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La crisis económica actual se inscribe en 
el contexto de un profundo proceso de 
transformación de la economía mundial. 
Este proceso tiene su principal reflejo en 
la evolución registrada por el comercio 
internacional en las últimas décadas, cuyo 
análisis es el objeto de esta monografía. 

En ella se estudian los patrones recientes del 
comercio y su evolución en los últimos 25 años, 
poniéndolos en relación con el nivel de renta y el 
crecimiento de los países y regiones del mundo. 
Asimismo, se examinan los flujos bilaterales 
de comercio y la especialización internacional 
de los países a partir de información 
detallada sobre más de 3.000 productos. 

El estudio presta especial atención al sector 
exportador español y termina con un análisis 
de sus debilidades y fortalezas. En él se 
muestra que la orientación geográfica de 
las exportaciones españolas y el importante 
peso de producciones poco sofisticadas, con 
cierta tendencia a la deslocalización, suponen 
limitaciones y amenazas significativas. No 
obstante, la elevada diversificación del sector 
exterior español y el dinamismo competitivo 
mostrado en las últimas décadas ponen de 
manifiesto una sólida base productiva capaz 
de contribuir decisivamente a la regeneración 
del patrón de desarrollo económico español.

Esta obra despertará el interés de investigadores,  
economistas y público en general interesados  
en la economía internacional y el desarrollo 
económico, pues ofrece información y análisis 
que resultan de enorme utilidad para entender 
las claves actuales de la economía mundial y 
los retos que afronta la economía española.
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[ 11 ]

El objetivo de esta monografía es analizar los patrones recien-
tes del comercio y la especialización internacional en el contexto 
del desempeño macroeconómico mostrado por los distintos paí-
ses y regiones en los últimos veinticinco años. El estudio valora 
las fortalezas y debilidades del posicionamiento, en los mercados 
internacionales de bienes, de una serie de países destacados, pres-
tando especial atención al caso español.

Los patrones generales del comercio y la especialización inter-
nacional responden a factores estructurales, cuya transformación 
se produce lentamente. Esta monografía se centra pues en fenó-
menos estructurales y tendencias a largo plazo, y deja al margen 
los aspectos relacionados con las fluctuaciones de corto plazo.  
Los dos fenómenos globales más importantes, en cuyo marco se 
sitúan el resto de circunstancias y procesos analizados en este estu-
dio, son el extraordinario avance de la apertura internacional de 
las economías nacionales y el surgimiento de nuevas economías 
emergentes de gran tamaño, como China y la India, que están 
poniendo fin a la absoluta hegemonía anterior de Estados Unidos 
y Europa occidental.

Una de las maneras más sencillas de medir el primer fenóme-
no es mediante la ratio del comercio de bienes y servicios sobre 
el producto interior bruto (PIB) a nivel mundial en términos 
nominales. Entre 1983 y el 2007, esta ratio aumentó en un 65%, 
pasando del 18,8% al 31%. Otros indicadores reflejan avances 
aún mayores. El intenso proceso de apertura comercial ha afecta-
do a todas las regiones del mundo y a todos los grupos de países 
definidos según su nivel de renta.

Con respecto al segundo fenómeno y entre esos mismos años, 
la cuota del PIB de Norteamérica y Europa occidental en el total 
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mundial se ha reducido en más de un 12%. Las dos potencias 
emergentes más importantes, China y la India, pertenecen a Asia, 
cuyo peso en el PIB se ha incrementado en un 360% y un 90% 
respectivamente, entre 1983 y el 2007. Un vistazo superficial a los 
anteriores milagros económicos asiáticos, Japón, Hong Kong, Sin-
gapur, Corea del Sur, etc., podría confundir acerca de las trans-
formaciones que estas potencias están induciendo e inducirán en 
la economía mundial. Hay una diferencia fundamental entre los 
efectos generados por China y la India y los de los anteriores mila-
gros asiáticos. La diferencia es la escala. Conjuntamente, el PIB 
en paridad de poder adquisitivo (PPA) de China y la India repre-
senta ya más del doble del PIB conjunto de Japón, Hong Kong, 
Singapur y Corea del Sur. La población de aquellos y su potencial 
para las próximas décadas multiplican por siete la de estos. Los 
milagros asiáticos de China y la India van a afectar profundamen-
te los precios relativos internacionales, obligando a importantes 
reajustes en el resto de economías, no necesariamente negativos 
ni de igual impacto para todos los segmentos de la población. El 
hecho de que, mientras las economías avanzadas registraban una 
tasa negativa de crecimiento entre el 2008 y el 2010, las economías 
asiáticas en desarrollo crecían a una tasa media anual superior al 
8%, confirma de manera inapelable la profunda transformación 
que se ha venido registrando, y que de seguro seguirá registrándo-
se, en la configuración de la economía mundial.

Desde esta perspectiva de profundas transformaciones a largo 
plazo, la apertura exterior de los países, su posicionamiento en 
los mercados de las distintas regiones del mundo y la estructura 
de su especialización comercial internacional, analizados en esta 
monografía, adquieren una importancia decisiva para el futuro 
de las economías. Esta importancia es todavía mayor en los paí-
ses más agudamente afectados por la crisis, con un fuerte déficit 
comercial y con un patrón de crecimiento pendiente de revisión, 
como es el caso de España.

La monografía se estructura de la siguiente manera. En el capí-
tulo 1 se examina la evolución de las magnitudes agregadas del 
desarrollo económico y el comercio internacional en los últimos 
veinticinco años. Esta evolución ha dado lugar a un notable incre-
mento de la apertura de todos los grupos de países, un desigual pero 
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creciente proceso de convergencia entre las economías en desarro-
llo y las economías avanzadas, y un desplazamiento del centro de 
gravedad de la economía mundial hacia el continente asiático.

En el capítulo 2 se analizan los flujos comerciales bilaterales 
entre las distintas regiones y países, su evolución y su incidencia 
potencial sobre el crecimiento de las exportaciones de las dife-
rentes economías. Los distintos mercados internacionales ofrecen 
potencialidades de crecimiento muy heterogéneas. Así por ejem-
plo, el desplazamiento paulatino del centro de gravedad de la eco-
nomía mundial hacia Asia y otros mercados emergentes implica 
que estos destinos de exportación presentan perspectivas mucho 
más favorables que las de los grandes mercados tradicionales de 
los Estados Unidos y Europa occidental. La desigual presencia que 
tienen las empresas de los distintos países en cada uno de los mer-
cados emergentes condicionará de manera importante el futuro 
crecimiento de sus exportaciones. El examen de la distribución de 
las exportaciones de los países a lo largo de los diversos destinos 
permite identificar, pues, un aspecto importante de las oportuni-
dades y amenazas a las que se enfrentan las distintas economías.

En los capítulos 3 y 4 se desarrolla el estudio de la especia-
lización internacional de los países. El análisis se lleva a cabo a 
diferentes niveles de desagregación; en concreto, a nivel de uno, 
dos y cinco dígitos de la Clasificación Uniforme para el Comer-
cio Internacional (CUCI, en inglés, Standard international Trade 
Classification [SITC]). Cada uno de estos niveles de desagregación 
proporciona un tipo de información distinto y ofrece ventajas 
específicas. Por ello, tal como se explica a continuación, los tres 
niveles de análisis resultan complementarios.

El análisis con un elevado grado de agregación permite obte-
ner una visión operativa, general e individualizada por industrias, 
de la especialización de los países. Ahora bien, el problema de un 
análisis muy agregado está, por un lado, en que puede ser poco 
preciso, puesto que ignora la amplia heterogeneidad de los bienes 
que pueden incluirse dentro de una misma industria y la enorme 
diversidad de patrones con los que distintos países pueden espe-
cializarse dentro de las industrias. En el lado opuesto, un elevado 
nivel de desagregación conlleva la utilización de un volumen muy 
abundante de información. Pero esta virtud puede convertirse en 
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un defecto, en la medida en que puede dar lugar a un análisis 
excesivamente prolijo y carente, tanto de una visión global como 
de un análisis específico por industrias, que sea manejable.

Como se ha indicado, la estrategia seguida en esta monografía, 
por lo que respecta a la desagregación, es combinar los distintos 
niveles (uno, dos y cinco dígitos de la CUCI) para conectar for-
mal y argumentalmente el análisis realizado en cada uno de ellos. 
La CUCI a nivel de un dígito desagrega el comercio internacio-
nal de bienes en diez secciones. Este nivel ofrece una perspectiva 
muy general del comercio, en términos de bienes ligados al sector 
agrario, los combustibles, la minería o los grupos más importantes 
de las manufacturas. Esta visión resulta útil para obtener una pri-
mera aproximación a la composición del comercio internacional 
de bienes y a las grandes líneas de especialización de las distintas 
regiones y grupos de países. 

En el otro extremo, la revisión 3 de la CUCI, utilizada en esta 
monografía, desagrega, a nivel de cinco dígitos, el comercio inter-
nacional de bienes en 3.120 mercancías o rubros básicos.1 Algunos 
ejemplos pueden dar una idea del nivel de detalle que alcanza 
la clasificación a este nivel: «motores de émbolo de movimien-
to alternativo de más de 1.000 cm3 de cilindrada», «camisas de 
algodón para hombres o niños», «jibias, pulpos y calamares, con-
gelados, secos, salados o en salmuera», etc. La caracterización 
de la especialización de los países a cinco dígitos resulta así muy 
detallada y puede mostrar perfiles muy diversos dentro de una 
misma industria, incluso entre países con niveles de renta y dota-
ciones de factores muy similares. Sin embargo, como se observa-
ba anteriormente, esta minuciosidad tiene como contrapartida la 
dificultad de obtener una visión sintética y operativa de la espe-
cialización internacional. Esta visión más sintética y operativa es la 
que ofrece el análisis a nivel de dos dígitos. A este nivel, la revisión 
3 de la CUCI desagrega el comercio internacional en 66 capítulos 
de mercancías. 

1 Esta cifra comprende tanto los rubros de cinco cifras como aquellas mercancías 
a nivel de cuatro dígitos que no presentan desagregación a cinco dígitos, las cuales 
también se han incluido en el análisis.
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El capítulo 3 desarrolla el análisis a nivel de uno y dos dígi-
tos, y el capítulo 4 lo hace a nivel de cinco dígitos. A lo largo de 
estos capítulos se caracteriza primero el potencial macroeconó-
mico que ofrece cada grupo de bienes exportables y, segundo, se 
evalúan las fortalezas y debilidades del sector exportador de los 
países y su especialización concreta, a la vista del análisis anterior. 
A su vez, el potencial macroeconómico que ofrece cada grupo de 
bienes es analizado desde tres perspectivas:

1) su aparente capacidad para contribuir al crecimiento de las 
exportaciones del país;

2) su sofisticación productiva implícita, medida por el PIB per 
cápita medio de los países que exportan ese grupo de bienes;

3) su vinculación con la especialización internacional de paí-
ses que han alcanzado recientemente un elevado crecimien-
to del PIB per cápita.

Como indicador de la primera característica se utiliza simple-
mente la tasa de crecimiento a nivel mundial de las exportaciones 
de cada mercancía. Como medidas de la segunda y tercera carac-
terística se utilizan sendos indicadores basados en el trabajo de 
Hausmann, Hwang y Rodrik (2007). Estos indicadores se explican 
con detalle en el subapartado 3.3.3.2 del capítulo 3.

A partir de los indicadores relativos a la perspectiva de su sofis-
ticación productiva implícita, se construye una clasificación de 
los grupos de mercancías en 12 categorías. Estas doce categorías 
resultan de cruzar cuatro posibles valores del nivel de PIB per 
cápita (alto, medio-alto, medio-bajo y bajo) de los países con el que 
están asociados los bienes, con tres posibles tendencias en ese 
nivel de PIB con el que están asociadas (creciente, estable y decrecien-
te). El objetivo de esta segunda componente de la clasificación es 
ofrecer una sencilla caracterización de las mercancías exportables 
en términos de la tendencia a la relocalización de su producción 
hacia países con un nivel de renta diferente, mayor o menor, al de 
los países exportadores actuales. Tendencias crecientes sugieren 
buenas oportunidades para el futuro, mientras que tendencias 
decrecientes indican la amenaza de una creciente competencia 
desde países con salarios inferiores.
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Una vez estudiadas las características y potencialidades de cada 
grupo de mercancías, se analiza y evalúa la especialización de los 
países de acuerdo con las mismas tres dimensiones anteriores:  
1) su potencial para facilitar un alto crecimiento de las exporta-
ciones; 2) su potencial para contribuir a sostener elevados nive - 
les de PIB per cápita; 3) su potencial para impulsar el crecimiento 
del PIB per cápita. Con este fin, se desarrolla una nueva batería 
de indicadores específicos para cada país, los cuales están estre-
chamente conectados con los indicadores previos de mercancías. 
A su vez, diversos análisis de tipo shift-share permiten identificar la 
contribución de cada capítulo exportador al desempeño global 
de cada país. Este conjunto de indicadores y descomposiciones 
proporcionan las bases para valorar las fortalezas y debilidades de 
la especialización internacional de los países. 

En el capítulo 5 se presentan unas conclusiones generales, 
aunque al principio de cada capítulo se ofrece una síntesis de 
resultados.

El periodo de referencia de la monografía son los veinticinco 
años que preceden a la Gran Recesión actual, es decir, el periodo 
que va de 1983 al 2007. Los diagnósticos finales se basan en los 
datos correspondientes al bienio 2006-2007. 

Las razones para este acotamiento temporal son varias. En 
primer lugar, porque los problemas objeto de estudio en esta 
monografía requieren una perspectiva a largo plazo, ya que la 
especialización internacional de un país y su posicionamiento en 
los distintos mercados están ligados a las características de su capi-
tal humano, sus conocimientos tecnológicos, su capital produc-
tivo, sus recursos naturales y su localización geográfica; factores 
estos que cambian muy lentamente y otorgan un carácter estruc-
tural a las características del sector exportador de un país. 

En segundo lugar, porque el inicio de la actual Gran Recesión 
económica dio lugar a una enorme perturbación, más o menos 
transitoria, en los intercambios comerciales internacionales. La 
inclusión de datos posteriores al inicio de la crisis distorsionaría 
notablemente el análisis de las características estructurales del 
comercio exterior de los países. Es por ello que esta monografía 
limita su análisis a los datos correspondientes al periodo inmedia-
tamente anterior a esta recesión.
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En tercer lugar, porque los últimos veinticinco años y, especial-
mente, el periodo que se inicia a mediados de los años noventa, 
ha sido clave en la conformación de la actual estructura económi-
ca internacional. Dos hitos esenciales del periodo fueron la caída 
del muro de Berlín en noviembre de 1989, que marcó el inicio del 
proceso de integración de la Europa del Este en la economía glo-
bal, y la aceleración de las reformas económicas en China durante 
los noventa, que culminaron con su ingreso en la Organización 
Mundial del Comercio en el 2002. 

En cuarto y último lugar, porque se han de considerar las 
limitaciones derivadas de las disponibilidades estadísticas. Las 
bases estadísticas internacionales son un cuerpo en evolución. La 
ampliación del periodo de tiempo considerado tiende a produ-
cirse a costa de reducir la muestra de países y la cobertura de las 
mercancías a distintos niveles de desagregación. Desde la pers-
pectiva de los objetivos de esta monografía, el periodo 1983-2007 
ofrece un compromiso razonable entre la amplitud del horizonte 
temporal y la profundidad de los datos.

La principal fuente original de datos para el capítulo 1 es la 
World development indicators (WDI) del Banco Mundial (2009). En 
el caso de los capítulos 2, 3 y 4, la principal fuente son las estadísti-
cas de exportaciones de la base de datos United nations Commodity 
Trade Statistics database (UN Comtrade) de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU 2010). Las características de estos datos, 
su selección y manipulación se detallan en el apéndice A.1.

A lo largo de la monografía se consideran tres unidades de 
análisis: grupos de países según su nivel de renta en el 2007 de 
acuerdo con la clasificación del Banco Mundial (2009); grupos de 
países según su región geográfica;2 y una selección de 25 países 
escogidos por su importancia en la economía mundial y por su 
representatividad de un cierto tipo de economías. Esta selección 
de 25 países se reduce en algunos casos a 7, cuando la desagrega-
ción de los datos así lo aconseja. El peso relativo de cada uno de 
estos niveles de análisis va cambiando a lo largo de la monografía. 

2 Los países que forman parte de cada una de estas regiones se pueden consultar 
en el cuadro A.1.1 del apéndice A.1.
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Mientras que al principio, el mayor énfasis está en las grandes 
áreas geográficas y los grupos de países por su nivel de renta, a 
medida que el estudio profundiza en los detalles del comercio, el 
foco de atención se va centrando en las fortalezas y debilidades de 
las economías concretas y, especialmente, en las de la española.

Cabe hacer una importante advertencia sobre la clasificación 
de países según su nivel de renta. Como consecuencia de las 
importantes transformaciones que se han producido a lo largo 
del periodo considerado y dado el desigual proceso de convergen-
cia económica, la distribución de países entre los distintos grupos 
de renta cambia de manera significativa a lo largo del tiempo.3 
Dos ejemplos muy destacados son China y la India. Estos países 
pasan de pertenecer al grupo de países de renta baja al inicio del 
periodo, a pertenecer al grupo de renta media-baja al final del 
mismo. Con el fin de evitar los equívocos y confusiones que se 
podrían producir, si los países incluidos en cada grupo no fueran 
los mismos en todos los cuadros y gráficos de esta monografía, es 
necesario fijar una única clasificación de países. Surge entonces 
la necesidad de elegir entre la clasificación correspondiente al 
principio del periodo, la del final del periodo o la de algún punto 
intermedio. Cada una de estas opciones tiene ventajas e inconve-
nientes. Por ejemplo, cuando se analiza el proceso de crecimiento 
registrado a lo largo de los últimos veinticinco años, podría ser 
más interesante utilizar la clasificación de países correspondiente 
al principio del periodo. Sin embargo, el objetivo último de esta 
monografía es profundizar en el conocimiento de los patrones 
actuales de comercio y especialización internacional de los paí-
ses. Desde esta perspectiva, resulta mucho más oportuno clasificar 
los países de acuerdo con su nivel de renta al final del periodo. 
Esta es pues la opción elegida para elaborar los cuadros y gráficos 
de esta monografía que conviene tener presente a lo largo de su  
lectura.

3 Véase el apéndice A.1 para una explicación de la metodología de clasificación 
de los países, según su nivel de renta, que hace el Banco Mundial (2009), a partir de 
la WDI, y para el detalle sobre las distintas agrupaciones a que da lugar según el año 
de referencia que se utiliza.
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1.1.	Introducción

El último cuarto del siglo xx parece señalar el inicio de una nueva 
fase de la economía mundial. A lo largo de estos años, una buena 
parte de la población mundial con menor renta ha convergido, 
a un ritmo muy notable, hacia los niveles de renta per cápita de 
los países avanzados. A la vez, en un mundo cada vez más multi-
polar, América del Norte, Europa occidental y Japón han empe-
zado a compartir su hegemonía económica con una nueva serie 
de potencias emergentes. Entre estas destacan China y la India, 
aunque otros países de menor tamaño como Rusia, Brasil, Tur-
quía o Indonesia están adquiriendo también un creciente pro-
tagonismo. Estos fenómenos se han desarrollado en paralelo y, 
en parte, como consecuencia de un extraordinario proceso de 
apertura económica internacional que ha alcanzado a todas las 
regiones del mundo y a todos los grupos de países, cualquiera que 
fuese su nivel de renta.

Con el fin de valorar adecuadamente este proceso, hay que 
recordar que, al menos desde 1870 y hasta fechas recientes, se 
ha venido produciendo una amplia divergencia en los niveles de 
renta per cápita de la población mundial. Este fenómeno, conoci-
do como la Gran Divergencia, queda registrado tanto si se toman 
los países como unidades, es decir, si se da el mismo peso, por 
ejemplo, a Luxemburgo que a la India, como si se pondera según 
la población de cada país. En concreto, de acuerdo con las estima-
ciones de Pritchett (1997), la ratio entre la renta per cápita media 
en paridad de poder adquisitivo (PPA) de las economías avanza-

Crecimiento y comercio en los últimos 
veinticinco años: hacia una reorganización 
del espacio económico internacional

1.
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das y la de los países en desarrollo era de 2,4 en 1870. En 1990, 
esa ratio era de 4,5. Ese aumento de las diferencias había sido el 
resultado, lógicamente, de unos fuertes contrastes en las tasas de 
crecimiento de las distintas zonas del mundo. Así, la tasa media 
de crecimiento entre 1870 y 1960 de la India y China, que conjun-
tamente representan un tercio de la población mundial, habría 
sido un quinto y un tercio, respectivamente, del promedio de la 
de los países avanzados, protagonizando así unos de los mayores 
procesos de divergencia en renta que la humanidad ha conoci-
do. Algunos importantes historiadores económicos han aportado 
evidencia y sólidos argumentos en el sentido de que el primer 
gran proceso de globalización que terminó con la Primera Guerra 
Mundial habría contribuido notablemente a abrir la brecha entre 
unos países y otros (Williamson 2011).

En cambio, los últimos veinticinco años muestran una rever-
sión de esta tendencia a la divergencia, sobre todo cuando se pon-
dera la experiencia de los distintos países por su población. Así, 
los países pobres más poblados del planeta están entre los que 
han registrado mayores tasas de crecimiento de la producción 
entre 1983 y el 2007. Desde mediados de los noventa, esto habría 
empezado a reducir, en términos medios, las diferencias de ren-
ta per cápita entre los países más avanzados y los menos. Como 
se apuntaba anteriormente, esta dinámica ha tomado cuerpo en 
paralelo con una aceleración de la apertura exterior de las eco-
nomías que ha venido propiciada por múltiples factores, como 
la caída de barreras políticas, la mejora de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), la reducción de barreras 
arancelarias, la elevación del capital humano de la gran mayoría 
de países, las mejoras en logística y el notable descenso en los cos-
tes de algunos tipos de transporte. La crisis financiera del 2008 y 
la subsiguiente Gran Recesión no han frenado este proceso, sino 
que parecen haberlo consolidado. 

El presente capítulo examina estos hechos y presenta los datos 
correspondientes. Su primer objetivo es ordenar y documentar 
los fenómenos macroeconómicos más relevantes ocurridos a lo 
largo del periodo, con el fin de proporcionar el marco de refe-
rencia en el que se inscribe el análisis de los patrones de comercio 
y especialización internacional que se realiza en los capítulos 2, 3 
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y 4. Con todo, el análisis proporciona ya algunos resultados nove-
dosos y relevantes.

La estructura de este capítulo es la siguiente. Tras la síntesis de 
los principales resultados el resto del capítulo se divide en cuatro 
apartados. El apartado 1.3 se dedica al análisis del nivel y creci-
miento de las variables macroeconómicas fundamentales, como la 
población, el PIB y el PIB per cápita, por grupos de renta, regio-
nes y economías seleccionadas. En el apartado 1.4 se estudia la 
evolución del comercio internacional, prestando cierta atención 
a la evolución de los desequilibrios entre exportaciones e impor-
taciones. Dado que el resto de la monografía se ciñe al análisis 
del comercio de bienes, es conveniente conocer primero qué por-
centaje del conjunto del comercio internacional corresponde al 
intercambio de bienes y qué porcentaje al de servicios, según los 
grupos de países, y cómo ha ido evolucionando esta composición. 
El apartado 1.5 aborda estas cuestiones. El apartado 1.6 cierra el 
capítulo con un análisis de la apertura exportadora de los países y 
su correlación con el desempeño macroeconómico de los mismos.

La principal base de datos utilizada para elaborar la informa-
ción ofrecida en este primer capítulo es la World development indica-
tors (WDI) del Banco Mundial (2009). El análisis y los indicadores 
ofrecidos se basan en la información correspondiente a un total de 
180 países, según se describe en el apartado A.1.1 del apéndice A.1.

1.2.	Síntesis	de	resultados

Los países pobres más poblados del planeta, tal como se ha señala-
do anteriormente, están entre los que han registrado las mayores 
tasas de crecimiento de la producción entre 1983 y el 2007. Geográ-
ficamente, Asia oriental y Oceanía es el área que mayor crecimien-
to económico ha registrado, mientras que, desde la perspectiva de 
los grupos de países por su renta per cápita, los países de renta baja 
y media-baja4 son los que mayor éxito han cosechado en prome-

4 Los países que forman parte de cada uno de los grupos de renta se pueden con-
sultar en el cuadro A.1.1 del apéndice A.1.
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dio.5 Curiosamente, tanto Asia oriental y Oceanía como los países 
de renta media-baja concentran actualmente un porcentaje muy 
similar de la población mundial: en torno al 56%. Esto da idea de la 
importancia demográfica del proceso que se comenta. Así, podría 
decirse que a lo largo del periodo la distribución geográfica de la 
producción y la riqueza mundiales han tendido a aproximarse de 
manera significativa a la distribución de la población.

Los países de renta media-baja han visto que su PIB se multi-
plicaba por un factor superior a cuatro, mientras que el PIB de 
las economías avanzadas de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) no alcanzaba a duplicarse. 
Cuatro de los grandes países asiáticos han logrado un crecimien-
to anual medio superior al 5% durante el último cuarto de siglo: 
China, Corea del Sur, la India e Indonesia. Ninguno de los otros 
grandes países del planeta ha obtenido resultados similares.6 Los 
resultados de China son particularmente espectaculares: el creci-
miento de su PIB ha promediado un 10,2% anual, multiplicando 
su volumen en términos reales por diez y su peso en la producción 
mundial por más de cuatro, desde el 2,4% inicial hasta el 10,9%.

No obstante, el hecho de que el crecimiento demográfico 
siga inversamente relacionado con el nivel de renta no ha favo-
recido la convergencia de la renta per cápita entre países ricos y 
pobres. En realidad, solo los países de renta media-baja han cre-
cido en términos de PIB per cápita por encima de los de renta 
alta durante el último cuarto de siglo, y lo han hecho duplicando 
la tasa de crecimiento de estos. Ahora bien, cuando el análisis se 
circunscribe al periodo 1995-2007, se puede apreciar que el PIB 
per cápita de todos los grupos de países creció significativamente 
por encima del correspondiente al grupo de países de renta alta 
de la OCDE: en los países de renta media-alta resulta que creció 1 

5 Conviene recordar, tal como se explica en la introducción y en el apéndice A.1, 
que a lo largo de la monografía se utiliza una única clasificación de los países según 
su nivel de renta y que esta clasificación está basada en la renta actual. De acuerdo 
con dicha clasificación, China y la India, por ejemplo, son países de renta media-baja, 
aunque al principio del periodo perteneciesen al grupo de renta baja.

6 Quah (2011) ofrece una aproximación cuantitativa del paulatino desplazamien-
to hacia Asia del centro geográfico de la actividad económica mundial y de las pers-
pectivas futuras al respecto.
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punto por encima, en los de renta baja 1,5 puntos por encima, y 
en los de renta media-baja 3,6 puntos por encima.

Esta evolución ha ido estrechamente ligada en la mayoría de 
países a un extraordinario incremento de la apertura comercial. 
El comercio internacional ha crecido casi tres veces más que el 
PIB mundial y ha mostrado una tendencia a la aceleración a lo 
largo del tiempo. Este crecimiento ha sido universal en el sen-
tido de que ha recorrido todas las regiones y todos los grupos 
de países. Solo Asia central ha quedado relativamente descolga-
da debido a su aislamiento geográfico y al impacto negativo de 
la desintegración de la Unión Soviética (URSS). De nuevo, los 
países de renta media-baja han estado también a la cabeza de la 
expansión comercial y, por regiones geográficas, Asia meridional, 
y Asia oriental y Oceanía. Resulta espectacular el crecimiento de 
las exportaciones de China, Corea del Sur y la India, con una pro-
medio anual superior al 11%, mantenido, en los tres casos, a lo 
largo de veinticinco años.

Este fenómeno también queda reflejado en los índices de aper-
tura comercial, también llamada exterior. Los índices de apertura 
han tendido a duplicarse como consecuencia de que el comercio 
internacional ha crecido casi el doble que el PIB mundial. Ade-
más, el crecimiento de la apertura exterior ha sido muy similar 
a lo largo de los distintos grupos de renta y se ha intensificado 
ligeramente en el segundo subperiodo. 

Por otro lado, la movilidad internacional de capitales y la inno-
vación financiera han hecho posibles divergencias cada vez mayo-
res en las trayectorias de exportaciones e importaciones. Hasta 
hace poco han sido frecuentes en las regiones en desarrollo los 
episodios de crecimiento acelerado, generadores de fuertes défi-
cits por cuenta corriente y endeudamiento, a menudo con fuertes 
sobrevaloraciones de la moneda, que han terminado abruptamen-
te en algún tipo de crisis financiera. Los grandes costes sociales y 
económicos que generan estas crisis parecen ser ahora una lec-
ción aprendida por un buen número de países en desarrollo. Así, 
en los últimos tiempos se han hecho más frecuentes en los países 
en desarrollo los procesos de crecimiento basados en la expor-
tación o, al menos, los procesos han sido muy cuidadosos con el 
mantenimiento de unas finanzas exteriores saneadas. Al mismo 
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tiempo, la globalización financiera ha orientado el crédito prin-
cipalmente hacia las economías con mercados financieros más 
desarrollados y, al menos en principio, más seguros.7 El resultado 
de todo ello es que los déficits por cuenta corriente han tendido a 
disminuir en los países de renta media-baja y baja, y han tendido a 
aumentar en los de renta alta. España, Australia, el Reino Unido, 
Marruecos y los Estados Unidos han ocupado los primeros pues-
tos en el ranking de déficits comerciales con respecto al PIB.

No obstante, las mayores tasas de crecimiento de las importa-
ciones se han registrado también en las potencias exportadoras 
emergentes como China, la India, México y Corea del Sur. Así 
pues, a pesar de que estos países aparecen frecuentemente como 
la gran amenaza para la industria y el empleo de los países avan-
zados, resultan ser también los mercados que mejores oportuni-
dades ofrecen para hacer crecer las exportaciones del resto de 
países. Esta es una cuestión a tener en cuenta en el capítulo 2, 
cuando se examine la distribución de las exportaciones de cada 
región y país en los distintos mercados internacionales.

La literatura económica (Frankel y Romer 1999; Alcalá y Cicco-
ne 2004) ha examinado con detalle la conexión positiva y causal 
entre la apertura exterior, por un lado, y el nivel de productividad 
y renta per cápita, por otro. Al final de este capítulo se presenta 
un conjunto de gráficos que ponen nuevamente de manifiesto esta 
conexión a lo largo de los últimos veinticinco años. No puede decir-
se que todos los países que han crecido por encima de la media son 
los más abiertos o los que más han avanzado en apertura exporta-
dora. Sin embargo, la relación positiva entre una y otra dimensión 
se hace evidente en los datos examinados y parece reforzarse en 
el periodo más reciente, en el que la globalización ha tendido a 
acelerarse. Más aún, las experiencias de mayor éxito económico del 
último cuarto de siglo, habidas en China, Corea del Sur y la India, y 
las profundas transformaciones experimentadas por sus economías 
resultarían incomprensibles si no se examinaran en el contexto de 
los intensos procesos de expansión de las exportaciones. Las estra-

7 Las causas de este fenómeno han sido analizadas en profundidad en una serie de 
trabajos recientes (véase Mendoza, Quadrini y Ríos-Rull 2009; y Mendoza y Quadrini 
2010).
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tegias de crecimiento hacia afuera ya no son privativas de algunas 
pequeñas economías del sudeste asiático sino que han mostrado 
sus potencialidades en los países más poblados del planeta.

En este contexto, la economía española mostró en general 
grandes fortalezas durante el periodo de referencia. Pero dejó 
entrever también un conjunto de amenazas y debilidades crecien-
tes que se han materializado dramáticamente con el advenimien-
to de la Gran Recesión internacional actual. El crecimiento de 
la economía española entre 1983 y el 2007 se situó ligeramente 
por debajo del crecimiento mundial en términos del PIB agrega-
do, pero notablemente por encima del correspondiente a Euro-
pa occidental y al de los países ricos de la OCDE. En términos 
de renta per cápita, su crecimiento superó tanto al del conjunto 
mundial como al de los dos grupos de países referidos.

El éxito exportador de España también fue muy notable y pone 
en cuestión la idea simplista de un crecimiento económico recien-
te basado únicamente en la expansión de los bienes y servicios 
no comerciables. El crecimiento de las exportaciones españolas 
durante el conjunto del periodo fue ligeramente superior al ya de 
por sí elevado crecimiento medio del comercio mundial y ha sido 
netamente superior al de los países más próximos, ya sea geográfi-
camente, como Europa occidental, o en términos de renta, como 
los países de renta alta de la OCDE.

Ahora bien, pueden apuntarse tres debilidades. En primer 
lugar, la expansión exportadora española no experimentó la 
aceleración que se registró en el comercio mundial a lo largo de 
la segunda mitad del periodo de análisis. Esta pérdida de vigor 
exportador relativo apuntaba una tendencia poco positiva y cons-
tituía una debilidad compartida con el grupo de países de renta 
alta de la OCDE.

En segundo lugar, la apertura comercial de la economía espa-
ñola cedió terreno incluso frente a la economía europea en el 
segundo subperiodo 1995-2007. La apertura exportadora real 8 de 
España se situaba en 1983, inicio del primer subperiodo 1983-1995, 

8 La apertura exportadora real se define como el cociente entre las exportaciones 
de bienes y servicios del país i, en el periodo t, a precios constantes, y su PIB, también a 
precios constantes y paridad del poder adquisitivo, como puede verse en el apartado 1.5.
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en un nivel similar al de la media mundial, la cual a su vez era 
aproximadamente la mitad de la apertura de Europa occidental. 
La internacionalización de la economía española creció a una 
tasa considerablemente superior a la europea durante el primer 
subperiodo, y fue en la etapa que comienza en 1995 cuando la 
apertura exportadora española cedió terreno frente a la europea. 
El crecimiento del PIB español se aceleró sin que las exportaciones 
registrasen una aceleración equivalente. Así pues, la internaciona-
lización de la economía española perdió el paso en esta segunda 
etapa con respecto al resto de países, no porque las exportacio-
nes no crecieran a buen ritmo sino porque el fuerte crecimien-
to del PIB se orientó cada vez más hacia la demanda doméstica 
liderada por el sector de la construcción. El resultado fue una 
economía de mayor dimensión pero relativamente menos orien-
tada hacia los mercados exteriores y más débil frente a una caída 
de la demanda doméstica. Esta menor apertura exportadora de la 
economía española, en comparación con sus vecinos de nivel de 
renta similar, puede verse también como una oportunidad para el 
futuro. Así, de acuerdo con los parámetros que ofrecen esos veci-
nos, las empresas españolas tienen todavía mucho recorrido por 
delante para crecer basándose en la demanda exterior.

Por último, las importaciones se multiplicaron por nueve a 
precios constantes a lo largo del periodo, mientras las exporta-
ciones lo hacían por cuatro y medio. Esto condujo a un elevadísi-
mo desequilibrio comercial que sugiere la existencia en el pasado 
reciente de unas expectativas sobre el crecimiento futuro de los 
ingresos que eran probablemente exageradas. Por tanto, aunque 
el sector exportador español tuvo un comportamiento notable, la 
debilidad surgió por el lado de unas aspiraciones de consumo que 
parecen haberse confirmado como insostenibles. La deflación 
interna, en paralelo con el reajuste a la baja de estas expectativas 
de consumo y de ingreso real en términos internacionales, parece 
ser una de los elementos necesarios para la recuperación futura de 
la economía española.



crecimiento y comercio en los últimos veinticinco años  [ 27 ]

1.3.	Población,	producción	y	renta	per	cápita

1.3.1.	Población
El cuadro 1.1 muestra la evolución de la población, entre 1983 

y el 2007, por regiones geográficas (panel a), grupos de renta 
(panel b) y por selección de países (panel c). La población mun-
dial ha crecido a una tasa media anual del 1,5%, aunque tiende a 
ir reduciéndose. A lo largo de veinticinco años, esa tasa ha dado 
lugar a un crecimiento de la población de más del 40%, con lo 
que se han superado los 6.500 millones de habitantes en el 2007. 
Algo más del 56% de esa población se concentra en Asia oriental 
y Oceanía. Atendiendo a los grupos de países por su renta per 
cápita, ese mismo porcentaje de población, aproximadamente, es 
el que vive en los países de renta media-baja. Los países de renta 
alta, media-alta y baja se reparten la población restante de manera 
casi equitativa, con participaciones situadas en torno al 15%.

La dinámica seguida por las distintas regiones y grupos de 
países ha sido bastante heterogénea. A pesar de los estragos del 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) y de las defi-
cientes condiciones sanitarias en la mayor parte del continente, 
África subsahariana ha estado a la cabeza del crecimiento de la 
población mundial en el periodo 1983-2007 y casi ha duplicado la 
tasa anual media del mundo. En el extremo opuesto se ha situa-
do Europa, especialmente Europa oriental, con una tasa de cre-
cimiento media inferior al 0,5%. En el caso de Europa oriental, 
las tasas se situaron en un valor negativo en el segundo subperio-
do, lo que coincide con su transformación en economías de libre 
mercado.

De manera consecuente con esta dinámica, a lo largo del 
periodo, Europa ha perdido 4 puntos porcentuales de partici-
pación en el total de la población mundial. Así, conjuntamente, 
Europa y América del Norte han pasado de representar el 21,9% 
de la población mundial al 17,5%. Quizás sorprendentemente, la 
región de Asia oriental y Oceanía también ha perdido una cuota 
importante, superior a los 2 puntos. Las regiones de África sub-
sahariana y de Oriente Medio y África del Norte, junto con Asia 
meridional, que engloba países como la India, han sido los princi-
pales ganadores de cuota (v. el panel a del gráfico 1.1). 
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CUADRO	1.1:	 Población	total	y	tasa	de	variación	
media	anual	por	periodos,	1983-2007

 (miles de personas y porcentaje)

a) Regiones

1983 2007 1983-2007 1983-1995 1995-2007

África subsahariana 409.142 785.088 2,8 2,9 2,6

América del Norte 259.248 334.266 1,1 1,1 1,0

América Latina y el Caribe 381.514 561.292 1,6 1,9 1,4

Asia central 58.796 75.330 1,0 1,4 0,7

Asia meridional 967.241 1.520.650 1,9 2,1 1,7

Asia oriental y Oceanía 1.593.868 2.105.417 1,2 1,4 0,9

Europa occidental 369.392 404.933 0,4 0,3 0,4

Europa oriental 380.316 398.495 0,2 0,5 -0,1

Oriente Medio y África del Norte 188.898 327.862 2,3 2,7 1,9

Total	mundial 4.608.415 6.513.333 1,5 1,6 1,3

b) Grupos de renta

1983 2007 1983-2007 1983-1995 1995-2007

Renta alta OCDE 831.503 965.192 0,6 0,6 0,6

Renta alta no-OCDE 40.269 67.295 2,2 2,4 1,9

Renta media-alta 715.321 940.433 1,1 1,4 0,9

Renta media-baja 2.507.789 3.624.838 1,5 1,8 1,3

Renta baja 513.532 915.573 2,4 2,6 2,2

Total	mundial 4.608.415 6.513.333 1,5 1,6 1,3

Si no fuera por los países avanzados no pertenecientes a la 
OCDE, el panel b del cuadro 1.1 mostraría un patrón de creci-
miento demográfico claramente decreciente comparado con el 
nivel de renta. En cualquier caso, este grupo de países de renta 
alta no-OCDE tiene una importancia demográfica muy pequeña y 
no afecta a la dinámica general. El resultado de esta dinámica es 
un peso creciente de los países más pobres en la población mun-
dial. En concreto, durante estos veinticinco años, los países de 
renta baja han ganado 3 puntos porcentuales en la distribución 
mundial de la población que han sido cedidos por los países de 
renta alta. Mientras tanto, los países de renta media que concen-
tran en torno al 70% de la población mundial, permanecían con 
una cuota casi constante. Con todo, los de renta media-alta cedían 
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CUADRO	1.1	(cont.):	 Población	total	y	tasa	de	variación	
media	anual	por	periodos,	1983-2007

 (miles de personas y porcentaje)

Fuente : Banco Mundial (2009), CEPII (2010) y elaboración propia.

c) Selección de 25 países

1983 2007 1983-2007 1983-1995 1995-2007

Alemania 78.122 82.268 0,2 0,4 0,1

Arabia Saudí 11.487 24.157 3,1 4,1 2,2

Argentina 29.405 39.503 1,2 1,4 1,1

Australia 15.369 21.015 1,3 1,4 1,3

Brasil 130.361 190.120 1,6 1,8 1,4

Canadá 25.456 32.976 1,1 1,2 1,0

China 1.023.310 1.318.310 1,1 1,4 0,8

Colombia 28.969 43.987 1,8 1,9 1,6

Corea del Sur 39.910 48.456 0,8 1,0 0,6

Egipto 48.001 80.061 2,2 2,4 1,9

España 38.121 44.879 0,7 0,3 1,1

Estados Unidos 233.792 301.290 1,1 1,1 1,0

Francia 54.728 61.707 0,5 0,5 0,5

India 734.072 1.124.787 1,8 2,0 1,6

Indonesia 157.157 225.630 1,5 1,7 1,3

Italia 56.564 59.375 0,2 0,0 0,4

Japón 119.259 127.771 0,3 0,4 0,2

Marruecos 20.815 30.861 1,7 2,0 1,3

México 72.354 105.281 1,6 1,9 1,2

Países Bajos 14.367 16.381 0,5 0,6 0,5

Polonia 36.571 38.121 0,2 0,4 -0,1

Reino Unido 56.333 61.001 0,3 0,2 0,4

Rusia 141.668 142.100 0,0 0,4 -0,3

Sudáfrica 29.724 47.851 2,0 2,3 1,7

Turquía 49.259 73.004 1,7 1,8 1,5

algo más de 1 punto porcentual en favor de los de renta media-
baja (v. el panel b del gráfico 1.1). 

En general, no hay desviaciones significativas en el crecimiento 
demográfico de cada uno de los países seleccionados con respec-
to a la región o al grupo de renta al que pertenecen. Por ejemplo,  
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los dos países de Europa occidental incluidos en la selección, 
Rusia y Polonia, son los únicos que presentan tasas negativas de 
crecimiento demográfico en el segundo subperiodo. Por su parte, 
Arabia Saudí, Egipto, la India y Sudáfrica registraron las mayores 
tasas medias de crecimiento, situadas en torno al 2%. España, por 
el contrario, mostró una dinámica demográfica extraordinaria-
mente débil durante el primer subperiodo 1983-1995, solo infe-
rior en nuestra selección de países a la de Italia y el Reino Unido. 
Sin embargo, España completó el periodo de análisis considerado 
con una tasa superior a la europea y a la de los países de renta alta 
de la OCDE, gracias a la eclosión inmigratoria de los últimos años.

1.3.2.	Producción	y	crecimiento
El cuadro 1.2 presenta la información relativa al PIB y su creci-

miento por regiones, grupos de países y economías seleccionadas. 
Las magnitudes están expresadas en PPA, para facilitar las compa-
raciones entre distintos países, y en dólares constantes del 2005, 
para hacer posible la comparación intertemporal.

En veinticinco años, la producción de la economía mundial se 
ha multiplicado por más de dos y se ha acelerado en el segundo 
subperiodo. Su distribución geográfica ha empezado a mostrar 
nuevas e importantes pautas que apuntan a un mayor equilibrio 
de las regiones y a una pérdida de importancia del binomio que 
forman Europa occidental y América del Norte. Tras experimen-
tar un crecimiento económico anual medio del 5,4%, Asia orien-
tal y Oceanía se sitúan como la región mundial con mayor PIB en 
el 2007, por lo que ha superado a América del Norte que ocupaba 
ese puesto al principio del periodo. El crecimiento de Asia meri-
dional ha sido aún mayor, concretamente del 5,8%, aumentando 
así su peso en el PIB total hasta casi alcanzar el 6%. El destaca-
do crecimiento diferencial de estas regiones asiáticas se pone de 
manifiesto en el panel a del gráfico 1.2.9

9 Como se indica en este y en sucesivos gráficos, las magnitudes de la variable ana-
lizada, en este caso el PIB, se miden en escala logarítmica. Adicionalmente, también 
se reescalan las unidades con el fin de tomar el año inicial como base igual a 100. La 
escala logarítmica resulta muy útil para la comparación de tasas de crecimiento entre 
países y entre distintos momentos en el tiempo. Ello es así porque, si la variable anali-
zada crece a una tasa constante, su evolución en escala logarítmica da lugar a una línea 
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En el extremo opuesto, entre 1983 y 1995, Europa oriental y 
Asia central fueron las regiones que arrojaron, respectivamente, 
tasas medias anuales de crecimiento del -1,1% y -3,4%. El colapso 
de la URSS a principios de los noventa provocó una caída dramá-
tica de la producción de estas regiones, que experimentaron los 

recta con pendiente constante. Por el contrario, si no se utiliza una escala logarítmi-
ca, una tasa de crecimiento constante da lugar a una línea que tiene una pendiente 
creciente. Así pues, un gráfico en escala no logarítmica puede dar la impresión de 
una tasa de crecimiento creciente aunque no sea así. Más aún, con una escala no lo-
garítmica, una misma pendiente en distintas partes del gráfico puede estar asociada a 
tasas de crecimiento muy diferentes. Por el contrario, con una escala logarítmica, cada 
pendiente está asociada a una única tasa de crecimiento de la variable, cualquiera que 
sea el punto, y, por tanto, mayor pendiente siempre indica mayor tasa de crecimiento. 
Esto facilita enormemente la comparación visual entre países y entre periodos.

a) Regiones

1983 2007 1983-2007 1983-1995 1995-2007

África subsahariana 674.391 1.481.900 3,3 2,0 4,7

América del Norte 6.673.964 14.181.997 3,2 3,3 3,1

América Latina y el Caribe 2.607.870 5.345.286 3,0 2,7 3,3

Asia central 232.140 368.537 1,9 -3,4 7,6

Asia meridional 932.526 3.634.539 5,8 5,2 6,5

Asia oriental y Oceanía 4.426.122 15.546.050 5,4 5,7 5,1

Europa occidental 7.293.191 12.952.719 2,4 2,5 2,4

Europa oriental 3.488.109 5.081.105 1,6 -1,1 4,4

Oriente Medio y África del Norte 1.346.643 3.051.788 3,5 2,4 4,5

Total	mundial 27.674.957 61.643.920 3,4 3,0 3,8

b) Grupos de renta

1983 2007 1983-2007 1983-1995 1995-2007

Renta alta OCDE 17.255.120 33.682.048 2,8 3,0 2,6

Renta alta no-OCDE 808.783 1.999.509 3,8 3,1 4,6

Renta media-alta 5.754.663 10.450.703 2,5 1,2 3,9

Renta media-baja 3.429.140 14.360.577 6,1 5,3 7,0

Renta baja 427.251 1.151.083 4,2 2,6 5,8

Total	mundial 27.674.957 61.643.920 3,4 3,0 3,8

CUADRO	1.2:	 PIB	total	y	tasa	de	variación	media	anual	por	periodos,	1983-2007
	 (millones de dólares PPA del 2005 y porcentaje)



crecimiento y comercio en los últimos veinticinco años  [ 33 ]

peores resultados. El panel a del gráfico 1.2 muestra claramente 
el hundimiento de estas dos regiones entre 1990 y 1995. El impor-
tante crecimiento en la etapa posterior no ha sido suficiente para 
sacar a estas regiones de las dos últimas posiciones del ranking de 
crecimiento en el último cuarto de siglo. Al mismo tiempo, África 
ha experimentado una notable aceleración en su crecimiento que 

CUADRO	1.2	(cont.):	 PIB	total	y	tasa	de	variación	media	anual	por	periodos,	1983-2007
	 (millones de dólares PPA del 2005 y porcentaje)

c) Selección de 25 países

1983 2007 1983-2007 1983-1995 1995-2007

Alemania 1.651.279 2.729.724 2,1 2,7 1,5

Arabia Saudí 283.866 523.180 2,6 2,0 3,2

Argentina 263.900 493.857 2,6 2,0 3,3

Australia 299.371 687.923 3,5 3,4 3,6

Brasil 855.386 1.738.749 3,0 3,2 2,8

Canadá 586.500 1.195.711 3,0 2,8 3,2

China 653.587 6.701.839 10,2 10,7 9,6

Colombia 147.261 356.692 3,8 4,3 3,2

Corea del Sur 266.750 1.212.435 6,5 8,5 4,6

Egipto 132.328 381.228 4,5 4,2 4,8

España 591.405 1.280.685 3,3 2,8 3,7

Estados Unidos 6.087.464 12.986.286 3,2 3,3 3,1

Francia 1.167.584 1.951.470 2,2 2,1 2,2

India 703.309 2.924.594 6,1 5,4 6,9

Indonesia 236.593 790.656 5,2 7,1 3,2

Italia 1.089.295 1.702.960 1,9 2,3 1,4

Japón 2.341.182 4.048.971 2,3 3,3 1,3

Marruecos 48.792 119.730 3,8 3,1 4,5

México 727.837 1.400.996 2,8 1,8 3,7

Países Bajos 311.878 605.384 2,8 2,9 2,7

Polonia 285.439 596.128 3,1 1,6 4,6

Reino Unido 1.082.044 2.056.768 2,7 2,6 2,9

Rusia 1.584.249 1.971.318 0,9 -2,5 4,5

Sudáfrica 244.235 441.385 2,5 1,4 3,6

Turquía 299.603 873.686 4,6 4,6 4,5

Fuente : Banco Mundial (2009), CEPII (2010) y elaboración propia.
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GRÁFICO	1.2:	 PIB	PPA	del	2005,	1983-2007
 (1983 = 100, escala logarítmica)
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ha tomado cuerpo en el segundo subperiodo, tras varias décadas 
de estancamiento,10 mientras que la región de América Latina y el 
Caribe quedaba rezagada con respecto al crecimiento mundial.

Con todo, uno de los cambios estructurales más notables que 
se están produciendo en la economía mundial es la pérdida rela-
tiva de dinamismo de Europa occidental y América del Norte. 
Estas regiones registraron las tasas de crecimiento más bajas del 
conjunto de regiones del mundo durante el segundo subperio-
do 1995-2007. De hecho, en un subperiodo como este en el que 
la economía mundial aceleraba su expansión, las tasas medias 
de crecimiento de las dos regiones más avanzadas del mundo se 
redujeron. 

Los datos del panel b del gráfico 1.2 ofrecen una expresión 
cuantitativa contundente de la dispar evolución de los países más 
avanzados con respecto a los de renta media-baja y baja. Los países 
de renta media-baja, que como se ha observado albergan a más 
de la mitad de la población mundial, han visto multiplicarse su 
PIB por un factor superior a cuatro, mientras que el PIB de las 
economías avanzadas de la OCDE no alcanzaba a duplicarse. En 
el segundo subperiodo, los países de renta alta de la OCDE crecie-
ron a un promedio anual que era 3,2 puntos porcentuales inferior 
al de los países de renta baja y 4,4 puntos inferior al de los de ren-
ta media-baja. El panel b del gráfico 1.2 muestra el espectacular 
crecimiento diferencial de los países de renta media-baja.

Los países de renta media-alta han sido los otros perdedores en 
términos relativos. Estos son los países que más directamente han 
sufrido la arrolladora competencia internacional de los países de 
renta media-baja y los que han registrado la tasa de crecimiento 
del PIB más baja para el conjunto del periodo. Los paneles a y b 
del gráfico 1.3 complementan la información anterior, presentan-
do la estructura porcentual de la distribución del PIB mundial en 
1983 y el 2007.

10 El reciente crecimiento de la producción en África subsahariana tiene impor-
tantes componentes de rentas ligadas a la extracción de recursos naturales y de benefi-
cios que fluyen hacia empresas extranjeras. Sin embargo, se está produciendo también 
una notable reducción de la pobreza que ha sido documentada por Pinkovskiy y Sala- 
i-Martín (2010).
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El panel c del cuadro 1.2 ofrece las estadísticas para la selec-
ción de países y el gráfico 1.4 representa la evolución de sus pro-
ducciones agregadas. Llama la atención que el crecimiento medio 
de esta selección ha sido notablemente superior al del mundo. 
Esto tiene que ver con el hecho de que el tamaño del país es uno 
de los elementos que más se ha tenido en cuenta para incorporar 
un país a la selección y con que durante el periodo de análisis son 
los países de mayor tamaño los que han tendido a alcanzar mayor 
crecimiento. Esto no había sido habitual en épocas pasadas en las 
que las experiencias de éxito incluían un buen número de países 
relativamente pequeños. 

Los datos del gráfico 1.4 son coherentes con lo observado a 
nivel de regiones. Los cuatro países con un crecimiento anual 
medio superior al 5% durante el último cuarto de siglo son asiáti-
cos: China, Corea del Sur, la India e Indonesia. Conviene recordar 
que solamente China, la India e Indonesia suponen más del 40% 
de la humanidad. Este dato ayuda a calibrar la magnitud del proce-
so de desoccidentalización de la economía mundial verificado en los 
últimos veinticinco años. El panel b del gráfico 1.4 ilustra la evolu-
ción de las economías mencionadas en comparación con la debi-
lidad de la economía japonesa y con el perfil del total mundial, y 
pone también de manifiesto el efecto de la crisis asiática de 1997.

Los resultados de China son particularmente espectaculares: el 
crecimiento de su PIB ha promediado un 10,2% anual, al aumentar 
su PIB real por diez y su peso en la producción mundial por cuatro, 
exactamente desde el 2,4% inicial hasta el 10,9%. China tiene todavía 
por delante un muy largo trecho hasta que sus ciudadanos alcancen 
condiciones de vida similares a las de los países avanzados, tal como 
se detalla más adelante en el apartado 1.3.3 relativo al PIB per cápita. 
Pero como el impacto en la economía mundial de la producción, la 
política económica y la estrategia comercial de un país dependen 
principalmente del volumen agregado de su producción y su comer-
cio internacional, China, adelantada en estos aspectos, está ya a la 
cabeza de la economía mundial, junto con los Estados Unidos.11

11 Si bien China es un país de renta media-baja de acuerdo con su renta per cápita 
media, es conveniente tener presente su enorme dualidad interna. Entre la mitad y 
dos tercios de la población vive en el campo con unos niveles de renta muy inferiores 
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Fuente : Banco Mundial (2009), CEPII (2010) y elaboración propia.

GRÁFICO	1.4:	 PIB	PPA	del	2005.	Selección	de	25	países,	1983-2007
 (1983 = 100, escala logarítmica)
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a los medios, mientras que el resto está concentrado en zonas urbanas relativamente 
bien comunicadas y disfruta de condiciones de vida muy superiores. En concreto, de 
acuerdo con la base de datos WDI del Banco Mundial (2009), a principios del siglo 
xxi el 36% de la población china, 460 millones, residía en zonas urbanas. Otros 200 
millones adicionales se espera que vivan en estas zonas hacia el 2015. Los países in-
dustriales del mundo no se enfrentan a la competencia de los cientos de millones de 
agricultores de China sino a la de los más de 500 millones de habitantes de las ciudades 
y las zonas industriales cuyo capital humano y físico está significativamente por encima 
de la media del país.
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El siguiente país de la selección con un mayor crecimiento 
ha sido Turquía, que constituye otro caso extraordinariamente 
importante e interesante. Con un PIB de magnitud considerable, 
por ejemplo, superior en casi un 50% al de los Países Bajos, una 
tasa de crecimiento media del 4,6%, una población de más de 
70 millones de habitantes, una cultura a caballo entre Oriente y 
Occidente, y una localización geográfica en la encrucijada de las 
rutas entre Europa, Asia y Oriente Medio, Turquía está llamada a 
convertirse en una de las potencias emergentes del Mediterráneo. 
Sin duda, el tamaño y el impacto potencial de Turquía queda muy 
lejos del de China o la India en términos absolutos. Por otra parte 
no deja de ser llamativo el hecho de que otro antiguo imperio 
pueda empezar a recuperar algo de su importancia.

Rusia representa el caso opuesto. Con un crecimiento medio 
del 0,9% constituye el mayor desastre económico del conjunto de 
países seleccionados. El panel a del gráfico 1.4 muestra la gran 
caída del PIB en Rusia durante los noventa, más profunda y pro-
longada que la del resto de países de Europa oriental. 

Por último, España, con una tasa media del 3,4% se ha situa-
do ligeramente por debajo del crecimiento mundial en ambos 
subperiodos, pero notablemente por encima del correspondiente 
a Europa occidental. La diferencia con respecto a Europa occi-
dental y, en general, con respecto a los países de la OCDE fue 
especialmente pronunciada en el segundo subperiodo. Esto debe 
considerarse un buen desempeño, habida cuenta de que el nivel 
de desarrollo del país y, por tanto, sus oportunidades de creci-
miento estaban ya en 1983 mucho más cerca de la media de Euro-
pa occidental que de la media mundial. 

1.3.3.	La	producción	per	cápita
El cuadro 1.3 muestra la evolución del PIB per cápita en dóla-

res constantes del 2005 y PPA para las distintas regiones, grupos 
de renta y países seleccionados. El PIB per cápita no es más que 
el cociente entre las dos variables analizadas previamente, PIB y 
población, y, por tanto, su tasa de crecimiento es igual a la diferen-
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cia entre la tasa de crecimiento del PIB y la de la población.12 En 
consecuencia, dado que el crecimiento demográfico ha manteni-
do una relación inversa con el nivel de renta, el patrón general de 
evolución de los PIB per cápita es similar al de los PIB, excepto 
por un recorte demográfico que tiende a ser menor cuanto mayor 
es el nivel de renta del país o la región. Asimismo, el subperiodo 
1995-2007 tiende a arrojar mejores resultados relativos para los 

12 La relación es exacta cuando las tasas de crecimiento se calculan en términos 
de tiempo continuo, mientras que es solo una aproximación cuando, como es el caso 
de esta monografía, las tasas de crecimiento se calculan en tiempo discreto. Con todo, 
esta última aproximación es bastante certera cuando las tasas de crecimiento no son 
muy elevadas.

a) Regiones

1983 2007 1983-2007 1983-1995 1995-2007

África subsahariana 1.648 1.888 0,6 -0,9 2,0

América del Norte 25.744 42.427 2,1 2,2 2,1

América Latina y el Caribe 6.836 9.523 1,4 0,8 1,9

Asia central 3.948 4.892 0,9 -4,7 6,8

Asia meridional 964 2.390 3,9 3,0 4,7

Asia oriental y Oceanía 2.777 7.384 4,2 4,2 4,1

Europa occidental 19.744 31.987 2,0 2,2 1,9

Europa oriental 9.172 12.751 1,4 -1,6 4,5

Oriente Medio y África del Norte 7.129 9.308 1,1 -0,3 2,5

Total	mundial 6.005 9.464 1,9 1,3 2,5

b) Grupos de renta

1983 2007 1983-2007 1983-1995 1995-2007

Renta alta OCDE 20.752 34.897 2,2 2,4 2,0

Renta alta no-OCDE 20.084 29.712 1,6 0,7 2,6

Renta media-alta 8.045 11.113 1,4 -0,2 3,0

Renta media-baja 1.367 3.962 4,5 3,5 5,6

Renta baja 832 1.257 1,7 0,0 3,5

Total	mundial 6.005 9.464 1,9 1,3 2,5

CUADRO	1.3:	 PIB	per	cápita	total	y	tasa	de	variación	
media	anual	por	periodos,	1983-2007	

	 (dólares PPA del 2005 y porcentaje)
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c) Selección de 25 países

1983 2007 1983-2007 1983-1995 1995-2007

Alemania 21.137 33.181 1,9 2,3 1,5

Arabia Saudí 24.711 21.657 -0,5 -2,0 0,9

Argentina 8.975 12.502 1,4 0,6 2,2

Australia 19.479 32.735 2,2 2,0 2,3

Brasil 6.562 9.146 1,4 1,4 1,4

Canadá 23.040 36.260 1,9 1,6 2,2

China 639 5.084 9,0 9,3 8,8

Colombia 5.083 8.109 2,0 2,3 1,6

Corea del Sur 6.684 25.021 5,7 7,4 3,9

Egipto 2.757 4.762 2,3 1,8 2,8

España 15.514 28.536 2,6 2,6 2,6

Estados Unidos 26.038 43.102 2,1 2,2 2,0

Francia 21.334 31.625 1,7 1,6 1,7

India 958 2.600 4,2 3,3 5,2

Indonesia 1.505 3.504 3,6 5,3 1,9

Italia 19.258 28.682 1,7 2,3 1,1

Japón 19.631 31.689 2,0 2,9 1,2

Marruecos 2.344 3.880 2,1 1,1 3,2

México 10.059 13.307 1,2 -0,1 2,5

Países Bajos 21.708 36.956 2,2 2,3 2,2

Polonia 7.805 15.638 2,9 1,2 4,7

Reino Unido 19.208 33.717 2,4 2,3 2,4

Rusia 11.183 13.873 0,9 -2,9 4,9

Sudáfrica 8.217 9.224 0,5 -0,9 1,9

Turquía 6.082 11.968 2,9 2,7 3,0

CUADRO	1.3	(cont.):	 PIB	per	cápita	total	y	tasa	de	variación	
media	anual	por	periodos,	1983-2007	

	 (dólares PPA del 2005 y porcentaje)

Fuente : Banco Mundial (2009), CEPII (2010) y elaboración propia.

países en desarrollo, dado que el crecimiento demográfico se fue 
reduciendo en estos países.

El resultado de estas dos componentes, la productiva y la demo-
gráfica, es que solo los países de renta media-baja han crecido en 
términos de PIB per cápita por encima de los de renta alta duran-
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te el último cuarto de siglo. Lo han hecho, además, duplicando la 
tasa de crecimiento de estos (v. el panel b del cuadro 1.3). El resto 
no ha convergido para el conjunto del periodo. Ahora bien, cuan-
do se considera el segundo subperiodo, todos los grupos de renta 
crecieron notablemente por encima del grupo de países de renta 
alta: los países de renta media-alta crecieron 1 punto por encima 
de los de renta alta de la OCDE, los de renta baja 1,5 puntos por 
encima, y los de renta media-baja 3,6 puntos por encima. 

Esta evidencia puede ser interpretada de dos maneras. La 
menos optimista sería que los resultados positivos registrados por 
la mayoría de países pobres, en el segundo subperiodo, constitu-
yen solo una recuperación parcial de los malos resultados previos. 
La interpretación optimista apuntaría a que en los noventa se ha 
producido un importante cambio de tendencia que podría man-
tenerse en el futuro. 

Con seguridad, ambas interpretaciones contienen algo de ver-
dad, aunque se apliquen con un valor distinto según las regiones. 
Los casos de Asia central y Europa oriental se corresponden más 
bien con la primera interpretación: el crecimiento desde finales 
de los noventa tiene una fuerte componente de recuperación, tras 
la profunda crisis que acompañó el colapso de la URSS y las tran-
siciones a economías de mercado. El caso de África subsahariana 
tiene también cierta relación con estos procesos, debido a que 
el final de la guerra fría redujo considerablemente las ayudas y 
conexiones económicas que las grandes potencias suministraban 
a los países subsaharianos en sus respectivas áreas de influencia. 
En todo caso, África subsahariana apenas ha alcanzado un creci-
miento per cápita del 2% en el subperiodo de recuperación. Tam-
bién los países de Oriente Medio y África del Norte ofrecen un 
perfil de crecimiento similar al de los precedentes. No obstante, 
el condicionamiento fundamental de las economías de estos paí-
ses se encuentra en la evolución de los precios del petróleo. Estos 
precios cayeron de manera sustancial durante el primer subperio-
do y se recuperaron durante el segundo.

En el polo contrario, los casos de Asia oriental y meridional se 
encuentran más cerca de la segunda y más positiva interpretación 
del crecimiento registrado en los países en desarrollo durante el 
periodo. La mejora sustancial de su renta per cápita tiene el carác-
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ter de cambio estructural y de convergencia sostenida desde el 
inicio. Como venimos insistiendo, la especial importancia de la 
experiencia de estas regiones radica en que concentran más del 
55% de la población mundial.

Por último, aparece el caso específico de América Latina y el 
Caribe. Aunque, a diferencia de otras regiones en desarrollo, esta 
región no registró un crecimiento negativo del nivel de renta en 
el primer subperiodo, tampoco ha conseguido situarse en una tra-
yectoria de aproximación hacia los niveles de renta de los países 
ricos en el segundo subperiodo. 

Los paneles a y b del gráfico 1.5 y los gráficos 1.6 y 1.7 ofre-
cen una impresión sintética de conjunto de estas evoluciones. La 
estructura de los paneles a y b del gráfico 1.5 es idéntica a la de 
los gráficos relativos al PIB total en PPA. Los gráficos 1.6 y 1.7 
ofrecen otra visión de la evolución de los niveles del PIB per cápi-
ta de las regiones del mundo y los grupos de renta. En el gráfico 
1.6 destaca la magnitud de las diferencias de renta que todavía 
subsisten. Cabe recordar que la convergencia entre países ricos 
y pobres para el conjunto del periodo quedó limitada a los paí-
ses de renta media-baja. Sin embargo, el hecho de que los países 
de renta media-baja representen más de la mitad de la población 
mundial otorga una dimensión demográfica de primer orden a 
este fenómeno.13

La selección de países del gráfico 1.8 ilustra los casos concretos 
más importantes. Arabia Saudí, México, Rusia y Sudáfrica regis-
traron caídas del PIB per cápita en el primer subperiodo. México 
pertenece al grupo de países de renta media-alta que es el grupo 
que peor desempeño ha tenido durante el periodo. Esto se debe, 
en parte, a que los países de renta media-baja han ocupado par-
te de su espacio comercial internacional compitiendo con costes 

13 A la vista de este gráfico, podría dudarse si realmente se ha producido conver-
gencia entre Asia oriental y Oceanía y los países más avanzados. No obstante, aunque 
en términos absolutos la diferencia sea mayor en el 2007 que en 1983, en términos re-
lativos, el PIB per cápita de Asia oriental y Oceanía ha pasado de representar el 10,8% 
del PIB per cápita norteamericano al 17,4%. Si las tasas de crecimiento del PIB per 
cápita de los últimos veinticinco años se mantuviesen en un 4,2% para Asia oriental y 
Oceanía y un 2,1% para América del Norte, la diferencia de renta en términos absolu-
tos se empezaría a reducir cuando la renta relativa alcanzase el 50%.
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GRÁFICO	1.5:	 PIB	per	cápita,	PPA	del	2005,	1983-2007
 (1983 = 100, escala logarítmica)
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GRÁFICO	1.6:	 PIB	per	cápita,	1983,	1995	y	2007
 (dólares PPA del 2005)
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Fuente : Banco Mundial (2009), CEPII (2010) y elaboración propia.
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GRÁFICO	1.7:	 Crecimiento	medio	interanual	del	PIB	per	cápita	
(PPA	del	2005),	1983-2007
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GRÁFICO	1.8:	 PIB	per	cápita,	PPA	del	2005.	Selección	de	25	países,	1983-2007
 (1983 = 100, escala logarítmica)

Fuente : Banco Mundial (2009), CEPII (2010) y elaboración propia.
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mucho más bajos. En el caso de Arabia Saudí, el promedio negati-
vo se extiende a lo largo de todo el periodo y se debe, como hemos 
venido indicando, a la evolución de los precios del petróleo.

