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Resumenla provincia de santiago del estero constituye, dentro del país, una región conun peso marginal en la economía nacional (0,8% del pBi). se caracteriza por un se-cular rezago productivo, con una estructura en la producción con escasa partici-pación industrial, lo que se traduce en un débil mercado de trabajo y en undeterioro social que afecta a un porcentaje importante de la población. en esta in-vestigación se analiza el mercado de trabajo de los sectores productores de bienesy de servicios, los cuales exhiben particularidades y relaciones que ameritan unaexplicación científica. nuestro propósito reposa en develar los vínculos que estosmismos establecen, utilizando el pBG1 (producto Bruto Geográfico) para santiagodel estero como indicador macroeconómico principal para explicar la lógica y di-námica con las que se movilizan los recursos entre los sectores a la luz de la teoría. 
Palabras clave: empleo – categorías ocupacionales – institucionalidad
Abstract
Particularities of conducts in the labor market of Santiago del Estero 1994-2007   the province of santiago del estero constitutes a region with a marginal weightin the national economy (0.8% of the country's Gdp) within the country. it is cha-racterized by a centuries-old productive lag, with a structure in production thathas little industrial participation, which translates into a weak labor market and asocial deterioration that affects a significant percentage of the population. this re-search analyzes the labor market of the sectors that produce goods and services,which exhibit particularities and relations that merit a scientific explanation. ourpurpose lies in disclosing the links that they establish, using the pBG (Gross Geo-graphic product) for santiago del estero as the main macroeconomic indicator, ex-plaining the logic and dynamics with which resources are mobilized between thesectors in the light of the theory.
Keywords: employment – occupational categories – institutionality
1 el pBG es el indicador básico del crecimiento económico de una región, en tanto que es el indicador ma-croeconómico global más importante para medir la situación y evolución económica e identificar los ele-mentos que definen una estructura económica y productiva (sereno, silveti, antuña y cantos, 2007).
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Introducción e l neoestructuralismo señala que el mundo del trabajo es la llave maestraque conduce a la igualdad. su vínculo con la estructura productiva con-forma el núcleo de la estrategia para lograr cambios sociales inclusivossostenibles. el cambio estructural, la política educativa regulada a los requerimien-tos que comiencen a surgir de él, y la armonización con la institucionalidad laboralresultan el trípode para promover una sociedad deliberativa.es preciso destacar que el mercado de trabajo ha sufrido la fuerte volatilidadde la economía en los últimos decenios. el proceso de globalización produjo im-pactos diversos de acuerdo a las regiones. en latinoamérica, el neoliberalismo im-puso cambios estructurales en las distintas economías (apertura económica,desregulación de los mercados y liberalización financiera, reducción del rol del es-tado en la economía, entre otros), los que provocaron la quiebra de un número cre-ciente de pequeños y medianos productores, comercios e industrias, y ocasionarona su vez un incremento de la desocupación y subocupación, al igual que de la pre-cariedad laboral y el empleo informal. la argentina fue una de las naciones másafectadas por estos procesos. el período de los 90 produjo un proceso de desinsti-tucionalización del mercado de trabajo que agravó su heterogeneidad2. el de-rrumbe de la economía en los años de la última gran recesión económica(1998-2002) llevó a niveles históricos las cifras de precariedad laboral, desempleoy subocupación. el período siguiente, de la post-convertibilidad, implicó una intensa recupera-ción de diferentes sectores productivos, en el marco de una estabilidad macroeco-
2 esa heterogeneidad como característica del mercado de trabajo fue forjándose luego del quiebre delmodelo agroexportador, durante la denominada década infame de 1930, y gradualmente se fue consoli-dando en el marco de un sistema semiindustrial dependiente (llach, 1987).
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nómica que se extendió hasta 2007. si bien la mega devaluación de 2002 generóuna notoria transferencia de recursos del sector servicios al sector de bienes tran-sables3, en pocos años las actividades de servicios volvieron a tener un crecimientoimportante. a su vez, esta dinámica económica permitió una relativa mejora delsalario real4 y una gradual tendencia a la institucionalización del empleo. sin em-bargo, en el balance de la década se observa la persistencia de serios problemasen el mercado de trabajo, con una marcada heterogeneidad estructural entre e intrasectores y una recurrente segmentación de las categorías ocupacionales de lafuerza de trabajo. la provincia de santiago del estero constituye dentro del país una región mar-ginal del capitalismo periférico, la cual se caracteriza por un frágil sector industrialque nunca ha alcanzado niveles ni cualidades adecuadas para propiciar el aumentosostenido de la productividad y el empleo, lo que se traduce en un débil mercadode trabajo y en un deterioro social que afecta a un porcentaje importante de la po-blación.en este contexto, ciertos rasgos han caracterizado el mercado de trabajo en laprovincia, tales como: 1) bajas tasas de participación laboral, 2) desde el punto devista de la distribución sectorial del empleo, concentración de la ocupación en elsector agropecuario y en actividades de escaso dinamismo del sector terciario, conacento en la administración pública, enseñanza, salud y comercio, 3) baja asalari-zación de la fuerza de trabajo y significativa importancia de la categoría del trabajofamiliar en la agricultura, 4) relevancia en el nivel urbano del sector informal, elsobreempleo público y el servicio doméstico, 5) ocupación en el nivel rural en ac-tividades de subsistencia y/o de muy baja productividad, 6) una mínima producti-vidad en los sectores transables respecto de los valores medios del país, y 7) unainsuficiente participación del sector industrial como generador de empleo (Forni,
3 este concepto alude a todos aquellos bienes que se pueden consumir dentro de la economía que los pro-duce, y se pueden exportar e importar. es decir, son aquellos bienes susceptibles de ser comercializadoso vendidos internacionalmente.
4 el salario real será aquel que representa la cantidad de bienes que el trabajador podrá adquirir con elvolumen de dinero que percibe y por tanto representa el poder adquisitivo, su poder de compra, la can-tidad de bienes y servicios que podrá lograr a partir de su salario.
