrollo a los países desarrollados. Este patrón migratorio 
ha motivado que haya pocos intereses coincidentes entre las economías emisoras y receptoras 1, lo 
que en parte explica la limitada inclusión de disposiciones sobre los derechos de los trabajadores 
migrantes y la creciente inclusión de cláusulas relativas a la seguridad y la movilidad en los acuerdos 
comerciales2. Dada la importancia que cobra la protección laboral de los trabajadores migrantes en 
los acuerdos comerciales, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sugirió que los 
Estados incluyeran referencias explícitas a los instrumentos internacionales de derechos humanos 
y de trabajo en todos los acuerdos comerciales3. A partir de 2009, en los acuerdos comerciales de la 
Unión Europea y del Canadá se han incluido cada vez con mayor frecuencia disposiciones relativas 
a los trabajadores migrantes:

 • Disposiciones sobre los trabajadores migrantes en los acuerdos comerciales de la UE: en el seno de 
la UE, las disposiciones sobre trabajadores migrantes suelen formar parte de los acuerdos políticos, 
y no tanto de los acuerdos de libre comercio o de los pilares comerciales/zonas de libre comercio 
de alcance amplio y profundo incluidos en el marco de los acuerdos de asociación4. No obstante, el 
Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú y el pilar político del Acuerdo de 
Asociación entre la UE y Ucrania contienen referencias directas a los derechos de los trabajadores 
migrantes. Las disposiciones relativas a los trabajadores migrantes forman parte del cuerpo del 
texto de dichos acuerdos.

 • Disposiciones sobre los trabajadores migrantes en los acuerdos comerciales del Canadá: desde 
2009 todos los acuerdos comerciales del Canadá (firmados y vigentes) contienen disposiciones 
relativas a los trabajadores migrantes, integradas en acuerdos complementarios sobre cuestiones 
laborales (acuerdos de cooperación laboral). Estas disposiciones incluyen cláusulas antidiscrimi-
natorias relacionadas con las condiciones laborales de los trabajadores migrantes y actividades de 
cooperación en lo que respecta de la promoción de las normas del trabajo. En el caso del acuerdo 
de libre comercio entre el Canadá y Jordania, las disposiciones contemplan también la cooperación 
en la gestión de los programas de trabajadores temporales extranjeros.

 • El Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG o CETA, por sus siglas en inglés) entre el 
Canadá y la UE:5 en 2011, la UE realizó una evaluación ex ante de la incidencia de los acuerdos 
comerciales en la UE y el Canadá en lo que se refiere a sus aspectos económicos y sociales. A partir 
de esta evaluación se concluyó que, dada la situación económica del Canadá y de la mayoría de los 
Estados Miembros de la UE, habría menos demanda de movilidad de trabajadores entre el Canadá 
y la UE, incluso en el caso de los trabajadores de alta cualificación (pág. 375). A pesar de ello, en 
la evaluación se abogaba por que ambas partes promovieran y garantizaran la no discriminación 
contra los trabajadores migrantes (pág. 137). En el capítulo sobre comercio y trabajo (art. 23.3 
(2 (c)) se incluye una referencia específica a los trabajadores migrantes.

1 Jurje y Lavenex (2014, pág. 5) explican que los intereses 
de los países en desarrollo (emisores) son, por ejemplo, 
la exportación de trabajadores poco cualificados y sus 
consiguientes beneficios, mientras que los intereses de los 
países desarrollados (receptores) guardan más relación 
con la inmigración económica cualificada y la flexibilidad 
de los derechos de residencia. 2 Naciones Unidas (2016, 
pág. 6); Jurje y Lavenex (2014, pág. 19). En los acuerdos 
comerciales se establecen tres tipos de cláusulas de migra-
ción: i) cláusulas de seguridad relativas al compromiso 
de las partes para combatir la migración irregular, a la 
cooperación en la readmisión de los migrantes ilegales y a 
la cooperación en la migración circular para el desarrollo; 
ii) cláusulas laborales relativas a la no discriminación de 
los trabajadores migrantes como, por ejemplo, el artículo 

276 del Acuerdo Comercial entre La Unión Europea 
y Colombia y el Perú y el artículo 17 del Acuerdo de 
Asociación la Unión Europea y Ucrania; y iii) disposi-
ciones sobre la movilidad de los proveedores de servicios 
(según el modo 4 del Acuerdo General sobre el Comercio 
de Servicios) y la movilidad de trabajadores, considerada 
como una libertad fundamental (EU, Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR)) o como medio para avanzar la 
liberalización del comercio y la integración económica 
(NAFTA, Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
(ASEAN)). 3 Naciones Unidas (2016, pág. 6). 4 Se trata 
de los siguientes acuerdos de asociación: UE-Colombia y 
el Perú, UE-América Central, UE-República de Moldavia, 
UE-Georgia y UE-Ucrania. 5 El AECG se firmó el 30 de 
octubre de 2016.
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¿Cuál	ha	sido	la	eficacia	de	las	
disposiciones laborales en la mejora 
de las condiciones de trabajo?

Todavía no se ha estudiado suficientemente la eficacia 
de las disposiciones laborales, fundamentalmente dada 
la dificultad que entraña establecer una relación directa 
entre tales disposiciones y las condiciones de trabajo. 
Para que las disposiciones laborales se materialicen en 
condiciones de trabajo en el ámbito de la empresa, pri-
mero deben incidir a nivel institucional impulsando, 
por ejemplo, cambios legislativos y reglamentarios. 
Estos resultados intermedios tendrían después una inci-
dencia más directa en las condiciones de trabajo a nivel 
empresarial. Además de que resulta muy complejo cuan-
tificar una relación directa de este tipo, los datos dispo-
nibles en muchos países son escasos (véase el capítulo 
4). En consecuencia, hay una falta notable de investiga-
ciones empíricas en esta materia.

A pesar de las dificultades, se han llevado a cabo 
algunos estudios empíricos que dejan traslucir ciertos 
resultados incipientes. Según un estudio de la OIT, 
las disposiciones laborales incluidas en los acuerdos 
comerciales facilitan el acceso al mercado de trabajo, 
sobre todo para las mujeres en edad de trabajar. Los 
acuerdos comerciales que contienen disposiciones labo-
rales incrementan las tasas de participación en la fuerza 
de trabajo en 1,6 puntos porcentuales respecto de los 
acuerdos comerciales que carecen de tales disposiciones 
(OIT, 2016). Dado que la incidencia es mayor para las 
mujeres, la brecha de género en cuanto a las tasas de par-
ticipación en la fuerza de trabajo se reduce en 1,1 puntos 
porcentuales. Una posible explicación de la incidencia 
positiva de las disposiciones laborales en la tasa de parti-
cipación en la fuerza de trabajo es que la sensibilización 
y el diálogo sobre políticas en materia de disposiciones 
laborales pueden suscitar expectativas de mejora en las 
condiciones de trabajo. Además, habida cuenta de la 
importancia que se concede a la no discriminación en 
las disposiciones laborales, estas pueden incentivar en 
una mayor proporción la incorporación de las mujeres 
al mercado de trabajo.

