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Resumen: Este trabajo analiza el efecto de la creciente integración comercial de Colombia sobre los flujos 
intersectoriales de trabajadores, para luego determinar cómo éstos afectaron la productividad agregada. Por medio 
de un acercamiento empírico basado en microdatos, se evidencia que la evolución del grado de integración comercial 
ha inducido transiciones intersectoriales de los trabajadores hacia sectores de menor productividad, por lo cual 
se concluye que dichas transiciones afectaron negativamente la productividad agregada. Los resultados también 
muestran que el efecto de la integración comercial sobre los flujos intersectoriales de trabajadores se manifiesta, 
esencialmente, dentro de la población de los trabajadores menos educados. Un cambio de la variación del grado de 
integración comercial en una desviación estándar genera un aumento de la probabilidad de cambiarse a un sector 
de menor productividad en más de tres puntos porcentuales. Para los trabajadores menos cualificados, el aumento 
en esta probabilidad alcanza cinco puntos porcentuales.
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Introducción

Este artículo caracteriza el efecto de la creciente integración comercial en 
Colombia sobre los flujos de trabajadores entre los principales sectores de acti-
vidad económica con el fin de determinar si dichos flujos contribuyeron a au-
mentar o disminuir la productividad agregada. Aunque el periodo cubierto por 
esta investigación corresponde a los años desde 1986 al 2006, los resultados en-
contrados arrojan enseñanzas valiosas en el contexto de la multiplicación de los 
tratados de libre comercio entre Colombia y sus principales socios comerciales 
durante los últimos años. Así, este trabajo muestra que el aumento en el grado 
de integración comercial de la economía colombiana desde los años ochenta 
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generó una reasignación intersectorial de los trabajadores a favor de sectores de 
menor productividad. Se evidencia que este efecto de la evolución de la integra-
ción comercial sobre dicha reasignación se manifiesta particularmente dentro 
de la población de los trabajadores menos educados, por lo cual se infiere que 
el ajuste de las firmas ante la mayor apertura de la economía afectó, esencial-
mente, los trabajadores menos productivos. Más específicamente, según los re-
sultados de las estimaciones econométricas, un cambio de la variación del grado 
de integración comercial en una desviación estándar induce a un aumento de la 
probabilidad de cambiarse a un sector de menor productividad en más de tres 
puntos porcentuales. Para los trabajadores menos cualificados, el aumento en 
esta probabilidad alcanza cinco puntos porcentuales. Adicionalmente, la mayor 
integración comercial causó un flujo neto de salida de trabajadores del sector 
manufacturero hacia el sector de Comercio, Restaurantes y Hoteles. 

Este artículo se relaciona con dos ramas de la literatura: la que se enfoca 
en los ajustes del mercado laboral frente a una mayor apertura de la economía 
al comercio internacional, y la literatura sobre la relación entre la globaliza-
ción –una de cuyas manifestaciones consiste en el peso creciente del comer-
cio internacional en el PIB– y la reasignación de los factores de producción 
entre los sectores económicos de un país. McMillan y Rodrik (2011) resaltan 
la importancia de considerar qué tipo de cambio estructural –definido como 
el cambio en la asignación intersectorial de la mano de obra en una econo-
mía– resulta del proceso de globalización al momento de diagnosticar el efec-
to de dicho proceso sobre la productividad agregada de un país.

En varios aspectos Colombia constituye un caso representativo de un 
país latinoamericano cuya inserción en la economía mundial se profundizó 
significativamente en las últimas décadas, sin experimentar con ello un incre-
mento significativo de la productividad agregada. A partir de mediados de los 
años ochenta Colombia implementó una política de apertura comercial que 
culminó con la liberalización comercial de 1990-1991. La literatura evidencia 
el efecto favorable de esta política de apertura sobre la productividad de los 
sectores industriales expuestos a la competencia internacional (ver Fernan-
des, 2007; Eslava et al., 2004; Eslava et al. 2013); no obstante, el incremento 
de la productividad dentro del sector industrial no se tradujo en un creci-
miento dinámico de la productividad agregada y del PIB. Por otro lado, el 
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cambio estructural observado en Colombia en las últimas décadas es similar 
al de muchos países de América Latina (ver IADB, 2010). El cambio de la 
distribución de la mano de obra entre sectores ha beneficiado principalmente 
al sector de comercio, restaurantes y hoteles, cuya productividad es una de las más 
bajas (sino la más baja) entre los principales sectores económicos, mientras 
que la proporción de trabajadores en el sector manufacturero ha disminuido. 
La combinación de estos tres hechos –incremento sustancial en la produc-
tividad del sector manufacturero como resultado de la mayor apertura de la 
economía, estancamiento de la productividad agregada y cambio estructural 
desfavorable o poco favorable a ésta– sugiere la interpretación siguiente: la 
liberalización comercial y la integración comercial creciente de la economía 
estimularon la productividad de los sectores expuestos a la competencia in-
ternacional a través de la restructuración de los mercados, de la racionaliza-
ción de los procesos de producción o de la innovación. No obstante, estos 
mecanismos de ajuste también se han traducido en salidas de firmas y despi-
dos de trabajadores, una parte de los cuales se desplazaron a sectores de baja 
productividad. Así, este trabajo analiza cómo la evolución de la integración 
comercial en Colombia afectó los desplazamientos de trabajadores hacia sec-
tores de menor productividad con base en microdatos que permiten identifi-
car las transiciones intersectoriales de los trabajadores.

Varias razones legitiman un acercamiento empírico de la relación entre in-
tegración comercial y cambio estructural. Para empezar, no existen prediccio-
nes unívocas de la teoría económica en cuanto al efecto de una mayor integra-
ción comercial sobre el tipo de cambio estructural que resulta1. Las múltiples 
interacciones potencialmente activadas en la relación entre los dos fenómenos 
implican que, en función de los supuestos, los modelos teóricos pueden des-
embocar en predicciones opuestas sobre las características del cambio estruc-
tural generado por una mayor integración comercial. Además, en el caso de 
considerar una descomposición de la actividad económica más compleja que la 
descomposición canoníca en tres sectores (primario, segundario, terciario) para 

1 Hasta la redistribución intersectorial del empleo como consecuencia del comercio interna-
cional es una predicción que puede estar puesta en tela de juicio, ya que existen modelos en 
los cuales el comercio internacional no implica un cambio en el peso relativo de cada sector. 
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tener en cuenta la heterogeneidad del sector de servicios, la teoría encuentra 
aún más dificultades para enunciar predicciones sobre el tipo de reasignación 
intersectorial del empleo susceptible de suceder tras una mayor integración de 
un país al comercio internacional. La evidencia empírica sobre la relación entre 
globalización/comercio internacional y reasignación de los trabajadores entre 
sectores es escasa. A excepción de las contribuciones de Wacziarg y Wallack 
(2004) y Menezes-Filho y Muendler (2011), los artículos que tratan de tal rea-
signación como resultado del comercio internacional se enfocan en subsectores 
del sector manufacturero. Los resultados de esta investigación contribuyen no 
solamente a comprender mejor el papel de la integración comercial en la rea-
signación intersectorial del trabajo, permiten igualmente matizar el diagnóstico 
acerca del impacto favorable de la liberalización comercial sobre la productivi-
dad agregada y abren un espacio de intervención para políticas públicas.

I. Literatura relacionada

De forma directa o indirecta, la teoría económica ha sustentado la existencia 
de una relación de causalidad entre el comercio internacional y el cambio estruc-
tural de la economía desde la época clásica; sin embargo, esta relación no ha sido 
un objeto de investigación central hasta hace poco. Además, los diferentes mode-
los teóricos disponibles para analizar el efecto del comercio internacional sobre la 
reasignación intersectorial del trabajo proponen una multiplicidad de canales de 
transmisión que dificulta cualquier predicción acerca de dicho efecto. Este artí-
culo recurre a un análisis empírico del efecto del grado de integración comercial 
de una economía –como proxy de qué tanto dicha economía está de facto abierta– 
sobre los flujos intersectoriales de trabajadores, con el fin principal de responder 
a la siguiente pregunta: ¿fueron los flujos de trabajo intersectoriales impulsados 
por el proceso de inserción creciente de la economía colombiana en la economía 
mundial favorables, desfavorables o neutros para la productividad agregada?