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1979 y 1981; silveti, 2017; tasso y Zurita, 2012; Zurita, 2000). por lo expuesto, esmenester resaltar que el mercado de trabajo santiagueño posee una considerablesegmentación básicamente en términos diferenciales de ingreso, productividad yniveles de ocupación que por supuesto conllevan a generar grandes diferencias enla estructura y funcionamiento del empleo (Forni Floreal, 1991).los resultados aportan ingredientes sustanciales para descifrar, a lo largo deltrabajo, el intrincado proceso de terciarización del empleo y transición degenera-tiva que sufre la provincia –como una particularidad cardinal–, producto del es-tancamiento de la inversión y la consecuente falta de creación suficiente de puestosde trabajo. el cambio estructural y la institucionalidad laboral son las bases paralograr una sociedad deliberativa sostenida en el trabajo decente. la escasa parti-cipación y respuesta de la industria a nivel provincial, junto con la heterogeneidadestructural en el sector más dinámico del empleo en la provincia –los servicios yel sector primario–, complejizan un escenario propio de los laberintos del capita-lismo periférico. 
La dinámica del empleo entre sectores en Santiago del Esterolas evidencias empíricas del mercado de trabajo santiagueño nos develan queel territorio provincial puede caracterizarse como una región dual y económica-mente deprimida, con sectores productores de bienes5 que se retraen y expulsantrabajadores, contrariamente a los sectores de servicios donde se advierte un en-grosamiento de mano obra que no ha sido absorbida por el sector industrial. desdela etapa del proceso de industrialización por sustitución de importaciones (isi)iniciada en el país durante la crisis del capitalismo en el siglo XX (1929), las pro-ducciones agropecuarias se mantuvieron al margen del dinamismo productivo in-
5 los sectores productores de bienes están integrados por: a) agricultura, ganadería, caza y silvicultura;c) explotaciones de Minas y canteras; d) industria manufacturera; e) suministro de electricidad, gas yagua; F) construcción. asimismo, los sectores productores de servicios lo comprenden: G) comercio yreparaciones; H) hoteles y restaurantes; i) transporte, almacenamiento; J) intermediación financiera; K)actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; l) administración pública, defensa y seguridadsocial obligatoria; M) enseñanza; n) salud; o) otras actividades de servicios; y p) hogares privados conservicio doméstico. por otra parte, omite el sector B compuesto por actividades pesqueras, dado que surepresentación tanto en productividad, producción y generación de ingresos es extremadamente ínfima.
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terno6, mientras que la industria sustitutiva se afianzaba como el motor de la eco-nomía nacional. cuando este proceso de industrialización se vio estancado (a me-diados del siglo XX), indefectiblemente se produjo una terciarización sustitutiva7. Frente a este contexto, la provincia reprodujo el comportamiento expansivo delempleo público y de un relativo aislamiento de la economía local, con un sectoragrícola expulsor de mano de obra, un sector industrial que no alcanzó niveles ade-cuados de crecimiento para impulsar el aumento sostenido de la productividad ygeneración de puestos de trabajo, y un sector terciario que se instauró como un re-ceptor de empleos de muy baja productividad y formalidad.como se observa en el gráfico 1, la dinámica del empleo entre 1994 y 2007 semantiene en alza en el sector servicios y la mano de obra inserta en dicho sectoroscila entre el 50% y 70%, mientras que en menor medida el sector productor debienes pierde paulatinamente puestos de trabajo: se inicia en 1994 con el 50% paraculminar la serie en estudio, en 2007, con un 40%. santiago del estero constituye una provincia que se caracteriza por un elevadonivel de atraso, bajo un proceso de limitada modernización que evidencia hetero-geneidad económica, productiva y laboral. se destaca el sector servicios que, si bientuvo una fase recesiva entre 1994 y 1996, presenta una tendencia que se enmarca
6 entre las diversas explicaciones del estancamiento del sector agrícola-ganadero algunos autores comodíaz (1975) señalan que este hecho fue la respuesta a la reducción de los niveles de rentabilidad asociadacon las retenciones y/u otras formas de distorsiones sobre los precios del mercado. Mientras que otrosautores como Giberti (1964), Braun (1974), Flichmann (1977) sostienen que este fenómeno responde auna estructura productiva caracterizada por la concentración de tierras que permiten comportamientosconservadores frente a las señales de precios del mercado” (Bisang, 2007, p. 188).7 la terciarización implica el paso de una estructura social/económica industrial a una posindustrial o deservicios propia de los países desarrollados, donde el sector terciario es el responsable de la organización,dirección, control y desarrollo de toda actividad humana dirigida al funcionamiento de la sociedad y delaparato productivo. por lo tanto, se convierte en el sector económico que mayor cantidad de empleo ab-sorbe (Bell, 1973). en el caso santiagueño, es sustitutiva ya que el excedente de oferta laboral como con-secuencia de la expulsión de mano de obra del sector rural, presiona a la demanda de trabajo del sectorservicios, el cual sustituye a la industria en la absorción de trabajo y como consecuencia de ello se generaempleo de baja productividad y bajos salarios.
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en un crecimiento sostenido del empleo en detrimento del sector de bienes. estose explica porque mientras el sector de bienes se contrajo en sintonía con la fasede recesión del período de convertibilidad, el sector servicios, en términos cepali-
nos, constituyó un ajuste defensivo que vino a paliar la expulsión de empleo delsector tradicional sustituyendo a la actividades modernas, urbanas e industriales(de acuerdo al modelo lewisiano). así se convirtió –como consecuencia de dichoproceso– en un mercado de trabajo donde predominan un conjunto de actividadesde servicios de precaria productividad y baja especialización, y donde surgió unanueva forma de subsistencia informal8.a lo largo del período en estudio, se advierte que la participación protagónicadel empleo en servicios se encuentra sostenida por el comercio (G), con un 24,5%;la administración pública (l), con el 17,5%; la enseñanza (M), con el 15,8%; el ser-vicio doméstico (p), con el 12,5%; y en menor medida por la salud (n), con el 8,5%.se debe tener en cuenta que los sectores l, M y n refieren al empleo público que le
8 en progreso técnico (cepal,2007), se trabaja la categoría de subsistencia informal para definir una so-ciedad con altos niveles de desigualdad, heterogeneidad estructural donde predominan los servicios debaja productividad y competitividad en el marco de una terciarización sustitutiva, idea que priori resultaconsistente para explicar la particularidad de la dinámica del mercado de trabajo santiagueño.