En el lado opuesto, Corea del Sur, la India y, sobre todo, Chi-
na aparecen como los países con un mayor avance en el último 
cuarto de siglo. Mientras que China y la India sobresalen por su 
peso demográfico, Corea del Sur destaca por haber experimenta-
do una de las mayores transformaciones económicas de la historia 
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reciente, hasta convertirse en un país de renta alta, con 25.021 
dólares per cápita en el 2007, lo que equivalía a un 88% de la 
renta media española. Junto al acierto en la política económica, 
Corea del Sur parece haberse beneficiado sustancialmente de su 
localización geográfica: en primer lugar, por su cercanía a Japón y 
más recientemente por su proximidad con China.

Indonesia, Turquía y Polonia también han crecido a buen 
ritmo. El caso de Polonia merece destacarse por las difíciles cir-
cunstancias sufridas durante el primer subperiodo en el que se 
produce el tránsito a una economía de mercado. España, por su 
parte, ha mantenido un crecimiento estable a lo largo de todo el 
periodo, con una tasa media del 2,6%, que ha superado la mun-
dial (1,9%), la de Europa occidental (2%) y la de los países de 
renta alta de la OCDE (2,2%).

1.4.	El	comercio	internacional

Uno de los factores esenciales que explican las profundas trans-
formaciones registradas por la economía mundial a lo largo del 
último cuarto de siglo es el comercio internacional. Su expansión 
ha sido extraordinaria y prácticamente universal. El comercio ha 
crecido casi tres veces más que el PIB mundial, un 338% frente a 
un 123%, al expandirse por todas las zonas del planeta y por todos 
los grupos de países, cualquiera que fuese su nivel de renta.

1.4.1.	Las	exportaciones
El cuadro 1.4 muestra la trayectoria de las exportaciones de 

bienes y servicios expresadas en dólares constantes del 2005. 
Entre 1983 y el 2007, el comercio mundial se ha multiplicado por 
más de cuatro tras alcanzar una tasa del 6,3%.

Como se ha indicado con anterioridad, el crecimiento del 
comercio internacional ha sido universal en el sentido de que ha 
recorrido todas las regiones y todos los grupos de países. Solo Asia 
central ha quedado relativamente descolgada. Adviértase que esta 
es la región del mundo más aislada y una de las que recibió un 
impacto negativo más fuerte como consecuencia de la desinte-
gración de la URSS. Las exportaciones de todas las demás áreas 
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a) Regiones

1983 2007 1983-2007 1983-1995 1995-2007

África subsahariana 70.273 274.522 5,8 3,8 7,9

América del Norte 442.905 1.992.502 6,5 8,1 4,9

América Latina y el Caribe 179.123 746.782 6,1 6,3 6,0

Asia central 44.361 71.464 2,0 -3,4 7,7

Asia meridional 24.302 251.090 10,2 9,2 11,2

Asia oriental y Oceanía 519.313 3.912.649 8,8 8,3 9,2

Europa occidental 1.543.592 5.690.281 5,6 5,4 5,8

Europa oriental 333.782 1.070.743 5,0 1,3 8,8

Oriente Medio y África del Norte 238.604 857.134 5,5 1,9 9,2

Total	mundial 3.396.256 14.867.167 6,3 5,7 7,0

b) Grupos de renta

1983 2007 1983-2007 1983-1995 1995-2007

Renta alta OCDE 2.340.216 9.238.594 5,9 5,9 5,9

Renta alta no-OCDE 285.250 1.492.760 7,1 6,2 8,1

Renta media-alta 502.360 1.778.400 5,4 4,0 6,8

Renta media-baja 242.313 2.214.308 9,7 7,1 12,2

Renta baja 26.117 143.106 7,3 4,5 10,3

Total	mundial 3.396.256 14.867.167 6,3 5,7 7,0

CUADRO	1.4:	 Exportaciones	de	bienes	y	servicios.	
Total	y	tasa	de	variación	media	anual	por	periodos,	1983-2007

	 (millones de dólares del 2005 y porcentaje)

crecieron por encima del 5% de media anual, y mostraron ade-
más una tendencia creciente en todos los casos, excepto en el de 
América del Norte. De acuerdo con la clasificación de países por 
su nivel de renta, todos los grupos vieron crecer sus exportaciones 
por encima de un 5,4% de media interanual. 

Los paneles a y b del gráfico 1.9 ilustran estas evoluciones. En 
el panel a puede observarse cómo, a partir del año 1997, las tasas 
de crecimiento de las distintas zonas del mundo tienden a ase-
mejarse y presentan pendientes del mismo orden, tras un primer 
subperiodo con mucha más heterogeneidad.

En todo caso, dentro de esta explosión general del comercio 
han existido diferencias. De nuevo, los países de renta media-baja 
han sido los grandes triunfadores. Dado el fuerte peso de los paí-
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ses con este nivel de renta en Asia meridional y en la región de 
Asia oriental y Oceanía, son estas regiones las que mayor pujanza 
exportadora han mostrado, ya que han superado su crecimiento 
interanual en un 8% en los dos subperiodos. En el lado opuesto, 
los de renta media-alta muestran la dinámica más débil para el 

CUADRO	1.4	(cont.):	 Exportaciones	de	bienes	y	servicios.	
Total	y	tasa	de	variación	media	anual	por	periodos,	1983-2007

	 (millones de dólares del 2005 y porcentaje)

c) Selección de 25 países

1983 2007 1983-2007 1983-1995 1995-2007

Alemania 304.304 1.383.929 6,5 5,1 7,9

Arabia Saudí 76.702 230.370 4,7 -1,5 11,2

Argentina 11.969 53.771 6,5 6,2 6,7

Australia 32.137 133.577 6,1 7,9 4,4

Brasil 26.384 149.610 7,5 6,9 8,1

Canadá 122.355 460.596 5,7 7,1 4,3

China 52.971 1.237.551 14,0 9,0 19,3

Colombia 5.686 30.035 7,2 8,7 5,7

Corea del Sur 25.078 416.036 12,4 12,1 12,7

Egipto 6.097 40.684 8,2 6,7 9,8

España 72.309 321.404 6,4 6,4 6,4

Estados Unidos 320.549 1.531.907 6,7 8,4 5,1

Francia 186.210 607.964 5,1 5,2 4,9

India 15.670 205.617 11,3 9,9 12,8

Indonesia 25.604 115.650 6,5 7,8 5,2

Italia 181.173 514.579 4,4 6,0 2,9

Japón 233.023 715.296 4,8 4,0 5,6

Marruecos 4.246 22.584 7,2 7,1 7,4

México 40.341 270.713 8,3 7,9 8,6

Países Bajos 118.785 503.103 6,2 6,1 6,3

Polonia 19.977 140.113 8,5 6,6 10,4

Reino Unido 200.004 623.744 4,9 5,0 4,7

Rusia 115.739 307.046 4,1 1,4 7,0

Sudáfrica 28.019 76.084 4,3 3,8 4,7

Turquía 13.044 121.001 9,7 10,7 8,8

Fuente : Banco Mundial (2009), CEPII (2010) y elaboración propia.
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GRÁFICO	1.9:	 Exportaciones	de	bienes	y	servicios	en	dólares	del	2005,	1983-2007
 (1983 = 100, escala logarítmica)
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conjunto del periodo. No obstante, si nos atenemos al segundo 
subperiodo con el fin de detectar las últimas tendencias, son los 
países de renta alta de la OCDE los que quedan relativamente 
rezagados. Como ocurría con la evolución del PIB, hay varias 
regiones que muestran un comportamiento muy dispar entre 
subperiodos, bien como consecuencia de la desintegración del 
bloque soviético, es decir, Europa oriental y Asia central, o bien 
como consecuencia de la amplia trayectoria en forma de U que 
siguieron los precios del petróleo en Oriente Medio y África del 
Norte. Estas regiones muestran un primer subperiodo negativo o 
muy negativo y un segundo subperiodo con una gran recupera-
ción que alcanza a generar un crecimiento neto sustancial de las 
exportaciones, salvo en el caso de Asia central.

Todos los países de nuestra selección experimentan crecimien-
tos medios anuales superiores al 4% para el conjunto del perio-
do. Además, son los mismos tres países, China, Corea del Sur y 
la India, por este orden, los que registraron los mayores creci-
mientos del PIB y del PIB per cápita y los que también registraron 
el mayor crecimiento de las exportaciones. Este crecimiento, con 
una media superior al 11% a lo largo de 24 años, es espectacular. 
Pero también son espectaculares los crecimientos sostenidos por 
encima del 7,5% de Turquía, Polonia, México, Egipto o Brasil. La 
mayoría de estas dinámicas han tendido a acelerarse y, en concre-
to, China ha alcanzado una insólita tasa media anual del 19,3% en 
el segundo subperiodo. 

El éxito exportador de España ha sido también muy notable 
y pone en cuestión la idea simplista de un crecimiento económi-
co reciente basado solo en la expansión de los bienes y servicios 
no comerciables. El crecimiento de las exportaciones españolas 
durante el conjunto del periodo ha sido ligeramente superior a la 
ya elevada media mundial, en concreto 6,4% en España frente al 
6,3% mundial; y además ha sido netamente superior al de los paí-
ses más próximos, ya sea geográficamente o en términos de renta, 
ya que Europa occidental alcanzó el 5,6% y los países de renta alta 
de la OCDE el 5,9%. La posible debilidad que cabría apuntar es 
la misma que se observa en general en los países de renta alta de 
la OCDE: mientras el crecimiento del comercio mundial pasaba 
de una tasas de crecimiento del 5,7%, en el primer subperiodo, 
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a una del 7% en el segundo, el crecimiento español se mantenía 
constante en el 6,4%, terminando por tanto con una tendencia 
inferior a la global. 

El gráfico 1.10 ofrece la evolución de las exportaciones para 
la selección de países. Se puede observar que las exportaciones 
presentan un mayor nivel de volatilidad que la producción. Este 
fenómeno se ha hecho de nuevo patente durante la actual crisis 

GRÁFICO	1.10:	 Exportaciones	de	bienes	y	servicios	en	dólares	del	2005.	
Selección	de	25	países,	1983-2007

 (1983 = 100, escala logarítmica)

Fuente : Banco Mundial (2009), CEPII (2010) y elaboración propia.
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económica, en la que los patrones de comercio han reaccionado 
por encima de las caídas en la producción. En estas reacciones 
destacan: la brusca caída de las exportaciones en Rusia en la pri-
mera mitad de los noventa; la aceleración en China en la segunda 
mitad de los noventa; la persistente fortaleza de Corea del Sur; el 
prolongado bache de Arabia Saudí, que queda corregido hacia el 
final del periodo; la potente dinámica relativa de Turquía en su 
región; y la aceleración de Egipto desde el 2001. 

Los paneles a y b del gráfico 1.11 muestran la estructura mun-
dial de las exportaciones por áreas geográficas y por grupos de 
renta. El primero muestra la sustancial pérdida de peso de Euro-
pa, occidental y oriental, que pasa del 55,3% al 45,5%, y el aumen-
to de peso de Asia oriental y Oceanía en una cuantía superior, que 
pasa del 15,3% al 26,3%. Conviene recordar que este sustancial 
desplazamiento de cuotas de mercado se produce aún a pesar 
del notable crecimiento de las exportaciones europeas. Se pone 
de manifiesto cómo una diferencia de tasas de crecimiento, que 
podría parecer modesta, puede conducir a grandes transforma-
ciones cuando la diferencia se mantiene por un largo periodo, 
como en este caso, de un cuarto de siglo. También Asia meridio-
nal gana peso, al pasar del 0,7% al 1,7%, y ello supone un aumen-
to de enorme magnitud relativa, si bien sigue representando una 
parte muy pequeña del comercio total mundial. Por el contrario, 
Asia central y la región de Oriente Medio y África del Norte pier-
den también peso sobre el total.

En la distribución de cuotas exportadoras mundiales por gru-
pos de renta que aparece en el panel b del gráfico 1.11 destaca 
todavía el enorme predominio de los países de renta alta: más 
del 72% del comercio mundial en el 2007 con una población que 
solo representa el 16%. Ello a pesar de que la cuota de los países 
de renta media-baja se ha duplicado con creces en los últimos 
veinticinco años.

Cabe comentar también la diferencia de peso en producción 
y exportaciones que tienen las dos principales áreas económicas 
del mundo, Europa occidental y América del Norte. En ambas, en 
el 2007, se concentraba un porcentaje similar de la producción 
mundial: en Europa occidental era el 21% y en América del Norte 
el 23%. En cambio, Europa occidental representaba el 38,3% del 
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comercio mundial, mientras que en América del Norte suponía 
solo el 13,4%. Esta disparidad se debe a la diferencia de tama-
ño medio de los países integrantes de cada región y a la relación 
negativa entre tamaño y apertura exterior. América del Norte 
está constituida básicamente por los Estados Unidos, cuyo tama-
ño interno de mercado hace que tenga que depender en menor 
medida del mercado externo. 

1.4.2.	Las	importaciones	y	los	desequilibrios		
comerciales	globales	

El foco de esta monografía se sitúa en el análisis de la especiali-
zación y la dinámica exportadora que muestran los países y regio-
nes del mundo. No obstante, parece interesante completar este 
análisis con una visión de conjunto de la actividad de los países en 
los mercados internacionales que incluya la información sobre sus 
importaciones y sus desequilibrios comerciales. A este respecto, 
hay que tener presente que países con un grado de apertura simi-
lar, desde la perspectiva de las exportaciones, pueden mostrar un 
comportamiento bastante desigual cuando se analizan las impor-
taciones (Rodrik 1999). Desde esta perspectiva, en este apartado 
se examina el comportamiento de las importaciones y del saldo 
de la balanza de bienes y servicios. Se ofrece así una visión general 
de los desequilibrios comerciales que de modo creciente han ido 
acompañando el proceso de globalización. Estos desequilibrios y 
su contrapartida financiera constituyen uno de los elementos que 
han contribuido a gestar la Gran Recesión económica internacio-
nal actual. En todo caso, queda muy lejos de los objetivos de esta 
monografía el llevar a cabo un análisis de las causas y consecuen-
cias de estos desequilibrios comerciales. 14

Como se señalaba en la introducción a este capítulo, la movi-
lidad internacional de capitales y la innovación financiera han 
hecho posible divergencias cada vez mayores en las trayectorias 
de exportaciones e importaciones. Sin embargo, la globalización 
financiera ha tendido a orientar el crédito principalmente hacia 

14 Sobre la conexión entre los desequilibrios globales y la Gran Recesión y sobre 
el posible origen de los desequilibrios véanse, por ejemplo, Obstfeld y Rogoff (2010) y 
Caballero, Farhi, y Gourinchas (2008).
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las economías con mercados financieros más desarrollados y, al 
menos en principio, más seguros. Simultáneamente, cada vez ha 
sido más frecuente entre las economías en desarrollo ensayar los 
procesos de crecimiento con una sólida componente exportadora 
y con unas cuentas exteriores relativamente saneadas. Como con-
secuencia de ello, los déficits por cuenta corriente han tendido 
a disminuir en los países de renta media-baja y baja, y han tendi-
do a aumentar en los de renta alta. Estas circunstancias quedan 
reflejadas en el cuadro 1.5 que recoge los datos de superávit de la 
balanza comercial de bienes y servicios, en términos porcentuales, 
con respecto al PIB.

El panel b muestra que el mayor deterioro de las balanzas comer-
ciales se ha producido en los países ricos de la OCDE, puesto que 
de un superávit del 0,8% han pasado a un déficit del 0,6%. Mien-
tras tanto, los países de renta baja reducían su déficit comercial en 

a) Regiones

1983 1995 2007

África subsahariana -0,7 -0,5 0,5

América del Norte -0,7 -0,4 -3,7

América Latina y el Caribe 2,1 1,1 -0,8

Asia central 0,4 -1,0 1,1

Asia meridional -1,4 -1,0 -1,6

Asia oriental y Oceanía 1,5 -1,0 3,5

Europa occidental 1,8 2,1 1,6

Europa oriental -0,1 1,7 -0,7

Oriente Medio y África del Norte -3,1 3,4 8,0

b) Grupos de renta

1983 1995 2007

Renta alta OCDE 0,8 0,4 -0,6

Renta alta no-OCDE 3,5 6,0 15,0

Renta media-alta 0,5 1,8 0,1

Renta media-baja -1,3 -1,0 2,1

Renta baja -4,1 -3,0 -3,7

CUADRO	1.5:	 Superávit	o	déficit	comercial	en	bienes	y	
servicios	respecto	al	PIB,	1983,	1995	y	2007

	 (variación media en puntos porcentuales)
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cuatro décimas y los de renta media-baja pasaban de un déficit del 
1,3% a un superávit del 2,1%. Esta redistribución de los déficits 
comerciales, desde los países de renta baja hacia los países de renta 
alta, constituye una característica distintiva del reciente periodo de 
internacionalización comercial y financiera de los países.

CUADRO	1.5	(cont.):	 Superávit	o	déficit	comercial	en	bienes	y	
servicios	respecto	al	PIB,	1983,	1995	y	2007

	 (variación media en puntos porcentuales)

c) Selección de 25 países

1983 1995 2007

Alemania 0,1 -0,6 8,0

Arabia Saudí -2,8 6,4 19,3

Argentina 1,7 0,0 1,0

Australia 0,6 2,9 -4,9

Brasil 0,2 -1,9 0,2

Canadá 4,3 6,5 3,6

China 2,6 -0,9 4,6

Colombia -1,6 -3,3 -2,9

Corea del Sur -2,8 -7,2 2,6

Egipto -7,4 -1,8 -1,4

España 4,6 0,9 -6,5

Estados Unidos -1,2 -1,1 -4,4

Francia 0,6 1,3 -2,0

India -0,4 -0,5 -1,4

Indonesia -1,7 -0,4 1,8

Italia 2,5 4,1 0,2

Japón 2,3 -1,0 2,3

Marruecos -3,6 -4,9 -4,6

México 2,4 2,0 -1,6

Países Bajos 3,0 6,8 9,3

Polonia -0,4 0,5 -1,9

Reino Unido 1,6 1,4 -4,7

Rusia 0,2 5,1 2,6

Sudáfrica 2,2 0,5 -3,1

Turquía -2,3 -0,3 -2,8

Fuente : Banco Mundial (2009), CEPII (2010) y elaboración propia.
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La comparación de los paneles a y b del gráfico 1.11 con los del 
gráfico 1.12 completa la visión de este fenómeno. Así, por ejem-
plo, se observa que los países de renta alta de la OCDE generaban, 
en el 2007, el 65,1% de las importaciones mundiales, pero solo 
el 62,1% de las exportaciones. Mientras, los de renta media-baja 
generaban el 13,2% de las importaciones y el 14,9% de las expor-
taciones. Sin embargo, estos flujos daban lugar a saldos comercia-
les de signo contrario en 1983: positivo para los países de renta 
alta de la OCDE que mostraban un 67,4% de las importaciones 
mundiales frente al 68,9% de las exportaciones; y negativo para 
los de renta media-baja que alcanzaban un 8,8% de las importa-
ciones mundiales frente al 7,1% de las exportaciones. Entre las 
regiones destaca el caso de América del Norte, cuyas importacio-
nes en el 2007, con respecto al total mundial suponían 4 puntos 
porcentuales más que sus exportaciones. Casi simétricamente, las 
exportaciones de Asia oriental y Oceanía suponían 3,2 puntos 
porcentuales más, con respecto al comercio mundial de bienes y 
servicios que sus importaciones.

A pesar de todo, el cuadro 1.5 muestra también que los paí-
ses de renta baja son todavía los que presentan mayores déficits 
comerciales en términos de PIB. No obstante, hay que tener en 
cuenta que estos países reciben un importante volumen de trans-
ferencias y que, por tanto, este déficit no necesariamente se tradu-
ce en un mayor endeudamiento exterior.

Los datos por regiones del panel a del cuadro 1.5 ponen de 
manifiesto las grandes oscilaciones que crean las variaciones de 
los precios del petróleo en las cuentas comerciales de los países de 
Oriente Medio y África del Norte. Dejando al margen esta región 
por sus peculiares circunstancias, América del Norte aparece 
como la región con mayor déficit y Asia oriental y Oceanía como 
la región con mayor superávit. Ahora bien, los datos por países del 
panel c del cuadro 1.5 reflejan que los Estados Unidos, en el 2007 
y en la selección realizada, no era el primer país con una mayor 
ratio de déficit comercial al PIB sino el quinto. España ocupaba 
el primer puesto, seguida por Australia, el Reino Unido y Marrue-
cos, todos ellos con déficits comerciales superiores al 4,5% del 
PIB. En el lado opuesto, Arabia Saudí, los Países Bajos, Alemania 
y China obtuvieron ratios positivas por encima del 4,5%. 
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La información sobre el estado y evolución de los flujos comer-
ciales internacionales se completa con los datos sobre las impor-
taciones de bienes y servicios que aparecen en el cuadro 1.6.15 
La aparición o el reforzamiento de los déficits comerciales en los 
países de renta alta se ha debido en buena medida al fuerte creci-
miento de las importaciones.16 Ahora bien, las regiones y el grupo 

15 Exportaciones e importaciones mundiales no suman exactamente la misma 
cantidad, debido a que los datos ofrecidos no incluyen un pequeño número de países 
cuyos saldos en la balanza de bienes y servicios no son cero (v. el apartado A.1.1 del 
apéndice A.1).

16 Téngase en cuenta que si se parte de una situación de déficit, este puede au-
mentar, aunque las importaciones crezcan menos que las exportaciones.

a) Regiones

1983 2007 1983-2007 1983-1995 1995-2007

África subsahariana 75.234 267.283 5,4 3,5 7,4

América del Norte 491.426 2.523.154 7,1 7,5 6,6

América Latina y el Caribe 125.121 787.165 8,0 8,5 7,5

Asia central 43.464 67.526 1,9 -2,8 6,7

Asia meridional 37.115 310.417 9,3 7,4 11,1

Asia oriental y Oceanía 454.256 3.361.229 8,7 10,1 7,3

Europa occidental 1.414.939 5.479.336 5,8 5,5 6,1

Europa oriental 336.017 1.107.237 5,1 0,1 10,4

Oriente Medio y África del Norte 280.368 613.913 3,3 -1,4 8,2

Total	mundial 3.257.940 14.517.260 6,4 5,8 7,0

b) Grupos de renta

1983 2007 1983-2007 1983-1995 1995-2007

Renta alta OCDE 2.197.031 9.454.741 6,3 6,3 6,3

Renta alta no-OCDE 257.064 1.192.793 6,6 6,0 7,2

Renta media-alta 472.764 1.770.224 5,7 3,1 8,3

Renta media-baja 287.410 1.913.619 8,2 6,6 9,9

Renta baja 43.672 185.884 6,2 3,0 9,6

Total	mundial 3.257.940 14.517.260 6,4 5,8 7,0

CUADRO	1.6:	 Importaciones	de	bienes	y	servicios.	
Total	y	tasa	de	variación	media	anual	por	periodos,	1983-2007	

 (millones de dólares del 2005 y porcentaje)
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de países donde más han crecido las importaciones coinciden con 
las regiones y el grupo donde más crecieron las exportaciones. En 
concreto, Asia meridional y la región de Asia oriental y Oceanía 
vieron crecer sus importaciones a unas tasas medias interanuales 
del 9,3% y del 8,7%, respectivamente, al tiempo que en el conjun-

CUADRO	1.6	(cont.):	 Importaciones	de	bienes	y	servicios.	
Total	y	tasa	de	variación	media	anual	por	periodos,	1983-2007	

 (millones de dólares del 2005 y porcentaje)

c) Selección de 25 países

1983 2007 1983-2007 1983-1995 1995-2007

Alemania 301.931 1.166.425 5,8 5,4 6,2

Arabia Saudí 84.693 129.229 1,8 -5,8 10,0

Argentina 7.409 48.869 8,2 10,5 5,9

Australia 30.310 167.398 7,4 6,8 7,9

Brasil 25.033 145.396 7,6 10,5 4,8

Canadá 97.201 417.843 6,3 7,2 5,3

China 35.841 927.519 14,5 13,7 15,3

Colombia 8.069 40.248 6,9 9,4 4,5

Corea del Sur 32.438 383.946 10,8 13,6 8,2

Egipto 15.846 45.872 4,5 0,7 8,5

España 44.923 404.153 9,6 10,2 9,0

Estados Unidos 394.224 2.105.311 7,2 7,5 6,9

Francia 178.657 647.003 5,5 5,0 6,0

India 18.802 246.344 11,3 9,4 13,3

Indonesia 29.621 101.204 5,3 6,8 3,7

Italia 154.245 511.656 5,1 5,9 4,3

Japón 178.423 623.011 5,3 7,1 3,6

Marruecos 5.981 28.078 6,7 6,7 6,6

México 23.234 292.538 11,1 11,1 11,1

Países Bajos 109.569 446.676 6,0 5,7 6,4

Polonia 21.100 151.422 8,6 5,8 11,4

Reino Unido 182.856 719.545 5,9 5,3 6,4

Rusia 112.602 255.010 3,5 -3,1 10,5

Sudáfrica 22.537 89.935 5,9 5,4 6,5

Turquía 20.070 145.226 8,6 7,1 10,2

Fuente : Banco Mundial (2009), CEPII (2010) y elaboración propia.
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to de países de renta media-baja crecían al 8,2%. Por países, las 
importaciones chinas han crecido al 14,5%, lo que las sitúa por 
encima del crecimiento de sus exportaciones, las indias al 11,3%, 
las de México al 11,1% y las de Corea del Sur al 10,8%. Así pues, 
aunque la mayor globalización financiera ha hecho posible que se 
produzcan divergencias crecientes entre las trayectorias de expor-
taciones y de importaciones, el principal determinante común de 
ambos flujos ha sido el proceso de apertura comercial al exterior.

Otra de las implicaciones de esta similitud entre las tasas de 
crecimiento de las exportaciones y de las importaciones es que las 
grandes economías emergentes son también los mercados con el 
mayor crecimiento en las importaciones, a pesar de que frecuen-
temente aparecen como la gran amenaza para la industria y el 
empleo en los países avanzados. Es decir, los mercados de las nue-
vas potencias exportadoras son también la gran oportunidad para 
hacer crecer las exportaciones y el empleo del resto de países. 
Esta es una cuestión a tener muy en cuenta en el capítulo 2, cuan-
do se examine la distribución de las exportaciones de cada país y 
región, a lo largo de los distintos mercados internacionales. Aho-
ra bien, si quieren aprovechar las oportunidades de exportación 
a los mercados emergentes, el resto de países necesitan readaptar 
la estructura de su producción a un nuevo escenario de ventajas 
comparativas que sigue evolucionando a gran velocidad. 

Los gráficos 1.13 y 1.14 muestran la evolución de las importa-
ciones siguiendo la misma estructura que los gráficos referidos 
a las exportaciones. En el primero destacan las débiles trayecto-
rias de Europa oriental, Asia central, y Oriente Medio y África 
del Norte, así como el fuerte efecto negativo de la desintegración 
del bloque soviético, a principios de los noventa, y la posterior 
recuperación que resulta muy pobre en el caso de Asia central. 
En el caso de Oriente Medio y África del Norte se pone de mani-
fiesto el reajuste importador que en promedio debió acometer la 
región tras la caída de los precios del petróleo. Sin embargo, las 
trayectorias por grupos de renta muestran una notable similitud 
y estabilidad que es consistente con la universalidad y solidez del 
proceso de globalización. En el gráfico 1.14 destacan los países 
de las regiones con comportamientos más pobres: Rusia, Arabia 
Saudí y Egipto. España sobresale también de manera sostenida 
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GRÁFICO	1.13:	 Importaciones	de	bienes	y	servicios	en	dólares	del	2005,	1983-2007
 (1983 = 100, escala logarítmica)
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como el país europeo con mayor crecimiento de las importacio-
nes. Cabe hacer notar, por último, que las escalas del eje de orde-
nadas varían con el fin de dar cabida al enorme crecimiento de las 
importaciones de China, la India y México.

En el caso de España las importaciones crecieron a un ritmo 
medio del 9,6%, frente al crecimiento del 6,4% registrado por las 
exportaciones. Teniendo en cuenta la amplitud del periodo, esto 

GRÁFICO	1.14:	 Importaciones	de	bienes	y	servicios	en	dólares	del	2005.	
Selección	de	25	países,	1983-2007

 (1983 = 100, escala logarítmica)

Fuente : Banco Mundial (2009), CEPII (2010) y elaboración propia.
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supone multiplicar por cuatro y medio las exportaciones, a pre-
cios constantes, y por nueve las importaciones. Así pues, aunque 
el comportamiento de las exportaciones fue meritorio, tal y como 
se comentó anteriormente, el crecimiento de las importaciones 
fue extraordinario y condujo a un desequilibrio comercial que no 
era sostenible en el tiempo. Este desequilibrio sugiere la existen-
cia en el pasado reciente de unas expectativas sobre el crecimien-
to futuro de los ingresos que eran exageradas.

1.5.	El	comercio	internacional	de	servicios

Las cifras de comercio internacional que se vienen analizando 
corresponden a la suma del comercio de bienes y de servicios. 
No obstante, el análisis que se realiza en los capítulos 2, 3 y 4 se 
ciñe exclusivamente a los flujos del comercio de bienes. En conse-
cuencia, resulta conveniente, antes de abordar dichos capítulos, 
conocer por separado la importancia relativa de las componentes 
de exportación de bienes y servicios, en las distintas áreas y paí-
ses, y sus tendencias; aspectos que constituyen el objetivo de este 
apartado.

Los servicios representan en torno al 20% del comercio inter-
nacional y en algunos países juegan un papel tan importante que 
pueden suponer más de la mitad de las exportaciones. En el grá-
fico 1.15 aparecen dibujadas la trayectoria del comercio mundial 
de bienes y la de servicios. Aunque muestran un perfil similar, la 
diferencia de crecimiento en favor de los servicios es significativa. 
Como consecuencia de ello, los servicios han aumentado su parti-
cipación en el comercio mundial desde el 19,1% en 1983, hasta el 
20,9% en el 2007 (v. el cuadro 1.7).

La cuota de los servicios en el comercio exterior de los paí-
ses no sigue un patrón monótono con respecto al nivel de renta. 
Esto se debe a la heterogeneidad de los mismos y a las especiales 
características del turismo que es el servicio más importante en 
el comercio internacional. El turismo está incluido en el menú 
exportador de todos los países, cualquiera que sea el nivel de desa-
rrollo del país. El turismo es una exportación muy importante en 
muchos países de renta alta, como España, Italia o Francia, y en 
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países de renta muy baja, como Tanzania. Los servicios también 
incluyen algunos productos sofisticados, como los seguros y los 
servicios financieros, que solo son proporcionados por los países 
económicamente más avanzados. Pero junto a estos servicios tra-
dicionales, la globalización ha abierto la puerta a exportaciones 
y exportadores completamente insospechados hace dos décadas. 
Así, por ejemplo, India se ha convertido en proveedor interna-
cional de primera magnitud de software o en servicios de atención 
telefónica.

El resultado de toda esta heterogeneidad en la composición 
de los servicios es la no monotonicidad de la especialización en 
los mismos con respecto al nivel de renta. El panel b del cuadro 
1.7 pone de manifiesto esta circunstancia. Los países en los que la 
exportación de servicios tiene mayor peso son los de renta alta y 
los de renta baja. Entre unos y otros se sitúan los países de renta 
media con una exportación centrada en los bienes. Este patrón se 
ha reforzado además en los últimos años. El gráfico 1.16 lo ilustra: 
la participación de los servicios ha subido en los países de renta 
alta y baja, en los que ya era relativamente alta; y ha bajado en 

GRÁFICO	1.15:	 Evolución	del	comercio	mundial	de	bienes	y	de	servicios,	1983-2007
 (1983 = 100, escala logarítmica)
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nota : El agregado mundial es el sumatorio de los países considerados en este capítulo (véase el apéndice A.1).
Fuente : Banco Mundial (2009), CEPII (2010) y elaboración propia.
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los de renta media. En todo caso, esta evolución es resultado de 
la nueva dinámica aparecida a lo largo del segundo subperiodo. 
Cabe observar los datos por subperiodos del panel b en el cuadro 
1.7 y advertir que en este subperiodo se refuerza la extraordinaria 
expansión exportadora de manufacturas desde los países de renta 
media-baja. 

Por regiones, la mayor ganancia de cuota por los servicios se ha 
registrado en Asia meridional, donde han pasado de representar 
alrededor de una cuarta parte del comercio exterior en 1983, a un 
tercio de las exportaciones en el 2007. Ese crecimiento es conse-
cuencia del tremendo salto hacia adelante del segundo subperio-
do. La segunda área donde se ha acentuado en mayor medida el 
comercio de servicios es América del Norte. Allí, el peso relativo 
alcanza el 26,4% en el 2007, lo cual supone un incremento de 5,6 

a) Regiones

1983 2007 1983-2007 1983-1995 1995-2007

África subsahariana 11,4 13,9 0,8 3,6 -1,8

América del Norte 20,8 26,4 1,0 1,2 0,8

América Latina y el Caribe 13,8 11,3 -0,8 0,7 -2,3

Asia meridional 24,1 33,4 1,4 -2,5 5,4

Asia oriental y Oceanía 14,8 14,9 0,0 0,0 0,0

Europa occidental 21,6 24,6 0,5 -0,2 1,3

Europa oriental 16,9 17,2 0,1 4,7 -4,4

Oriente Medio y África del Norte 14,2 16,0 0,5 2,6 -1,6

Total	mundial 19,1 20,9 0,4 0,3 0,4

b) Grupos de renta

1983 2007 1983-2007 1983-1995 1995-2007

Renta alta OCDE 20,1 23,4 0,6 0,2 1,0

Renta alta no-OCDE 16,4 19,8 0,8 -0,8 2,4

Renta media-alta 13,5 12,9 -0,2 2,2 -2,4

Renta media-baja 17,3 14,5 -0,7 0,6 -2,1

Renta baja 19,3 25,2 1,1 1,1 1,2

Total	mundial 19,1 20,9 0,4 0,3 0,4

CUADRO	1.7:	 Participación	del	comercio	de	servicios	en	el	comercio	total	
y	tasa	de	variación	media	anual	por	periodos,	1983-2007

 (porcentaje)
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puntos porcentuales desde 1983. Los servicios también muestran 
un peso superior a la media en Europa occidental, con un 24,6%. 

Atendiendo al detalle por países se observa que el sector servi-
cios supone casi la mitad de las exportaciones en alguno de ellos. 
En nuestra selección de países, los casos más sobresalientes son los 
de Egipto y Marruecos, donde los servicios representan cerca del 
45% del total de exportaciones. En este último país se ha produci-
do una enorme expansión, desde la segunda mitad de los noventa, 

Fuente : Banco Mundial (2009), CEPII (2010) y elaboración propia.

CUADRO	1.7	(cont.):	 Participación	del	comercio	de	servicios	en	el	comercio	total	
y	tasa	de	variación	media	anual	por	periodos,	1983-2007

 (porcentaje)

c) Selección de 25 países

1983 2007 1983-2007 1983-1995 1995-2007

Alemania 15,2 14,2 -0,3 -1,1 0,5

Arabia Saudí 8,3 6,4 -1,1 -2,0 -0,1

Argentina 15,7 15,6 0,0 -0,2 0,2

Australia 17,5 22,1 1,0 2,6 -0,6

Brasil 7,3 13,0 2,4 4,0 0,9

Canadá 10,4 13,1 1,0 1,1 0,8

China 10,7 9,1 -0,7 1,6 -2,9

Colombia 22,1 10,6 -3,0 -3,8 -2,2

Corea del Sur 14,4 14,3 0,0 0,6 -0,6

Egipto 45,9 44,9 -0,1 2,9 -3,0

España 35,3 32,7 -0,3 -1,3 0,7

Estados Unidos 24,1 30,5 1,0 1,0 0,9

Francia 27,3 21,5 -1,0 -1,3 -0,6

India 25,2 36,8 1,6 -2,8 6,2

Indonesia 2,8 9,6 5,2 11,4 -0,6

Italia 19,6 18,3 -0,3 0,5 -1,1

Japón 13,0 16,0 0,9 0,1 1,6

Marruecos 28,9 44,5 1,8 -1,5 5,3

México 13,6 6,1 -3,3 -1,8 -4,8

Países Bajos 17,4 17,3 0,0 0,8 -0,8

Polonia 14,6 16,6 0,5 6,1 -4,8

Reino Unido 24,0 39,2 2,1 0,3 3,9

Turquía 24,7 20,0 -0,9 4,1 -5,6
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GRÁFICO	1.16:	 Peso	del	comercio	de	servicios	por	grupos	
de	renta	de	origen,	1983	y	2007

 (porcentaje)
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Fuente : Banco Mundial (2009), CEPII (2010) y elaboración propia.

debida en parte a la política de incentivos al sector turístico y a la 
liberalización del transporte aéreo. El Reino Unido y la India, en el 
2007, también muestran un elevado peso del sector servicios, con 
un 39,2% y un 36,8% del comercio total de estos países. La parti-
cipación de este sector se ha acentuado en la segunda mitad del 
periodo, creciendo, respectivamente, a una tasa media del 3,9% y 
del 6,2% anual. El Reino Unido es un referente para los servicios 
financieros, para las empresas y para el turismo. Por su parte, tal y 
como se comentaba anteriormente, el sector de las tecnologías de 
la información, incluyendo la elaboración de programas o la con-
tratación de servicios empresariales, ha experimentado un avance 
muy notable en la India. Por su parte, los países con menor espe-
cialización en servicios son los mayores exportadores mundiales de 
petróleo: Arabia Saudí, México, China e Indonesia. 

España es el quinto país de los seleccionados por importancia 
relativa del sector servicios, impulsado como es bien sabido por el 
turismo y con un peso que se sitúa en torno a un tercio del total 
exportado. 
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1.6.	La	apertura	exportadora	nominal		
y	real	de	los	países

En este último apartado se examina el nivel de integración de las 
distintas economías con los mercados internacionales y la correla-
ción de este nivel con el desempeño macroeconómico. El examen 
se realiza analizando la exportación, tanto de bienes como de ser-
vicios, y haciendo uso de dos índices: el de apertura exportadora 
nominal (Aen) y el de apertura exportadora real (AeR), tal y como se 
definen a continuación.17

1.6.1.	Indicadores	de	apertura	exterior
Denotando las exportaciones de bienes y servicios a precios 

corrientes del país i en el periodo t por EN
it , y su PIB, también 

a precios corrientes por YN
it

, tenemos el indicador de apertura 
exportadora nominal:

AEN
EN
YNit

it

it

= ⋅100

A su vez, se denotan las exportaciones de bienes y servicios 
del país i en el periodo t a precios constantes por ERit , y su PIB, 
también a precios constantes y paridad del poder adquisitivo por 
YRP

it
. La apertura exportadora real del país i en el periodo t se 

define entonces como:18

AER
ER

YRPit
it

it

= ⋅100

17 Para otras medidas y enfoque al nivel de integración internacional, véase Pérez 
et al. (2010). 

18 La apertura real se define aquí utilizando las variables en precios, o dólares cons-
tantes. Pero también podría definirse utilizando las variables en precios corrientes. Nó-
tese que el elemento conceptual clave de la apertura real no es que las variables estén 
medidas en términos constantes o corrientes, sino que el PIB esté medido en términos 
de PPA. Esas dos maneras de definir la apertura real pueden dar lugar a ciertas diferen-
cias, si los términos de intercambio del comercio exterior de un país experimentan va-
riaciones importantes. Cuando es así, cada una de las dos aproximaciones a la apertura 
real tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En esta monografía se ha escogido utilizar la 
aproximación basada en las variables, en precios constantes, porque permite una plena 
consistencia con el análisis previo sobre la dinámica de las exportaciones, puesto que 
este se realiza utilizando el valor de las exportaciones en precios constantes.
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Adviértase que la tasa de crecimiento de este último indicador, 
que denotaremos por g AER

it
( ), es igual a la diferencia entre la 

tasa de crecimiento de las exportaciones y la del PIB, a precios 
constantes y PPA.19 Estas tasas son las que aparecen en los cuadros 
1.4 y 1.2, respectivamente. Formalmente:

g AER g ER g YRP
it it it

( ) ( ) ( )= −

El indicador convencional de apertura exterior se define de 
manera análoga al de apertura exportadora nominal que se acaba 
de introducir aquí, excepto en el numerador en el que se suman 
tanto las exportaciones como las importaciones. Cabe plantear-
se dos cuestiones al respecto. Primero, ¿por qué definir aquí los 
indicadores utilizando solo los datos de las exportaciones, y no los 
de las importaciones? Y segundo, ¿cuál es el interés de definir un 
indicador de apertura real frente al de apertura nominal?

Con respecto a la primera cuestión, piénsese que si las balan-
zas de bienes y servicios de todos los países estuviesen equilibra-
das, el indicador convencional de apertura exterior y el indicador 
de apertura exportadora nominal aquí definido proporcionarían 
exactamente la misma medida, salvo por el hecho de que uno es 
el doble del otro. Estos dos indicadores solo producen diferentes 
ordenaciones de los países si existen desequilibrios comerciales 
significativos. Ahora bien, los desequilibrios comerciales pueden 
ser notables a corto plazo y, además, como ha ocurrido, haber 
aumentado en los últimos tiempos, como consecuencia del desa-
rrollo de los mercados financieros y la mayor movilidad de capi-
tales. Cuando existen desequilibrios significativos, aquellos países 
con fuertes déficits de la balanza de bienes y servicios tienden a 
avanzar posiciones en el ranking de apertura exterior, si se utili-
za la apertura exterior convencional con respecto al ranking que 
genera la apertura exportadora. Este avance de los países que pre-
sentan déficits comerciales sesgaría la medición de su apertura 
productiva en una dirección que no sirve a los objetivos de esta 
monografía.

19 Véase la nota 12. 
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Dado que este trabajo examina el comercio internacional, 
desde el punto de vista de su capacidad para generar crecimien-
to económico en los países, y que el montante de importaciones 
puede desviarse amplia y prolongadamente de la capacidad pro-
ductiva y adquisitiva real, un indicador basado exclusivamente 
en las exportaciones puede proporcionar una aproximación más 
certera a los factores del comercio internacional que facilitan el 
progreso económico de los países. Así, por ejemplo, si los niveles 
de apertura de países como los Estados Unidos y España, que han 
presentado fuertes déficits comerciales, se examinan con el fin 
de evaluar la internacionalización y competitividad de su aparato 
productivo, para valorar así sus potencialidades de crecimiento 
futuro, el indicador de apertura exportadora resultará más infor-
mativo que el convencional de apertura exterior. La razón es que 
este indicador está sesgado hacia arriba, como consecuencia del 
déficit exterior, e incluye una componente importante de exceso 
de importaciones que es aparentemente insostenible.

En relación con el interés del indicador de apertura real, frente 
a la aproximación nominal estándar, cabe indicar lo siguiente. El 
indicador de apertura real computa las ratios de las exportaciones, 
con respecto al PIB de cada país, utilizando un mismo vector de 
precios para valorar la producción y las exportaciones de todos los 
países. Téngase en cuenta que el indicador de apertura real valora 
el PIB en términos de PPA, lo que equivale a utilizar los mismos 
precios para valorar el PIB de todos los países.20 Por el contrario, 
la medida convencional de apertura, la apertura nominal, valora 
el PIB a los precios específicos de cada país. En consecuencia, esta 
última medida da lugar a una infravaloración sistemática de la pro-
ducción de los países menos desarrollados, debido al menor precio 
relativo que tienen allí los bienes no comerciables internacional-
mente. Como resultado de ello, la medida convencional, nominal, 
sobrevalora la apertura de los países menos desarrollados.21

20 En cambio no es necesario realizar ningún ajuste de PPA en la valoración de las 
exportaciones, porque al tratarse de mercancías comerciadas internacionalmente, los 
precios, medidos en una moneda común, tienden a ser los mismos en todos los países.

21 Las ganancias de productividad tienden a ser mayores en el sector de bienes 
comercializables que en el sector de servicios no comercializables, según la hipótesis 
de Balassa y Samuelson (Balassa 1964; Samuelson 1964), lo cual da lugar a un aumento 
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Un sencillo ejemplo puede mostrar la necesidad de utilizar la 
medida de apertura real. Piénsese en dos economías, A y B, que 
producen y exportan exactamente los mismos bienes. Considé-
rese, para simplificar la explicación, que ambas tienen la misma 
producción anual consistente en un reloj y un corte de pelo y 
que ambas exportan el reloj a cambio de importar un kilo de 
manzanas desde un tercer país. Parece lógico afirmar que ambas 
economías tienen la misma apertura exterior puesto que tienen 
exactamente la misma producción y la misma exportación. Esto es 
lo que señalaría en efecto el indicador de apertura real. Dado que 
el indicador de apertura real utiliza el mismo vector de precios 
para valorar los bienes producidos y exportados por cualquier 
país, de manera que si dos países producen y exportan los mismos 
bienes necesariamente los dos países tienen la misma apertura 
real. No ocurre lo mismo, sin embargo, si se utiliza el indicador 
convencional de apertura nominal. Imagínese, por ejemplo, que 
la economía A tiene dos habitantes mientras que la economía B 
tiene tres. La economía B será por tanto más atrasada en térmi-
nos de productividad y renta per cápita. Dado que los bienes no 
comerciables internacionalmente son relativamente más baratos 
en las economías más atrasadas, cabe pensar que en la economía 
B el corte de pelo será más barato que en la economía A, por lo 
tanto el índice de apertura nominal del país B será mayor que el 
del país A.22

Adicionalmente, la apertura exportadora real permite realizar 
un análisis consistente con el llevado a cabo sobre la evolución de 
las exportaciones y del PIB en PPA. Esto se debe a que, como se 

del precio relativo de estos. En Alcalá y Ciccone (2004) se explica analíticamente cómo 
este fenómeno sesga a la baja la medición de la apertura exterior de los países más 
avanzados y se propone como solución el indicador de apertura real.

22 Si se quiere concretar aún más el ejemplo, supóngase que tanto el reloj como 
el corte de pelo cuestan 1 dólar en el país A, porque se necesita una unidad de trabajo 
para producir cada uno, mientras que en el país B el reloj cuesta 1 peso y el corte de 
pelo cuesta 0,5 pesos, porque en este país se necesitan dos unidades de trabajo para 
producir el reloj y una unidad para producir el corte de pelo. En este caso, indepen-
dientemente de cuál sea el tipo de cambio peso/dólar, el índice de apertura nominal 
del país pobre B es 1/3 superior al del país A. Sin embargo, el índice de apertura real 
de ambos países es el mismo, cualquiera que sea el vector de precios utilizado para 
valorar la producción y exportación de los países, que es siempre el mismo para todos 
los países.
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ha explicado antes, la tasa de variación de la apertura real es igual 
a la diferencia entre la tasa de variación de las exportaciones y la 
del PIB en PPA. Esto no sucede así cuando se utiliza el indicador 
nominal de apertura.

1.6.2.	La	apertura	exportadora	nominal
El cuadro 1.8 muestra la apertura nominal de las exportacio-

nes de las regiones, grupos de renta y países considerados, así 
como su variación a lo largo del periodo. La apertura nominal 
casi se ha duplicado a los largo de estos veinticinco años, pasando 
de un 18,8% a un 31%. Todas las regiones han visto aumentar su 
apertura nominal, excepto Asia central. Por otro lado, aunque, 
en promedio, el mayor crecimiento de la apertura nominal se 
registra en el segundo subperiodo, es en los países de renta baja, 
media-baja y renta alta no-OCDE donde el mayor crecimiento se 
produce en el primer subperiodo.

Ahora bien, adviértase que los datos sobre este indicador mues-
tran algunos aspectos algo sorprendentes. El panel b del cuadro 
1.8 indica que, con la excepción de los países de renta alta no-
OCDE,23 todos los grupos de renta tienen una apertura nominal 
sorprendentemente parecida en cada uno de los dos años extre-
mos reportados. Además, la apertura nominal no sigue un patrón 
determinado con respecto al nivel de renta. Así, en 1983, son los 
países con menor nivel de renta los que figuran con un menor 
nivel de apertura exportadora, mientras que en el 2007 ese puesto 
lo ocupan los países de renta alta de la OCDE. En consecuencia, 
nuestro análisis de la apertura se concentra en el indicador de 
apertura real que se considera a continuación.

23 Los países de renta alta no pertenecientes a la OCDE tienen mayoritariamen-
te características bastante especiales. Su gran apertura exportadora, que superaba el 
100% en el 2007, se explica en buena medida por el reducido tamaño de los países y 
también por algunas características específicas de países como Singapur y Hong Kong, 
que sirven de plataforma exportadora de muchos países de la zona. El caso de Hong 
Kong ha sido documentado por Feenstra y Hanson (2004), que explican cómo un 
gran número de empresas funcionan como intermediarias en la búsqueda y encargo 
de productos de China, las cuales reexportan desde su puerto sin apenas realizar nin-
guna transformación.
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a) Regiones

1983 2007 1983-2007 1983-1995 1995-2007

África subsahariana 22,4 36,4 2,0 1,9 2,2

América del Norte 9,4 14,3 1,8 2,7 0,8

América Latina y el Caribe 16,4 23,9 1,6 -0,1 3,3

Asia central 61,5 49,4 -0,9 -4,2 2,5

Asia meridional 7,2 20,6 4,4 4,7 4,1

Asia oriental y Oceanía 18,7 37,7 3,0 0,3 5,7

Europa occidental 27,5 39,5 1,5 0,6 2,4

Europa oriental 23,8 38,8 2,1 2,3 1,9

Oriente Medio y África del Norte 31,6 53,1 2,2 0,6 3,8

Total	mundial 18,8	 31,0	 2,1 1,1 3,1

b) Grupos de renta

1983 2007 1983-2007 1983-1995 1995-2007

Renta alta OCDE 17,4 27,1 1,9 0,9 2,9

Renta alta no-OCDE1 59,5 100,8 2,2 3,0 1,5

Renta media-alta 20,2 30,5 1,7 0,7 2,8

Renta media-baja 16,4 36,5 3,4 3,6 3,2

Renta baja 14,8 35,4 3,7 4,0 3,4

Total	mundial 18,8 31,0 2,1 1,1 3,1

CUADRO	1.8:	 Apertura	exportadora	nominal	total	y	tasa	
de	variación	media	anual	por	periodos,	1983-2007

	 (porcentaje)

1.6.3.	La	apertura	exportadora	real
El cuadro 1.9 y los gráficos 1.17 y 1.18 muestran los niveles y 

evolución de la apertura real. Tal como se esperaba, y de acuerdo 
con los argumentos ofrecidos en el apartado 1.6.1, que resume el 
análisis de Alcalá y Ciccone (2004), la apertura exportadora real 
de los países de renta media y baja es mucho menor que la aper-
tura nominal. Los países de renta alta de la OCDE mantienen, sin 
embargo, un nivel de apertura similar.

Un hecho especialmente importante que se ha de destacar es 
que ahora sí aparece un patrón de apertura exportadora clara-
mente creciente con el nivel de renta, dejando siempre al margen 
los países de renta alta no-OCDE que, como ya se ha indicado, 
tienen características especiales. Así, por ejemplo, tanto en 1983 
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CUADRO	1.8	(cont.):	 Apertura	exportadora	nominal.	Total	y	tasa	
de	variación	media	anual	por	periodos,	1983-2007

	 (porcentaje)

c) Selección de 25 países

1983 2007 1983-2007 1983-1995 1995-2007

Alemania 22,0 46,7 3,2 0,7 5,7

Arabia Saudí 38,6 65,0 2,2 -0,2 4,7

Argentina 9,2 24,6 4,2 0,4 8,1

Australia 13,8 20,6 1,7 2,3 1,1

Brasil 11,4 13,7 0,8 -3,7 5,4

Canadá 25,5 37,5 1,6 3,2 0,0

China 10,9 39,7 5,5 6,5 4,6

Colombia 10,4 16,9 2,0 2,8 1,3

Corea del Sur 33,0 41,9 1,0 -1,1 3,2

Egipto 25,5 30,3 0,7 -1,0 2,5

España 19,6 26,2 1,2 1,1 1,3

Estados Unidos 7,9 12,1 1,8 2,9 0,7

Francia 22,4 26,5 0,7 0,1 1,3

India 5,9 21,2 5,5 5,3 5,6

Indonesia 26,3 29,4 0,5 0,0 0,9

Italia 21,2 29,2 1,3 1,6 1,1

Japón 13,9 17,7 1,0 -3,4 5,6

Marruecos 21,3 35,8 2,2 2,1 2,2

México 19,0 28,3 1,7 4,0 -0,6

Países Bajos 56,4 75,3 1,2 0,4 2,0

Polonia 16,0 40,6 4,0 3,2 4,8

Reino Unido 26,3 25,9 -0,1 0,6 -0,7

Rusia 17,2 30,5 2,4 4,5 0,3

Sudáfrica 24,7 31,6 1,0 -0,7 2,8

Turquía 12,5 22,0 2,4 4,0 0,9

¹ El resultado del grupo de países de renta alta no-OCDE viene condicionado por las particularidades de 
Singapur y Hong Kong, cuyas exportaciones duplican con creces su PIB. Estos países sirven de plataforma 
de reexportación de los países de su entorno.
Fuente : Banco Mundial (2009), CEPII (2010) y elaboración propia.
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como en el 2007, los países de renta alta de la OCDE duplicaban 
con creces la apertura de los países de renta baja. 

Otro fenómeno importante que cabe señalar es el profundo 
proceso de globalización que se ha registrado durante el periodo, 
tal como queda reflejado en los índices de apertura exportadora. 
Al igual que sucede con la apertura nominal, la apertura real casi 
se ha duplicado durante el periodo. Esto es el resultado de un 
crecimiento del comercio internacional que casi ha duplicado el 
crecimiento del PIB mundial.

Además, las tasas de crecimiento registradas por los distintos 
grupos de renta per cápita a lo largo del periodo han sido muy 
similares. El gráfico 1.18 pone esto de manifiesto, aunque tam-
bién muestra el débil comienzo de los países de renta alta no-
OCDE y de los de renta baja. Así pues, el proceso de globalización 

a) Regiones

1983 2007 1983-2007 1983-1995 1995-2007

África subsahariana 10,4 18,5 2,4 1,8 3,1

América del Norte 6,6 14,0 3,2 4,6 1,7

América Latina y el Caribe 6,9 14,0 3,0 3,5 2,6

Asia central 19,1 19,4 0,1 0,1 0,1

Asia meridional 2,6 6,9 4,1 3,8 4,5

Asia oriental y Oceanía 11,7 25,2 3,2 2,5 4,0

Europa occidental 21,2 43,9 3,1 2,8 3,4

Europa oriental 9,6 21,1 3,3 2,5 4,2

Oriente Medio y África del Norte 17,7 28,1 1,9 -0,5 4,5

Total	mundial 12,3 24,1 2,9 2,7 3,0

b) Grupos de renta

1983 2007 1983-2007 1983-1995 1995-2007

Renta alta OCDE 13,6 27,4 3,0 2,8 3,2

Renta alta no-OCDE 35,3 74,7 3,2 3,0 3,4

Renta media-alta 8,7 17,0 2,8 2,8 2,8

Renta media-baja 7,1 15,4 3,3 1,7 4,9

Renta baja 6,1 12,4 3,0 1,8 4,2

Total	mundial 12,3 24,1 2,9 2,7 3,0

CUADRO	1.9:	 Apertura	exportadora	real	total	y	tasa	de	
variación	media	anual	por	periodos,	1983-2007		

 (porcentaje)
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CUADRO	1.9	(cont.):	 Apertura	exportadora	real	total	y	tasa	de	
variación	media	anual	por	periodos,	1983-2007		

 (porcentaje)

c) Selección de 25 países

1983 2007 1983-2007 1983-1995 1995-2007

Alemania 18,4 50,7 4,3 2,3 6,3

Arabia Saudí 27,0 44,0 2,1 -3,4 7,8

Argentina 4,5 10,9 3,7 4,1 3,3

Australia 10,7 19,4 2,5 4,3 0,7

Brasil 3,1 8,6 4,4 3,6 5,2

Canadá 20,9 38,5 2,6 4,2 1,0

China 8,1 18,5 3,5 -1,6 8,9

Colombia 3,9 8,4 3,3 4,2 2,4

Corea del Sur 9,4 34,3 5,5 3,3 7,8

Egipto 4,6 10,7 3,6 2,3 4,8

España 12,2 25,1 3,0 3,5 2,6

Estados Unidos 5,3 11,8 3,4 4,9 1,9

Francia 15,9 31,2 2,8 3,0 2,7

India 2,2 7,0 4,9 4,3 5,5

Indonesia 10,8 14,6 1,3 0,6 1,9

Italia 16,6 30,2 2,5 3,6 1,4

Japón 10,0 17,7 2,4 0,7 4,2

Marruecos 8,7 18,9 3,3 3,8 2,7

México 5,5 19,3 5,3 5,9 4,8

Países Bajos 38,1 83,1 3,3 3,2 3,4

Polonia 7,0 23,5 5,2 4,9 5,5

Reino Unido 18,5 30,3 2,1 2,4 1,8

Rusia 7,3 15,6 3,2 4,0 2,4

Sudáfrica 11,5 17,2 1,7 2,4 1,1

Turquía 4,4 13,8 4,9 5,8 4,1

Fuente : Banco Mundial (2009), CEPII (2010) y elaboración propia.

registrado en el último cuarto de siglo ha sido casi universal y 
ha afectado a todo tipo de países, cualquiera que fuese su nivel 
de ingresos. Dicho proceso, medido por la apertura exportadora 
real, se intensificó ligeramente en el segundo subperiodo. Este 
patrón temporal también se reproduce en todos los niveles de 
renta, algo que no se observa cuando se utiliza el indicador de 
apertura nominal.
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GRÁFICO	1.17:	 Apertura	exportadora	real	por	regiones	y	grupos	de	renta,	1983-2007
 (1983 = 100, escala logarítmica)
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GRÁFICO	1.18:	 Apertura	exportadora	real.	Selección	de	25	países,	1983-2007
 (1983 = 100, escala logarítmica)

Fuente : Banco Mundial (2009), CEPII (2010) y elaboración propia.
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La universalidad del proceso de apertura comercial se hace 
también patente en el cuadro 1.9. Este cuadro ofrece las tasas 
de variación de los índices de apertura real para cada una de las 
regiones y de los grupos de renta.24 Si nos ceñimos a los datos 

24 Recuérdese que el coeficiente de variación del conjunto de observaciones de 
una variable se define como la desviación típica de las observaciones dividida por la 
media.
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relativos a la apertura real, se observa que su dispersión ha dismi-
nuido en todas las regiones y todos los grupos de renta. Es decir, 
no solo la apertura comercial ha aumentado radicalmente en los 
últimos veinticinco años, de acuerdo con el promedio mundial, 
sino que las diferencias de apertura entre países y regiones se han 
reducido considerablemente. De acuerdo con el coeficiente de 
variación de la apertura real, la dispersión se ha reducido en algo 
más de un tercio, mientras que el coeficiente de la apertura nomi-
nal muestra una reducción de casi un 50%. La mayor reducción 
de las diferencias de apertura exterior se ha registrado en Amé-
rica Latina y el Caribe, que ha pasado de ser la región con mayor 
heterogeneidad comercial a ofrecer unos niveles de heterogenei-
dad relativamente bajos. Esto es una muy buena noticia, puesto 
que la mayor homogeneidad facilita el reforzamiento mutuo de 
las oportunidades comerciales y de crecimiento.

Al final del periodo y por regiones, la mayor dispersión en los 
niveles de apertura exterior se registra en Asia, tanto meridional 
como oriental, y en África subsahariana. Por niveles de renta, 
la mayor dispersión se da en los países de renta baja, los cuales 
casi duplican la heterogeneidad observada en el resto de grupos. 
Así pues, el desarrollo económico, además de elevar parámetros 
generales de la economía, como la renta per cápita, la producti-
vidad y el capital humano, parece conllevar también un proceso 
de uniformización en otras dimensiones como son las de los inter-
cambios con el exterior. 

Volviendo a los datos ofrecidos en el cuadro 1.9, se observa que 
Asia meridional es la región menos abierta. Esta circunstancia se 
ha mantenido inalterada a lo largo de todo el periodo analiza-
do. Con todo, es la región que mayor crecimiento de apertura ha 
experimentado. Por países, la India ofrecía el nivel más bajo del 
índice, sin embargo, la India junto con México, Corea del Sur y 
Polonia han sido los países con mayor crecimiento de la apertura, 
seguidos inmediatamente después por Turquía. 

En el lado opuesto y como ilustra el panel a del gráfico 1.17, 
ha sido en las regiones de Asia central y de Oriente Medio y África 
del Norte donde el proceso de globalización del último cuarto 
de siglo ha generado menor impulso exportador, aunque debe 
tenerse en cuenta que estas regiones tenían ya niveles de apertura 
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considerables en 1983. Llama la atención el hecho de que Indo-
nesia ocupe el último puesto de la selección de países en cuanto al 
incremento de la apertura exportadora. Ahora bien, debe adver-
tirse que esto no se debe al escaso crecimiento de las exportacio-
nes, puesto que crecieron por encima de la media mundial, sino a 
la extraordinaria expansión del PIB, que ya quedó reflejada en los 
anteriores apartados. Más sorprendente puede resultar el caso de 
China, cuya apertura exportadora registró un crecimiento nega-
tivo en el subperiodo 1983-1995. Esta reducción de la apertura se 
produjo en unos años en los que las exportaciones chinas crecían 
a una tasa media del 9%, mientras que el PIB lo hacía al 10,7%. 
Más adelante, en el segundo subperiodo, las exportaciones chinas 
alcanzaron una extraordinaria tasa media de crecimiento inte-
ranual del 19,3%, mientras que el PIB mantuvo un crecimiento 
próximo al 10%, de modo que el índice de apertura exportadora 
real se incrementó a una tasa del 9% anual.

Los paneles b y d del gráfico 1.18 reflejan las evoluciones 
negativas de la apertura exterior de China y Arabia Saudí, res-
pectivamente, en el primer subperiodo y el perfil casi plano del 
correspondiente a Indonesia a lo largo de todo el periodo. Tam-
bién destacan las oscilaciones exportadoras de Rusia y el excelen-
te comportamiento de Turquía.

Europa occidental es la región más abierta al comercio inter-
nacional. Su apertura real casi duplica la media mundial y ha cre-
cido a una tasa ligeramente superior a la de dicha media, durante 
los últimos veinticinco años, lo que supone una tasa del 3,1% fren-
te al 2,9% mundial. Así mismo, los Países Bajos y Alemania eran, 
en el 2007, los países con una mayor orientación exportadora de 
todos los seleccionados. Con todo, algunos países relativamente 
grandes, dentro de la Unión Europea, como Francia y el Reino 
Unido tienen niveles de apertura que se sitúan a mitad de camino 
entre la media mundial y la de Europa occidental.25 

España se sitúa con un nivel de apertura exportadora real 
notablemente por debajo del nivel medio de Europa occidental. 

25 Como se señaló anteriormente, existe en general una relación negativa entre 
tamaño de país y apertura exterior.
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De hecho, su nivel de apertura en 1983 era igual al de la media 
mundial. A lo largo del último cuarto de siglo, su apertura ha 
experimentado el mismo crecimiento que en Europa occidental, 
alcanzó un nivel del 26,1%, en el 2007, frente al 43,9% de esta 
región.26 Aunque las exportaciones españolas crecieron a un pro-
medio anual del 6,4%, superior al del 5,6% europeo, la apertu-
ra no se ha acercado a la media europea, porque el PIB español 
también se incrementó a una tasa muy superior, ya que fue de un 
3,3% frente al 2,4% de Europa occidental.

Ahora bien, estos promedios para el conjunto de los últi-
mos veinticinco años esconden una evolución bastante desigual 
por subperiodos. La apertura española creció a una tasa consi-
derablemente superior a la europea, que fue de 3,5% frente al 
2,8%, durante el primer subperiodo, mientras que en el segundo 
subperiodo la apertura española cedió terreno frente a la euro-
pea, como consecuencia de que el crecimiento del PIB español 
se aceleró, ya que pasó de una tasa del 2,8% a una del 3,7%, sin 
que las exportaciones registrasen una aceleración equivalente. El 
resultado de estas dos componentes es que la apertura española 
crece a una tasa del 2,7% anual, entre 1995 y el 2007, mientras la 
de Europa occidental lo hace al 3,4% y el conjunto mundial lo 
hace al 3%. En el gráfico 1.18 puede distinguirse cómo la aper-
tura exterior española adquiere un perfil casi plano a partir de 
finales de los noventa.

Así pues, la internacionalización de la economía española pier-
de fuelle en esta segunda etapa, no porque las exportaciones no 
crezcan a buen ritmo, sino porque el crecimiento del PIB se orien-
ta cada vez más hacia la demanda doméstica. De hecho, las expor-
taciones de bienes y servicios mantienen una notable expansión 
superior a la europea, pero no alcanzan a igualar el diferencial del 
crecimiento del PIB español con respecto al europeo occidental.

26 Así mismo, el crecimiento de la apertura real de la economía española ha sido 
algo superior al de la media mundial. Esto no sucede en términos de apertura nomi-
nal. De hecho, la apertura exportadora nominal española muestra un crecimiento 
notablemente inferior que la media mundial debido al efecto del nivel de precios. En 
otras palabras, la fuerte elevación relativa de los precios registrada en España durante 
el periodo eleva artificialmente el PIB cuando no se corrige por PPA y amortigua el 
crecimiento de su apertura exterior a lo largo del periodo.
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1.6.4.	Apertura	exportadora,	nivel	de	renta		
y	crecimiento:	una	aproximación	gráfica

Los siguientes gráficos ilustran la relación entre apertura 
exportadora real, PIB per cápita y crecimiento del PIB per cápi-
ta. Cada uno de los gráficos incluye todos los países del grupo o 
región correspondiente para los cuales existen datos homogéneos 
y no solo los 25 países seleccionados.

En cada uno de los gráficos se incluyen varios elementos que 
proporcionan información adicional. En primer lugar, cada gráfi-
co contiene dos ejes punteados perpendiculares que se cruzan en 
el valor correspondiente a las medias mundiales de las dos varia-
bles consideradas. Así, por ejemplo, la línea horizontal del panel 
a del gráfico 1.19 muestra la media simple mundial del logaritmo 
de la renta per cápita (9,2) y la línea vertical muestra la media 
mundial del logaritmo de la apertura exportadora (3,2). Esto per-
mite identificar la posición relativa de los países de cada región 
con respecto al mundo. En segundo lugar, mediante los símbolos 
+, * y ×, se indica el promedio de las dos variables del gráfico para 
cada uno de los subgrupos de países considerados en los gráficos 
respectivos. Así, por ejemplo, el símbolo + en el panel a del gráfi-
co 1.19 indica los niveles medios de la renta y la apertura para los 
países de África subsahariana y el símbolo * indica la media para 
los países de Oriente Medio y África del Norte. Por último, cada 
gráfico incluye una recta que representa el ajuste lineal obtenido 
por mínimos cuadrados ordinarios. El recuadro de la esquina infe-
rior derecha de cada gráfico resume la información sobre dicho 
ajuste. Nótese que, cuando ambas variables están expresadas en 
logaritmos, el coeficiente de la regresión que aparece en el recua-
dro indica la elasticidad entre ambas variables. Así, en el panel a 
del gráfico 1.19, el valor de 1,07 indica que un aumento del 1% 
en la apertura real de los países europeos está asociado con un 
aumento del 1,07% en su renta per cápita.