Como lo resaltan McMillan y Rodrik (2011), la evolución de la producti-
vidad agregada de una economía entre dos periodos puede ser descompuesta 
entre un componente within, correspondiente a la variación de la produc-
tividad dentro de cada sector de actividad, y un componente between, que 
consiste en el cambio de la distribución de los factores de producción entre 
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los diferentes sectores de actividad. Este último componente captura al con-
cepto de cambio estructural. Al aproximar la medición de la productividad 
agregada por la del factor trabajo, como hacen McMillan y Rodrik (2011) y se 
hace en este artículo, el componente between corresponde a la variación en la 
cantidad de trabajadores en cada sector. Los trabajos empíricos que analizan 
la relación de causalidad entre la globalización (o el comercio internacional) 
y la reasignación intersectorial del factor trabajo se enfocan esencialmente en 
los desplazamientos de trabajadores dentro de los sectores transables, y par-
ticularmente dentro del sector manufacturero. No tener en cuenta todas las 
ramas de actividad en el análisis de los flujos intersectoriales de trabajadores 
conduce a una representación incompleta de las características del cambio 
estructural atribuible a una mayor apertura de la economía. En particular, no 
permite determinar si al nivel de toda la economía del país la reasignación de 
los trabajadores entre sectores es favorable o no a la productividad agregada.

Incluyendo en su análisis los diferentes sectores de la economía, Wacziarg y 
Wallack (2004) y Menezes-Filho y Muendler (2011) proponen dos formas com-
plementarias de analizar el efecto de políticas de liberalización comercial sobre 
la reasignación intersectorial de los trabajadores. Wacziarg y Wallack (2004) re-
curren a datos macroeconómicos sobre 25 países que experimentaron episo-
dios de liberalización comercial entre 1976 y 1994 para identificar el efecto de 
éstos sobre los desplazamientos de trabajadores entre los diferentes sectores 
de la economía. No encuentran un efecto significativo de las políticas de libe-
ralización comercial sobre la reasignación intersectorial de los trabajadores. Sin 
embargo, cabe precisar que en el caso de varios países, el número de años post-
liberalización para los cuales los autores disponían de datos era limitado. Esto 
puede constituir una limitación, puesto que la literatura ha evidenciado la lenti-
tud del proceso de ajuste del mercado laboral. Así, Artuç, Chaudhuri y McLa-
ren (2010) y Dix-Carneiro (2011) encuentran con datos de los Estados Unidos 
y de Brasil, respectivamente, que los desplazamientos de trabajadores inducidos 
por una liberalización comercial son de magnitud importante, pero la reasigna-
ción es lenta debido a los costos incurridos por los trabajadores al cambiar de 
sector de actividad. Adicionalmente, Wacziarg y Wallack (2004) muestran que, 
en ciertos países, existe un efecto significativo de la liberalización –positivo o 
negativo– sobre la reasignación intersectorial del trabajo.
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Lo anterior resalta el interés de analizar dicho efecto dentro de un país, 
como hacen Menezes-Filho y Muendler (2011) para Brasil. Con una metodo-
logía distinta basada en microdatos sobre las firmas del sector manufacturero 
y los trabajadores en Brasil, los autores evidencian un efecto substancial de la 
liberalización comercial, iniciada en 1990, sobre los desplazamientos de traba-
jadores entre sectores de actividad. Más específicamente, los autores identifican 
transiciones de los trabajadores del sector manufacturero a los otros sectores 
de la economía como resultado de la política de apertura comercial. El presente 
artículo extiende el análisis de Menezes-Filho y Muendler (2011) sobre los flu-
jos intersectoriales de trabajadores inducidos por una mayor apertura de la eco-
nomía al determinar si dichos flujos contribuyeron a aumentar o disminuir la 
productividad agregada. Para ello, se utilizan también microdatos que permiten 
observar directamente flujos intersectoriales y no deducirlos a partir de cálculos 
basados en  datos agregados como en Wacziarg y Wallack (2004).

En el caso de Colombia se documentó ampliamente que las políticas de 
apertura comercial implementadas al inicio de los años noventa estimularon 
la productividad agregada por el canal del componente within, según la termi-
nología de McMillan y Rodrik (2011). En efecto, Eslava et al. (2004; 2013) y 
Fernandes (2007) evidencian incrementos en la productividad del sector ma-
nufacturero tras la liberalización comercial por la reasignación de los recursos 
y de la producción a favor de las firmas más productivas, la salida de las firmas 
menos productivas, y el aumento en la productividad de las firmas sobrevivientes. 
Este artículo complementa estas contribuciones al investigar cómo los flujos 
intersectoriales de trabajadores, resultantes de la mayor apertura de la econo-
mía, afectaron la productividad agregada: si, en neto, estos flujos intersectoria-
les se hicieron hacia sectores de menor productividad, mitigaron el incremento 
en productividad debido al componente within; si se hicieron hacia sectores de 
mayor productividad, lo amplificaron. Eslava et al. (2010) también examinan 
el efecto de la liberalización comercial del 1991 sobre el desplazamiento de los 
trabajadores, y encuentran que la apertura comercial y despidos debidos a cie-
rres de plantas alargaron la duración del desempleo. Este trabajo complementa 
también el de Eslava et al. (2010) puesto que considera otro modo de ajuste 
del mercado laboral frente al efecto del comercio internacional. La mayor du-
ración del desempleo tras la apertura comercial debería haber desembocado en 
un aumento de las transiciones intersectoriales. Por último, cabe subrayar que 
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los artículos mencionados anteriormente explotan las variaciones de aranceles 
resultantes de episodios de liberalización comercial para identificar un efecto 
del comercio exterior sobre las variables de interés. En este trabajo, la variable 
de apertura comercial de la economía no es una medida de jure sino de facto que 
permite capturar un fenómeno que moldea continuamente la economía.

II. Contextualización y estrategia empírica

A. El contexto colombiano

La política comercial constituye un determinante fundamental de la evolu-
ción del grado de integración comercial. Por tanto, cabe recordar sus principa-
les inflexiones desde los años ochenta. A principios de la década de 1980, las 
medidas del gobierno Betancur para contrarrestar los efectos de la apreciación 
del peso aumentaron el grado de protección de la economía colombiana hasta 
el año 1984. Luego, un proceso de apertura creciente de la economía colombia-
na sucedió entre 1985 y 1994 gracias a dos episodios de liberalización comer-
cial, iniciados en 1985 y, sobre todo, en 1990-1991. Cabe mencionar que la libe-
ralización comercial iniciada en 1990 se enmarca en una serie de reformas –en 
particular del mercado laboral– implementadas con el propósito de flexibilizar 
la economía colombiana. Las reformas de la política comercial de inicio de los 
años noventa condujeron a una fuerte caída de los aranceles y de las barreras no 
arancelarias. La elección del presidente Ernesto Samper en 1994 interrumpió la 
dinámica de liberalización impulsada por el gobierno anterior, aunque se pre-
servaron las medidas de apertura ya tomadas. El gráfico 1 muestra la evolución 
de la política comercial a través de las variaciones de los aranceles medios. Allí 
se evidencia una fase alcista a principios de los ochenta; luego un periodo de re-
ducción continua de los aranceles medios con dos saltos significativos en 1985 
(-27%) y entre 1990 y 1992 (-54%); finalmente, se observa una estabilización de 
los aranceles a partir de 1993. La liberalización comercial de 1990-1991 se tra-
dujo en un aumento sustancial del coeficiente de apertura comercial (ratio de la 
suma de las exportaciones e importaciones sobre el PIB en dólares constantes): 
de 22% en 1991 a 38% en 2006 (ver gráfico 2), es decir un aumento  de 71% 
en 15 años. En comparación, el coeficiente aumentó 1,8 puntos porcentuales 
entre 1980 y 1991.
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Gráfico 1. Evolución de los aranceles medios en Colombia en el sector agropecuario 
y el sector manufacturero (en porcentaje)
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Fuente: cálculos del autor con base en datos del DNP.

Gráfico 2. Evolución del coeficiente de apertura comercial entre 1980 y 2006
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Fuente: cálculos del autor con base en datos del DNP.