Gráfico 1. 
Evolución del empleo en los sectores productores de bienes y servicios.

Fuente: PBP, CFI, 2008. Elaboración propia.
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atañe al estado, teniendo en cuenta que la salud se bifurca entre lo público y lo pri-vado. si observamos el gráfico 2, la explicación de la dinámica del empleo se puedesustentar en los ciclos de la economía nacional. sin embargo, la primera apreciaciónque se observa es la predominancia del sector l (administración pública y defensa),que se mantuvo alrededor del 30% en todo el período y fue muy poco afectado porla tendencia de los ciclos macroeconómicos. de modo contrario, el sector G (co-mercio) tuvo dos tendencias diferentes en toda la serie: la primera responde al ciclodel modelo de la convertibilidad, entre 1994 y 2002, cuando osciló entre el 18% y15%, mientras que la segunda responde a la fase de recuperación económica post-convertibilidad, de 2003 a 2007, cuando tuvo un comportamiento positivo, entreel 20% y 25%, hasta convertirse en el segundo sector más relevante en la serie. punto aparte, merece una fina interpretación la dinámica que tuvo el sector deservicio doméstico (p), ya que su comportamiento mostró una tendencia positivaentre 1994 y 1996 que llegó al 20%, para luego ir descendiendo, de forma paralela

Gráfico 2.
Evolución del empleo en los sectores  productores de servicios.

Fuente: PBP, CFI, 2008. Elaboración propia. 
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a la fase recesiva de la convertibilidad, y culminar en un 10% para 2002. con elcambio de modelo, su trayectoria también cambió de manera positiva entre 2001y 2002. así llegó al 15%, para luego mostrar una tendencia relativamente estableentre el 10% y 13%, lo cual marca un comportamiento muy volátil en relación alos ciclos económicos. por último, cabe destacar que este sector representa el tercerpuesto en el ranking de la estructura ocupacional del empleo en servicios, y quesu característica principal es la exigua calificación y baja productividad de su fuerzalaboral.Finalmente, podemos resaltar que la dinámica del empleo en los servicios noresponde a un crecimiento amparado en actividades dinamizadoras de la economía,como la industria, sino que resulta una alternativa forzada por el contexto laboraldesfavorable, presionada por el sector tradicional de producción de bienes.en un análisis pormenorizado del sector productor de bienes, se observa en el
gráfico 3 que el sector (a) representa más del 50% del empleo de todos los secto-res de bienes al final del período estudiado. este sector creció en generación deempleo entre 1994 y 1996, para luego entrar en una fase de contracción que podría

Gráfico 3.
Evolución del empleo en los sectores productores de bienes.