En el mismo estudio se observó la incidencia positiva 
de las disposiciones laborales respecto de la igualdad 
de género en el ámbito nacional. Por ejemplo, según un 
estudio sobre el sector textil de Camboya, las disposi-
ciones laborales incluidas en el Acuerdo Bilateral del 
Textil entre Camboya y los Estados Unidos y su pro-
grama de ejecución fueron determinantes para reducir la 
brecha salarial por razón de género en ese sector, cifrada 
en el 30 por ciento antes del acuerdo y en el 6 por ciento 
tras su adopción y ejecución, lo que supone una reduc-
ción global del 80 por ciento. Dado que la brecha salarial 
en otros sectores manufactureros permaneció invariable, 
su reducción en el sector textil puede atribuirse a la dis-
posición laboral y a su programa de ejecución.

A pesar de los datos que se han ido recabando, la inclu-
sión generalizada de disposiciones laborales es un fenó-
meno relativamente reciente. Por lo tanto, sería deseable 
disponer de más estudios empíricos sobre este asunto.

Conclusiones

La creciente tendencia a incluir disposiciones laborales 
en los acuerdos comerciales se refleja en el aumento, en 
términos absolutos y relativos, de estas disposiciones 
desde 2008. Paralelamente, también se ha ampliado el 
ámbito de aplicación de las disposiciones laborales, que 
ya no solo se remiten a las normas fundamentales del 
trabajo, sino que comprenden asimismo otros instru-
mentos de la OIT y varios mecanismos de cooperación 
y de diálogo.

Habida cuenta de la variación regional observada en 
las tendencias, se requiere más investigación sobre la 
eficacia de estos mecanismos. Entre otros aspectos, es 
preciso realizar análisis a nivel institucional para com-
prender mejor los siguientes factores: en primer lugar, 
de qué manera las disposiciones laborales pueden pro-
mover las normas internacionales del trabajo a través 
del desarrollo de las capacidades no solo de las institu-
ciones nacionales, sino también de la sociedad civil y 
las empresas; y, en segundo lugar, cómo se puede lograr 
que esa labor de promoción incida de modo más directo 
en la obtención de mejores resultados laborales en el 
ámbito de la empresa.
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CAPÍTULO 2 
EL COMERCIO Y LAS NORMAS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO *

Resumen

 • La relación entre el comercio y el trabajo está en el origen de la creación de la OIT 
y la OMC.

 • Desde la Declaración Ministerial de Singapur, de 1996, en la que se renovó el 
compromiso de la OMC con las normas fundamentales del trabajo internacio-
nalmente reconocidas, la OIT ha ratificado dos declaraciones fundamentales que 
tienen en cuenta explícitamente el vínculo entre comercio y trabajo. Se trata de la 
Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su 
seguimiento, de 1998, y la Declaración sobre la justicia social para una globaliza-
ción equitativa, de 2008.

 • A medida que los acuerdos bilaterales y plurilaterales de comercio han incorpo-
rado disposiciones laborales que hacen referencia a los instrumentos de la OIT, 
los Estados Miembros han recurrido cada vez más a la ayuda de esta Organización 
para cumplir sus compromisos con respecto a las normas internacionales del tra-
bajo en el contexto de los acuerdos comerciales.

¿Cuál es el contexto histórico 
de la relación entre el comercio 
y las normas del trabajo?

Algunos textos del siglo XVIII que tratan sobre la rela-
ción entre el comercio y las normas del trabajo ponen de 
manifiesto la importancia de estas normas para conse-
guir una ventaja competitiva 1. En particular, el escritor 
Jacques Necker, ministro francés de finanzas, advirtió 
que solo sería posible obtener una ventaja competitiva 
basada en la precarización de los derechos laborales si 
los países actuaban de forma aislada 2.

A comienzos del siglo XIX, a este razonamiento eco-
nómico se le dotó de un contenido moral en forma 
de obligación, que fue impulsada por algunos acti-
vistas sociales durante la Revolución Industrial, con el 

1 Véase Servais (2009) y Charnovitz (1988).
2 Servais (2009).

propósito de mejorar el bienestar de los trabajadores 
y se traduciría en «un afán caritativo de imponer res-
tricciones al laissez-faire en lo que se refiere a las con-
diciones laborales» 3. Entre estos activistas cabe citar al 
galés Robert Owen, que en 1817 reivindicó la jornada 
de ocho horas, y a otras figuras europeas como Charles 
Hindley, Edouard Ducpétiaux, J.A. Blanqui, Louis 
René Villermé y Daniel Le Grand. Este último redactó, 
desde 1844, varios proyectos dirigidos a los gobiernos, 
sobre todo para proteger a los trabajadores de las con-
secuencias de una competencia internacional basada en 
la disparidad de condiciones laborales entre los países 4.

En los albores del siglo XX algunas economías avan-
zadas de Europa ya habían hecho algunos esfuerzos 
para establecer reglas del juego equitativas, basadas en 
la institucionalización de unas condiciones mínimas 
de trabajo y derechos laborales adoptados de común 

3 Ibid., pág. 21.
4 Von Potobsky y De La Cruz (1990).

* Marva Corley-Coulibaly, Departamento de Investigaciones de la OIT; 
y Tilottama Puri, abogada internacional y experta en políticas.
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acuerdo entre los interlocutores comerciales 5. Entre 
1890 y 1897, por ejemplo, se celebró una serie de confe-
rencias internacionales a las que asistió un amplio grupo 
de representantes de las economías europeas, formado 
por trabajadores públicos, diplomáticos, académicos y 
empresarios. En las conferencias se analizaron las con-
diciones de trabajo y se propuso la creación de una legis-
lación laboral internacional, así como la constitución 
de una asociación internacional para la protección de 
los trabajadores.

Estas reflexiones contribuyeron de manera esencial a la 
creación de la OIT y a la formulación de sus principios 
fundacionales, tal como se recogen en la Declaración de 
Filadelfia de 1944 6. En la Declaración de Filadelfia se 
afirma que, a fin de alcanzar la paz permanente y la jus-
ticia social, la Organización tiene la responsabilidad de 
examinar y considerar, teniendo en cuenta este objetivo 
fundamental, cualquier programa o medida interna-
cional de carácter económico o financiero.