Es conveniente recordar que las correlaciones simples entre 
dos variables, tal como aparecen representadas en estos gráficos, 
no implican necesariamente una relación de causalidad. Esto es 
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GRÁFICO	1.19:	 Renta	per	cápita	y	apertura	real	por	regiones,	2007

nota: La línea punteada horizontal indica la media simple mundial del logaritmo de la renta per cápita (9,2) 
y la vertical muestra la media mundial del logaritmo de la apertura exportadora (3,2). Los símbolos +, * y × 
indican la posición de la media ponderada de cada región. 
Fuente : Banco Mundial (2009), CEPII (2010) y elaboración propia.
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debido a la posible existencia de problemas de endogeneidad27 y 
de variables relevantes omitidas.28 No obstante, la literatura sobre 
crecimiento ha demostrado: 1) que sí existe una relación causal 
entre la apertura exterior de un país y su nivel de renta o de pro-
ductividad; y 2) que esta relación es robusta cuando se consideran 
otros factores relevantes, como la calidad de las instituciones polí-
ticas, administrativas y económicas de los países o los factores geo-
gráficos (v. Frankel y Romer [1999]; Alcalá y Ciccone [2004]).29 
Más aún, estos trabajos encuentran que las estimaciones ordina-
rias, sin utilizar variables instrumentales, tienden a subestimar los 
coeficientes de la relación entre apertura exterior y nivel de renta, 
lo cual es posiblemente el resultado de la existencia de errores de 
medida. En consecuencia, aunque las relaciones que se muestran 
a continuación tiene la forma de correlaciones simples, están ilus-
trando relaciones cuya dirección de causalidad y robustez ha sido 
ya establecida en términos rigurosos con anterioridad y ofrecen 
la posibilidad de comparar las experiencias de distintas regiones 
y grupos de países. Además, como se ha indicado, estas correla-
ciones simples tienden a subestimar la intensidad de la relación.

El gráfico 1.19 muestra una clara relación positiva entre la renta 
per cápita y la apertura exportadora real en el 2007 para todas las 
regiones. Esto ocurre especialmente en los paneles a, c y d donde 
aparecen elasticidades cercanas a 1, es decir, la mayor apertura real 
se traduce en un aumento proporcional de la renta per cápita. En 
el panel b se observa una mayor dispersión fruto de la mayor hete-
rogeneidad de los países. Esto queda reflejado en la distancia entre 
las medias regionales. América del Norte presenta mayor renta per 
cápita que Latinoamérica para un grado de apertura similar y su 
símbolo se superpone a la observación de los Estados Unidos.

27 Por un lado, puede haber factores externos, como un sistema institucional sóli-
do, que esté causando simultáneamente tanto la apertura al exterior como una mayor 
productividad; por otro lado, la renta de un país está a su vez compuesta en parte por 
sus exportaciones netas.

28 Técnicamente, esto supone un problema cuando las variables omitidas están co-
rrelacionadas con la variable independiente que está representada en el eje de abscisas.

29 Con el fin de investigar las relaciones de causalidad, ambos trabajos llevan a 
cabo estimaciones en dos etapas con variables instrumentales, utilizando como ins-
trumento el comercio que predice una ecuación de gravedad, construida solo con 
variables geográficas y demográficas exógenas.
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El gráfico 1.20 muestra la misma relación entre apertura real 
y renta per cápita en el 2007, pero atendiendo a la división de 
países por grupos de renta. La relación positiva tiende a ser más 
débil conforme se consideran grupos de menor renta y termina 
por desaparecer en el caso de los países de renta baja. Además, 
las elasticidades estimadas son muy inferiores a las que aparecían 
en las correlaciones por regiones. Esto puede deberse al menor 
ámbito de variación de la variable dependiente que es resultado 
de la propia definición de los grupos, pero también apunta a que 
la omisión de otras variables relevantes para explicar la renta per 
cápita se hace más patente en este caso, debido a la mayor hetero-
geneidad de los países incluidos dentro de cada grupo. 

El hecho de que la correlación entre apertura exportadora y 
renta sea mucho más elevada en los niveles superiores de renta 
constituye un fenómeno interesante. Cabe tener presente que den-
tro de los países de renta baja es posible encontrar situaciones espe-
cíficas muy determinantes a la hora de explicar la pobreza, tales 
como guerras civiles prolongadas y regímenes de corrupción extre-
ma. El crecimiento económico no puede tener lugar con ausencia 
de seguridad física o jurídica, lo cual resulta ser una circunstancia 
dramáticamente frecuente en muchos países de renta baja. En estas 
circunstancias, la propensión exportadora resulta poco menos que 
anecdótica a la hora de explicar el nivel de desarrollo del país.

Es necesario indicar, acerca de los resultados que aparecen en 
el gráfico 1.20, que unos coeficientes estimados en torno a un 
valor de 0,2 no necesariamente deben considerarse pequeños. 
Para valorar el impacto de una variable es necesario tomar en con-
sideración el recorrido de la misma. Piénsese, por ejemplo, en el 
paso de una apertura exportadora real del 10% a una del 30%. 
Esta variación entra dentro de lo razonable para varios de los gru-
pos de renta, ya que en la escala logarítmica del gráfico equivale 
a pasar de un valor de 2,3 a uno de 3,5. La variación mencionada 
estaría asociada a un sustancial incremento de la renta que estaría 
en torno al 60%.30

30 Resultado de la siguiente operación: (30% / 10%) x 0,2 = 0,6; es decir, un au-
mento del 60%.
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GRÁFICO	1.20:	 Renta	per	cápita	y	apertura	real	por	grupos	de	renta,	2007
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nota: La línea punteada horizontal indica la media simple mundial del logaritmo de la renta per cápita (9,2) 
y la vertical muestra la media mundial del logaritmo de la apertura exportadora (3,2). El símbolo * indica la 
posición de la media ponderada de cada grupo de renta. 
Fuente : Banco Mundial (2009), CEPII (2010) y elaboración propia.
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El gráfico 1.21 muestra de nuevo una relación muy fuerte entre 
apertura exportadora y renta per cápita para el caso de los vein-
ticinco países seleccionados. Este panel resulta particularmente 
interesante, puesto que incluye los países más importantes de  
la escena mundial por su tamaño, por su nivel de desarrollo,  
por su representatividad o por encontrarse entre las economías 
emergentes.31 

31 Los gráficos anteriores están construidos incluyendo todos los países de cada 
grupo para los cuales existen datos homogéneos, lo cual implica la consideración de 
países con un tamaño y relevancia internacional muy reducidos, con frecuencia, pe-
queñas islas. Dado que en la exposición gráfica y en las líneas de regresión no se pon-
dera la importancia relativa de cada país, se ha de tener presente que los resultados 
pueden verse condicionados por el hecho de que algunos de estos pequeños países 
tienen características económicas muy específicas.

GRÁFICO	1.21:	 Renta	per	cápita	y	apertura	real.	Selección	de	25	países,	2007

nota: La línea punteada horizontal indica la media simple mundial del logaritmo de la renta per 
cápita (9,2) y la vertical muestra la media mundial del logaritmo de la apertura exportadora (3,2). 
El símbolo * indica la posición de la media ponderada de los 25 países en conjunto. Véase la equi-
valencia de las abreviaturas en el cuadro A.1.1 del apéndice A.1.
Fuente : Banco Mundial (2009), CEPII (2010) y elaboración propia.
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El gráfico 1.22 muestra la relación entre el crecimiento de la 
apertura exportadora real y el crecimiento de la renta per cápita 
entre 1983 y el 2007 para estos mismos países. Este gráfico permi-
te clasificar los países en cuatro grandes grupos. Primero, países 
en los que tanto la apertura como la renta per cápita han creci-
do relativamente poco o incluso han decrecido, como Sudáfrica, 
Arabia Saudí, Italia y Francia. Segundo, países con una expansión 
notable de la orientación exportadora pero con un crecimiento 
de la renta relativamente modesto, como Rusia, México, Brasil, 
Argentina y Colombia, grupo este que parece caracterizar sobre 
todo a las economías latinoamericanas. Tercero, países con una 
dinámica de la renta per cápita relativamente aventajada, pero sin 
una dinámica de apertura semejante, como Indonesia, el Reino 

GRÁFICO	1.22:	 Crecimiento	de	la	renta	per	cápita	y	de	la	apertura	real.	
Selección	de	25	países,	1983-2007

 (tasa de variación media anual)

nota: La línea punteada horizontal indica el crecimiento medio anual de la renta per cápita mun-
dial (1,9%) y la vertical muestra el crecimiento medio anual de la apertura real mundial (2,9%). El 
símbolo * indica la posición de la media ponderada de los 25 países en conjunto. Véase la equiva-
lencia de las abreviaturas en el cuadro A.1.1 del apéndice A.1.
Fuente : Banco Mundial (2009), CEPII (2010) y elaboración propia.
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Unido, Australia, Japón y Canadá. Y, cuarto y último, países que 
han experimentado un crecimiento superior a la media mundial, 
tanto en su apertura exportadora como en su renta, como China, 
Corea del Sur, la India, Polonia, Turquía, España, Egipto, los Esta-
dos Unidos, los Países Bajos, Marruecos y Alemania. 

Al margen de la clasificación de los países de acuerdo con su 
combinación de dinámica de apertura y de renta, el gráfico 1.22 
también muestra una relación positiva entre el crecimiento de la 
apertura exportadora y el de la renta per cápita. No obstante, esta 
relación no se mantuvo estable a lo largo de todo el periodo. Los 
gráficos 1.23 y 1.24 muestran la relación para cada uno de los dos 
subperiodos. En el primero de ellos aparece una recta de regre-
sión con pendiente negativa, aunque el ajuste es muy deficiente. 

GRÁFICO	1.23:	 Crecimiento	de	la	renta	per	cápita	y	de	la	apertura	real.	
Selección	de	25	países,	1983-1995

 (tasa de variación media anual)

nota: La línea punteada horizontal indica el crecimiento medio anual de la renta per cápita mun-
dial (1,3%) y la vertical muestra el crecimiento medio anual de la apertura real mundial (2,7%). El 
símbolo * indica la posición de la media ponderada de los 25 países en conjunto. Véase la equiva-
lencia de las abreviaturas en el cuadro A.1.1 del apéndice A.1.
Fuente : Banco Mundial (2009), CEPII (2010) y elaboración propia.
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GRÁFICO	1.24:	 Crecimiento	de	la	renta	per	cápita	y	de	la	apertura	real.	
Selección	de	25	países,	1995-2007

 (tasa de variación media anual)

nota: La línea punteada horizontal indica el crecimiento medio anual de la renta per cápita mun-
dial (2,5%) y la vertical muestra el crecimiento medio anual de la apertura real mundial (3%). El 
símbolo * indica la posición de la media ponderada de los 25 países en conjunto. Véase la equiva-
lencia de las abreviaturas en el cuadro A.1.1 del apéndice A.1.
Fuente : Banco Mundial (2009), CEPII (2010) y elaboración propia.
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El segundo presenta ya una pendiente positiva y un ajuste muy 
superior. El país que mayor diferencia marca entre un subperiodo 
y otro es China. Como ya observamos anteriormente, este país 
registró un gran crecimiento de las exportaciones en el primer 
subperiodo que, no obstante, fue superado por el crecimiento 
del PIB, dando lugar a una reducción del indicador de apertu-
ra. En el segundo subperiodo, el fuerte crecimiento del PIB se 
mantuvo, pero el de las exportaciones fue tan extraordinario que 
consiguió superar ampliamente al crecimiento del PIB. Con todo, 
este segundo subperiodo es de reforzamiento del avance globali-
zador y de crecimiento en el conjunto de las regiones del planeta, 
dando lugar a una sólida y general relación positiva entre el creci-
miento de la apertura y el del PIB.
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GRÁFICO	1.25:	 Crecimiento	de	la	renta	per	cápita	y	de	la	
apertura	real	por	grupos	de	renta,	1983-2007

 (tasa de variación media anual)

1 La variación del grado de apertura de Yemen y Camboya se sitúa en el 13,5% y el 26,6%, respecti-
vamente, mientras que su renta per cápita varía en un 0,7% y un 4,8% de media anual.
nota: La línea punteada horizontal indica el crecimiento medio anual de la renta per cápita mun-
dial (1,9%) y la vertical muestra el crecimiento medio anual de la apertura real mundial (2,9%). El 
símbolo * indica la posición de la media ponderada de cada grupo de renta. 
Fuente : Banco Mundial (2009), CEPII (2010) y elaboración propia.
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Por último, el gráfico 1.25 muestra la relación entre el creci-
miento de la apertura exportadora real y el crecimiento de la ren-
ta per cápita, entre 1983 y el 2007, para los grupos definidos por 
el nivel de renta. Se advierte la existencia de una relación posi-
tiva, excepto para los países de renta media-alta que son los que 
han sufrido de manera más negativa la competencia de las nuevas 
potencias exportadoras de Asia. No obstante, este signo negativo 
carece de toda significatividad estadística.

En resumen, la aceleración del proceso de apertura al exte-
rior de las economías del planeta ha sido prácticamente universal. 
Dicho proceso ha brindado nuevas e importantes oportunidades 
de desarrollo a muchos países que, hace solo un par de décadas, 
parecían condenados al estancamiento y ha reabierto la posibi-
lidad de que sea factible cierta convergencia global entre países 
avanzados y en desarrollo. Además, ha sentado las bases de un 
nuevo orden económico internacional en el que una serie de eco-
nomías emergentes, que hasta hace muy poco apenas alcanzaban 
el nivel de actores de segunda o tercera fila en el concierto inter-
nacional, se han convertido en protagonistas de la dinámica eco-
nómica mundial. Hoy más que nunca las transformaciones de la 
economía internacional se convierten tanto en amenazas como en 
oportunidades, cuya materialización dependerá de la flexibilidad 
que tenga cada economía para adaptarse a los nuevos escenarios.
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2.1.	Introducción	

Las características de la demanda y las potencialidades de creci-
miento que ofrecen los distintos destinos del comercio internacio-
nal muestran una enorme heterogeneidad. La distribución de las 
cuotas de mercado de un país a lo largo de los distintos destinos 
condiciona en buena medida su dinámica exportadora. Así, por 
ejemplo, si las exportaciones de un país están concentradas en 
regiones con una débil dinámica de demanda, el crecimiento de 
las exportaciones requerirá un esfuerzo especialmente costoso y 
sostenido de expulsión de competidores, introducción de nuevos 
productos y búsqueda de nuevos mercados. En otras palabras, sin 
cambios estructurales en la oferta exportadora será difícil mante-
ner elevados ritmos de crecimiento de las ventas en el exterior. 
Por el contrario, si la distribución de las exportaciones está orien-
tada hacia destinos que disfrutan de elevadas tasas de crecimiento 
de la renta, será mucho más probable y menos oneroso mantener 
un alto y continuado crecimiento de las exportaciones. 

En el capítulo 2 se analiza la estructura de flujos bilaterales 
de exportación e importación entre los distintos grupos de eco-
nomías y países, su evolución durante el último cuarto de siglo 
y su contribución al crecimiento de las exportaciones de dichos 
grupos y países. De acuerdo con los comentarios precedentes, la 
principal motivación del análisis radica en las muy diferentes pers-
pectivas y oportunidades de crecimiento futuro que ofrecen los 
distintos destinos de exportación.

Además, el análisis de los flujos bilaterales permite también 
descubrir la relativa autonomía o dependencia de unas regiones 

Mercados de destino y  
oportunidades de crecimiento

2.
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económicas con respecto a otras, así como la aparición o la conso-
lidación de áreas geográficas con una elevada cuota de comercio 
intrarregional. La transmisión de los efectos de las crisis económi-
cas está muy condicionada por esas relaciones de dependencia. 
Mientras tanto, la aparición de áreas de países con un intenso y 
creciente comercio intrarregional da lugar a un refuerzo mutuo 
de las oportunidades de crecimiento.

Es evidente que resulta improbable para un país sostener un cre-
cimiento económico significativo de forma aislada e independien-
te del desempeño de sus países vecinos, tanto más cuanto menor 
sea su tamaño. Aunque los costes de información y transporte han 
descendido extraordinariamente, y hacen menos relevante la dis-
tancia entre países, el hecho de que los mercados vecinos sean 
amplios y dinámicos eleva considerablemente las oportunidades 
de un país en el comercio, en la inversión extranjera, en la absor-
ción de tecnología y, en definitiva, en la división internacional 
del trabajo. Así mismo, o más bien como consecuencia de ello, el 
desarrollo económico tiene tendencia a contagiarse espacialmen-
te, es decir, por proximidad, siempre que los países no establez-
can barreras a los intercambios. El resultado de todo ello es que 
el crecimiento del comercio intrarregional en una determinada 
región del planeta resulta indicativo de que los países integrantes 
del área han iniciado un círculo virtuoso de estímulos mutuos que 
facilitará su crecimiento sostenido. Como se verá, estas circuns-
tancias caracterizan algunos de los fenómenos económicos más 
relevantes registrados en las dos últimas décadas.

La estructura del capítulo es la siguiente: el apartado 2.2 pre-
senta y analiza los datos sobre los flujos bilaterales entre regiones 
y grupos de países por su nivel de renta; el apartado 2.3 realiza un 
estudio similar al anterior, utilizando en este caso como unidad 
de análisis una selección de 23 países;32 y el apartado 2.4 lleva a 
cabo una descomposición shift-share del crecimiento de las expor-
taciones de los países, la cual permite identificar la importancia 
que tiene la distribución geográfica del destino de su comercio. 

32 Estos 23 países se corresponden con los 25 países de referencia en el capítulo 1, 
menos Rusia y Sudáfrica, cuya información presenta lagunas.
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Esta descomposición ofrece importantes claves para explicar la 
evolución de las exportaciones de los diversos países en el pasado 
reciente y para valorar las debilidades y oportunidades que afecta-
rán a su dinámica en el futuro próximo.

La presentación de los cuadros de datos, secuenciados prime-
ro en regiones, después en grupos de países por su renta y, final-
mente, en la selección de países tiende a seguir el mismo patrón 
a lo largo de todo el capítulo: en primer lugar, se ofrece el cua-
dro con los datos bilaterales de exportación en dólares corrientes 
para 1983 y el 2007, así como las tasas de crecimiento; después, se 
presenta el cuadro con las orientaciones exportadoras para esos 
mismos años; y, finalmente, el cuadro con las cuotas de mercado. 

La principal fuente original de datos para este capítulo son las 
estadísticas de exportaciones agregadas de la base de datos United 
nations Commodity Trade Statistics database (UN Comtrade) de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU 2010) (v. el aparta-
do A.1.2 del apéndice A.1 para los detalles). Se ha considerado 
un total de 110 países, tanto por origen como por destino de las 
exportaciones, lo que representaba el 85% del comercio mundial 
de bienes en el 2007 (v. el cuadro A.1.1). El sumatorio de los inter-
cambios de este grupo de países constituye la base de referencia, a 
la que nos referiremos como el total mundial.

2.2.	Síntesis	de	resultados

En este capítulo se muestra que la geografía del comercio inter-
nacional, captada a través de los flujos bilaterales entre regiones 
y grupos de países, ha venido experimentando transformaciones 
muy importantes en los últimos veinticinco años. Previsiblemente, 
estas transformaciones seguirán haciéndose más profundas en los 
próximos años y tendrán importantísimas consecuencias para el 
bienestar de los ciudadanos de los distintos países, tanto en térmi-
nos relativos como absolutos. Cabe destacar dos transformaciones 
que están directamente conectadas con los fenómenos analizados 
en el capítulo 1: la pérdida de la posición absolutamente domi-
nante de Europa occidental y América del Norte en el comercio 
mundial, y, más en general, de los países de renta alta; así como la 
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expansión de los intercambios entre las regiones emergentes y la 
de los intercambios intrarregionales.

Las transformaciones mencionadas pueden explicarse del 
siguiente modo. Durante mucho tiempo, el comercio internacio-
nal ha gravitado en torno a los países desarrollados de Europa 
occidental y América del Norte, junto con Japón. Esto ha sido así 
tanto porque la mayor parte del comercio mundial se desarrollaba 
entre los países ricos como porque la mayor parte del comercio de 
los países de renta media y baja tomaba la forma de intercambios 
entre ellos y los países ricos. El comercio entre sí de los países de 
renta media y baja era marginal. Pues bien, uno de los hechos más 
sobresalientes del último cuarto de siglo es el notable incremento 
de los intercambios intrarregionales en las zonas menos desarro-
lladas del mundo, así como el de los intercambios interregionales 
entre dichas zonas. Así, África es cada vez más importante para el 
comercio internacional de África, Latinoamérica para el de Lati-
noamérica y Asia para el de Asia. Concretamente, la importancia 
relativa del mercado subsahariano para los países subsaharianos 
casi se ha duplicado, la del mercado latinoamericano para los 
latinoamericanos ha aumentado aproximadamente en un 50% 
y el peso relativo del comercio intrarregional en Asia oriental y 
Oceanía se ha incrementado en más de un 25%, al tiempo que 
conquistaba el resto de mercados mundiales. Se evidenciaban así 
los efectos benéficos que tiene el fortalecimiento del comercio 
intrarregional sobre las oportunidades de alcanzar un crecimien-
to autosostenido en cada región, como ya se ha comentado en la 
introducción.

Mientras tanto, la pérdida de peso de Europa occidental y 
América del Norte en el comercio internacional se ha producido 
en prácticamente todos los destinos de exportación, en beneficio, 
fundamentalmente, de Asia. Europa ha perdido cuota en todos 
los mercados emergentes, excepto en el de Asia oriental y Oce-
anía. De hecho, ha perdido en torno a 5 puntos en Latinoaméri-
ca, 8 puntos en Asia meridional, y 10 puntos en Oriente Medio y 
África del Norte. No obstante, parte de estas caídas se han visto 
compensadas por un incremento de 12 puntos de cuota de merca-
do en Europa oriental, cuyas importaciones en el 2007 se dirigían 
en una 65,5% hacia Europa occidental. Por su parte, América del 
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Norte ha registrado sus mayores pérdidas de cuota de mercado 
en Asia oriental y Oceanía con 11,5 puntos y Asia meridional con 
5,6 puntos. La región donde más visible resulta esta reorganiza-
ción de las cuotas de mercados es África subsahariana. En 1983, el 
70,5% de las importaciones de esta región procedían de Europa 
occidental y América del Norte. En el 2007, la cuota de mercado 
que tenían estas dos regiones en África subsahariana estaba por 
debajo del 45%. Así mismo, la cuota de mercado conjunta que dis-
frutaban Europa occidental y América del Norte en Latinoamé-
rica había descendido en 9 puntos, desde un 62,5% a un 53,5%.

Los resultados que arroja la información sobre los flujos comer-
ciales bilaterales entre grupos de países, cuando se definen estos 
grupos por niveles de renta, son consistentes con lo anteriormen-
te expuesto y ofrecen una imagen de las transformaciones que 
es incluso más categórica. Los datos reflejan una extraordinaria 
ganancia de cuota en los mercados mundiales por parte de los 
países de renta media, especialmente los de renta media-baja que 
incluyen a China, la India e Indonesia, a costa de los países de ren-
ta alta de la OCDE. Más de 10 puntos porcentuales del mercado 
mundial han pasado de unas manos a otras entre 1983 y el 2007, 
en un contexto en el que todos los grupos de países han visto 
crecer sus exportaciones de modo muy notable, ya que 10 puntos 
porcentuales suponen más de un billón de dólares corrientes del 
2007. Esta enorme transformación se ha producido a lo largo de 
todos los registros bilaterales entre grupos de países. Así, tanto 
los países de renta media-baja como los de renta media-alta han 
ganado cuota de mercado en todos los mercados, definidos estos 
por niveles de renta. Por ejemplo, los países de renta media-baja 
han pasado a constituirse en los principales proveedores de los 
países de renta baja, a pesar de que en 1983 solo les suministraban 
el 6,5% de sus importaciones. Cabe también dejar constancia de 
que la pérdida de peso de los países de renta alta de la OCDE en 
el comercio internacional es menor cuando se examinan los datos 
desde el punto de vista de las importaciones, debido a los impor-
tantes y crecientes desequilibrios comerciales de estos países, tal 
como se ha puesto de manifiesto en el capítulo 1.

Todo este proceso ha posibilitado una cierta liberación de la 
dependencia comercial de los países menos desarrollados con res-
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pecto a los más desarrollados. Dada la importancia del comercio 
internacional y del contagio espacial en el desarrollo de los países, 
esta relativa liberación, a la que, en todo caso, todavía le queda 
mucho trecho por recorrer, consolida las oportunidades de creci-
miento de los países de renta media y baja, y los hace más inmu-
nes a los vaivenes de las economías desarrolladas. Esto último 
viene poniéndose de manifiesto de manera ostensible durante la 
actual recesión. Con todo, Europa occidental y América del Norte 
siguen representando más de la mitad del comercio mundial de 
bienes, como exportadores y como importadores.  

El análisis shift-share que se realiza al final del capítulo descom-
pone el crecimiento de las exportaciones en tres componentes: 
una componente de posicionamiento internacional inicial (CPI), una 
componente de crecimientos diferenciales por mercados de destino 
(CCD) y una tercera componente de ampliación, o debilitamiento, 
de las fortalezas (CAF) de las que se partía. Aunque la definición 
formal de estas componentes no se hace hasta el apartado 2.4, su 
denominación puede resultar lo suficientemente intuitiva como 
para apuntar a continuación algunas de las conclusiones que se 
obtienen al respecto.

Cabe recordar que Europa oriental, Asia meridional y la región 
de Asia oriental y Oceanía han exhibido los mayores crecimien-
tos exportadores y que su éxito exportador se ha basado funda-
mentalmente en una fuerte CCD positiva. Estos países han sido 
capaces de competir muy efectivamente en todos los mercados, 
consiguiendo desplazar a sus rivales y obteniendo sustanciales 
ganancias de cuota de mercado. 

En el extremo opuesto, África subsahariana destaca como la 
región con el peor crecimiento exportador global y con la CCD 
más negativa. En parte, su mal desempeño durante el periodo 
analizado se ha debido a una negativa orientación geográfica 
inicial de sus mercados de exportación. Pero, sobre todo, se ha 
debido a la deficiente capacidad para competir, mostrada en cada 
uno de los mercados de destino. Mientras tanto, América del 
Norte ha compensado solo parcialmente su negativa CCD con un 
buen posicionamiento internacional y una buena CAF, gracias a 
las orientaciones exportadoras relativamente elevadas hacia Asia 
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oriental y Oceanía y Latinoamérica, y gracias a desempeños relati-
vos no muy negativos en estas regiones. 

Por su parte, la peor componente para Europa occidental ha 
sido la CPI. Europa occidental ostenta orientaciones exportado-
ras relativamente bajas en los mercados más expansivos, como 
los asiáticos, y relativamente muy altas en los de demanda menos 
dinámica, como el propio mercado intrarregional europeo. Aun-
que se han producido algunos avances modestos durante el perio-
do analizado en algunos países emergentes, el posicionamiento 
en los mercados internacionales ha sido una rémora para el creci-
miento de la exportaciones de Europa occidental y previsiblemen-
te lo seguirá siendo en el futuro próximo. Sin duda, los aspectos 
geográficos no favorecen una buena orientación exportadora de 
Europa hacia los principales mercados emergentes. Esta será una 
desventaja que Europa habrá de intentar compensar redoblando 
su esfuerzo competitivo, si no quiere perder rápidamente su posi-
ción privilegiada en el comercio internacional. 

En el caso de España, como ya se observó en el capítulo ante-
rior, sus exportaciones de bienes alcanzaron un crecimiento supe-
rior al del comercio mundial. Este crecimiento se ha basado en 
una ganancia general de cuota en los distintos destinos, la cual se 
refleja en la CCD, especialmente en aquellos, como Europa occi-
dental, en los que partía con una mayor fortaleza, que se refleja 
en la CAF. Por su parte, la CPI se convertía en un factor negati-
vo debido a que las exportaciones españolas no estaban relativa-
mente orientadas hacia los mercados más dinámicos. En efecto, 
España tenía en 1983 una orientación exportadora relativa (OER) 
negativa en los mercados de Asia oriental y Oceanía. Esa orienta-
ción ha agravado su valor negativo a lo largo de los siguientes vein-
ticinco años, pasando de -13 puntos porcentuales a -19 puntos.33 
Así mismo, en el 2007, su OER hacia Latinoamérica era también 
negativa, de -1,6 puntos porcentuales, a pesar de haber partido 
con una OER positiva en 1983 de 1,2 puntos. El signo desfavora-

33 En 1983, España destinaba el 6,1% de sus exportaciones de bienes a los mer-
cados de Asia meridional, Asia oriental y Oceanía, mientras que el conjunto de la 
economía mundial destinaba el 19,1%. En el 2007, los porcentajes eran del 4,6% y el 
23,6%, respectivamente.
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ble resulta especialmente sorprendente en este caso por cuanto 
los lazos culturales, la presencia financiera de España en el con-
tinente y el nivel de desarrollo relativo parecerían proporcionar 
las condiciones ideales para una orientación exportadora hacia 
Latinoamérica superior a la media mundial. Esta situación puede 
convertirse en una rémora importante para la dinámica comercial 
del país en un contexto en el que Europa, el principal mercado 
español de exportación, mantendrá previsiblemente una diná-
mica de crecimiento notablemente inferior a la de los mercados 
emergentes.

2.3.	Los	flujos	de	bienes	entre	las	distintas		
regiones	y	grupos	de	países

Conviene, desde un primer momento, introducir alguno de los 
conceptos y notaciones utilizadas a lo largo de este capítulo. Las 
exportaciones totales del origen i en el periodo t se denotan por 
E

it
 y sus exportaciones al destino j por E

ijt
; entiéndase que los tér-

minos origen y destino pueden estar referidos tanto a países como 
a regiones o a grupos de países por su nivel de renta. Así mismo, 
M

jt
 denota las importaciones totales del destino j. Cuando el ori-

gen o el destino de las exportaciones es el conjunto mundial, los 
subíndices i o j, respectivamente, se sustituyen por W. La cuota de 
mercado del origen i en el destino j y el periodo t se denota como:

δ
ij

ijt

ijti

ijt

jt

E

E

E

M0
= =

∑
La participación relativa de las exportaciones del destino j en 

el total de exportaciones del origen i en el periodo t se denota 
como:

ω
ijt

ijt

ijtj

E

E
=

∑
Estas ratios ω

ijt
 se denominan orientación exportadora del país i 

hacia el país j.
Los gráficos 2.1 y 2.2 ofrecen una primera aproximación al 

reparto de cuotas en los mercados internacionales al principio y 
al final del periodo, 1983 y el 2007, tanto por regiones como por 
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grupos de renta, y lo hacen distinguiendo según la dirección del 
flujo, es decir, señalando las cuotas como exportador y las cuotas 
como importador. En el análisis por áreas geográficas los datos se 
han agregado en ocho regiones siguiendo la clasificación emplea-
da por el Banco Mundial (2009) en la base de datos WDI:34 África 
subsahariana, América del Norte, América Latina y el Caribe, Asia 
meridional,35 Asia oriental y Oceanía, Europa occidental, Europa 
oriental, y Oriente Medio y África del Norte. 

Como puede observarse, Europa occidental constituye el prin-
cipal exportador mundial con más del 40% de las exportaciones 
totales, tanto en 1983 como en el 2007. Junto con América del 
Norte, estas dos regiones representaban el 63,5% de las exporta-
ciones mundiales en 1983. Sin embargo, esta cuota conjunta ha 
caído en algo más de 9 puntos a lo largo de los veinticinco años 
siguientes. La región que ha absorbido casi la totalidad de esa caí-
da, al pasar de una cuota del 20,3% a una del 28,9%, ha sido Asia 
oriental y Oceanía.

En términos relativos, las variaciones más importantes de cuo-
ta en el mercado mundial han sido la disminución de África sub-
sahariana, con una reducción de su participación a la mitad, y 
los crecimientos de Europa oriental y Asia meridional, que inclu-
ye a países demográficamente tan importantes como la India. 
Estas dos últimas regiones han más que duplicado sus cuotas. Sin 
embargo, el origen de los cambios relativos tan importantes en 
estas regiones está en su punto de partida relativamente autár-
quico. Como consecuencia de esta circunstancia, sus cuotas de 
mercado son todavía modestas y, por tanto, el impacto de estas 
transformaciones, aunque crucial para los países involucrados, no 
resulta tan determinante, al menos de momento, para la nueva 
geografía del comercio internacional de bienes, como el de los 
cambios mencionados.

34 Los países que forman parte de cada una de estas regiones se pueden consultar 
en el cuadro A.1.1 del apéndice A.1.

35 En el capítulo 2 no aparece la región de Asia central, formada exclusivamente 
por países pertenecientes a la antigua Unión Soviética, los cuales no se han incluido 
en la base de datos de referencia del capítulo.
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El panel b del gráfico 2.1 refleja las cuotas de mercado por 
grupos de renta y ofrece una perspectiva más acusada y precisa de 
las transformaciones ocurridas. Los países de renta alta concen-
traban en el 2007 cerca de tres cuartas partes de las exportaciones 
mundiales. Sin embargo, su dominio de los mercados se había 
reducido significativamente desde 1983, año en el que el 85,7% 
de las exportaciones mundiales partía de los países más desarro-
llados. Toda esta reducción ha sido absorbida por los países de 
renta media, los cuales sumaban una cuarta parte de las exporta-
ciones mundiales en el 2007. Los países de renta baja, sin embar-
go, siguen participando en el comercio mundial con una cuota 
nimia que apenas ha variado en veinticinco años. En cualquier 
caso, esto último no debe hacer olvidar el hecho de que, dada la 
extraordinaria expansión del comercio internacional durante el 
periodo, el mantenimiento de una cuota de mercado constante 
todavía implica un notable crecimiento de las exportaciones.

La sostenibilidad de las cuentas exteriores de los países requie-
re que las cuotas como exportador en los mercados mundiales de 
bienes y servicios se aproximen, a largo plazo, a las cuotas como 
importador. La diferencia entre las cuotas que aparecen en los 
paneles a y b del gráfico 2.1 y las que aparecen en los paneles a y b 
del gráfico 2.2 se debe a los importantes desequilibrios por cuen-
ta corriente que se han producido en el periodo considerado y a 
que los datos reflejados corresponden solo a las transacciones de 
bienes. Dado que los mayores déficits por cuenta corriente se han 
situado del lado de los países más ricos, este grupo es el que refle-
ja mayores diferencias a favor de las cuotas importadoras. Desde 
el punto de vista geográfico, sobresale a este respecto el caso de 
América del Norte. Como consecuencia de estos desequilibrios 
comerciales crecientes, se observa que la pérdida de peso de los 
países ricos en favor de los países de renta media ha sido más sua-
ve desde la perspectiva de las importaciones. Aún así, más de un 
tercio de las importaciones mundiales tiene como destino los paí-
ses de renta media en el 2007, mientras que en 1983 estos países 
demandaban solo algo más del 13% del total.

Dado que el enorme crecimiento de estos países emergentes 
como mercado de destino de las ventas no tiene visos de debili-
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tarse, resulta prioritario para cualquier exportador fortalecer su 
posicionamiento en los mismos.

2.3.1.	Regiones
El análisis de los flujos de comercio bilaterales permite conocer 

qué regiones y grupos de países tienen un mayor protagonismo 
en los intercambios de bienes a nivel internacional, cuáles son las 
distribuciones de los mercados de origen y destino del comercio 
para cada país y grupo de países, y cómo han ido cambiando estas 
distribuciones en función del mayor o menor dinamismo de cada 
mercado. De este modo se conocerá cómo se ha ido reorganizan-
do el tejido de intercambios comerciales, a lo largo del proceso 
de globalización, que ha caracterizado las relaciones económicas 
de las últimas décadas. 

El cuadro 2.1 muestra la matriz de exportaciones e importacio-
nes totales por regiones, en los dos años extremos del periodo de 
referencia, 1983 y el 2007, y la tasa de crecimiento media anual 
registrada por cada una de estas áreas en estos veinticinco años.

Este análisis utiliza los datos desde la perspectiva del exporta-
dor y no del importador. Cabe advertir que las exportaciones e 
importaciones no son flujos espejo en las estadísticas de comercio 
internacional; es decir, el valor de exportaciones declarado por  
el país A con destino al país B no coincide con el valor declarado 
como importación del país B desde el A. Esto es así, principalmen-
te, por dos motivos: por un lado, porque el Estado que reporta el 
dato es diferente en cada caso y, por lo tanto, se puede incurrir 
en diferencias de medida; y, por otro, porque las exportaciones 
son valoradas en términos FOB, que acuña la expresión inglesa 
free on board, mientras que las importaciones lo son en términos 
CIF (Cost, insurance and Freight). Estos mismos datos en términos 
FOB, tal como son reportados por el exportador, son los que se 
utilizan en esta monografía en el análisis de la distribución de las 
importaciones (véase, por ejemplo, el cuadro 2.3). Ello permite 
una comparación más consistente entre el análisis desde la pers-
pectiva del mercado de origen y el que se hace desde la perspecti-
va del mercado de destino.

Una primera información que se ha de tener en cuenta del 
cuadro 2.1 es la de dónde se han producido los mayores aumentos 
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[ 112 ]  patrones recientes de comercio y especialización internacional

de las importaciones en términos absolutos. En números redon-
dos, las cifras de estos incrementos absolutos de demanda duran-
te los últimos veinticinco años son las siguientes: unos 4 billones 
de dólares en Europa occidental, 2,3 billones en Asia oriental y 
Oceanía, 1,9 billones en América del Norte, 0,6 billones en Amé-
rica Latina y el Caribe, y 0,5 billones en Europa oriental. Las 
oportunidades de exportación que ofrecerán estos mercados en 
el próximo futuro guardarán probablemente un orden similar. 
Cabe valorar buena parte de los datos que siguen sobre la evo-
lución de las cuotas exportadoras de cada región y país desde la 
perspectiva de estas magnitudes. Las regiones y países que más 
cuota de mercado han ganado en los mercados que más han cre-
cido en términos absolutos, son los que en términos generales 
mejor desempeño han alcanzado en las últimas décadas y, si acep-
tamos como primera aproximación una extrapolación simple, los 
que mejores perspectivas de futuro parecen albergar.

A comienzos de los ochenta, Europa occidental era el princi-
pal mercado de origen y destino del comercio mundial de bienes, 
con más 622.000 millones de dólares de exportaciones y 637.000 
de importaciones. Más del 70% de estos intercambios se concen-
traban en el propio mercado de la Europa desarrollada (v. el 
cuadro 2.2 en el que se ofrece la distribución de las exportacio-
nes). Así, más de 445.500 millones eran demandados internamen-
te. A gran distancia, la segunda región en términos de volumen 
de exportación en 1983 era Asia oriental y Oceanía con 278.236 
millones de dólares. El propio mercado absorbía el 39,9% de los 
bienes intercambiados, mientras que otro 30% tenía como des-
tino América del Norte, lo que alcanzaba 81.794 millones. Este 
último era precisamente el tercer mercado mundial por volu-
men de exportaciones y el segundo por importaciones, con más 
248.500 millones y cerca de 286.000, respectivamente. El 35,9% 
de sus exportaciones se quedaba en la región, mientras que cerca 
de 60.000 millones de dólares se dirigían a los países de Europa 
occidental, hasta alcanzar el 24% del total, y otros 52.500 millones 
lo hacían hacia Asia oriental y Oceanía, lo que suponía el 21,1%. 
Otro escalón lo ocupaban América Latina y el Caribe, y Oriente 
Medio y África del Norte con más de 80.000 millones de dólares 
en exportaciones. Los países del sur de América destinaban cerca 
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[ 114 ]  patrones recientes de comercio y especialización internacional

de la mitad de sus ventas a los vecinos del norte y el 26,6% a la otra 
región más avanzada, Europa occidental. Por proximidad geográ-
fica, capacidad de compra y por el tipo de bienes, esta última era 
la región de destino del 42,3% de las exportaciones de Oriente 
Medio y África del Norte, en 1983. La segunda región que absor-
bía un mayor volumen de sus ventas era Asia oriental y Oceanía 
con cerca de 25.600 millones, exactamente el 31,6% del total. En 
términos de importaciones América Latina y el Caribe y Oriente 
Medio y África del Norte muestran mayor disparidad. Mientras la 
primera adquiría de los mercados internacionales mercancías por 
valor de 62.200 millones de dólares, o sea el 4,5% del total mun-
dial, las importaciones de la segunda se acercaron a los 95.000 
millones, aproximadamente un 6,9% del total.

Las tres regiones restantes tenían una importancia relativa 
menor, tanto en términos de exportaciones como en importa-
ciones, a comienzos de los ochenta, con un perfil muy diferente 
entre ellas. En efecto, con algo más de 28.000 millones de dóla-
res, Europa oriental era la tercera región con menor volumen de 
exportaciones. Una cuarta parte de estas se dedicaba a abastecer 
el mercado interior, mientras que el 57,3% era consumido por sus 
socios europeos. Esta región revelaba, al comienzo del periodo 
contemplado, un cierto superávit en su balanza comercial, con 
un total de 26.369 millones de dólares importados, cuyo origen 
era, en proporciones similares, de los dos mercados europeos. 
África subsahariana era la segunda región con menor peso en las 
exportaciones mundiales de 1983, con un total de 17.183 millo-
nes. Sus ventas estaban altamente concentradas en la región más 
rica de mayor proximidad, Europa occidental, que absorbía el 
62,5% del total. América del Norte con algo más de 3.200 millo-
nes de dólares, era el segundo demandante de los productos de 
la región africana. Por su parte, las importaciones de esta región 
sumaban cerca de 14.000 millones, lo que pone de manifiesto 
su relativamente menor recurso a los mercados internacionales 
para el abastecimiento del mercado interior. Después de Europa 
occidental, con un 60,2% del total, la segunda región de origen 
de las importaciones del África subsahariana, a comienzos de los 
ochenta, era Asia oriental y Oceanía (v. el cuadro 2.3). Por últi-
mo, la región de Asia meridional era la que reflejaba una menor 
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participación en términos de exportaciones en 1983, con menos 
de 10.000 millones de dólares, aunque sus importaciones eran 
relativamente más significativas, 19.075 millones, y superaban las 
del África subsahariana. Europa occidental absorbía cerca del 
30% de las exportaciones de Asia meridional y un 60% se repartía 
de forma más o menos equilibrada entre Asia oriental y Oceanía 
(23,9%), América del Norte (20,4%) y Oriente Medio y África 
del Norte (17,6%). Los países de Asia meridional demandaban 
productos de estas mismas áreas pero en proporciones diferentes. 
Asia oriental y Oceanía aportaba el 32,1% de los bienes, Euro-
pa occidental el 30,6%, que ascendía a 5.828 millones, y América 
del Norte y Oriente Medio y África del Norte sumaban otro 30% 
entre las dos, el 16,2% y 14,5%, respectivamente.

En definitiva, a comienzos de los ochenta, los países desarro-
llados e industrializados jugaban un papel predominante en el 
comercio mundial, protagonismo avalado por su elevada parti-
cipación en las exportaciones de productos manufacturados, un 
tipo de productos que generaba una mayor demanda, en contra-
posición al retroceso en esa década de los productos agrícolas o de 
los combustibles, muy sensibles a cambios bruscos en los precios.

Entre 1983 y el 2007, el comercio mundial en dólares corrientes 
se había multiplicado por ocho, registrando una profunda trans-
formación todavía en marcha. En el 2007, la imagen del reparto 
de los intercambios comerciales entre grandes áreas revela cam-
bios importantes, marcados por el diferente ritmo de crecimiento 
seguido por cada una de ellas, como se pone de manifiesto en los 
paneles a, b y c del cuadro 2.1.

Las regiones que en el 2007 ocupan las cuatro primeras posi-
ciones son las mismas que a comienzos de la década de los ochen-
ta; sin embargo, el diferente ritmo al que han evolucionado ha 
determinado cambios en el peso relativo y en la distancia que las 
separa. Así, Europa occidental exportaba 4,6 billones de dólares 
en el 2007, seguida por Asia oriental y Oceanía con 3,3 billones. 
Los países de Europa occidental exportan ahora solo un 40% más 
que los del este de Asia, mientras que, en 1983, el volumen de los 
primeros duplicaba con creces al de los segundos. La distancia se 
ha recortado por el intenso ritmo de crecimiento de Asía orien-
tal, por encima del total mundial, con una tasa anual media del 
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10,8%, mientras que Europa occidental ha crecido al 8,7%, más 
lentamente que el total mundial. 

Las regiones de América del Norte y de América Latina y el 
Caribe son la tercera y cuarta región que más exportaron en el 
2007. Las exportaciones de los países del sur y centro de América 
se han multiplicado por un factor cercano a nueve, creciendo de 
media al 9,5% anual. Sin embargo, las exportaciones de América 
del Norte son las terceras que menos han crecido, con una tasa 
anual del 7,8%.

En consecuencia se ha producido un traslado de poder de 
mercado desde las regiones desarrolladas y con mayor peso eco-
nómico, como Europa occidental y América del Norte, hacia otras 
de menor nivel de renta, particularmente las asiáticas. El centro 
de gravedad de la economía mundial se ha ido trasladando, por lo 
tanto, del oeste al este y del norte al sur. Los diferenciales de creci-
miento de las importaciones y exportaciones de las distintas áreas 
geográficas, medidos en tasas medias interanuales, podrían pare-
cer modestos. Sin embargo, mantenidos en promedio a lo largo 
de un cuarto de siglo, dan lugar a diferencias acumuladas muy 
importantes. Dadas estas importantes diferencias de crecimiento 
y dada la perspectiva de que se mantengan o incluso aumenten, 
durante la crisis económica actual y después de esta, resulta clara 
la importancia crucial que tiene un buen posicionamiento en los 
mercados emergentes para el futuro del crecimiento de las expor-
taciones de cualquier país.

El liderazgo asiático en el crecimiento de las exportaciones y 
las importaciones de bienes y servicios, observados en el capítu-
lo anterior, se mantiene circunscrito a los bienes, pero este cre-
cimiento también alcanza a otras zonas emergentes de América 
Latina y el Caribe, y Europa oriental. En efecto, Asia oriental y 
Oceanía es ya un mercado más importante que América del Norte 
y mantiene además una tendencia al alza de esta circunstancia.

Los datos del 2007 también ponen de manifiesto cambios en 
las posiciones relativas de las cuatro regiones con menor volumen 
de ventas (v. el gráfico 2.3). El caso más destacado es el de Euro-
pa oriental. La trayectoria de esta región ha sido la que más ha 
visto incrementadas sus exportaciones entre 1983 y el 2007, por-
que ha crecido al 12,7% en promedio anual. Esto le ha permitido 
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superar a Oriente Medio y África del Norte y ocupar la quinta 
posición por delante de esta última con un volumen de comercio 
de 492.673 millones. La desintegración de la URSS, la caída del 
muro de Berlín y la desaparición del Consejo de Ayuda Mutua 
Económica (CAME) permitieron que muchas economías del este 
de Europa se abrieran a los mercados internacionales, tanto para 
colocar los productos que no eran consumidos internamente 
como para adquirir bienes diversos del exterior. Esto explica la 
fuerte expansión de los intercambios exteriores de estas econo-
mías que partían de niveles de apertura muy reducidos. 

La segunda trayectoria más destacada corresponde a Asia meri-
dional, donde se integran países como Pakistán, Bangladés o la 
India, que inició un importante proceso de reforma económica 
en 1991. Las exportaciones de esta región son las segundas que 
más han crecido, al 12,4%, lo que supone una tasa media anual 
más de 3 puntos por encima del total mundial. Las exportaciones 
de esta zona eran, en el 2007, cerca de diecisiete veces superiores 
a las de 1983. Esto le ha permitido superar a África subsahariana y 
relegarla al último puesto en exportaciones. 

Cualitativamente, los volúmenes totales importados por las 
regiones han seguido patrones similares a los de las exportaciones 
y han conducido a un ranking de regiones igual al que resulta de la 
ordenación según las exportaciones, lo que se refleja en los gráficos 
2.3 y 2.4, donde se ponen de manifiesto los cambios en las posicio-

GRÁFICO	2.3:	 Ranking	de	regiones	por	su	cuota	exportadora	
en	el	comercio	mundial	de	bienes,	1983	y	2007

Fuente : Elaboración propia.
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nes relativas de las regiones. En el 2007, mientras Europa occiden-
tal sigue siendo la principal región importadora del mundo, con un 
total de 4,6 billones de dólares en compras en el mercado exterior, 
América del Norte ha perdido la segunda posición que ostentaba 
en 1983, al haber sido superada por los países que integran el Asia 
oriental y Oceanía. El volumen de importaciones de esta última, 
en el 2007, era de 2,6 billones, once veces el valor de principios de 
los años ochenta. Las importaciones de América del Norte se han 
multiplicado por 7,6 en este mismo periodo, con un crecimiento 
medio anual del 8,8%, por debajo del total mundial. También se 
han producido variaciones relevantes en los puestos intermedios. 
América Latina y el Caribe se ha convertido en la cuarta región que 
más importa del mundo, con un total de 633.700 millones en el 
2007, por delante de Oriente Medio y África del Norte. Esta última 
ha perdido, sin embargo, dos posiciones y ha pasado del cuarto al 
sexto lugar por volumen de importaciones entre 1983 y el 2007. 
Por su parte, Europa oriental también ha seguido una carrera de 
vértigo desde la perspectiva de las importaciones y es la que más 
ha crecido en términos relativos. Con un incremento medio anual 
del 13,6%, sus importaciones se han multiplicado por 21 en estos 
veinticinco años y se ha situado como el quinto mercado mundial 
por volumen de importaciones. 

La expansión de los intercambios comerciales de Europa 
oriental ha estado ligada, fundamentalmente, a la intensificación 

GRÁFICO	2.4:	 Ranking	de	regiones	por	su	cuota	importadora	
en	el	comercio	mundial	de	bienes,	1983	y	2007

Fuente : Elaboración propia.
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de las relaciones con sus socios más cercanos, los países de Europa 
occidental, pero también a la extensión de sus relaciones comer-
ciales a los mercados asiáticos, en especial a los países al este del 
continente asiático. Así, las exportaciones a Europa occidental se 
han incrementado en 5,7 puntos porcentuales y han crecido a 
una tasa media anual del 14,6% (v. el panel c del cuadro 2.1). Por 
su parte, las ventas a Asia oriental y Oceanía han evolucionado 
a un ritmo mayor, al 17,7% en promedio anual. Asimismo, han 
ensanchado el comercio intrarregional, es decir, entre los propios 
países del área. Las exportaciones de Asia oriental y Oceanía a paí-
ses de la misma región representan, en el 2007, el 51,3% del total, 
lo que supone 11,4 puntos porcentuales más que en 1983. En tér-
minos de importaciones la diferencia se ha situado en 17 puntos, 
con un peso de cerca del 65%. Los países de esta región han des-
viado comercio desde América del Norte, fundamentalmente, de 
forma que el peso de las importaciones, desde los Estados Unidos 
o Canadá, se ha reducido a la mitad, pasando del 22,7% al 11,2% 
en el periodo de referencia. 

Por otro lado, América del Norte ha estrechado sus lazos 
comerciales de forma más significativa con América Latina y el 
Caribe, con un crecimiento medio anual cercano al 10%, tanto 
en importaciones como en exportaciones. Además, las importa-
ciones de América del Norte que han crecido a mayor ritmo son 
las procedentes de Asia meridional, un 12,1% anual, seguidas por 
las de Europa oriental que han crecido un 11,2%. Por último, Asia 
meridional, que partía de una posición menos favorable, ha regis-
trado una importante mejora en su comercio con América Latina 
y el Caribe. Mientras en 1983, esta última región solo compraba 
bienes por valor de 33 millones de dólares a los países de Asia 
meridional, en el 2007 el valor de comercio entre estas dos regio-
nes se cifraba en 5.179 millones, es decir, había crecido a una tasa 
media anual del 23,5%. 

Los intercambios intrarregionales en Europa occidental se han 
incrementado en términos absolutos en 2,7 billones de dólares, 
pero su incremento en términos relativos resulta algo menos inten-
so. Concretamente, han pasado de representar el 71,6% del total, 
en 1983, al 68,4%, en el 2007. Como ya se ha advertido, el volu-
men de comercio con Europa oriental y Asia oriental y Oceanía  



mercados de destino y oportunidades de crecimiento  [ 121 ]

ha evolucionado muy favorablemente, hasta registrar tasas de cre-
cimiento anuales del 14,6% y el 10,5%, respectivamente. 

Los intercambios de Oriente Medio y África del Norte y Áfri-
ca subsahariana son los que han evolucionado a un ritmo más 
bajo durante estos veinticinco años. Las exportaciones de Orien-
te Medio y África del Norte han crecido al 7% de media anual 
y las de África subsahariana al 5,9%, y las tasas de variación de 
las importaciones han sido del 6,5% y del 7%, respectivamente. 
La caída de los precios de los combustibles durante la década de 
los noventa y, en menor medida, la de los productos agrícolas, 
han marcado este descenso. No obstante, la recuperación de los 
precios de los combustibles en los últimos años del periodo de 
análisis ha permitido mejorar parcialmente la relación real de 
intercambio de estas regiones y sus ingresos, lo que también ha 
incidido positivamente sobre sus importaciones.

2.3.2.	Grupos	de	países	por	su	nivel	de	renta
El estudio de los intercambios comerciales entre los diferen-

tes grupos de países, clasificados según el nivel medio de renta 
per cápita, da una segunda perspectiva del tipo de relaciones que 
mantienen y de cómo han evolucionado a lo largo de estos vein-
ticinco años los países más desarrollados respecto a los de menor 
nivel de desarrollo. 

Los países se han dividido en cinco grupos de renta: países de 
la OCDE de renta alta, de renta alta no pertenecientes a la OCDE, 
media-alta, media-baja y baja. Estas agrupaciones se corresponden 
con las empleadas por el Banco Mundial (2009) en su base de 
datos WDI y utilizan como variable de clasificación la renta per 
cápita obtenida a partir de la renta nacional bruta (RNB), según 
la metodología Atlas del Banco Mundial (v. el apartado A.1.1 del 
apéndice A.1).

La matriz de exportaciones e importaciones en millones de 
dólares corrientes, por grupos de nivel de renta, para los dos años 
extremos del periodo de referencia, 1983 y el 2007, se recoge en 
el cuadro 2.4 en los paneles a y b. El panel c muestra las tasas 
medias de variación interanual durante el periodo.

El gráfico 2.5 proporciona el ranking de los grupos de paí-
ses por sus cuotas exportadoras, en 1983 y el 2007, y ofrece una  
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primera impresión de la importante permuta que se ha produ-
cido durante el periodo. Los grupos de países por nivel de renta 
tienen tamaños muy distintos, en términos de potencial económi-
co y peso demográfico. No obstante, tal y como revelan los datos 
del cuadro 2.6 e ilustra el mencionado gráfico 2.5, el orden de los 
grupos de países por volumen exportador en 1983 era el mismo 
que por su nivel de renta. Esto había dejado de ser así en el 2007, 
tras el arrollador crecimiento de las exportaciones de los países 
de renta media-baja que alcanzaron una tasa media interanual del 
13,2% (v. el cuadro 2.4) y, en menor medida, del crecimiento de 
los de renta media-alta que solo alcanzaron una tasa media inte-
ranual del 10,5%. Todo ello frente a los crecimientos más modes-
tos de los países ricos que fue aproximadamente del 9%, y frente 
a los países de renta más baja, situados en el furgón de cola y lejos 
de avanzar relativamente, pues obtuvieron un crecimiento medio 
del 7,6%.

Los cuadros 2.5 y 2.6 ofrecen una constatación casi demole-
dora del dominio de los países ricos en el comercio mundial en 
el año 1983. Uniendo los países de renta alta, renta alta OCDE y 
renta alta no-OCDE, estos acaparaban el 85,7% de las exportacio-
nes mundiales y el 86,2% de las importaciones. Esta concentra-

Fuente : Elaboración propia.

GRÁFICO	2.5:	 Ranking	de	los	grupos	de	renta	por	su	cuota	exportadora	
en	el	comercio	mundial	de	bienes,	1983	y	2007	
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ción resulta aún más cruda que la observada en el apartado 2.3.1 
desde el punto de vista de las regiones, porque, aunque América 
del Norte y Europa occidental incluyen a buena parte de los paí-
ses más ricos, dejan fuera países tan importantes en el comercio 
internacional como Japón. Esta supremacía de los países ricos se 
mantenía en todos y cada uno de los mercados agrupados por su 
nivel de renta. Así, si se suman las dos primeras filas del cuadro 
2.6, se comprueba que, en todos los grupos de países, más del 
80% de las importaciones procedían de los países de renta alta.

Los detalles concretos más relevantes sobre los flujos bilatera-
les del comercio son los siguientes. Más de tres cuartas partes, el 
78,5%, de las exportaciones de los países de renta alta de la OCDE 
se destinaban a países de este mismo nivel de renta. Los países de 
renta alta no-OCDE demandaban el 8,3% de las ventas de este gru-
po. Mientras los países de renta media-baja tenían una importancia 
relativa mayor, cifrada en un 6,7%, como destino de las ventas de 
este grupo, los de nivel renta media-alta alcanzaban el 5,9%.

En el caso de los países de renta alta no-OCDE, cerca del 70% 
de sus exportaciones tenían como destino abastecer a otros países 
de nivel alto de renta pertenecientes a la OCDE y tan solo comer-
ciaban el 9,9% del total con los de su mismo grupo de renta. El 
segundo destino más relevante era el de los países de renta media-
baja, con un total de 13.941 millones, lo que supone el 11,6%. 
Como ya se ha recordado en otras ocasiones, este grupo de renta 
media-baja incluye a países como China, la India e Indonesia. El 
gran volumen de población de estos países en comparación con 
otros países más ricos pero menos poblados influye positivamente 
sobre la importancia de este mercado de destino.

La distribución de las exportaciones de los dos grupos de 
países de renta media tenía en 1983 comportamientos diferen-
tes. Mientras el 80,1% de las exportaciones de los países de renta 
media-alta se destinaban a los países de la OCDE más ricos, los 
de renta media-baja, vendían a este grupo el 69,3% del total, y 
un 19,5% se dirigía a los países de mayor poder adquisitivo, pero 
no pertenecientes a la OCDE. Adviértase que en este último gru-
po se encuentran Singapur y diversos países árabes exportadores 
de petróleo que tienen una mayor proximidad geográfica con los 
más importantes países de renta media-baja.
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Los países con un nivel de renta más bajo son los que mos-
traban una distribución de exportaciones relativamente menos 
sesgada hacia los países de renta alta. Esto resulta lógico puesto 
que sus escasas producciones industriales son en general de baja 
sofisticación y calidad. Así el grupo de renta baja exportaba solo el 
58,4% de sus bienes al grupo de renta alta de la OCDE, mientras 
que el 29,3% se dirigía al grupo de países de nivel medio-bajo.

Como se ha señalado, la distribución de las exportaciones de los 
distintos grupos de países experimenta una transformación muy 
importante a lo largo del periodo. Los países de renta media, espe-
cialmente los de nivel medio-bajo, registran una notable apertura 
a los mercados internacionales y se convierten en el segundo gru-
po de países más importante en el 2007, tanto por el volumen de 
exportaciones como por el de importaciones. Desbancan para ello 
a los países con rentas altas no-OCDE y a los de renta media-alta.

Al final del periodo de referencia, los países de la OCDE con 
rentas altas exportaban cerca de 7,5 billones de dólares, lo que 
suponía el 66,2% del total, e importaban 7,9 billones, lo que equi-
valía al 70,3% del total, seguidos por los de renta media-baja, con 
1,7 y 1,3 billones de dólares en exportaciones e importaciones, 
respectivamente. El peso relativo de los países ricos se ha reduci-
do en más de 10 puntos en exportaciones y en 7 en importacio-
nes, mientras que los de riqueza media-baja han duplicado con 
creces su peso en exportaciones, hasta llegar al 14,8% del total. 
El tercer grupo exportador e importador es ahora el de renta per 
cápita media-alta, con alrededor de 1 billón de dólares, con lo que 
supera al grupo de renta alta no-OCDE. Por último, los países per-
tenecientes al grupo con menor nivel de renta no han conseguido 
mejorar su posición relativa sino más bien al contrario. 

En el detalle de la distribución de importaciones por cada uno 
de los grupos de renta se observa que los países de renta media-
baja han avanzado sustancialmente en todos los mercados. Las 
tasas de crecimiento de las exportaciones de este grupo son las 
más elevadas, independientemente del mercado de destino (v. el 
cuadro 2.4). Dicho de otro modo, para cada grupo de países, las 
importaciones que más han crecido son las procedentes de países 
de renta media-baja: desde el 12,5% en los de renta alta de la 
OCDE hasta el 16,8% de los de renta media-alta.
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Como consecuencia de todo ello, en el 2007, estos países 
de renta media-baja constituyeron en la mayoría de los casos el 
segundo grupo exportador y alcanzaron el liderazgo como princi-
pal exportador a los países de renta baja. Es también especialmen-
te reseñable su relación con los países de renta alta no-OCDE: el 
35,2% de las importaciones de estos proceden de países del grupo 
de renta media-baja, mientras que estos son a su vez el destino del 
32,9% de las exportaciones de los países de renta alta no-OCDE.

Como es lógico, las cuotas como importadores están estrecha-
mente ligadas a las cuotas como exportadores. No obstante, sus 
diferencias reflejan en buena medida los importantes desequili-
brios comerciales que se han venido abriendo, favorecidos por 
la disponibilidad del crédito internacional. La comparación de 
estas cuotas puede hacerse a la luz de la información proporcio-
nada por la última fila de cada panel del cuadro 2.5 y la última 
columna de cada panel del cuadro 2.6, las cuales ofrecen, res-
pectivamente, las cuotas importadoras y exportadoras totales. El 
fenómeno más destacado es la brecha creciente que se abre entre 
la cuota exportadora y la importadora de los países de renta alta 
de la OCDE, que es consecuencia principalmente de los déficits 
comerciales estadounidenses: de una diferencia negativa de 0,3 
puntos porcentuales en 1983, se pasó a una de 4,1 puntos en el 

GRÁFICO	2.6:	 Ranking	de	los	grupos	de	renta	por	su	cuota	importadora	
en	el	comercio	mundial	de	bienes,	1983	y	2007

Fuente : Elaboración propia.
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2007. Recíprocamente, los países de renta media-baja presentan 
este último año una diferencia positiva de 3,1 puntos porcentua-
les que refleja su importante superávit en el comercio de bienes. 
A pesar de todo, si se compara el gráfico 2.5 con el 2.6 se observa 
que el ranking de regiones importadoras coincide, en el 2007, con 
el de las exportadoras, cosa que no ocurría en 1983.

2.4.	Los	mercados	de	exportación		
de	la	selección	de	países

2.4.1.	Regiones
Orientaciones exportadoras
A continuación se presenta la información relativa al comer-

cio de bienes para un conjunto de países seleccionados. En esta 
ocasión, de la selección inicial de 25 países se ha excluido Rusia 
y Sudáfrica, debido a la falta de información completa sobre los 
mismos para el conjunto del periodo de referencia. Las 23 econo-
mías seleccionadas tienen un peso destacado en el total de comer-
cio mundial, si bien su importancia relativa se ha reducido en los 
veinticinco años del periodo de estudio. En 1983, tres cuartas par-
tes de los intercambios de bienes en el mundo eran cubiertas por 
las exportaciones de estos países. En el 2007, estos mismos países 
representan un porcentaje algo inferior, el 71,1% del total.

El cuadro 2.7 muestra los datos de comercio de estos países 
por regiones para los dos años extremos del periodo, 1983 y el 
2007, así como las tasas de crecimiento medias anuales. En 1983, 
el primer exportador mundial de bienes eran los Estados Unidos, 
con más 180.000 millones, seguidos por Alemania con 147.159 
millones de exportación. El tercer puesto le correspondía a Japón 
con 130.133 millones. A cierta distancia se situaba el Reino Unido 
con 85.180 millones y Francia con algo más de 81.000 millones de 
dólares. 

Veinticinco años después, el ranking de los principales países de 
origen de las exportaciones mundiales ha cambiado de protago-
nistas de forma sustancial. La ordenación de los países a comien-
zos y al final del periodo se resume en el gráfico 2.7. Alemania, 
cuyas exportaciones se han multiplicado por ocho, es el mayor 
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exportador mundial con 1,2 billones de dólares y ha desbancado 
a los Estados Unidos que han quedado relegados al tercer puesto 
en el 2007, con casi 1,1 billones de dólares. Como es de esperar, 
tras los datos que se han venido manejando, el exportador con 
una evolución más destacada es China, que figuraba ya en el 2007 
como el segundo exportador mundial de bienes, cuando partía 
del puesto decimotercero en 1983. El volumen de exportaciones 
en China, en el 2007, ascendía a 1.095.603 millones de dólares, 
lo que significaba que era 56 veces superior al volumen que regis-
traba en 1983, que era de 19.636 millones. China ha experimen-
tado una importante apertura a los mercados internacionales y 
ha demostrado una fuerte capacidad para competir en diferentes 
tipologías de bienes, de menor a mayor complejidad tecnológica. 
Con un crecimiento medio anual de sus exportaciones del 18,2%, 
sus ventas de bienes han crecido por encima del 20% anual en 

GRÁFICO	2.7:	 Ranking	de	los	países	seleccionados	por	
su	cuota	exportadora,	1983	y	2007

1983 2007
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Canadá
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Arabia Saudí
México

Corea del Sur
Indonesia

China
Brasil

España
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Argentina

Turquía

Colombia
Egipto

Marruecos

Alemania
China
Estados Unidos
Japón
Francia
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Italia
Reino Unido
Canadá
Corea del Sur
México
España
Arabia Saudí
Brasil
India
Australia
Polonia

Indonesia
Turquía
Argentina

Colombia
Marruecos

Egipto

nota : De la selección inicial de 25 países no se ha incluido Rusia y Sudáfrica por falta de información com-
pleta para el periodo. 
Fuente : Elaboración propia.
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seis de las ocho regiones de destino consideradas (v. el panel c del 
cuadro 2.7).

En la década de los noventa, Japón sufre una pérdida de peso 
relativo por la presión de las economías asiáticas de su entorno, 
recientemente industrializadas. Por su parte, la economía mexica-
na ha desarrollado, desde mediados de la década de los ochenta, 
una política económica basada en la apertura a los mercados inter-
nacionales, como se refleja en los datos comparados del principio 
y del final de periodo estudiado. Asimismo, la entrada en vigor 
en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN),36 permitió a Japón introducirse con éxito en el merca-
do de las manufacturas de los Estados Unidos (v. BBVA Research 
2010). Más del 85% de las exportaciones mexicanas se dirigen a 
América del Norte (v. el panel b del cuadro 2.8). No obstante, la 
pugna por el mercado norteamericano parece que se está decan-
tando del lado de China en los últimos tiempos. Este país es el 
principal origen de las importaciones americanas, en el 2007, con 
más de 252.500 millones de dólares, superando las importaciones 
que llegan desde México y que asciende a 229.865 millones.