Fuente: PBP, CFI, 2008. Elaboración propia.
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explicarse por el proceso de modernización que tuvo como principal factor la in-corporación de tecnologías que mejoraron los rendimientos disminuyendo los cos-tos de producción entre 1997 y 2000. a partir del fin de la política deconvertibilidad, con un nuevo tipo de cambio, el sector (a), específicamente las ac-tividades agrícolas, comenzó una fase de expansión con el objetivo de responder ala demanda del mercado externo de los bienes básicos en el marco de un procesode reprimarización de la pauta exportadora a nivel nacional. al mismo tiempo, latendencia expansiva del empleo de este sector, de 2001 en adelante, se comple-mentaría con el aumento de otras actividades agropecuarias destinadas al mercadointerno nacional y provincial. esta dinámica puede explicarse por la incorporaciónde innovaciones tecnológicas en paralelo a la demanda externa de bienes primariosque acentuaron la dualidad9 productiva y profundizaron la heterogeneidad estruc-tural del sector. la expulsión de mano de obra del sector (a) en la fase de contracción antesmencionada probablemente tuvo dos vías de absorción en otras actividades. unade ellas responde a la explicación de la tercerización en las actividades de servicios,mientras que la otra podría estar vinculada a las actividades del sector de la cons-trucción (F), las cuales de 1997 en adelante exponen una tendencia positiva en lageneración de empleo por encima del 20% –a pesar de las oscilaciones relativas ala fase recesiva del ciclo económico– y culminan con un 30% al final del períodoen estudio.sin embargo, el sector de industria manufacturera (d), como productor de bie-nes, refuerza las explicaciones realizadas ut-supra, ya que su comportamiento ex-perimentó variaciones que no superaron el 20% de la mano de obra en todo elperíodo, con la excepción de los años 2000-2004 en los cuales el empleo trepó hastaun 25% aproximadamente. esto nos conduce a confirmar que el sector nunca logró
9 la provincia posee una economía con una dinámica limitada, basada en una estructura productiva tra-dicional con escasa innovación, que a su vez conserva un modelo dual productivo donde coexisten dossectores de producción de enclaves diferenciados. por un lado, un sector agro-ganadero empresarialcuyas particularidades le permiten ingresar y operar en el mercado formal, y otro sector rezagado –deproducción tradicional– caracterizado por la escasa capitalización, precariedad y los bajos ingresos deactividades rezagadas.
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un proceso de industrialización sostenido en el tiempo que posibilitara la moder-nización (en términos lewisianos) de la sociedad, hecho reflejado en su mercadode trabajo. esta situación de rezago productivo del sector (d) puede explicarse pordiversos factores. desde el punto de vista productivo, es preciso remarcar que noestamos en presencia de un sector dominante en la economía santiagueña, y muchomenos si tenemos en cuenta la poca presencia de unidades productivas de mayortamaño (economías de escala interna), intensivas en trabajo barato no calificado(como el rubro textil), o intensivas en recursos naturales abundantes en la geografíalocal (como la industria maderera, alimentos y bebidas). Y sin poder generar unespacio de apertura a la inversión en ramas más dinámicas vinculadas a la tecno-logía y a los bienes de alta elasticidad al ingreso de la demanda –lo que incidiría enla mayor o menor posibilidad de aprovechamiento de economías de escala externas(o externalidades)–, solo está orientado a satisfacer un mercado interno de redu-cida escala.
Empleo e institucionalidad laboral en relación a las categorías ocupacionales el empleo es un eje ordenador de la estructura social, y como tal representa (entérminos extensivos al mundo del trabajo) “la llave maestra”10 para el desarrollo yla igualdad. sin embargo, la experiencia en sociedades subdesarrolladas, como laslatinoamericanas, demuestra que no siempre se da una relación virtuosa entre laestructura productiva-ocupacional y la tendencia de los ciclos macroeconómicos acrear mayores oportunidades, capacidades e igualdad o convergencia de ingresos.la literatura de la que nos apropiamos para elucidar tentativamente algunas ex-plicaciones a estos procesos se enmarca en el problema de la heterogeneidad es-tructural del mercado de trabajo, como un nudo gordiano, que pone de manifiestola elevada incidencia del empleo informal11 y la baja proporción de la poblaciónprotegida por la seguridad social desde el ámbito laboral, como uno de los princi-
10 para ampliar, véase cepal (2014), pactos para la igualdad. Hacia un futuro sostenible, donde se desa-rrolla el concepto del mundo del trabajo como la llave maestra para la igualdad. 
11 es preciso tener en cuenta que se considera sector informal a los trabajadores independientes no califi-cados, los trabajadores no remunerados, los propietarios y los asalariados de microempresas (con ex-clusión de trabajadores calificados), y a los trabajadores del servicio doméstico (cepal, 2012).
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pales factores de la mala distribución del ingreso que genera profundas desigual-dades sociales. la institucionalidad del mercado de trabajo es fundamental para crear condi-ciones que permitan absorber los incrementos de la productividad gestados porun nuevo paradigma tecnológico y traducirlos en aumentos reales de salarios, re-ducción de las jornadas laborales y acceso a la protección social a un ritmo consis-tente con el itinerario de la eficiencia productiva intersectorial. las políticaspúblicas de empleo son el puente entre las políticas sociales y las productivas,donde la intervención del estado desempeña un papel central. además, los gastospúblicos en su conjunto tienen un fuerte efecto estabilizador de los ciclos econó-micos, ya que reducen las fluctuaciones del nivel de ingreso y de empleo y, de estemodo, protegen a la población vulnerable en tiempos de crisis (silveti, 2017). cabe resaltar que la institucionalidad laboral, de acuerdo a la cepal (2014), in-cluye: 1) seguridad de ingresos: nivel del salario, mecanismos de pago y ayudas econó-micas por desempleo; y fijación de salario mínimo, incluido el sector informalurbano (siu). 2) seguridad del mercado de trabajo: nivel de ocupación compatible con el plenoempleo.3) seguridad del empleo: permanentes, protegidos y de tiempo completo. estimu-lar la institucionalidad del sector de microempresas, en los hogares con serviciodoméstico, hacia los trabajadores subcontratados y a domicilio, con menorescargas contributivas a la seguridad social, con planes de fomento que limiten elcosto de la formalización, que amortigüen los mayores costos de la formalidad(impuestos, patentes, etc.), sin descuidar la gestión de inspección y control. 4) seguridad del trabajo: medidas precautorias para evitar enfermedades y acci-dentes.
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de acuerdo al producto Bruto Geográfico (pBG), se utilizan las categorías ocu-pacionales como nomenclatura para clasificar los puestos de trabajo que se dividenen: - asalariados: existe una relación entre el empleador y el asalariado cuando hayun acuerdo, que puede ser formal o informal (registrado o no), entre una organi-zación y una persona, normalmente voluntario para ambas partes, en virtud delcual la persona trabaja para el empleador a cambio de una remuneración en di-nero o en especie. - trabajadores por cuenta propia: son los trabajadores autónomos que no tienenempleados remunerados a su cargo. - empleadores/patrones: son los trabajadores autónomos que tienen empleadosremunerados a su cargo. - Familiares no remunerados: son los trabajadores que colaboran en negocios fa-miliares sin recibir un pago directo por su trabajo.
Gráfico 4.