Tras la liberalización comercial y el aumento subsiguiente del grado de 
apertura de la economía, ¿cuál fue el desempeño de la economía y sus diferen-
tes ramas de actividad en términos de productividad? y ¿qué tipo de cambio es-
tructural se manifestó en la economía colombiana? Tomando la productividad 
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laboral media (valor agregado sobre personas empleadas) como aproximación 
de la productividad global de la economía2, el crecimiento de ésta, posterior a 
la liberalización comercial de 1990-1991, se mostró despreciable. Así, la tasa de 
crecimiento anual compuesta de la productividad alcanzó apenas 0,5% entre 
1991 y 2006. Para cuatro sectores de actividad (Construcción, Comercio Restaurantes 
y Hoteles, Transporte y Comunicación, Finanzas e Inmobiliario) la tasa de crecimiento 
de la productividad fue incluso negativa entre 1991 y 2006 (ver gráfico 4). Estos 
sectores son también los que tuvieron mayor crecimiento de su fuerza laboral 
(ver gráfico 5): representaban 42% de los ocupados en 2006 contra un tercio 15 
años antes. El sector Comercio, Restaurantes y Hoteles se destaca por el crecimiento 
de su participación en el empleo total (+4,3 p.p.) mientras que es el segundo 
sector menos productivo (ver gráfico 3). Así, el cambio estructural postlibe-
ralización comercial parece poco favorable a la productividad agregada. Cabe 
notar que la tasa de crecimiento de la productividad más importante fue la del 
sector manufacturero. Este resultado, consistente con el efecto estimulador de 
la apertura comercial de 1990-1991 sobre la productividad del sector manufac-
turero, tiene como contraparte una disminución del personal. En efecto, la par-
ticipación de este sector en el empleo total fue la que más se contrajo después 
de la del sector agropecuario3. En este contexto surge la cuestión de la relación 
entre la mayor integración comercial y la reasignación de los trabajadores hacia 
sectores de menor productividad.

2 A continuación, el uso de la palabra productividad se referirá a la productividad laboral media.
3 Una posible causa de la baja del empleo del sector manufacturero en proporción del empleo 

total podría ser una enfermedad holandesa subsecuente al boom de los precios de los bienes 
mineros. Sin embargo, esta conjetura no parece ser aplicable al periodo de observación con-
siderado en este trabajo. Indicios de la enfermedad holandesa incluyen un aumento en la pro-
porción de la producción y de las exportaciones mineras con respecto al PIB; una caída en la 
contribución del sector manufacturero en las exportaciones y el PIB, o una apreciación de la 
tasa de cambio real. Como lo indica el gráfico A1, en el apéndice, los indicios de enfermedad 
holandesa parecen surgir después del año 2006. En efecto, a partir de 2007, se observa un 
alza de la proporción del sector minero en el PIB y una disminución de la participación del 
sector manufacturero en el PIB. Igualmente, a partir de 2007, la participación de las exporta-
ciones del sector manufacturero en el PIB sufre de una caída, mientras que el aumento en la 
participación de las exportaciones mineras se acelera. En cuanto a la tasa de cambio real, un 
proceso de apreciación empieza en 2003, pero entre 2003 y 2006 el índice de tasa de cambio 
real se mantiene a un nivel cercano de su valor promedio en el periodo 1986-2006.
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Gráfico 3. Productividad laboral por sector de actividad 
(en miles de millones de pesos, precios constantes, base 2005)
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e Inmobiliario; cspsgs: Servicios Comunales, Sociales y Personales, Administración Pública y Defensa.
Fuente: cálculos del autor con base en datos del DANE.

Gráfico 4. Tasa de crecimiento anual de la productividad entre 1991 y 2006
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Gráfico 5. Evolución de la participación de los sectores en el empleo total entre 1991 y 2006
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Nota: agr: Agropecuario; min: Minería; mfg: Industria Manufacturera; pu: Electridad, Gas y Agua; con: 
Construcción; wrt: Comercio, Restaurantes y Hoteles; tsc: Transporte y Comunicación; fire: Finanzas 
e Inmobiliario; cspsgs: Servicios Comunales, Sociales y Personales, Administración Pública y Defensa.
Fuente: cálculos del autor a partir de la encuesta de hogares del DANE (ECH 2006, trimestre II) y de 
las tasas de crecimiento de la población ocupada en cada sector de actividad, disponibles en la base de 
datos del Groningen Growth and Development Centre con 10 sectores. 

B. Estrategia empírica

1.Metodología

Para determinar el efecto de las fluctuaciones del grado de integración 
comercial sobre los flujos intersectoriales, se explota la variación en el grado 
de integración comercial entre departamentos, y se recurren a microdatos 
que permiten identificar las transiciones intersectoriales de los trabajadores. 
En primer lugar, se estima el modelo probit dado por la ecuación (1) para en-
contrar el efecto de los cambios en el grado de integración comercial sobre la 
ocurrencia de las transiciones intersectoriales. 
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 (1)

La variable cambiosectict es una variable indicadora que toma el valor uno 
si el trabajador i, del área metropolitana c, observado el año t, cambió de 
sector entre su trabajo anterior y su trabajo actual. La variable ΔIC mide 
la variación en el grado de integración comercial en el departamento co-
rrespondiente al área metropolitana c entre el año de observación y el año 
del último trabajo. Se puede medir el grado de integración comercial de 
diferentes formas; la más común es el coeficiente de apertura, pero dados 
los datos disponibles y los instrumentos utilizados para corregir la endo-
geneidad del modelo (ver más abajo), se elige el ratio de las importaciones 
sobre el PIB. Xict es un vector de J características individuales de los traba-
jadores susceptibles de influir en la probabilidad de que cambien de sector 
(modelo (1)) o que cambien de sector y terminen en un sector de menor 
productividad (modelo (2) más abajo). ΔPIBct mide la variación anual del 
PIB en el departamento asociado al área metropolitana c. ΔPIBct constituye 
una buena aproximación de las variaciones del ciclo económico de las áreas 
metropolitanas, dada la preponderancia del PIB de éstas en el PIB departa-
mental. Por último, γc y δt corresponden, respectivamente, a los efectos fijos 
de área metropolitana y de año. 

En segundo lugar, se estiman el modelo econométrico (2) para determi-
nar si los flujos intersectoriales de trabajadores, causados por la evolución 
del grado de apertura comercial, contribuyeron a aumentar o disminuir la 
productividad agregada. En el modelo probit dado por la ecuación (2), dsector-
negict es una variable indicadora que toma el valor uno si la transición intersec-
torial del trabajador i, en el área metropolitana c, es tal que la productividad 
del sector actual es menor que la del sector de origen; toma el valor cero si, 
al contrario, el sector del trabajo actual es más productivo que el sector del 
trabajo anterior. Esta variable dicotómica permite determinar si el impacto 
neto de las transiciones intersectoriales sobre la productividad agregada fue 
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neutro, negativo o positivo. Por ejemplo, si el coeficiente α1 de la ecuación 
(2) es positivo, la integración comercial induce un flujo neto de trabajadores 
hacia sectores de menor productividad. 
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 (2)

Se estiman los modelos (1) y (2) con la muestra de los trabajadores recién 
llegados a la empresa (presencia de máximo un año en la empresa). Al enfo-
carse sobre esta población en cada encuesta de hogares, la estimación de los 
modelos se lleva a cabo sobre flujos anuales de trabajadores entrantes en su 
nuevo puesto. Se computan errores estándar robustos a correlaciones entre 
los residuales de las observaciones dentro de cada área metropolitana para 
las pruebas estadísticas de significancia. La migración interdepartamental de 
los trabajadores puede dificultar la estimación de los modelos; sin embargo, 
dada la relativa baja magnitud del fenómeno de la migración interdeparta-
mental, la imposibilidad de detectar los migrantes en la muestra no debería 
afectar sensiblemente la estimación de los modelos. Según el DANE (2003), 
la proporción de personas que migraron entre 1988 y 1993 era de  6,9% y 
de 8,5% entre 1988 y 2003. En el censo nacional de 2005, la proporción de 
las personas que vivían en un departamento diferente del actual, cinco años 
antes, es de apenas el 5%. 

La principal dificultad radica en identificar el efecto de las fluctuaciones 
del grado de integración comercial sobre las transiciones intersectoriales; en 
los modelos (1) y (2) resulta de la probable endogeneidad de la variable ΔIC 
por dos causas principales. La primera, por omisión de una variable suscep-
tible de explicar el tipo de transición intersectorial y que esté correlacionada 
con las variaciones en el grado de integración comercial. Por ejemplo, las 
reformas de los años noventa, que influyen sobre la flexibilidad del mercado 
laboral, pueden tener un efecto sobre la probabilidad de transiciones inter-
sectoriales y sobre el indicador de apertura comercial de los departamentos a 
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través de sus diferentes repercusiones sobre la competitividad de las firmas. 
La segunda fuente principal de endogeneidad resulta del coeficiente de aper-
tura basado en variables cuantitativas del comercio exterior, las cuales están 
sujetas a error de medición y pueden sufrir de un sesgo de simultaneidad. Por 
ejemplo, la pérdida de competitividad del sector manufacturero de un depar-
tamento puede causar a la vez un incremento en las transiciones intersecto-
riales y variaciones del grado de apertura de la economía a través de la evolu-
ción de las importaciones y exportaciones manufactureras. Para controlar por 
estas fuentes de endogeneidad, se recurren a dos variables instrumentales: la 
primera consiste en la variación entre dos periodos (como la variable ΔIC) 
del componente extranjero del índice de tasa de cambio real departamental 
(ditcrex); la segunda corresponde a la variación de un indicador de protección 
comercial de las economías departamentales (dprotec).