También se celebraron importantes debates sobre la 
relación entre el comercio y las normas de trabajo en las 
etapas fundacionales de los marcos legales y las organi-
zaciones de comercio internacional; entre ellos, la Carta 
de La Habana, de 1948, que propuso la creación de la 
Organización Internacional de Comercio, y la crea-
ción de la OMC en 1994. De hecho, en el artículo XX 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT) se incluye una excepción relativa a 
las normas laborales inaceptables 7.

Estos últimos planteamientos sobre el comercio y el 
trabajo han sido bastante controvertidos, pero los con-
sensos alcanzados han contribuido a impulsar el debate. 
Además, estas plataformas han abierto la puerta a la 
integración del comercio y las normas del trabajo en 
programas más amplios de crecimiento y desarrollo, 
concebidos de modo general o específico. Se abordará 
esta cuestión en el resto del capítulo.

5 Por ejemplo, Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Gran Bretaña y Suiza.
6 Valticos (1977).
7 Así se infiere de las excepciones previstas para proteger la moral pública 
(párrafo a) del artículo XX); la salud y la vida de las personas (párrafo b) del 
artículo XX), y para adoptar medidas relativas a los artículos fabricados en 
las prisiones (párrafo e) del artículo XX). Las principales condiciones de apli-
cación son la necesidad, la proporcionalidad y que la medida no constituya 
un medio de discriminación injustificable.

¿Cuáles son los mandatos 
institucionales pertinentes?

Declaración Ministerial de Singapur

En la Declaración Ministerial de Singapur de 1996 
se alcanzó un consenso sobre comercio y trabajo. 
Concretamente, se reafirmó el compromiso de los 
Miembros de la OMC, en el marco multilateral de 
comercio, con las normas fundamentales del trabajo 
internacionalmente reconocidas.

El recorrido hacia este consenso es un punto de partida 
interesante para el presente análisis.

La Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en 
Singapur en 1996 fue la primera conferencia ministerial 
de la organización recién creada, pero no fue el primer 
debate sobre el vínculo entre comercio y trabajo en el 
seno de la OMC.

 • En una reunión anterior, celebrada en Marrakech dos 
años antes con el objeto de constituir la organización, 
los Estados Unidos y Francia presentaron una inicia-
tiva concertada para exigir la introducción de una 
cláusula social en las relaciones de comercio 8.

 • La cláusula social hacía referencia a la introducción 
de restricciones al comercio si no se eliminaban las 
formas más extremas de explotación laboral en los 
países exportadores 9.

 • Como la cláusula social no contó con el apoyo de los 
demás Miembros de la organización, no se adoptó tal 
decisión 10.

El debate de la cláusula social se abordó de modo más 
estratégico en la reunión de Singapur de 1996. Por un 
lado, un bloque de economías desarrolladas, formado 
por Francia, Noruega y los Estados Unidos, se mostró 
a favor. Asimismo, la oposición se organizó en torno 
a un grupo de países en desarrollo (principalmente 

8 Sutherland (1998), pág. 92. 
9 Esta cláusula podría haber adoptado diversas formas: exclusión de los 
acuerdos preferenciales; contingentes restrictivos u obstáculos al comercio; 
elevación de los aranceles; o suspensión temporal (Lim, 2005). 
10 De hecho, el único seguimiento del que se tiene constancia en relación con 
este asunto es una breve referencia en la lista de cuestiones del Presidente, en 
la que se afirma que se podría llegar a plantear en el programa de trabajo de la 
OMC (Leary, 1997).
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los países de la Asociación de Naciones del Asia 
Sudoriental (ASEAN), la Argentina, el Brasil, la India 
y el Pakistán), apoyado también por el Reino Unido 
y Australia, cuya principal preocupación era que las 
normas del trabajo pudieran servir como pretexto para 
imponer medidas proteccionistas 11.

Al final se alcanzó una solución de compromiso. En 
la Declaración Ministerial de Singapur, adoptada en 
1996, se afirmaba lo siguiente:

 • El renovado compromiso de la OMC de respetar las 
normas fundamentales del trabajo internacional-
mente reconocidas 12.

 • La OIT es el órgano competente para establecer esas 
normas y ocuparse de ellas.

 • La utilización de las normas del trabajo con fines pro-
teccionistas debe ser rechazada.

 • La ventaja comparativa de los países, en particular la 
de los países en desarrollo con bajos niveles salariales, 
no debe cuestionarse en absoluto.

 • Las Secretarías de la OMC y la OIT proseguirán su 
actual colaboración 13.

En esta declaración se manifestaba claramente el com-
promiso de los Estados Miembros de respaldar las 
normas del trabajo, en calidad de Miembros de la OMC, 
y se sentaban las bases de la colaboración con la OIT. 
Sin embargo, las propuestas posteriores de la UE14 para 
establecer un Foro permanente de trabajo OIT/OMC 
conjunto sobre asuntos comerciales, laborales y rela-
cionados con la globalización, y de los Estados Unidos 
y el Canadá para establecer un grupo de trabajo de la 
OMC sobre las dimensiones comerciales, de desarrollo, 
sociales y ambientales de las decisiones políticas encon-
traron una fuerte resistencia en la tercera Conferencia 
Ministerial de la OMC, celebrada en Seattle en 1999 15.

11 Van Grasstek (2013); SUNS (1996).
12 En el artículo XX del GATT ya se hace referencia a las normas del trabajo.
13 Conviene señalar que, en aquel momento, no había ninguna colaboración 
significativa entre la OMC y la OIT (Van Grasstek, 2013).
14 Mandato de la UE para la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada 
en Seattle. Véase también el anexo a la Comunicación de la Comisión 
Europea sobre las normas fundamentales del trabajo (2001).
15 Véase, por ejemplo, OCDE (2000a; 2000b) y OMC (2001).

La Declaración de la OIT relativa 
a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo

En 1998, poco después de la adopción de la Declaración 
Ministerial de Singapur, la OIT adoptó la Declaración 
relativa a los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo y su seguimiento. Este nuevo instrumento 
se creó con la intención de consolidar la ejecución de 
los principios y derechos asociados que se consideran 
fundamentales para la justicia social. Compromete 
a los Miembros de la OIT a respetar y hacer cumplir 
las normas fundamentales del trabajo como derechos 
humanos, aun cuando no hayan ratificado los convenios 
pertinentes de la OIT 16.