Tendencias del empleo según categoría ocupacional de los sectores 
productores de bienes y servicios.

Fuente: PBP, CFI, 2008. Elaboración propia.



en líneas generales, en el gráfico 4 podemos observar la tendencia del mercadode trabajo hacia la informalidad. durante el período de convertibilidad, los traba-jadores asalariados, tanto registrados como no registrados, se presentan como pro-tagónicos en el análisis, y se advierte la supremacía de la categoría “no registrado”en detrimento del empleo formal. el período de mayor distancia se sostiene en elaño 1995, con un aumento exponencial del 50% del asalariado no registrado frenteal 20% del asalariado registrado. posteriormente al año en referencia y a lo largodel modelo de convertibilidad, las tendencias entre ambas categorías compartieronniveles relativamente similares en la porción de empleos no superiores al 35%. sinembargo, luego del fin de la política de paridad cambiaria se produjo un cambio detendencia entre estas categorías de asalariados, y se posicionó el empleo no regis-trado aproximadamente cinco puntos porcentuales por encima del registrado entodo el período de post-convertibilidad. por otro parte, el empleo por cuenta propiareviste una performance diferente, caracterizado por tener una propensión osci-lante entre un 20% y 25% del empleo a lo largo de la serie en estudio, y por ser latercera categoría más relevante de empleo en la provincia. por lo tanto, se puedeargüir que, de acuerdo a lo expuesto, no siempre los ciclos de crecimiento y expan-sión acompañan las tendencias con calidad en la generación de empleos.en el gráfico 5 se visibiliza la fragmentación del empleo en el sector serviciosen sus diversas categorías: asalariados registrados, no registrados, cuenta propia,patrón y familiar. allí se manifiesta claramente que las categorías de mayor rele-vancia estadística se aglutinan entre el asalariado registrado, con un 45% en primerlugar, seguida del no registrado, con alrededor del 25%, es decir que ambas cate-gorías concentran el 70% aproximadamente del empleo en dicho sector a lo largode la serie. las restantes categorías –como cuenta propia, patrón y familiar–, su-madas sostienen aproximadamente el 30% de participación. por lo tanto, el análisisse concentra fundamentalmente en las categorías más voluminosas y representa-tivas que se vinculan al empleo asalariado. es necesario resaltar que el contexto político y económico se torna de gran im-portancia al momento de analizar la dinámica del mercado de trabajo y su nivel deinstitucionalidad, ya que en él pueden hallarse razones tentativas que podrían es-clarecer el comportamiento del empleo. asimismo, es fundamental comprender
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que la estructura productiva y el comportamiento del mercado laboral están in-trínsecamente relacionados con los ciclos económicos transcurridos, ya que las re-ferencias empíricas muestran que, durante el último ciclo expansivo(post-convertibilidad), el empleo de calidad (registrado) comenzó a deteriorasecon mayor pérdida de puestos de trabajo del 5%, mientras que la categoría de asa-lariado no registrado sostuvo una tendencia positiva. también se advierte que du-rante el período de convertibilidad sostenía el 25% del empleo mientras que conel derrumbe del modelo trepó a un 31%, para culminar el período de análisis conun incremento del 37% junto a un ciclo expansivo de la economía.por último, la categoría de asalariado registrado indica una tendencia a la bajaen todo el período, con un 46% para el año de inicio (1994), y una reducción al41% para 2007. en el interior se observa que durante la época de privatización yflexibilización del empleo (1994-2001) la mengua del trabajo formal se manifestómás atenuada en relación al período considerado óptimo para la institucionaliza-ción (2002-2007) donde se registra estadísticamente la mayor precarización del

Gráfico 5.
Evolución del empleo en el sector productor de servicios según categorías ocupacionales.