El componente extranjero del índice de tasa de cambio real (ITCR) cons-
ta de dos variables: el índice de precios de los países-socios comerciales de 
los departamentos y el índice de tasa de cambio de la divisa de dichos países4. 
El cálculo de ITCR departamentales no es estándar, por lo cual se averiguó 
la consistencia de éstos con el ITCR nacional comparando la evolución del 
promedio de los ITCR departamentales con la del ITCR nacional reportado 
por el Banco de la República (ver gráfico A2 en el apéndice). Se observa que 
ambos índices son muy parecidos a lo largo del periodo de observación. El 
segundo instrumento está basado en la diferencia de un índice de protección 
comercial a nivel departamental entre los dos mismos periodos. Se deriva 
el índice de protección del producto entre el nivel de arancel promedio en 
los diferentes departamentos y la proporción de los sectores agropecuario 
y manufacturero en el valor agregado del departamento en 1986. El índi-
ce de protección efectiva, así calculado, se basa en las diferentes estructuras 
económicas entre departamentos para inferir un efecto diferenciado de las 
variaciones en los aranceles sobre el grado de integración comercial de los 
departamentos. El supuesto subyacente a ambos instrumentos es el siguien-
te: influyen sobre las fluctuaciones del grado de integración comercial de los 

4 Como las importaciones y exportaciones departamentales, los datos sobre los socios comer-
ciales están disponibles en el DANE.



Lecturas de Economía -Lect. Econ. - No. 84. Medellín, enero-junio 2016

75

departamentos pero no tienen un efecto directo sobre la decisión de cambiar 
de sector de actividad por parte de los trabajadores.

2. Datos

Para construir las variables dependientes en los modelos (1) y (2), se 
recurre a las encuestas de hogares que incluyen el módulo de informalidad, 
pues éste contiene una pregunta sobre la rama de actividad del trabajo an-
terior que permite identificar las transiciones intersectoriales5. El vector de 
características individuales incluyen: género, edad, nivel educativo, estado 
civil, tamaño del hogar, número de hijos menores a tres años, y tiempo 
transcurrido entre el término del trabajo anterior y el inicio del trabajo ac-
tual. Se adiciona, además, una variable de control dicotómica que toma el 
valor uno si el sitio de trabajo es un local fijo, para capturar en cierta medida 
la calidad del trabajo.

Dado que la encuesta de hogares con cobertura nacional solo está dis-
ponible a partir del año 2000, y teniendo en cuenta que la reasignación de la 
fuerza laboral subsiguiente a una mayor exposición al comercio internacio-
nal es un proceso lento como se evidenció en la literatura, se utilizaron los 
datos de la encuesta de hogares de las áreas metropolitanas6 para extender 
el inicio del periodo de observación al año 1986. Aunque el enfoque sobre 
las grandes áreas metropolitanas limita el alcance de este trabajo a la zona 
urbana, cabe subrayar que Colombia es un país cuya tasa de urbanización ha 
sido relativamente alta a lo largo del periodo de observación. Así, según el 
censo nacional de 1993, 72% de la población colombiana ya vivía en zona 
urbana ese año. 

5 Se piden las preguntas del módulo informalidad a todos los trabajadores y no solamente a los 
informales.

6 El número de áreas metropolitanas incluidas en la encuesta cambió entre 1986 y 2006. Para 
mantener el perímetro constante a lo largo del periodo, solo se conservaron los datos de las 
áreas metropolitanas presentes durante todo el periodo: Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, 
Cali, Cúcuta, Manizales, Medellín, Pasto, Pereira y Villavicencio.
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Debido a la frecuencia del módulo de informalidad y a la supresión de la 
pregunta acerca del sector anterior en el segundo semestre 2006, la base de 
datos consta de 14 años de observación entre 1986 y 2006: 1986, 1988, 1990, 
1992, 1994, 1996, 1998, 2000 a 2006.

En el modelo (2), la variable dependiente está construida a partir del ran-
king de las productividades sectoriales en cada departamento en 2006. Esta 
elección no es problemática en la medida en que el ranking es estable a lo largo 
del tiempo. Con el fin de clasificar las productividades, se calculó la razón 
entre el valor agregado y el número de horas trabajadas para cada sector. Dos 
fuentes de datos fueron utilizadas: las cuentas departamentales publicadas 
por el DANE, que proveen los valores agregados por ramas de actividad, y 
la encuesta de hogares nacional del primer y segundo trimestre 20067, de la 
cual se puede calcular el número de horas trabajadas en cada sector. En lugar 
de basarse en la productividad media del trabajo para clasificar los sectores, 
se podría recurrir al nivel promedio de los salarios reales, ya que, en el marco 
de la teoría neoclásica estándar, la productividad marginal del trabajo es igual 
al salario real en el equilibrio, y es la productividad marginal la que debe igua-
larse entre sectores. Sin embargo, siguiendo a McMillan y Rodrik (2011) y De 
Vries et al. (2012), se usa la productividad media para medir las diferencias de 
productividad entre sectores. Aunque esta medida presenta inconvenientes al 
momento de tener en cuenta las diferencias en la intensidad de la utilización 
de los diferentes insumos en la producción, utilizar el salario como indicador 
de productividad conlleva igualmente sus limitaciones. 

En el plano teórico, la igualdad entre salario y productividad marginal se 
cumple solamente bajo los supuestos de competencia perfecta en el mercado 
laboral, lo cual es difícilmente aceptable en países como Colombia, donde el 
grado de rigidez del mercado laboral es relativamente alto. Adicionalmente, 
la igualación de la productividad marginal al salario real se fundamenta en el 
comportamiento maximizador de las firmas. Tal comportamiento caracteriza 
sobre todo al sector privado de la economía, y no tanto al sector público o 
parapúblico, en el cual las reglas de fijación de la remuneración suelen depen-

7 Esta elección se justifica por el hecho de que a partir del tercer trimestre de 2006, la encuesta 
de hogares ya no permite identificar las transiciones intersectoriales.
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der, en parte, de criterios desconectados de la productividad. Ahora bien, en 
el caso de  funciones de producción de tipo Cobb-Douglas, la productividad 
marginal es igual a la productividad media multiplicada por la proporción del 
trabajo en la producción. Si dicha proporción es parecida entre sectores, la 
productividad media es una buena aproximación de la productividad margi-
nal. Los resultados de Gollin, Lagakos y Waugh (2014) tienden a sustentar 
que las diferencias en la productividad media entre sectores reflejan diferen-
cias en la productividad marginal al no encontrar una variación substancial 
de la participación del trabajo en la producción entre el sector agrícola y el 
sector no agrícola. Así, se asume en este trabajo que las diferencias en la pro-
ductividad media entre sectores están fuertemente correlacionadas con las 
diferencias en la productividad marginal. No obstante, dado que la intensidad 
en capital del sector de Electricidad, Gas y Agua parece ser significativamente 
más alta que en las otras grandes ramas de actividad, se excluyó este sector 
del análisis, aunque su inclusión no hubiera afectado sensiblemente los resul-
tados por la baja proporción de los trabajadores ocupados en dicho sector8.

En la tabla 1 se puede observar la heterogeneidad importante en el ran-
king de los sectores entre departamentos. En efecto, aunque el sector financiero 
e inmobiliario es el más productivo en todos los departamentos y el sector de 
Comercio, Restaurantes y Hoteles el menos productivo, existe una variabilidad 
importante del ordenamiento de los otros sectores entre departamentos. En 
ciertos casos, la diferencia de productividad entre dos sectores es relativa-
mente baja. Cada vez que la diferencia de productividad entre dos sectores 
consecutivos en el ranking era menor a 5%, la productividad en los dos sec-
tores se consideró como equivalente para excluir del análisis las transiciones 
entre sectores de productividad similar9. 