A comienzos del periodo, Europa occidental era con diferencia 
el principal mercado de destino de las exportaciones de las econo-
mías seleccionadas y absorbía, en promedio, el 43,7% del total (v. 
el cuadro 2.8). De las veintitrés economías, 9 destinaban más del 
60% de sus exportaciones a este mercado, en el que destacaban 
los Países Bajos (86%) y Alemania (72,1%) entre las economías 
de la Europa desarrollada, pero también países como Marruecos 
(68,6%), Turquía (65,2%) o Polonia (62,6%). Después de veinti-
cinco años las relaciones de estos países con este mercado siguen 
tendencias diversas. Mientras en 16 países se ha reducido el peso 
de Europa occidental como destino de sus exportaciones, en otros 
7 se ha intensificado. Así en el 2007, Polonia destinaba el 78,2% 
de sus bienes a este mercado, lo que suponía 16 puntos porcen-
tuales más que en 1983, Marruecos destinaba el 77,2% y España el 
74,5% (v. el gráfico 2.8). En el caso de España, el incremento de 
13 puntos se produce a costa de una reducción de la importancia  

36 north American Free Trade Agreement (NAFTA).
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relativa de los destinos norteamericano, latinoamericano y de 
Oriente Medio y África del Norte.

Por otro lado, otros cuatro mercados, Asia oriental y Oceanía, 
América Latina y el Caribe, Europa oriental y Asia meridional, 
han ganado importancia relativa entre los destinos de las exporta-
ciones de los países seleccionados, ya que el valor en el 2007 era 
en torno a diez veces superior al de 1983. Asia oriental y Oceanía 
importaba cerca de 1,8 billones en el 2007, América Latina y el 
Caribe 519.769 millones, Europa oriental 388.217 y Asia meridio-
nal 141.055 millones, cuando los valores en 1983 eran, respectiva-
mente, de 182.062, 51.183, 16.517 y 14.164 millones.

Más de un 50% de las exportaciones de Australia (65,3%), 
Indonesia (62,6%) y Corea del Sur (51,0%) se dedicaban a abas-
tecer el mercado de Asia oriental y Oceanía. Otros países, como 
Japón, Arabia Saudí o China, concentraban en este mercado más 
del 40% de sus ventas, si bien el gigante asiático había minorado 
considerablemente su importancia relativa como proveedor de 
este mercado, entre 1983 y el 2007, para diversificarse al resto de 
mercados mundiales, a pesar de su lejanía.

Las necesidades del mercado de América Latina son cubiertas 
principalmente por países de la misma área, como Argentina, Bra-
sil y Colombia, así como por los Estados Unidos, dada su proximi-
dad geográfica, que concentra una quinta parte de sus ventas en 
este mercado.

Europa oriental es la región que ha crecido más rápidamen-
te como destino de los países seleccionados, en concreto, a una 
tasa media anual del 14,1% (v. el panel c del cuadro 2.7). Alema-
nia, que dedicaba en el 2007 el 12,7% de sus exportaciones a este 
mercado es el principal proveedor del mismo con una cifra de 
154.493 millones. Le sigue Italia que destina más de 46.500 millo-
nes, el 10,4% de sus exportaciones. Por su parte, Polonia, princi-
pal potencia de la región después de Rusia, consigna el 15,2% de 
sus bienes a la Europa del Este (v. el gráfico 2.8). 

En el 2007, del total de ventas de los países seleccionados, el 
21,1% se destinaba al mercado de América del Norte. México es 
el país que concentra una mayor parte de sus exportaciones en 
esta área, en concreto el 86,1% del total, dato que refleja el impul-
so que el TLCAN ha supuesto para las relaciones comerciales de 
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este país (v. el gráfico 2.8). También Canadá constituye un desti-
no prioritario, ya que concentra un 80,1% del total. Este último 
dato contrasta con el que muestran los Estados Unidos, el otro 
país integrante del área que solo dedica el 22,8% de su comer-
cio a proveer a su país vecino. Por otro lado, en cifras del 2007, 
Colombia destina más de una tercera parte de sus exportaciones 
de bienes a América del Norte, mientras que Arabia Saudí y Japón 
destinan a este mercado en torno a una cuarta parte.

Oriente Medio y África del Norte constituyen el tercer mercado 
de destino de menor importancia relativa para los países seleccio-
nados, ya que solo alcanzaba un 4,3% del total de exportaciones, 

nota : Ordenación de los países de mayor a menor peso en las exportaciones a las regiones de Europa y 
América. De la selección inicial de 25 países no se ha incluido Rusia y Sudáfrica por falta de información 
completa para el periodo.
Fuente : ONU (2010) y elaboración propia.

GRÁFICO	2.8:	 Distribución	de	las	exportaciones	por	regiones	geográficas	
de	destino.	Selección	de	23	países,	1983	y	2007
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en el 2007, y había perdido peso, entre 1983 y el 2007, puesto que 
al comienzo del periodo representaba el 7,5% del total. Destacan, 
no obstante, la India, Turquía, Egipto y Arabia Saudí, respectiva-
mente, por dedicar más del 10% de sus ventas a este mercado. 

Por último, África subsahariana era en 1983 el destino del 1% 
de las exportaciones de estos países, porcentaje que se había redu-
cido hasta el 0,6% en el 2007. El único país de los seleccionados 
que dedica más del 2% de sus ventas a esta región es la India, con 
un 4,3%. 

Cuotas de mercado 
El cuadro 2.9 ofrece los datos de cuotas de mercado que dis-

frutan los países seleccionados en cada una de las regiones. En 
el 2007, los países seleccionados tienen una mayor presencia en 
América Latina y el Caribe (82%), Oriente Medio y África del 
Norte (79,1%), América del Norte (78,2%) y África subsahariana 
(73,2%). A comienzos del periodo ya comerciaban intensamente 
con estos mercados además de con Asia oriental y Oceanía, región 
con la que en la actualidad, sin embargo, comercian menos en 
conjunto. Si bien el peso de las exportaciones de China a esta últi-
ma área se ha intensificado notablemente, incrementándose del 
5,3% al 17,2%, otros países relevantes han disminuido el comer-
cio con Asia oriental y Oceanía en términos relativos: Arabia Sau-
dí, los Estados Unidos, Indonesia, Japón o el Reino Unido. 

La gran cobertura del mercado de América Latina y el Caribe 
se debe al elevado peso que presenta el país vecino, los Estados 
Unidos, que abastecen el 36% de los bienes que demanda del 
exterior esta región. Las grandes potencias son en el 2007 relati-
vamente menos importantes que en 1983, si bien todavía son el 
origen de la mayor parte de las compras de la región. Así, Canadá 
cubre el 15,3%, los Estados Unidos el 11,5% y Japón el 7,2%. Por 
otro lado, dos países han seguido una fuerte expansión hacia este 
mercado: México, con un 10,6% del total, y sobre todo China que, 
en 1983, pasó de abastecer el 0,76% de las necesidades de Améri-
ca del Norte al 11,6%.

Los Estados Unidos, China y Alemania eran, en el 2007, los 
principales exportadores a Oriente Medio y África del Norte, aun-
que el primero y el tercero han reducido su participación en los 
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veinticinco años considerados. Los grandes Estados colonizadores 
del continente africano, Francia y el Reino Unido, han perdido 
influencia en esta región a lo largo de los años. Si en 1983, Francia 
representaba el 14,8% de las importaciones del África subsaha-
riana y el Reino Unido el 13,9%, en el 2007 los porcentajes eran 
del 7,2% y del 5,1%, respectivamente. En contraposición, China 
ha extendido su área de influencia también hacia esta región, 
concentrando el 14,8% de las compras de esta, en el 2007. Otros 
como la India, con 7,9%, o los Países Bajos, con 6,1%, se han con-
vertido también en proveedores relevantes de esta zona.

El peso de las economías seleccionadas en el mercado europeo 
ha evolucionado de forma divergente entre Oriente y Occiden-
te. Así en el 2007, los veintitrés países sumaban el 67,8% de las 
importaciones de Europa occidental: cerca de 3 puntos porcen-
tuales menos que en 1983, año en el que sumaban el 70,5%. Este 
descenso ha estado marcado por la pérdida de peso de las gran-
des potencias, los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, o 
de otros menos importantes, como Arabia Saudí, no compensado 
completamente por el incremento de las compras a China, que 
también forma parte del grupo de los países seleccionados. Por 
otro lado, la cobertura de las importaciones de Europa oriental 
por esta selección de países se ha incrementado del 62,6%, en 
1983, al 69%, en el 2007. Este aumento responde, fundamental-
mente, a un estrechamiento de los lazos con el país germano.

España representaba el 2% del comercio mundial en el 2007 y 
ha incrementado su participación desde 1983 en cerca de un 60%. 
Esta evolución favorable ha estado marcada, especialmente, por 
un aumento de su cuota en el mercado europeo, tanto entre los 
países más desarrollados como en la Europa del Este. Así se ha con-
trarrestado el cierto retroceso que ha experimentado, tanto en el 
mercado de África subsahariana como en el de Asia meridional. 

La evolución en los veinticinco años del periodo de estudio 
del volumen agregado del comercio de bienes de las economías 
seleccionadas, con respecto a los distintos mercados geográficos, 
se presenta en el gráfico 2.9. La participación de las economías 
seleccionadas en el comercio mundial ha seguido tendencias 
diferentes en función del periodo de análisis y del mercado de 
referencia. Dada la importancia de estas economías en el comer-



mercados de destino y oportunidades de crecimiento  [ 145 ]

GRÁFICO	2.9:	 Exportaciones	del	conjunto	de	países	seleccionados	
por	regiones	de	destino,	1983-2007

 (1983 = 100, escala logarítmica)

nota : Asia central no aparece al no incluirse los países formados de la división de la URSS. De la 
selección inicial de 25 países no se ha incluido Rusia, Arabia Saudí y Sudáfrica por falta de infor-
mación completa para el periodo.
Fuente : ONU (2010) y elaboración propia.

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

América del Norte
América Latina y el Caribe
Europa occidental
Europa oriental
Oriente Medio y África del Norte

África subsahariana
Asia meridional
Asia oriental y Oceanía
Total mundial

cio internacional, su evolución refleja a grandes rasgos la de los 
intercambios mundiales por regiones.

En los primeros años de la serie, hasta finales de los noven-
ta, las exportaciones del grupo de economías seleccionadas se 
multiplicaron por dos en algunos mercados como el americano, 
e incluso por tres en los mercados europeos y de Asia oriental y 
Oceanía. No obstante, las ventas a África y a Oriente Medio ape-
nas variaron durante este periodo por el retroceso que sufrieron 
hasta mediados de los años ochenta. 

A comienzos de los noventa, durante la anterior crisis econó-
mica internacional, el comercio mundial también se vio mermado 
y así se refleja en la evolución de las exportaciones de estos paí-
ses a los diferentes mercados, con mayor incidencia en Europa 
occidental. Posteriormente, desde mediados de los noventa hasta 
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después del 2001, se produjo una cierta ralentización en el creci-
miento del comercio de las economías de referencia. 

Desde comienzos del siglo xxi las exportaciones crecen inten-
samente. El mayor crecimiento lo protagonizan los países de Asia 
meridional, que recortan por completo las diferencias de creci-
miento acumuladas en años previos con la región de su entorno, 
Asia oriental y Oceanía, y superan a áreas de mayor peso económi-
co, como Europa occidental y América del Norte. La región en la 
que se alcanza una cota más elevada es Europa oriental, donde se 
multiplican las ventas a esta región por 25, prácticamente, desde 
1983. En el extremo opuesto se encuentra África y Oriente Medio. 
Las exportaciones a dichos mercados eran al final del periodo 
algo más de cuatro veces las de 1983.

2.4.2.	Grupos	de	nivel	de	renta
Orientaciones exportadoras
La distribución de las exportaciones de los países selecciona-

dos por mercados según su nivel de renta es muy diversa. En el 
2007, de los 8 billones de dólares que sumaba el comercio en las 
economías seleccionadas, cerca de 5,7 billones iban dirigidos a los 
países de renta alta de la OCDE, como recoge el cuadro 2.10. El 
comercio con este grupo de renta se había multiplicado por algo 
más de 7 desde 1983, fecha en la que el mercado formado por los 
países más desarrollados37 importaba 785.475 millones de dólares. 
No obstante, la demanda de este grupo ha crecido algo menos 
rápido que la media. Mientras en 1983 el 76,3% de las expor-
taciones de los países seleccionados se dirigía a los de la OCDE 
de mayor riqueza per cápita, en el 2007 este porcentaje se había 
reducido hasta el 70,5% (v. el cuadro 2.11). Esta merma de casi 
6 puntos ha sido absorbida por los países de rentas medias, que 
han pasado del 6,3%, en el caso del grupo de renta media-alta, y 
del 7,3%, en el de renta media-baja, que tenían en 1983, al 9,6% 
y al 10,3%, respectivamente, que alcanzaron en el 2007. El gru-
po con un nivel de riqueza per cápita medio-bajo es el segundo 

37 De acuerdo con el baremo de selección actual, correspondiente a la RNB per 
cápita (metodología Atlas del Banco Mundial) del 2008.
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a) 1983 (millones de dólares corrientes)

Países	de	
origen

Grupos	de	renta	de	destino

Renta	alta	
OCDE

Renta	alta		
no-OCDE

Renta		
media-alta

Renta		
media-baja

Renta	baja Total	mundial

Alemania 125.190,6 8.695,5 5.865,7 6.777,6 629,2 147.158,6

Arabia Saudí 35.456,2 4.136,1 2.791,3 4.637,1 478,4 47.499,2

Argentina 3.211,7 156,1 1.024,5 901,7 4,8 5.298,8

Australia 11.268,9 1.519,3 822,3 1.528,3 92,0 15.230,7

Brasil 14.502,7 815,5 2.036,4 1.782,2 61,2 19.198,0

Canadá 62.863,3 965,9 2.140,5 2.233,7 170,8 68.374,1

China 9.084,2 7.234,1 729,9 2.387,3 200,9 19.636,4

Colombia 2.492,6 84,0 299,4 72,5 0,2 2.948,6

Corea del Sur 16.455,2 3.662,3 702,8 1.687,6 188,5 22.696,3

Egipto 1.856,4 567,8 22,5 48,4 32,2 2.527,2

España 12.670,8 966,1 1.854,3 1.817,7 70,8 17.379,8

Estados Unidos 122.350,0 19.193,8 23.456,5 14.505,1 703,3 180.208,7

Francia 63.758,2 4.814,0 5.266,5 6.488,7 721,2 81.048,6

India 4.512,6 935,6 178,8 408,0 164,0 6.199,0

Indonesia 15.753,1 4.426,2 168,9 391,6 11,2 20.751,0

Italia 49.733,4 6.728,8 3.259,1 3.789,1 428,3 63.938,7

Japón 81.553,1 21.135,0 8.821,3 17.650,3 973,8 130.133,5

Marruecos 1.430,3 57,8 164,0 247,5 6,7 1.906,3

México 21.962,1 584,5 1.236,9 430,4 2,0 24.215,9

Países Bajos 52.460,7 1.918,2 906,4 1.559,9 383,6 57.228,8

Polonia 5.263,3 331,4 456,4 285,5 31,2 6.367,7

Reino Unido 68.866,6 7.804,0 2.443,1 5.205,0 854,2 85.172,8

Turquía 2.779,1 506,4 179,9 335,5 8,2 3.809,2

Total	selección 785.475,0 97.238,1 64.827,4 75.170,7 6.216,5 1.028.927,8

CUADRO	2.10:	 Exportaciones	por	grupos	de	renta	de	destino.	
Selección	de	23	países,	1983	y	2007

importador, con más de 829.500 millones de dólares, seguido por 
el grupo de nivel medio-alto, que alcanzó los 773.242 millones, 
superando ambos al grupo de países de renta alta no-OCDE.

Mientras que en 1983 todos los países, excepto China, expor-
taban más del 60% del total de sus bienes a este mercado, en el 
2007 las relaciones que mantienen estos países seleccionados con 
los Estados de renta alta de la OCDE se han tornado muy dispares 
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CUADRO	2.10	(cont.):	 Exportaciones	por	grupos	de	renta	de	destino.	
Selección	de	23	países,	1983	y	2007

b) 2007 (millones de dólares corrientes)

Países	de	

origen

Grupos	de	renta	de	destino

Renta	alta	

OCDE

Renta	alta	

no-OCDE

Renta	

media-alta

Renta	

media-baja
Renta	baja Total	mundial

Alemania 992.250,4 46.381,6 107.528,2 70.529,7 1.869,8 1.218.559,8

Arabia Saudí 122.542,8 15.258,0 2.275,1 13.879,3 1.613,2 155.568,4

Argentina 16.051,5 1.255,2 22.318,6 10.730,0 593,2 50.948,5

Australia 72.293,2 11.293,2 5.312,1 36.175,4 469,0 125.542,8

Brasil 75.647,0 8.653,4 37.333,9 21.594,1 930,5 144.158,8

Canadá 381.746,7 5.265,9 11.005,3 14.515,6 671,3 413.204,7

China 669.379,8 251.784,4 83.475,9 80.715,7 10.247,2 1.095.603,0

Colombia 16.618,0 904,4 8.191,3 2.506,8 5,8 28.226,4

Corea del Sur 131.429,7 45.107,2 35.127,1 110.209,5 1.246,3 323.119,8

Egipto 6.454,1 970,5 760,5 2.855,5 194,4 11.235,1

España 191.348,2 7.055,0 20.526,7 11.962,1 570,2 231.462,1

Estados Unidos 630.081,8 93.684,7 233.203,0 128.057,3 3.022,0 1.088.048,8

Francia 406.163,7 24.298,1 36.094,4 35.242,9 2.245,7 504.044,8

India 59.587,3 33.483,6 9.450,2 21.591,8 6.334,1 130.447,0

Indonesia 60.468,4 14.904,1 8.365,8 22.069,2 1.122,8 106.930,2

Italia 340.984,6 33.763,4 41.225,6 28.199,7 1.431,8 445.605,2

Japón 333.656,2 85.346,9 49.882,0 166.100,7 1.884,3 636.870,2

Marruecos 11.298,4 249,7 891,2 1.094,1 135,3 13.668,7

México 247.587,5 1.380,3 12.208,4 5.699,9 11,0 266.887,0

Países Bajos 391.539,3 14.514,8 21.892,6 16.534,5 1.375,8 445.857,0

Polonia 108.931,7 2.421,0 3.038,6 1.900,7 54,5 116.346,4

Reino Unido 345.283,1 26.815,9 18.222,1 21.929,3 1.613,2 413.863,6

Turquía 58.336,5 9.795,8 4.913,9 5.425,1 752,5 79.223,9

Total	selección 5.669.679,9 734.587,0 773.242,5 829.519,1 38.393,7 8.045.422,2

(v. el cuadro 2.11 y el gráfico 2.10). En el 2007, tres no superan el 
umbral del 50% y otros siete el del 60%. Descendiendo al detalle 
de algunos de los países se observa lo siguiente: 

a) Algunos países han afianzado su comercio con el grupo de 
la OCDE, otros han reducido parcialmente su participación 
y varios han desviado, claramente, el comercio hacia otro 
grupo de países:
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c) Tasa de variación media anual, 1983-2007 (porcentaje)

Países	de	
origen

Grupos	de	renta	de	destino

Renta	alta	
OCDE

Renta	alta	
no-OCDE

Renta	
media-alta

Renta	
media-baja

Renta	baja Total	mundial

Alemania 9,0 7,2 12,9 10,3 4,6 9,2

Arabia Saudí 5,3 5,6 0,8 4,7 5,2 5,1

Argentina 6,9 9,1 13,7 10,9 22,2 9,9

Australia 8,1 8,7 8,1 14,1 7,0 9,2

Brasil 7,1 10,3 12,9 11,0 12,0 8,8

Canadá 7,8 7,3 7,1 8,1 5,9 7,8

China 19,6 15,9 21,8 15,8 17,8 18,2

Colombia 8,2 10,4 14,8 15,9 16,3 9,9

Corea del Sur 9,0 11,0 17,7 19,0 8,2 11,7

Egipto 5,3 2,3 15,8 18,5 7,8 6,4

España 12,0 8,6 10,5 8,2 9,1 11,4

Estados Unidos 7,1 6,8 10,0 9,5 6,3 7,8

Francia 8,0 7,0 8,4 7,3 4,8 7,9

India 11,4 16,1 18,0 18,0 16,4 13,5

Indonesia 5,8 5,2 17,7 18,3 21,2 7,1

Italia 8,4 7,0 11,2 8,7 5,2 8,4

Japón 6,0 6,0 7,5 9,8 2,8 6,8

Marruecos 9,0 6,3 7,3 6,4 13,4 8,6

México 10,6 3,6 10,0 11,4 7,3 10,5

Países Bajos 8,7 8,8 14,2 10,3 5,5 8,9

Polonia 13,5 8,6 8,2 8,2 2,3 12,9

Reino Unido 6,9 5,3 8,7 6,2 2,7 6,8

Turquía 13,5 13,1 14,8 12,3 20,7 13,5

Total	selección 8,6	 8,8	 10,9	 10,5	 7,9	 8,9

nota : De la selección inicial de 25 países no se ha incluido Rusia y Sudáfrica por falta de información 
completa para el periodo.
Fuente : ONU (2010) y elaboración propia.

CUADRO	2.10	(cont.):	 Exportaciones	por	grupos	de	renta	de	destino.	
Selección	de	23	países,	1983	y	2007

— Canadá, México y Polonia destinan a los países más ricos en 
torno al 93% de sus exportaciones.

— Alemania y los Países Bajos han reducido algo su presencia 
en este mercado, aunque todavía concentran más del 80% 
de sus exportaciones en el mismo.
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a) 1983

Países	de	
origen

Grupos	de	renta	de	destino

Renta	alta	
OCDE

Renta	alta	
no-OCDE

Renta	
media-alta

Renta	
media-baja

Renta	baja Total	mundial

Alemania 85,1 5,9 4,0 4,6 0,4 100,0

Arabia Saudí 74,6 8,7 5,9 9,8 1,0 100,0

Argentina 60,6 2,9 19,3 17,0 0,1 100,0

Australia 74,0 10,0 5,4 10,0 0,6 100,0

Brasil 75,5 4,2 10,6 9,3 0,3 100,0

Canadá 91,9 1,4 3,1 3,3 0,2 100,0

China 46,3 36,8 3,7 12,2 1,0 100,0

Colombia 84,5 2,8 10,2 2,5 0,0 100,0

Corea del Sur 72,5 16,1 3,1 7,4 0,8 100,0

Egipto 73,5 22,5 0,9 1,9 1,3 100,0

España 72,9 5,6 10,7 10,5 0,4 100,0

Estados Unidos 67,9 10,7 13,0 8,0 0,4 100,0

Francia 78,7 5,9 6,5 8,0 0,9 100,0

India 72,8 15,1 2,9 6,6 2,6 100,0

Indonesia 75,9 21,3 0,8 1,9 0,1 100,0

Italia 77,8 10,5 5,1 5,9 0,7 100,0

Japón 62,7 16,2 6,8 13,6 0,7 100,0

Marruecos 75,0 3,0 8,6 13,0 0,3 100,0

México 90,7 2,4 5,1 1,8 0,0 100,0

Países Bajos 91,7 3,4 1,6 2,7 0,7 100,0

Polonia 82,7 5,2 7,2 4,5 0,5 100,0

Reino Unido 80,9 9,2 2,9 6,1 1,0 100,0

Turquía 73,0 13,3 4,7 8,8 0,2 100,0

Total	selección 76,3 9,5 6,3 7,3 0,6 100,0

CUADRO	2.11:	 Distribución	de	las	exportaciones	por	grupos	de	renta	de	destino.	
Selección	de	23	países,	1983	y	2007

	 (porcentaje)

— Argentina, Corea del Sur y la India han desviado sus relacio-
nes comerciales hacia otros destinos, vendiendo el 31,5%, el 
40,7% y el 45,7%, respectivamente, a los países de renta alta 
de la OCDE. El desvío de comercio más llamativo corres-
ponde a Colombia que ha pasado de vender el 84,5% de sus 
bienes a estos países en 1983, a solo el 58,9% en el 2007.
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CUADRO	2.11	(cont.):	 Distribución	de	las	exportaciones	por	grupos	de	renta	de	desti-
no.	Selección	de	23	países,	1983	y	2007

	 (porcentaje)

nota : De la selección inicial de 25 países no se ha incluido Rusia y Sudáfrica por falta de información 
completa para el periodo.
Fuente : ONU (2010) y elaboración propia.

b) 2007

Países	de	
origen

Grupos	de	renta	de	destino

Renta	alta	
OCDE

Renta	alta	
no-OCDE

Renta	
media-alta

Renta	
media-baja

Renta	baja Total	mundial

Alemania 81,4 3,8 8,8 5,8 0,2 100,0

Arabia Saudí 78,8 9,8 1,5 8,9 1,0 100,0

Argentina 31,5 2,5 43,8 21,1 1,2 100,0

Australia 57,6 9,0 4,2 28,8 0,4 100,0

Brasil 52,5 6,0 25,9 15,0 0,6 100,0

Canadá 92,4 1,3 2,7 3,5 0,2 100,0

China 61,1 23,0 7,6 7,4 0,9 100,0

Colombia 58,9 3,2 29,0 8,9 0,0 100,0

Corea del Sur 40,7 14,0 10,9 34,1 0,4 100,0

Egipto 57,4 8,6 6,8 25,4 1,7 100,0

España 82,7 3,0 8,9 5,2 0,2 100,0

Estados Unidos 57,9 8,6 21,4 11,8 0,3 100,0

Francia 80,6 4,8 7,2 7,0 0,4 100,0

India 45,7 25,7 7,2 16,6 4,9 100,0

Indonesia 56,5 13,9 7,8 20,6 1,1 100,0

Italia 76,5 7,6 9,3 6,3 0,3 100,0

Japón 52,4 13,4 7,8 26,1 0,3 100,0

Marruecos 82,7 1,8 6,5 8,0 1,0 100,0

México 92,8 0,5 4,6 2,1 0,0 100,0

Países Bajos 87,8 3,3 4,9 3,7 0,3 100,0

Polonia 93,6 2,1 2,6 1,6 0,0 100,0

Reino Unido 83,4 6,5 4,4 5,3 0,4 100,0

Turquía 73,6 12,4 6,2 6,8 0,9 100,0

Total	selección 70,5 9,1 9,6 10,3 0,5 100,0

b) Los grupos de renta per cápita media, alta y baja han absor-
bido gran parte de los cambios anteriores: 

— El 43,8% de las exportaciones de Argentina se destina a paí-
ses de renta media-alta y el 21,1% a los de renta media-baja.
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nota : Ordenación de los países de mayor a menor peso en las exportaciones a las regiones de Europa y 
América. De la selección inicial de 25 países no se ha incluido Rusia y Sudáfrica por falta de información 
completa para el periodo.
Fuente : ONU (2010) y elaboración propia.

GRÁFICO	2.10:	 Distribución	de	las	exportaciones	por	grupos	de	renta	
de	destino.	Selección	de	23	países,	1983	y	2007

 (porcentaje)
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— Brasil y Colombia dedican más de una cuarta parte de sus 
exportaciones a abastecer a los países de renta media-alta. 

— El 34,1% de las exportaciones de Corea del Sur tiene como 
destino el grupo de nivel medio-bajo. Por su parte, Argentina, 
Italia y Egipto concentran en este mismo grupo más de una 
cuarta parte de sus ventas a los mercados internacionales. 

— Las exportaciones de Indonesia han experimentado un 
cambio sustantivo. Si en 1983, el 21,3% se dirigía a los paí-
ses más ricos de fuera de la OCDE, principalmente a las 
islas de su entorno, en el 2007, este grupo solo absorbía el 
13,9% y los de renta media-baja el 20,6%. 
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Cuotas de mercado 
La dispersión de las cuotas de mercado de los veintitrés países 

seleccionados por grupos de nivel de renta es menor que la obser-
vada por regiones, según se pone de relieve en el cuadro 2.12. En 
1983, la selección de países alcanzaba una cuota de mercado com-
prendida entre el 70% y el 80%. En el 2007 la importancia relativa 
de estos países en el agregado mundial se ha reducido y las cuotas 
oscilan entre el 62,5%, en países de renta media-baja, y el 76,6%, 
en países de renta media-alta.

China es el país que más ha incrementado su cuota de mer-
cado a nivel mundial. Esta expansión de su comercio se ha pro-
ducido con gran intensidad hacia los países ricos de fuera de la 
OCDE y hacia los países de renta baja, donde el aumento de cuota 
ha sido de 20 y 17 puntos porcentuales, respectivamente. Otras 
ganancias de cuota de mercado destacadas son las protagonizadas 
por Corea del Sur en el mercado de países de renta media-baja, 
en el que ha ganado cerca de 7 puntos porcentuales entre 1983 y 
el 2007, y por la India en el grupo de economías con menor nivel 
de renta por habitante para las que representaba el 11,9% de sus 
importaciones en el 2007, lo que supone 10 puntos más que vein-
ticinco años atrás. 

En el otro extremo, las economías que han reducido en mayor 
medida su presencia en los intercambios comerciales de bienes,  
a lo largo del periodo considerado, son Japón, los Estados Uni-
dos y el Reino Unido. Las economías asiáticas han intensificado 
su competencia en los mercados de los sectores tecnológicos, en 
los que anteriormente estos países jugaban un papel importante.  
El país nipón ha dejado de ser el principal proveedor de los países 
de renta alta no-OCDE, ya que ha reducido su cuota de mercado 
a la mitad en este mercado, exactamente del 17,2% al 8,8%, así 
como entre los países de renta baja, donde su cuota ha mermado 
casi una tercera parte. Los Estados Unidos siguen siendo el segun-
do país de origen de las importaciones de los países de renta alta 
no-OCDE, pero con una participación 6 puntos inferior, ya que se 
sitúa en el 9,6%, por detrás de China que abarca el 25,9% de este 
mercado. El país norteamericano también ha recortado su pre-
sencia relativa en cerca de 5 puntos porcentuales entre los países 
de renta per cápita media. El Reino Unido ha dejado de ostentar 
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a) 1983

Países	de	
origen

Grupos	de	renta	de	destino

Renta	alta	
OCDE

Renta	alta		
no-OCDE

Renta		
media-alta

Renta		
media-baja

Renta	baja Total	mundial

Alemania 11,8 7,1 7,0 6,9 7,3 10,7

Arabia Saudí 3,3 3,4 3,3 4,7 5,6 3,5

Argentina 0,3 0,1 1,2 0,9 0,1 0,4

Australia 1,1 1,2 1,0 1,6 1,1 1,1

Brasil 1,4 0,7 2,4 1,8 0,7 1,4

Canadá 5,9 0,8 2,6 2,3 2,0 5,0

China 0,9 5,9 0,9 2,4 2,3 1,4

Colombia 0,2 0,1 0,4 0,1 0,0 0,2

Corea del Sur 1,6 3,0 0,8 1,7 2,2 1,7

Egipto 0,2 0,5 0,0 0,0 0,4 0,2

España 1,2 0,8 2,2 1,9 0,8 1,3

Estados Unidos 11,6 15,6 28,1 14,8 8,2 13,1

Francia 6,0 3,9 6,3 6,6 8,4 5,9

India 0,4 0,8 0,2 0,4 1,9 0,5

Indonesia 1,5 3,6 0,2 0,4 0,1 1,5

Italia 4,7 5,5 3,9 3,9 5,0 4,7

Japón 7,7 17,2 10,6 18,0 11,3 9,5

Marruecos 0,1 0,0 0,2 0,3 0,1 0,1

México 2,1 0,5 1,5 0,4 0,0 1,8

Países Bajos 5,0 1,6 1,1 1,6 4,5 4,2

Polonia 0,5 0,3 0,5 0,3 0,4 0,5

Reino Unido 6,5 6,4 2,9 5,3 9,9 6,2

Turquía 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1 0,3

Total	selección 74,2 79,2 77,6 76,7 72,2 75,0

CUADRO	2.12:	 Cuotas	de	mercado	de	los	23	países	seleccionados	
por	grupos	de	renta	de	destino,	1983	y	2007	

 (porcentaje)

el segundo puesto entre los proveedores del grupo de países más 
pobres, con una pérdida de cerca de 7 puntos porcentuales. Esto 
se justifica por la pérdida de peso entre sus colonias africanas, 
como se ha puesto de manifiesto en el análisis por mercados geo-
gráficos. 
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b) 2007

Países	de	
origen

Grupos	de	renta	de	destino

Renta	alta	
OCDE

Renta	alta	
no-OCDE

Renta	
media-alta

Renta	
media-baja

Renta	baja Total	mundial

Alemania 12,5 4,8 10,7 5,3 3,5 10,8

Arabia Saudí 1,5 1,6 0,2 1,0 3,0 1,4

Argentina 0,2 0,1 2,2 0,8 1,1 0,4

Australia 0,9 1,2 0,5 2,7 0,9 1,1

Brasil 1,0 0,9 3,7 1,6 1,8 1,3

Canadá 4,8 0,5 1,1 1,1 1,3 3,6

China 8,4 25,9 8,3 6,1 19,3 9,7

Colombia 0,2 0,1 0,8 0,2 0,0 0,2

Corea del Sur 1,7 4,6 3,5 8,3 2,4 2,9

Egipto 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1

España 2,4 0,7 2,0 0,9 1,1 2,0

Estados Unidos 7,9 9,6 23,1 9,7 5,7 9,6

Francia 5,1 2,5 3,6 2,7 4,2 4,5

India 0,7 3,4 0,9 1,6 11,9 1,2

Indonesia 0,8 1,5 0,8 1,7 2,1 0,9

Italia 4,3 3,5 4,1 2,1 2,7 3,9

Japón 4,2 8,8 4,9 12,5 3,6 5,6

Marruecos 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1

México 3,1 0,1 1,2 0,4 0,0 2,4

Países Bajos 4,9 1,5 2,2 1,2 2,6 3,9

Polonia 1,4 0,2 0,3 0,1 0,1 1,0

Reino Unido 4,3 2,8 1,8 1,7 3,0 3,7

Turquía 0,7 1,0 0,5 0,4 1,4 0,7

Total	selección 71,2 75,6 76,6 62,5 72,4 71,1

nota : De la selección inicial de 25 países no se ha incluido Rusia y Sudáfrica por falta de información 
completa para el periodo.
Fuente : ONU (2010) y elaboración propia.

CUADRO	2.12	(cont.):	 Cuotas	de	mercado	de	los	23	países	seleccionados	
por	grupos	de	renta	de	destino,	1983	y	2007	

 (porcentaje)

Europa occidental y América del Norte muestran una signifi-
cativa pérdida de posiciones en África. Aunque de escasa impor-
tancia en la actualidad, en términos puramente económicos, esta 
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pérdida puede tener, en el futuro, una gran importancia política, 
estratégica y de control de recursos naturales.

En el caso de España se observa un afianzamiento de sus rela-
ciones con los países más desarrollados pertenecientes a la OCDE, 
en los que ha duplicado su cuota de mercado, al pasar del 1,2% al 
2,4%, mostrando una pérdida de posiciones en los mercados de 
nivel de renta medio-bajo, en los que su presencia relativa se ha 
reducido a prácticamente la mitad entre 1983 y el 2007. 

El gráfico 2.11 revela la evolución del comercio agregado 
de los países seleccionados, tomando como mercados de desti-
no los países agrupados por nivel de renta. Hasta finales de los 
años noventa se observa que las ventas a los Estados con un nivel 
medio-alto y, sobre todo, a los países más ricos de la OCDE siguen 
una tendencia al alza más pronunciada, la cual les separa del res-
to de grupos. Así, mientras las exportaciones a estas dos áreas se 
han duplicado en estos primeros años, en el resto de grupos el 

GRÁFICO	2.11:	 Exportaciones	del	conjunto	de	países	seleccionados	
por	grupos	de	renta	de	destino,	1983-2007

 (1983 = 100, escala logarítmica)

nota : De la selección inicial de 25 países no se ha incluido Rusia, Arabia Saudí y Sudáfrica por falta 
de información completa para el periodo.
Fuente : ONU (2010) y elaboración propia.
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incremento no ha sido superior al 60%. Desde comienzos de los 
noventa y hasta 1997, el comercio con los países de renta media 
es el que ha crecido más rápido, superando el comercio con los 
países de la OCDE de rentas más altas y con mayor capacidad de 
compra. En particular, el grupo de renta media-alta fue el que 
mostró una mayor dinámica de integración en los mercados inter-
nacionales. Por el contrario, las importaciones de los países más 
pobres crecían a un ritmo más lento, ampliando así la brecha con 
el resto de mercados.

Los últimos años de la década de los noventa y hasta pasado 
el año 2001 constituyen un periodo de ralentización en el creci-
miento del comercio en todos los mercados. A partir del 2001, se 
produce un cambio en los ritmos de crecimiento. Esta fecha está 
marcada por dos hitos relevantes a escala internacional: la crisis 
de las empresas tecnológicas y la entrada de China en la Orga-
nización Mundial del Comercio. Si en la década de los noventa 
los países de rentas medias y altas participaban más activamente 
en el comercio con los países seleccionados, desde principios del 
siglo xxi son los países menos ricos los que han protagonizado 
los ritmos de crecimiento más intensos. Así, el grupo de renta 
media-baja ha cerrado la brecha que le separaba de los de renta 
media-alta y alcanzó, junto a estos, los niveles más altos de creci-
miento acumulado en el 2007. Los países de renta baja también 
han conseguido recortar la distancia con otros grupos de renta, 
acercándose, en el 2007, al estadio conseguido por los países de 
renta alta que se sitúan en torno a la media mundial.

2.5.	Las	distintas	componentes	del	crecimiento		
de	las	exportaciones	y	su	contribución

En este apartado se profundiza en la calibración de las fuerzas que 
han determinado la evolución del crecimiento de las exportacio-
nes en las distintas regiones y países durante los últimos veinticin-
co años. Como se señalaba en el apartado 2.1, el hecho de que 
la distribución de las exportaciones de un país se concentre más 
o menos en los mercados en expansión puede facilitar notable-
mente su crecimiento. La clave del éxito o del fracaso exportador 
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de un país se puede deber tanto a haberse situado con ventaja 
en los mercados con una demanda más dinámica como a haber 
sido capaz de ganar cuota en cada uno de los mercados a mayor 
ritmo que el resto de sus competidores. ¿Cuál ha sido el signo y la 
importancia de cada una de estas componentes para las distintas 
regiones y países durante el último cuarto de siglo? En este apar-
tado se proporciona y aplica un método que permite ofrecer una 
visión de síntesis sobre esta cuestión.

El siguiente método descompone en tres sumandos el diferen-
cial del crecimiento de las exportaciones de un país o grupo de 
países con respecto al crecimiento medio mundial: la componen-
te de crecimientos diferenciales (CCD), la componente de posi-
cionamiento internacional (CPI) y la componente de ampliación 
de fortalezas (CAF). La primera componente identifica en qué 
medida la diferencia entre el crecimiento de las exportaciones del 
país i y el crecimiento del comercio mundial se debe a un mayor 
crecimiento de las exportaciones del país i dentro de cada uno 
de los mercados de destino. Esta componente elimina el impacto 
que tiene la peculiar distribución inicial de cuotas de mercado en 
los distintos destinos que disfrutaba el país i. La segunda compo-
nente capta justamente este impacto, es decir, capta el efecto que 
ha tenido la particular posición inicial del país en los distintos 
destinos. Por el contrario, elimina el efecto de las diferencias de 
crecimiento de las exportaciones del país con respecto al resto de 
competidores en cada uno de los mercados. Finalmente, la ter-
cera componente capta el efecto positivo que se derivaría de que 
las mayores tasas de crecimiento de las exportaciones de un país 
se produjeran justamente en los destinos donde el país disfruta 
de mayor cuota de mercado, si no es así, esta componente tiene 
un valor negativo. Como se comprueba en la formulación que 
sigue, estas tres componentes suman exactamente el diferencial 
de crecimiento de las exportaciones de un país con respecto al 
crecimiento medio mundial.

Utilizando la notación introducida al principio del apartado 
2.3, el crecimiento acumulado de las exportaciones totales del 
país i entre el año inicial (0) y final del periodo t, y el crecimiento 
de las exportaciones del país i al país j  durante el mismo periodo, 
se definen respectivamente como: 
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La primera componente de (2.3) corresponde a la CCD. En 
términos porcentuales se define como:
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Como se ha indicado anteriormente, la CCD identifica en qué 
medida la diferencia entre el crecimiento de las exportaciones 
del país i, y el crecimiento del comercio mundial se deben a un 
mayor crecimiento relativo de las exportaciones del país i den-
tro de cada destino, es decir, la componente que se debe a las 
diferencias entre g E

ij
( ) y g E

Wj
( ). La CCD mantiene, pues, como 

dato constante las cuotas de los mercados de destino del comercio 
internacional ωWj 0  con las que se ponderan las tasas de crecimien-
to. En consecuencia, un valor positivo de la CCD indica que, en 
promedio, el país i ha conseguido ganar cuota de mercado en los 
distintos destinos, de acuerdo con la importancia internacional 
de estos.

El segundo sumando de la expresión (2.3) corresponde a la 
CPI. En términos porcentuales se define como:
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Esta componente identifica en qué medida la diferencia de 
crecimiento de las exportaciones del país i con respecto a las 
mundiales se debe a que la distribución de sus exportaciones 
entre los distintos destinos, ω

ij 0
, es distinta a la distribución del 

comercio mundial, ω
Wj 0 . Así pues, indica el crecimiento de las 

exportaciones que hubiese disfrutado el país i, si hubiese regis-
trado los mismos crecimientos de la exportación a cada destino 
que el promedio mundial, g E

W
( ), pero teniendo en cuenta que la 

distribución de cuotas de mercado del país i es ω
ij 0

. Un valor posi-
tivo de la CPI indicaría que las exportaciones del país se encuen-
tran relativamente mejor posicionadas en los destinos que han 
registrado un mayor crecimiento durante el periodo estudiado.

El tercer sumando de la expresión (2.3) corresponde a la CAF. 
En términos porcentuales se define como:

 CAF g E g E
i ij Wjj ij Wj
= −⎡

⎣
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Esta componente identifica en qué medida las exportaciones 
del país i han crecido en mayor medida que las exportaciones 
mundiales en aquellos destinos donde el país i tiene mayor cuota 
relativa de mercado. Es decir, identifica si g E

ij
( )  ha sido mayor 

que g E
Wj

( ), justamente allí donde ω
ij 0  es mayor que ω

Wj 0 . Sin 
embargo, esta componente tenderá a ser negativa si, en gene-
ral, el país i ha alcanzado las mayores tasas de crecimiento de las 
exportaciones en aquellos destinos en los que tenía menor pre-
sencia, tomando como referencia la importancia mundial de cada 
destino, ω

Wj 0
, para calibrar relativamente esa presencia.

En las dos últimas componentes aparece un término con la 
diferencia ω ω

ij Wj0 0
− . A continuación se alude a esta diferencia 

como la orientación exportadora relativa (OER) del país i en el mer-
cado j. Un valor negativo, por ejemplo, indica que el país i destina 
una menor proporción de sus exportaciones hacia j que la media 
mundial. Adviértase que la reducción de la OER hacia un deter-
minado destino es compatible con la ganancia de cuota de merca-
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do en el mismo. Esto puede ocurrir si las exportaciones agregadas 
del país han crecido considerablemente. Nótese que, en efecto, la 
suma de todas las orientaciones de mercado de un país es siem-
pre 100 y que, de modo equivalente, la suma de todos las OER 
es siempre cero. Por el contrario, la suma de cuotas de mercado 
puede alcanzar cualquier cantidad y puede, por tanto, variar de 
un periodo a otro. De hecho, es lo que ocurrirá si las exportacio-
nes agregadas de un país crecen a mayor tasa que las del conjunto 
mundial. La distribución más relevante desde el punto de vista 
de la valoración del posicionamiento internacional de un país es 
la de las orientaciones exportadoras y no la de las cuotas de mer-
cado. A diferencia de las primeras, estas últimas dependen del 
tamaño absoluto del exportador.

El valor de las tres componentes que se han definido aparece 
en el cuadro 2.13. La información se ofrece para las regiones, los 
grupos de nivel de renta y los países seleccionados. Debe enten-
derse, pues, que el subíndice i hace referencia a grupos de países 
en los paneles a y b de este cuadro, y a países individuales en el 
panel c. La primera columna indica, en puntos porcentuales, la 
diferencia entre el crecimiento acumulado de las exportaciones 
de cada uno de los orígenes indicados y el crecimiento medio 
mundial, durante el periodo 1983-2007. Téngase en cuenta que el 
crecimiento acumulado del comercio mundial en estos veinticin-
co años ha sido del 725,6% en dólares corrientes.

2.5.1.	Regiones
Considérese la contribución de las distintas componentes a la 

dinámica exportadora de las regiones que se detalla en el panel 
a del cuadro 2.13. Como se ha señalado en anteriores ocasiones, 
Europa oriental, Asia meridional y Asia oriental y Oceanía han 
exhibido crecimientos exportadores notablemente superiores al 
promedio mundial. El patrón general que se observa es que su 
éxito exportador se ha basado fundamentalmente en una fuer-
te CCD positiva. Es decir, estos países han sido capaces de com-
petir muy efectivamente en todos los mercados, consiguiendo 
desplazar a sus rivales y obteniendo sustanciales ganancias de 
cuota de mercado. Esto es particularmente evidente en el caso 
de Asia meridional, cuyo crecimiento acumulado hubiese sido el 
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a) Regiones

Dif.	de	crecimiento	
respecto	al	mundo1

CCD CPI CAF

África subsahariana -425,6 -319,8 -86,5 -19,3

América del Norte -221,7 -270,4 24,6 24,2

América Latina y el Caribe 58,5 -66,2 -4,9 129,5

Asia meridional 845,0 1.411,2 5,0 -571,2

Asia oriental y Oceanía 351,8 373,8 68,6 -90,6

Europa occidental -79,6 -37,0 -55,1 12,5

Europa oriental 928,7 819,0 237,4 -127,7

O. Medio y África del Norte -314,2 -295,1 52,8 -71,8

Total	mundial 0,0 – – –

b) Grupos de renta

Dif.	de	crecimiento	
respecto	al	mundo1

CCD CPI CAF

Renta alta OCDE -114,9 -114,2 -3,4 2,8 

Renta alta no-OCDE -23,1 -103,4 34,5 45,8 

Renta media-alta 264,3 274,1 -1,6 -8,2 

Renta media-baja 1.133,9 1.157,4 -10,8 -12,8 

Renta baja -245,6 -189,3 110,1 -166,4 

Total	mundial 0,0	 – – –

CUADRO	2.13:	 Descomposición	de	la	diferencia	entre	el	crecimiento	de	
las	exportaciones	según	origen	y	las	exportaciones	mundiales.	
Diferencia	de	crecimiento	acumulado	y	descomposición		
en	CCD,	CPI	y	CAF,	1983-2007	

 (porcentaje)

triple del mundial, en lugar del doble, si esta componente fuese 
el único factor determinante de las exportaciones. En todo caso, 
hay que tener presente que la explosión exportadora de Europa 
oriental que se produce tras la caída del muro de Berlín es en 
gran medida consecuencia del anómalo punto de partida inicial 
de sus exportaciones. Por tanto, al contrario que en el caso de 
Asia, la explosión exportadora sería más bien excepcional y no 
serían esperables ganancias de cuota de mercado a ritmos simila-
res en el futuro.

La CPI también ha sido positiva en estas tres regiones de máxi-
mo crecimiento exportador. Esto se debe, en parte, a que las re- 
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1 El crecimiento acumulado en el periodo 1983-2007 fue del 725,6%.
nota : Se trata del crecimiento de exportaciones en términos nominales. De la selección inicial de 25 países 
no se ha incluido Rusia y Sudáfrica por falta de información completa para el periodo.
Fuente : Banco Mundial (2009), CEPII (2010) y elaboración propia.

CUADRO	2.13	(cont.):	 Descomposición	de	la	diferencia	entre	el	crecimiento	de	
las	exportaciones	según	origen	y	las	exportaciones	mundiales.	
Diferencia	de	crecimiento	acumulado	y	descomposición		
en	CCD,	CPI	y	CAF,	1983-2007	

 (porcentaje)

c) Selección de 23 países

Dif.	de	crecimiento	
respecto	al	mundo1

CCD CPI CAF

Alemania 2,48 41,97 -29,75 -9,74

Arabia Saudí -498,06 -444,25 88,86 -142,67

Argentina 135,93 -87,94 50,17 173,70

Australia -1,31 -78,49 155,80 -78,61

Brasil -74,67 -137,29 26,44 36,18

Canadá -221,25 -270,75 -28,11 77,61

China 4.753,87 8.224,81 150,35 -3.621,29

Colombia 131,70 12,00 -12,78 132,48

Corea del Sur 598,08 2.227,34 7,81 -1.637,07

Egipto -381,01 47.859,09 -49,55 -48.190,55

España 506,21 442,40 -71,02 134,82

Estados Unidos -221,81 -266,50 44,53 0,16

Francia -203,68 -132,10 -77,77 6,19

India 1.278,74 2.851,50 13,19 -1.585,95

Indonesia -310,28 1.162,69 190,74 -1.663,71

Italia -128,65 -90,29 -53,87 15,51

Japón -336,18 -330,79 20,28 -25,67

Marruecos -108,55 -10,55 69,75 -167,75

México 276,53 -47,90 -33,44 357,87

Países Bajos -46,50 203,32 -82,19 -167,62

Polonia 1.001,56 750,11 239,01 12,44

Reino Unido -339,67 -317,81 -57,64 35,78

Turquía 1.254,22 1.910,92 -116,93 -539,77
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 giones suelen tener una orientación hacia el propio mercado in  -
trarregional superior a la del conjunto mundial;38 es decir, las re -
giones suelen estar bien posicionadas con respecto a sí mismas por 
razones geográficas evidentes. En consecuencia, si el crecimiento 
de las exportaciones de una región es superior a la media mundial, 
la región tiende a aparecer bien posicionada internacionalmente 
y la CPI tiende a ser positiva. De acuerdo con esta lógica, la CPI 
destaca mucho en el caso de Europa oriental: su comercio intra-
rregional en 1983 absorbía un 24% de sus exportaciones frente a 
una orientación de las exportaciones mundiales hacia esta región 
del 1,9%. La contribución de la CPI es también muy notable en el 
crecimiento diferencial de Asia oriental y Oceanía.

Por el contrario, las tres regiones muestran una contribución 
negativa de la CAF. Asia meridional es la más afectada. La razón 
es que esta región ha alcanzado los mayores crecimientos relativos 
allí donde exhibía orientaciones exportadoras relativamente más 
pequeñas, como África subsahariana o Latinoamérica. Con todo, 
esto se ve parcialmente compensado por el comercio con Oriente 
Medio y África del Norte; región esta hacia la que Asia meridio-
nal tiene una alta OER. Por su parte, Europa oriental ha alcanza-
do una de sus mayores expansiones en América del Norte que es 
donde presentaba una OER más baja, mientras que su comercio 
intrarregional ha tenido unos de los crecimientos relativamente 
más débiles, lo cual es resultado de que su comercio intrarregio-
nal inicial era anormalmente alto, como consecuencia de la per-
tenencia al bloque soviético, hasta la caída del muro de Berlín. 
En el caso de Asia oriental, las mayores rémoras desde el punto 
de vista de la CAF han sido las dos Europas: las exportaciones de 
Asia hacia Europa han registrado un gran crecimiento relativo, a 
partir de orientaciones exportadoras iniciales relativamente bajas.

África subsahariana destaca como la región con la CCD más 
negativa y con el peor resultado global, ya que muestra 425 puntos 
de crecimiento por debajo del mundial. En parte, su mal desem-
peño durante el periodo se ha debido a una negativa orientación 

38 La excepción es Oriente Medio y África del Norte por la especialización de mu-
chos de sus países en el mismo producto homogéneo, como los productos petrolíferos, 
lo cual da lugar a un comercio intrarregional más reducido.
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geográfica inicial de sus mercados de exportación. Recuérdese, 
de acuerdo con el cuadro 2.2, que el 60% de las exportaciones 
subsaharianas tenían como destino Europa occidental en 1983, 
con el consiguiente efecto negativo de la CPI. Pero, sobre todo, 
se ha debido a la deficiente capacidad para competir mostrada en 
cada uno de los mercados de destino. Mientras tanto, América del 
Norte ha compensado solo parcialmente su negativa CCD con un 
buen posicionamiento internacional y una buena CAF, gracias a 
las orientaciones exportadoras relativamente elevadas hacia Asia 
oriental y Oceanía y Latinoamérica, y a desempeños relativos no 
muy negativos en estas regiones. 

Por último, la peor componente para Europa occidental ha 
sido la CPI. Europa occidental ostenta orientaciones exportado-
ras relativamente bajas en los mercados más expansivos, como 
los asiáticos, y relativamente muy altas en los de demanda menos 
dinámica, como el propio mercado intrarregional europeo. Todo 
ello ocurre a pesar del importante efecto favorable que ha tenido 
la apertura económica de Europa oriental, el cual puede barrun-
tarse como transitorio. Aunque se han producido algunos modes-
tos avances durante el periodo en algunos países emergentes, el 
posicionamiento en los mercados internacionales ha sido una 
rémora para el crecimiento de la exportaciones de Europa occi-
dental y previsiblemente lo seguirá siendo en el futuro próximo. 
En 1983, la OER de Europa occidental hacia Asia oriental y Ocea-
nía era de -11,5 puntos porcentuales y, en el 2007, había bajado a 
-15,5 puntos. De manera similar, la OER hacia Asia meridional era 
también negativa, en 1983, y también ha descendido en el último 
cuarto de siglo.

2.5.2.		Grupos	por	nivel	de	renta
Los países de renta media y, muy especialmente, los de renta 

media-baja se han situado por encima del crecimiento exportador 
mundial. Al igual que sucede con las regiones que han alcanzado 
mayor éxito, estos grupos han basado su éxito exportador en una 
fuerte CCD positiva, es decir, en la ganancia de cuotas de mer-
cado en general. Las otras dos componentes jugaron un papel 
ne gativo.
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Por el contrario, y quizás de modo sorprendente, el grupo con 
mejor CPI es el de renta baja. Los países de este grupo son los que 
mayor orientación exportadora tenían, en 1983, hacia los países 
de renta media-baja y, por tanto, los que mayor impulso expor-
tador han registrado sin necesidad de ganar cuotas de mercado. 
Evidentemente, este impulso exógeno no ha sido suficiente para 
compensar su falta de dinamismo competitivo. De hecho, han 
perdido cuota de mercado en todos los destinos por niveles de 
renta y, muy especialmente, en el de países de renta media-baja.

Por su parte, el grupo de países de renta alta no-OCDE es el 
que mejores resultados ha obtenido de la combinación de la CPI y 
la CAF, gracias a un buen posicionamiento inicial en los mercados 
de renta media-baja y a un notable crecimiento relativo en los mis-
mos durante el periodo analizado. El extraordinario crecimiento 
de la renta per cápita registrado por Singapur, hasta convertirse 
en uno de los países más ricos del planeta, tiene mucho que ver 
con estas circunstancias.

2.5.3.	Selección	de	países
Sería extraordinariamente prolijo llevar a cabo un análisis de 

todos y cada uno de los países seleccionados. En su lugar, primero 
se comentará con cierto detalle el caso de España y después se 
destacarán ciertos rasgos sobresalientes de algunos países. 

Como ya se ha indicado, el notable crecimiento de las exporta-
ciones españolas, por encima de las mundiales, se ha basado en una 
ganancia de cuota de mercado en la mayoría de destinos, reflejada 
en la CCD. Esta ganancia ha sido especialmente intensa en su prin-
cipal mercado, Europa occidental, lo cual se traduce en una CAF 
también muy positiva. El aspecto negativo es que la distribución de 
sus exportaciones no está orientada, en general, hacia los mercados 
más expansivos, lo que da lugar a una CPI negativa. Así, en 1983, 
España destinaba el 6,1% de sus exportaciones de bienes a los mer-
cados de Asia oriental y Oceanía, mientras que el conjunto de la 
economía mundial destinaba el 19,1%. En el 2007, los porcentajes 
eran 4,6% y 23,6%, respectivamente. En el caso específico de Asia 
oriental y Oceanía, España tenía, en 1983, una OER de -12,7 pun-
tos porcentuales, que cayó a -17,7 puntos porcentuales en el 2007. 
Esto no es una buena noticia teniendo en cuenta que este será, 
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previsiblemente, el mercado más dinámico en el futuro próximo. 
Así mismo, España presenta en el 2007 sendas OER negativas con 
respecto a América Latina y el Caribe y Asia meridional que son 
las siguientes regiones de las que cabe esperar mayor crecimiento. 
Como se ha mencionado, el signo negativo en el caso de América 
Latina y el Caribe resulta especialmente sorprendente.

Recuérdese que, como se advirtió al comienzo del apartado 
2.5, al introducir el concepto de la OER, la reducción de la OER 
hacia un determinado destino es compatible con la ganancia de 
cuota de mercado en el mismo. En el caso de España, su cuota 
en las exportaciones mundiales ha pasado del 1,3% al 2% a lo 
largo del periodo de referencia. Esto explica que su cuota en el 
mercado latinoamericano haya pasado del 1,7% al 1,8%, a pesar 
de perder OER hacia este mercado. En el caso del mercado de 
Asia oriental y Oceanía, que tiene mayores perspectivas de creci-
miento en el próximo futuro, la cuota española se ha mantenido 
constante en un muy modesto 0,4%. Cabe insistir, sin embargo, 
en que la contribución más relevante de cara al posicionamiento 
internacional de un país es la de las orientaciones exportadoras y 
no las de las cuotas de mercado. Estas últimas dependen del tama-
ño absoluto del exportador y pueden, por tanto, resultar engaño-
sas, lo que no ocurre con las orientaciones. 

La distancia geográfica entre España y los nuevos mercados 
emergentes podría ser una explicación suficiente de su negativa 
OER hacia estos mercados. Una manera de aproximarse a esta 
cuestión es comparar la orientación española con la de Europa 
occidental. Las orientaciones hacia Asia oriental y Oceanía, Asia 
meridional y América Latina y el Caribe, en el 2007, eran 4,1%, 
0,5% y 4,9%, respectivamente, en el caso de España, y 7,4%, 1,1% 
y 2,2% en el caso de Europa occidental. Así pues, España tiene 
una clara ventaja con respecto a América Latina y el Caribe pero 
no suficiente para compensar la diferencia negativa con respecto 
a Asia. En suma, aunque España ha mostrado un excelente des-
empeño exportador en los últimos veinticinco años, presenta un 
posicionamiento internacional orientado hacia los mercados más 
maduros que puede perjudicar sus futuras oportunidades de cre-
cimiento exterior. En el caso de los mercados asiáticos, este mal 
posicionamiento no es explicable solo en términos de distancia 
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geográfica, puesto que Europa occidental casi duplica la orien-
tación hacia los mismos. Esta es una importante asignatura pen-
diente del comercio exterior hispano.

De los países seleccionados, China, la India, Turquía y Polonia 
destacan como los países donde mayor crecimiento acumulado de 
las exportaciones se ha registrado durante el periodo, con más de 
1.000 puntos porcentuales, en términos nominales, por encima 
de la media mundial. De manera consistente con lo que se obser-
va a nivel de grupos de países, estos casos de éxito se basan funda-
mentalmente en la CCD, es decir, estos países han sido capaces de 
competir vigorosamente y de ganar importantes cuotas de merca-
do en todos los destinos. China y Polonia presentan también una 
CPI notablemente positiva, lo cual tiene que ver, en buena medi-
da, con el buen posicionamiento inicial de sus exportaciones en 
sus propias regiones y con el elevado crecimiento general de las 
exportaciones de las mismas. En 1983, China tenía una OER hacia 
Asia oriental y Oceanía de 44,4 puntos porcentuales, mientras 
que Polonia tenía una OER hacia Europa oriental de 20,7 puntos. 

A la vez, las grandes economías continentales asiáticas, como 
China, la India, Corea del Sur e Indonesia, muestran una CAF 
muy negativa. Esto es fruto de una fuerte reorientación de sus 
mercados de exportación. Así, el masivo desembarco de estos 
países en mercados como el de Europa occidental, hacia los que 
tenían una orientación relativamente baja, da lugar a CAF negati-
vas. Sin embargo, ha sido este desembarco el que ha hecho posi-
ble su elevado crecimiento diferencial agregado, excepto en el 
caso de Indonesia. En este sentido, conviene considerar conjunta-
mente la CCD y la CAF, examinando el valor de su suma: las muy 
elevadas CCD de estos países han sido posible gracias al gran cre-
cimiento exportador en regiones en las que se partía con niveles 
relativamente bajos.

Como se ha apuntado en el análisis a nivel de regiones, todos 
los países de Europa occidental incluidos en el cuadro, es decir, 
Alemania, España, Francia, Italia, los Países Bajos y el Reino 
Unido, muestran sendas CPI negativas que son fruto de su débil 
orientación exportadora hacia las economías emergentes. Esto 
puede convertirse en una creciente rémora de cara al futuro. Por 
el contrario, los Estados Unidos, que sufren una crisis económica 
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tan importante o más que la europea, cuentan sin embargo con 
la ventaja de cara al futuro de una orientación hacia los merca-
dos asiáticos y latinoamericanos muy superior a la europea. En  
el último cuarto de siglo, esto le ha proporcionado una CPI nota-
blemente positiva. A pesar de todo, solo le ha permitido compen-
sar muy parcialmente su debilidad competitiva en los distintos 
mercados.
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Composición del comercio  
internacional y especialización:  
análisis a nivel de uno y dos dígitos

3.

3.1.	Introducción	

La especialización internacional de los países condiciona, de 
manera importante, tanto la dinámica de crecimiento de sus 
exportaciones como la productividad y calidad del empleo que 
generan estas exportaciones, así como el impulso que trasladan al 
resto del aparato productivo. Al hilo del extraordinario crecimien-
to del comercio internacional registrado en las últimas décadas, 
se ha abierto también un proceso de reorganización de los patro-
nes de especialización internacional de los países. Estos patrones 
todavía responden en cierta medida a la idea convencional de 
que las economías de menor renta se especializan en productos 
del sector primario, mientras que las de mayor renta lo hacen 
en manufacturas. Sin embargo, este sencillo esquema refleja cada 
vez peor los patrones actuales. Así, por ejemplo, es cierto que los 
países de renta más baja son los que mayor especialización mues-
tran en las exportaciones de materias primas y productos agrarios. 
Pero también es cierto que los países de renta baja y media-baja 
aparecen con una ventaja comparativa revelada (VCR) superior a 
los de renta alta y media-alta en dos de las cuatro grandes seccio-
nes manufactureras de las estadísticas de comercio internacional. 
La historia de la revolución industrial asignó a Inglaterra el título 
de taller del mundo. Los países asiáticos de renta-media y baja se 
están convirtiendo en el nuevo taller de este siglo.

El objetivo de este capítulo es analizar y evaluar la especializa-
ción internacional de los países a nivel de uno y dos dígitos de la 
Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI). 
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La CUCI a nivel de un dígito desagrega el comercio internacional 
de bienes en diez secciones. Este nivel permite ofrecer una visión 
general de dicho comercio en términos de productos agrarios, 
combustibles, minería y de los grupos más importantes de manu-
facturas. Esta visión resulta útil para obtener una primera aproxi-
mación a la composición del comercio y a las grandes líneas de 
especialización de las distintas regiones y grupos de países. Por su 
parte, la desagregación a dos dígitos de la revisión 3 de la CUCI, 
utilizada en los siguientes apartados, clasifica los datos del comer-
cio internacional en 66 capítulos de mercancías. El análisis a este 
nivel de desagregación ofrece una visión mucho más precisa, aun-
que todavía suficientemente sintética y operativa, de la especia-
lización internacional de los países. Con todo, el análisis a nivel 
de cinco dígitos que se realiza en el siguiente capítulo ofrecerá 
matizaciones significativas a los resultados de este capítulo.

Después de la introducción y la síntesis de resultados, el resto 
del capítulo está estructurado en dos grandes apartados que se 
corresponden con cada uno de estos dos niveles de desagregación 
del comercio internacional. El primero de ellos, el apartado 3.3, 
se basa en la información a un dígito y examina, por tanto, las 
grandes líneas del comercio internacional. El segundo apartado, 
3.4, se basa en la información a nivel de dos dígitos y conforma el 
cuerpo principal del capítulo. En este apartado, se examina pri-
mero el desempeño de los distintos grupos de mercancías en los 
que se divide el comercio internacional. Y, en segundo lugar, se 
analiza y valora la especialización de los países a lo largo de dichos 
grupos de mercancías.

Tal como se indicó en la introducción general a esta mono-
grafía, el examen del desempeño de cada grupo de mercancías se 
realiza desde tres perspectivas:

1) La dinámica de su comercio internacional y, por tanto, su 
capacidad para contribuir al crecimiento de las exportacio-
nes del país.

2) La asociación con la especialización internacional de países 
con alto PIB per cápita, es decir, su sofisticación exportadora 
implícita, y, por tanto, su potencial para ayudar a mantener 
elevados niveles de productividad y salarios.
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3) La asociación con la especialización internacional de países 
exportadores que han alcanzado recientemente un eleva-
do crecimiento del PIB per cápita y, por tanto, su potencial 
para favorecer el desarrollo económico.

Como indicador de la primera característica se utiliza simple-
mente la tasa de crecimiento a nivel mundial de las exportaciones 
de cada mercancía. Como medida de la segunda característica se 
considera el indicador PRODY, propuesto por Hausmann, Hwang 
y Rodrik (2007). Este indicador promedia el PIB per cápita de los 
exportadores de una determinada mercancía, utilizando como 
ponderadores la especialización en esa mercancía de cada país 
exportador, en el que dicha especialización se mide utilizando la 
VCR del país.39 Por último, como medida de la tercera caracterís-
tica se introduce en esta monografía el indicador PRODG. Este 
indicador promedia las tasas de crecimiento del PIB per cápita de 
los exportadores de una determinada mercancía, considerando 
también como ponderadores la especialización en esa mercancía 
de cada país exportador. A lo largo del capítulo se proporciona 
una definición formal de estos indicadores y se discute su signifi-
cado.

Los índices PRODY y PRODG pueden calcularse con datos a 
distintos niveles de desagregación. En este capítulo se calculan a 
nivel de dos dígitos y se obtienen los índices PRODY2 y PRODG2. 
Del análisis a cinco dígitos del capítulo 4 se obtendrán los indica-
dores PRODY5 y PRODG5. 

A partir del valor de los índices PRODY y de su evolución recien-
te para cada grupo de mercancías se construye una clasificación 
que distribuye los distintos grupos de mercancías en 12 categorías. 
Estas doce categorías resultan de cruzar cuatro posibles valores del 
índice PRODY (alto, medio-alto, medio-bajo y bajo), con las tres posi-
bles tendencias del mismo (creciente, estable y decreciente). A pesar 
de basarse en un planteamiento metodológico muy distinto, este 
planteamiento da lugar a una clasificación de las mercancías que 

39 La ventaja comparativa revelada de un país en una determinada mercancía se 
expone formalmente en el apartado 3.3.2 siguiendo la definición de Balassa (1965).
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guarda importantes similitudes con otras conocidas clasificaciones 
utilizadas por la United Nations Conference on Trade and Develo-
pment (UNCTAD) y la OCDE, y que se reproducen en el apéndice 
A.2 (v. los cuadros A.2.1, A.2.2 y A.2.3). El objetivo de la clasifica-
ción ofrecida en esta monografía es facilitar una sencilla caracteri-
zación de los distintos grupos de mercancías en términos de: 1) su 
potencial para sostener elevados niveles de productividad y salarios 
en el momento actual; y 2) su tendencia a la relocalización de su 
producción hacia países con un nivel de renta diferente, mayor o 
menor, al de los países exportadores actuales. 