Fuente: PBP, CFI, 2008. Elaboración propia.
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empleo. Finalmente, vale destacar que casi una década de crecimiento económicoevidencia la persistencia y permanencia de estructuras ocupacionales fuertementearraigadas que, pese al cambio de modelo económico, no han logrado revertirse.un dato que arroja luz al presente análisis se advierte en el cuadro 1, en el cualse desagrega el nivel de participación que tuvo cada sector correspondiente a ser-vicios. se procedió a establecer un criterio metodológico comparativo de agrupamientode los diez sectores que intervienen en este punto12. la lasitud del mercado laboralsantiagueño, en lo que respecta a institucionalizar el empleo, se hace más visibleal segmentar la categoría ocupados registrados por sector productivo, donde pre-valece la supremacía del empleo público. si observamos el agrupamiento de sec-tores (l, M, n) en su categoría de asalariado registrado, notoriamente se advierteque aglomeran entre el 70% y 80% de empleo a lo largo del período. es importanterecordar que en el caso del sector salud el empleo se fracciona entre público y pri-vado (pero esclarece saber que posee preeminencia el contrato público). se puedeargüir que la característica de estos sectores de mayor institucionalidad puede co-rresponderse al hecho de que es el estado quien absorbe la fuerza de trabajo, porende debe garantizar, a priori, la protección y legalidad de los trabajadores. porotro lado, los restantes sectores como G, H, i, J, K, o y p contienen en su conjunto elotro 30% del empleo registrado, es decir una endeble formalidad que le corres-ponde al sector privado. un caso paradigmático de análisis merece el “asalariado no registrado y cuentapropia”, ya que, si bien el sector servicios en su generalidad se torna eminentementeinstitucionalizado, al examinarlo intrasectorialmente nos devela una realidad he-
12 el criterio se sostuvo por la relevancia estadística que presentan los mismos, donde algunos sectores po-seen una misérrima contribución porcentual particular –como el caso de H, i, J, K–, y aquellos con unmayor nivel de participación –como l, M, n– comparten entre sí el hecho de que gravita en ellos conmayor importancia el empleo público y/o una transferencia del estado. asimismo, los sectores o y p seagrupan porque ambos acompañan una sostenida precariedad. por otro lado, se analiza de manera par-ticular el sector estrella referido a comercio (G) debido a que el mismo inviste un alto caudal de empleo.
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terogénea y desigual, donde el empleo informal y precario es comprendido por laalta participación del comercio y el servicio doméstico. a partir de lo expuesto podemos resaltar puntuales hechos estilizados para elperíodo en análisis. por un lado, la elevada divergencia intrasectorial, en la quepara el comienzo del año en estudio el asalariado registrado concentraba el 76%en l, M y n, en detrimento de los restantes sectores que oscilaban entre el 7% y9%. por lo tanto se advierte un proceso de dispersión de estos porcentajes a partirde 2001 y se observa que, tras la caída de la convertibilidad, los asalariados regis-trados de dicho agrupamiento (l, M, n) descendieron a un 72% y el empleo no re-gistrado y cuenta propia se agudizaron: iniciaron la serie con el 10% y culminaroncon un 47%. otro comportamiento examinado es el creciente deterioro de la institucionali-dad, con el ascenso de los asalariados no registrados y cuenta propia que, en sudistanciamiento de las restantes categorías, muestran la paulatina precarización.en 1994, el asalariado no registrado se concentraba en sectores como G (19%), H,i, J, K (15%) y o, p (60%), para alcanzar el pico máximo en el último año de estudio.contrariamente, el período de mayor volatilidad del empleo no registrado estuvoacompañado de un proceso de recuperación económica, por lo tanto se observaque la creciente brecha a favor del trabajo no registrado no se originaría en la dé-cada neoliberal de los 90 –paradigma del modelo de mercado y de la flexibilizaciónlaboral–, sino justamente a partir de su caída en 2002. es prioritario destacar que en el caso del sector servicios básicos es el estadoel garante de los derechos laborales, por lo que resulta paradójico que el empleotenga una tendencia a la desinstitucionalización del trabajo bajo características dedesprotección, inestabilidad, polivalencia funcional y bajos ingresos.en el gráfico 6 se puede apreciar que el sector productor de bienes ostenta unaelevada incidencia de la informalidad, y entre sus principales categorías está el asa-lariado no registrado y cuenta propia. ambas oscilan entre un 30% y 40% del totalde empleo. Resulta relevante que en 1995 el asalariado no registrado trepó expo-nencialmente al 66,7% y se  constituyó en una categoría permanente de los sectores
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productores de bienes. al mismo tiempo, el comportamiento del cuentapropismomanifestó su mayor contracción en el año de auge del empleo informal (1995): seobserva una caída del 18,8%, que la deja como la segunda categoría más impor-tante del total de empleo. párrafo aparte merece la performance que ha tenido el empleo registrado entoda la serie. tomando en cuenta la tendencia estable y minoritaria de su partici-pación en dicho sector, esta categoría registra un máximo del 16% y una caída del7% entre los años en estudio. claramente, se advierte un comportamiento ten-diente a la informalidad en detrimento de la institucionalización, lo que muestraque no siempre el crecimiento económico es acompañado de formalidad del em-pleo. es preciso remarcar que, pese a que a nivel nacional se sancionó una cantidadde leyes laborales tendientes a la protección, estabilidad y formalidad, dichas po-líticas no han tenido los resultados esperados a nivel provincial, ni mucho menos

Gráfico 6.
Evolución del empleo en el sector productor de bienes según categorías ocupacionales.