Esta fue la segunda gran declaración de principios 
y políticas de la OIT (después de la Declaración de 
Filadelfia). Las normas fundamentales del trabajo con-
sagradas en la Declaración son las siguientes:

 • la libertad de asociación y la libertad sindical y el 
reconocimiento efectivo del derecho de negociación 
colectiva;

 • la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso 
u obligatorio;

 • la abolición efectiva del trabajo infantil;

 • la eliminación de la discriminación en materia de 
empleo y ocupación.

Desde una perspectiva que, de forma notoria, toma en 
consideración el vínculo entre comercio y trabajo, en la 
Declaración se subraya que: i) estas normas no deberían 
utilizarse con fines comerciales proteccionistas; y que 
ii) no debería en modo alguno ponerse en cuestión la 
ventaja comparativa de cualquier país.

Además, en el Seguimiento de la Declaración se esta-
blece un mecanismo de examen en la OIT para super-
visar el proceso encaminado a la ratificación de las 
normas fundamentales del trabajo.

16 Estos principios se corresponden con los acordados en la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague en 1995, y plasmados en 
la Declaración de Copenhague sobre desarrollo social y en el Programa de 
Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Naciones Unidas, 
1995).
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De este modo, por su condición de Miembros de la 
OIT, la mayoría de los países se comprometió a res-
petar y a promover las normas fundamentales del 
trabajo, así como a informar periódicamente de sus 
avances con respecto a estas obligaciones. De hecho, la 
Declaración de 1998 constituye el modelo de referencia 
común de las normas laborales en la mayoría de los 
acuerdos comerciales.

La Declaración de la OIT sobre la justicia 
social para una globalización equitativa

En el siglo XXI, la OIT reafirmó su mandato con res-
pecto al vínculo entre comercio y trabajo y adoptó la 
Declaración sobre la justicia social para una globaliza-
ción equitativa, la tercera gran declaración de principios 
y políticas de la OIT y de sus Miembros sobre la conse-
cución de la justicia social. La Declaración sobre la jus-
ticia social reafirmó el mandato de la OIT en una era de 
globalización y políticas laborales, económicas y comer-
ciales estrechamente interrelacionadas. En concreto, la 
Declaración sobre la justicia social:

 • reafirma el compromiso, recogido en la Declaración 
relativa a los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo, de que i) las normas del trabajo no debe-
rían utilizarse con fines comerciales proteccionistas, 
y añade que ii) la violación de los principios y dere-
chos fundamentales en el trabajo no puede invocarse 
ni utilizarse de modo alguno como ventaja compara-
tiva legítima;

 • requiere que, previa solicitud, la OIT pueda propor-
cionar asistencia a los Miembros que deseen promover 
el trabajo decente en el marco de acuerdos bilaterales 
o multilaterales, siempre y cuando sean compatibles 
con sus obligaciones respecto de la OIT.

Conviene señalar que la Declaración de 2008 no se 
limita a las normas fundamentales del trabajo, sino que 
abarca todos los objetivos estratégicos del Programa de 
Trabajo Decente, incluso los referidos a la protección 
social, el diálogo social y el empleo.

Pese al incipiente consenso sobre la relación del comercio 
y el trabajo, la inclusión de disposiciones laborales en 
los acuerdos comerciales despierta recelos en algunos 
países. Aunque las disposiciones laborales contenidas en 

los acuerdos comerciales difieren de la cláusula social en 
cuanto a su alcance y ámbito de aplicación, gran parte 
del debate sobre el comercio y el trabajo se ha centrado 
en argumentos similares a los de la cláusula social. Las 
disposiciones laborales subrayan la importancia de los 
mecanismos de cooperación, tales como el desarrollo 
de capacidades y el diálogo social. Además, los meca-
nismos de ejecución se basan en una amplia diversidad 
de instrumentos, entre los que figura también el diá-
logo social.

¿Siguen siendo válidos los principales 
argumentos a favor y en contra 
de las disposiciones laborales?

Los principales ejes del debate sobre el vínculo entre el 
comercio y las normas del trabajo se refieren a conside-
raciones económicas, políticas y de derechos humanos, 
con especial hincapié en los aspectos económicos.

Desde una perspectiva económica, el núcleo de la con-
troversia estriba en si las normas del trabajo son nece-
sarias para establecer reglas del juego equitativas. Por 
un lado, los detractores de las disposiciones laborales 
sostienen que no son necesarias, porque la competencia 
en sí redundará en la mejora de las normas del trabajo. 
Según aquellos que defienden estas posiciones, la libre 
competencia puede, a corto plazo, producir cierta desor-
ganización del mercado de trabajo, pero será un efecto 
transitorio. Con el tiempo, las condiciones laborales 
mejorarán, a medida que el crecimiento económico 
genere más empleo y mejores resultados en materia de 
trabajo decente. Desde esta perspectiva, se considera que 
las disposiciones laborales distorsionan el mercado 17.

Por otro lado, los partidarios de la inclusión de disposi-
ciones laborales aducen que los mercados deben operar 
en un marco de normas y reglamentos. Según este argu-
mento, la intervención está justificada porque el creci-
miento no genera automáticamente mejores resultados 
en materia de trabajo decente. Desde esta perspectiva, 
las disposiciones laborales son necesarias para corregir 

17 Véase, por ejemplo, Lim (2005) y Langille (1994).
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las deficiencias del mercado con respecto a la consecu-
ción de resultados en cuanto al trabajo decente 18.

La discrepancia gira en torno a las siguientes cuestiones:

 • Ventaja comparativa: los detractores sostienen que las 
normas del trabajo, al incrementar los costos laborales, 
socavan la ventaja comparativa de los países en desa-
rrollo de bajos salarios, un factor del que dependen para 
fomentar la exportación y atraer inversiones extran-
jeras directas. Los partidarios aducen que el respeto 
de los derechos fundamentales del trabajo promueve 
las condiciones generales de desarrollo y crecimiento 
sostenible. Además, la vulneración de las normas 
fundamentales del trabajo no puede servir como 
justificación de una ventaja comparativa legítima.

 • Distorsión del comercio y del empleo: Según la teoría 
neoclásica del comercio, al distorsionar los mercados, 
las disposiciones laborales provocan, en última ins-
tancia, la reducción del comercio y el empleo. Sin 
embargo, los partidarios de las disposiciones labo-
rales afirman que la teoría neoclásica del comercio no 
tiene en cuenta la posibilidad del desempleo inducido 
por el comercio y el excedente de mano de obra exis-
tente en los países de bajos salarios, que ha mantenido 
los salarios de los trabajadores poco cualificados en 
niveles relativamente bajos.