Una vez estudiadas la potencialidades de cada grupo de mer-
cancías en cada una de estas dimensiones, se estudia la especializa-
ción de los países de acuerdo con estas mismas tres dimensiones: 
1) su capacidad para contribuir a un alto crecimiento de las 
exportaciones; 2) su potencial para sostener elevados niveles de 
productividad; y 3) su potencial para impulsar el crecimiento del 
PIB per cápita.

La contribución de la especialización de cada país al crecimien-
to de sus exportaciones es analizada mediante la descomposición 
de la variación de sus exportaciones en una componente de especia-
lización y una componente de crecimientos idiosincrásicos. La primera 
componente identifica el crecimiento que hubiesen registrado las 
exportaciones del país si, dada su especialización inicial, el creci-
miento de las exportaciones de cada mercancía hubiese sido el 
mismo que el del promedio mundial. Por tanto, aquellos países 
especializados en las mercancías, cuyo crecimiento mundial ha 
sido mayor, son los que ofrecen un valor superior de esta compo-
nente. La componente de crecimientos idiosincrásicos es la que 
resulta del comportamiento específico de las exportaciones del 
país dentro de cada mercancía. Los países que mayores cuotas de 
mercado han conseguido ganar en cada capítulo de mercancías 
a costa de sus competidores son los que tienden a presentar los 
mayores valores de esta componente.

A continuación, los indicadores PRODY y PRODG sobre mer-
cancías permiten definir dos tipos de índices sintéticos sobre las 
propiedades de la especialización de los países. Estos indicadores 
de país reciben el nombre de EXPY y EXPG. El EXPY y el EXPG 
de cada país se obtienen como una media ponderada de los PRO-
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DY y los PRODG de cada mercancía, respectivamente. Para ello 
se utiliza un sistema de ponderaciones que consiste en las cuotas 
que tiene cada mercancía en las exportaciones del país estudia-
do. En el apartado 3.4 se proporcionan definiciones formales de 
cada índice. Al igual que en el caso de los indicadores sobre mer-
cancías, los índices EXPY y EXPG pueden calcularse a distintos 
niveles de desagregación. En el capítulo 3 se obtienen los índices 
EXPY2 y EXPG2, mientras que en el capítulo 4 se obtendrán los 
índices EXPY5 y EXPG5. Estos conjuntos de indicadores, descom-
posiciones y clasificaciones de las mercancías son las principales 
piezas sobre cuya base se analiza y valora la especialización inter-
nacional de los países a nivel de dos dígitos. 

La principal fuente estadística que se utiliza en este capítulo 
es la base de datos UN Comtrade (ONU 2010). En él se toman 
en consideración las grandes líneas del comercio mundial desde 
1983. Ahora bien, el análisis se centra en el periodo posterior a 
1995 por un doble motivo. En primer lugar, porque las mayores 
transformaciones de la economía mundial y del comercio inter-
nacional se producen desde mediados de los noventa, tal y como 
quedó reflejado en el capítulo 1. Y, en segundo lugar, porque 
esto permite centrar el análisis, casi exclusivamente, en los datos 
homogéneos correspondientes a la revisión 3 de la CUCI. Aunque 
las diferencias con la revisión 1 no son excesivamente profundas, 
afectan justamente a algunos de los renglones del comercio que 
mayor evolución han registrado en los últimos tiempos. Las esta-
dísticas de la ONU sobre comercio internacional, revisión 3, están 
disponibles desde 1988, pero solo para un número reducido de 
países. En los años posteriores, la cobertura se va completando, 
aunque la disponibilidad de los datos en el momento de acceder 
a ellos aconsejó tomar como periodo final para este análisis el 
año 2006. El banco de datos de este capítulo lo forman 118 paí-
ses, de acuerdo con la información disponible para el periodo 
de referencia (v. el apartado A.1.3 del apéndice A.1). Con todo, 
y por razones de espacio, el análisis en detalle de algunos de los 
aspectos de la especialización internacional, desde la perspectiva 
española, se centra en siete economías que aparecen destacadas 
por una combinación de su tamaño, de su representatividad y de 
su interés: Alemania, Brasil, China, Corea del Sur, España, los 
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Estados Unidos y México. Por último, hay que advertir que en 
la clasificación de países por su nivel de renta, utilizada en este 
capítulo, se incluyen en un único grupo todos los países de renta 
alta, tanto si están integrados en la OCDE como si no. Así pues, 
se consideran solo los cuatro grupos básicos de renta: renta baja, 
media-baja, media-alta y alta.

3.2.	Síntesis	de	resultados

En el apartado 3.1 se alude a que los tradicionales patrones de 
especialización del comercio internacional van desdibujándo-
se paulatinamente. Así, por ejemplo, los países de renta baja y 
media-baja aparecen globalmente con una elevada especializa-
ción manufacturera. De hecho, los patrones actuales se perfilan 
mejor cuando se caracterizan por regiones del mundo que cuan-
do se caracterizan por grupos de renta. Así, la especialización de 
los países de renta baja y media-baja es muy distinta según su loca-
lización geográfica. La fuerte especialización manufacturera de 
los países de renta media-baja y baja se debe casi exclusivamente a 
los países asiáticos. Por su parte, América Latina y el Caribe y Áfri-
ca subsahariana son las regiones especializadas en la exportación 
de productos del sector primario.

Mientras tanto, los países de renta alta registran, a lo largo del 
periodo de referencia, descensos de su especialización en las cua-
tro grandes secciones manufactureras, excepto en la que agrupa 
los productos químicos y sus conexos. Los fuertes déficits comer-
ciales y las elevadas cifras de desempleo de muchas economías 
avanzadas indican que buena parte de estos países están todavía 
lejos de haber encontrado un nuevo equilibrio en el seno de estos 
nuevos patrones del comercio internacional. 

La estructura del comercio internacional también viene regis-
trando una importante transformación en términos de composi-
ción. El conjunto de mercancías, con mayores tasas de crecimiento 
del comercio internacional, está formado por una combinación 
de productos energéticos y minerales, que han sufrido una impor-
tante elevación de precios, y también por una serie de manufac-
turas que conllevan un elevado componente tecnológico. Entre 



composición del comercio internacional y especialización  [ 177 ]

estas cabe destacar los productos farmacéuticos, telecomunicacio-
nes y sonido, instrumentos de precisión, equipos de transporte y 
algunos tipos de maquinaria. Al mismo tiempo, se ha producido 
un notorio declive relativo de los productos agrarios. 

El análisis de la descomposición del crecimiento de las exporta-
ciones en una componente de especialización (CE) y una compo-
nente de crecimientos idiosincrásicos (CCI) indica que la segunda 
es en general más importante para explicar las diferencias de des-
empeño exportador de los países a lo largo del periodo de refe-
rencia. En otras palabras, los países que más se han desviado de la 
pauta media del crecimiento del comercio mundial lo han hecho, 
principalmente, a base de ganar (o perder) cuota de mercado en 
sus distintos renglones exportadores, y no tanto gracias a las virtu-
des (o defectos) de su especialización exportadora inicial.

Esto es consistente con la idea de que, a lo largo del periodo, 
se ha venido produciendo una importante transformación de la 
especialización inicial de los países. Los grandes triunfadores en 
los mercados internacionales a lo largo del periodo no tenían una 
cuota de mercado inicial particularmente relevante en las mer-
cancías cuyo comercio más ha crecido. Sin embargo, han sido 
capaces de ganar cuota aceleradamente en estos mercados a lo 
largo del tiempo. Esto supone una advertencia para los países que 
ofrecen un buen menú de exportaciones, como el típico de los 
países avanzados, puesto que ese menú no les asegura el éxito en 
los próximos años. A la vez, supone una esperanza para los paí-
ses con debilidades en su sector exterior, porque muestra que las 
posiciones iniciales de retraso son superables.

La ordenación de los países de acuerdo con la CE del creci-
miento de sus exportaciones da lugar a tres grupos bien definidos. 
El primero lo conforman los países con una fuerte especialización 
en petróleo: Arabia Saudí a la cabeza, seguida de Rusia, Egipto, 
Indonesia, Colombia y México. El siguiente grupo lo conforman 
las economías más avanzadas, cuyas especializaciones manufactu-
reras también se han situado entre las que más han crecido den-
tro del comercio mundial. Finalmente, aparece el grupo de las 
economías en desarrollo no exportadoras de combustibles.

Por su parte, cuando se considera la CCI, China ostenta una 
superioridad extraordinaria, debida al proceso de conquista de 
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mercados desarrollado en los últimos tiempos. Mientras tanto, los 
países más avanzados, con algunas excepciones entre las que se 
encuentra España, tienden a ocupar los últimos puestos del ran-
king , de acuerdo con la CCI.

Japón cierra la clasificación de los países seleccionados, tanto 
por su CCI como por el crecimiento total de sus exportaciones. 
Los datos aportados sugieren que el negativo comportamiento de 
su sector exterior en diversos grupos de mercancías, en dura com-
petencia con otros países asiáticos como China y Corea del Sur, 
puede ser una de las causas de su prolongada crisis económica.

De acuerdo con el índice de sofisticación productiva PRODY2, 
que asocia cada capítulo de mercancías con un nivel medio de 
renta per cápita, los ocho capítulos de mercancías con mayor 
sofisticación productiva implícita son, por este orden: el 54, Pro-
ductos medicinales y farmacéuticos; el 88, Aparatos, equipos y materiales 
fotográficos, artículos de óptica y relojes; el 73, Máquinas para trabajar 
metales; el 51, Productos químicos orgánicos; el 74, Maquinaria y equipo 
industrial; el 87, instrumentos de precisión; y los capítulos 57 y 58, 
Plásticos en formas primarias y no primarias.

En esta monografía se confirma el resultado previo de la lite-
ratura, según el cual la especialización en mercancías con un alto 
valor de estos indicadores contribuye, en general, a alcanzar un 
elevado crecimiento del PIB per cápita. Ahora bien, los tipos de 
especialización que más destacan en las experiencias recientes de 
fuerte crecimiento del PIB no son exactamente los mismos según 
sea el nivel de renta inicial de los países. Los resultados apuntan a 
la idea de que algunas de las especializaciones más importantes de 
las economías avanzadas que menor crecimiento han registrado 
en la época reciente, figuran también entre las especializaciones 
más destacadas de las economías emergentes. Esto se relaciona 
con los procesos de deslocalización, por los que la producción 
de algunos sectores, desde las economías avanzadas, se desplaza 
hacía las de menores salarios. Los capítulos de mercancías afec-
tados por este proceso tienden a ser identificados, dentro de la 
clasificación ofrecida en esta monografía, por un índice PRODY2 
elevado, pero decreciente en términos relativos. Algunas indus-
trias que ofrecen este perfil son las de los capítulos siguientes: el 
78, Vehículos de carretera; el 66, Manufacturas de minerales no metá-
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licos; el 76, Aparatos y equipo para telecomunicaciones y sonido; el 84, 
Prendas y accesorios de vestir; el 68, Metales no ferrosos; el 69, Manufac-
turas de metales; y el 77, Aparatos eléctricos. 

Un segundo resultado que se ha de destacar es el de los pro-
ductos, que aparecen entre las principales especializaciones de los 
países pobres con menor crecimiento económico, que coinciden 
con algunas de las exportaciones más tradicionales de los países 
atrasados desde los tiempos del colonialismo. Se trata del tabaco, 
el azúcar, el café, el té, el cacao y las especias. La aparición sis-
temática de estos productos a la cabeza de la especialización de 
los países económicamente más estancados del mundo pone de 
manifiesto la perentoria necesidad de que estas economías evolu-
cionen hacia otro patrón exportador.

Dentro de la reducida selección de países a los que se dedi-
ca un análisis más específico, Alemania es la economía con un 
mayor porcentaje de exportaciones en las categorías asociadas a 
una alta sofisticación productiva y con una menor amenaza de 
crecimiento de la competencia, desde países con menor nivel de 
salarios, es decir, presenta un menor porcentaje de exportacio-
nes con un índice PRODY2 decreciente en términos relativos. Le 
siguen los Estados Unidos con el mayor porcentaje en las catego-
rías de exportaciones con mayor productividad asociada, entre 
las que destacan su especialización en instrumentos de precisión, 
incluidos en el capítulo 87 y distintos tipos de maquinaria. No obs-
tante, los productos del sector primario ocupan también un por-
centaje importante de las exportaciones de los Estados Unidos. 
Por su parte, Brasil aparece como uno de los mayores proveedores 
mundiales de todo tipo de materias primas y productos agrícolas. 
Mientras que, como es bien conocido, Corea del Sur y China son 
los grandes especialistas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

Dentro de la selección de veinticinco economías destacadas, 
el indicador global EXPY2 sobre la sofisticación productiva de las 
exportaciones de los países sitúa a Japón en cabeza, seguido de 
Corea del Sur, Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos. 
A la cola aparecen Marruecos, Australia, Colombia, Argentina y 
Egipto. España ocupa un lugar intermedio, por detrás de Canadá y 
los Países Bajos, y por delante de Polonia y Arabia Saudí. Los casos 
más sorprendentes son quizás las posiciones relativamente avanza-
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das, con relación a su nivel de PIB per cápita, de China, la India, 
México y Corea del Sur, y la posición retrasada de Australia. Las 
mayores desviaciones positivas de esta ordenación, con respecto 
a la que proporcionaría el PIB per cápita de los países, tienden a 
coincidir con países de rápido crecimiento. Esto es consistente con 
la idea de que el indicador tiende a captar los tipos de especializa-
ción con mayor potencial para contribuir al crecimiento de los paí-
ses. Ahora bien, es difícil explicar alguna de las desviaciones desde 
esta perspectiva. El caso más llamativo es probablemente México, 
el cual aparece por delante de muchos países que poseen una 
estructura productiva aparentemente más avanzada. La hipótesis 
que permite explicar estas desviaciones aparentemente anómalas, 
y que resulta plenamente consistente con los resultados obtenidos 
en el capítulo 4, es que buena parte de las exportaciones tanto de 
México como de otros países, como China o Singapur, proviene 
de la reexportación de productos, tras el ensamblaje de algunas 
partes o la realización de alguna transformación relativamente 
sencilla. Esto engrosa extraordinariamente el valor de las exporta-
ciones de ciertas industrias, dificulta la interpretación de algunos 
resultados y pone de relieve la necesidad de avanzar en el desarro-
llo de estadísticas del comercio internacional, basadas en valores 
añadidos exportados y no en valores totales. 

Como se explica en el capítulo 4, el análisis de la especializa-
ción a nivel de cinco dígitos elimina en buena medida el efecto 
distorsionador que tiene este fenómeno. La razón es que las com-
ponentes de lo exportado y de lo importado por estas actividades 
suelen pertenecer a un mismo capítulo de mercancías, a nivel 
de dos dígitos, pero no al mismo rubro, a nivel de cinco dígitos. 
Esto implica que estas exportaciones tienen el mismo indicador 
PRODY2 a dos dígitos, pero no el mismo PRODY5 a cinco dígitos. 
Como se mostrará en el capítulo 4, el cálculo de los distintos indi-
cadores de país con los datos desagregados a nivel de cinco dígitos 
hace desaparecer las anomalías comentadas. 

el sector español exportador de bienes
A continuación, se repasan los principales resultados del análi-

sis específico del sector exportador español. Una primera dimen-
sión en la que se valoran las fortalezas y debilidades del sector 
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exportador español es en la del crecimiento de sus ventas. El 
comercio mundial de bienes creció un 124,6% en dólares corrien-
tes entre 1995 y el 2006. A lo largo de ese periodo, las exportacio-
nes españolas crecieron un 138,9%.40 El presente análisis muestra 
que ese mayor crecimiento no se debió a un menú exportador 
volcado hacia los capítulos de mercancías con demanda más diná-
mica, sino al mayor crecimiento de las exportaciones españolas 
dentro de cada capítulo de mercancías. 

El valor negativo de la CE del crecimiento de las exportaciones 
indica que España está especializada mayoritariamente en pro-
ductos cuya demanda mundial crece por debajo de la media del 
comercio internacional. Esto ocurre por ejemplo con el capítulo 
85 que contempla el calzado, y con las especializaciones relaciona-
das con alimentación: el 03, pescado; el 01, preparados de carne; 
el 42, aceites de origen vegetal; y el 05, legumbres y frutas. Por el 
contrario, España no está apenas presente en los capítulos que 
mayor crecimiento del comercio internacional han registrado: el 
33, 34 y 35, que contemplan productos energéticos; el 28, menas 
de metales; y el 87, instrumentos de precisión.

El efecto negativo sobre el crecimiento agregado de las expor-
taciones de un menú de especializaciones poco dinámico ha sido 
compensado por las empresas españolas con el éxito en la amplia-
ción de cuotas en productos específicos. Los capítulos expor-
tadores que más han contribuido a una CCI positiva son: el 54, 
productos farmacéuticos; el 79, otro equipo de transporte; y el 
84, prendas de vestir. Dejando al margen la reexportación de pro-
ductos petrolíferos, la lista incluye, con contribuciones menores 
aunque importantes: una serie de productos alimenticios, como 
preparados de carne, aceites de origen vegetal y pescado; algunos 
tipos de maquinaria, especialmente motores y equipo industrial; 

40 Adviértase que las tasas de crecimiento de las exportaciones consideradas en el 
capítulo 1 se obtienen a partir de las cifras en dólares constantes que proporciona la 
base de datos WDI (Banco Mundial 2009) y que estas cifras son elaboradas utilizan-
do deflactores específicos para cada país. Ahora bien, las cifras en dólares corrientes 
ofrecidas en la WDI son plenamente consistentes con las cifras de la base de datos UN 
Comtrade (ONU 2010). En concreto, ambas bases de datos muestran crecimientos 
de las exportaciones nominales de España para el periodo 1995-2006 muy similares y 
superiores a la media mundial.
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algunas manufacturas diversas, centradas en hierro y acero, e 
industria del papel; y algunos productos del sector químico, entre 
los que destacan aceites esenciales y perfumería, y productos quí-
micos orgánicos. Podría decirse que estos son los héroes recientes 
de la exportación española de bienes.

En el otro lado de la balanza, es importante también anotar 
las mercancías que están teniendo una contribución con una 
deriva específica más negativa en España. Son capítulos con una 
demanda internacional muy dinámica, pero en los que se registra 
una tendencia hacia la relocalización de la producción en países 
de menor nivel de renta. En concreto, la peor contribución a la 
CCI proviene del capítulo 78, vehículos de carretera. Esta supone 
quizás la mayor amenaza para el sector exterior español puesto 
que se trata del principal capítulo exportador del país. Le sigue el 
capítulo 75, máquinas de oficina y de procesamiento de datos y el 
76, equipos de telecomunicaciones y sonido. Estos capítulos en los 
que España pierde cuota o de los que está prácticamente ausente 
se caracterizan por un nivel de sofisticación productiva elevado.

Después de estos capítulos, y con una CCI todavía bastante 
negativa, aparecen una serie de manufacturas españolas tradi-
cionales que han perdido dinamismo relativo: muebles, calzado, 
manufacturas del cuero y manufacturas de minerales no metáli-
cos, entre las que se incluye la importante industria del azulejo 
española.

Como se indicó anteriormente, si se observa el nivel de sofisti-
cación de sus exportaciones, España ocupa un lugar intermedio 
en la selección de 25 países considerada en este capítulo. A su vez, 
figura en el último tercio del ranking  de acuerdo con la variación 
de este indicador entre 1995 y el 2006. Además, la participación 
de las mercancías de mayor índice de sofisticación productiva en 
el total de las exportaciones españolas es de un 43,6%. Este por-
centaje está solo 1 punto por encima del peso de estas mercan-
cías en el comercio mundial. Esto supone una diferencia positiva 
demasiado modesta para el sector exportador de una economía 
avanzada. A esto se añade que la cuota de España en los grupos de 
PRODY2 medio-alto, que es del 28,7%, resulta inferior a la cuota 
mundial en más de 7 puntos porcentuales, mientras que la cuota 
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en los capítulos de PRODY2 bajo, que es del 11,2%, supera la cuo-
ta mundial en 5 puntos.

En suma, ateniéndose a la información a dos dígitos, el menú 
exportador de España ofrece limitaciones significativas, conside-
rando su sofisticación productiva y partiendo de la base de que se 
trata de una economía avanzada. Las últimas cifras comentadas 
podrían encender algunas alarmas. No obstante, se verán matiza-
das de manera significativa en el capítulo 4 cuando se profundice 
con los datos sobre especialización a nivel de cinco dígitos. 

Pasando al detalle concreto de los distintos capítulos expor-
tadores, los mejores resultados del sector exportador de bienes 
español son los ofrecidos por el capítulo 54, Productos medicinales 
y farmacéuticos, y, en mucha menor medida, el 62, Manufacturas de 
caucho. Los productos farmacéuticos son uno de los capítulos de 
exportación que mejores indicadores macroeconómicos ofrece. 
Los productos farmacéuticos ostentan el mayor índice de sofis-
ticación productiva PRODY2 y la mayor tasa de crecimiento del 
mismo y presentan también uno de los mayores crecimientos del 
comercio internacional. La cuota de este capítulo en las expor-
taciones españolas ha aumentado en 2,25 puntos porcentuales 
entre 1995 y el 2006. 

A estos dos productos con los mejores indicadores, habría que 
añadir después: los incluidos en el capítulo 57, Plásticos en formas 
primarias; el 71, Maquinaria y equipos generadores de fuerza; el 74, 
Maquinaria y equipo industrial; y el 51, Productos químicos orgánicos. 
Todos estos productos pertenecen a la categoría de PRODY2 alto 
y cada uno de ellos representa más del 1,5% de las exportaciones 
españolas. Además, muestran una tendencia relativamente cre-
ciente de su PRODY2, lo cual supone una tendencia a la elevación 
de la productividad. 

El capítulo 78, la exportación de vehículos de carretera, sería 
la siguiente componente más positiva de las exportaciones espa-
ñolas, de acuerdo con algunos de los indicadores. Esta es la expor-
tación de bienes más importante de España, ya que supone un 
20% de las mismas. Este capítulo alcanza un PRODY2 elevado y 
su comercio mundial ha venido creciendo 1,5 puntos por enci-
ma del promedio del conjunto de mercancías. Sin embargo, este 
capítulo exportador cuenta con la amenaza de una cierta tenden-



[ 184 ]  patrones recientes de comercio y especialización internacional

cia al desplazamiento de la industria hacia países con menor nivel 
de desarrollo y salarios. De hecho, su cuota en el conjunto de las 
exportaciones españolas se ha reducido en 3,4 puntos porcentua-
les entre 1995 y el 2006. 

Para una valoración negativa, una de las mayores amenazas del 
sector exterior español resulta de la gran cantidad de productos 
de baja sofisticación productiva en los que está especializado que 
suponen, como se ha indicado, el 11,2% de sus exportaciones. 
Entre estos, abundan los relacionados con la alimentación: el 42, 
aceites de origen vegetal en bruto o refinados; el 05, legumbres y 
frutas; y el 03, pescado. 

Por otro lado, la participación de las mercancías de mayor 
sofisticación productiva en las exportaciones españolas, que es del 
43,6%, resulta notablemente más baja que la de otras economías 
desarrolladas como Alemania, Corea del Sur y los Estados Uni-
dos. Estos países presentan, respectivamente, cuotas superiores a 
la española en más de 12,3, 8,8 y 3,8 puntos porcentuales en este 
tipo de productos. La identificación de las principales diferencias 
de la especialización internacional española con respecto a la ale-
mana sirve para sacar a la luz, de nuevo, algunas de las áreas en las 
que la economía española presenta mayores ausencias. Las mayo-
res diferencias aparecen en los capítulos de maquinaria e instru-
mentos de precisión. Algo similar ocurre en la comparación con 
la especialización internacional de los Estados Unidos.

En suma, el sector exportador español de bienes ofrece luces 
y sombras. Las exportaciones españolas han crecido más que el 
comercio mundial entre 1995 y el 2006 y, en promedio, las cuotas 
de los capítulos con un elevado índice de sofisticación productiva 
han tendido a aumentar más rápido que las de reducido índice. 
Pero el nivel medio de sofisticación de las exportaciones españo-
las se encuentra todavía lejos del que ofrecen economías con un 
nivel de renta similar.

La valoración final de la especialización internacional de la eco-
nomía española, que resulta de este análisis, no es demasiado favo-
rable. De acuerdo con el indicador global sobre la especialización 
de los países, a nivel de dos dígitos, España figura en el duodécimo 
puesto de la selección de veinticinco países, por detrás de econo-
mías como las de Corea del Sur, México y China. Ahora bien, en 
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la medida en que un país se especialice en los rubros de mayor 
sofisticación productiva dentro de cada capítulo de mercancías, el 
análisis a nivel de dos dígitos puede proporcionar una visión sesga-
da, a la baja, sobre la fortaleza del sector exterior del país. Esto es 
lo que sucede en general con las economías más avanzadas y, en 
particular, es lo que ocurre en el caso de la economía española.

3.3.	Las	grandes	secciones	del	comercio	internacional	

3.3.1.	La	composición	del	comercio	internacional		
a	nivel	de	un	dígito	de	la	CUCI

A lo largo de este apartado se estudia el comercio internacio-
nal a nivel de un dígito de la CUCI. Esta clasificación divide el 
comercio en diez secciones. El cuadro 3.1 ofrece la distribución 
del comercio entre estas diez secciones en los años 1983, 1995 y 
2006, así como el crecimiento de las transacciones correspondien-
tes a lo largo de los distintos periodos.

Conviene hacer dos consideraciones previas. En general, 
el criterio de asignación de una mercancía a la sección 9, Mer-
cancías y operaciones no clasificadas en otra rúbrica, significa que no 
puede incluirse en ninguna de las rúbricas anteriores. En con-
secuencia, sus características y evolución no suelen responder a 
algún patrón común, excepto por el hecho de que su cuota en 
el comercio mundial puede tender a incrementarse con el tiem-
po como consecuencia de que van apareciendo nuevos productos 
que difícilmente encajan en las anteriores secciones, hasta que no 
se produce una revisión de la CUCI. Así pues, en general se igno-
ra esta sección en los comentarios. En segundo lugar, cabe tener 
presente que, de acuerdo con los datos manejados en el capítulo 
1, los servicios significan aproximadamente el 20% del comercio 
internacional. Esto significa que las cifras aquí ofrecidas, que se 
refieren únicamente al comercio de bienes, suponen el 80% de 
los intercambios comerciales internacionales.41

41 La referencia al periodo 1983-2006 reduce a su vez la muestra de países a 112 
por limitaciones estadísticas (v. el cuadro A.1.3 del apéndice A.1).
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En las secciones de la 5 a la 8 se incluyen lo que normalmente 
se entiende por manufacturas, que constituían en el 2006 un 75% 
del comercio mundial de bienes. Dentro de estas, la sección 7, 
Maquinaria y equipo de transporte, que incluye, por ejemplo, las mer-
cancías relacionadas con los automóviles y la electrónica, repre-
senta casi el 40% del comercio. Los productos energéticos como 
el petróleo y sus derivados se incluyen en la sección 3 y suponen 
algo más del 12% del comercio, aunque registran oscilaciones 
muy importantes debidas a los precios. Por su parte, la mayor par-
te de productos del sector primario aparecen en las secciones 0, 1 
y 2 y cubren un 9% del comercio.

El cuadro 3.1 ofrece las tasas de crecimiento del comercio 
mundial de cada sección en dólares corrientes. Aunque muchas 
secciones vieron reducirse su participación en el total del comer-
cio durante el periodo considerado, el valor de todas ellas expe-
rimentó un crecimiento positivo tanto en términos de dólares 
corrientes como constantes. La diferencia de crecimiento entre 
unas y otras secciones se analiza a la vista de la evolución de sus 
cuotas en el total.

Dejando al margen la sección 9, únicamente las cuotas de las 
manufacturas crecieron a lo largo del conjunto del periodo. La 
excepción dentro de las manufacturas es la sección 6, Artículos 
manufacturados, clasificados según el material, que experimentó una 
reducción de unos 2 puntos. Esta sección agrupa algunas de las 
industrias con tecnología más madura y demanda menos dinámi-
ca. De hecho, tal y como se pone de manifiesto en el cuadro 3.2, 
los países de renta media-baja son los que mayor ventaja compara-
tiva muestran en esta sección. 

Conjuntamente, los productos manufacturados pasaron de 
representar el 65% al 75% del total entre 1983 y el 2006. Mientras 
tanto, los productos agrarios y las materias primas correspondien-
tes a las secciones 0 y 2, vieron reducir su cuota a casi la mitad, 
pasando del 16,1% al 9%, y los productos energéticos y derivados 
del petróleo, de la sección 3, la reducían en un 25%. La gran 
expansión comercial del último cuarto de siglo está pues asocia-
da fundamentalmente a los productos industriales. En términos 
medios, las manufacturas crecieron a una tasa anual que superó 
en más de 3 puntos porcentuales el crecimiento del resto de mer-
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cancías. El grafico 3.1 permite visualizar la preponderancia cre-
ciente de las manufacturas en el comercio internacional.

Al analizar los subperiodos 1983-1995 y 1995-2006 en el cuadro 
3.1 se advierte una fuerte oscilación en las cuotas de las distintas 
secciones que se produce debido a las grandes variaciones de los 
precios del petróleo registradas a lo largo del periodo. El resulta-
do de ello es que la sección 3, Combustibles y lubricantes minerales, 
pasa de representar un 16,1% del comercio internacional en 1983 
a representar un 5,8% en 1995, recuperándose después hasta el 
12,2% en el 2006. Como consecuencia del movimiento pendular 
de los precios del petróleo, las cuotas de las demás secciones se 
ven empujadas transitoriamente al alza en los años intermedios 
del periodo 1983-2006. 

GRÁFICO	3.1:	 Cuotas	por	secciones	del	comercio	mundial	
de	bienes	a	un	dígito,	1983	y	2006	

 (porcentaje)

nota : Según la clasificación CUCI, revisión 1.
Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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3.3.2.	La	especialización	de	los	distintos	grupos	de	países
El indicador más habitual sobre la especialización de un país 

en la exportación de una determinada mercancía o grupo de mer-
cancías es la ventaja comparativa revelada (VCR), tal como quedó 
definida por Balassa (1965). Siguiendo la pauta del capítulo 2 de 
esta monografía, se denota por E

ikt
 las exportaciones de la mer-

cancía k o grupo de mercancías k por el país i al conjunto del mer-
cado mundial en el periodo t ; y por e

it
 las exportaciones totales 

del país i el año t : E E
it iktk

= ∑ . La participación relativa de las 
exportaciones del bien k en el total de las exportaciones del país i 
se denota como ω

ikt
; ω

ikt
= E E

ikt it
. Cuando el subíndice i toma el 

valor W se refiere a los promedios mundiales. La VCR del país i en 
la mercancía k y el periodo t se define como:

VCR
ikt

= ⋅
ω

ω
ikt

Wkt

100

Así pues, un valor de 100 indicaría que la cuota de la mercan-
cía k en las exportaciones del país es exactamente igual a la cuota 
de esta mercancía en el comercio mundial. Valores superiores a 
100 indican que el país está relativamente especializado en esa 
mercancía y valores inferiores a 100 indican lo contrario.

Una vez definido este indicador, surge la pregunta de si se pue-
de apreciar algún tipo de patrón de especialización a nivel de un 
dígito. El cuadro 3.2 ofrece los datos de la VCR de los distintos 
grupos de renta y regiones, por secciones de mercancías. Estos 
índices de VCR, por grupos de países, están calculados como 
medias ponderadas por el volumen de exportaciones de cada país 
y no como media simple de las VCR de los países.

Para cada cruce de grupo de renta y región geográfica se ha 
establecido un mínimo de diez millones de habitantes. Si los países 
correspondientes a uno de estos cruces no superan este umbral, 
entonces no aparece ningún tipo de información. La razón para 
adoptar este criterio es que todos los grupos sean representativos 
de algún tipo importante de economía. Adviértase que a lo lar-
go de toda la geografía mundial y de todos los niveles de renta 
existen numerosos Estados independientes, especialmente islas, 
de una significatividad muy reducida. En consecuencia, esta tabla 
no aporta una contabilidad exhaustiva de las especializaciones de 
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a) Total

Secciones1

Renta	alta
Renta		

media-alta
Renta		

media-baja
Renta	baja Total

VCR
2006

Variación	
de	VCR

1983-2006

VCR	
2006

Variación	
de	VCR	

1983-2006

VCR	
2006

Variación	
de	VCR	

1983-2006

VCR	
2006

Variación	
de	VCR	

1983-2006

VCR	
2006

Variación	
de	VCR	

1983-2006

0 90 5,6 174 -19,1 100 -81,9 286 -177,4 100 0,0

1 113 8,8 115 31,7 25 -34,1 409 -97,3 100 0,0

2 88 -0,3 209 50,8 90 -90,5 146 -21,9 100 0,0

3 87 17,1 251 -56,5 74 -181,3 28 -49,8 100 0,0

4 55 -12,3 367 -30,0 159 -12,4 54 41,4 100 0,0

5 117 6,0 44 9,5 53 13,5 23 -0,3 100 0,0

6 94 -8,9 98 28,9 129 34,8 101 -38,2 100 0,0

7 105 -8,7 78 51,9 91 80,7 5 -0,3 100 0,0

8 87 -20,3 65 34,4 182 91,3 438 422,1 100 0,0

9 126 26,8 30 8,4 18 -206,3 19 6,4 100 0,0

b) Europa occidental

0 108 23,4 – – – – – – 108 1,0

1 167 33,8 – – – – – – 167 1,5

2 69 8,8 – – – – – – 69 0,4

3 76 4,6 – – – – – – 76 0,1

4 76 6,5 – – – – – – 76 0,3

5 137 -0,1 – – – – – – 137 0,0

6 105 -13,5 – – – – – – 105 -0,6

7 95 -7,8 – – – – – – 95 -0,3

8 89 -18,9 – – – – – – 89 -0,8

9 139 50,7 – – – – – – 139 2,2

c) Europa oriental

0 99 -92,0 153 -174,2 – – – – 128 -5,0

1 31 -192,0 118 -264,1 – – – – 77 -9,0

2 44 -23,9 67 -103,2 – – – – 56 -2,2

3 26 -40,9 46 16,6 – – – – 37 -0,7

4 45 -139,6 126 -122,5 – – – – 88 -5,3

5 74 -41,3 38 7,4 – – – – 54 -1,2

6 70 -7,3 203 29,9 – – – – 141 1,1

7 142 47,6 75 61,0 – – – – 106 1,9

8 75 -24,7 158 30,8 – – – – 120 0,4

9 172 81,5 40 40,0 – – – – 102 2,0

CUADRO	3.2:	 VCR	por	grupos	de	renta	y	regiones,	2006,	y	variación	1983-2006
 (porcentaje, diferencia media anual en puntos porcentuales)
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CUADRO	3.2	(cont.):	 VCR	por	grupos	de	renta	y	regiones,	2006,	y	variación	1983-2006
 (porcentaje, diferencia media anual en puntos porcentuales)

d) América del Norte

Secciones1

Renta	alta
Renta		

media-alta
Renta		

media-baja
Renta	baja Total

VCR	
2006

Variación	
de	VCR	

1983-2006

VCR	
2006

Variación	
de	VCR	

1983-2006

VCR	
2006

Variación	
de	VCR	

1983-2006

VCR	
2006

Variación	
de	VCR	

1983-2006

VCR	
2006

Variación	
de	VCR	

1983-2006

0 108 -13,4 – – – – – – 108 -0,6

1 54 -56,7 – – – – – – 54 -2,5

2 169 -11,8 – – – – – – 169 -0,5

3 88 35,4 – – – – – – 88 1,5

4 53 -39,1 – – – – – – 53 -1,7

5 110 8,4 – – – – – – 110 0,4

6 84 20,6 – – – – – – 84 0,9

7 107 -21,9 – – – – – – 107 -0,9

8 74 19,6 – – – – – – 74 0,9

9 117 -17,8 – – – – – – 117 -0,8

e) América Latina y el Caribe

0 – – 227 -9,3 574 192,0 – – 237 -0,1

1 – – 145 60,6 111 28,4 – – 143 2,6

2 – – 277 145,7 280 67,6 – – 271 6,0

3 – – 229 -58,2 390 131,8 – – 250 -2,1

4 – – 229 9,4 416 347,7 – – 232 1,3

5 – – 47 3,3 42 2,9 – – 48 0,2

6 – – 102 29,1 43 -3,6 – – 98 1,2

7 – – 72 47,0 11 9,8 – – 68 1,9

8 – – 55 26,6 71 55,8 – – 54 1,2

9 – – 27 -0,2 4 3,7 – – 26 0,0

f ) Oriente Medio y África del Norte

0 22 -12,3 2 1,5 214 105,3 – – 60 0,8

1 7 -1,1 2 -22,3 63 15,2 – – 18 -0,1

2 23 -9,3 17 10,6 149 -121,9 – – 49 -1,3

3 658 216,6 1.091 376,6 288 -34,0 – – 674 7,8

4 16 9,8 8 8,1 544 470,3 – – 130 4,8

5 66 -34,7 7 2,5 90 -19,9 – – 58 -0,8

6 113 34,8 4 0,7 77 19,5 – – 81 1,2

7 18 -7,3 0 0,0 26 20,4 – – 16 0,1

8 24 -13,0 0 0,1 159 87,8 – – 48 0,6

9 177 151,7 0 0,0 139 134,1 – – 129 5,0
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CUADRO	3.2	(cont.):	 VCR	por	grupos	de	renta	y	regiones,	2006,	y	variación	1983-2006
 (porcentaje, diferencia media anual en puntos porcentuales)

¹ Según la clasificación CUCI revisión 1. Véase la equivalencia de la numeración de las secciones en el 
cuadro 3.1.
nota : Se han considerado solo aquellos países con datos para 1983 y el 2006 y aquellas agrupaciones con 
más de 10 millones de habitantes. El resultado es una selección de 108 países que representa el 93,4% y el 
84,9% del comercio mundial en los años 1983 y 2006.
Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.

g) África subsahariana

Secciones1

Renta	alta
Renta		

media-alta
Renta		

media-baja
Renta	baja Total

VCR	
2006

Variación	
de	VCR	

1983-2006

VCR	
2006

Variación	
de	VCR	

1983-2006

VCR	
2006

Variación	
de	VCR	

1983-2006

VCR	
2006

Variación	
de	VCR	

1983-2006

VCR	
2006

Variación	
de	VCR	

1983-2006

0 – – – – 667 100,4 676 73,3 671 3,9

1 – – – – 50 31,9 1.289 533,5 532 8,7

2 – – – – 250 -68,8 348 228,6 288 2,4

3 – – – – 412 329,0 71 -32,3 280 8,1

4 – – – – 224 -127,2 169 151,2 203 -0,3

5 – – – – 33 8,4 50 21,7 40 0,6

6 – – – – 26 -6,2 75 39,2 45 0,5

7 – – – – 17 10,0 8 3,7 14 0,3

8 – – – – 7 -2,9 122 112,9 52 1,8

9 – – – – 140 100,1 63 58,7 110 3,7

h) Asia meridional

0 – – – – 159 -54,9 114 -79,4 156 -2,5

1 – – – – 39 -91,7 20 -2,0 37 -3,8

2 – – – – 181 11,1 57 -205,9 172 -0,2

3 – – – – 151 58,4 8 -18,5 140 2,2

4 – – – – 77 20,3 3 1,3 71 0,8

5 – – – – 103 71,0 12 -2,9 96 2,8

6 – – – – 235 19,3 112 -226,0 226 0,1

7 – – – – 24 10,3 4 -3,5 22 0,4

8 – – – – 138 18,3 578 548,3 172 2,5

9 – – – – 29 -2,2 0 -29,6 27 -0,2

i) Asia oriental y Oceanía

0 41 -6,9 39 -0,7 74 -76,4 – – 54 -0,5

1 45 22,4 40 32,2 20 -23,8 – – 35 0,4

2 74 5,4 88 -339,4 72 -86,0 – – 74 -1,2

3 61 25,7 154 -55,0 47 -240,3 – – 60 -1,3

4 11 -25,0 1.147 -649,2 145 -74,5 – – 123 -1,1

5 81 28,1 51 40,7 46 16,9 – – 65 0,8

6 79 -35,3 59 2,0 123 41,7 – – 95 -0,4

7 132 -3,9 126 72,4 103 92,1 – – 120 0,4

8 100 -75,4 76 47,6 192 92,6 – – 136 -0,8

9 95 0,6 46 31,9 11 -328,4 – – 59 -3,3
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todos los países sino únicamente una aproximación a los fenóme-
nos más importantes.

Aunque la clasificación en diez secciones es demasiado agre-
gada para ofrecer patrones de especialización claramente defini-
dos, muestra, sin embargo, algunos rasgos interesantes. El primer 
panel ofrece los datos de los distintos grupos de renta sin cruzar 
estos datos con las regiones. Los datos correspondientes al 2006 
están reflejados también en el gráfico 3.2. Allí se hacen más visi-
bles las diferencias entre los distintos grupos.

Los países de renta alta muestran una estructura del comercio 
mucho más equilibrada que el resto. Es decir, este grupo no tiene 
una especialización ni extremadamente baja ni extremadamente 
elevada en ninguna sección y se mueve entre un índice de VCR de 
55 y uno de 117. En el extremo opuesto, la especialización de los 
países de renta baja se mueve entre un índice de 5 y uno de 438. 
Hay que advertir, sin embargo, que este fenómeno se debe en 

GRÁFICO	3.2:	 VCR	por	cada	grupo	de	renta	y	secciones	de	bienes,	2006
 (porcentaje)

nota : Según la clasificación CUCI revisión 1. 
Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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parte a un cierto sesgo en lo que se configura como la estructura 
media del comercio mundial. Dado que los países de renta alta 
ostentan la mayor contribución al comercio mundial, la distribu-
ción que sirve como referencia para calcular las VCR se encuentra 
mucho más próxima a la de los países de renta alta que a la del 
resto de países. En otras palabras, lo que hacen los países más 
avanzados es lo que tiende a ser definido como estándar.

Las economías en las que las exportaciones de materias primas 
y productos agrarios tienen un mayor peso relativo son las de renta 
baja. Por su parte, los grupos de países con mayor especialización 
en la exportación de manufacturas están en los dos extremos de 
la distribución: el grupo de renta alta en las secciones 5, industria 
química, y 7, Maquinaria y equipo de transporte, y los grupos de renta 
media-baja y baja en las secciones 6 y 8, respectivamente, que inclu-
yen importantes industrias maduras, como ropa, tejidos y calzado.

Probablemente, esta elevada especialización manufacturera de 
países de renta baja y media-baja resulta sorprendente. Sin embar-
go, se entiende mejor cuando se examina el cruce de la clasifi-
cación por niveles de renta con la clasificación por regiones. La 
especialización de los países de renta baja y media-baja es muy 
distinta según su localización geográfica. Mientras que los países 
de estos niveles de renta correspondientes a Latinoamérica y Áfri-
ca muestran una fuerte especialización en productos del sector 
primario, los países asiáticos tienen una notable especialización 
manufacturera. Por último, el grupo de renta media-alta es el úni-
co que ofrece VCR sistemáticamente superiores a 100 en todas las 
secciones no manufactureras y sistemáticamente inferiores a 100 
en las manufactureras. 

Es interesante así mismo comprobar que la clasificación pura 
por regiones muestra algunos patrones de especialización inter-
nacional mucho más definidos que la clasificación por grupos 
de renta (v. los valores totales de la última columna del cuadro 
3.2). Esto quizás resulte algo sorprendente desde una perspec-
tiva teórica sobre los orígenes de las ventajas comparativas. Las 
regiones especializadas en la exportación de productos agrarios y 
del sector primario son América Latina y el Caribe y África subs-
ahariana. La fuerte especialización de los países de renta baja en 
la sección manufacturera, la 8, se debe fundamentalmente, como 
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se ha explicado, a la especialización de los países pobres de Asia 
meridional y muy poco a la de los del África subsahariana.

En el extremo opuesto de América Latina y el Caribe y África 
se sitúa Asia oriental y Oceanía. Esta región presenta VCR inferio-
res a 100 en las tres primeras secciones de la CUCI, globalmente 
y en todos los subgrupos de países por nivel de renta. Sin embar-
go, los productos agrarios tienen todavía una presencia relativa 
importante en las exportaciones de Europa y Norteamérica, posi-
blemente como consecuencia, al menos parcial, de sus políticas 
de apoyo a la agricultura. Por último, Oriente Medio y África del 
Norte muestran una extraordinaria y bien conocida especializa-
ción en la sección 3, Combustibles y lubricantes minerales.

Los patrones hasta ahora descritos son en buena medida, resul-
tado de la dinámica reciente. Los países de renta alta registraron 
en general descensos de su especialización en todas las secciones 
manufactureras excepto en la 5, industria química, entre 1983 y el 
2006. Al mismo tiempo, estos países incrementaban su especiali-
zación en las secciones 0, Productos alimenticios y animales vivos, y 1, 
Bebidas y tabacos, aunque este fenómeno se concentra en Europa 
occidental. Lo contrario tendía a suceder en los países de renta 
media-baja y baja, los cuales registraban fuertes tasas negativas en 
todas las secciones no manufactureras y positivas en la mayor parte 
de las manufactureras. Ahora bien, de nuevo, esto tenía su origen 
en la dinámica de los países asiáticos puesto que los países africa-
nos y latinoamericanos de estos niveles de renta han incrementado 
en general su especialización agraria y de materias primas.

3.4.		Comercio	y	especialización		
internacional	a	nivel	de	dos	dígitos

En este apartado se analizan los patrones recientes del comercio 
internacional a nivel de dos dígitos de la CUCI. A partir de ahora 
se utiliza la revisión 3 de esta clasificación que, como ya se indicó, 
divide las transacciones internacionales de bienes en 66 capítulos. 
En general, las revisiones más cercanas ofrecen un mayor detalle 
y precisión en la definición de los grupos, aunque esto ocurre a 
costa de estar disponibles para periodos más breves. La elección 
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de la revisión 3 a partir de este punto se debe a que desarrolla en 
mayor medida una parte fundamental del comercio reciente de 
manufacturas, como es el caso de la sección 7, Maquinaria y equipo 
de transporte, aunque esto se produce a costa de no suministrar 
datos previos a 1988.42

3.4.1.	Los	capítulos	del	comercio	internacional	
3.4.1.1. Composición y dinámica del comercio  

a nivel de dos dígitos de la CUCi
El cuadro 3.3 muestra la distribución del comercio internacio-

nal a dos dígitos43 y su dinámica a lo largo del periodo de estu-
dio. La referencia principal para el análisis son las cifras del 2006, 
mientras que las de 1995 se utilizan para identificar tendencias.

Las cuotas en el comercio mundial de los diversos capítulos de 
mercancías son muy heterogéneas. Los diez capítulos más impor-
tantes son: el 33, Petróleo y sus derivados, con una cuota del 9,3%; el 
78, Vehículos de carretera, con el 8,8%; el 77, Maquinaria y aparatos 
eléctricos, con el 8,2%; el 76, Aparatos y equipo para telecomunicaciones 
y sonido, con el 5,1%; el 75, Máquinas de oficina y de procesamiento 
de datos, con el 4,7%; el 74, Maquinaria y equipo industrial, con el 
3,8%; el 67, Hierro y acero, con el 3,2%; el 54, Productos medicinales 
y farmacéuticos, con el 2,8%; el 84, Prendas y accesorios de vestir, con 
el 2,7%; y el 72, Maquinarias especiales para determinadas industrias, 
con el 2,6%. Así pues, después de los combustibles, todos los capí-
tulos más importantes son de manufacturas. En el lado opuesto, 
hay 25 capítulos cuyas cuotas no alcanzan un 0,5% del total. Entre 
estos grupos predominan las mercancías no industriales.

El grupo de mercancías con mayores tasas de crecimiento del 
comercio internacional incluye una combinación de manufactu-
ras con elevado componente tecnológico y de productos ener-
géticos y minerales que han registrado una gran elevación de 

42 En realidad, entre 1988 y 1991, la cobertura geográfica de la clasificación CUCI 
revisión 3 es limitada, por lo que ampliar el periodo de referencia supone sacrificar 
la muestra de países. A partir de 1991, cerca de 100 países ya reportan sus cifras de 
comercio bajo esta clasificación, pero este es un año todavía de transición para muchas 
economías del este de Europa.

43 Si bien para el análisis a dos dígitos se sigue la clasificación CUCI revisión 3, el 
cuadro A.3.1 en el apéndice A.3 muestra el resultado de acuerdo con la CUCI revisión 1.



composición del comercio internacional y especialización  [ 197 ]

Capítulos1
Crecimiento	
1995-2006

Distribución	
porcentual

1995 2006

00 Animales vivos no incluidos en el capítulo 03 2,69 0,21 0,12

01 Carne y preparados de carne 4,44 0,98 0,70

02 Productos lácteos y huevos de aves 3,41 0,66 0,43

03 Pescado (no incluidos los mamíferos marinos), crustáceos, 
moluscos e invertebrados acuáticos y sus preparados

4,42 0,90 0,65

04 Cereales y preparados de cereales 2,47 1,20 0,70

05 Legumbres y frutas 5,06 1,41 1,08

06 Azúcares, preparados de azúcar y miel 1,43 0,48 0,25

07 Café, té, cacao, especias y sus preparados 3,41 0,61 0,40

08 Pienso para animales (excepto cereales sin moler) 4,30 0,41 0,29

09 Productos y preparados comestibles diversos 6,41 0,39 0,34

11 Bebidas 5,81 0,68 0,56

12 Tabaco y sus productos 0,37 0,48 0,22

21 Cueros, pieles y pieles finas, sin curtir 1,62 0,15 0,08

22 Semillas y frutos oleaginosos 4,72 0,29 0,21

23 Caucho en bruto (incluso el caucho sintético y regenerado) 6,54 0,26 0,24

24 Corcho y madera 3,04 0,73 0,45

25 Pasta y desperdicios de papel 0,65 0,55 0,27

26 Fibras textiles (excepto las mechas o tops y otras 
formas de lana peinada) y sus desperdicios  
(no manufacturadas en hilados, hilos o tejidos)

0,12 0,51 0,23

27 Abonos en bruto, excepto los del capítulo 56, y minerales 
en bruto (excepto carbón, petróleo y piedras preciosas)

3,24 0,30 0,19

28 Menas y desechos de metales 11,01 1,06 1,49

29 Productos animales y vegetales en bruto, n. e. p. 4,42 0,37 0,26

32 Hulla, coque y briquetas 8,64 0,46 0,51

33 Petróleo, productos derivados del 
petróleo y productos conexos

15,02 4,47 9,27

34 Gas natural y manufacturado 14,25 0,75 1,44

35 Corriente eléctrica 12,13 0,17 0,27

41 Aceites y grasas de origen animal 1,75 0,05 0,02

42 Aceites y grasas fijos de origen vegetal,  
en bruto, refinados o fraccionados

4,60 0,42 0,31

CUADRO	3.3:	 Crecimiento	y	distribución	porcentual	del	comercio	mundial	de	
mercancías	y	servicios	por	capítulos	de	dos	dígitos,	1983-2006

	 (tasa de variación media, porcentaje)
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CUADRO	3.3	(cont.):	 Crecimiento	y	distribución	porcentual	del	comercio	mundial	
de	mercancias	y	servicios	por	capítulos	de	dos	dígitos,	1983-2006

	 (tasa de variación media, porcentaje)

Capítulos1
Crecimiento	
1995-2006

Distribución	
porcentual

1995 2006

43 Aceites y grasas de origen animal o vegetal, elaborados; ceras  
de origen animal o vegetal; mezclas o preparados no comestibles 
de grasas o aceites de origen animal o vegetal, n. e. p.

1,81 0,10 0,05

51 Productos químicos orgánicos 7,24 2,48 2,38

52 Productos químicos inorgánicos 5,35 0,70 0,56

53 Materias tintóreas, curtientes y colorantes 5,25 0,63 0,49

54 Productos medicinales y farmacéuticos 12,14 1,77 2,78

55 Aceites esenciales y resinoides y productos de perfumería; 
preparados de tocador y para pulir y limpiar

8,47 0,73 0,79

56 Abonos (excepto los del grupo 272) 0,84 0,42 0,20

57 Plásticos en formas primarias 8,02 1,62 1,68

58 Plásticos en formas no primarias 7,37 0,75 0,73

59 Materias y productos químicos, n. e. p. 6,99 1,14 1,07

61 Cuero y manufacturas de cuero, n. e. p., y pieles finas curtidas 4,05 0,35 0,24

62 Manufacturas de caucho, n. e. p. 6,49 0,83 0,74

63 Manufacturas de corcho y de madera (excepto muebles) 6,34 0,58 0,51

64 Papel, cartón y artículos de pasta de 
papel, de papel o de cartón

3,35 1,97 1,26

65 Hilados, tejidos, articulos confeccionados de 
fibras textiles, n. e. p., y productos conexos

3,44 2,95 1,91

66 Manufacturas de minerales no metálicos, n. e. p. 6,40 2,05 1,81

67 Hierro y acero 5,70 3,87 3,17

68 Metales no ferrosos 9,59 2,13 2,59

69 Manufacturas de metales, n. e. p. 7,87 2,12 2,17

71 Maquinaria y equipo generadores de fuerza 8,02 2,43 2,53

72 Maquinarias especiales para determinadas industrias 5,60 3,25 2,63

73 Máquinas para trabajar metales 5,48 0,79 0,63

74 Maquinaria y equipo industrial en general, n. e. p., 
y partes y piezas de máquinas, n. e. p.

7,06 4,05 3,82

75 Máquinas de oficina y máquinas de 
procesamiento automático de datos

7,65 4,68 4,68

76 Aparatos y equipo para telecomunicaciones y 
para grabación y reproducción de sonido

10,78 3,71 5,09
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precios. Los ocho capítulos con mayor aumento de su comercio 
internacional, por encima del 8,5%, pueden clasificarse en tres 
grupos bien definidos: en energía, el 33, Petróleo y sus derivados, el 
34, Gas natural, el 35, Corriente eléctrica, y el 32, Hulla, coque y brique-
tas; en minerales, el 28, Menas y desechos de metales, y el 68, Metales 
no ferrosos; y en manufacturas con alto contenido tecnológico, el 
54, Productos medicinales y farmacéuticos, el 76, Aparatos y equipo para 
telecomunicaciones y sonido, y el 87, instrumentos y aparatos de precisión. 

CUADRO	3.3	(cont.):	 Crecimiento	y	distribución	porcentual	del	comercio	mundial	
de	mercancias	y	servicios	por	capítulos	de	dos	dígitos,	1983-2006

	 (tasa de variación media, porcentaje)

1 Según la clasificación CUCI revisión 3.
Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.

Capítulos1
Crecimiento	
1995-2006

Distribución	
porcentual

1995 2006

77 Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos, n. e. p., y 
sus partes y piezas eléctricas (incluso las contrapartes no 
eléctricas, n. e. p., del equipo eléctrico de uso doméstico)

7,37 8,47 8,24

78 Vehículos de carretera (incluso aerodeslizadores) 7,67 8,76 8,80

79 Otro equipo de transporte 7,70 2,34 2,36

81 Edificios prefabricados; artefactos y accesorios 
sanitarios y para sistemas de conducción de 
aguas, calefacción y alumbrado, n. e. p.

7,89 0,35 0,36

82 Muebles y sus partes; camas, colchones, somieres, 
cojines y artículos rellenos similares

8,33 0,87 0,93

83 Artículos de viajes, bolsos de mano y otros 
artículos análogos para contener objetos

5,56 0,29 0,24

84 Prendas y accesorios de vestir 6,06 3,19 2,71

85 Calzado 3,50 0,93 0,60

87 Instrumentos y aparatos profesionales, 
científicos y de control, n. e. p.

9,91 1,63 2,06

88 Aparatos, equipos y materiales fotográficos 
y artículos de óptica, n. e. p., relojes

4,20 1,24 0,87

89 Artículos manufacturados diversos, n. e. p. 6,38 3,88 3,41

93 Operaciones y mercancías especiales no 
clasificadas según su naturaleza

10,43 2,61 3,46

96 Monedas (excepto de oro), que no tengan curso legal 6,10 0,00 0,00

97 Oro no monetario (excepto minerales y concentrados de oro) 8,82 0,40 0,45
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En el extremo opuesto, algo más de 40 capítulos han visto 
reducida su cuota en el comercio internacional entre 1983 y el 
2006. Las mayores reducciones en términos absolutos correspon-
den a los capítulos: 65, Hilados y tejidos, que ha perdido 1,1 puntos 
porcentuales; el 64, Papel, y el 67, Hierro y acero, que han perdido 
0,7 puntos; el 72, Maquinarias especiales para determinadas industrias, 
0,6 puntos; y el 4, Cereales, y el 84, Prendas y accesorios de vestir, que 
han perdido 0,5 puntos. El valor absoluto de las exportaciones 
aumentó en todos los capítulos de mercancías, pero solo 18 de los 
66 capítulos ganaron cuota de mercado. Entre estos últimos solo 
hay un capítulo, el 28, Menas y desechos de metales, que no corres-
ponde a productos manufacturados o energéticos.

Así pues, como ya se observaba a nivel de un dígito, se han ido 
produciendo importantes transformaciones en la composición 
del comercio internacional, al hilo de su enorme crecimiento 
reciente y de su recomposición geográfica. Se viene observan-
do un notorio declive relativo de la importancia de los produc-
tos agrarios y de materias primas en el comercio internacional, 
excepto combustibles y metales. Las secciones industriales son las 
triunfadoras y, dentro de estas, los bienes con mayor contenido 
tecnológico.

3.4.1.2. desempeño macroeconómico asociado a cada grupo  
de mercancías: los índices PROdY y PROdG

En la introducción a este capítulo se indicaba que uno de los 
objetivos del capítulo es investigar el desempeño de cada grupo 
de mercancías desde tres puntos de vista: 1) el dinamismo de su 
demanda internacional; 2) su asociación con niveles de PIB per 
cápita elevado; y 3) su asociación con un elevado crecimiento del 
PIB per cápita de los países exportadores.

El indicador utilizado para medir la primera dimensión es sim-
plemente la tasa de crecimiento del comercio mundial de cada 
grupo de mercancías, teniendo también presente su cuota en 
dicho comercio. En el subapartado 3.4.1.1 se ha ofrecido ya la 
información relevante sobre el primer punto y se han repasado 
los datos más sobresalientes. Con el fin de estudiar las otras dos 
dimensiones del desempeño de cada grupo de mercancías, se 
definen ahora los índices PRODY y PRODG. Después, se presenta 
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y analiza el valor de estos índices para los sesenta y seis capítulos 
de mercancías.

Cálculo de los índices
Como se ha venido indicando, la definición de los índices 

PRODY y del índice posterior EXPY sigue la propuesta metodo-
lógica de Hausmann, Hwang y Rodrik (2007).44 De acuerdo con 
estos autores, el índice PRODY de la mercancía k se define como:

 
PRODY
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(3.1)

donde e
ik
 es el valor exportado de la mercancía k por el país i, e

i
 es 

el valor total de las exportaciones del país i, Y
i
 es el PIB per cápita 

del país i en paridad del poder adquisitivo, y n es el número de 
países incluidos en los cálculos. Así pues, el índice PROdY

k
 es una 

media ponderada de PIB per cápita de los distintos países, en la 
que la ponderación aplicada al PIB de cada país es su especializa-
ción en la mercancía k. Se trata pues de un indicador ex post de la 
sofisticación productiva del capítulo correspondiente.

Se aplica un planteamiento similar a la conceptualización de 
los indicadores PRODG que se definen y presentan por primera 
vez en este análisis. El índice PRODG de la mercancía k es una 
media ponderada de las tasas de crecimiento de los países, en la 
que las ponderaciones son de nuevo las especializaciones de los 
países en la mercancía en cuestión. En concreto, se define como:

 PRODG
VCR

VCR
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k
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N
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∑
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1  (3.2)

 donde g(Y
i
) es la tasa media de crecimiento de la renta per cápita 

del país i durante el periodo 1995-2006, y donde las VCR
ik
 que se 

44 Una aproximación muy similar a la de Hausmann, Hwang y Rodrik (2007) es la 
de Michaely (1984). Por su parte, Lalla, Weiss y Zhang (2006) también proponen un 
indicador parecido, aunque las ponderaciones empleadas por estos últimos autores 
en la definición de su índice dependen del tamaño de los países. Véase Weiss (2010) 
para una comparación de estas medidas. A pesar de lo reciente de su introducción, 
esta metodología ha sido aplicada ya por diversos autores en diferentes contextos. Una 
aplicación temprana en el caso de España es la de Minondo (2007). 
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han de utilizar son los promedios de las correspondientes a los 
años 2005, 2006 y 2007, utilizadas antes para calcular los índices 
PRODY. Así pues, el índice PROdG

k
 es una medida de la asocia-

ción de la mercancía o grupo con elevadas tasas de crecimiento 
del PIB per cápita.

Ambos indicadores pueden calcularse a nivel de dos o de cinco 
dígitos, según sea la referencia de las VCR utilizados. En este capí-
tulo, los índices se calculan con los datos a nivel de dos dígitos y 
se denotan como PRODY2 y PRODG2. El año al que está referido 
el índice indica los años a los que corresponden las VCR y el PIB 
utilizados para calcularlos.

Análisis
El cuadro 3.4 presenta los índices PRODY2 y PRODG2 para 

los años 1995 y el 2006. En realidad, el índice correspondiente al 
2006 es calculado como media simple de los índices correspon-
dientes a los años 2004, 2005 y 2006. La razón de ello es que no 
son infrecuentes las oscilaciones transitorias en las exportaciones 
de mercancías específicas de los países, así como los errores en 
la base de datos original UN Comtrade (ONU 2010). Dado que 
los índices del 2006 son los que se analizan y utilizan con más 
profundidad y profusión, el uso de la media de tres años permite 
minimizar los efectos de dichas oscilaciones y errores. 

El cuadro 3.4 también ofrece las tasas de crecimiento porcen-
tual de los PRODY2, entre los dos periodos, y el incremento abso-
luto registrado en los PRODG2. Adviértase que en el primer caso 
las variaciones se miden en tasas porcentuales, porque los índices 
PRODY2 son niveles medios de PIB per cápita. En concreto, los 
PRODY2 están medidos en paridad del poder adquisitivo (PPA) y 
dólares constantes del 2005. Mientras que en el segundo caso, las 
variaciones se miden en incrementos absolutos, porque los índi-
ces PRODG2 son tasas de crecimiento medio porcentual del PIB 
per cápita. Por esta misma razón, con frecuencia se aplican loga-
ritmos al examinar correlaciones con los PRODY2, mientras que 
los PRODG2 son siempre utilizados en niveles.

Los gráficos 3.3, 3.4 y 3.5 muestran la relación positiva entre los 
índices PRODY2, PRODG2 y las tasas de crecimiento del comercio  
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mundial de cada uno de los capítulos de mercancías.45 El signi-
ficado de esta relación es importante, aunque la correlación, en 
algún caso, no sea muy alta:

1) Las mercancías cuyo comercio internacional más ha crecido 
tienden a ser también aquellas asociadas a la especialización 
de los países de mayor nivel de renta. Véase el gráfico 3.3 
que muestra un coeficiente de correlación de 0,38 utilizan-
do logaritmos en el caso del índice PRODY2.

2) Las mercancías cuyo comercio mundial más ha crecido tien-
den también a aparecer asociadas a mayores crecimientos 
del PIB per cápita. Véase el gráfico 3.4, en el que se observa 
un coeficiente de correlación de 0,25.

3) Las mercancías más presentes en la especialización de países 
de renta alta son también las más estrechamente asociadas 
con elevados crecimientos del PIB per cápita. Véase el grá-
fico 3.5, en el que para hallar el coeficiente de correlación 
de 0,66 se utilizan logaritmos en el caso del índice PRODY2.

Así pues, aunque cada una de las tres propiedades que se con-
sideran de los distintos grupos de mercancías tiene una especifi-
cidad bien definida, existe también una evidente conexión entre 
las mismas.

Estos gráficos resultan también útiles para calibrar la impor-
tancia de algunos fenómenos. Así, en la parte superior del gráfico 
3.3, destacan, con un elevado crecimiento del comercio interna-
cional, los capítulos de combustibles, metales y mercancías de alto 
contenido tecnológico. Por su parte, en el gráfico 3.5 se obser-
va que no hay ningún capítulo exportador asociado a niveles de 
renta relativamente altos, el cual, a su vez, aparezca ligado a cre-
cimientos bajos del PIB. Dicho de modo más preciso, todos los 
capítulos con un PRODY2 superior a 15.000 dólares tienen tam-
bién un PRODG2 superior al 2,25%. 

45 En los gráficos 3.3, 3.4 y 3.5 se emplean los indicadores relativos al último año, 
pero las correlaciones son similares cuando se emplean los relativos a 1995.
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De las distintas correlaciones consideradas en los gráficos 3.3, 
3.4 y 3.5 resulta especialmente elevada e interesante la que apunta 
a que las mercancías con un alto PRODY2 aparecen también aso-
ciadas a elevados crecimientos del PIB per cápita. Esta correlación 
sugiere que el índice PRODY2 puede ayudar a identificar el tipo 
de especializaciones exportadoras que tiene más probabilidades 
de contribuir al crecimiento económico de los países.46 En con-
secuencia, estos índices pueden resultar útiles desde el punto de 
vista de la política industrial.

El cuadro 3.4 ofrece la información detallada sobre los índices 
PRODY2 y PRODG2. Los ocho capítulos con mayor índice PRO-
DY2, superior a 22.500 dólares, son, por este orden: el 54, Productos 

46 Aunque una correlación no necesariamente implica vínculos causales, estos vín-
culos han sido puestos de manifiesto por la literatura con las herramientas pertinentes. 
Véanse el análisis y las referencias correspondientes en el subapartado 3.4.3.2.

GRÁFICO	3.3:	 Crecimiento	de	las	exportaciones	(1995-2006)
y	PRODY2	(promedio	2004-2006)

nota : Véase la equivalencia de la numeración de los capítulos en el cuadro 3.3.
Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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GRÁFICO	3.4:	 Crecimiento	de	las	exportaciones	(1995-2006)
y	PRODG2	(promedio	2004-2006)

 (porcentaje)

nota : Véase la equivalencia de la numeración de los capítulos en el cuadro 3.3.
Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.

GRÁFICO	3.5:		PRODG2	y	PRODY2	(promedio	2004-2006)

nota : Véase la equivalencia de la numeración de los capítulos en el cuadro 3.3.
Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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medicinales y farmacéuticos; el 88, Aparatos y materiales fotográficos, 
artículos de óptica y relojes; el 73, Máquinas para trabajar metales; el 
51, Productos químicos orgánicos; el 74, Maquinaria y equipo industrial; 
el 87, instrumentos y aparatos de precisión; el 57, Plásticos en formas 
primarias; y el 58, Plásticos en formas no primarias.