8 Los trabajadores de este sector representan apenas 0,6% de la muestra total.
9 Las transiciones intersectoriales para las cuales la diferencia de productividad entre el sector 

de origen y el sector de destino es menor a 5%, conciernen los sectores siguientes: cspgs y 
tsc en Meta, mfg y wrt en Nariño, tsc y con en Norte de Santander, cspgs, mfg y tsc en Risaralda. 
También se hizo el ejercicio con el umbral de 3% en lugar de 5% sin que este cambio afecte 
los resultados.
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Tabla 1. Ranking de las grandes ramas de actividad 
por departamento según su productividad

Ranqueo Antioquia Atlántico Bogotá Caldas Meta Nariño Norte 
Santander Risaralda Santander Valle del 

Cauca

1 pu pu pu pu min pu pu pu pu pu

2 fire fire fire fire pu fire fire fire fire fire

3 min gs gs mfg fire gs min gs min gs

4 con mfg con gs gs con gs con mfg mfg

5 gs tsc mfg tsc con csps tsc mfg con con

6 mfg min tsc min mfg tsc con min gs tsc

7 tsc con wrt csps tsc mfg csps tsc tsc csps

8 csps csps csps con agr wrt mfg csps csps agr

9 agr wrt min agr csps min agr wrt agr wrt

10 wrt agr agr wrt wrt agr wrt agr wrt min

Nota: agr: Agropecuario; min: Minería; mfg: Industria Manufacturera; pu: Electridad, Gas y Agua; con: 
Construcción; wrt: Comercio, Restaurantes y Hoteles; tsc: Transporte y Comunicación; fire: Finanzas e 
Inmobiliario; csps: Servicios Comunales, Sociales y Personales; gs: trabajadores del sector público.
Fuente: cálculos del autor con base en datos del DANE.

Los tres principales flujos netos de trabajadores intersectoriales tienen por 
sector de origen el sector manufacturero (gráfico 6), y representan el 45% de 
los flujos netos totales de desplazamiento de los trabajadores entre las seis 
principales ramas de actividad. Cabe agregar que los tres principales sectores 
de destino de los trabajadores provenientes del sector manufacturero tienden 
a presentar una productividad menor que la de éste.
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Gráfico 6. Flujos netos de trabajadores entre sectores por orden de importancia
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Nota: agr: Agropecuario; min: Minería; mfg: Industria Manufacturera; pu: Elec-
tridad, Gas y Agua; con: Construcción; wrt: Comercio, Restaurantes y Hoteles; 
tsc: Transporte y Comunicación; fire: Finanzas e Inmobiliario; cspsgs: Servicios 
Comunales, Sociales y Personales, Administración Pública y Defensa.
Fuente: cálculos del autor con base en la encuesta de hogares del DANE.

El gráfico 7 representa la evolución de los flujos netos de trabajadores 
hacia sectores de menor productividad como proporción de los trabajadores 
que cambiaron de sector de actividad y que fueron reclutados durante el últi-
mo año. En 1990, año que precede la liberalización comercial, la proporción 
de los flujos netos de trabajadores hacia sectores de menor productividad 
cae al mínimo y luego inicia un alza hasta el año 2000, alimentado por el 
efecto de la crisis a final de los noventa sobre el mercado laboral. Aunque 
dicha proporción empieza a caer desde 2001, las transiciones intersectoriales 
negativas siguen superando las transiciones positivas hasta el final del periodo 
de observación.
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Gráfico 7. Flujos netos de transiciones intersectoriales negativas 
como proporción de los trabajadores que cambiaron de sector de actividad 

y llevan menos de un año en la empresa o el negocio
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Fuente: cálculos del autor con base en datos del DANE.

Puesto que las variables instrumentales tienen un efecto opuesto sobre 
las importaciones y las exportaciones, la medición del grado de integración 
comercial excluye del numerador las exportaciones. Se usaron las cifras del 
DANE acerca del comercio exterior de los departamentos para computar 
la proporción de las importaciones no agrícolas ni mineras en el PIB del 
sector transable de cada departamento10. Esta decisión es motivada, princi-
palmente, por el hecho de que los datos disponibles no incluyen las zonas 
rurales donde se concentran las actividades agrícola y minera. El gráfico 8 
muestra que el comportamiento del coeficiente de penetración de las im-
portaciones en el PIB es similar al del coeficiente de apertura, aunque su 
varianza es menor.

10 Se recurrió, sin embargo, a diferentes mediciones del PIB como ejercicio de sensibilidad, 
pero no cambiaron las conclusiones de las estimaciones.
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Gráfico 8. Coeficientes de integración comercial, 
valor promedio de las 10 áreas metropolitanas
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Fuente: cálculos del autor con base en datos del DANE.

El gráfico 9 representa la evolución del ratio importaciones/PIB en 
cada uno de los departamentos asociados a las 10 áreas metropolitanas.  
Este gráfico muestra una heterogeneidad en la evolución del grado de inte-
gración comercial entre departamentos, tanto en nivel como en su variación 
a lo largo del tiempo. Así, al lado de departamentos con un nivel de inte-
gración comercial relativamente alto y una tendencia clara a la alza como 
Antioquia, Atlántico Bogotá/Cundinamarca o Valle del Cauca, coexisten 
departamentos poco “integrados” y en los cuales el coeficiente de apertura 
no se caracterizó por una tendencia alcista como en el Meta, Norte de San-
tander o Santander.
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Gráfico 9. Evolución del ratio importaciones/PIB 
en los departamentos de las 10 áreas metropolitanas
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Fuente: cálculos del autor basados en datos del DANE.

Los diferentes perfiles de departamentos en materia de integración co-
mercial que sobresalen del gráfico 9 parecen influir sobre la reasignación de 
la fuerza laboral subsiguiente a la liberalización comercial de 1990-1991. En 
efecto, el gráfico 10 pone en evidencia una correlación negativa entre el grado 
de integración comercial de los departamentos, que prevalecía en 1989, y el 
cambio en la participación del sector manufacturero en el empleo total de 
las áreas metropolitanas entre 1990 y 2006. Tal correlación tiende a validar el 
escenario de un efecto del comercio internacional sobre la reasignación inter-
sectorial de los trabajadores, a través de los ajustes de las firmas sobrevivientes 
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en el sector manufacturero, que se manifestó particularmente en los departa-
mentos de mayor integración comercial.

Gráfico 10. Grado de integración comercial preliberalización comercial vs. cambio en la participa-
ción del sector manufacturero en el empleo total entre 1990 y 2006 en las 10 áreas metropolitanas
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Fuente: cálculos del autor basados en datos del DANE.

III. Resultados

A. Efecto de la evolución del grado de apertura comercial sobre la ocurren-
cia de las transiciones intersectoriales

En la tabla 2 se presentan los coeficientes de la estimación del modelo pro-
bit dado por el modelo (1), recurriendo a los instrumentos descritos anterior-
mente. La columna (1) de la tabla corresponde a la estimación sobre la muestra 
de todos los trabajadores que llevan máximo un año en la empresa actual. La 
columna (2) corresponde a la submuestra de los trabajadores cuyo nivel edu-
cativo máximo es secundaria completa, y la columna (3) reúne los que tienen 
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un nivel educativo universitario (completo o incompleto). Los resultados de la 
estimación indican un efecto positivo significativo de las variaciones en el grado 
de apertura sobre la probabilidad de que los trabajadores cambien de sector. En 
efecto, un incremento en una desviación estándar del cambio en el coeficiente 
de ΔIC aumenta la probabilidad de transición intersectorial en cuatro puntos 
porcentuales. La magnitud de los otros coeficientes de la columna (1) es sen-
siblemente inferior a la variable de integración comercial. Cabe resaltar que la 
variable indicadora mujer y la variable edad están correlacionadas negativamen-
te con la probabilidad de cambiar de sector. Adicionalmente, se observa una 
correlación heterogénea entre los niveles educativos y dicha probabilidad: los 
menores niveles educativos (inferiores al nivel de secundaria completa) están 
asociados con una menor probabilidad de cambiar de sector, mientras que los 
mayores niveles de educación (secundaria completa en adelante) están correla-
cionadas positivamente con esta probabilidad. Sin embargo, los resultados de 
las columnas (2) y (3) ponen en evidencia que las variaciones en el coeficiente 
de integración comercial solo afectan a los trabajadores menos educados. Esto 
sugiere que la mayor inserción de la economía en el comercio internacional 
genera ajustes en la demanda laboral enfocados en los trabajadores menos cua-
lificados, aunque estos trabajadores tienden a cambiar de sector con menos 
frecuencia que los más educados.

En la tabla A1 del apéndice se presentan los resultados del modelo (1) 
cuando se recurre al método de estimación lineal de mínimos cuadrados en 
dos etapas. Este método requiere supuestos menos fuertes y ofrece herra-
mientas para diagnosticar la calidad de los instrumentos. El valor del esta-
dístico F de los dos instrumentos en la primera etapa es significativamente 
superior a 1011. La magnitud del coeficiente encontrado para el efecto de las 
variaciones en el grado de integración comercial sobre la probabilidad de 
cambiar de sector es parecida a la derivada de la especificación probit, y los 
niveles de significancia son igualmente similares. Para ambas estimaciones, 
la prueba de Sargan-Hansen no rechaza la hipótesis nula de validez de los 
instrumentos. 