Fuente: PBP, CFI, 2008. Elaboración propia.
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han conseguido mitigar el impacto que ha generado la incorporación de innova-ciones tecnológicas en el sector de bienes predominante, el agrícola ganadero.el gráfico 6-a ilustra que la categoría no registrado y cuenta propia son osten-siblemente superiores al empleo registrado en todo el período en el sector (a). estopodría estar vinculado a dos razones; la primera de ellas refiere al escaso dina-mismo productivo y tecnológico del sector tradicional agrario, donde la profesio-nalización de la agricultura tiene por finalidad elevar la capacidad y competitividadproductiva; y por otro lado a la elevada intensidad de capital por unidad produ-cida13, que se traduce en la baja absorción de mano de obra asalariada con un altoporcentaje de trabajo informal condicionando a la baja los salarios de la economíaregional. por lo tanto, este sector ha continuado con su tendencia histórica carac-
13 el sector agrícola redujo el coeficiente de utilización de mano de obra lo que produjo una recomposicióndel empleo hacia formas más precarias en el sector moderno exportador, y una reducción relativa delempleo en las unidades productivas tradicionales.

Gráfico 6-A.
Categorías  ocupacionales en el sector agroganadero.

Fuente: PBP, CFI, 2008. Elaboración propia.
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terizada por expulsar mano de obra, proceso que está relacionado con las activi-dades de subsistencia de baja productividad en la que parte de la producción espara el consumo familiar y el restante para la venta en el mercado zonal o local. en santiago del estero, este reciente esquema productivo ha visibilizado las asi-metrías productivas en el sector empresarial agrario, ya que las tecnologías agrí-colas no han sido absorbidas, desarrolladas o distribuidas simétricamente en suplenitud. estas asimetrías podrían estar relacionadas con la tenencia de la tierraque condiciona la forma de su uso, la falta de oferta de mano de obra calificadasegún zona o área productiva, y las inversiones a largo o corto plazo (salvatierra yVargas, 2015). en lo que respecta al sector industrial (d), en el gráfico 6-B se muestra que laevolución de sus categorías más relevantes reproduce el esquema de comporta-miento general del total de los sectores productores de bienes en cuanto a la ele-vada informalidad, y que las más representativas son el asalariado no registrado y

Gráfico 6-B.
Categorías ocupacionales en el sector industrial manufacturero.

Fuente: PBP, CFI, 2008. Elaboración propia.



cuenta propia. del mismo modo, el empleo registrado imita la performance noto-riamente negativa en todo el período de análisis. esta situación de elevada infor-malidad en el sector industrial puede explicarse por diversos factores; es plausibleque una de ellas se vincule con una razón microeconómica, donde la poca presenciade establecimientos fabriles de mayor tamaño y/o de economías de escala diná-micas ligadas a la innovación tecnológica y a los procesos de aprendizaje de nuevastécnicas productivas influyen en la capacidad de aprovechamiento de las externa-lidades vinculadas a una competitividad genuina que, en términos de Fajnzylber(1988), refiere a factores como la eficiencia productiva, diferenciación y versatili-dad del bien manufacturado, redes de comercialización, capacidad de financia-miento y sostenibilidad. por otro lado, es posible pensar también en una razón macroeconómica quecontribuyó en dicho proceso, donde luego de la fuerte devaluación del tipo de cam-bio vigente en 2001 y 2002, la transferencia de recursos a los sectores productoresde bienes –principalmente de bienes básicos en santiago del estero– ha generadoun contexto de reprimarización de la economía, que se basa en el auge de los pro-ductos básicos estandarizados (commodities) a raíz de la mejora de los términosde intercambio en favor de los exportadores de bienes intensivos en recursos na-turales y en detrimento de la inversión en sectores industriales. desde esta pers-pectiva, los ciclos económicos no solo afectan al número de puestos de trabajo quese generan, sino también a su calidad, y forjan profundas huellas de desigualdadsocial.comparativamente, en el sector de la construcción (F) (gráfico 6-C) se observala predominancia de la categorías ocupacionales informales: tanto los trabajadorespor cuenta propia como los no registrados a lo largo del período en estudio mues-tran un comportamiento oscilante entre el 30% y 43% aproximadamente (exceptoen 1995 cuando el trabajo no registrado tuvo un pico del 80%), para luego posi-cionarse como la segunda categoría más relevante hasta 2005-2006. esto presumeuna transferencia de trabajadores de la categoría cuenta propia a no registrado,para nuevamente ocupar el segundo puesto en 2007. la categoría de asalariadoregistrado tiene un comportamiento visiblemente negativo, similar al resto de lossectores productores de bienes en casi todo el período analizado. el elevado nivel
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del cuentapropismo en este sector podría vincularse al hecho de que refieren a unconjunto de trabajadores autónomos y pequeños emprendedores que encuentranen la construcción una actividad económica de subsistencia, sobre todo en los tra-bajadores que tienen menores niveles de cualificación y capacitación.
Reflexiones finales:el presente manuscrito estuvo dirigido a examinar las características que exhibeel mercado de trabajo –en términos de heterogeneidad e institucionalidad labo-ral– en relación a la estructura productiva que yace en el territorio provincial –apartir del pBG– en un período que concentra fases de crecimiento y estancamientodel ciclo económico, y que impactan decisivamente sobre los indicadores labora-les.