Como era de esperar, el valor medio de los índices PRODY2 
es muy heterogéneo a lo largo de las distintas secciones. El valor 
medio más elevado corresponde a la sección 7, Maquinaria y equi-
po de transporte, que asciende a 21.260 dólares. Esto ocurre a lo 
largo del periodo, a pesar de una notable tendencia al descenso 
relativo de los índices de esta sección. Le siguen, por este orden: 
la sección 5, industria química, que alcanza 18.832 dólares y mues-
tra una fuerte tendencia al alza; la 8, Artículos manufacturados diver-
sos, con 17.331 dólares; la 3, Combustibles y lubricantes minerales, con 
16.726 dólares; la 6, Artículos manufacturados, clasificados según el 
material, con 15.669 dólares y con una fuerte tendencia al alza; la 
0, Productos alimenticios y animales vivos, con 10.735 dólares; la 2, 
Materiales crudos no comestibles; y la 1, Bebidas y tabacos.

El cuadro 3.4 muestra también las tasas de variación de los índi-
ces, sobre las cuales se ha realizado ya algún comentario. La evolu-
ción relativa del índice PRODY2 de un capítulo, por encima o por 
debajo de la evolución media, indica el tipo de país, en términos 
de PIB per cápita, hacia el que se está trasladando la producción 
internacional de las mercancías del capítulo.47 Así por ejemplo, 
un descenso relativo del índice PRODY2 de un grupo de bienes 
indica una tendencia a la deslocalización de la producción hacia 
países de menor nivel de desarrollo y salarios. Simétricamente, un 
incremento relativo del índice muestra una tendencia al despla-
zamiento de la producción hacia países de mayor nivel de renta. 
Esto es síntoma de una elevación de la sofisticación productiva, 
necesaria para ser competitivo en los mercados correspondientes, 

47 Adviértase que, en correspondencia con el crecimiento del PIB per cápita, en 
dólares corrientes de los países, los índices PRODY2 crecieron, en promedio, un 24%. 
En consecuencia, la principal clave sobre la posible modificación del tipo de país ex-
portador de cada capítulo está en que la variación de su índice PRODY2 sea superior  
o inferior a este 24%. Este valor es el que fija la posición del eje horizontal en el grá-
fi co 3.6.
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puesto que el desplazamiento de la producción hacia países de 
mayor nivel de renta suele significar el pago de salarios más altos.

Los productos medicinales y farmacéuticos y los productos 
químicos orgánicos están entre las mercancías que más han vis-
to aumentar su PRODY2, ya que lo han hecho por encima del 
40%, a lo largo de diez años. Los capítulos de manufacturas con 
un PRODY2 superior a 20.000 dólares y que muestran una mayor 
tendencia al incremento de su índice son, por este orden: el 54, 
Productos medicinales y farmacéuticos; el 88, Aparatos y materiales foto-
gráficos, artículos de óptica y relojes; el 51, Productos químicos orgánicos; 
el 62, Manufacturas de caucho; el 71, Maquinaria y equipo generadores 
de fuerza; y el 57, Plásticos en formas primarias.

La identificación de este último grupo es de gran importancia 
para los países avanzados. Adviértase que estos capítulos con alto 
y creciente PRODY2 corresponden a las mercancías que vienen 
mostrando mayor capacidad para defenderse de la competencia 
de los países de bajos salarios. No solo no se estaría deslocalizando 
la producción de estas mercancías sino que se estaría reforzando 
su sofisticación productiva. 

Existe a su vez una serie de capítulos manufactureros que están 
asociados a rentas altas y cuyo índice ha crecido por debajo de la 
media. Esto pone de manifiesto una tendencia a la relocalización 
de su oferta internacional hacia países de menor nivel de ren-
ta. Son pues manufacturas de países avanzados afectadas por una 
cierta amenaza. En concreto, las manufacturas con un PRODY2 
superior a 20.000 dólares que han registrado un mayor descenso 
relativo del índice son, por este orden, las adscritas a los siguientes 
capítulos: el 75, Máquinas de oficina y de procesamiento de datos; el 72, 
Maquinarias especiales para determinadas industrias; el 87, instrumen-
tos y aparatos de precisión; el 78, Vehículos de carretera; el 58, Plásticos 
en formas no primarias; el 76, Aparatos y equipo para telecomunicaciones 
y sonido; el 73, Máquinas para trabajar metales; y el 74, Maquinaria y 
equipo industrial. 

El gráfico 3.6 proporciona una visión sintética de la posición 
de cada capítulo de mercancías, de acuerdo con el nivel de renta 
al que está asociado, medido por su PRODY2, y de la tendencia 
que registra esa renta asociada, que se pondera por la variación 
de su PRODY2 a lo largo del periodo. Más adelante se desarrolla 
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una clasificación exhaustiva de los distintos capítulos de acuerdo 
con estos indicadores. El gráfico 3.6 distribuye las mercancías en 
cuatro cuadrantes. Los ejes de referencia se sitúan sobre el nivel 
medio de los índices PRODY2 en el 2006, que era de 15.000 dóla-
res, y sobre el nivel de crecimiento medio de estos índices a lo 
largo del periodo 1995-2006, que alcanzó el 24%. Los cuadrantes 
superior-derecho e inferior-izquierdo indican una tendencia al 
reforzamiento del nivel de renta al que están asociados los capí-
tulos correspondientes. Dichos cuadrantes contienen capítulos 
de mercancías cuya dinámica de crecimiento de PRODY, en el 
periodo 1995-2006, ha reforzado la posición del nivel de PRODY 
en el 2006. Desde la óptica de los países desarrollados, la especiali-
zación en los capítulos del cuadrante superior-derecho es positiva 
por el elevado grado de sofisticación alcanzado y por las dificul-
tades que países de menor renta per cápita tienen para producir 
estos productos, durante el periodo 1995-2006. La especialización 

GRÁFICO	3.6:		Crecimiento	del	PRODY2	(1995-2006)	
y	PRODY2	(promedio	2004-2006)

nota : Se han excluido de la selección el capítulo 35, por motivos de escala, y los capítulos 93, 96 
y 97 por ser grupos de productos de miscelánea. Véase la equivalencia de la numeración de los 
capítulos en el cuadro 3.3.
Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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en el cuadrante inferior-izquierdo es negativa para cualquier país, 
pues la dinámica de crecimiento de la productividad en estos pro-
ductos ha estado por debajo de la media mundial.

Por su parte, el cuadrante superior-izquierdo agrupa los capí-
tulos asociados a rentas bajas que están mejorando su estatus pro-
ductivo, mientras que el cuadrante inferior-derecho agrupa los 
capítulos asociados a rentas altas, cuya producción está desloca-
lizándose hacia países de menor nivel de renta. Este último cua-
drante contiene los capítulos de mercancías cuyo índice PRODY2, 
en el 2006, todavía estaba por encima de la media, pero para los 
que el índice había crecido por debajo de la media entre 1995 y 
el 2006. Desde la óptica de los países desarrollados, la especiali-
zación en estos capítulos puede suponer un problema en cuan-
to que las fuentes de ventaja comparativa, en muchos productos 
pertenecientes a estos capítulos, residen de manera creciente en 
bajos costes salariales y en la elevada estandarización que facilitan 
la deslocalización de la producción. 

Volviendo al cuadro 3.4, los índices PRODG2 informan, a su 
vez, sobre la asociación de cada capítulo de mercancías con pro-
cesos de crecimiento del PIB per cápita. La casi totalidad de los 15 
capítulos de mercancías asociados con un nivel de renta bajo, cuyo 
PRODY2 es inferior a 10.000 dólares, están también en el grupo 
de menor PRODG2, ya que es inferior al 2,25%. Así pues, la espe-
cialización exportadora en estos capítulos no solo está asociada a 
rentas bajas sino que parece haber tenido un efecto negativo sobre 
el crecimiento económico. Prácticamente todos estos capítulos 
con un PRODY2 inferior a 10.000 dólares son productos agrícolas 
o materias primas. De hecho, todas las secciones manufactureras 
tienen un PRODG2 medio superior al 2,68%. Mientras que las sec-
ciones 0, 1, 2 y 4 muestran promedios por debajo del 2,2%. Entre 
las mercancías con peores índices PRODY2 y PRODG2 aparecen 
los productos agrarios con escasa transformación como, los de los 
capítulos: el 07, Café, té, cacao y especias; el 06, Azúcares; el 22, Semi-
llas y frutos oleaginosos; el 12, Tabaco; el 26, Fibras textiles; el 29, Pro-
ductos animales y vegetales en bruto; y el 23, Caucho en bruto.

En el otro extremo, los mayores valores del índice PRODG2 no 
corresponden a mercancías asociadas a países de renta alta sino 
de renta media-alta. En concreto, los capítulos con mayor valor 



[ 214 ]  patrones recientes de comercio y especialización internacional

de este indicador son: el 85, Calzado; el 35, Corriente eléctrica; el 24, 
Corcho y madera; el 56, Abonos; el 81, edificios prefabricados, y artefac-
tos sanitarios y para sistemas de conducción; el 82, Muebles y sus partes; 
el 63, Manufacturas de corcho y de madera; el 76, Aparatos y equipo 
para telecomunicaciones y sonido; el 75, Máquinas de oficina y de proce-
samiento de datos; y el 51, Productos químicos orgánicos. La razón de 
esto se encuentra en que los países que más han crecido durante 
el periodo son países de renta baja y media-baja. El crecimiento 
de estas economías se ha basado, en general, en especializaciones 
con una componente tecnológica superior a la que cabría esperar 
por las características económicas del país, pero sin llegar a una 
especialización en los productos más sofisticados.

El cuadro 3.5 establece una clasificación general de todos los 
capítulos de mercancías que combina los aspectos más importan-
tes de los distintos indicadores considerados. La principal base de 
la clasificación es la misma información utilizada para construir 
el gráfico 3.6. De izquierda a derecha los capítulos se clasifican 
en cuatro grupos de acuerdo con su PRODY2 en el periodo 2004-
2006: menos de 10.000 dólares, de 10.000 a 15.000, de 15.000 a 
20.000 y más de 20.000. De arriba a abajo, los capítulos se clasifi-
can de acuerdo con la tendencia relativa de su PRODY2 a lo largo 
del periodo: creciente, con crecimiento del PRODY2 superior al 
30%; estable, con crecimiento entre el 15% y el 30%; y decrecien-
te, con crecimiento inferior al 15%. El cruce de estas dos dimen-
siones da lugar a 12 categorías de mercancías. Además, aparecen 
en cursiva los capítulos con un PRODG relativamente bajo y, en 
todo caso, inferior al 2,25%. Por último, con un signo más (+) 
aparecen los capítulos cuyo crecimiento del comercio mundial se 
ha situado en el primer tercil de la distribución de esta variable, 
que marca un crecimiento interanual medio superior al 7,24%; y 
con un signo menos (-) aparecen los capítulos cuyo crecimiento 
del comercio se ha situado en el tercer tercil de la distribución 
que muestra un crecimiento interanual medio inferior al 4,43%.

Con el fin de poder hacer referencia de manera sencilla a 
cada una de las categorías definidas en el cuadro 3.5, se utiliza 
la siguiente nomenclatura que va de izquierda a derecha y de 
arriba a abajo: BC, MBC, MAC y AC; BE, MBE, MAE y AE; y BD, 
MBD, MAD y AD. Los apartados nombrados como B, MB, MA y 
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A hacen referencia al nivel de PIB per cápita asociado bajo, medio-
bajo, medio-alto y alto, mientras que C, E y D hacen referencia a la 
tendencia en el nivel del PIB per cápita asociado, creciente, estable y 
decreciente. Esta clasificación será una referencia importante para 
diagnosticar las fortalezas y debilidades del sector exportador de 
los distintos países. 

Es conveniente poner de manifiesto las similitudes y diferen-
cias de esta clasificación con respecto a otras alternativas utilizadas 
habitualmente en el análisis del comercio exterior. El apéndice 
A.2 recoge tres de las clasificaciones alternativas más utilizadas e 
interesantes (v. los cuadros A.2.1, A.2.2 y A.2.3). Los criterios y la 
metodología empleados para definir unas y otras varían bastan-
te, aunque, de un modo u otro, todos intentan captar el distinto 
potencial que tiene cada tipo de bien para alcanzar un elevado 
nivel de productividad.

Los criterios correspondientes utilizados para definir cada una 
de estas tres clasificaciones alternativas son el nivel tecnológico del 
sector, la intensidad en el uso de ciertos factores y los factores cla-
ve de la competitividad de las empresas. Todos estos criterios con-
tribuyen a predecir, en cierta medida, el nivel de productividad 
y la dinámica de crecimiento que pueden alcanzar las empresas 
del sector correspondiente. Se trata pues de clasificar las mercan-
cías de acuerdo con ciertas características o factores ex ante que 
tienden a afectar su contribución a la productividad agregada de 
la economía. La metodología seguida aquí para clasificar las mer-
cancías adopta una perspectiva muy distinta: se trata de clasificar 
las mercancías por su asociación efectiva o ex post con los países 
de alta productividad y con independencia de las características 
de la mercancía que puedan dar lugar a esta asociación. Esta aso-
ciación es la resultante de múltiples factores entre los que figuran 
de manera destacada los enfatizados por las tres clasificaciones 
incluidas en el apéndice A.2, es decir, la intensidad tecnológica, la 
intensidad en el uso de capital humano y físico, y la importancia 
de las economías de escala o de la diferenciación del producto. 

A pesar del muy distinto criterio seguido para definir cada una 
de estas clasificaciones, todas ellas tienden a agrupar los diferen-
tes grupos de mercancías de una manera bastante parecida. Esto 
refuerza la relevancia y robustez de cada una de ellas. En parti-
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cular, es interesante observar que la clasificación propuesta en el 
cuadro 3.5 conduce a una ordenación de las mercancías notable-
mente similar al que realizan las otras clasificaciones.48

Así, la primera de estas clasificaciones es la que aparece en el 
cuadro A.2.1 del apéndice A.2 y corresponde a la OCDE (2005). 
Esta clasificación ordena las mercancías en cuatro categorías, de 
acuerdo con el nivel tecnológico asociado a su producción. De 
los cinco grupos de mercancías que aparecen en la primera de 
estas categorías, industrias con alta tecnología, cuatro quedan 
incluidas en la categoría de PRODY2 alto. Solo queda fuera la 
fabricación de aeronaves y naves espaciales, debido a que este es 
un grupo de bienes que solo aparece a un mayor nivel de des-
agregación de la CUCI. No obstante, en el capítulo 4, donde sí 
aparece explícitamente el rubro, se constata que, efectivamente, 
también corresponde a un producto con PRODY5 alto. De los 
cinco productos de la segunda categoría de la OCDE (2005), las 
industrias de tecnología media-alta, dos figuran en la categoría de 
PRODY2 alto, dos en la categoría de PRODY2 medio-alto, y uno, 
el de sustancias y productos químicos, se reparte en diversos capí-
tulos de mercancías de la clasificación propuesta en el cuadro 3.5, 
donde figura como de PRODY2 alto o medio-alto. Es fácil com-
probar la coherencia general del resto de categorías de esta clasi-
ficación de la OCDE (2005) con las del cuadro 3.5. Las industrias 
de tecnología media-baja suelen corresponderse con capítulos de 
mercancías encuadrados como de PRODY2 medio-alto o medio-
bajo, aunque el nivel de detalle de la clasificación del cuadro 3.5 
sea mayor. Y, por último, las industrias de baja tecnología suelen 
corresponderse con capítulos de mercancías encuadrados como 
de PRODY2 medio-bajo o bajo.49

La clasificación de la UNCTAD (1996a) que aparece en el cua-
dro A.2.2 del apéndice A.2 ordena las mercancías en cinco catego-
rías de acuerdo con la intensidad de uso de los distintos factores. 

48 En general, estas clasificaciones alternativas no incorporan la caracterización 
dinámica que aporta la clasificación del cuadro 3.5 propuesta por esta monografía, 
de tal modo que ignoramos este aspecto en la comparación que sigue. También cabe 
señalar que resultan menos exhaustivas.

49 Véase Minondo (2008) para un análisis comparativo específico de esta clasifica-
ción con los índices PRODY desarrollados por este autor.



[ 220 ]  patrones recientes de comercio y especialización internacional

Los productos encuadrados en la primera categoría de Materias pri-
mas diferentes del petróleo se corresponden mayoritariamente con los 
de la categoría de PRODY2 bajo, en el cuadro 3.5. Todas las mer-
cancías encuadradas en la segunda categoría, Manufacturas intensi-
vas en trabajo y recursos naturales, figuran en la categoría de PRODY2 
medio-bajo, aunque hay algún producto específico asignado a la 
categoría de PRODY2 medio-alta. A su vez, todas las mercancías 
encuadradas en la quinta categoría, Manufacturas con intensidad tec-
nológica, capital físico y humano y rendimientos a escala altos, figuran 
en la categoría de PRODY2 alto. Por último, las mercancías corres-
pondientes a las categorías tercera y cuarta de la clasificación de 
la UNCTAD (1996a), Manufacturas con intensidad tecnológica, capital 
físico y humano y rendimientos a escala bajos y Manufacturas con intensi-
dad tecnológica, capital físico y humano y rendimientos a escala medios se 
distribuyen entre las categorías de PRODY2 medio-alto y alto de la 
clasificación de esta monografía. 

Finalmente, la segunda clasificación de la OCDE (1994), que 
aparece en el cuadro A.2.3 del apéndice A.2, divide las mercan-
cías en seis categorías de acuerdo con el principal factor que inci-
de en la competitividad. Las tres primeras coinciden con las dos 
primeras de la clasificación de la UNCTAD (1996a), salvo por el 
desdoblamiento en dos de la segunda, de modo que se ha puesto 
de manifiesto la estrecha conexión de esta monografía con esa 
clasificación. Por su parte, todos los productos de la última cate-
goría de la clasificación OCDE (1994), Manufacturas basadas en el 
conocimiento, aparecen en la categoría de PRODY2 alto del cuadro 
3.5. Las restantes dos categorías, diferenciación de producto basado 
en proveedores especializados y Manufacturas con rendimientos a esca-
la altos, recogen, fundamentalmente, productos de las categorías 
PRODY2 alto y medio-alto.

En suma, a pesar de la notable diferencia metodológica, la cla-
sificación de los capítulos exportadores ofrecida en el cuadro 3.5 
de esta monografía los ordena de manera similar a tres importan-
tes clasificaciones alternativas. La conexión con estas tres clasifi-
caciones supone que la inclusión de una mercancía en alguna de 
las categorías superiores del cuadro 3.5 indica que la mercancía 
alcanza un elevado nivel de sofisticación productiva, de acuerdo 
con alguna de las dimensiones captadas por las tres clasificacio-
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nes alternativas. Cabe recordar que esas dimensiones son la inten-
sidad tecnológica, la intensidad en el uso del capital humano y 
físico, y la importancia de las economías de escala o de la diferen-
ciación del producto. 

3.4.2.	La	especialización	internacional		
de	los	países	según	su	nivel	de	renta	

En este apartado se estudia primero la especialización interna-
cional de los distintos grupos de países, de acuerdo con su nivel de 
renta. Después, se examina la influencia que parece haber tenido 
dicha especialización sobre el crecimiento de las exportaciones y 
sobre el crecimiento del PIB per cápita de los países.

3.4.2.1. Ventajas comparativas reveladas 
El cuadro 3.6 proporciona la información sobre la especiali-

zación internacional de los distintos grupos de países, medida a 
través de las VCR. Se repasan los hechos más relevantes agrupan-
do los distintos capítulos de acuerdo con las secciones a las que 
pertenecen.

En el análisis inicial, a nivel de un dígito se observaba que 
el grupo con mayor especialización en productos alimenticios, 
correspondiente a la sección 0, era el de renta baja. Sin embar-
go, detrás de esta idea general hay importantes diferencias entre 
capítulos de mercancías. La especialización en alimentos de los 
países de menor renta proviene de ciertos capítulos: el 07, Café, 
té, cacao y especias; el 06, Azúcares; el 05, Legumbres y frutas; y el 03, 
Pescado. Los países con mayor especialización en carnes, lácteos 
y cereales son los países de renta alta y media-alta. Los aspectos 
geográficos y climáticos, junto con las políticas de protección a la 
agricultura de los países avanzados, parecen ser determinantes en 
estos patrones.

La mayor especialización en la sección 2, que comprende las 
materias primas, aparece en los países de renta media-alta. Estos 
países dominan o tienen una muy elevada especialización en casi 
todos los capítulos correspondientes. No obstante, los países de 
renta baja aparecen muy por encima en algunos de ellos. Se tra-
ta de los productos animales y vegetales en bruto, como plantas, 
semillas, flores, resinas, etc., las fibras textiles, como algodón, 
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seda, lana, sintéticas, etc. y las semillas y frutos oleaginosos. Los 
países de renta baja son también los más especializados en la 
exportación de hulla, frente a la conocida procedencia del resto 
de productos combustibles, incluidos en la sección 3, de países de 
renta alta y media-alta. 

Los países avanzados dominan en todos los capítulos de la 
industria química, comprendidos en la sección 5, excepto en los 
productos químicos inorgánicos, capítulo en el que sobresalen los 
países de renta media-baja, y en los abonos, en los cuales todos los 
otros grupos de países muestran una cierta especialización.

Los países con mayor especialización en la sección 6 de la 
CUCI, Artículos manufacturados, clasificados según el material, son los 
de renta media-baja. Ahora bien, la heterogeneidad en esta sec-
ción es amplia y el liderazgo en algunos capítulos corresponde a 
otros grupos de países. En concreto, el liderazgo en metales no 
ferrosos, como el cobre y el aluminio, corresponde a los países 
de renta baja y renta media-alta, mientras que en el cuero el lide-
razgo corresponde a los de renta baja, y en la industria del papel 
corresponde a los de renta alta. Estos últimos países ofrecen tam-
bién una especialización elevada en las manufacturas del caucho.

En el caso de la sección 7, Maquinaria y equipo de transporte, con-
viene recordar que es la más importante del comercio mundial, 
con más de un 40% de los flujos internacionales de bienes. A lo 
largo del periodo, la sección ha sido protagonista de algunas de 
las recomposiciones más importantes de los flujos comerciales. 
Los países avanzados ostentan la especialización más alta en la 
mayoría de los capítulos de esta sección. Sin embargo, los capítu-
los 75, 76, y 77 se apartan de esta norma. Estos capítulos corres-
ponden a productos eléctricos y electrónicos en los que los países 
de renta media-baja, con China al frente, han tomado la delante-
ra. A lo largo del periodo analizado se ha producido una notable 
variación de las VCR en estos capítulos, con un gran descenso en 
los países avanzados y un sustancial incremento en los menciona-
dos países de renta media-baja.

En los capítulos 71, 72, 73 y 74, al igual que en el 78 y 79, la 
superioridad de los países de renta alta es enorme. Es interesante 
detenerse en el caso de los capítulos 72, 73 y 74 que corresponden 
a distintos tipos de maquinaria. Son productos que incorporan 
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habitualmente una elevada componente tecnológica y que con 
frecuencia no son de consumo masivo, a diferencia de lo que ocu-
rre con la mayoría de bienes de los capítulos 75, 76 y 77. Esto redu-
ce la importancia que puede tener el abaratamiento de costes y 
hace más difícil la estandarización de los procesos. Adviértase que 
esta estandarización es lo que hace posible la deslocalización de 
la producción de bienes con un elevado componente tecnológico 
hacia regiones con menor capital humano (v. Acemoglu, Gancia 
y Zilibotti 2011) y que la presión al abaratamiento de los costes 
es lo que hace más rentable, y más necesaria, esa deslocalización.

Por último, los países de renta baja y media-baja son los de 
mayor especialización en la sección 8, Artículos manufacturados 
diversos. En el caso de los países de renta baja, esta especialización 
proviene exclusivamente del capítulo 84, Prendas y accesorios de ves-
tir, en la que estos países presentan una VCR del 977,7%. Mientras 
tanto, la especialización de los países de renta media-baja se mani-
fiesta en todos los capítulos excepto en el 87 y el 88, referidos a 
aparatos de precisión y equipos fotográficos y de óptica. En estos 
dos capítulos son los países de renta alta los que muestran una 
fuerte hegemonía.

3.4.2.2. Las componentes del crecimiento  
de las exportaciones: la Ce y la CCi

Con el fin de estudiar el efecto de la especialización interna-
cional sobre el crecimiento de las exportaciones, se plantea a con-
tinuación una descomposición de la diferencia de crecimiento de 
las exportaciones de un país con respecto al crecimiento medio 
mundial. La descomposición se hace en dos sumandos: una com-
ponente de especialización (CE) y una componente de crecimientos idio-
sincrásicos (CCI).

La primera componente identifica en qué medida la dife-
rencia entre el crecimiento de las exportaciones del país i y el 
crecimiento del comercio mundial se debe a la particular especia-
lización a nivel de dos dígitos del país o grupo de países i. Natural-
mente, la especialización internacional de un país a nivel de dos 
dígitos no es el único determinante de su desempeño exportador. 
Su desempeño final depende de muchos otros factores relativos 
a sus empresas y a su infraestructura exportadora, tales como los 
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costes de producción y comercialización, la diferenciación de sus 
productos o la presencia en los mercados más dinámicos. Estos 
elementos quedan englobados en la CCI. Esta segunda compo-
nente capta la desviación del crecimiento de las exportaciones 
del país i dentro de cada capítulo de mercancías, con respecto al 
crecimiento mundial de ese capítulo. La CCI recoge así el efecto 
de los factores idiosincrásicos del país dentro de cada capítulo.50

La notación utilizada es la misma que la desarrollada con ante-
rioridad. Cuando el subíndice t es sustituido por 0, ello indica que 
la referencia es el año inicial considerado. La tasa de variación 
porcentual de las exportaciones totales del país i, g(e

i
), y la tasa de 

variación de las exportaciones del bien o capítulos k por el país 
i, g(e

ik
), se definen como g(e

i
) = e

it
/e

i0  
– 1; g(e

ik
) = e

ikt
/e

ik0
 – 1. Se 

puede descomponer la diferencia entre la tasa de crecimiento de 
las exportaciones del país i y la tasa del crecimiento del comercio 
internacional como:
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 (3.3)

El primer sumando de esta última expresión corresponde a la 
CE. En términos porcentuales se define como:

 CE g E
i k Wk ik Wk
= ⋅ − ⋅∑ ( ) ( )ω ω

0 0
100  (3.4)

Esta componente calcula la diferencia de crecimiento de las 
exportaciones que hubiese registrado el país i con respecto al mun-
do si, dada la estructura de su especialización internacional defini-
da por sus cuotas ω

ik0
, el crecimiento en cada uno de los capítulos 

hubiese sido el mismo que el del promedio mundial, g(e
Wk

).

50 Este tipo de descomposiciones recibe el nombre genérico de análisis shift-share. 
En Piezas-Jerbi y Nee (2009) puede consultarse una detallada discusión sobre la apli-
cación al análisis del comercio internacional de este tipo de metodología que tiene 
una larga tradición. Véase también Cheptea, Gulier, Zignano (2004).
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De manera totalmente equivalente, la CE puede también cal-
cularse como: 

 CE g E g E
i Wk Wk ik Wk
= −⎡⎣ ⎤⎦ ⋅ − ⋅∑ ( ) ( ) ( )ω ω

0 0
100  (3.4’)

donde E
W

 es la tasa de crecimiento del comercio interna-
cional. La expresión (3.4’) es equivalente a la (3.4) porque 

g E
W ik Wkk

( ) ( ) .⋅ − ⋅ =∑ ω ω
0 0

100 0  Sin embargo, la ventaja de esta 
última expresión es que permite un interesante análisis de la con-
tribución de cada mercancía k a la CE. Así, el sumando corres-
pondiente a una cierta mercancía es positivo si el comercio de la 
mercancía ha crecido más que el comercio internacional agrega-
do, es decir, g E g E

Wk W
( ) ( )> , y si el país está especializado en esta 

mercancía, es decir, ω ω
ik Wk0 0

> ; o si el comercio de la mercancía 
ha crecido menos que el comercio internacional agregado, en 
cuyo caso el país no está especializado en esta mercancía. Eviden-
temente, el sumando correspondiente a una mercancía es negati-
vo en los casos simétricos restantes.

El segundo sumando de la última línea de la expresión (3.3) 
corresponde a la CCI de las exportaciones de cada país. En térmi-
nos porcentuales se define como:

 CCI g E g E
i ik Wkk ik
= −⎡⎣ ⎤⎦ ⋅ ⋅∑ ( ) ( ) ω

0
100  (3.5)

La CCI capta en qué medida la diferencia entre el crecimiento 
de las exportaciones del país i y el crecimiento del comercio mun-
dial se debe a un mayor crecimiento relativo de las exportaciones 
del país i dentro de cada capítulo de mercancías.51 

El valor de estas componentes aplicadas a los distintos grupos 
de renta y regiones aparece en el cuadro 3.7. Debe entenderse 
pues que el subíndice i de las expresiones anteriores hace referen-
cia a un grupo de países en lugar de a un país particular. La prime-

51 Podría realizarse una descomposición similar a la del capítulo 2, según la 
cual la CCI se descompondría a su vez en dos elementos: la CCI propiamente dicha, 
CCI g E g E

i ik Wkk Wk
= −( ) ⋅ ⋅∑ ( ) ( ) ω

0
100, y una componente de reforzamiento de la espe-

cialización CRE g E g E VCR
i ik Wkk Wk ik
= −( ) ⋅ −( ) ⋅∑ ( ) ( ) ω

0 0
1 100 . Sin embargo, esta distin-

ción no aporta resultados adicionales dignos de mención en este contexto, razón por 
la que se omite su desarrollo. 
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ra columna de este cuadro proporciona el crecimiento agregado, 
registrado por las exportaciones de cada grupo de países, entre 
1995 y el 2006. Así, por ejemplo, en el caso de los países de renta 
alta, el valor 96,2 indica que sus exportaciones, en el 2006, eran 
un 196,2% de las de 1995. La razón para ofrecer el crecimiento 
total, a lo largo del periodo de referencia, en lugar de la habitual 
tasa de crecimiento medio interanual, es que la descomposición 
propuesta solo se cumple con exactitud cuando se computa uti-
lizando las tasas de crecimiento totales de un periodo. Adviérta-
se que el crecimiento acumulado del comercio mundial en estos 
once años ha sido del 124,6% en dólares corrientes.

a) Grupos de renta

Crecimiento		
de	las	

exportaciones
(porcentaje)

Diferencia	de	crecimiento	
respecto	al	mundo		

(puntos	porcentuales)
CE CCI

Renta alta 96,2 -28,3 -1,7 -26,7 

Renta media-alta 182,1 57,5 -34,8 92,3 

Renta media-baja 320,7 196,2 -14,0 210,2 

Renta baja 217,8 93,3 26,2 67,1 

b) Regiones

Crecimiento		
de	las	

exportaciones
(porcentaje)

Diferencia	de	crecimiento	
respecto	al	mundo		

(puntos	porcentuales)
CE CCI

Europa occidental 95,8 -28,7 -3,9 -24,8 

Europa oriental 301,2 176,6 20,6 155,9 

América del Norte 78,4 -46,2 -6,9 -39,3 

América Latina y el Caribe 195,5 70,9 17,8 53,2 

O. Medio y África del Norte 294,3 169,7 131,9 37,8 

África subsahariana 121,9 -2,6 -7,7 5,0 

Asia central 586,6 462,0 37,6 424,5 

Asia meridional 240,5 116,0 -38,5 155,5 

Asia oriental y Oceanía 140,1 15,5 -5,1 20,6 

CUADRO	3.7:		 Descomposición	del	crecimiento	acumulado	de	las	exportaciones	por	
grupos	de	renta	y	regiones,	1995-2006.	CE	y	CCI	de	las	exportaciones

Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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Las desviaciones típicas de las CCI son mayores que las de las 
CE. Esto significa que las CCI han sido relativamente más impor-
tantes para explicar las diferencias de desempeño exportador de 
los países que las CE. En otras palabras, la capacidad de cada país 
para ganar cuota de mercado, a costa de otros países, en cada 
capítulo de mercancías ha sido relativamente más importante 
para su desempeño exportador global que el menú de especiali-
zaciones inicial. Esto es consistente con la idea de que a lo largo 
del periodo se ha venido produciendo una importante transfor-
mación de la estructura inicial de especialización y VCR de los 
países y grupos de países. En cualquier caso, la CE resulta muy 
importante en todos los casos.

Las cifras absolutas de la CE están muy influidas por el extraor-
dinario crecimiento del valor del comercio de los combustibles, el 
cual es a su vez consecuencia, fundamentalmente, del crecimien-
to de sus precios. Debido a esto, el orden cualitativo que presen-
tan los países acaba siendo tan informativo o más que los valores 
cuantitativos.

El primer panel del cuadro 3.7 muestra los datos correspon-
dientes a los grupos de renta. La mayor CE aparece en el caso 
de los países de renta baja. La causa está en el gran crecimiento 
del valor del comercio internacional de minerales y combustibles. 
Los países pobres aparecen a la cabeza de la especialización en la 
exportación de capítulos como: el 28, Menas y desechos de metales; el 
68, Metales no ferrosos; el 97, Oro no monetario; y el 32, Hulla, coque y 
briquetas. Todos estos capítulos comerciales figuran, a lo largo del 
periodo considerado, entre los diez de mayor crecimiento.

Tal como se observó en el subapartado 3.3.2, la mayoría del 
resto de productos que figuran con mayor crecimiento en los 
intercambios corresponde a exportaciones propias de los países 
de mayor renta. Se trata, entre otros, de los siguientes capítulos: 
el 54, Productos medicinales y farmacéuticos; el 87, instrumentos y apa-
ratos profesionales, científicos y de control; el 78, Vehículos de carretera; y 
el 79, Otro equipo de transporte; y algunos tipos de maquinaria. Esto 
ha situado a los países de renta alta con la segunda CE más favo-
rable. No obstante, el hecho de que estos países hayan registrado, 
en promedio, los peores comportamientos idiosincrásicos acaba 
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determinando el crecimiento exportador más bajo de los cuatro 
grupos. 

La especialización inicial de los países de renta media es la que 
menores ventajas ha proporcionado al crecimiento de las expor-
taciones. A pesar de ello, el extraordinario desempeño de la CCI 
ha sido suficiente para alcanzar un crecimiento muy superior al de 
la media mundial. Con todo, los países de renta media-baja han 
registrado un comportamiento no tan negativo de la CE, debido 
a su especialización en algunos capítulos manufactureros de alto 
crecimiento, como el 76 que engloba las telecomunicaciones, y una 
menor especialización en los capítulos de las secciones: 0, Produc-
tos alimenticios y animales vivos; 2, Materiales crudos no comestibles; y 4, 
Aceites, grasas y ceras, que registran una débil dinámica de demanda. 

El panel inferior del cuadro 3.7 muestra las componentes del 
crecimiento de las exportaciones por regiones. Cuando se obser-
van las diferencias totales de cada región con respecto al mun-
do, hay que recordar que el comercio de Asia central y de Europa 
oriental sufrió grandes caídas tras la desintegración del bloque 
soviético. Como consecuencia de ello, la mayor parte del enorme 
crecimiento registrado durante este periodo no es un genuino 
incremento neto, sino una recuperación de las pérdidas preceden-
tes. Este efecto se concentra en la CCI. En el caso de Asia oriental y 
Oceanía, se combinan el vigor del Asia oriental continental con la 
debilidad de Japón y da como resultado un perfil casi plano.

En cuanto a las componentes, destaca la elevada CE de los 
países de Oriente Medio y África del Norte. La razón de ello es 
evidente puesto que el petróleo y el gas son las mercancías que 
han registrado un mayor crecimiento del comercio mundial en el 
periodo de referencia. Algo similar sucede en los casos de Europa 
oriental, donde destaca Rusia, y en América Latina y el Caribe. 
Esta última región incluye también un buen grupo de países espe-
cializados en la exportación de combustibles, así como de todo 
tipo de minerales, que también figuran a la cabeza del crecimien-
to en los valores del comercio. Todo ello sitúa a estas regiones en 
las primeras posiciones como beneficiarias de una CE positiva. 
La reciente dinámica de crecimiento del valor del comercio de 
combustibles y minerales es tan fuerte que empuja a casi todas las 
otras regiones no exportadoras hacia valores negativos de la CE.
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3.4.2.3. especialización y crecimiento económico según niveles de renta
En el subapartado 3.4.1.2 se observaba que los capítulos con 

un alto PRODY2 tienden a favorecer el crecimiento de los países. 
Puede recordarse, por ejemplo, que el coeficiente de correlación 
entre el PRODY2 y el PRODG2 era del 0,66. Ahora bien, cabe pre-
guntarse si las mismas especializaciones son las que más favorecen 
el crecimiento económico en todo tipo de países, con indepen-
dencia de cuál sea su nivel inicial de la renta.

En este subapartado se lleva a cabo una primera aproximación 
a esta cuestión. El análisis considera la relación entre especializa-
ción y crecimiento del PIB per cápita, a partir de la información 
por separado de cada uno de los cuatro grupos de países por su 
renta. No obstante, este análisis debe considerarse un estudio de 
los casos más sobresalientes de éxito y de fracaso del crecimiento 
en la época reciente para cada grupo de países, más que un estudio 
exhaustivo de los efectos de la especialización por grupos de paí-
ses. Los resultados apuntan en el sentido de que la especialización 
más favorable para los países, atendiendo al crecimiento, depende 
en cierta medida del nivel de renta inicial del país. Ello sin perjui-
cio de que cuanto mayor es el índice PRODY2 de una exportación 
y su tendencia, mayor es en general su potencial para contribuir al 
mantenimiento y elevación de la productividad de un país.

El cuadro 3.8 ofrece los datos relevantes para analizar esta 
cuestión. El periodo de referencia para las cifras de crecimiento 
del PIB per cápita es 1995-2006. La forma en la que se trata la 
información para elaborar el cuadro requiere algunas explicacio-
nes. En primer lugar, se han seleccionado los países que tienen 
una apertura exterior, medida por su apertura exportadora real, 
superior a la mediana de su grupo. El objetivo con este filtrado de 
países es centrar la atención en la experiencia de las economías 
en las cuales el comercio exterior ha sido especialmente relevan-
te para su dinámica macroeconómica. Cabe esperar que la rele-
vancia de la especialización internacional crezca con el grado de 
apertura de las economías.52 

52 El crecimiento de una economía durante el periodo estudiado podría, por 
ejemplo, haber estado liderado por un sector de mercancías internacionalmente no 
comerciables, como es mayoritariamente el caso, por ejemplo, de la construcción.  
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Una vez reducida la muestra a las economías relativamente 
abiertas, se toman dos subgrupos dentro de cada grupo de renta. 
El primer subgrupo está compuesto por los países que integran 
el primer tercil en crecimiento del PIB per cápita a lo largo del 
periodo 1995-2006, cuyas cifras aparecen en el cuadro 3.8 bajo 
el encabezamiento de «Países de crecimiento alto». El segundo 
subgrupo está formado por el tercil de países que presentan un 
menor crecimiento. Las columnas correspondientes ofrecen: la 
información de la cuota que tiene cada capítulo de mercancías 
en el total de exportaciones de cada uno de estos subgrupos de 
países; la diferencia de cuotas entre los países de alto y de bajo 
crecimiento; y el orden que ocupa el capítulo correspondiente de 
acuerdo con esta diferencia. Una diferencia positiva entre las cuo-
tas correspondientes a los países de alto y bajo crecimiento sugie-
re que la especialización en el capítulo correspondiente ejerce 
una influencia positiva sobre el crecimiento de los países de este 
nivel de renta. Las diferencias negativas apuntan, por el contrario, 
a efectos negativos sobre el crecimiento de los países del grupo.

En el caso de los países de renta baja, la aplicación de los filtros 
para seleccionar los países considerados en los cálculos da lugar 
a una muestra excesivamente reducida. Como consecuencia de 
ello, una parte importante de los resultados que se obtienen son 
muy poco robustos. Por esta razón, los resultados para el grupo de 
países de renta baja no se presentan en el cuadro 3.8.53

O podría también ocurrir, por ejemplo, que una economía se hubiese hundido en la 
depresión como consecuencia de una guerra civil, lo que ha sucedido con frecuen-
cia en el África subsahariana. La exclusiva consideración de economías relativamente 
abiertas reduce la influencia de este tipo de experiencias en el análisis de los efectos 
de la especialización internacional. 

53 No obstante, algunos resultados para estos países sí que se mantienen invarian-
tes a la eliminación del filtro de apertura y, por tanto, tiene sentido e interés ofrecer 
aquí alguna información al respecto. Los capítulos que aparecen sistemáticamente en 
este grupo de renta baja con las mayores diferencias positivas de especialización entre 
países con alto y bajo crecimiento son: el 61, Cuero; el 33, Petróleo, productos derivados y 
productos conexos; y el 66, Manufacturas de minerales no metálicos. Mientras que los capí-
tulos que aparecen sistemáticamente con los mayores efectos negativos para el creci-
miento son: el 12, Tabaco; el 07, Café, té, cacao y especias; y el 06, Azúcares. Difícilmente 
pasa desapercibido que los productos de este último grupo coinciden con algunas 
de las exportaciones más tradicionales de los países atrasados desde los tiempos del 
colonialismo. Parece pues clara la necesidad de que los países de renta baja evolucio-
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En el cuadro 3.8, se observa que, en los países de renta alta, 
los capítulos con mayor diferencia entre las experiencias de creci-
miento positivas y las negativas son: el 51, Productos químicos orgá-
nicos; el 54, Productos medicinales y farmacéuticos; el 75, Máquinas de 
oficina y de procesamiento de datos; el 55, Aceites esenciales y productos 
de perfumería; el 67, Hierro y acero; y el 89, Artículos manufacturados 
diversos. Adviértase que los dos capítulos citados en primer lugar 
se encuentran también entre los cuatro con mayor PRODY2 y 
entre los tres con mayor crecimiento del PRODY2.

En el lado opuesto, entre las especializaciones que parecen 
haber resultado más negativas para el crecimiento de países de 
renta cabe destacar las siguientes. 

En primer lugar, figura el capítulo 33, Petróleo y sus derivados, 
que no solo ocupa esta posición en el caso de los países de renta 
alta sino también en los de renta media-alta y media-baja. Pare-
cería, pues, que el petróleo ha conducido a una combinación de 
enfermedad holandesa y maldición de los recursos naturales54 en los paí-
ses productores. Todo ello a pesar de ser el capítulo de la CUCI 
con mayor crecimiento del valor del comercio mundial también 
en el periodo de referencia, lo cual debería haber facilitado más 
que nunca el crecimiento económico. Arabia Saudí y Venezuela 
serían ejemplos de estos fracasos del crecimiento, en el periodo 
de referencia, a pesar de la abundancia de recursos petrolíferos. 

En segundo lugar, tras el petróleo, 7 de los siguientes diez 
capítulos que figuran con los impactos más negativos sobre el 
crecimiento de los países avanzados, aparecen a su vez entre los 
que mayor impacto positivo han tenido sobre los países de menor 
renta. En otras palabras, muchas de las especializaciones que más 
han frenado el crecimiento en los países ricos son las que más 

nen y superen la especialización en estos cultivos con el fin de mejorar su desempeño 
macroeconómico. 

54 Según la enfermedad holandesa, el crecimiento industrial, basado en econo-
mías de aprendizaje y externalidades positivas, puede frenarse por la apreciación de la 
moneda que resulta de la abundancia de recursos naturales. A su vez, según los últimos 
trabajos sobre la maldición de los recursos naturales, la abundancia de recursos natu-
rales favorece las actividades de búsqueda de rentas, la corrupción y los conflictos en 
economías con instituciones sociales y políticas débiles. Todo ello en detrimento del 
desarrollo industrial. Sobre estas cuestiones, véanse Van Wijnbergen (1984), Sachs y 
Warner (2001), Torvik (2001) y Mehlum, Moene y Torvik (2006).
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han facilitado el crecimiento en los países en desarrollo. Este es 
un fenómeno que apunta hacia los productos sujetos a una mayor 
deslocalización, los cuales habrían trasladado una parte significa-
tiva de su producción a países menos desarrollados. Como con-
secuencia de ello, los productores de los países de renta alta se 
habrían visto negativamente afectados por la creciente competen-
cia desde países con salarios más bajos.

Los productos más destacados a este respecto, los cuales han 
visto reducido relativamente su PRODY2 y se han situado en la 
parte inferior del gráfico 3.1, son los siguientes: el 78, vehículos 
de carretera, que figura en los puestos cinco y once del fomento 
del crecimiento de los países de renta media-alta y media-baja, res-
pectivamente; el 76, aparatos y equipo para telecomunicaciones y 
sonido, que figura en el puesto 2 de los países de renta media-baja; 
el 84, prendas y accesorios de vestir, que figura en el puesto 3 y 4 
de renta media-alta y media-baja, respectivamente; y el 77, maqui-
naria, aparatos y artefactos eléctricos, que figura en el puesto 3 y 10 
de renta media-baja y media-alta.55

Para no hacer excesivamente prolijo el análisis de la informa-
ción proporcionada en este cuadro, se omiten comentarios adi-
cionales sobre las cifras correspondientes a los países de renta 
media-alta. Sin embargo, los resultados pertenecientes a los países 
de renta media-baja se comentan específicamente, porque tienen 
un doble interés: por un lado, incluyen los mayores milagros del 
crecimiento económico de los últimos años y, por otro, ofrecen 
las mayores diferencias entre crecimientos altos y bajos asociados 
a cada capítulo de mercancías.

De nuevo, los resultados relativos a los países de renta media-
baja que aparecen en el cuadro 3.8 ponen de manifiesto que las 
experiencias con éxito en su crecimiento han estado ligadas a la 
especialización en capítulos que anteriormente estaban asocia-
dos a los países más avanzados. Como se recordará, el cuadrante 
inferior-derecho del gráfico 3.6 agrupa los capítulos con un PRO-
DY2 superior a la media y un crecimiento del mismo inferior a la 

55 Con todo, el papel negativo jugado por la especialización en plásticos en formas 
primarias, correspondiente al capítulo 57, parece difícil de explicar a la vista de la 
información y los indicadores manejados.
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media. En otras palabras, se trata de mercancías asociadas a países 
de renta alta, pero que están registrando un proceso de desloca-
lización hacia países de renta menor. Así, de los 10 capítulos que 
han generado una influencia más positiva en el crecimiento de los 
países de renta media-baja, 7 aparecen en este cuadrante inferior-
derecho del gráfico 3.6. Se trata, por orden de importancia, de 
los capítulos 75, 76, 77, 69, 74, 78 y 87. Estos capítulos incluyen las 
mercancías que típicamente se asocian con el despegue asiático, 
como ordenadores, telefonía y electrónica en general, e incluyen 
también otros productos, como los incluidos en los siguientes 
capítulos: el 87, instrumentos y aparatos profesionales, científicos y de 
control; el 78, Vehículos de carreteras; el 69, Manufacturas de metales; y 
ciertos tipos de maquinaria. De los 3 capítulos restantes que han 
jugado un papel destacado en el crecimiento de los países de ren-
ta media-baja, un capítulo corresponde a mercancías de elevado y 
creciente PRODY2, el 67, Hierro y acero; y los otros dos correspon-
den a industrias que fueron clave tradicionalmente en el desarro-
llo de las manufacturas en los países de menor nivel de renta, en 
concreto, el 65, Hilados y tejidos, y el 84, Prendas y accesorios de vestir. 

En términos de la clasificación del cuadro 3.5, de los 10 pro-
ductos más asociados al crecimiento en los milagros económicos 
de los últimos quince años, 3 pertenecen a la categoría AE (PIB 
per cápita alto y estable), 2 a la AD (alto y decreciente), 2 a la MAE 
(medio-alto y estable), 1 a la MAD (medio-alto y decreciente) y 2 
son de textil y confección.

3.4.3.	El	grupo	de	países	seleccionados
En este apartado se analiza la especialización de una serie de 

economías seleccionadas y su potencial, partiendo del crecimien-
to de las exportaciones y del PIB per cápita. De esta selección de 
países se excluye a España, cuyo caso se estudia después en el apar-
tado 3.4.4. 

Primero, para estudiar esta especialización, se examina la 
importancia que ha tenido la especialización en el crecimiento 
de las exportaciones de cada país, haciendo uso de la descompo-
sición entre la CE y la CCI introducida en el subapartado 3.4.2.2. 
Después, se ofrece una valoración sintética del potencial de la 
especialización de cada país con ayuda de dos nuevos indicadores 
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de país: el EXPY y el EXPG. Finalmente, se analizan con detalle las 
VCR y la distribución por capítulos de las exportaciones de los dis-
tintos países, de tal modo que pueda explicarse el valor alcanzado 
por los indicadores de síntesis EXPY y el EXPG. Este examen final 
permite identificar las mayores fortalezas y debilidades del sector 
exportador de bienes de los distintos países.

3.4.3.1. el efecto de la especialización  
sobre el crecimiento de las exportaciones

En este apartado se analiza la diferencia en el crecimiento de 
las exportaciones de los países, con respecto al crecimiento del 
comercio mundial, aplicando la misma descomposición elaborada 
en el subapartado 3.4.2.2. Los resultados aparecen en el cuadro 
3.9. Cabe recordar que las cifras ofrecidas corresponden a dólares 
corrientes. Así, por ejemplo, la primera columna de este cuadro 
proporciona el crecimiento agregado en dólares corrientes, regis-
trado por las exportaciones de cada país entre 1995 y el 2006.56 

Como se indicaba anteriormente, al hilo del examen de resul-
tados para los distintos grupos de países, el cálculo de la compo-
nente de especialización CE está considerablemente mediatizado 
por el crecimiento del precio del petróleo y sus derivados, así 
como por el precio de otros minerales. Este fenómeno hace que 
los países especializados en los capítulos correspondientes aparez-
can con CE fuertemente positivas y empuja, a su vez, las CE del 
resto de países hacia valores negativos.

Si se ordenan los países de acuerdo con la CE, aparecen tres 
grupos bien definidos. El primero lo conforman los países con 
una fuerte especialización en petróleo, con Arabia Saudí a la cabe-
za, seguida de Rusia, Egipto, Indonesia, Colombia y México. El 
siguiente grupo lo conforman las economías más avanzadas, cuyas 
especializaciones manufactureras también se han situado entre 

56 En el caso de cuatro países, Alemania, China, Francia y Rusia, existen muy lige-
ras diferencias entre la tasa de crecimiento de las exportaciones utilizada para elaborar 
el cuadro 3.9 y la reflejada en el capítulo 2. Ello se debe a que la desagregación de las 
exportaciones a nivel de dos dígitos, para el año 1995, no incluye alguna mercancía 
de importancia menor. En concreto, los porcentajes de cobertura para esos países en 
1995 son, respectivamente, 98,96%, 99,97%, 99,88% y 98,12%. En todos los demás 
casos, la cobertura es del 100%.
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las que más han aumentado en el crecimiento total del comercio 
mundial. Con todo, entre estos países también se detecta que las 
economías avanzadas exportadoras de crudo, como es el caso del 
Reino Unido, se sitúan a la cabeza. Finalmente, aparece el grupo 
de las economías en desarrollo no exportadoras de combustibles, 
con China en primer lugar y Marruecos a la cola, ordenadas de 
nuevo por su especialización manufacturera relativa en 1995.

CUADRO	3.9:	 Descomposición	del	crecimiento	acumulado	de	las	exportaciones	
desagregadas	a	dos	dígitos.	Selección	de	25	países,	1995-2006

Crecimiento	acumulado	de	
las	exportaciones		

(porcentaje)

Diferencia	de	crecimiento	
respecto	al	mundo		

(puntos	porcentuales)
CE CCI

Alemania 116,5 -8,1 -5,7 -2,3

Arabia Saudí 331,0 206,4 212,7 -6,3

Argentina 122,0 -2,5 -22,1 19,6

Australia 132,7 8,1 7,7 0,4

Brasil 196,3 71,8 -29,9 101,7

Canadá 103,1 -21,5 2,9 -24,4

China 551,4 426,9 -20,3 447,2

Colombia 139,1 14,5 23,4 -8,9

Corea del Sur 160,2 35,7 -3,3 39,0

Egipto 299,4 174,8 61,9 112,9

España 138,9 14,3 -13,8 28,1

Estados Unidos 77,9 -46,7 -8,4 -38,2

Francia 68,8 -55,7 -11,7 -44,0

India 282,4 157,8 -30,9 188,7

Indonesia 121,9 -2,6 36,4 -39,0

Italia 81,0 -43,5 -17,5 -26,0

Japón 46,0 -78,6 -1,5 -77,1

Marruecos 165,5 41,0 -39,9 80,8

México 214,3 89,7 20,7 68,9

Países Bajos 125,6 1,0 -1,1 2,1

Polonia 379,3 254,8 -15,1 269,8

Reino Unido 89,6 -34,9 8,5 -43,4

Rusia 295,2 170,6 81,5 89,1

Sudáfrica 111,6 -13,0 1,7 -14,6

Turquía 296,0 171,5 -35,2 206,7

Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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Si se pasa a considerar la CCI, se observa que China ostenta un 
liderazgo apabullante, debido al proceso de conquista de mercados 
alcanzado en la última década y media. Le siguen con CCI todavía 
muy sustanciales Polonia, Turquía y otras economías emergentes, 
como la India, Brasil, ambas con valores superiores al 100%, y Rusia.

Como se observaba en el capítulo 2, durante este periodo, los 
países más avanzados han perdido cuota de mercado en todos 
los destinos. Esto tiene implicaciones negativas sobre su CCI. Con 
alguna excepción, entre las que se encuentra España, estos países 
tienden a ocupar los últimos puestos del ranking de acuerdo con 
la CCI. Así los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia e Italia 
registran CCI negativas, con valores inferiores al -40%.

Japón cierra la clasificación de los países seleccionados, tanto 
por su CCI como por el crecimiento total de sus exportaciones. 
Adviértase que el valor de su CE es casi cero. Esto significa que el 
mal desempeño de sus exportaciones no es atribuible a su espe-
cialización exportadora, sino al declive de su fortaleza competitiva 
dentro de cada capítulo, es decir, a su CCI. La muy prolongada 
recesión que viene sufriendo este país tiene probablemente múl-
tiples orígenes, cuyo análisis escapa totalmente a los objetivos de 
esta monografía. No obstante, cabe anotar que el hecho de que 
Japón muestre los peores valores de la CCI, entre todos los países 
seleccionados, sugiere que el negativo comportamiento de su sec-
tor exterior, en dura competencia con China y Corea del Sur en 
diversos capítulos importantes, puede ser una de las causas de su 
declive económico. 

España se sitúa entre las pocas economías avanzadas que han 
alcanzado una CCI positiva. Sus resultados se comentan con deta-
lle en el apartado 3.4.4. 

3.4.3.2. el potencial macroeconómico de la especialización  
de los países: los índices eXPY y eXPG

Definición de los índices EXPY y EXPG
El objetivo de los dos indicadores EXPY y EXPG, que se defi-

nen a continuación, es calibrar en qué medida la especialización 
internacional de un país se compone de exportaciones que están 
generalmente asociadas con elevados niveles de productividad y 
elevados crecimientos de la misma.
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Los indicadores PRODY y PRODG de cada mercancía asocian 
un nivel de PIB per cápita y una tasa de crecimiento del mismo, 
respectivamente, con cada mercancía o grupo de mercancías. El 
indicador EXPY de un país se define como una media ponderada 
de los PRODY de las mercancías que exporta ese país. Además, 
la ponderación aplicada a cada mercancía es igual a la cuota que 
tiene esta en las exportaciones del país. De manera similar, el 
índice EXPG del país i se calcula promediando los PRODG de las 
mercancías exportadas por i y utilizando de nuevo las cuotas de 
exportación de cada mercancía como ponderaciones. 

Formalmente, los índices EXPY y EXPG del país i se calculan 
como:

 EXPY PRODY
i k

k
ik

= ⋅∑ ω  (3.6)

 EXPG PRODG
i k

k
ik

= ⋅∑ ω  (3.7)

Al igual que sucedía con los índices PRODY y PRODG, estos 
índices pueden calcularse a distintos niveles de desagregación 
y para distintos años. Como corresponde a este subapartado, se 
analizan los índices a dos dígitos PRODY2 y PRODG2 para cons-
truir, respectivamente, los EXPY2 y EXPG2. 

Con respecto al periodo de tiempo al que se refieren los índi-
ces, hay que recordar que los indicadores PRODG2 están cal-
culados sobre la base del crecimiento del PIB per cápita de los 
exportadores, a lo largo del periodo 1995-2006. El año que se aso-
cia a los índices EXPG2 indica el año al que corresponden las cuo-
tas de exportación ω

ikt ikt it
E E=  utilizadas como ponderaciones.

Relación de los índices EXPY y EXPG  
con el desempeño macroeconómico de los países
El cuadro 3.10 que aparece más adelante muestra el valor de los 

índices EXPY2 y EXPG2 al principio y al final del periodo de refe-
rencia57 y las variaciones registradas a lo largo del mismo para las 
veinticinco economías seleccionadas. Pero antes de analizar estos 

57 Al igual que en el subapartado 3.4.3.1, los indicadores del 2006 están calculados 
como la media de los indicadores para los años 2004, 2005 y 2006, con el fin de eliminar 
oscilaciones temporales y posibles errores de medición en la base de datos original.
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datos, es conveniente examinar algunas propiedades de estos indi-
cadores. Con este fin, a continuación se examina gráficamente la 
relación de los mismos con tres aspectos del desempeño macroeco-
nómico de los países: 1) el crecimiento de sus exportaciones; 2) el 
nivel de PIB per cápita; y 3) el crecimiento del PIB per cápita. Los 
gráficos 3.7, 3.8. 3.9 y 3.10 ponen de manifiesto estas relaciones. 

Las estrechas relaciones positivas que aparecen en estos gráfi-
cos confirman que los índices EXPY2 y EXPG2 captan los aspectos 
y relaciones macroeconómicas que se les suponen. El gráfico 3.7 
muestra que, efectivamente, los países de mayor PIB per cápita son 
los que presentan mayores valores del índice EXPY2. El gráfico 3.8 
muestra que los países de mayor crecimiento del PIB per cápita 
tienden a presentar mayores valores del índice EXPG2. Y los gráfi-
cos 3.9 y 3.10 muestran en 1995, es decir, al principio del periodo, 
que el valor del índice EXPY2 de un país es un buen predictor del 
crecimiento de sus exportaciones y del crecimiento de su PIB per 
cápita en el periodo subsiguiente, en este caso, 1995-2006. 

Estas dos últimas correlaciones son de especial interés por 
cuanto sugieren que una política industrial dirigida a aumentar el 
índice EXPY2 de un país, es decir, dirigida a incrementar el peso 
de las exportaciones con un mayor índice PRODY2, podría favo-

GRÁFICO	3.7:		EXPY2	(promedio	2004-2006)	y	PIB	per	cápita	PPA	(2006)
 (dólares del 2005)

Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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GRÁFICO	3.8:		EXPG2	(promedio	2004-2006)	y	crecimiento	
del	PIB	per	cápita	PPA	(1995-2006)

 (porcentaje)

Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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GRÁFICO	3.9:		Crecimiento	de	las	exportaciones	(1995-2006)	y	EXPY2	(1995)	
 (porcentaje, dólares del 2005)

Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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recer el incremento del valor agregado de las exportaciones y el 
crecimiento del país. Evidentemente, unas sencillas correlaciones 
no aseguran nexos de causalidad. Ahora bien, Hausmann, Hwang 
y Rodrik (2007) han investigado con detalle la capacidad predic-
tiva del índice EXPY con respecto al crecimiento futuro del PIB 
per cápita de un país y han obtenido un resultado favorable. Los 
autores de este trabajo concluyen que, efectivamente, una especia-
lización asociada a mayores niveles del índice da lugar a una mayor 
tasa de crecimiento de la economía en el periodo siguiente.

Aunque la realización de un análisis econométrico detalla-
do de estas relaciones escapa a los límites de esta monografía, sí 
que se replica aquí una de las regresiones clave a este respecto, 
haciendo uso de los datos y los índices EXPY2 recién construidos. 
Además del valor inicial de la variable EXPY2, la ecuación que 
se ha de estimar incluye el PIB per cápita inicial de cada país, de 
acuerdo con el enfoque neoclásico del crecimiento (Barro y Sala-
i-Martín 1995), así como el valor inicial del capital humano. Se 
estima, pues, la siguiente ecuación con los datos correspondientes 
a una muestra de cien países:

 g(Y
i
) = β

1
 + β

2
 lnY

i0
 + β

3
 lneXPY2

i0
+ β

4
 lnH

i0
 + ε (3.8)

GRÁFICO	3.10:	 Crecimiento	del	PIB	per	cápita	PPA	(1995-2006)	y	EXPY2	(1995)

Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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donde g(Y
i
) es el crecimiento de la renta per cápita del país i en 

el periodo 1995-2006, Y
i 0

 es la renta per cápita del país, EXPY2
i0
 

su índice EXPY2 y H
i 0

 es el capital humano del país.58 Estas tres 
variables explicativas están referidas al periodo 1995. En el gráfi-
co 3.11 se incluyen los puntos de la regresión condicional entre 
g(Y

i
) y EXPY2

i0
, así como los resultados de la regresión. Las cifras 

entre paréntesis debajo de cada variable indican los estadísticos t. 
El coeficiente estimado para la variable EXPY2 es positivo y esta-
dísticamente significativo al 5%.59

Así pues, los resultados del ejercicio econométrico confirman, 
con los datos de este subapartado, la existencia de una relación 
positiva entre el crecimiento económico de un país y la sofistica-

58 El capital humano se mide por el nivel medio de escolarización de la población 
activa utilizando los datos de Barro y Lee (2010).

59 Véase Minondo (2010) para un ejercicio similar con resultados positivos utili-
zando datos de crecimiento y exportaciones de las provincias españolas. En Rodrik 
(2006) pueden consultarse una discusión sobre las implicaciones de política industrial 
de estos resultados, además de un análisis del caso chino desde esta perspectiva.

GRÁFICO	3.11:		 Crecimiento	del	PIB	per	cápita	PPA	(1995-2006)	
condicional	y	EXPY2	(1995)

1 Condicional en renta inicial y capital humano inicial. 
nota : El coeficiente estimado para la variable EXPY2 es positivo y estadísticamente significativo al 5%.
Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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ción productiva de su especialización internacional inicial, donde 
esta sofisticación productiva está medida por el índice EXPY2.

Los índices de los países seleccionados
De acuerdo con la exposición precedente, los índices EXPY2 

y EXPG2, presentados en el cuadro 3.10, pueden utilizarse para 
hacer una valoración global de la sofisticación exportadora de 
los países. Esta primera valoración será matizada en el capítulo 4 
cuando se profundice en el análisis haciendo uso de una informa-
ción más desagregada sobre la especialización internacional de los 
países, la cual permitirá el cálculo de los índices EXPY5 y EXPG5.

El cuadro 3.10 muestra a Japón, seguido de Corea del Sur, Ale-
mania, el Reino Unido y los Estados Unidos con las especializacio-
nes más sofisticadas de la selección de países. A la cola aparecen 
Marruecos, Australia, Colombia, Argentina y Egipto. España ocu-
pa un lugar intermedio, por detrás de Canadá y los Países Bajos, 
y por delante de Polonia y Arabia Saudí. Los casos quizás más 
sorprendentes son las posiciones relativamente avanzadas, con 
relación a su nivel de PIB per cápita, de China, la India, México y 
Corea del Sur, y la posición retrasada de Australia. 

El gráfico 3.12 pone de manifiesto estas diferencias entre el 
EXPY2 de los países y el EXPY2 que cabría esperar a partir de su 
PIB per cápita, y que aparece denominado como eXPY2 predicho. 
Este último es estimado a partir de la recta de regresión entre el 
logaritmo del índice EXPY2 y el logaritmo del PIB per cápita que 
aparece en el gráfico 3.7. Con ayuda de esta regresión y utilizando 
el valor de PIB per cápita de cada país, se estima el EXPY2 predi-
cho que es el que aparece en el gráfico 3.12. 

Se puede comprobar que algunas de las mayores desviaciones 
positivas del EXPY2, con respecto al EXPY2 predicho, que apare-
cen en este gráfico coinciden con los países de mayor crecimiento 
en la época analizada. Este es el caso de China, la India y Corea 
del Sur. Otros, como Indonesia, han iniciado la etapa de creci-
miento acelerado con algo de retraso sobre el periodo central 
considerado en este estudio, pero se han incorporado también en 
los últimos años al grupo de milagros del desarrollo económico. 
Esto resulta consistente con la idea de que un valor elevado del 
EXPY2, condicionado al PIB per cápita inicial, predice un elevado 
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crecimiento económico. Este es de hecho el resultado obtenido 
de la estimación de la expresión (3.8).

El caso de México, por su parte, será discutido más adelan-
te al hilo del fenómeno de las maquilas. Este fenómeno tiende a 

EXPY2	1995	
(dólares	

constantes	
del	2005)

EXPY2
2004-2006	
(dólares	

constantes	
del	2005)

Crecimiento	
acumulado	
de	EXPY2,
1995-2006

(porcentaje)

EXPG2	1995	
(porcentaje)

EXPG2
2004-2006	

(porcentaje)

Diferencia	
en	puntos	

porcentuales	
del	EXPG2	
1995-2006

Alemania 15.710 19.248 22,52 2,66 2,66 0,00

Arabia Saudí 14.946 16.488 10,32 2,45 2,66 0,21

Argentina 10.953 13.688 24,97 2,51 2,34 -0,17

Australia 10.945 13.470 23,07 2,44 2,18 -0,26

Brasil 11.582 14.752 27,37 2,46 2,38 -0,07

Canadá 14.508 17.654 21,68 2,64 2,67 0,03

China 12.767 17.731 38,88 2,85 2,90 0,05

Colombia 10.142 13.589 33,99 2,39 2,26 -0,13

Corea del Sur 14.976 19.280 28,74 2,72 2,77 0,05

Egipto 11.568 14.184 22,62 2,58 2,40 -0,18

España 14.326 17.542 22,45 2,66 2,63 -0,03

Estados Unidos 15.284 18.669 22,14 2,63 2,64 0,01

Francia 14.674 18.307 24,75 2,69 2,64 -0,06

India 10.877 15.358 41,19 2,76 2,67 -0,09

Indonesia 11.568 15.226 31,61 2,65 2,58 -0,06

Italia 14.636 17.969 22,77 2,75 2,70 -0,05

Japón 17.200 19.969 16,10 2,69 2,68 -0,02

Marruecos 8.780 12.598 43,49 2,86 2,79 -0,07

México 15.101 18.327 21,36 2,66 2,76 0,10

Países Bajos 14.187 17.606 24,10 2,65 2,60 -0,05

Polonia 12.736 17.367 36,36 2,82 2,68 -0,14

Reino Unido 15.566 18.859 21,16 2,68 2,71 0,02

Rusia 13.213 16.272 23,15 2,64 2,68 0,04

Sudáfrica 12.541 15.449 23,19 2,68 2,59 -0,09

Turquía 10.759 15.723 46,14 2,79 2,71 -0,08

nota : Los índices se han obtenido como promedio de los datos del 2004, 2005 y 2006.
Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.