11 Staiger and Stock (1997) establecieron la regla común según la cual un estadístico F mayor a 
10 tiende a descartar la presencia de instrumentos débiles.
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Tabla 2. Modelo probit (2) con variables instrumentales. 
Efectos marginales

(1) (2) (3)
Variables Total Secundaria Universitaria
Dif. Integración comercial 0.6718*** 0.8200*** 0.0954

(0.1000) (0.1146) (0.1519)
Mujer -0.0874*** -0.0982*** -0.0521***

(0.0150) (0.0157) (0.0078)
Edad -0.0080*** -0.0072*** -0.0141***

(0.0015) (0.0016) (0.0018)
Primaria o menos -0.0569*** -0.0878***

(0.0105) (0.0048)
Secundaria incompleta -0.0368*** -0.0681***

(0.0087) (0.0046)
Secundaria completa 0.0323***

(0.0073)
Universitaria incompleta 0.0594*** 0.0436***

(0.0105) (0.0106)
Observaciones 102,761 85,635 17,126
Efectos fijos de A.M. Sí Sí Sí
Efectos fijos de año Sí Sí Sí
Reduced-form equation: 
Instrumentos (coeficientes)
ditcrex 0.0032** 0.0031** 0.0040***

(0.0012) (0.0012) (0.0003)
dprotec -0.0015*** -0.0014*** -0.0018***

(0.0003) (0.0003) (0.0003)

Cluster-robust standard errors in parentheses   
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1   
NB1: Se omiten los coeficientes de los controles adicionales   
NB2: Niveles de significancia basados en la T(9)
Fuente: elaboración propia.   
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B. Caracterización de la reasignación de la fuerza laboral debida a las 
variaciones del grado de integración comercial: ¿Impacto sobre la producti-
vidad agregada?

En la tabla 3 se presentan los resultados de la estimación del modelo (2), 
excluyendo solamente el sector de electricidad gas y agua (columna (1)) más los 
sectores de minería y agropecuaria (columna (2)). 

Tabla 3. Grado de integración comercial y transiciones intersectoriales negativas.
Efectos marginales

(1) (2)
Variables dsectorneg9 dsectorneg7
Dif. Integración comercial 0.6117*** 0.5755**

(0.1503) (0.1889)
Mujer 0.0246** 0.0163

(0.0105) (0.0114)
Edad 0.0028*** 0.0028***

(0.0002) (0.0002)
Primaria o menos 0.0100 0.0439**

(0.0179) (0.0153)
Secundaria incompleta 0.0493*** 0.0544***

(0.0073) (0.0070)
Secundaria completa 0.0407*** 0.0425***

(0.0051) (0.0048)
Universitaria incompleta 0.0107 0.0045

(0.0073) -0,0069
Observaciones 51095 46469
Efectos fijos de A.M. Sí Sí
Efectos fijos de año Sí Sí

Cluster-robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
NB1: Se omiten los coeficientes de los controles adicionales
NB2: Niveles de significancia basados en la T(9)
Fuente: elaboración propia.
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Estos resultados ponen en evidencia un impacto significativo de los 
cambios en el grado comercial sobre la probabilidad de los trabajadores de 
experimentar una transición intersectorial hacia un sector de menor produc-
tividad. Un cambio en una desviación estándar de ΔIC genera una variación 
de la probabilidad de dicha transición de más de tres puntos porcentuales. 
Este efecto es estadísticamente significativo a un nivel de confianza del 5% 
o menos, según la prueba de significancia esté basada en la distribución T(9) 
o más restrictivamente, como lo recomiendan Donald y Lang (2007), en la 
T(7)12 para corregir por el posible sesgo hacia abajo de los errores estándar, 
debido al bajo número de clusters. 

Se observa que la variable indicadora mujer y la edad están positivamente 
correlacionadas con la probabilidad de desplazarse hacia un sector de menor 
productividad, pero la magnitud de las correlaciones es relativamente baja. 
Por otra parte, en comparación con los trabajadores de educación universi-
taria completa, los trabajadores con educación primaria o inferior (columna 
(2)) y secundaria (columnas (1) y (2)) están más sujetos a transiciones inter-
sectoriales negativas.

Los resultados de la tabla 4 confirman que la influencia de la evolución 
del grado de integración comercial sobre las transiciones hacia sectores de 
menor productividad difiere según el nivel de educación de los trabajadores: 
incrementa la probabilidad de una transición intersectorial negativa para los 
trabajadores cuyo nivel de educación no supera el nivel secundario y disminu-
ye la probabilidad de tal evento para los trabajadores de nivel universitario13. 
Un aumento en una desviación estándar de ΔIC causa un aumento en cinco 
puntos porcentuales de la probabilidad de un desplazamiento a un sector 
de menor productividad para los trabajadores menos educados. Tal efecto 

12 Donald y Lang (2007) recomiendan usar la distribución T(G-L) donde G es el número de 
clusters y L el número de regresores que no varían dentro de cada cluster. Son 10 clusters y 3 
regresores invariantes: la constante, la diferencia del cambio en la integración comercial del 
departamento del área metropolitana y la variación del PIB departamental.

13 Sin embargo, según una especificación alternativa del modelo (2), se encuentra un efecto no 
significativo del grado de integración comercial sobre las transiciones negativas de los traba-
jadores más educados (ver la sección dedicada a los ejercicios de robustez).
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diferenciado según lo que se podría asimilar al nivel de calificación de los tra-
bajadores es tanto más notable cuanto que no está establecido por la teoría y 
depende de características idiosincráticas de la economía.

Tabla 4. Grado de integración comercial y transiciones intersectoriales 
negativas por nivel de educación. 

Efectos marginales

(1) (2)
Variables Secundaria Universitaria

Dif. Integración comercial 0.8108** -0.3859*
(0.2801) (0.1874)

Mujer 0.0173 0.0110
(0.0160) (0.0129)

Edad 0.0028*** 0.0028***
(0.0002) (0.0006)

Primaria o menos 0.0005
(0.0173)

Secundaria incompleta 0.0106
(0.0070)

Universitaria incompleta 0.0069
(0.0066)

Observaciones 37212 9257
Efectos fijos de A.M. Sí Sí
Efectos fijos de año Sí Sí

Cluster-robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
NB1: Se omiten los coeficientes de los controles adicionales
NB2: Niveles de significancia basados en la T(9)
NB3: Resultados para las transiciones entre los 7 principales sectores de actividad
Fuente: elaboración propia.
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Los resultados de la tabla 4 se ven reflejados en las estadísticas de la tabla 
5 y en el gráfico 11, el cual representa la evolución de la proporción de las 
transiciones intersectoriales negativas en el total de transiciones en cada nivel 
de educación. La tabla 5 muestra que los trabajadores que experimentaron 
una transición negativa presentan un nivel educativo más bajo en promedio 
que los que se desplazaron hacia sectores de mayor productividad. Tomando 
el año 1986 como año de referencia, se puede observar en el gráfico 11 que 
en el periodo postliberalización comercial, que coincidió con un aumento 
substancial en el grado de apertura de la economía, la proporción de tran-
siciones negativas alcanzó niveles superiores al de 1986 en todos (primaria o 
menos) o casi todos (secundaria incompleta) los años. Al contrario, en el caso 
de los trabajadores con educación universitaria, la proporción de transiciones 
negativas estuvo por debajo del nivel alcanzado en 1986 durante este periodo. 
De esta forma, el gráfico 11 indica un patrón diferente entre los trabajadores 
más y menos educados, en cuanto a la evolución de las transiciones hacia 
sectores de menor productividad en el periodo posterior a la liberalización 
comercial.