 • Proteccionismo: Algunos consideran que las dispo-
siciones laborales son una forma de proteccionismo 
encubierto de los países con niveles elevados de 
salario, principalmente como reacción ante las pre-
siones competitivas de los países con bajos salarios. 
Los detractores apuntan que las disposiciones labo-
rales no pueden ser una forma de proteccionismo si se 
aplican de modo no discriminatorio y si no se utilizan 
para crear una restricción encubierta del comercio 19.

Por lo que se refiere a la merma de la ventaja compa-
rativa y al perjuicio para el comercio, los escasos datos 
empíricos de que se disponen tienden a mostrar evi-
dencia en sentido contrario. La mayoría de los estudios 
sobre la cuestión muestra que el respeto de las normas 
fundamentales no incide negativamente en las expor-
taciones ni en la inversión. Además, en los estudios se 

18 Véase, por ejemplo, Lim (2005). 
19 Véase GATT, artículo XX.

ha observado que las normas fundamentales del tra-
bajo generan algunos beneficios indirectos que pueden 
impulsar el crecimiento económico y mejorar los resul-
tados en materia de desarrollo:20

 • Un importante estudio de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
publicado en 1996 y actualizado en 200021, concluye 
que los países que mejoran las condiciones laborales 
no lo hacen a costa de sus resultados en materia de 
exportaciones. En realidad, bien al contrario, las 
normas fundamentales del trabajo favorecen el desa-
rrollo económico y los países que respetan dichas 
normas superan más fácilmente la transición hacia la 
liberalización del comercio.

 • Las investigaciones de la OIT ponen de manifiesto 
que los acuerdos comerciales que incluyen disposi-
ciones laborales impulsan el comercio en la misma 
medida que los acuerdos desprovistos de tales dis-
posiciones 22. El estudio pertinente a este respecto 
concluye que un acuerdo de comercio que contiene 
disposiciones laborales aumenta el valor del comercio 
en un 28 por ciento en promedio, mientras que un 
acuerdo de comercio sin disposiciones laborales lo 
aumenta en un 26 por ciento 23.

 • Los datos empíricos indican que los países con con-
diciones laborales muy precarias reciben escasa inver-
sión extranjera directa y que, si bien las normas del 
trabajo supuestamente aumentan el costo laboral, 
este efecto suele compensarse con efectos positivos en 
costos no laborales que suelen ser muy apreciados por 
los administradores de las empresas multinacionales, 
como la productividad y la buena gobernanza 24.

 • Los datos empíricos correspondientes a 104 países 
muestran que las normas fundamentales del trabajo 
inciden positivamente en el PIB per cápita 25.

Otros estudios anteriores refutaban la tesis que establece 
que las normas del trabajo no influyen negativamente en 
el comercio. Sin embargo, la mayoría de estos trabajos se 

20 Véase también el capítulo 15 de este informe y DiCaprio (2005).
21 OCDE (1996 y 2000b).
22 OIT (2016a). 
23 Estas cifras no difieren entre sí de modo estadísticamente significativo.
24 Elliott y Freeman (2003).
25 Bazillier (2008).
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basaba en análisis de normas laborales en general, y no 
de las normas fundamentales del trabajo, a las que suelen 
remitirse las disposiciones laborales de los acuerdos 
comerciales 26. Ahora bien, en un artículo reciente se cons-
tata que, en determinadas circunstancias, las cláusulas 
laborales de los acuerdos comerciales pueden reducir el 
efecto de promoción del comercio, aunque tal circuns-
tancia ocurre específicamente en los países de ingresos 
medios, sobre todo cuando su socio y contraparte en el 
acuerdo comercial es un país de ingresos altos 27.

¿Qué otras consideraciones 
se tienen en cuenta?

Al margen de las motivaciones económicas, algunos 
sostienen que el respeto de los derechos laborales es 
una obligación moral. En este sentido, los derechos del 
trabajo no son una cuestión meramente laboral, sino 
que puede entenderse como una cuestión de derechos 
humanos y una cuestión de gobernanza y de desarrollo 
inclusivo y sostenible.

De hecho, existe un consenso casi universal en cuanto al 
reconocimiento de las normas fundamentales del trabajo 
como derechos humanos, tal como se refleja a menudo 
en los instrumentos de derechos humanos. Es el caso de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y 
la Convención sobre los Derechos del Niño.

Algunos analistas sostienen que el planteamiento 
basado en los derechos humanos puede debilitar los 
derechos laborales, al limitar el marco a una lista espe-
cífica de derechos, eludiendo otros derechos laborales 
importantes 28. En cambio, otros reconocen la impor-
tancia de las normas fundamentales del trabajo como 
derechos habilitantes que posibilitan que los traba-
jadores reivindiquen otros derechos 29. A partir del 

26 OCDE (2000a).
27 Kamata (2014).
28 Véase, por ejemplo, Alston (2005) y Langille (1994).
29 Maupain (2005).

desarrollo de este argumento se ha llegado a afirmar que 
la libertad de asociación es, en concreto, la clave de la 
consecución de los derechos humanos 30.

Sobre la cuestión de la gobernanza, la inclusión y el desa-
rrollo sostenible, en el informe de 2004 de la Comisión 
Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización 
se recomienda adoptar un enfoque más amplio respecto 
de la interrelación entre comercio y trabajo, teniendo en 
cuenta dimensiones más amplias del desarrollo socioe-
conómico y la dimensión de la gobernanza. Apunta en 
esta misma dirección la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, que respalda un sistema multilateral de 
comercio abierto, basado en normas y equitativo, en el 
marco del crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.

Más recientemente, se ha abordado la interrelación 
del comercio y el trabajo en el marco de un sistema de 
gobernanza apropiado para lograr una mayor cohe-
rencia entre los resultados económicos y el trabajo 
decente en las cadenas mundiales de suministro. En 
las resoluciones y conclusiones de la Comisión para 
el Trabajo decente en las cadenas mundiales de sumi-
nistro, adoptadas en la 105.ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo en 2016, se recomendaba que 
los gobiernos debían «[C]onsiderar la posibilidad de 
incluir los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo en los acuerdos comerciales, teniendo en cuenta 
que la violación de los principios y derechos fundamen-
tales en el trabajo no puede invocarse ni utilizarse de 
modo alguno como ventaja comparativa legítima y que 
las normas del trabajo no deberían utilizarse con fines 
comerciales proteccionistas» 31.