Gráfico 6-C.
Categorías ocupacionales en el sector construcción. 

Fuente: PBP, CFI, 2008. Elaboración propia.
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Resulta imprescindible destacar en este sentido que el mercado de trabajo re-presenta un eslabón fundamental para el desarrollo. en él se expresan las fuerzasproductivas emergentes de las peculiaridades de su estructura sectorial, tantocomo los rasgos plurales de su política. así también, el empleo tiene un enormepeso en la configuración social. Factores políticos, institucionales, se entrecruzan,definen y se definen, en este ámbito, vitales para determinar las variables que in-ciden en el desarrollo económico y que caracterizan la estructura productiva.un primer hallazgo se vincula a constatar la progresiva profundización de la he-terogeneidad estructural del sistema ocupacional, la cual es comprensible a la luzde los cambios en la estructura productiva en la actual fase de globalización. al respecto, cabe indicar que en la distribución sectorial del empleo manifiestamayor relevancia el sector servicios, como un nicho de absorción de empleo. eneste sentido vale mencionar que la principal fuente laboral de la provincia a lo largodel período no solo la concentra el sector terciario, sino que el estado gravita conmayor importancia como principal empleador, al mismo tiempo que el resto de lasactividades de servicios –informales– se vinculan entre sí. esto genera una relacionde plena dependencia donde el empleo público condiciona la dinámica de las acti-vidades comerciales, del servicio doméstico, la enseñanza y la salud entre otros.una segunda conclusión está referida a los vínculos entre el tipo de categoríasocupacionales que responden a la calidad de los puestos de trabajo y los sectoresproductivos, vinculados al ciclo económico.como se exhibió en este documento, se percibe una progresiva y clara tendenciaa la precarización e informalidad del empleo, más significativa en el sector de bie-nes (agropecuario e industrial) en todo el período, en el cual el sector servicios co-mienza a imitar el mismo comportamiento. asimismo, la expansión de la incidenciadel empleo no registrado reconoció un incremento significativo en la fase de recu-peración económica, por lo que resulta paradójico que la creciente brecha a favordel trabajo no registrado no se origine en la década neoliberal, sino justamente apartir de su caída en 2002. 
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esta situación, que tiene una marcada propensión de alza en la etapa de la post-convertibilidad, demuestra que no siempre se da una relación positiva entre creci-miento económico, generación y calidad del empleo. este panorama representa uncírculo vicioso de ajuste defensivo, caracterizado por el bajo o nulo crecimiento dela productividad, la lasitud de actividades dinámicas de alta competitividad y, porlo tanto, en una exigua apertura a un cambio estructural virtuoso que incida direc-tamente en el mercado de trabajo y su institucionalidad, donde las actividades deservicios se conforman como un sustituto irremediable de la expulsión de manode obra del sector tradicional bajo un tipo de subsistencia informal.un tercer hallazgo se vincula a constatar que el empleo provincial posee carac-terísticas muy similares a lo que sucede tanto a nivel nacional como global, referidoal hecho de que el sector servicios tiene mayor preponderancia en la participaciónde la estructura productiva. sin embargo, el paso de una sociedad industrial a unaposindustrial en los países desarrollados responde al hecho de que, en la medidaen que la sociedad se vuelve más desarrollada, comienza a demandar servicios es-pecializados que crecen en difusión y sofisticación con la riqueza de la sociedad,por lo tanto, el sector se manifiesta eficiente y altamente productivo. en cambio,santiago del estero se constituye como una región marginal del capitalismo peri-férico, lo que se traduce en una matriz productiva incapaz de sostener el aumentode la oferta de trabajo, dado que la industria nunca logró desarrollarse, y tiene ac-tividades dependientes e inestables con alta precariedad, baja productividad y es-caso dinamismo. en consecuencia, un rasgo central que confirma el subdesarrolloprofundo en el que se circunscribe la provincia responde a la escasa formalidad ycualificación de la fuerza de trabajo sostenida en la estructural del empleo provin-cial.  por último, el desempleo disfrazado –solapado por entramados sociales defen-sivos en busca de la subsistencia– es el emergente estructural de una matriz pro-ductiva, que desemboca en la terciarización sustitutiva, propia de la transicióndegenerativa. esto confirma que no se produjo la transición trunca, de la cual el es-tructuralismo da cuenta, dado que la industria nunca logró niveles de despegue.en cambio, se produjo la transición degenerativa de un sector tradicional agrariode tipo lewisiano a un sector terciario de subsistencia. 
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