Tabla 5. Características principales de los trabajadores según el tipo de transición intersectorial

Variables Transición 
negativa

Transición 
positiva

Diferencia
p-value

Características personales y familiares

% de mujeres 41,9% 40,3% 0,0149

Edad 32,9 31,3 0,0000

Nivel educativo

Primaria o menos 25,2% 24,8% 0,4238

Secundaria incompleta 25,4% 23,4% 0,0000

Secundaria completa 27,4% 26,7% 0,0000

Universitaria incompleta 11,2% 13,0% 0,0001

Universitaria completa 10,8% 12,2% 0,0053

Fuente: cálculos del autor con base en datos del DANE.
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Gráfico 11. Evolución de la proporción de transiciones intersectoriales 
negativas por nivel de educación
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La transición intersectorial más frecuente a lo largo del periodo de ob-
servación es la del sector manufacturero al sector de Comercio, Restaurantes y 
Hoteles. Los resultados de la tabla 6 muestran que la evolución del grado de 
integración comercial contribuyó a aumentar la ocurrencia de las transiciones 
del sector manufacturero al de Comercio, Restaurantes y Hoteles, mientras que no 
tuvo un efecto estadísticamente significativo sobre las transiciones del último 
sector hacia el primero. Los trabajadores con educación secundaria o inferior 
no son –estadísticamente- más propensos que los con educación universitaria 
a experimentar una transición del sector manufacturero al sector de Comercio, 
Restaurantes y Hoteles (columna (1)), pero sí son menos propensos a desplazar-
se de este último sector al sector manufacturero (columna (2)). Asimismo, 
los resultados de las columnas (3) y (4) evidencian que el efecto del grado de 
integración comercial es solamente identificable dentro la población de los 
trabajadores menos cualificados. Para esta población, un aumento de ΔIC en 
una desviación estándar conduce a un aumento en 5,7 puntos porcentuales 



Lecturas de Economía -Lect. Econ. - No. 84. Medellín, enero-junio 2016

91

de la probabilidad de una transición del sector manufacturero al sector de 
Comercio, Restaurantes y Hoteles.

Tabla 6. Grado de apertura y transiciones entre el sector manufacturero y el de Comercio, 
Restaurantes y Hoteles. 

Efectos marginales

(1) (2) (3) (4)
mfg -> wrt wrt -> mfg mfg -> wrt mfg -> wrt

Variables Secundaria Universitaria
Dif. Integración comercial 0.8794* 0.2994 0.9724* 0.3415

(0.3929) (0.3064) (0.4807) (0.7843)
Mujer 0.0096 -0.0239*** 0.0030 0.0415

(0.0180) (0.0030) (0.0191) (0.0415)
Edad -0.0012 -0.0031*** -0.0014*** 0.0012

(0.0004) (0.0006) (0.0004) (0.0009)
Primaria o menos -0.0491 -0.1019*** -0.0553***

(0.0336) (0.0099) (0.0141)
Secundaria incompleta -0.0461 -0.0771*** -0.0536***

(0.0260) (0.0217) (0.0072)
Secundaria completa 0.0100 -0.0595**

(0.0242) (0.0241)
Universitaria incompleta 0.0929** -0.0645*** 0.1095***

(0.0287) (0.0299) (3.5800)
Observaciones 15,727 18,168 14,107 1,620
Efectos fijos de A.M. Sí Sí Sí Sí
Efectos fijos de año Sí Sí Sí Sí

Cluster-robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
NB1: Se omiten los coeficientes de los controles adicionales
NB2: Niveles de significancia basados en la T(9)
NB3: wrt: Comercio, Restaurantes y Hoteles; mfg: Industria Manufacturera
Fuente: elaboración propia.
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IV. Ejercicios de robustez

En el modelo (2), puesto que la variable dependiente dsectorneg mide 
los flujos netos de trabajadores hacia sectores de menor productividad, se 
excluyen los trabajadores que llevan menos de un año en la firma pero 
que no cambiaron de rama de actividad. La significancia del efecto de la 
variable ΔIC podría estar condicionada a la exclusión de esta población 
de la muestra. Para descartar esta posibilidad, se estima el modelo alter-
nativo (3), en el cual la variable dependiente dranksectict corresponde a la 
diferencia entre el ranking del sector actual y el del sector anterior. Esta 
variable toma valores positivos en caso de transiciones hacia sectores de 
menor productividad, negativos en caso de transiciones hacia sectores de 
mayor productividad y toma el valor cero si el trabajador no cambió de 
sector. Además de incluir la población de trabajadores que no cambiaron 
de sector, la especificación (3) presenta dos ventajas: permite una mayor 
varianza de la variable de resultado, y su variable dependiente incluye, 
parcialmente, una dimensión de intensidad. Mayores valores de dranksectict 
tienden a indicar un diferencial de productividad más importante entre el 
sector de origen y el sector actual.

        𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛼𝛼𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼𝛼𝛼1∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + � 𝛼𝛼𝛼𝛼2𝑗𝑗𝑗𝑗𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝛼𝛼𝛼𝛼3∆𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  
𝐽𝐽𝐽𝐽

𝑗𝑗𝑗𝑗
 (3)

La estimación del modelo (3) (tabla 7) confirma la significancia estadística 
del efecto que conlleva la evolución del grado de integración comercial sobre 
la ocurrencia de las transiciones hacia sectores de menor productividad. Adi-
cionalmente, la tabla 7 confirma también que este efecto es solo identificable 
dentro de la población de trabajadores menos educados.

Entre los trabajadores que se desplazaron a un sector de menor 
productividad, algunos que ocupaban un empleo informal consiguieron 
un trabajo formal. En tal caso, es posible que a pesar de experimentar una 
transición intersectorial negativa, estos trabajadores hayan terminado en un 
trabajo más productivo, puesto que, en Colombia, el trabajo informal tiende 
a ser menos productivo que el trabajo formal. Por esta razón, se comprueba
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Tabla 7. Estimación del modelo (3) muestra total y por nivel de educación. 
Efectos marginales

(1) (1) (2)
dranksect dranksect dranksect

Variables Total Secundaria Universitaria
Dif. Integración comercial 2.3975*** 3.4617*** -1.4172

(0.5618) (0.7664) (1.6017)
Mujer 0.0753* 0.0855 0.0683

(0.0380) (0.0504) (0.0405)
Edad 0.0113*** 0.0026 0.0408***

(0.0010) (0.0045) (0.0065)
Primaria o menos -0.0687 0.0001* -0.0003***

(0.0791) (0.0001) (0.0001)
Secundaria incompleta 0.0963** -0.1552**

(0.0411) (0.0657)
Secundaria completa 0.0864** 0.0064

(0.0285) (0.0214)
Universitaria incompleta -0.0711* -0.0170

(0.0357) (0.0313)
Observaciones 101741 84930 16811
Efectos fijos de A.M. Sí Sí Sí
Efectos fijos de año Sí Sí Sí

Cluster-robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
NB1: Se omiten los coeficientes de los controles adicionales
NB2: Niveles de significancia basados en la T(9)
Fuente: elaboración propia.
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que los resultados se mantienen al excluir de la muestra a los trabajadores que se 
beneficiaron de una formalización de su trabajo tras una transición intersectorial 
negativa. Los resultados de la estimación de los modelos (2) y (3), presentados 
en la tabla 8, muestran que el efecto de la evolución de la integración comercial 
sobre las transiciones intersectoriales negativas sigue siendo significativo, 
a pesar de una menor magnitud y una pérdida de precisión del coeficiente 
estimado. La menor magnitud y precisión del estimador es difícil de interpretar, 
dado que no se puede comprobar que la población excluida de la muestra se 
caracterice realmente por un trabajo de mayor productividad que el anterior.

Tabla 8. Estimación de los modelos (2) y (3) excluyendo a los trabajadores 
que se beneficiaron de una formalización de su trabajo. Efectos marginales

(1) (2)
Variables dsectorneg9 dranksect9
Dif. Integración comercial 0.4666** 1.9919***

(0.1506) (0.4942)
Mujer 0.0249* 0.0502

(0.0123) (0.0431)
Edad 0.0029*** 0.0114***

(0.0002) (0.0015)
Primaria o menos 0.0269 -0.0395

(0.0212) (0.0862)
Secundaria incompleta 0.0718*** 0.1328**

(0.0090) (0.0489)
Secundaria completa 0.0628*** 0.1451***

(0.0057) (0.0289)
Universitaria incompleta 0.0209** -0.0386

(0.0082) (0.0437)
Observaciones 43,216 89,199
Efectos fijos de A.M. Sí Sí
Efectos fijos de año Sí Sí
Cluster-robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
NB1: Se omiten los coeficientes de los controles adicionales 
NB2: Niveles de significancia basados en la T(9)
Fuente: elaboración propia.
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El último ejercicio de robustez está motivado por la siguiente observa-
ción: la estimación de los modelos (1) a (3) se basa en los trabajadores recién 
reclutados, y dentro de esta población a algunos trabajadores les tomó más 
tiempo que a otros encontrar un nuevo puesto.
Tabla 9. Grado de integración comercial y transiciones intersectoriales negativas; muestra 
de los trabajadores que llevan menos de un año entre el trabajo actual y el trabajo anterior. 