Conclusiones

A lo largo de los veinte últimos años las disposiciones 
laborales han adquirido un protagonismo cada vez 
mayor en los acuerdos comerciales, desde un único 
compromiso vinculante documentado en 1994 hasta 
un total de 77 vigentes en 2016. La gran mayoría de los 
acuerdos que contienen disposiciones laborales se remite 

30 Naciones Unidas (2016), OIT (2012) y OIT (2013).
31 OIT (2016b, párrafo 16 h).
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a los instrumentos de la OIT, como la Declaración de 
1998, el Programa de Trabajo Decente y la Declaración 
de la OIT sobre la justicia social para una globaliza-
ción equitativa 32.

Impulsados por las disposiciones laborales de los 
acuerdos comerciales, los Estados Miembros han soli-
citado, de manera cada vez más asidua, la asistencia de 
la OIT para cumplir con sus compromisos contraídos 
respecto de las normas internacionales del trabajo. Las 
solicitudes se refieren a la asistencia técnica sobre las 
normas y prácticas laborales y la aplicación de los com-
promisos en materia de control, diálogo y solución de 
conflictos33, así como a las evaluaciones de la incidencia 
del comercio en el mercado de trabajo y las respuestas 
de política eficaces. Si prosigue la tendencia a vincular 
el comercio con el trabajo, es previsible que aumente la 
demanda de asistencia de la OIT en estas cuestiones.

32 OIT (2016c). 
33 OIT (2016c).

En realidad, la vinculación del comercio con las con-
diciones laborales es solo uno de los instrumentos para 
promover las normas del trabajo. La coherencia de las 
políticas sobre las dimensiones sociales de la globaliza-
ción y el comercio es asimismo importante, e incumbe 
también a otras organizaciones internacionales.

La OIT, en el contexto de su mandato, ha colaborado 
con la OMC en proyectos conjuntos de investigación 
sobre el comercio y los mercados de trabajo, con la fina-
lidad de promover una globalización más socialmente 
sostenible forjando vínculos más sólidos entre las polí-
ticas comerciales, laborales y sociales 34. La aplicación de 
la Agenda 2030 brinda también una oportunidad de 
colaboración con otras organizaciones internacionales 
para proporcionar asesoramiento integrado en materia 
de políticas en el contexto del desarrollo inclusivo 
y sostenible.

34 Véase, por ejemplo, OIT y OMC (2007, 2009 y 2011).
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CAPÍTULO 3 
VÍNCULOS ENTRE COMERCIO Y TRABAJO: VISIÓN GENERAL 
DE LA TEORÍA Y LA EVIDENCIA EMPÍRICA *

Resumen

 • En conjunto, según se desprende de la bibliografía existente, la incidencia del 
comercio en los resultados del mercado de trabajo no puede generalizarse y 
depende en gran medida de los factores institucionales.

 • Los efectos del aumento de los intercambios comerciales en la creación de empleo 
parecen ligeramente positivos a nivel global, si bien se observa una considerable 
variación entre países, sectores y empresas.

 • Por lo que respecta a la repercusión del comercio sobre el empleo informal y sobre 
la desigualdad salarial, los planteamientos teóricos son divergentes, pero los estu-
dios empíricos apuntan mayoritariamente a un aumento en ambos casos.

¿Cuál es la relación entre el comercio 
y los	resultados	del	mercado	de	trabajo?

La cuestión de la incidencia de la globalización y del cre-
ciente número de acuerdos comerciales sobre el mercado 
de trabajo suscita varias dudas:1

 • El aumento de los intercambios comerciales ¿crea más 
empleo?

 • ¿Afecta el comercio a la calidad de los empleos, en lo 
que atañe a la informalidad y los salarios, entre otros 
aspectos?

No parece haber consenso en ninguna de las dos cues-
tiones, pues tanto los académicos como el público en 
general expresan opiniones discordantes. Es importante 
determinar en qué consiste esta interacción, ya que solo 
sobre la base de este conocimiento será posible formular 
políticas más específicas, capaces de aumentar los bene-
ficios del comercio para todos.

1 Este breve capítulo se centra en la incidencia del comercio desde una 
perspectiva económica. En lo que se refiere a su incidencia en las normas de 
trabajo, véase el capítulo 2. 

Con ese propósito, en este breve capítulo se examina 
la relación entre el comercio y los diversos aspectos del 
mercado de trabajo, según se infiere de la literatura teó-
rica y empírica 2.

No obstante, es difícil extraer una conclusión general a 
partir de los diversos estudios publicados por motivos 
como los siguientes:

 • En primer lugar, las conclusiones se ven ampliamente 
determinadas por las premisas utilizadas por el inves-
tigador en relación, por ejemplo, al pleno empleo, 
la competencia perfecta o los rendimientos a escala 
constantes.

 • En segundo lugar, los indicadores utilizados (por 
ejemplo, para dar cuenta del comercio, los aranceles 
o los volúmenes de exportaciones e importaciones) 
pueden variar y afectar a los resultados.

 • En tercer lugar, la elección de modelos de equilibrio 
general computable u otras técnicas econométricas, 
como análisis de series temporales o diferencias en 
diferencias, dará lugar a distintas conclusiones.

2 Véase una perspectiva de conjunto en Jansen, Peters y Salazar-Xirinachs 
(2011). 

* Pelin Sekerler Richiardi, Departamento de Investigaciones de la OIT.
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Lo más importante es que de los estudios se deduce 
que las condiciones específicas de cada país (como el 
mercado de trabajo y las instituciones sociales) cobran 
importancia en la determinación de cómo afecta el 
comercio al mercado de trabajo 3.

Sobre la base de las investigaciones publicadas, pueden 
aducirse sólidos argumentos a favor de la incidencia 
tanto positiva como negativa del comercio en diversos 
aspectos del mercado de trabajo. El objetivo del pre-
sente apartado es ofrecer un resumen de cada uno de 
esos argumentos.

Comercio y creación de empleo 
desde una perspectiva teórica

El planteamiento teórico con respecto a la incidencia 
del comercio en el empleo ha evolucionado notable-
mente durante los tres últimos decenios.

 • La teoría tradicional del comercio4 y, hasta tiempos 
recientes, también las teorías modernas compartían 
premisas basadas en mercados de trabajo absolu-
tamente f lexibles con pleno empleo, y solo podían 
explicar el comercio intersectorial (el comercio de 
bienes diferentes). Por lo tanto, se prestaba atención 
a la variación del empleo entre sectores como con-
secuencia del comercio, lo que suponía que, a largo 
plazo, la tasa de desempleo no se veía afectada por el 
comercio. Este marco no permitía explicar los cam-
bios observados en el número total de trabajadores 
empleados a nivel global.