CUADRO	3.10:		 Índices	EXPY2	y	EXPG2.	Selección	de	25	países,	1995-2006
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aumentar desproporcionadamente el volumen de exportación de 
algunas manufacturas. En el subapartado 3.4.3 se examina la dis-
tribución de las exportaciones de los principales países y se ofre-
cen los datos que permiten explicar estos valores de los índices 
EXPY2. Por otra parte, también hay que advertir que en el capítu-
lo 4 se matizan algunas de las mayores diferencias que aparecen 
en el gráfico 3.12, al revisar el análisis haciendo uso de los datos a 
nivel de cinco dígitos.

La tercera columna del cuadro 3.10 reporta el crecimiento del 
índice EXPY2 registrado por cada país desde 1995. Un valor ele-
vado del mismo sugiere un avance importante en la sofisticación 

GRÁFICO	3.12:		 Índice	EXPY2	y	EXPY2	predicho.	Selección	de	25	países,	2006	
 (miles de dólares del 2005)

nota : Los índices se han obtenido como promedio de los datos del 2004, 2005 y 2006. Los países 
están ordenados de mayor a menor EXPY2 predicho.
Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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media de las exportaciones. Claramente, son las economías de ren-
ta relativamente baja, que incluyen algunas de las más importantes 
economías emergentes, las que se sitúan a la cabeza de este creci-
miento. Los países que han experimentado un mayor crecimien-
to en dicho índice son Turquía, seguida de Marruecos, la India, 
China y Polonia. En el otro extremo aparecen economías que han 
sufrido un largo periodo de estancamiento relativo, como Arabia 
Saudí y Japón. España figura entre el tercil de países que menos 
han visto crecer su EXPY2. Esto significa un pequeño retroceso 
relativo con respecto a 1995 y sugiere que su menú exportador no 
ha progresado en términos relativos desde entonces. 

La clasificación de países de acuerdo con el índice PRODG no 
es muy distinta, tanto si se utiliza el índice calculado con la distri-
bución de exportaciones de 1995, como si se utiliza el del periodo 
2004-2006. En este último caso, los valores más elevados corres-
ponden a China, Marruecos, Corea del Sur, México y Turquía. Así 
pues, estos países se habrían especializado en los capítulos que 
mayor presencia han tenido en las recientes experiencias de ele-
vado crecimiento del PIB. Australia y los países sudamericanos se 
sitúan en el lado menos favorable del cuadro. Por su parte, los 
países de mayor nivel de renta figuran en el grupo intermedio, y 
España aparece en los últimos puestos de dicho grupo.

3.4.3.3. detalle individual de la especialización de los países
La información que sirve de base para construir los índices 

de síntesis EXPY2 y EXPG2 aparece en los cuadros 3.11 y 3.12. 
En el primero se presentan las VCR que exhibe cada uno de los 
países seleccionados en cada uno de los sesenta y seis capítulos. 
En el segundo cuadro se muestra la distribución porcentual de 
las exportaciones de estos países a lo largo de los capítulos de 
mercancías. El cuadro 3.13 muestra la dinámica seguida por la 
especialización de la selección de países. 

La información recogida en los cuadros 3.11 y 3.12 está estre-
chamente relacionada: el primero puede obtenerse a partir del 
segundo, dividiendo cada celda por la cuota que tiene cada mer-
cancía en el comercio mundial. Ahora bien, cada uno de estos 
cuadros ofrece perspectivas diferentes que son relevantes según la 
cuestión que se plantee. 
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Capítulos1 Alemania Brasil China
Corea		
del	Sur

España
Estados	
Unidos

México

00 71,2 51,9 27,7 0,2 137,4 58,6 212,1

01 89,4 881,5 29,9 1,6 192,9 100,5 23,5

02 150,9 28,8 4,6 1,5 109,9 35,9 7,1

03 23,4 41,5 143,2 43,7 203,7 63,8 41,0

04 69,8 74,8 22,9 9,2 74,2 220,0 36,5

05 38,5 158,8 85,0 7,9 538,1 110,2 209,5

06 60,3 1839,7 29,3 31,6 103,8 40,6 146,1

07 106,6 714,3 30,5 8,8 83,1 41,2 60,0

08 67,1 641,2 18,8 5,9 86,0 154,7 13,6

09 90,8 70,9 42,1 41,8 128,2 132,8 75,8

11 67,4 9,6 11,6 14,0 229,7 44,3 203,2

12 144,5 567,7 26,1 48,1 45,5 108,0 31,5

21 38,6 6,1 2,5 2,6 152,3 249,9 74,7

22 8,4 1933,0 27,8 0,1 7,1 351,5 3,6

23 39,0 94,4 7,9 129,7 50,5 112,3 43,1

24 62,3 250,9 27,0 0,6 33,6 93,4 9,2

25 34,9 679,5 2,3 1,7 118,3 213,0 4,7

26 79,6 157,0 64,8 140,8 51,1 260,9 37,7

27 76,6 228,0 88,2 23,6 214,2 102,7 66,2

28 49,2 539,3 6,8 16,6 36,4 108,9 59,4

29 66,1 90,6 70,6 34,2 121,0 81,8 36,8

32 5,8 0,1 115,3 0,1 24,5 69,5 0,2

33 18,2 82,7 12,3 68,9 46,0 27,8 165,0

34 27,7 0,7 2,4 2,8 5,8 22,7 3,4

35 151,3 0,0 28,0 0,0 48,9 38,1 38,3

41 81,8 45,6 10,4 3,6 200,7 210,0 17,1

42 25,2 306,4 10,1 0,5 378,1 38,8 8,1

43 102,9 129,8 9,5 9,3 65,2 56,0 13,3

51 96,7 112,8 57,0 161,8 75,8 123,0 25,5

52 109,8 81,4 141,2 52,9 62,3 159,8 49,2

53 181,1 50,3 62,5 71,7 178,1 107,4 47,5

54 144,3 17,4 16,7 6,7 127,8 101,1 19,3

55 118,2 59,1 24,6 20,8 187,0 115,3 69,7

56 78,7 58,5 58,1 35,9 76,2 0,0 12,9

CUADRO	3.11:		 VCR	por	capítulos.	Selección	de	7	países,	2006
 (porcentaje)
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CUADRO	3.11	(cont.):	 VCR	por	capítulos.	Selección	de	7	países,	2006
 (porcentaje)

Capítulos1 Alemania Brasil China
Corea		
del	Sur

España
Estados	
Unidos

México

57 125,2 78,9 26,8 212,2 126,0 140,2 41,5

58 184,0 49,6 48,9 100,3 110,3 115,9 40,1

59 154,5 54,6 52,6 51,4 75,5 167,3 29,2

61 40,3 603,7 124,1 108,3 115,2 54,8 48,3

62 124,5 127,9 96,8 123,0 224,7 87,5 48,4

63 91,1 227,7 150,4 2,7 120,7 42,0 30,2

64 147,7 87,3 42,4 52,4 129,5 97,0 41,6

65 67,8 51,9 263,5 162,9 97,8 64,0 46,0

66 65,3 82,0 99,5 24,3 153,2 95,2 56,1

67 94,9 216,2 105,8 153,2 123,4 38,8 52,8

68 91,0 116,4 72,5 84,1 86,6 62,8 52,3

69 146,6 51,7 169,1 86,2 125,6 90,4 104,3

71 153,2 130,3 43,6 38,9 106,9 177,8 142,0

72 179,9 94,1 45,9 114,1 48,5 146,5 36,4

73 189,5 32,6 45,6 107,8 84,7 135,2 12,8

74 181,5 63,4 91,2 70,1 90,5 118,9 97,1

75 59,9 7,8 296,4 117,3 13,4 101,2 104,9

76 55,5 47,3 250,6 225,1 44,8 65,5 252,6

77 91,8 21,1 127,4 181,0 52,1 124,9 141,4

78 184,7 98,1 32,2 148,2 235,0 97,9 179,3

79 123,4 114,5 44,1 290,8 159,6 294,7 22,5

81 119,9 29,0 217,6 14,9 125,7 56,6 176,8

82 90,1 75,1 231,2 20,2 94,8 59,2 201,6

83 30,5 5,5 383,5 9,7 78,4 26,4 13,4

84 45,7 8,2 363,1 24,7 90,0 17,3 93,3

85 42,1 236,3 372,7 23,7 178,6 13,2 21,3

87 145,3 19,2 104,9 242,4 37,9 205,4 144,7

88 73,3 12,8 84,7 64,8 34,9 92,4 52,2

89 97,0 20,1 168,0 45,6 74,7 140,4 71,7

93 116,1 54,8 6,9 0,4 51,4 90,5 8,1

96 69,7 0,0 10,6 12,7 60,3 75,3 98,9

97 25,3 106,0 0,0 56,7 10,2 187,8 96,0

1 Según la clasificación CUCI revisión 3. Véase la equivalencia de la numeración de los capítulos en el 
cuadro 3.3.
Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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Capítulos1 Alemania Brasil China
Corea		
del	Sur

España
Estados	
Unidos

México

00 0,09 0,06 0,03 0,00 0,17 0,07 0,26

01 0,63 6,18 0,21 0,01 1,35 0,71 0,16

02 0,64 0,12 0,02 0,01 0,47 0,15 0,03

03 0,15 0,27 0,92 0,28 1,31 0,41 0,26

04 0,49 0,52 0,16 0,06 0,52 1,53 0,25

05 0,42 1,71 0,92 0,09 5,80 1,19 2,26

06 0,15 4,62 0,07 0,08 0,26 0,10 0,37

07 0,42 2,83 0,12 0,03 0,33 0,16 0,24

08 0,20 1,88 0,06 0,02 0,25 0,45 0,04

09 0,31 0,24 0,14 0,14 0,44 0,45 0,26

11 0,38 0,05 0,06 0,08 1,29 0,25 1,14

12 0,32 1,27 0,06 0,11 0,10 0,24 0,07

21 0,03 0,00 0,00 0,00 0,12 0,20 0,06

22 0,02 4,13 0,06 0,00 0,02 0,75 0,01

23 0,09 0,22 0,02 0,30 0,12 0,26 0,10

24 0,28 1,14 0,12 0,00 0,15 0,42 0,04

25 0,09 1,80 0,01 0,00 0,31 0,57 0,01

26 0,18 0,36 0,15 0,32 0,12 0,59 0,09

27 0,15 0,43 0,17 0,04 0,41 0,19 0,13

28 0,73 8,06 0,10 0,25 0,54 1,63 0,89

29 0,17 0,24 0,19 0,09 0,32 0,22 0,10

32 0,03 0,00 0,59 0,00 0,12 0,35 0,00

33 1,69 7,67 1,14 6,39 4,26 2,58 15,30

34 0,40 0,01 0,03 0,04 0,08 0,33 0,05

35 0,40 0,00 0,07 0,00 0,13 0,10 0,10

41 0,02 0,01 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00

42 0,08 0,94 0,03 0,00 1,16 0,12 0,02

43 0,05 0,07 0,01 0,00 0,03 0,03 0,01

51 2,30 2,69 1,36 3,86 1,81 2,93 0,61

52 0,61 0,45 0,79 0,29 0,35 0,89 0,27

53 0,89 0,25 0,31 0,35 0,87 0,53 0,23

54 4,01 0,48 0,46 0,19 3,55 2,81 0,54

55 0,94 0,47 0,20 0,17 1,49 0,92 0,55

56 0,16 0,12 0,12 0,07 0,15 0,00 0,03

CUADRO	3.12:		 Distribución	de	las	exportaciones	por	capítulos.	
Selección	de	7	países,	2006

 (porcentaje)
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CUADRO	3.12	(cont.):	 Distribución	de	las	exportaciones	por	capítulos.	
Selección	de	7	países,	2006

 (porcentaje)

Capítulos1 Alemania Brasil China
Corea		
del	Sur

España
Estados	
Unidos

México

57 2,11 1,33 0,45 3,57 2,12 2,36 0,70

58 1,34 0,36 0,36 0,73 0,80 0,84 0,29

59 1,65 0,58 0,56 0,55 0,81 1,79 0,31

61 0,10 1,45 0,30 0,26 0,28 0,13 0,12

62 0,92 0,95 0,72 0,91 1,67 0,65 0,36

63 0,46 1,16 0,76 0,01 0,61 0,21 0,15

64 1,86 1,10 0,54 0,66 1,63 1,22 0,52

65 1,29 0,99 5,02 3,11 1,86 1,22 0,88

66 1,18 1,48 1,80 0,44 2,77 1,72 1,01

67 3,01 6,86 3,36 4,86 3,91 1,23 1,68

68 2,36 3,02 1,88 2,18 2,25 1,63 1,36

69 3,18 1,12 3,67 1,87 2,72 1,96 2,26

71 3,87 3,29 1,10 0,98 2,70 4,50 3,59

72 4,74 2,48 1,21 3,00 1,28 3,86 0,96

73 1,20 0,21 0,29 0,68 0,54 0,86 0,08

74 6,93 2,42 3,48 2,68 3,46 4,54 3,71

75 2,81 0,36 13,88 5,50 0,63 4,74 4,91

76 2,82 2,41 12,76 11,46 2,28 3,33 12,86

77 7,56 1,74 10,50 14,92 4,29 10,29 11,65

78 16,25 8,63 2,83 13,03 20,67 8,62 15,78

79 2,91 2,70 1,04 6,85 3,76 6,94 0,53

81 0,43 0,10 0,78 0,05 0,45 0,20 0,64

82 0,84 0,70 2,16 0,19 0,88 0,55 1,88

83 0,07 0,01 0,91 0,02 0,19 0,06 0,03

84 1,24 0,22 9,84 0,67 2,44 0,47 2,53

85 0,25 1,43 2,25 0,14 1,08 0,08 0,13

87 2,99 0,39 2,16 4,98 0,78 4,22 2,98

88 0,64 0,11 0,74 0,57 0,30 0,80 0,45

89 3,31 0,69 5,73 1,55 2,55 4,79 2,44

93 4,02 1,90 0,24 0,02 1,78 3,13 0,28

96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97 0,11 0,48 0,00 0,26 0,05 0,85 0,43

1 Según la clasificación CUCI, revisión 3. Véase la equivalencia de la numeración de los capítulos en el 
cuadro 3.3.
Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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Capítulos1 Alemania Brasil China
Corea		
del	Sur

España
Estados	
Unidos

México

00 -0,05 0,05 -0,30 -0,01 -0,10 -0,02 -0,42

01 0,20 3,40 -0,71 -0,08 0,54 -0,41 0,08

02 -0,36 0,10 -0,02 0,00 0,03 0,02 0,02

03 0,01 -0,08 -0,99 -0,96 0,00 -0,15 -0,60

04 -0,14 0,44 -0,03 -0,04 -0,24 -1,22 0,00

05 0,01 -1,49 -1,33 -0,18 -2,06 -0,13 -1,08

06 -0,10 0,32 -0,18 -0,11 -0,28 0,00 0,01

07 -0,08 -3,08 -0,23 -0,01 -0,09 0,01 -0,86

08 -0,08 -2,82 -0,18 -0,01 0,10 -0,20 0,02

09 0,00 0,15 -0,05 -0,01 0,19 0,11 0,12

11 -0,01 -0,16 -0,18 0,00 -0,11 0,01 0,47

12 0,04 -1,26 -0,61 0,07 -0,01 -0,90 -0,01

21 -0,04 -0,03 -0,03 -0,02 -0,01 -0,11 0,01

22 -0,02 2,46 -0,29 0,00 0,00 -0,26 -0,02

23 0,00 -0,03 -0,01 0,17 0,10 0,05 -0,03

24 0,08 0,10 -0,20 -0,01 -0,04 -0,55 -0,17

25 -0,07 -1,37 -0,01 -0,01 -0,29 -0,51 -0,02

26 -0,19 -0,07 -0,36 -0,53 -0,17 -0,33 -0,69

27 -0,07 0,14 -0,49 -0,05 0,01 -0,08 -0,24

28 0,21 2,06 -0,01 0,21 0,25 0,67 0,08

29 -0,03 -0,03 -0,71 -0,18 -0,09 -0,01 -0,05

32 -0,07 0,00 -0,55 0,00 0,11 -0,28 0,00

33 1,06 6,79 -1,04 4,45 2,64 1,56 5,34

34 0,26 0,01 0,03 0,00 0,04 0,20 -0,14

35 0,31 0,00 -0,18 0,00 0,07 0,09 0,00

41 -0,01 0,01 0,00 0,00 0,03 -0,09 0,00

42 -0,10 -1,44 -0,26 -0,01 0,13 -0,14 -0,04

43 -0,08 -0,20 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00

51 -0,45 0,37 -0,18 1,72 0,27 0,13 -0,92

52 -0,14 -0,21 -0,71 0,06 -0,20 0,10 -0,26

53 -0,37 -0,10 -0,19 0,01 0,04 0,08 -0,07

54 2,03 0,12 -0,60 -0,02 2,25 1,68 0,03

55 0,06 0,04 -0,06 0,05 0,56 0,24 0,19

56 -0,07 -0,02 0,03 -0,13 -0,10 -0,55 -0,31

CUADRO	3.13:		 Diferencias	en	la	distribución	de	las	exportaciones,	1995-2006.	
Selección	de	7	países

 (puntos porcentuales)
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CUADRO	3.13	(cont.):	 Diferencias	en	la	distribución	de	las	exportaciones,	1995-2006.	
Selección	de	7	países

 (puntos porcentuales)

Capítulos1 Alemania Brasil China
Corea		
del	Sur

España
Estados	
Unidos

México

57 -0,28 0,11 0,13 0,65 0,32 0,51 -0,16

58 0,09 0,02 0,13 0,04 0,19 0,10 0,04

59 -0,24 -0,19 -0,07 0,22 0,15 0,19 0,00

61 -0,09 0,20 -0,06 -0,98 -0,39 -0,01 -0,11

62 0,01 -0,29 0,28 -0,30 -0,20 0,04 0,06

63 0,11 -0,25 0,14 -0,08 0,02 -0,08 -0,10

64 -0,57 -1,54 -0,07 -0,28 0,03 -0,44 -0,28

65 -1,48 -1,16 -4,33 -6,74 -1,03 -0,04 -0,74

66 -0,30 -0,05 -0,50 -0,10 -0,74 0,57 -0,31

67 -0,42 -2,38 -0,16 0,54 -0,27 0,24 -1,45

68 0,49 -0,97 0,58 1,30 0,57 0,34 -0,35

69 0,16 -0,40 0,49 -1,11 0,09 0,20 0,35

71 1,10 0,49 0,14 0,02 0,72 0,65 -1,28

72 -1,22 0,49 0,43 0,88 -0,27 -0,31 0,02

73 -0,18 -0,18 0,01 0,30 -0,20 0,02 -0,06

74 -0,11 -0,95 1,79 0,36 0,08 0,24 1,04

75 0,31 -0,20 10,65 1,52 -1,01 -2,46 1,24

76 0,67 1,55 7,10 4,36 0,05 -0,15 3,36

77 -0,66 -0,30 4,55 -7,88 -0,27 -0,96 -3,01

78 2,01 2,90 1,02 4,94 -3,36 0,17 0,49

79 0,65 1,41 0,31 2,10 1,48 2,19 0,00

81 0,02 0,03 0,10 -0,06 -0,09 -0,02 0,22

82 -0,04 0,01 0,97 0,02 -0,26 -0,02 0,77

83 -0,01 0,00 -1,02 -0,52 0,02 0,01 -0,09

84 -0,21 -0,42 -6,32 -3,29 1,20 -0,67 -0,90

85 -0,03 -1,80 -2,23 -1,06 -1,11 -0,06 -0,19

87 0,57 0,07 1,56 4,36 0,02 0,90 1,81

88 -0,36 -0,51 -1,38 -0,17 0,00 -0,09 -0,06

89 -0,08 -0,16 -3,57 -1,79 -0,25 -0,11 -1,16

93 -1,59 0,56 0,01 0,02 1,08 0,10 0,15

96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97 -0,06 -0,30 0,00 -1,69 -0,14 -0,03 0,23

1 Según la clasificación CUCI revisión 3. Véase la equivalencia de la numeración de los capítulos en el 
cuadro 3.3.
Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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Las VCR destacan los capítulos en los que una determinada 
economía es distinta del promedio mundial. Por su parte, las 
cuotas que aparecen en el cuadro 3.12 son las que más directa-
mente afectan a las diferencias de desempeño macroeconómico. 
Por ejemplo, considérese un país que presenta una VCR de 500 
en una mercancía cuya cuota en el comercio mundial es del 1% 
y una VCR del 200 en una mercancía cuya cuota en el comer-
cio mundial es del 10%. La diferencia de la cuota de la primera 
mercancía en las exportaciones del país, con respecto al conjunto 
internacional, será de 4 puntos porcentuales, mientras que en el 
segundo caso la diferencia será de 10 puntos porcentuales. La pri-
mera mercancía revela peculiaridades del sistema productivo del 
país mucho más acentuadas, pero la segunda mercancía tiene un 
impacto superior sobre el desempeño específico de la economía 
del país. 

Los datos correspondientes a la economía española se exami-
nan en el subapartado 3.4.4, de modo que aquí se analizan las 
restantes seis experiencias. Estas seis economías seleccionadas 
ilustran la variedad de posibles estilos de desarrollo. El cuadro 3.14 
sintetiza la distribución de características de la especialización de 
cada país. Este cuadro tiene la misma estructura que el 3.5 y reco-
ge las cuotas exportadoras de cada país en cada una de las doce 
categorías definidas en dicho cuadro. 

En primer lugar se consideran las economías más avanzadas. 
La economía alemana está fuertemente especializada en todas las 
producciones relacionadas con maquinaria, vehículos, manufac-
turas metálicas y diversos capítulos de la industria química. Los 
ocho grupos en los que presenta una mayor VCR, por encima de 
150, pertenecen a las secciones 7, Maquinaria y equipo de transporte, 
y 5, industria química. De manera similar, los tres capítulos con 
mayor diferencia de cuota, con respecto al comercio mundial, 
superior a 2 puntos porcentuales, son: el 78, Vehículos de carretera; 
el 74, Maquinaria y equipo industrial; y el 72, Maquinarias especiales 
para determinadas industrias. Todos estos capítulos pertenecen al 
grupo de PRODY2 alto, que es superior a 20.000 dólares. Como 
puede apreciarse en el cuadro 3.14, Alemania presenta la mayor 
especialización en este grupo de mercancías con una cuota del 
55,9%. Dentro de este grupo, presenta también las mayores cuotas  
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Nivel	de	PIB	per	cápita	asociado	al	grupo¹

Bajo Medio-bajo Medio-alto Alto

Tendencia en  
el nivel de PIB  
per cápita 
asociado al 
grupo²

Creciente

Mundo 2,7 8,7 0,8 7,7

Alemania 1,2 7,2 0,6 8,0

Brasil 10,5 7,9 1,2 4,2

China 1,5 10,0 1,7 2,6

Corea del Sur 0,8 6,3 0,0 5,0

España 2,6 9,2 0,8 7,2

Estados Unidos 2,5 7,1 0,3 7,0

México 1,4 4,2 0,2 1,6

Estable

Mundo 1,4 3,0 14,5 25,2

Alemania 0,6 2,0 17,0 36,9

Brasil 2,0 10,3 13,9 19,2

China 1,1 2,7 17,3 22,1

Corea del Sur 0,2 0,3 10,3 33,8

España 6,2 4,6 15,4 33,6

Estados Unidos 1,5 3,1 14,0 27,0

México 2,4 1,7 10,4 37,8

Decreciente

Mundo 2,1 3,4 20,7 9,8

Alemania 1,4 1,4 12,7 11,0

Brasil 14,8 0,2 12,4 3,3

China 0,5 10,5 12,7 17,3

Corea del Sur 0,9 0,7 28,2 13,5

España 2,3 2,7 12,6 2,7

Estados Unidos 2,4 1,1 20,7 13,4

México 1,2 2,6 27,7 8,9

CUADRO	3.14:		 Cuotas	que	representan	los	doce	grupos	de	bienes	definidos	
en	el	cuadro	3.5,	en	el	comercio	mundial	y	en	las	exportaciones		
de	la	selección	de	7	países,	2006

 (porcentaje)

¹ El criterio utilizado para adscribir los capítulos de mercancías a cada grupo por columnas es el siguiente: 
alto (PRODY2 en el 2004-2006 mayor que 20.000 dólares); medio-alto (PRODY2 en el 2004-2006 entre 
15.000 y 20.000 dólares); medio-bajo (PRODY2 en el 2004-2006 entre 15.000 y 10.000 dólares); y bajo (PRO-
DY2 en el 2004-2006 menor de 10.000 dólares). 
² El criterio utilizado para adscribir los capítulos de mercancías a cada grupo por filas es el siguiente: cre-
ciente (crecimiento del PRODY2 entre 1995 y el 2006 mayor del 30%); estable (crecimiento del PRODY2 
entre 1995 y el 2006 entre el 15% y el 30%); y decreciente (crecimiento del PRODY2 entre 1995 y el 2006 
menor del 15%).
Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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en los subgrupos de PRODY2 alto y creciente (AC), con un 8%, 
y de PRODY2 alto y estable (AE), con un 36,9%, que son los de 
mejores perspectivas para las economías desarrolladas.60 

La especialización internacional de los Estados Unidos es simi-
lar a la de Alemania. No obstante, el porcentaje que representan 
los capítulos de exportación con alto PRODY2 es sensiblemente 
inferior, ya que es de un 47,4%. Hay que anotar además una serie 
de rasgos diferenciadores. En promedio, las diferencias del comer-
cio de los Estados Unidos, con respecto a la estructura del comer-
cio mundial, son menores. En otras palabras, tiene una estructura 
exportadora más equilibrada. Esto tiene que ver, en buena medida, 
con lo cuantioso de la exportación norteamericana de productos 
del sector primario, en los que Alemania es deficitaria. Así, junto 
a las exportaciones de la industria aeronáutica, que es el aspecto 
más destacado de las ventas estadounidenses dentro del capítulo 
79, Otro equipo de transporte, la VCR de los Estados Unidos sobresale 
en los capítulos: 22, oleaginosas; 26, fibras textiles; 21, cueros y 
pieles; 04, cereales; 25, pasta y desperdicios de papel; y 41, aceites 
y grasas de origen animal. Esto hace que, dentro de esta pequeña 
selección de países, los Estados Unidos sean, después de Brasil y 
España, la economía con mayor cuota exportadora en capítulos 
de PRODY2 bajo, en concreto, con una cuota del 6,4%. A pesar 
de todo, hay que insistir en que su cuota, en el grupo de PRODY2 
alto, es superior a la media mundial en 5 puntos porcentuales 
y que su especialización destaca en los capítulos 77, 87, 72 y 71 
que comprenden instrumentos de precisión y de maquinaria de 
diversos tipos.

Corea del Sur y China son los grandes especialistas en aparatos 
y equipo electrónico y eléctrico, correspondientes a los capítulos 
76 y 77. Ahora bien, Corea del Sur une a esto una fuerte espe-
cialización en material de transporte, instrumentos de precisión, 
hierro e industria química, incluidos en los capítulos 78, 79, 87, 
67, 57 y 51. De hecho, Corea del Sur alcanza una cuota exporta-
dora en capítulos de alto PRODY intermedia entre Alemania y los 
Estados Unidos. Por su parte, China combina la especialización 

60 Véase la denominación utilizada para la referencia a cada grupo en el cuadro 3.5.
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referida en los capítulos 76 y 77 con la de los capítulos 84, 65, 75, 
69 y 85, que comprenden prendas de vestir, textiles, ordenadores, 
otras manufacturas de metales y calzado.

Brasil aparece como uno de los mayores proveedores mundia-
les de todo tipo de materias primas y productos agrícolas. En efec-
to, los capítulos con mayor diferencia entre la cuota exportadora 
de Brasil y la cuota del comercio mundial pertenecen a las seccio-
nes de numeración inferior: 01, 22 y 28 que presentan diferencias 
positivas, y 07, 08 y 67 que presentan diferencias negativas. Además 
aparece, dentro de la selección de países, como el país con mayor 
cuota exportadora en el grupo de bajo PRODY2. Dicha cuota 
alcanza un 27,32% y duplica la del siguiente país que es España.

Por último, México combina la exportación de petróleo con 
una serie de importantes exportaciones manufactureras, tales 
como automóviles y aparatos eléctricos y electrónicos. Su cuota 
exportadora en los capítulos de PRODY2 alto es notable, ya que 
alcanza un 48,3. Este porcentaje supera ligeramente el de los Esta-
dos Unidos. Esto, probablemente, resulta sorprendente y advierte 
sobre un importante fenómeno que conviene explicar.

El fenómeno en cuestión es que una importante porción de la 
exportación de manufacturas de algunos países entre los que se 
incluyen México y China consiste en la reexportación de produc-
tos tras el ensamblaje o la realización de alguna transformación 
relativamente modesta. Estas exportaciones tienen, pues, un con-
tenido de valor añadido nacional relativamente bajo con respecto 
al valor total exportado. Así, por ejemplo, se calcula que cerca de 
la mitad de la exportación de manufacturas de México es produ-
cido por plantas de montaje o maquiladoras que importan inputs, 
fundamentalmente de los Estados Unidos, y reexportan luego el 
producto final, normalmente también a los Estados Unidos (v. 
Bergin, Feenstra y Hanson 2009; Feenstra y Hanson 2005; Hanson 
2010).61

61 A nivel mundial, el sector que mayores dificultades genera para la evaluación 
de la intensidad tecnológica de las exportaciones de los países es el de la electrónica. 
En este sector, abundan tanto las tareas intensivas en I + D como intensivas en trabajo. 
Estas últimas se han trasladado a países en desarrollo. Como consecuencia de ello, si 
no se distinguen los tipos de tareas y componentes, estos países en desarrollo aparecen 
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Este tipo de actividades de maquila, junto a otros fenómenos 
de importancia creciente como el comercio intraempresas, plan-
tea nuevos retos a las estadísticas del comercio internacional. Uno 
de los retos consiste en ir generando información detallada sobre 
los valores añadidos exportados por cada país en cada tipo de 
actividad, en contraposición con los valores totales o brutos con 
los que se trabaja en la actualidad.62 No obstante el análisis de la 
especialización a nivel de cinco dígitos elimina en buena medi-
da el efecto distorsionador que tienen estos fenómenos sobre la 
evaluación de la sofisticación exportadora de los países. Esta es 
una de las razones por las que resulta necesario el análisis a nivel 
más desagregado. Como se verá, el valor relativo del índice EXPY 
de las exportaciones de México y China desciende notablemente 
cuando se trabaja a nivel de cinco dígitos.

3.4.4.	La	economía	española
De acuerdo con los datos del cuadro 3.10 sobre el indicador 

global EXPY2, las exportaciones españolas de bienes ocupan un 
lugar intermedio en la selección de veinticinco países. Además, 
figuran en el último tercio del ranking, de acuerdo con el incre-
mento de este índice, entre 1995 y el 2006. Esto ha hecho que 
España retrocediese varios puestos desde 1995. Asimismo, de 
acuerdo con el indicador PRODG2, España figura en los últimos 
puestos entre los países de renta alta. Estos hechos sugieren que 
el menú exportador de España ofrece limitaciones significativas, 
desde la perspectiva de una economía avanzada, y que no puede 
juzgarse muy favorablemente la evolución seguida en los últimos 
tiempos. El objetivo de este apartado es estudiar los detalles de 
estas circunstancias.

fuertemente especializados en actividades de alta intensidad tecnológica. Véase Srho-
lec (2007) y las referencias que allí se citan. 

62 Véase al respecto Maurer y Degain (2010). El problema que representa traba-
jar con los valores brutos exportados, en lugar de los valores añadidos, es más grave 
debido a que la ratio entre unos y otros varía enormemente según los países y las acti-
vidades. Para una visión general del proceso de deslocalización de tareas hacia países 
en desarrollo y una discusión de algunas de sus otras múltiples consecuencias, véanse 
Feenstra (1998) y Grossman y Rossi-Hansberg (2006).
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3.4.4.1. Ventajas comparativas reveladas
El gráfico 3.13 relaciona los índices de las VCR de España con 

el logaritmo del índice PRODY2 de cada capítulo de mercancías. 
Los datos utilizados para su construcción proceden del cuadro 
3.11. El gráfico divide el espacio en cuatro cuadrantes de acuerdo 
con el valor medio de los logaritmos de los PRODY2 y el valor 100 
que indica un nivel neutro de especialización. 

El gráfico pone en evidencia que apenas algo más de la mitad 
de los capítulos en los que España está especializada alcanzan un 
índice PRODY2 superior a los 15.000 dólares, que corresponde a 
9,62 en logaritmos. En concreto, solo 17 de los 31 capítulos en los 
que España tiene una VCR, superan el PRODY2 de 15.000 dóla-
res. A su vez, de estos diecisiete capítulos, 9 corresponden a mer-

GRÁFICO	3.13:		 PRODY2	(promedio	2004-2006)	y	VCR	de	España	(2006).	
Selección	de	mercancías	que	representan	más	de	un	0,5%	
del	total	de	exportaciones	de	España	

nota : Con el fin de hacer más visible la información contenida en el gráfico, se han excluido los 
capítulos 5 y 42, en los que España muestra una mayor VCR, en concreto, de 538 y 378, respectiva-
mente, y los logaritmos de los PRODY2 de 9,02 y 8,92. Véase la equivalencia de la numeración de 
los capítulos en el cuadro 3.3.
Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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cancías con PRODY2 que han registrado crecimientos inferiores 
al promedio de 23,9%. 

El conjunto de capítulos con PRODY2 creciente y superior a 
15.000 dólares en los que España está especializada, está formado 
por los capítulos: 54, Productos medicinales y farmacéuticos; 57, Plás-
ticos en formas primarias; 71, Maquinaria y equipo generadores de fuer-
za; 62, Manufacturas de caucho; 41, Aceites y grasas de origen animal; 
67, Hierro y acero; 9, Productos y preparados comestibles diversos; y 63, 
Manufacturas de corcho y de madera.

Por su parte, el grupo de productos asociados a un elevado 
PRODY2, pero con una tendencia al descenso del mismo, inclu-
ye los capítulos: 58, Plásticos en formas no primarias; 78, Vehículos 
de carretera; 64, Papel; 02, Productos lácteos y huevos de aves; 79, Otro 
equipo de transporte; 81, edificios prefabricados, artefactos sanitarios y 
para sistemas de conducción; 69, Manufacturas de metales; 53, Tintes; 
y 25, Pasta y desperdicios de papel. Estas exportaciones están, pues, 
expuestas a la amenaza de la competencia creciente, desde paí-
ses de renta y salarios inferiores, que podrían comprometer en el 
futuro la competitividad española.

El cuadro 3.11 permite identificar también el elevado número 
de especializaciones españolas, cuyo PRODY2 está por debajo de 
15.000 dólares, exactamente en 14 capítulos. El bajo PRODY2 de 
estas especializaciones apunta hacia la posibilidad de crecientes 
dificultades para mantener una elevada competitividad con sala-
rios superiores a los de la mayor parte de los exportadores. 

Por último, hay una serie de capítulos que ofrecen buenos 
indicadores, desde la perspectiva macroeconómica, con eleva-
dos y crecientes PRODY2, pero en los que España no alcanza 
ningún tipo de especialización. Alguno de estos capítulos, como 
el gas natural, está ligado a recursos naturales específicos y son 
inaccesibles para la economía española. No obstante, la mayoría 
son capítulos manufactureros cuya expansión podría ser factible 
fomentar. A la cabeza, aparecen los capítulos: 51, Productos quími-
cos orgánicos; y 88, Aparatos y materiales fotográficos, artículos de óptica 
y relojes. Después, hay que destacar el importante déficit exporta-
dor de España en prácticamente todos los tipos de maquinaria 
e instrumentos. Más concretamente, este déficit aparece en los 
capítulos 72, 73, 74, 75, 76 y 87 que atañen a distintos tipos de 
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maquinaria industrial, electrónica e instrumentos de precisión. El 
conjunto de datos sobre las VCR de España muestra, en general, 
a nivel de dos dígitos, importantes limitaciones. En el siguiente 
subapartado se profundiza en esta cuestión. 

3.4.4.2. Cuotas exportadoras por capítulos
A continuación, se estudia la especialización internacional 

medida por las diferencias entre la cuota que tiene cada capítulo 
en las exportaciones españolas y la cuota del capítulo en el comer-
cio mundial. Tal como se ha explicado, los datos sobre estas dife-
rencias son más determinantes que sus VCR para el desempeño 
macroeconómico y exterior de un país.

Los gráficos 3.14. 3.15 y 3.16 proporcionan una visión general 
de la distribución de cuotas por capítulos exportadores de la econo-
mía española y relacionan dichas cuotas con los indicadores de des-
empeño macroeconómico de las distintas mercancías previamente 
consideradas. Estos gráficos permiten además identificar rápida-
mente los capítulos de mercancías con rasgos más sobresalientes. 

El gráfico 3.14 muestra que los capítulos en los que España tie-
ne una alta cuota exportadora registran, en general, crecimientos 
del comercio internacional superiores a la media. No obstante, 
esto no debe hacer pensar que España está especializada en mer-
cancías con alto crecimiento del comercio mundial. De hecho, 
ocurre lo contrario, porque la especialización no tiene que ver 
con las cuotas que tiene cada capítulo en la exportación espa-
ñola sino con la diferencia entre esa cuota y la que tiene en el 
comercio mundial. El hecho de que un país presente las mayores 
cuotas exportadoras en las mercancías con mayor crecimiento del 
comercio mundial es algo que necesariamente ocurre para el pro-
medio de los países, al menos en el largo plazo. 

La misma advertencia vale para los gráficos 3.15 y 3.16. Los 
capítulos con mayores cuotas en las exportaciones españolas pre-
sentan, en general, elevados índices PRODY2 y PRODG2. Sin 
embargo, esta relación positiva deja de existir cuando se consi-
deran las diferencias de cuota con respecto al comercio mundial 
en lugar de las cuotas absolutas. La implicación de esto es que los 
índices EXPY2 y EXPG2 de la economía española no son excesi-
vamente favorables.
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De acuerdo con el criterio de la diferencia que ofrece cada 
capítulo entre su cuota en la exportación española y su cuota en 
el comercio mundial, la mayor especialización de España aparece 
en los capítulos: 78, Vehículos de carretera; 05, Legumbres y frutas; 79, 
Otro equipo de transporte; 66, Manufacturas de minerales no metálicos; 
62, Manufacturas de caucho; 42, Aceites vegetales; 54, Productos medici-
nales y farmacéuticos; 67, Hierro y acero; 11, Bebidas; 55, Aceites esenciales 
y productos de perfumería; 03, Pescado; 01, Carne y sus preparados; 69, 
Manufacturas de metales; 85, Calzado; y 57, Plásticos en formas prima-
rias. En todos estos capítulos, la cuota exportadora española supera 
la cuota mundial en al menos 0,4 puntos porcentuales. El PRODY2 
medio de estos quince productos es de 15.485 dólares y entre ellos 
solo hay 4 con un PRODY2 superior a 20.000 dólares.

La más importante de las especializaciones españolas es la del 
capítulo 78, Vehículos de carretera, que supone un 20% de la expor-

GRÁFICO	3.14:		 Crecimiento	del	comercio	mundial	(1995-2006)	y	cuota	
de	cada	capítulo	en	las	exportaciones	españolas	(2006)

 (porcentaje)

nota : Con el fin de hacer más visible la información contenida en el gráfico, se ha excluido el ca-
pítulo 78, el de mayor cuota de exportaciones de España, concretamente, de un 20,7%, siendo la 
tasa mundial de crecimiento para dicho capítulo del 7,7%. Véase la equivalencia de la numeración 
de los capítulos en el cuadro 3.3.
Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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tación de bienes y alcanza un PRODY2 elevado, 20.700 dólares. 
Además, la demanda internacional ha venido creciendo 1,5 pun-
tos por encima del crecimiento medio del comercio internacio-
nal. Sin embargo, este capítulo exportador cuenta con la amenaza 
de una cierta tendencia al desplazamiento de la industria hacia 
países con menor nivel de desarrollo y salarios. En concreto, ha 
pasado de un PRODY2 que estaba un 47% por encima del PRO-
DY2 medio en 1995, a uno que en los años 2005-2006 está solo un 
37% por encima. De hecho, a pesar de que esta siga siendo con 
diferencia la mayor especialización de la economía española, su 
cuota en las exportaciones españolas es la que más se ha reducido 
entre 1995 y el 2006, en concreto, 3,4 puntos porcentuales (v. el 
cuadro 3.13).

La economía española cuenta con una elevada especialización 
en el capítulo que mejores indicadores macroeconómicos ofre-

GRÁFICO	3.15:		 PRODY2	(promedio	2004-2006)	y	cuota	de	cada	
capítulo	en	las	exportaciones	españolas	(2006)

 (porcentaje, euros del 2005)

nota : Con el fin de hacer más visible la información contenida en el gráfico, se ha excluido el 
capítulo 78, el de mayor cuota de exportaciones de España, concretamente, de un 20,7%, siendo 
el logaritmo del PRODY2 para dicho capítulo del 9,9. Véase la equivalencia de la numeración de 
los capítulos en el cuadro 3.3.
Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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ce: 54, Productos medicinales y farmacéuticos. Este capítulo ostenta el 
mayor PRODY2, si se excluyen los productos especiales de la sec-
ción 9 y la mayor tasa de crecimiento de este indicador. También 
presenta uno de los mayores crecimientos de su comercio inter-
nacional, tras algunos productos energéticos, y ha aumentado su 
cuota en las exportaciones españolas en 2,25 puntos porcentua-
les, entre 1995 y el 2006. La cuota de este capítulo en las exporta-
ciones españolas supera su participación en el comercio mundial 
en 0,8 puntos porcentuales. Las siguientes especializaciones espa-
ñolas con mejores perspectivas macroeconómicas, que también 
muestran un elevado crecimiento internacional, son: el capítulo 
57, Plásticos en formas primarias, y el 62, Manufacturas de caucho.

La valoración de las virtudes y los defectos del menú exporta-
dor de un país avanzado y con suficiente tamaño para tener una 
estructura diversificada, como es el caso de España, depende tanto 

GRÁFICO	3.16:		 PRODG2	(promedio	2004-2006)	y	cuota	de	cada	
capítulo	en	las	exportaciones	españolas	(2006)	

 (porcentaje)

nota : Con el fin de hacer más visible la información contenida en el gráfico, se ha excluido el 
capítulo 78, el de mayor cuota de exportaciones de España, concretamente, de un 20,7%, siendo 
el PRODG2 para dicho capítulo del 2,53. Véase la equivalencia de la numeración de los capítulos 
en el cuadro 3.3.
Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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de las presencias como de las ausencias. Un importante número 
de capítulos exportadores que despliegan índices de sofisticación 
productiva elevados y una dinámica internacional positiva están 
relativamente ausentes de las exportaciones españolas. Estos capí-
tulos deficitarios son aproximadamente los mismos que se mencio-
naron al examinar la especialización española de acuerdo con los 
índices de las VCR.

Considérense los capítulos con un PRODY2 superior a los 
20.000 dólares y cuya cuota en las exportaciones españolas es infe-
rior en, al menos, 0,4 puntos porcentuales a la cuota que tienen 
en el comercio mundial. Con esta condición surgen 7 capítulos. 
Conviene a este respecto dejar al margen los capítulos inespecí-
ficos, como el 89, y los ligados a recursos naturales, puesto que 
resultan de escaso interés para sugerir líneas de desarrollo para 
la economía española. Los capítulos con altos y crecientes índi-
ces PRODY2 en los que las exportaciones españolas presentan un 
déficit relativo son: el 51, Productos químicos orgánicos, y el 88, Apa-
ratos y materiales fotográficos, artículos de óptica y relojes, aunque el cre-
cimiento del PRODY de estos no supera por poco el umbral del 
30% establecido para definir el grupo AC, es decir, el de PRODY2 
alto y creciente de la clasificación propuesta en el cuadro 3.5. Por 
su parte, España presenta una cuota inferior a la media mundial 
en los tres capítulos del grupo AD,63 es decir, el de PRODY2 alto y 
decreciente, del cuadro 3.5, que son: el 87, instrumentos y aparatos 
de precisión; el 72, Maquinarias especiales para determinadas industrias; 
y el 75, Máquinas de oficina y de procesamiento de datos. El capítulo 
restante de la columna de alto PRODY2 del cuadro 3.5, en el que 
España tiene una especialización relativamente muy baja, es el 76, 
Aparatos y equipo para telecomunicaciones y sonido.

El resumen de estas últimas observaciones es que una de las 
mayores debilidades relativas de la exportación española es su 
escasa presencia en los capítulos de equipos y maquinarias con 
un elevado contenido tecnológico. Por último, llama también la 
atención, teniendo en cuenta la cuota exportadora, y no así los 
datos de la VCR, la escasa especialización española en productos 

63 Véase la denominación utilizada para la referencia a cada grupo en el cuadro 3.5. 
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y preparados comestibles, incluidos en el capítulo 9, que muestra 
buenos indicadores, gracias a los cuales cabría pensar que la eco-
nomía española cuenta con ventajas comparativas.

3.4.4.3. especialización y crecimiento de las exportaciones
El comercio mundial de bienes creció un 124,6% en dólares 

corrientes, entre 1995 y el 2006. A lo largo de ese periodo, las 
exportaciones españolas crecieron un 138,9%. En el capítulo 2 
se ha observado que este mayor crecimiento no se debió a un 
posicionamiento especialmente favorable en los mercados inter-
nacionales, ya que de hecho, ocurrió lo contrario. Ahora, se pue-
de comprobar que ese mayor crecimiento tampoco se debió a un 
menú exportador volcado hacia los capítulos de mercancías con 
demanda más dinámica. En efecto, la CE del crecimiento dife-
rencial de las exportaciones españolas arroja un valor negativo 
del -13,8, de acuerdo con las cifras del cuadro 3.10.64 Esto, a su 
vez, implica que el crecimiento, debido al éxito específico de las 
exportaciones españolas dentro de cada capítulo, gracias a que 
la CCI ha sido muy elevada, en concreto del 28,1%, ha situado 
a España como una de las pocas economías avanzadas que han 
alcanzado una CCI positiva.

Así pues, aparecen dos importantes hechos cuyos detalles con-
viene estudiar: la debilidad del menú de especializaciones de la 
economía española, si se observa la demanda mundial, y la notable 
capacidad de las empresas españolas y de algunas industrias para 
hacer crecer las exportaciones por encima de lo que lo ha hecho el 
comercio internacional en los capítulos correspondientes.

Considerando primero la CE, sus componentes dependen de 
las diferencias iniciales de las cuotas exportadoras del país, con 
respecto a las del comercio mundial en los distintos capítulos. La 
mayor parte de la información relevante al respecto aparece ya 
en cuadros anteriores, pero se sintetiza en el cuadro 3.15 para 
facilitar el examen. 

64 El valor negativo de la CE del crecimiento de las exportaciones se mantiene 
incluso cuando se eliminan del cálculo de la descomposición todas las mercancías de 
la sección 3, petróleo y otras fuentes de energía, aunque el valor absoluto es entonces 
bastante inferior. Al hacer esto, la CE de España se sitúa en un -4,7%. 
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España tiene, en 12 capítulos, una cuota superior a la mundial 
en, al menos, 0,4 puntos porcentuales. El promedio de las tasas 
de crecimiento medio interanual del comercio mundial en dichos 
doce capítulos fue, entre 1995 y 2006, de 6,55%. En el lado opues-
to, aparecen 14 capítulos en los que España tiene una cuota expor-
tadora inferior en, al menos, 0,4 puntos a la que tiene el comercio 
internacional. El promedio del crecimiento del comercio inter-
nacional de estos capítulos es de 9,02%. Así pues, el crecimiento 
medio de las antiespecializaciones es 2,5 puntos porcentuales supe-
rior al de las especializaciones. 

Avanzando en los detalles concretos de estas circunstancias se 
pueden identificar algunas de las debilidades y fortalezas del comer-
cio exterior español. Los capítulos de la especialización española 
que menor crecimiento internacional registran son en buena par-
te las exportaciones tradicionales: calzado y todas las relacionadas 
con alimentación, como el pescado, preparados de carne, aceites 
de origen vegetal, y legumbres y frutas. Todos estos capítulos han 
experimentado crecimientos del comercio mundial por debajo del 
5,1%. En el lado opuesto, el comercio mundial de petróleo, gas 
natural, menas de metales, aparatos de telecomunicaciones y soni-
do, e instrumentos de precisión ha crecido por encima del 9,9% en 
todos los casos individualmente. Estas son las mercancías en las que 
España tiene la cuota exportadora relativa más reducida.

Buena parte de la CE negativa de las exportaciones españolas 
tiene origen en estas mercancías. El cuadro 3.15 muestra también 
las contribuciones de cada capítulo a la CE, de acuerdo con la 
expresión (3.4’) del subapartado 3.4.2.2, y a la CCI. La contribu-
ción de un capítulo a la CE es el resultado de multiplicar la espe-
cialización española en dicho capítulo, medida por la diferencia 
de cuota que tiene el capítulo en las exportaciones españolas con 
respecto a la cuota mundial, por el crecimiento diferencial del 
comercio internacional del capítulo. Las contribuciones a la CCI 
son el resultado de multiplicar el éxito español en el capítulo en 
cuestión, es decir, el diferencial del crecimiento español con res-
pecto al mundial, por la importancia del capítulo en las exporta-
ciones españolas, es decir, por la cuota exportadora inicial. Las 
contribuciones más destacadas, tanto positivas como negativas, 
pueden identificarse en el gráfico 3.17. 
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GRÁFICO	3.17:		 Contribuciones	a	la	diferencia	de	crecimiento	de	las	
exportaciones	españolas	y	comercio	mundial,	1995-2006	

 (puntos porcentuales)

nota : Por motivos de escala, se ha excluido del gráfico el capítulo 33, que presenta unas coorde-
nadas de -6,87 y 2,61. Véase la equivalencia de la numeración de los capítulos en el cuadro 3.3.
Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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En concreto, las contribuciones más negativas a la CE de España 
provienen de los capítulos: 33, Petróleo y sus derivados; 05, Legumbres 
y frutas; 34, Gas natural; 76, Aparatos y equipo para telecomunicaciones 
y sonido; 85, Calzado; y 28, Menas y desechos de metales. El hecho de 
que los productos farmacéuticos aparezcan también con un signo 
negativo se debe a que los cálculos se realizan teniendo en cuenta 
las cuotas iniciales de 1995. En ese momento, España no presen-
taba todavía la especialización positiva que ha adquirido a lo largo 
del periodo en esta industria. Por otro lado, las contribuciones 
más positivas a la CE provienen no de la especialización, sino de 
la ausencia de especialización española en algunas industrias cuyo 
comercio ha crecido relativamente poco, como fotografía y ópti-
ca, maquinarias especiales y ropa.

El análisis de las contribuciones a la CCI permite identificar 
qué capítulos de mercancías son los que más han contribuido a 
que las exportaciones españolas crecieran más que el comercio 
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mundial, a pesar de la CE negativa. Estos capítulos son: el 54, Pro-
ductos medicinales y farmacéuticos; el 79, Otro equipo de transporte; y el 
84, Prendas y accesorios de vestir. Dejando al margen la reexportación 
de productos petrolíferos y las operaciones especiales realizadas 
sobre mercancías, recogidas en el capítulo 93, la lista con una con-
tribución a la CCI superior a 1 punto porcentual incluye además 
una serie de productos alimenticios incluidos en los capítulos: 01, 
Carne y sus preparados; 42, Aceites de origen vegetal; 03, Pescado; 71 y 
74, algunos tipos de maquinaria; 67 y 64, hierro, acero y papel; 
y 55 y 51, algunos productos del sector químico. Podría decirse 
que estos capítulos son los héroes de la exportación española de 
bienes. Además, muchos de ellos coinciden con productos que a 
nivel mundial registran una demanda débil.

En el otro lado de la balanza, hay que anotar las mercancías 
que están teniendo una contribución al crecimiento de las expor-
taciones españolas con una deriva específica más negativa. Los 
casos más importantes son capítulos con una demanda interna-
cional muy dinámica, pero en los que se registra una tendencia 
hacia la relocalización de la producción en países de menor nivel 
de renta. En concreto, la peor contribución a la CCI proviene de 
los vehículos de carretera, correspondientes al capítulo 78. Esta 
supone quizás la mayor amenaza para el sector exterior español 
puesto que, como se ha venido reiterando, se trata del principal 
capítulo exportador del país. Le siguen las máquinas de oficina 
y de procesamiento de datos, y equipos de telecomunicaciones y 
sonido que comprenden, respectivamente, los capítulos 75 y 76. 
Los tres capítulos mencionados se caracterizan por un PRODY2 
alto, aunque con una tendencia relativamente decreciente (v. 
el gráfico 3.6), a pesar de que solo las máquinas de oficina y de 
procesamiento de datos se sitúan por debajo del umbral definido 
para el grupo AD en la clasificación del cuadro 3.5.

Después de estos capítulos, y con una CCI todavía bastante 
negativa, aparecen una serie de manufacturas españolas tradicio-
nales en las que las empresas del país están perdiendo terreno: 
82, muebles; 85, calzado; 61, manufacturas del cuero; y 66, manu-
facturas de minerales no metálicos, entre las que se incluye las 
propias de la industria del azulejo.



[ 280 ]  patrones recientes de comercio y especialización internacional

3.4.4.4. Síntesis comparativa sobre el nivel  
de sofisticación de las exportaciones

Este último subapartado ofrece una discusión general com-
parativa de la distribución de las exportaciones españolas según 
el nivel y dinámica de su sofisticación productiva. Se toma como 
principal referencia el cuadro 3.14 que ofrece las cuotas que 
representa cada uno de los grupos del cuadro 3.5 en las exporta-
ciones españolas y en las del resto de países seleccionados. 

Como puede observarse en el cuadro 3.14, la participación de 
las mercancías de alto PRODY2 en las exportaciones españolas es 
de un 43,6%. Esta cifra es solo 1 punto porcentual superior a la 
participación de estas mercancías en el comercio mundial. Esto 
supone una diferencia positiva demasiado modesta para el sector 
exterior de una economía avanzada. Todavía resulta menos posi-
tivo observar que la cuota de España en los grupos de PRODY2 
medio-alto, del 28,7%, es inferior a la cuota mundial en más de 
7 puntos porcentuales, mientras que la cuota en los capítulos de 
PRODY2 bajo, del 11,2%, supera la cuota mundial en 5 puntos. 
Estas cifras podrían encender algunas alarmas, aunque se verán 
matizadas en el capítulo 4 al profundizar en la especialización a 
nivel de cinco dígitos. 

Pasando ahora al detalle concreto de las mayores fortalezas y 
debilidades del sector exportador de bienes español, las mayores 
de dichas fortalezas radicarían en los productos de la categoría 
AC, o sea PRODY2 alto y creciente, en los que España cuenta con 
una elevada especialización. Se trata de los capítulos: 54, produc-
tos farmacéuticos; 62, manufacturas del caucho; 57, plásticos en 
formas primarias; 71,  maquinaria y equipo generadores de fuerza; 
74, maquinaria y equipo industrial; y 51, productos químicos orgá-
nicos. Cada uno de estos productos representa más del 1,5% de las 
exportaciones y presenta un PRODY2 superior a 20.000 dólares. 
Además, dichas mercancías presentan una tendencia relativamen-
te creciente de su PRODY2, con un crecimiento superior al 22,5%, 
lo cual ofrece la oportunidad de seguir registrando crecimientos 
de productividad. El capítulo 78, que cubre la exportación de 
vehículos de carretera, sería la otra fortaleza del sector exterior 
español, aunque, como ya se apuntó, este capítulo cuenta con la 
amenaza de un PRODY2 algo decreciente en términos relativos.
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El siguiente grupo de especializaciones exportadoras de la eco-
nomía española con aspectos más positivos sería el perteneciente 
a la categoría MAE que incluye los capítulos: 25, pasta y desperdi-
cios del papel; 64, papel, cartón y artículos de pasta del papel; 89, 
manufacturas diversas; y 67, hierro y acero. Por último, cabe des-
tacar los capítulos de la categoría MAD que incluye productos con 
una amenaza creciente de competencia desde países de menor 
renta. Se trata de los capítulos: 79, otro equipo de transporte; 77, 
aparatos eléctricos; 69, manufacturas de metales; y 33, derivados 
del petróleo. 

Por otra parte, la mayor debilidad del sector exterior español 
proviene de la gran cantidad de productos de baja sofisticación 
productiva en los que está especializada la economía española y 
que suponen el 11,2% de sus exportaciones. Entre estos, abundan 
los capítulos relacionados con la alimentación: 42, aceites de origen 
vegetal en bruto o refinados; 05, legumbres y frutas; 03, y pescado. 

El cuadro 3.13 permite identificar las tendencias recientes de 
la dinámica de especialización internacional española. Los datos 
ofrecen luces y sombras. En promedio, las cuotas de los capítulos 
de mercancías con elevado índice PRODY2 han tendido a aumen-
tar más rápido que las de reducido índice, a lo largo del perio-
do 1995-2006. Los 37 capítulos que han visto aumentar su cuota 
en las exportaciones españolas a lo largo del periodo 1995-2006 
tienen un PRODY2 medio de 16.566 dólares. Mientras que los 
29 capítulos que han visto disminuir su cuota tienen un PRODY2 
medio de 13.274 dólares. Los 4 capítulos con mayor crecimiento 
de la cuota son: el 33, Petróleo y sus derivados, en general, reexpor-
tación tras refino; el 54, Productos medicinales y farmacéuticos; el 79, 
Otro equipo de transporte; y el 84, Prendas y accesorios de vestir. En el 
lado de mercancías con reducción de la cuota predominan los 
capítulos con bajo PRODY2, destacando: el 05, Legumbres y fru-
tas; el 85, Calzado; el 65, Hilados y tejidos; el 66, Manufacturas de 
minerales no metálicos; y el 61, Manufacturas de cuero. Ahora bien, 
aparecen dos excepciones importantes en este predominio de los 
productos con bajo PRODY2 entre los de cuota menguante. Las 
excepciones son el capítulo 78, automóviles, y el 75, máquinas de 
oficina y procesamiento de datos, ya que ambos pierden cuota a 
pesar de tener un PRODY2 elevado. 
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Las características de la especialización internacional española 
pueden también valorarse en comparación con la especialización 
de otras economías. La participación de las mercancías de alto 
PRODY2 en las exportaciones españolas es de un 43,6%, la cual 
resulta notablemente más baja que la de otras economías avanza-
das, como Alemania, Corea del Sur y los Estados Unidos. Concre-
tamente, estos países presentan cuotas superiores a la española 
en más de 12, 8 y 3,5 puntos porcentuales, respectivamente (v. el  
cuadro 3.14). Estas diferencias son muy sustanciales. Al menos, 
puede señalarse como rasgo positivo del sector exterior español 
que su posición en el grupo de alto PRODY2 se concentra en los 
dos subgrupos más favorables, AC y AE. Esto ocurre, fundamen-
talmente, gracias a la exportación de los capítulos 78, automóvi-
les, y 54, productos farmacéuticos.

Puede construirse también un sencillo indicador de la dife-
rencia de estructura exportadora entre dos países, tomando las 
diferencias entre sus cuotas exportadoras por capítulos y calcu-
lando la desviación típica de estas diferencias. De acuerdo con 
este indicador, Alemania es, de entre los seis países restantes de  
la selección, la economía con una especialización internacional 
más similar a la española y con menor desviación típica. Esta 
similitud tiene bastante que ver con la magnitud que en ambas 
economías tiene la exportación de automóviles, así como con la 
importancia que tienen los déficits en petróleo y electrónica. Con 
todo, las diferencias entre las dos economías son notables y su 
detalle sirve para indicar de nuevo algunas de las direcciones en 
las que la economía española presenta mayores ausencias. En con-
creto, las mayores diferencias negativas aparecen, por este orden, 
en los capítulos 72, 74, 71 y 73, referidos a maquinaria, y en el 87 
que incluye instrumentos de precisión. 

Algo similar ocurre en la comparación con la especialización 
internacional de la economía de los Estados Unidos. Después de 
Alemania es la más parecida a la española de entre la selección 
de países. Las diferencias surgen fundamentalmente, al igual que 
con Alemania, en la menor especialización española en capítulos 
como el 87, instrumentos de precisión, el 72, maquinarias especia-
les, y el 71, maquinaria y generadores de fuerza. A estos capítulos 
se unen en el caso de los Estados Unidos, el 79, otro equipo de 
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transporte, que en los Estados Unidos está volcado en la aeronáu-
tica, y el 77 que incluye maquinaria y aparatos eléctricos.

Brasil, Corea del Sur, México y China son, por este orden, aun-
que los estadísticos de Corea del Sur y México son prácticamente 
idénticos, las economías seleccionadas de acuerdo con su pareci-
do con la española, en términos de especialización internacional. 
La desviación estándar de las diferencias de cuotas exportadoras, 
por capítulos, con respecto a cada uno de estos países es, respec-
tivamente, 2,34, 2,47, 2,47 y 3,49. En el caso de Alemania y los 
Estados Unidos, el valor respectivo del estadístico es 1,36 y 2,12.

La valoración sobre la sofisticación productiva de la especiali-
zación internacional de la economía española que resulta de esta 
síntesis no es demasiado favorable. Como se observaba al hilo del 
examen global de la especialización de los distintos países (v. el 
cuadro 3.10), España figura en el puesto duodécimo de la selec-
ción de veinticinco países, por detrás de economías como las de 
Corea del Sur, México y China. El PRODY2 medio de los quince 
productos con una especialización de la economía española supe-
rior en 0,4 puntos a la mundial es de 15.485 dólares, mientras 
que los doce productos con una especialización inferior en 0,4 
puntos a la mundial tienen un PRODY2 medio de 18.600 dólares. 
Ahora bien, esta valoración global es el resultado del análisis de la 
distribución de las exportaciones de bienes a nivel de dos dígitos. 
El análisis a nivel de dos dígitos puede considerarse como una 
primera aproximación que será matizada de manera significativa 
en el capítulo 4. Allí se muestra la notable variedad de productos y 
de niveles de sofisticación dentro de cada capítulo de mercancías. 
En la medida en que los países más avanzados se especializan en 
los rubros de mayor sofisticación productiva dentro de cada capí-
tulo, el análisis a nivel de dos dígitos proporciona una visión a la 
baja de sus virtudes exportadoras. Esto es lo que ocurre en cierta 
medida con el caso de la economía española.
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4.1.	Introducción	

La composición del comercio exterior dentro de cada capítulo de 
bienes a dos dígitos revela una notable heterogeneidad. Dar cuen-
ta de esta elevada heterogeneidad es potencialmente relevante 
para explicar las diferencias de crecimiento de las exportaciones 
de las distintas economías, de su productividad y del impacto del 
comercio exterior sobre el desarrollo de los países. Los resultados 
de este capítulo confirman esta hipótesis.

En este capítulo se desarrolla el análisis de la especialización 
de los países a nivel de cinco dígitos o rubros de mercancías de la 
CUCI, siguiendo un esquema similar al del capítulo 3. La princi-
pal fuente estadística es la UN Comtrade (ONU 2010) y se maneja 
la información correspondiente a 118 países (véase el apéndice 
A.1.3). De nuevo, se utiliza la revisión 3 de la mencionada CUCI 
que a nivel de cinco dígitos desagrega el comercio internacional 
de bienes en 3.120 rubros.65

65 Es necesario hacer algunas precisiones sobre estas estadísticas a cinco dígitos. 
La suma del comercio con datos a cinco dígitos tiende a ser inferior a la suma con los 
datos a dos dígitos. Una razón es que hay productos que dejan de desagregarse a partir 
de cierto nivel, por lo que no aparecen en las estadísticas a nivel de cinco dígitos. Para 
atender este problema, se han considerado dichos productos, por lo que la cifra de 
3.120 rubros mencionada comprende tanto los rubros de cinco dígitos como aquellas 
mercancías a cuatro dígitos que no presentan desagregación a cinco dígitos. El segun-
do problema es más difícil de solucionar y se deriva del hecho de que, cualquiera que 
sea el momento de recabar los datos, siempre hay algunos países que no han facilitado 
el detalle a cinco dígitos de todas las mercancías. Esto reduce la cobertura del análisis 
para esos países. Afortunadamente, el porcentaje de cobertura general que finalmente 

Heterogeneidad dentro de cada capítulo 
del comercio y desempeño exportador de 
los países: análisis a nivel de cinco dígitos 

4.
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Como se explicaba en la introducción general a esta monogra-
fía, los análisis a dos y a cinco dígitos no son sustitutivos sino com-
plementarios. El análisis a dos dígitos, en el que se trabaja sobre 
sesenta y seis capítulos, permite realizar un análisis individualiza-
do por sectores, además de proporcionar conclusiones generales 
sobre la especialización de los países. Ahora bien, ese análisis no 
deja de ser una simplificación que puede distorsionar o encubrir 
importantes fenómenos del comercio exterior. Así, en efecto, la 
profundización en el nivel de desagregación hasta los cinco dígi-
tos permite explicar alguna de las notables paradojas encontradas 
en el capítulo 3, da lugar a importantes matizaciones sobre la valo-
ración de las fortalezas y debilidades de la especialización de los 
países, y corrige diversos aspectos de la comparación que se hacía 
entre el nivel de sofisticación exportadora de los países. Ahora 
bien, es necesario conectar formal y argumentalmente la informa-
ción sobre los 3.120 rubros a nivel de cinco dígitos manejada en 
este capítulo, con el análisis previo a nivel de dos dígitos para no 
perder la útil visión que este proporciona. 

Primero se examinarán, en el apartado 4.3, las características 
de los rubros de mercancías a cinco dígitos desde la perspectiva 
de las tres dimensiones habitualmente consideradas en la mono-
grafía: su tasa de crecimiento en el comercio internacional, su 
asociación con exportadores de elevado nivel de PIB per cápita 
y el elevado crecimiento del mismo. El interés por estas dos últi-
mas cuestiones conduce al cálculo a cinco dígitos de los indica-
dores PRODY5 y PRODG5, de acuerdo con las definiciones del 
capítulo 3. Los resultados detallados solo se presentan para los 50 
rubros más importantes del comercio internacional. Con todo, los 
cincuenta rubros más importantes representaban, en el 2006, el 
41,6% del total del comercio mundial de bienes. 

A continuación, en el apartado 4.4, se pasará al estudio de los 
datos e indicadores a nivel de país. En el capítulo 3 se definían los 
índices EXPY y EXPG como indicadores sintéticos del potencial 
macroeconómico de la especialización internacional de las eco-

se obtiene para el periodo considerado es muy elevado, ya que alcanza un 97,07% para 
el conjunto de los países de la muestra y no tiene efectos significativos sobre ninguno 
de los resultados.
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nomías nacionales. Estos conceptos se aplican ahora al análisis de 
los datos de exportación a cinco dígitos, con lo que se obtienen 
los índices EXPY5 y EXPG5 de cada país. Los resultados conse-
guidos matizan de manera considerable la valoración global de la 
especialización internacional de algunos países que resultaba del 
análisis anterior a dos dígitos.

Con el fin de profundizar en las causas de las diferencias que 
aparecen en estas valoraciones, según se utilice uno u otro nivel 
de agregación, se introduce en la monografía un nuevo indica-
dor denominado EXPYM. Este indicador es el puente entre el 
análisis a los dos niveles de desagregación y mide la sofisticación 
exportadora de un país dentro de un determinado capítulo de 
mercancías. La denominación hace referencia a que se trata de 
un concepto similar al del indicador EXPY pero aplicado a un 
capítulo específico de las exportaciones del país.