Efectos marginales

  (1) (2) (3)
Variables dsectorneg9 dranksect9 mfg<->wrt
       
Dif. Integración comercial 1.0300*** 3.0139** 1.3395*
  (0.2055) (1.0703) (0.6293)
Mujer 0.0148* 0.0666** 0.0266*
  (0.0080) (0.0286) (0.0126)
Edad 0.0031* 0.0100*** 0.0028***
  (0.0003) (0.0014) (0.0008)
Primaria o menos 0.0120 -0.0180 0.0705
  (0.0144) (0.0434) (0.0416)
Secundaria incompleta 0.0644 0.1727*** 0.0773*
  (0.0031) (0.0230) (0.0411)
Secundaria completa 0.0442*** 0.1063*** 0.0453
  (0.0073) (0.0266) (0.0572)
Universitaria incompleta 0.0274*** -0.0010 0.0364
  (0.0060) (0.0402) -0.0637
Observaciones 31,787 67,649 5,134
Efectos fijos de A.M. Sí Sí Sí
Efectos fijos de año Sí Sí Sí

Cluster-robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
NB1: Se omiten los coeficientes de los controles adicionales
NB2: Niveles de significancia basados en la T(9)
Fuente: elaboración propia.
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Esta heterogeneidad induce una mayor varianza en la variable ΔIC, pero 
aquellos trabajadores que les tomó más tiempo encontrar un nuevo trabajo 
pueden presentar características específicas que inflen el efecto de ΔIC. Para 
averiguar la sensibilidad de los resultados a la inclusión de esta población, se 
estima de nuevo el modelo (2) con la submuestra de los trabajadores para los 
cuales el tiempo transcurrido entre el momento en el que se observa el traba-
jador y el momento de salida del trabajo anterior no excede un año. Asimis-
mo, se computa ΔIC como el cambio en el grado de integración comercial 
entre el periodo t y el periodo t-1, de tal forma que ya no depende del tiempo 
gastado en encontrar un nuevo trabajo. Los resultados en la columna (1) de 
la tabla 9 son similares a los resultados de la tabla 3, tanto en los signos de los 
coeficientes como en su significancia estadística. De la misma forma, si se in-
cluyen en la muestra a los trabajadores que no cambiaron de sector (columna 
(2) de la tabla 9), los resultados se mantienen. Igualmente, en la columna (3) 
donde la variable dependiente corresponde a los flujos netos de trabajadores 
del sector manufacturero al de comercio, restaurantes y hoteles, la estimación arroja 
las mismas enseñanzas que la tabla 6. Se observa que los coeficientes estima-
dos de la variable de integración comercial en la tabla 8 son de mayor magni-
tud que en las estimaciones basadas en la muestra más grande, lo cual sugiere 
que la relación entre ΔIC y las transiciones intersectoriales es más laxa para 
aquellos trabajadores que les tomó más tiempo encontrar un nuevo puesto.

Conclusión

Este trabajo caracteriza empíricamente el efecto de la integración comer-
cial creciente en Colombia sobre los flujos intersectoriales de trabajadores. 
Los resultados evidencian que la mayor integración comercial de la economía 
colombiana indujo flujos netos de trabajadores hacia sectores de menor pro-
ductividad, y que tal efecto recayó, esencialmente, sobre los trabajadores me-
nos cualificados. Enfocarse en el sector manufacturero es interesante, pues 
fue particularmente afectado por las medidas de liberalización comercial. A 
consecuencia de los ajustes realizados por las firmas del sector frente a es-
tas dichas medidas, la productividad del sector manufacturero creció, pero, 
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en contraparte, su participación en el empleo total disminuyó. Parte de este 
aumento en la productividad se explicaría por la salida de trabajadores poco 
o nada cualificados; éstos serían los primeros afectados por los ajustes de las 
firmas ante la intensificación de la competencia, y también son los que dispo-
nen de menores recursos para mantenerse en un sector de actividad en el cual 
la exigencia de productividad aumenta.

Al efecto negativo sobre la productividad agregada de los flujos netos de 
trabajadores hacia sectores de menor productividad, se suman los costos de 
desplazamiento de los trabajadores, ya sea por el desempleo transitorio entre 
dos trabajos o por la pérdida de capital humano. No se concluye por lo tanto 
que el efecto global de la mayor apertura económica sobre la productividad 
agregada sea negativo. En efecto, la literatura evidenció ampliamente el im-
pacto favorable de la apertura comercial sobre la productividad de los sec-
tores transables y, particularmente, del sector manufacturero. Contrarrestar 
totalmente el incremento de la productividad debido a este efecto within de 
la apertura implicaría una magnitud de los flujos intersectoriales inducidos y 
una brecha entre las productividades sectoriales que no parecen caracterizar 
el caso de Colombia. Por otro lado, cabe resaltar que el presente trabajo no 
distingue dentro de cada sector de actividad los trabajadores formales de los 
trabajadores informales. La inclusión de tal distinción en el análisis permitiría 
diagnosticar con más precisión el efecto de las transiciones intersectoriales 
sobre la productividad agregada. No obstante, este trabajo permite matizar 
el diagnóstico acerca del efecto de la integración comercial creciente sobre la 
productividad agregada.

Por terminar, se puede constatar que los resultados presentados son con-
sistentes con los de Menezes-Filho y Muendler (2011) para el caso de Brasil. 
Muy posiblemente, existe una problemática común a los países de América 
Latina en cuanto a la relación entre la apertura económica y los ajustes del 
mercado laboral. En esta medida, este trabajo podría contribuir a la reflexión, 
no solamente en Colombia sino también en toda la región, al momento de 
pensar en formas para optimizar las ganancias de una mayor integración al 
comercio mundial. 
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Apéndice

Gráfico A1. Indicios de enfermedad holandesa

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Exportaciones mineras en % de las exportaciones totales

Petróleo y derivados Total Minería

Fuente: Banco de la República

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Exportaciones mineras en % del PIB

Petróleo y derivados Total Minería

Fuente: Banco de la República

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Exportaciones del sector transable no minero en % de las 
exportaciones totales

 SECTOR AGROPECUARIO  SECTOR INDUSTRIAL

Fuente: Banco de la República

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Exportaciones del sector transable no minero en % del PIB

 SECTOR AGROPECUARIO  SECTOR INDUSTRIAL

Fuente: Banco de la República

40

60

80

100

120

140

160

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Indice de tasa de cambio real

ITCR (IPC) ITCR (IPP)

Fuente: Banco de la República

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

% Manufactura/PIB % Minería/PIB
Fuente: DANE

Proporción del sector minero y del manufacturero en el PIB

Fuente: Banco de la República y DANE.



Lecturas de Economía -Lect. Econ. - No. 84. Medellín, enero-junio 2016

99

Gráfico A2. Comparación ITCR promedio 10 A.M. 
/departamentos vs. ITCR nacional oficial (base 100 en 2005)
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Tabla A1. Estimación lineal del modelo (1) con variables instrumentales. 
Variable dependiente: cambiosect.

(1) (2) (3)
Variables Total Secundaria Universitaria
Dif. Integración comercial 0.6578*** 0.8127*** 0,0838

-0,1053 -0,1221 -0,1538
Mujer -0.0913*** -0.1032*** -0.0528***

-0,0149 -0,0154 -0,0076
Edad -0.0014** -0.0012** -0.0027***

-0,0005 -0,0005 -0,0006
Secundaria incompleta -0.0511*** -0.0871***

-0,0111 -0,0045
Secundaria completa -0.0321*** -0.0684***

-0,0092 -0,0044

(Continúa)
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(1) (2) (3)
Variables Total Secundaria Universitaria
Universitaria incompleta 0.0367***

-0,0079
Universitaria completa 0.0641*** 0.0506***

-0,0107 -0,01
Observaciones 102,761 85,635 17,126
Efectos fijos de A.M. Sí Sí Sí
Efectos fijos de año Sí Sí Sí
Primera etapa: Instrumentos
ditcrex 0.0032** 0.0031** 0.004***

-0,0012 -0,0012 -0,001
dprotec -0.0015*** -0.0014*** -0.0018***

-0,0003 -0,0003 -0,0003
Pruebas de hipotésis
F test of excluded instruments 20,46 17,6 18,57
Prob > F  0,0004 0,0008 0,0006
Hansen J overidentification 
test
Chi-sq(1) P-val 0,9079 0,9563 0,9567
Cluster-robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
NB1: Se omiten los coeficientes de los controles adicionales
NB2: Niveles de significancia basados en la T(9)
Fuente: elaboración propia.
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