 • En cambio, teorías más recientes han explorado otros 
mecanismos y han abierto nuevas vías para indagar 
la incidencia del comercio en la creación de empleo 
desde diversas perspectivas. Por ejemplo, los estu-
dios sobre comercio intrasectorial5 y heterogeneidad 
de empresas6 ofrecen la posibilidad de examinar los 
intercambios de bienes similares incluidos en un 
mismo sector, en tanto que tienen en cuenta las dife-
rencias de productividad de las distintas empresas. 

3 Véase, por ejemplo, Milberg y Winkler (2011).
4 Según el modelo de Heckscher-Ohlin, los países se especializan en la pro-
ducción de bienes basados en sus factores más abundantes.
5 Helpman y Krugman (1985).
6 Melitz (2003).

Además, los estudios que presuponen mercados de 
trabajo imperfectos (como los modelos de búsqueda y 
los de salarios de eficiencia)7 permiten integrar el de-
sempleo directamente en el modelo teórico y se alejan 
de la hipótesis del pleno empleo.

Sin embargo, en conjunto, los estudios teóricos des-
criben una compleja y ambigua relación entre el 
comercio y el desempleo 8.

Comercio y creación de empleo 
desde una perspectiva empírica

Los estudios empíricos, que tienden a basarse en las teo-
rías más recientes, han examinado la variación de los 
niveles de empleo. Sus conclusiones dibujan un pano-
rama más nítido: una relación positiva entre el comercio 
y la creación de empleo o, a la inversa, una relación nega-
tiva entre el comercio y la tasa de desempleo, a nivel 
global 9. Sin embargo, a semejanza de lo observado en 
los estudios teóricos, los estudios empíricos también 
muestran una considerable heterogeneidad entre países 
y sectores.

Varios estudios ponen de manifiesto que la globaliza-
ción da lugar a una mayor probabilidad de caer en de-
sempleo y a la destrucción de empleo, en particular en 
la industria manufacturera y en la agricultura, pero los 
efectos divergen de un país a otro 10. Otros estudios, 
utilizando simulaciones de equilibrio general compu-
table11, estiman ganancias de empleo neto que superan 
la destrucción de empleo. Sus resultados muestran que 
el empleo total en los seis países de la Asociación de 
Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN por sus siglas en 
inglés) examinados en el estudio aumentará en términos 
absolutos, principalmente gracias al sector agrario, si 
bien podrían existir pérdidas en otros sectores, como el 

7 Davis y Harrigan (2011); Egger y Kreickemeier (2009); Mortensen y 
Pissarides (1994).
8 Belenkiy y Riker (2015); Görg (2011). 
9 Véase, por ejemplo Dutt, Mitra y Ranjan (2009); Felbermayr, Larch y 
Lechthaler (2013); Ibsen, Warzynski y Westergård-Nielsen (2009). 
10 Véanse, por ejemplo, los estudios de Weisbrot, Stephan y Sammut (2014) 
sobre la agricultura en México; Peluffo (2013) sobre la industria manufactu-
rera en el Uruguay; y Trefler (2004) sobre la industria manufacturera en los 
Estados Unidos.
11 Plummer et al. (2014)
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de procesamiento de alimentos, sobre todo en Indonesia 
y en la República Democrática Popular Lao.

Más allá de las diferencias entre sectores y países, tam-
bién existen resultados que sugieren tanto creación 
como destrucción de empleo dentro de los mismos sec-
tores. La explicación de esta dinámica se halla, por un 
lado, en las variaciones de la demanda de trabajo según 
el grado de capacitación (alta y baja capacitación)12 y, por 
otro lado, en los diversos tipos de empresas (empresas 
de alta productividad y de baja productividad) 13. Por 
ejemplo, en un estudio se constata una considerable pér-
dida de empleos de trabajadores poco cualificados en los 
Estados Unidos en los años ochenta a raíz de la desloca-
lización 14. A tenor de los resultados de otro estudio, tras 
la liberalización del comercio en el Brasil aumentó la 
productividad, pero las empresas de alta productividad 
y los exportadores contrataron a menos trabajadores y 
realizaron más despidos de lo normal, lo que elevó la 
tasa de desempleo 15.

Por último, si observamos los resultados en distintos 
períodos podemos ver que se ha llegado a conclusiones 
diferentes y en cierto modo opuestas. Por ejemplo, si 
bien los efectos del comercio en el empleo a largo plazo 
pueden ser positivos, a corto plazo las cuantiosas pér-
didas de empleo pueden generar costos de ajuste ele-
vados 16. Además de la variación del número de empleos, 
algunos estudios describen los efectos en cuanto a la 
variación de la calidad del empleo, como ocurre en el 
caso del empleo informal.

Comercio y empleo informal 
desde una perspectiva teórica

Una de las preguntas relevantes estaría relacionada con 
la incidencia del aumento del comercio en el empleo 
informal. Se trata de una cuestión de gran calado, ya 
que en muchos países en desarrollo abundan los trabaja-
dores que realizan su actividad en la economía informal. 
Desde un punto de vista teórico, el comercio puede 

12  Véase Crinò (2010) sobre la deslocalización de los servicios en Italia.
13  Véanse referencias en Melitz y Redding (2014).
14 Ebenstein, Harrison, McMillan y Phillip (2009). 
15 Menezes-Filho y Muendler (2007).
16 Véanse referencias en Görg (2011). 

incidir en la informalidad de modo negativo y positivo, 
dependiendo de los mecanismos que intervengan.

Así, por una parte, el incremento de la competencia 
extranjera puede aumentar la probabilidad de que los 
trabajadores formales sean despedidos17 Por otro lado, 
como las empresas exportadoras están más sujetas a 
supervisión (los productos exportados pasan por el con-
trol aduanero), tal circunstancia puede disuadirlas de 
contratar a trabajadores informales 18.

Comercio y empleo informal 
desde una perspectiva empírica

Al igual que las investigaciones teóricas, los estudios 
empíricos también han generado resultados de diverso 
signo, aunque apuntan en mayor medida a un aumento 
de la informalidad 19. Los estudios muestran de forma 
dominante que una mayor competencia de las impor-
taciones incide negativamente en la formalidad del 
empleo, aumentando la informalidad. Otros sostienen 
que el aumento de los intercambios comerciales puede 
reducir la informalidad, al expulsar del mercado a las 
empresas informales menos productivas y al favorecer 
que las empresas modernicen sus tecnologías y mejoren 
las condiciones de trabajo 20. No obstante, en conjunto, 
se observa que la existencia de instituciones del mercado 
de trabajo es el factor determinante que define la rela-
ción entre el comercio y el empleo informal 21.

El comercio y la desigualdad salarial 
desde una perspectiva teórica

Otra cuestión importante es la posible incidencia del 
comercio en la distribución salarial.

 • La teoría tradicional sugiere que el comercio incre-
menta el rendimiento real del factor más abun-
dante en un país dado 22. Según este postulado, en 

17 Goldberg y Pavcnik (2003).
18 Paz (2014).
19 Véase una relación de estudios en Munro (2011) y véase también Acosta y 
Montes-Rojas (2013).
20  Véase Aleman-Castilla (2006) por lo que respecta a la repercusión del 
TLCAN en México.
21 Goldberg y Pavcnik (2003).
22  Teorema de Stolper-Samuelson.
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el contexto del libre comercio cabría esperar que los 
ingresos de los trabajadores cualificados aumentaran 
en las economías avanzadas, ensanchando la brecha 
salarial, mientras que en los países en desarrollo se 
debería observar el fenómeno opuesto. Sin embargo, 
con el aumento de la desigualdad salarial en la mayoría 
de los países en desarrollo y avanzados desde los años 
ochenta, la teoría tradicional se vio en contradicción 
con la realidad. De la misma forma, se ha observado 
que el aumento de la brecha salarial también se ha 
producido entre trabajadores similares (no solo entre 
trabajadores cualificados y poco cualificados).

 • Para explicar dichas tendencias, las nuevas teorías 
apuntan a las disparidades a nivel de empresa y a las 
fricciones del mercado de trabajo 23. Lo que se des-
prende es que probablemente no el comercio no tiene 
un efecto unidireccional en la desigualdad y que otros 
factores, como las diferencias a nivel de empresa y las 
respuestas institucionales, son cruciales para deter-
minar los efectos del comercio 24.

El comercio y la desigualdad salarial 
desde una perspectiva empírica

Desde un punto de vista empírico, numerosos estudios 
coinciden en que el aumento del comercio conduce 
a una mayor desigualdad 25. En el caso de los acuerdos 
comerciales, las observaciones apuntan también un 
efecto positivo del comercio en la dispersión salarial, o 
al menos no detectan ninguna repercusión significativa 
en cuanto a la reducción de la desigualdad.

No obstante, algunos sostienen que la magnitud de 
este efecto es relativamente pequeño si se compara con 
la incidencia positiva del cambio tecnológico en el tra-
bajo cualificado 26. Aunque esta parece ser la posición 

23 Helpman, Itskhoki y Redding (2010); Egger y Kreickemeier (2009); 
Goldberg y Pavcnik (2007).
24 Helpman, Itskhoki y Redding (2011); Pavcnik (2011).
25 Feenstra y Hanson (2001); Krugman (2008); OCDE (2013); Rosnick 
(2013).
26  Véase, por ejemplo, Jaumotte, Lall y Papageorgiou (2013); Katz y Autor 
(1999). 

dominante actual, algunos estudios señalan que es 
difícil separar los efectos del comercio y la tecnología, en 
tanto que están estrechamente interrelacionados. Otros 
sostienen que, dado que el comercio puede modificar 
los métodos de producción de las empresas y acelerar el 
cambio tecnológico, la incidencia del cambio tecnoló-
gico a favor del trabajo cualificado sobre la desigualdad 
tiene su origen precisamente en el comercio 27.

Hay también evidencia empírica que apunta a que la 
generalización de las cadenas mundiales de suministro 
(actividades de deslocalización y externalización) ejerce 
una presión mayor sobre la desigualdad 28.

Comercio y género 29

Desde una perspectiva de género, varios estudios cons-
tatan que la liberalización del comercio crea oportu-
nidades de empleo para las mujeres y puede reducir la 
brecha salarial de género en algunas circunstancias, 
sobre todo en las economías avanzadas 30. Este resul-
tado podría tener su origen en un aumento de la pro-
ductividad de las mujeres trabajadoras causada por una 
aceleración del comercio o en un aumento general de 
la demanda de trabajado poco cualificado, sobre todo 
en los países en desarrollo. También podría entenderse 
como un efecto secundario del mayor reconocimiento 
de los derechos económicos de las mujeres 31.

No obstante, las diferencias y barreras salariales para 
las mujeres que se incorporan al mercado de trabajo son 
persistentes. A este respecto, muchos estudios ponen 
de relieve que otros factores, tales como las compe-
tencias, las diferencias empresariales y sectoriales y las 
condiciones específicas de cada país, son cruciales para 
determinar en qué medida las mujeres se benefician 
del comercio 32.

27 Krugman, Obstfeld y Melitz (2012), pág. 96.
28 Pavcnik (2011).
29 Véase también el capítulo 12. 
30 Klein, Moser y Urban (2010); Oostendorp (2009).
31 Neumayer y Soysa (2011). 
32 Aguayo-Tellez (2011); Juhn, Ujhelyi y Villegas-Sanchez (2014); Korinek 
(2005); Tejani y Milberg (2010).
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Conclusiones comunes y consideraciones 
en materia de política

De los estudios examinados se desprende que las con-
clusiones sobre los efectos del comercio en los resultados 
del mercado de trabajo no son generalizables. Varios 
estudios sostienen que esos resultados dependen en gran 
medida de factores institucionales 33.

No obstante, sí cabría extraer algunas conclusiones 
comunes: la globalización puede aumentar la tasa de 
rotación del personal y provocar que los trabajadores 
pierdan el empleo y cambien de sector, sobre todo a corto 
plazo; por otro lado, aquellos trabajadores que pierden el 
empleo necesitan apoyo para reincorporarse al mercado 
de trabajo; por último parece haber consenso en que la 
globalización afecta a ciertos grupos, como el de los tra-
bajadores poco cualificados, más que a otros.

33 Amiti y Davis (2012); Milberg y Winkler (2011); OCDE (2011).

Estas conclusiones indican que unas políticas adecuadas 
podrían contribuir a aumentar y a distribuir más equi-
tativamente los beneficios del comercio internacional. 
En este sentido son pertinentes, por ejemplo, las polí-
ticas nacionales en materia de mercado de trabajo y 
protección social universal, capaces de atender las nece-
sidades de los grupos más afectados por la globalización. 
No obstante, una dificultad específica que surge en el 
contexto de la globalización es la participación de una 
amplia diversidad de empresas y marcos nacionales, lo 
que hace esencial la coordinación a nivel internacional. 
A este respecto, uno de los interrogantes planteados ha 
sido el de cómo conseguir que la inclusión, cada vez más 
extendida, de disposiciones laborales en los acuerdos 
comerciales sirva para que los beneficios del comercio 
repercutan en todos los trabajadores.
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