Cabe recordar que el índice PRODY2 indicaba la sofisticación 
productiva media de un cierto capítulo de mercancías. Ahora 
bien, cada capítulo incluye en promedio unos 48 rubros distintos. 
Si todos los países tuviesen la misma especialización dentro de 
cada capítulo, el índice EXPYM de un cierto capítulo sería el mis-
mo para todos los países e igual al índice PRODY2 de ese capítulo 
de mercancías. No obstante, en la medida en que los distintos 
países se especializan en distintos rubros dentro de cada capítulo, 
los índices EXPYM de un país y capítulo pueden estar por encima 
o por debajo del índice PRODY2 del capítulo. Estas diferencias de 
especialización dentro de cada capítulo son la causa de las dife-
rencias entre los índices EXPY2 y EXPY5 de un mismo país.66 

66 Por ejemplo, considérese el capítulo de mercancías 71, Maquinaría y equipo 
generadores de fuerza. El PRODY2 de este capítulo correspondiente al periodo 2004-
2006 es de 20.433 dólares, lo cual significa que, en promedio, los países exportadores 
de este capítulo de mercancías tienen una renta de 20.433 dólares. Sin embargo, 
existe bastante heterogeneidad dentro de los rubros de este capítulo. Así, entre otros 
muchos, se incluyen en este capítulo el rubro 71323, que corresponde a motores de 
encendido por compresión, diesel o semidiesel, que tiene un PRODY5 de 20.267 
dólares, y el rubro 71491, que corresponde a partes y piezas de turborreactores y 
turbohélices, que tiene un PRODY5 de 30.517 dólares. Claramente, si un país está 
especializado en el grupo 71, pero solo exporta la mercancía 71491, su EXPY5 será 
superior a su EXPY2.
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Estos conceptos y relaciones son aplicados al análisis de la 
especialización exportadora de la selección de países, con el que 
se investigan de manera pormenorizada los capítulos de bienes y 
rubros que contribuyen, de manera más destacada, al nivel medio 
de sofisticación de las exportaciones de cada uno de los países y a 
la diferencia entre sus índices EXPY2 y EXPY5. 

Por último, el apartado 4.5 se dedica de nuevo al estudio de 
la especialización exterior de la economía española. Primero se 
aplica a España, con algo más de detalle, el mismo tipo de aná-
lisis empleado previamente con el resto de economías. Tras ello 
se realiza una valoración final del sector español exportador de 
bienes.

4.2.	Síntesis	de	resultados

El número de rubros por capítulo varía enormemente. En con-
creto, va desde un solo rubro hasta los 222. Además, hay capítulos 
que incluyen rubros muy heterogéneos en términos de sofistica-
ción productiva. Esta heterogeneidad significa que, en ocasio-
nes, la especialización en un determinado capítulo proporciona 
solo una información limitada sobre las potencialidades que ello  
conlleva.

En líneas generales, los resultados de la descomposición del 
crecimiento de las exportaciones en una CE y una CCI, cuando 
se trabaja con datos a cinco dígitos, no son muy diferentes de los 
obtenidos con datos a dos dígitos. Con todo, la mayoría de los 
países seleccionados registran un cierto incremento de su CE, 
especialmente en el caso de los más avanzados, como Alemania y 
los Estados Unidos. Esto significa, por un lado, que la distribución 
de las exportaciones de estos países dentro de cada capítulo de 
mercancías tiene un cierto sesgo hacia aquellos rubros con mayor 
crecimiento del comercio mundial. Y, por otro, significa que par-
te del crecimiento de las exportaciones, atribuido al éxito de las 
empresas en la ganancia de cuota dentro del mercado específico 
de sus productos, es en realidad consecuencia de una definición 
demasiado amplia de los productos y de que el comercio interna-
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cional de los rubros exportados por los países más avanzados ha 
tendido a crecer más que la media del capítulo.67

Ahora bien, cuando se pasa del análisis a dos dígitos a un 
análisis a cinco dígitos, la correlación entre el nivel de renta per 
cápita de los países y los índices EXPY aumenta considerablemen-
te. Prácticamente todos los países más avanzados tienden a ade-
lantar puestos en el ranking, de acuerdo con los índices EXPY, 
en detrimento de los países menos desarrollados. Esto significa 
que los países más avanzados tienden a especializarse dentro de 
cada capítulo en los rubros con mayor sofisticación productiva, 
tal como cabía esperar, y que lo contrario sucede en los países 
menos desarrollados. A su vez, esto implica que los estudios sobre 
la especialización internacional de los países que solo consideran 
la información estadística a un menor nivel de desagregación, 
tienden a subestimar la sofisticación exportadora de los países 
más avanzados. 

La incorporación de la información sobre la especialización 
internacional de los países dentro de cada capítulo de mercancías 
hace también desaparecer algunos de los resultados más sorpren-
dentes que se derivaban de las estadísticas a dos dígitos, por ejem-
plo, los elevados índices relativos de México, China, Corea del Sur 
y la India. En definitiva, la aproximación a dos dígitos es extraor-
dinariamente útil, puesto que permite un examen individualiza-
do pero operativo del comercio de los países, a lo largo de todos 
los grupos de mercancías. Sin embargo, la simplificación que ese 
nivel de agregación conlleva no es gratuita, sino que se produce a 
costa de reducir significativamente la precisión del análisis.

El examen de la evolución de la tasa media de variación del 
índice EXPY5, entre 1995 y el 2006, también arroja patrones de 
interés. Las economías emergentes muestran un crecimiento 
abrumadoramente superior al de los países avanzados. En otras 
palabras, en general, las economías de menor renta son las que 

67 Una explicación complementaria es que, dentro de cada capítulo de mercan-
cías, las componentes exportadas por los países en desarrollo han reducido su precio 
relativo. Como consecuencia de ello, los valores totales exportados por estos países, 
dentro de cada capítulo, tienden a crecer a menor ritmo, aunque no se registre el 
mismo fenómeno en términos de unidades físicas.
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mayor progreso han experimentado en la sofisticación de sus 
exportaciones. Esto contribuye al proceso de convergencia con 
las economías avanzadas, aunque las diferencias de sofisticación 
productiva son todavía sustanciales.

El segundo indicador utilizado para medir el potencial de la 
especialización internacional de los países es el índice EXPG. A 
tenor de los valores del índice EXPG5, China, Corea del Sur y 
Polonia son los países cuya especialización aparece asociada a una 
mayor tasa de crecimiento del PIB per cápita. Estos países están 
entre los cinco de mayor crecimiento, a lo largo del periodo 1995-
2006, dentro de la selección de veinticinco economías. Son tam-
bién los que mayor avance muestran cuando se compara el valor 
del índice EXPG5 con el correspondiente a dos dígitos, EXPG2. 
Esto pone de manifiesto que el origen del éxito económico de 
estos países hay que buscarlo en buena medida en la evolución 
de su especialización dentro de cada capítulo de mercancías y no 
solo en la especialización entre capítulos.

En general, la dispersión del valor de los índices EXPYM 
correspondientes a los distintos países en los capítulos no manu-
factureros es bastante superior a la de los manufactureros. En 
otras palabras, los capítulos no manufactureros tienden a admitir 
una mayor variedad de índices de sofisticación productiva. Esto 
ayuda a explicar cómo pueden mantenerse algunos países avan-
zados, como España, con niveles de especialización importantes 
en ciertos capítulos no manufactureros que globalmente tienen 
un bajo índice PRODY2. De modo consistente con esto, el patrón 
general, según el cual los países más avanzados presentan índices 
EXPYM superiores a los de los países menos desarrollados, tiende 
a repetirse a lo largo de todos los capítulos, pero es más acentua-
do en las secciones no manufactureras.

Con los datos a cinco dígitos, utilizando los índices específicos 
de país EXPYM, las economías más avanzadas incrementan muy 
notablemente el porcentaje de exportaciones clasificadas como 
de alta sofisticación, en comparación con los porcentajes que se 
derivaban del uso de los índices PRODY2 en el capítulo 3. Los 
Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur registran porcentajes 
de exportación que se sitúan en torno al 75%, en productos de 
alta sofisticación. Así mismo, el porcentaje de las exportaciones 
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de estos países que aparece como de baja sofisticación es ahora 
casi irrelevante. China también presenta un avance en el porcen-
taje de exportaciones de alta sofisticación, aunque mucho menor, 
mientras que Brasil y, sobre todo, México registran sendos retro-
cesos. La caída de casi 12 puntos, en el caso de este último país, 
refleja de modo claro las características que se han venido comen-
tando sobre la manufactura mexicana en términos de su especia-
lización en las tareas y componentes menos sofisticadas dentro de 
cada producto.

el sector español exportador de bienes
El análisis del sector exterior español desde el punto de vista de 

su capacidad para alcanzar un elevado crecimiento de las exporta-
ciones, ofrece una combinación de buenas y malas noticias. Esta 
es una de las conclusiones que se extrae, tanto del análisis a dos 
como a cinco dígitos. La mala noticia es la ligera especialización 
en productos de demanda mundial relativamente débil. La bue-
na noticia, por el contrario, proviene de la capacidad que han 
demostrado las empresas españolas para ganar cuota de mercado 
en estos productos. La resultante cuantitativa de estas dos compo-
nentes es positiva, puesto que las exportaciones totales crecieron 
a lo largo del periodo de referencia por encima de lo que lo hizo 
el comercio mundial. Esto significa que la capacidad competiti-
va de las empresas españolas habría compensado la rémora que 
supone el tipo de productos en los que mayoritariamente están 
especializadas.

Otro aspecto positivo del sector exportador español es su nota-
ble diversificación. De acuerdo con el sencillo indicador utilizado, 
basado en el porcentaje del total de rubros del comercio mundial 
en los que España supera un cierto umbral exportador, la econo-
mía española se encuentra muy cerca de los Estados Unidos y Ale-
mania, y notablemente por delante de los otros países analizados: 
China, Corea del Sur, Brasil y México. Esto dota a la economía 
española de una elevada flexibilidad y favorece sus oportunidades 
de desarrollo en múltiples direcciones.

Desde el punto de vista de la sofisticación productiva, la valo-
ración de la especialización internacional de la economía espa-
ñola mejora notablemente cuando se profundiza en el nivel de 
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desagregación, al igual que tiende a ocurrir con el resto de paí-
ses desarrollados. Así, el indicador EXPY5 supera el EXPY2 en un 
10,4%, pasando de un valor de 17.542 dólares a uno de 19.373 
dólares. Así pues, las exportaciones de España cuentan con un 
importante sesgo hacia los rubros más productivos dentro de cada 
uno de los capítulos en los que está especializada.

Las ratios EXPYM/PRODY2 de los distintos capítulos sirven 
para medir esta circunstancia. La economía española exhibe 
ratios EXPYM/PRODY2 superiores a 1 en 57 de los sesenta y seis 
capítulos de mercancías considerados en ese análisis. La media 
de estos índices es de 1,27. El elevado valor de las ratios EXPYM/
PRODY2 compensa, aunque solo sea parcialmente, el hecho de 
que la distribución de las exportaciones españolas por capítulos 
no muestre, como correspondería a una economía avanzada, una 
gran orientación hacia aquellos capítulos con una elevada pro-
ductividad.

Los mayores valores de las ratios EXPYM/PRODY2 de la eco-
nomía española aparecen en capítulos no manufactureros y, par-
ticularmente, en los de alimentación. Esto se explica, en parte, 
porque es ahí donde las diferencias de sofisticación entre rubros 
dentro de un mismo capítulo son mayores a nivel mundial. España 
alcanza prácticamente el máximo EXPYM, dentro de la selección 
de 7 países, en varios de los principales capítulos de su especiali-
zación internacional, como: 42, Aceites de origen vegetal; 67, Hierro 
y acero; 01, Carne y sus preparados; 85, Calzado; y 55, Aceites esenciales 
y productos de perfumería. Sin embargo, queda lejos de ese máximo 
en algunos otros, como: 05, Legumbres y frutas; 66, Manufacturas de 
minerales no metálicos; 11, Bebidas; 03, Pescado; y 79, Otro equipo de 
transporte. En estos capítulos, España tiene todavía margen para la 
diversificación hacia productos de mayor sofisticación dentro del 
mismo tipo de mercancías.

La diferencia absoluta entre el indicador EXPY5 de la econo-
mía española y su nivel medio para la economía mundial es favo-
rable y alcanza un valor de 1.324 dólares. Esta diferencia es la 
suma de un valor negativo de la componente de especialización entre 
capítulos (CEEC) por -419 dólares y de un valor positivo de la com-
ponente de especialización intracapítulos (CEIC) por 1.743 dólares. El 
valor negativo de la primera componente y el fuerte valor posi-
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tivo de la segunda revelan, de nuevo, que las mayores virtudes del 
menú exportador de la economía española no están en sus gran-
des líneas de exportación sino en los niveles más desagregados.

El análisis que se está llevando a cabo cuantifica la contribución 
de cada capítulo de mercancías a la diferencia entre el nivel medio 
de sofisticación de las exportaciones españolas y el nivel medio mun-  
dial. También se realiza un análisis similar en comparación con Ale    - 
mania, que sirve como modelo de referencia europeo. Esta cuan-
tificación, que también se descompone en una CEEC y una CEIC, 
permite precisar en qué sectores residen algunas de las fortalezas y 
debilidades más importantes del tejido exportador español.

Así, sumando las contribuciones tanto a la CEEC como a la 
CEIC, la aportación total positiva más importante al índice EXPY5 
de la economía española corresponde al capítulo 78, Vehículos de 
carretera. Este capítulo realiza elevadas contribuciones positivas a 
ambas componentes. Le siguen en importancia, gracias a contri-
buciones positivas que tienden a limitarse a la CEIC, los capítulos: 
67, Hierro y acero; 68, Metales no ferrosos; 01, Carne y sus preparados; y 
79, Otro equipo de transporte. 

En el lado contrario, la contribución negativa más importan-
te a la diferencia entre el EXPY5 de España y la media mundial 
corresponde al capítulo 05, Legumbres y frutas. Le siguen los capí-
tulos 75 y 76 relativos a la electrónica, que tienen una elevada 
sofisticación y en los que la economía española presenta un déficit 
de especialización, además de un sesgo hacia los rubros de menor 
productividad en el caso del capítulo 76. 

En el análisis de la diferencia entre el EXPY5 de la economía 
española y el de la alemana solo se registra una contribución total 
positiva de cierta relevancia que corresponde al capítulo 67, Hierro 
y acero, al tiempo que son numerosas las contribuciones negativas 
de cierta significación. A la cabeza de estas se encuentra la del 
capítulo 05, Legumbres y frutas, seguida de las de los capítulos: 33, 
Petróleo y sus derivados; 74, Maquinaria y equipo industrial; 84, Prendas 
y accesorios de vestir; y 03, Pescado.

En el caso del capítulo 74, Maquinaria y equipo industrial, la 
contribución negativa tiene origen no en una especialización de 
baja sofisticación sino en lo opuesto: un déficit exportador de la 
economía española con respecto a la alemana en un capítulo de 
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alta productividad. Como en otras ocasiones, el afloramiento de 
un déficit exportador en algún capítulo de elevada productividad 
no debe interpretarse necesariamente en el sentido de que Espa-
ña debería promover la expansión de la producción y exporta-
ción en ese capítulo. De hecho es probable que esto fuese una 
política equivocada, puesto que la consolidación de una ventaja 
comparativa en algún sector es el resultado de la acumulación, 
a lo largo del tiempo, de conocimiento y factores especializados. 
Como consecuencia de ello, puede resultar más eficaz promover 
esta acumulación en sectores en los que ya se cuenta con una base 
productiva sólida, que en aquellos donde ocurre lo contrario. La 
identificación de un déficit en algún capítulo de elevada sofisti-
cación productiva significa que la cuota correspondiente a ese 
déficit debe cubrirse con exportaciones de otro capítulo, con un 
nivel de sofisticación equivalente. Todo ello, siempre y cuando el 
objetivo sea que la economía española acerque su productividad y 
salarios a los de las economías más avanzadas. 

Este capítulo de la monografía también reclasifica las expor-
taciones españolas de acuerdo con los índices EXPYM de sofis-
ticación productiva específicos de país. La revisión al alza que se 
produce en el porcentaje de las exportaciones españolas, asigna-
das a la categoría de alta sofisticación productiva, es muy notable. 
La exportación en capítulos asociados a un nivel de renta alta pasa 
de un 43,6%, cuando se utilizaba la información a dos dígitos, a 
un 55,2% con información a cinco dígitos. Al mismo tiempo, la 
proporción de exportaciones en el nivel de sofisticación bajo pasa 
de un 11,19% a un 0,2%. La caída del peso de los capítulos de 
sofisticación baja se debe fundamentalmente a la especialización 
española relativamente alta, dentro de los capítulos de los produc-
tos agrarios, ropa y cuero. 

Así pues, los datos a nivel de cinco dígitos proporcionan una 
visión del comercio exterior español mucho más favorable y lo 
sitúan a bastante distancia de las economías menos desarrolladas. 
Ahora bien, esta visión debe ser relativizada con los resultados 
correspondientes a los otros países avanzados. El porcentaje de 
exportación de productos de sofisticación alta de los otros tres 
países más industrializados en la selección, los Estados Unidos, 
Alemania y Corea del Sur, está alrededor del 75%. La distancia 
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con respecto al 55,5% de España es pues muy amplia. Supone una 
importante llamada de atención para una economía que aspira a 
situarse junto a las más avanzadas del mundo. 

Por último, existe un numeroso grupo de capítulos caracteriza-
dos por un índice EXPYM relativamente decreciente que sufren, 
por tanto, una amenaza específica en el caso de la economía espa-
ñola. En general, estos capítulos presentan una cierta ambivalen-
cia: exhiben una sofisticación relativa en España superior a la del 
promedio mundial, pero parecen estar en trance de perder esta 
ventaja. El más importante de los capítulos con un índice EXPYM 
relativamente alto, pero decreciente, es el del capítulo 78 que 
engloba los vehículos de carretera. Después, figuran: el 84, pren-
das de vestir; el 52, el 55 y el 59, capítulos del sector químico; el 
69, manufacturas de metales; y el 66, minerales no metálicos. En 
el lado positivo, aparecen con EXPYM relativamente crecientes 
un grupo bastante numeroso entre los que se incluyen: el capítulo 
79, otros equipos de transporte; el 72, maquinarias especiales; el 
01, preparados de carne; y el 67, hierro y acero.

4.3.	El	comercio	internacional		
a	nivel	de	rubros	de	mercancías	

4.3.1.	Principales	rubros	del	comercio	internacional
El cuadro 4.1 ofrece los datos sobre cuotas en el comercio 

mundial, el crecimiento de las mismas y los índices PRODY5 y 
PRODG5 de los cincuenta rubros más importantes del comercio 
mundial de bienes. Como ya se indicó, estos cincuenta rubros 
representan el 41,6% del total.

El petróleo y los vehículos para personas son los rubros más 
importantes del comercio internacional, seguidos a bastante dis-
tancia por componentes de ordenadores y medicamentos. La pre-
ponderancia de los productos manufactureros y energéticos es casi 
absoluta en esta lista de los cincuenta más importantes. Al margen 
de los bienes de la sección 9, solo hay un producto, el mineral de 
cobre, que no pertenece a estas dos categorías. A su vez, dentro de 
la manufactura, los capítulos de maquinaria y equipo de transpor-
te de la sección 7 son muy mayoritarios, con 29 rubros.
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Entre los rubros de mayor crecimiento del comercio interna-
cional en el periodo 1995-2006 se encuentran instrumentos de 
óptica, aparatos transmisores, gas natural licuado, ordenadores, 
ciertos productos de medicina y el mineral de cobre. Los cuatro 
primeros son también los que aparecen más asociados con países 
de elevado crecimiento económico, de acuerdo con los índices 
PRODG5.

Entre los rubros con mayor índice PRODY5, dentro de la lis-
ta de los cincuenta más importantes del cuadro 4.1, aparecen 
las piezas de turborreactores, los circuitos electrónicos, diversos 
productos farmacéuticos y medicinales, el gas licuado, las unida-
des digitales de procesamiento, los aviones y diversos elementos 
para telecomunicaciones. En el otro extremo, las mercancías con 
menor PRODY5 son diversas materias primas y elementos relacio-
nados con ellas, como oro, cobre, diamantes sin pulir, joyería y 
algunas manufacturas tradicionales, como las incluidas en el textil 
y el calzado.

4.3.2.	La	heterogeneidad	dentro		
de	cada	capítulo	de	mercancías

Lógicamente, el análisis a dos dígitos resulta tanto más preciso 
cuanto más homogéneos son las características y el desempeño 
de los distintos rubros incluidos en cada capítulo. Sin embargo, la 
heterogeneidad dentro de cada capítulo suele ser amplia y varía 
mucho entre capítulos. Los datos al respecto están recogidos en 
el cuadro 4.2. En primer lugar, el número de rubros contenidos 
en cada capítulo va desde un solo rubro, como en el capítulo 35, 
Corriente eléctrica, hasta los 222 del capítulo 65, Hilados y tejidos. 
Para medir la heterogeneidad, dentro de cada capítulo, se han 
obtenido las desviaciones típicas (DT) de las tasas de crecimiento 
del comercio mundial de los PRODY5 y de los PRODG5 de los 
distintos rubros, dentro de cada capítulo, así como el coeficiente 
de variación de los PRODY5. 

El promedio de las DT de cada uno de los tres indicadores con-
siderados, crecimiento mundial, PRODY5 y PRODG5, es de 6,9%, 
de 6.196 dólares y de 0,8%, respectivamente. Ahora bien, las dife-
rencias en la heterogeneidad de los capítulos son muy amplias. 
Así, las DT en el caso del crecimiento del comercio van desde  
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Capítulos1
Número		

de	rubros

Desviación	típica	
del	crecimiento		

del	comercio

Desviación	típica	
PRODY5		
2004-2006

Desviación	típica	
PRODG5		
2004-2006

Coeficiente	de	
variación	PRODY5	

2004-2006

00 11 4,8 8.501 0,7 0,69

01 38 13,5 6.835 0,6 0,39

02 22 4,2 5.142 0,5 0,26

03 47 3,5 8.885 0,8 0,59

04 34 9,9 6.069 0,8 0,49

05 96 7,5 6.710 0,8 0,60

06 17 5,6 4.998 0,8 0,44

07 35 6,6 5.651 1,2 0,75

08 26 4,8 8.367 0,9 0,64

09 18 2,4 4.165 0,4 0,27

11 14 21,7 4.966 0,6 0,37

12 8 2,3 7.366 1,0 0,75

21 18 17,2 8.750 0,7 0,69

22 15 6,2 5.524 1,3 0,73

23 16 4,0 8.915 0,8 0,53

24 18 4,9 4.763 1,7 0,38

25 14 5,5 6.935 0,3 0,34

26 57 7,4 7.278 0,9 0,61

27 48 6,5 6.158 1,2 0,50

28 44 8,7 6.280 1,3 0,57

29 37 4,8 6.915 0,8 0,58

32 8 6,7 5.596 2,3 0,41

33 21 31,7 6.916 1,0 0,43

34 8 4,0 6.133 0,7 0,31

35 1 – – – –

41 10 17,9 8.020 0,6 0,41

42 27 5,6 6.714 1,1 0,59

43 7 5,7 4.464 0,4 0,44

51 125 5,2 7.255 0,8 0,31

52 84 4,2 5.835 0,9 0,35

53 33 3,7 6.039 0,6 0,31

54 45 9,7 6.105 0,7 0,25

55 26 2,9 7.307 0,5 0,47

56 21 10,0 5.852 1,0 0,41

CUADRO	4.2:	 Dispersión	del	crecimiento	de	las	exportaciones	mundiales,	
PRODY5	y	PRODG5	en	cada	capítulo,	2004-2006
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CUADRO	4.2	(cont.):	 Dispersión	del	crecimiento	de	las	exportaciones	mundiales,	
PRODY5	y	PRODG5	en	cada	capítulo,	2004-2006

Capítulos1
Número		

de	rubros

Desviación	típica	
del	crecimiento		

del	comercio

Desviación	típica	
PRODY5		
2004-2006

Desviación	típica	
PRODG5		
2004-2006

Coeficiente	de	
variación	PRODY5	

2004-2006

57 54 4,5 5.267 0,4 0,22

58 23 3,1 5.694 0,4 0,25

59 63 4,5 6.645 0,7 0,31

61 22 11,1 6.324 0,8 0,54

62 31 3,4 4.585 0,4 0,23

63 31 3,4 8.056 1,0 0,50

64 72 13,4 8.246 0,7 0,43

65 222 5,0 6.882 0,8 0,47

66 95 4,7 6.476 0,7 0,36

67 166 14,5 9.834 0,7 0,52

68 71 5,5 7.803 0,9 0,41

69 119 3,5 4.902 0,7 0,26

71 44 3,6 3.398 0,4 0,16

72 116 6,5 5.244 0,5 0,24

73 70 6,0 5.824 0,5 0,25

74 151 2,5 5.304 0,4 0,23

75 30 12,4 4.615 0,7 0,22

76 36 10,1 4.326 0,5 0,22

77 127 7,2 5.133 0,5 0,25

78 41 2,9 6.045 0,7 0,33

79 39 5,8 4.985 1,3 0,28

81 17 2,8 4.845 0,5 0,25

82 23 3,3 4.751 0,8 0,30

83 9 3,9 5.773 1,2 0,42

84 96 4,6 4.186 0,6 0,38

85 19 3,0 3.502 0,8 0,29

87 66 4,9 4.236 0,5 0,17

88 60 7,2 5.792 0,6 0,24

89 153 7,8 8.152 0,8 0,42

93 1 – – – –

96 1 – – – –

97 3 5,8 8.118 0,3 0,62

1 Según la clasificación CUCI revisión 3. 
Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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un 2,3 en el capítulo 12 que corresponde a tabaco, hasta un 31,7 
en el capítulo 33 que corresponde a petróleo y sus derivados. En 
el caso del PRODY5, las DT van desde 3.398 en el capítulo 71, 
maquinaria y equipo generadores de fuerza, a 9.834 en el capítulo 
67, hierro y acero. Y en el caso del PRODG5, van desde un 0,3 del 
capítulo 25, pasta y desperdicios de papel, a un 2,3 del capítulo 
32, hulla. Por secciones, la mayor heterogeneidad en los PRODY5 
se encuentra en los capítulos de la sección 6, Artículos manufactu-
rados, clasificados según el material, que se mueven en torno a una 
DT de 7.000 dólares, y la menor, en las secciones 7, Maquinaria 
y equipo de transporte, y 8, Artículos manufacturados diversos, que lo 
hacen en torno a una DT de 5.000 dólares.68

Estas desviaciones son realmente elevadas. Implican que la 
especialización en un determinado capítulo podría no ser una 
señal muy precisa del potencial económico que ello representa. 
Ese potencial depende mucho de la especialización dentro del 
capítulo.

4.4.	El	grupo	de	países	seleccionados

A continuación se pasa a examinar los distintos aspectos e indica-
dores relativos a la especialización de los países.

4.4.1.	Las	componentes	del	crecimiento	de	las	exportaciones
En este apartado se estudian las componentes del crecimiento 

de las exportaciones de los distintos países con ayuda del mismo 
tipo de descomposición utilizado en el capítulo 3. Esto permi-
te destacar las diferencias que aparecen en estas componentes, 
cuando se pasa de una información a dos dígitos a una a cinco. 
Con el fin de ceñir este análisis a los países, cuya cobertura esta-
dística a cinco dígitos está próxima al 100% de sus exportaciones, 
la muestra de veinticinco países considerada en los capítulos ante-
riores se reduce aquí a 14 países.

68 Si se utiliza el coeficiente de variación como medida de dispersión de los PRO-
DY5 dentro de cada capítulo de mercancías, los capítulos no manufactureros aparecen 
con una dispersión claramente superior a la de los manufactureros.
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Los resultados de la descomposición ofrecida en el cuadro 4.3 
no son muy diferentes de la ofrecida en el cuadro 3.10. Con todo, 
hay diferencias que conviene señalar. Cuando se recalcula a cinco 
dígitos, la mayoría de los países seleccionados registran un incre-
mento de su CE. Esto ocurre, en concreto, para 11 de los catorce 
países. Solo hay dos países cuya CE cambia de signo, pasando de 
positivo a negativo. Estos dos países son Alemania, cuya CE pasa 
de un -5,7 a un 9, y los Estados Unidos, cuya CE pasa de un -8,4 a 
un 5. De hecho, estos son los países que mayor incremento regis-
tran en su CE, a los cuales siguen Polonia y China.

El avance de Alemania y los Estados Unidos significa que la 
distribución de las exportaciones de estos países dentro de cada 
capítulo tiene un fuerte sesgo hacia aquellos rubros con mayor 
crecimiento del comercio mundial. La información ofrecida 
por los cuadros 4.1 y 4.4 permite ilustrar esta circunstancia con 

Diferencia	de	crecimiento	
respecto	al	mundo

CE CCI

Alemania -5,7 9,0 -14,7

Argentina 3,8 -22,6 26,4

Australia 11,2 8,2 3,0

Brasil 65,5 -31,2 96,7

Canadá -16,4 10,1 -26,5

China 424,3 -31,8 456,1

Colombia 21,2 31,7 -10,5

España 11,8 -14,4 26,2

Estados Unidos -44,4 5,0 -49,4

Francia -50,8 -8,5 -42,3

Italia -37,4 -17,5 -19,9

México 91,2 29,4 61,9

Polonia 253,8 -4,5 258,3

Reino Unido -35,7 14,2 -49,9

CUADRO	4.3:	 Descomposición	del	crecimiento	acumulado	de	
las	exportaciones	con	desagregación	a	cinco	dígitos.		
Selección	de	14	países,	1995-2006

 (porcentaje)

Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.



heterogeneidad dentro de cada capítulo del comercio y desempeño…  [ 305 ]

las cifras de los cincuenta rubros más importantes del comercio 
mundial. Entre las especializaciones de Alemania, destacan los 
siguientes rubros: 54293, medicamentos en dosis; 7924, aviones; 
71323, motores diesel; y 54163, antisueros y vacunas. El crecimien-
to medio interanual del comercio mundial de todos estos rubros 
superó el 9,5% a lo largo del periodo de referencia, mientras el 
comercio mundial de bienes crecía por debajo del 8%. A su vez, 
la cuota que representan estos productos en las exportaciones ale-
manas supera en al menos 2 puntos la que tienen en el comercio 
mundial. En el caso de los Estados Unidos, dentro de los rubros 
de mayor crecimiento mundial, destacan extraordinariamente las 
cuotas en el 7924, aviones, y en el 71491, partes y piezas de turbo-
rreactores y turbohélices. También son muy importantes, las cuo-
tas en el rubro 54163, antisueros y vacunas, en el 7529, equipo de 
procesamiento de datos, n. e. p., y en el 87229, otros instrumentos 
y aparatos de precisión.

En el lado opuesto, hay tres países con una CE a cinco dígi-
tos inferior a la CE a dos dígitos. La diferencia resulta mínima 
para dos de ellos, ya que es muy inferior a un punto porcentual. 
En concreto, se trata de Argentina y España, cuyas peculiaridades 
serán examinadas en el apartado 4.5. Sin embargo, la diferencia 
es superior a 10 puntos porcentuales en el caso de China.

De nuevo, los cuadros 4.1 y 4.4 permiten identificar algunos de 
los rubros con mayor responsabilidad en este resultado. A pesar de 
que China tiene cuotas exportadoras muy elevadas en productos 
que han registrado un gran crecimiento del comercio internacio-
nal, como, por ejemplo, en el 7522, máquinas de procesamiento 
de datos, el 76432, aparatos transmisores y receptores, y el 87193, 
otros dispositivos de óptica; tiene también cuotas extraordinaria-
mente bajas en otros productos con niveles de crecimiento igua-
les o superiores que reducen drásticamente la CE del crecimiento 
de sus exportaciones. Entre estos se encuentran: el 3330, petróleo 
crudo; el 54293, medicamentos en dosis; el 7924, aviones; el 3432 
y el 3431, gas natural; el 77643, circuitos integrados no digitales; 
el 54163, antisueros y vacunas; el 68212, cobre refinado; el 2831, 
mineral de cobre; el 71323, motores diesel; y el 71491, partes y 
piezas de turborreactores y turbohélices.
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4.4.2.	Índices	del	potencial	macroeconómico		
de	la	especialización	de	los	países	

En el capítulo 3 se definían los índices EXPY y EXPG como 
indicadores sintéticos del potencial macroeconómico de la espe-
cialización internacional de los países. Seguidamente se aplican 
estos conceptos al análisis de los datos de exportación a cinco 
dígitos, obteniendo así los índices EXPY5 y EXPG5 de cada país.

4.4.2.1. el índice eXPY5
En el capítulo 3 se observaba que, en general, la ordenación 

de los países según el índice EXPY2 tiende a coincidir con la orde-
nación de acuerdo con el nivel de renta per cápita. No obstante, 
aparecían varias excepciones notables. Los datos a cinco dígitos 
aportan una nueva perspectiva de esta cuestión y explican y corri-
gen algunas paradojas.

El cuadro 4.5 ofrece los resultados del cálculo del indicador 
EXPY utilizando los datos a cinco dígitos. En este caso, la correla-
ción entre renta per cápita y el índice EXPY aumenta considera-
blemente. Prácticamente todos los países más avanzados tienden 
a adelantar puestos en el ranking, mientras que los menos desa-
rrollados tienden a retroceder. El cociente entre el indicador 
EXPY5-2006 y el EXPY2-2006 proporciona una idea más exacta de 
cómo se ve modificada la valoración de la especialización de los 
países cuando se aumenta la desagregación de los datos. Australia 
aparece como el país cuya valoración es la que más mejora. Le 
siguen, por este orden, los Estados Unidos, Francia, el Reino Uni-
do, Alemania, Japón y España. Son todos ellos, pues, países desa-
rrollados. En el otro extremo, los países cuya valoración empeora 
más son Marruecos, Egipto, Colombia y la India. Esto significa, 
como cabía esperar, que los países más avanzados tienden a espe-
cializarse dentro de cada capítulo en los rubros con mayor sofis-
ticación productiva, al contrario de lo que sucede en los países 
menos desarrollados. Los detalles de este fenómeno a lo largo 
de los distintos capítulos de mercancías serán examinados en los 
apartados siguientes.

El resultado de este sesgo, en la especialización dentro de cada 
capítulo de mercancías, es que los casos más sorprendentes de 
ordenación con el índice EXPY2 tienden a desaparecer cuando 
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se utiliza el EXPY5. El caso más llamativo de la aproximación a 
dos dígitos, por su baja posición, era Australia. Este país avanza 
nada menos que 8 puestos en el ranking de acuerdo con el índice 
EXPY5, respecto del que utilizaba el EXPY2. Por su parte, México,  

 

EXPY5		
1995

(dólares		
del	2005)

EXPY5		
2004-2006		
(dólares		
del	2005)

Tasa	de	
variación		

media	anual		
1995-2006		

(porcentaje)

EXPY5/EXPY2		
1995

EXPY5/EXPY2		
2004-2006

Alemania 17.394 21.454 1,93 110,7 111,5

Arabia Saudí 14.120 17.865 2,16 94,5 108,3

Argentina 11.286 13.379 1,56 103,0 97,7

Australia 12.415 16.049 2,36 113,4 119,1

Brasil 11.158 15.149 2,82 96,3 102,7

Canadá 16.256 19.293 1,57 112,0 109,3

China 12.676 17.897 3,19 99,3 100,9

Colombia 9.808 12.730 2,40 96,7 93,7

Corea del Sur 16.017 20.928 2,46 106,9 108,5

Egipto 10.426 13.255 2,21 90,1 93,5

España 15.605 19.373 1,99 108,9 110,4

Estados Unidos 17.009 21.109 1,98 111,3 113,1

Francia 16.340 20.694 2,17 111,3 113,0

India 10.393 14.706 3,21 95,5 95,8

Indonesia 10.596 14.918 3,16 91,6 98,0

Italia 15.616 19.424 2,00 106,7 108,1

Japón 18.571 22.058 1,58 108,0 110,5

Marruecos 7.198 10.129 3,15 82,0 80,4

México 15.131 18.482 1,84 100,2 100,8

Países Bajos 15.169 19.207 2,17 106,9 109,1

Polonia 12.827 17.610 2,92 100,7 101,4

Reino Unido 16.638 21.028 2,15 106,9 111,5

Rusia 9.958 17.535 5,28 75,4 107,8

Sudáfrica 12.719 15.796 1,99 101,4 102,2

Turquía 10.588 15.793 3,70 98,4 100,4

CUADRO	4.5:	 Índices	EXPY5	y	en	relación	con	los	EXPY2.	
Selección	de	25	países,	1995	y	promedio	2004-2006

Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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China, Corea del Sur y la India sorprendían por el alto valor rela-
tivo de su EXPY2. El primero desciende ahora 5 puestos en el 
ranking, mientras que los tres siguientes descienden 3 puestos. En 
concreto, Corea del Sur figuraba por delante de Alemania, los 
Estados Unidos y el Reino Unido, países estos que aparecen aho-
ra con un mayor índice de sofisticación exportadora. El caso de 
España es también destacable, ya que avanza 4 puestos y sobrepasa 
a México y China, para situarse en octavo lugar, claramente en el 
grupo de economías avanzadas.

Estos resultados indican que la desagregación del análisis de la 
especialización internacional más allá de los dos dígitos es impres-
cindible. Una primera aproximación a dos dígitos es necesaria, 
puesto que permite un examen individualizado pero manejable 
del comercio de los países en todos los grupos de mercancías. Sin 
embargo, la simplificación que ese nivel de agregación conlleva 
no es gratuita sino que se produce a costa de reducir significativa-
mente la precisión del análisis.

El examen de la evolución del índice, en concreto, de la tasa 
media de variación del EXPY5 entre 1995 y el 2006, también arro-
ja patrones sistemáticos de interés. Las economías emergentes 
muestran una tendencia abrumadoramente superior a la de los 
países avanzados. Claramente por encima del crecimiento prome-
dio (2,48%) aparecen Rusia, Turquía, la India, China, Indonesia, 
Marruecos, Polonia y Brasil. A la cola aparecen Argentina, Cana-
dá, Japón y México. Todos los países avanzados aparecen por 
debajo de la media y España se sitúa en un nivel intermedio-bajo 
entre estos. Así pues, son las economías de menor renta las que, 
en general, mayor progreso han experimentado recientemente 
en la sofisticación de sus exportaciones. Esto ha dado lugar a un 
cierto proceso de convergencia con las economías avanzadas que 
todavía no se ha consumado.

4.4.2.2. el índice eXPG5
El cuadro 4.6 ofrece el mismo detalle de información que el 

4.5, pero referido ahora al indicador EXPG5. De acuerdo con 
este índice, China, Corea del Sur y Polonia son los países cuya 
especialización a cinco dígitos aparece más asociada con elevadas 
tasas de crecimiento del PIB per cápita. Si se examina el cuadro  
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1.3 del capítulo 1, se comprueba que estos tres países están entre 
los cinco de mayor crecimiento a lo largo del periodo 1995-2007, 
dentro de la selección de veinticinco economías. Esto es consisten-
te con la importancia de la especialización para el crecimiento eco-
nómico. Además, estos países son también los que mayor avance 

Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.

	 EXPG5	1995
EXPG5	

2004-2006

Tasa	de	
variación	media	
anual	1995-2006

EXPG5/EXPG2		
1995

EXPG5/EXPG2	
2004-2006

Alemania 2,58 2,71 0,13 96,86 101,80

Arabia Saudí 2,02 2,40 0,38 82,20 90,13

Argentina 2,02 1,91 -0,11 80,49 81,49

Australia 2,21 2,37 0,15 90,74 108,70

Brasil 2,14 2,26 0,12 87,16 94,80

Canadá 2,63 2,66 0,03 99,62 99,60

China 3,03 3,09 0,06 106,56 106,72

Colombia 2,02 2,00 -0,03 84,71 88,35

Corea del Sur 2,70 2,94 0,25 99,27 106,23

Egipto 2,63 2,83 0,20 101,75 117,76

España 2,58 2,69 0,12 96,84 102,39

Estados Unidos 2,51 2,62 0,10 95,61 99,26

Francia 2,60 2,70 0,10 96,45 102,47

India 2,65 2,63 -0,01 95,79 98,55

Indonesia 2,39 2,53 0,14 90,23 97,88

Italia 2,63 2,74 0,11 95,58 101,31

Japón 2,52 2,70 0,18 93,65 100,87

Marruecos 2,84 2,73 -0,11 99,63 98,03

México 2,56 2,78 0,22 96,43 100,67

Países Bajos 2,40 2,63 0,24 90,35 101,10

Polonia 2,97 2,85 -0,12 105,27 106,12

Reino Unido 2,54 2,72 0,19 94,58 100,73

Rusia 1,94 2,70 0,76 73,55 100,81

Sudáfrica 2,33 2,38 0,06 86,90 91,92

Turquía 2,73 2,77 0,04 97,90 102,34

CUADRO	4.6:	 Índices	EXPG5	y	comparación	con	los	EXPG2.	
Selección	de	25	países,	1995	y	promedio	2004-2006

 (porcentaje)
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muestran, cuando se compara el valor del índice EXPG5 con el 
correspondiente al de dos dígitos, EXPG2. Esto a su vez sugiere 
que el origen del éxito económico de estos países hay que buscar-
lo en buena medida en su especialización dentro de cada capítulo 
de mercancías y no solo en la especialización entre capítulos. 

Al igual que sucedía con el indicador EXPG2, los países con 
cierta especialización en la exportación de materias primas, como 
Argentina, Colombia, Brasil y Australia, figuran en el lado opues-
to. Es decir, presentan los valores más bajos del EXPG5, aunque se 
producen ligeros cambios de orden. Por su parte, todos los países 
de renta alta, incluida España, se siguen ubicando en posiciones 
intermedias.

4.4.3.	La	especialización	dentro	de	cada	capítulo	
de	mercancías	y	la	diferente	valoración	de		
la	especialización	a	cinco	y	a	dos	dígitos

Los resultados del cálculo de los índices EXPY5 y EXPG5 mati-
zan de manera significativa la valoración inicial de la especializa-
ción exportadora de algunos países que se hacía en el capítulo 3. 
Con el fin de investigar la causa de las diferencias de valoración 
que aparecen, según se utilice uno u otro nivel de agregación, se 
introduce a continuación un nuevo concepto: el nuevo indicador 
mide la sofisticación exportadora de un país dentro de un deter-
minado capítulo de mercancías. El indicador para el país i y el 
capítulo s se denota como eXPYM

is
. La M final hace referencia a 

que se trata de un concepto similar al EXPY pero aplicado a un 
grupo específico de mercancías.

4.4.3.1. Los índices eXPYM: definición y valores para los países
El indicador eXPYM permite medir el nivel de renta asociado a 

las exportaciones de un país, correspondientes a un capítulo espe-
cífico de mercancías, y establecer formalmente la relación entre 
los índices EXPY2 y EXPY5 de un país. 

El índice eXPYM
is
 para el país i y el capítulo s se define como:

 EXPYM PRODY
E

Eis Kk s
ik

is

=
∈∑ 5  (4.1)



heterogeneidad dentro de cada capítulo del comercio y desempeño…  [ 315 ]

donde E E
is ikk s

=
∈∑ ,  es el total de exportaciones del país i dentro 

del capítulo s. Y el subíndice k hace referencia a un rubro genéri-
co. Así pues, el índice eXPYM

is
 mide el nivel de renta medio aso-

ciado a las exportaciones del país i dentro del capítulo s. 
A continuación, se puede cuantificar en qué medida la espe-

cialización de un país en un determinado capítulo está inclinada 
o no hacia los rubros de mayor sofisticación mediante la diferen-
cia eXPYM

is 
 – PROdY2

i
. Cuanto mayor es esta diferencia, mayor 

es el sesgo del país i dentro del capítulo de mercancías s en favor 
de la exportación de los rubros asociados con un mayor PIB per 
cápita, es decir, en favor de los rubros de mayor PRODY5 dentro 
el capítulo. Si por el contrario esta diferencia es negativa, enton-
ces el país muestra un sesgo hacia los rubros de menor sofistica-
ción dentro del capítulo.

Con el fin de relacionar el valor de los índices EXPY2 y EXPY5, 
puede obtenerse primero el índice EXPY5 del país i a partir de sus 
eXPYM

is
 de la siguiente manera:

 
EXPY PRODY

E

E

PRODY
E

E
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5 5

5

1
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=
⎛

=
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∑
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E

E
is

i
is

is

i
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S

s
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 (4.2)

donde S es el número de capítulos, K es el número total de rubros 
a nivel de cinco dígitos, y E E E

i ikk ss

S

ikk

K
= =

∈= =∑∑ ∑1 1
 es el valor 

total de las exportaciones del país i. A partir de esta última expre-
sión y utilizando la definición del índice PROdY2

i
, se obtiene:

 
EXPY PRODY PRODY EXPYM

E

Ei s s is
is

i
s

S
5 2 2

1
= − +

=

=∑ ( )

EEXPY EXPYM PRODY
E

Ei is s
is

i
s

S
2 2

1
+ −

=∑ ( )

 (4.3)

Esta expresión relaciona los índices EXPY2 y EXPY5 de un país. 
Como se acaba de señalar, un valor del índice eXPYM

is
 superior al 

del índice PROdY2
s
 indica que, dentro del capítulo s, el país i está 

especializado en aquellas mercancías relativamente más sofistica-
das. Si esto es así, el análisis más desagregado descubrirá que el 
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país tiene una especialización con mejor potencial de lo que reve-
la un análisis a dos dígitos. Formalmente, en la expresión (4.3) se 
cumple que eXPY5

i
 > eXPY2

i
 si, en promedio, eXPYM

is
 > PROdY2

s
. 

La hipótesis es que los países avanzados presentan diferencias 
EXPYM – PRODY2, en la mayoría de los capítulos, más elevadas y 
positivas que los no avanzados.

El cuadro 4.7 ofrece los resultados del cálculo de los índices 
EXPYM para cada capítulo y cada uno de los países de la selección 
de siete países.69 Los datos ofrecidos son el resultado de calcular 
las medias aritméticas de los índices correspondientes a los años 
2004, 2005 y 2006. Como se indicó en el capítulo 3, se utilizan 
estas medias con el fin de reducir el efecto de oscilaciones transi-
torias en las exportaciones de los países y de errores en la base de 
datos UN Comtrade (ONU 2010).

En general, las secciones no manufactureras muestran una 
dispersión de los índices EXPYM de los distintos países bastante 
superior que la que muestran las secciones manufactureras. Una 
manera de medir esto es tomar la DT de estos índices para cada 
capítulo y promediar estas desviaciones dentro de cada sección. 
Las medias de las DT de las secciones 0, 1, 2, 3 y 4 son, respectiva-
mente, de 2.713, 2.800, 2.295, 1.966 y 2.560 dólares. Mientras que 
las medias de las DT de las secciones manufactureras, 5, 6, 7 y 8, 
son, respectivamente, de 1.786, 1.752, 1.700 y 1.506 dólares. Las 
diferencias serían aún mayores si se escalasen estas desviaciones 
con respecto al valor medio de los EXPYM, el cual tiende a ser 
mayor en las manufacturas. Así mismo, puede comprobarse que 
los capítulos con una mayor diferencia entre el máximo y el míni-
mo EXPYM, con una diferencia superior a 10.000 dólares, son los 
capítulos 00, 12, 22, 26, 51 y 67.

Esto significa que las secciones no manufactureras admi-
ten una gran variedad de índices de sofisticación productiva, lo 
cual ayuda a explicar cómo pueden mantenerse algunos países 
avanzados, con niveles de especialización importantes, en ciertos  
capítulos no manufactureros. Por ejemplo, dentro del la sección 

69 Adviértase que en aquellos capítulos en los que existe un único rubro, los valo-
res de los índices EXPYM coinciden para todos los países.
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[ 320 ]  patrones recientes de comercio y especialización internacional

0, Productos alimenticios y animales vivos, los índices EXPYM van des-
de los 23.930 dólares que ostenta España en el capítulo 01, corres-
pondiente a preparados de carne, a los 4.500 dólares de Brasil en 
el capítulo 07, correspondiente a café y otros.

Una manera de medir la sofisticación relativa de las exporta-
ciones de un país dentro de un capítulo es analizando su ratio 
EXPYM/PRODY2. Valores superiores a 1 indican una sofistica-
ción superior a la media mundial en el capítulo correspondiente, 
tal como puede verse en el cuadro 4.8 que ofrece estas ratios.

El patrón según el cual los países más avanzados presentan, en 
promedio, índices EXPYM superiores a los países menos desarro-
llados de la muestra se repite a lo largo de todas las demás seccio-
nes, pero es más acentuado en las secciones no manufactureras. 
Esta idea puede ilustrarse examinando cuáles son los países con 
el máximo y el mínimo de la ratio EXPYM/PRODY2 dentro de 
cada sección. En la sección 0, Productos alimenticios y animales vivos, 
Alemania aparece con una ratio de 4,8 en el capítulo 07, Café, té, 
cacao y especias, mientras Brasil y México aparecen con ratios de 
0,7 en diversos capítulos, como los correspondientes a animales 
vivos, pescado y piensos. En la sección 1, Bebidas y tabacos, figura 
de nuevo Alemania con una ratio de 2,6 en el capítulo 12, Taba-
co y sus productos, mientras Brasil presenta un 0,5. Alemania, en 
la sección 2, Materiales crudos no comestibles, y en concreto en el 
capítulo 22, Semillas y frutos oleaginosos, presenta una ratio de 3,4, 
mientras México presenta una de 0,6 y Corea del Sur una de 0,7. 
En la sección 3, Combustibles y lubricantes minerales, las diferencias 
son muy pequeñas, pero aun así aparecen varios países con ratios 
de 0,5 a 0,6 en el capítulo 32, Hulla, coque y briquetas, entre los que 
España ofrece la ratio más baja. Alemania vuelve a ostentar la 
ratio más alta en la sección 4, Aceites, grasas y ceras de origen animal 
y vegetal.

Como se viene indicando, las diferencias de ratios son mucho 
más pequeñas en todos los capítulos manufactureros. No obstan-
te, aunque las diferencias sean pequeñas, pueden tener un impac-
to sustancial debido a que los capítulos correspondientes suelen 
tener una importancia mucho mayor en el comercio internacio-
nal. En la sección 5, Productos químicos y productos conexos, desta-
can positivamente Brasil y Corea del Sur en el capítulo 55, que 
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comprende aceites esenciales y perfumería, mientas que México 
destaca negativamente en el 56, correspondiente a abonos. En la 
sección 6, Artículos manufacturados, clasificados según el material, son 
los Estados Unidos el país que figura con la ratio más elevada, ya 
que en el capítulo 68, que incluye metales no ferrosos, alcanza 
una ratio de 1,6, mientras Brasil y China figuran con la ratio más 
baja, dado que es de 0,8 en los capítulos 67 y 63 que atienden, 
respectivamente, a hierro y acero, y manufacturas de corcho y 
madera. En la sección 7, Maquinaria y equipo de transporte, Alema-
nia figura a la cabeza en el capítulo 79, referido a otros equipos 
de transporte, mientras que China aparece a la cola en el 78, que 
comprende vehículos para el transporte de personas. Por último, 
en la sección 8, Artículos manufacturados diversos, llama la atención 
el caso del capítulo 85, que incluye el calzado, en el que Corea del 
Sur presenta la única desviación negativa de los siete países con 
respecto al PRODY2.

4.4.3.2. especialización a cinco dígitos y contribución de los distintos 
capítulos al potencial macroeconómico de los países

De acuerdo con la expresión (4.3), la contribución de cada 
capítulo de mercancías a la diferencia entre el índice EXPY5 y el 
EXPY2 de un país depende tanto de la diferencia entre el EXPYM 
y el PRODY2 para ese capítulo, como de la importancia de ese 
capítulo en las exportaciones del país. El cuadro 4.9 ofrece esa 
información mostrando, para cada capítulo s y país i, el producto 
de la diferencia (eXPYM

is
 – PROdY2

is
) por la cuota que tiene el 

capítulo s en las exportaciones del país i.70

En primer lugar, se consideran los países más avanzados. Como 
se recordará, esos son los países que muestran una importante 
diferencia positiva EXPY5 – EXPY2. La mayor diferencia aparece 
en el caso de Estados Unidos con un valor de unos 2.500 dólares 
(v. el cuadro 4.5). De acuerdo con los datos del cuadro 4.9, las 

70 Para cada columna, la suma de la contribuciones que aparecen en el cuadro 
4.9 es igual a la diferencia entre el índice EXPY5 y el EXPY2 del país correspondiente. 
No obstante, el cálculo no es completamente exacto debido a que la cobertura de las 
exportaciones con la información a cinco dígitos es ligeramente inferior a la cobertura 
con dos dígitos.
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CUADRO	4.9:	 Contribuciones	a	la	diferencia	entre	el	índice	EXPY5	y	el	EXPY2.	
Selección	de	7	países,	promedio	2004-2006

 (dólares del 2005)

Capítulos1 Alemania Brasil China
Corea		
del	Sur

España
Estados	
Unidos

México

00 6,6 0,3 5,1 0,0 19,1 7,7 -6,3

01 45,8 -4,4 9,7 0,9 133,0 39,2 9,4

02 3,8 -3,2 -0,7 0,0 -1,9 -1,0 -0,5

03 5,7 -7,3 14,9 6,4 23,6 21,7 -7,3

04 21,4 0,0 -0,1 3,5 16,6 18,2 10,5

05 22,1 -5,6 28,9 3,4 214,9 72,2 19,8

06 5,1 31,3 2,8 2,1 9,1 5,6 9,7

07 47,9 41,8 3,1 2,5 29,7 17,6 12,0

08 6,3 -59,9 0,7 0,6 10,7 20,6 1,7

09 2,7 3,3 2,6 3,4 1,0 3,0 2,6

11 1,9 0,5 3,1 2,3 12,6 3,9 7,8

12 28,6 -37,2 2,0 9,8 5,0 10,1 4,3

21 1,4 0,1 0,0 0,1 2,9 6,1 2,2

22 1,9 74,0 0,1 0,0 0,4 14,1 -0,2

23 12,1 30,1 2,6 36,5 13,6 39,6 11,4

24 6,5 -19,5 -2,1 0,0 1,6 -4,1 0,5

25 3,9 -48,2 -0,2 0,3 -6,7 25,1 0,2

26 20,8 -0,6 8,1 25,4 6,5 6,3 6,2

27 4,7 17,5 6,0 3,0 12,5 12,6 1,9

28 49,2 656,3 6,8 16,9 26,7 86,1 46,3

29 11,1 16,3 11,4 6,0 10,6 13,6 4,7

32 0,4 0,0 -7,0 0,0 -7,5 8,4 0,0

33 -0,3 137,7 7,3 -91,6 -73,0 6,5 280,8

34 12,4 -0,3 -2,0 -1,4 -3,3 -15,5 -2,7

35 -0,6 0,0 -0,1 0,0 -0,2 -0,2 -0,2

41 0,8 0,0 -0,1 0,0 2,5 -0,3 0,0

42 5,6 8,4 1,6 0,1 74,3 6,3 0,3

43 0,9 0,8 0,1 0,3 0,7 0,9 -0,1

51 58,0 -204,8 8,0 -137,9 20,7 21,2 -8,4

52 39,0 29,7 31,2 15,9 10,4 53,0 6,8

53 34,7 6,2 10,2 11,2 31,7 22,0 9,1

54 25,1 -2,4 0,2 0,5 -6,1 30,9 -1,9

55 59,7 4,3 12,7 11,1 86,9 49,9 26,8

56 1,9 0,7 1,6 -0,5 4,2 0,0 -1,0

57 49,4 -4,8 -0,4 1,7 10,4 37,2 -24,5
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1 Según la clasificación CUCI revisión 3.
nota: Los índices se han obtenido como promedio de los datos del 2004, 2005 y 2006.
Fuente: Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.

CUADRO	4.9	(cont.):	 Contribuciones	a	la	diferencia	entre	el	índice	EXPY5	y	el	EXPY2.	
Selección	de	7	países,	promedio	2004-2006

 (dólares del 2005)

Capítulos1 Alemania Brasil China
Corea		
del	Sur

España
Estados	
Unidos

México

58 8,8 1,3 5,2 31,4 0,3 16,1 -2,2

59 46,9 -1,0 -4,4 7,9 9,9 89,0 6,7

61 1,8 7,9 8,8 3,5 1,2 1,7 2,5

62 -7,4 4,2 5,6 -5,4 -5,6 -2,1 -4,2

63 11,6 -23,5 -21,1 0,0 11,1 -1,7 -1,8

64 35,8 10,7 -9,7 7,2 40,4 25,5 -10,6

65 79,9 19,4 54,0 204,6 70,4 75,1 22,0

66 60,8 27,2 42,6 16,0 97,7 85,1 47,0

67 106,6 -249,6 -9,3 282,0 270,4 50,8 -33,8

68 160,1 161,2 112,4 121,5 136,2 118,4 13,9

69 83,1 12,1 38,2 39,4 44,1 44,2 13,1

71 19,4 -27,0 -14,0 2,0 9,1 124,1 -17,5

72 136,2 -48,6 9,4 86,4 32,1 57,6 15,6

73 12,1 -3,8 -6,0 5,4 -0,6 25,0 -0,8

74 76,4 -30,6 -72,1 -4,8 0,9 22,3 -40,3

75 7,5 -0,4 -185,1 -37,6 1,1 39,5 -1,8

76 18,8 20,9 29,8 40,0 -30,3 27,5 -198,2

77 178,9 -8,7 154,7 488,6 31,9 373,0 -104,1

78 176,9 14,1 -169,5 169,8 145,6 24,3 -4,2

79 152,4 73,5 -5,9 -113,3 87,0 329,0 -20,8

81 7,1 -5,6 8,9 1,4 4,3 4,5 -3,2

82 13,7 -3,8 -1,1 3,6 1,8 8,5 28,9

83 1,0 0,0 -12,9 0,4 4,2 0,5 -0,5

84 11,3 1,3 78,3 9,2 16,6 5,9 16,3

85 5,7 35,7 26,7 -2,9 23,4 0,3 2,3

87 50,2 -1,8 -23,0 -32,7 2,0 45,3 -22,8

88 2,4 -0,8 -10,0 5,8 2,4 6,1 -19,0

89 143,9 0,3 69,3 89,8 48,6 208,9 49,9

93 -14,4 -6,8 -0,9 -0,1 -6,4 -11,3 -1,0

96 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97 0,9 -1,7 0,0 -0,8 0,0 11,9 0,7

Totales 2.184,7 637,0 267,0 1.351,0 1.743,1 2.443,3 154,5
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mayores contribuciones a esa diferencia provienen de los capítu-
los 77, Maquinaria y aparatos eléctricos, y 79, Otro equipo de transporte. 
En el primero, los Estados Unidos destacan en sus exportaciones 
de circuitos integrados monolíticos, que se incluyen en los rubros 
77641 y 77643, los cuales tienen un PRODY5 muy superior a la 
media del capítulo (v. el cuadro 4.4). En el segundo, los Estados 
Unidos destacan extraordinariamente por sus exportaciones en 
aviones y sus partes, mercancías correspondientes a los rubros 
7924 y 79295 que, de nuevo, tienen un PRODY5 muy superior a 
la media del capítulo. En la lista de mayores contribuciones a la 
diferencia positiva EXPY5 – EXPY2 de los Estados Unidos apare-
cen después los capítulos 89, Artículos manufacturados diversos, 71, 
Maquinaria y equipo generadores de fuerza, y 68, Metales no ferrosos. En 
el cuadro 4.4 pueden consultarse los rubros más importantes de 
estos capítulos para los Estados Unidos.

El segundo país con mayor diferencia entre EXPY5 y EXPY2 y, 
por tanto, con una mayor sofisticación exportadora media dentro 
de cada capítulo, es Alemania, con una diferencia en torno a los 
2.200 dólares. En este caso, las mayores contribuciones a la dife-
rencia provienen de los capítulos: 77, Maquinaria y aparatos eléctri-
cos; 78, Vehículos de carretera; 68, Metales no ferrosos; 79, Otro equipo 
de transporte; 89, Artículos manufacturados diversos; 72, Maquinarias 
especiales para determinadas industrias; y 67, Hierro y acero. Alema-
nia aparece con una gran especialización en todos los rubros del 
capítulo 78, recogidos en el cuadro 4.4, que tienen un PRODY5 
superior al PRODY2 del capítulo. Así mismo, este país tiene una 
cuota en la exportación en el rubro 7924, correspondiente a avio-
nes de más de 15.000 kg lo que duplica la mundial. En realidad, 
Alemania destaca en casi todos los capítulos y rubros de la sección 
7, Maquinaria y equipo de transporte, aunque sobresale dentro del 
capítulo 72, Maquinarias especiales para determinadas industrias, su 
elevada cuota en el rubro 72849 que se refiere a máquinas con 
funciones especiales y que tiene un PRODY5 de 25.736 dólares 
del 2005.

Aunque hay múltiples aspectos de la especialización a cinco 
dígitos de Brasil y Corea del Sur que resultan destacables, se omi-
ten comentarios sobre los mismos para no alargar este subaparta-
do. Ahora bien, es interesante examinar algunas de las claves del 
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notable retroceso relativo que registra la sofisticación exportado-
ra de China y México, cuando se pasa del análisis a dos dígitos al 
de cinco dígitos.

En el caso de China, hay 24 capítulos que tienen una contri-
bución negativa a la diferencia entre su EXPY5 y su EXPY2. La 
contribución más negativa proviene del capítulo 75, Máquinas de 
oficina y de procesamiento de datos, en el que China tiene una enorme 
especialización internacional. Este capítulo tiene un PRODY2 de 
21.740 dólares, pero las grandes especializaciones chinas dentro 
del mismo son los rubros 7522 y 7526, cuyos PRODY5s son nota-
blemente inferiores: 17.869 y 18.274 dólares, respectivamente. 
Siguen después, en términos de contribución negativa, los capí-
tulos: 78, Vehículos de carretera, en el que China no tiene una gran 
especialización pero sí un EXPYM muy inferior al PRODY2 del 
capítulo; 74, Maquinaria industrial en general; 87, instrumentos de 
precisión; 63, Manufacturas de corcho y de madera; 71, Maquinaria y 
equipo generadores de fuerza; 83, Artículos de viaje y bolsos; y 88, Apara-
tos y materiales fotográficos, artículos de óptica y relojes. Hay que seña-
lar, no obstante, que China recibe contribuciones muy positivas a 
su EXPY5 de los capítulos 77, Maquinaria y aparatos eléctricos, y 68, 
Metales no ferrosos. 

En el caso de México, aparecen nada menos que 31 capítulos 
con una contribución negativa a la diferencia entre su EXPY5 y su 
EXPY2. Esto da cuenta del gran número de industrias en las que 
México se especializa en las componentes relativamente menos 
sofisticadas de cada capítulo, a menudo de manera complemen-
taria con los Estados Unidos, que presentan una contribución 
positiva del capítulo 33, Petróleo y sus derivados. Los capítulos con 
una contribución más negativa son el 76, Aparatos y equipo para 
telecomunicaciones y sonido, y el 77, Maquinaria y aparatos eléctricos. 
Un importante ejemplo de mercancía a nivel de cuatro dígitos de 
estos capítulos es la 7611, que hace referencia a los receptores de 
televisión en colores, en la que México tiene una extraordinaria 
especialización. Frente a un PRODY2 de 20.744 dólares del capí-
tulo 76, el rubro 7611 presenta un PRODY5 de 17.139 dólares.

En el capítulo 3 se calculaban los porcentajes de las exportacio-
nes de cada país incluidos en cada una de las distintas categorías 
de sofisticación productiva, definidas haciendo uso de los índi-
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ces PRODY2 (v. el cuadro 3.14). Estos porcentajes pueden ahora 
recalcularse con la información específica para cada economía 
que proporcionan los índices EXPYM. En otras palabras, ¿cuál 
es el porcentaje de la exportación de cada país que corresponde 
a cada una de las categorías alta (A), medio-alta (MA), medio-
baja (MB) y baja (B) del cuadro 3.14, cuando las exportaciones 
se asignan a cada categoría de acuerdo con los índices EXPYM 
específicos de cada país, en lugar de hacerlo de acuerdo con los 
índices genéricos PRODY2? Los resultados para la selección de 
siete países aparecen en el cuadro 4.10. En este cuadro figuran los 
porcentajes de las exportaciones de cada país incluidos en cada 
categoría, tanto para el caso en el que se clasifican, utilizando los 
índices EXPYM, como en el caso en el que se utilizan los PRODY2. 
Los porcentajes relativos a este último cálculo son coherentes con 
los datos del cuadro 3.14.

Los resultados del cuadro 4.10 muestran un claro patrón rela-
cionado con el nivel de desarrollo de cada economía y ofrecen una 
buena visión de síntesis del grado de sofisticación exportadora de 
los siete países. Las economías más avanzadas incrementan muy 
notablemente el porcentaje de exportaciones clasificadas como 
de alta sofisticación cuando se utilizan los índices específicos de 
país EXPYM, en comparación con los porcentajes asociados a los 
PRODY2. Los Estados Unidos registran el mayor incremento de 
este porcentaje, pasando del 47,4%, que resultaba de la informa-
ción a dos dígitos, a un 74,5% que resulta de la información a cin-
co dígitos. Le siguen Alemania y Corea del Sur, con incrementos 
del porcentaje cercanos a los 23 puntos porcentuales. Además, el 
porcentaje de las exportaciones de estos dos países, que permane-
ce como de baja sofisticación, es ahora casi despreciable.

China también presenta un avance en el porcentaje de expor-
taciones de alta sofisticación, pero mucho menor, concretamen-
te unos 8 puntos porcentuales. Por último, Brasil y, sobre todo, 
México registran sendos retrocesos del porcentaje. La caída de 
casi 12 puntos en el caso de este último país refleja de modo claro 
las características que se han venido comentando sobre la manu-
factura mexicana y su especialización en las tareas y componentes 
menos sofisticadas dentro de cada producto. El caso de España es 
examinado de forma específica en el siguiente apartado. 
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4.5.	La	economía	española

En los apartados previos ha quedado claro que una aproximación 
con un alto nivel de desagregación, como la basada en los índices 
EXPY5, puede proporcionar una imagen algo distinta y mucho 
más precisa sobre la fortaleza o la debilidad general de la especia-
lización internacional de un país. España es uno de los casos en 
los que la valoración de su especialización internacional mejora 
notablemente cuando se avanza en el nivel de desagregación.

La valoración de la sofisticación exportadora de la economía 
española mejora considerablemente al pasar del análisis a dos 
dígitos del cuadro 3.9 del capítulo 3, al análisis a cinco dígitos 
del cuadro 4.5 de este capítulo. En concreto, España salta de la 
posición decimoprimera a la octava en la selección de veinticin-
co países. Esto supone adelantar, por ejemplo, a México y China, 
situándose incluso por delante de países como Canadá y los Países 
Bajos. En términos cuantitativos, pasa de un nivel de renta aso-
ciado a sus exportaciones de 17.542 dólares según el indicador 
EXPY2, a uno de 19.373 dólares según el indicador EXPY5, lo que 
representa un incremento del 10,4%.

En términos dinámicos, el progreso en la sofisticación produc-
tiva de las exportaciones españolas desde 1995 es muy similar, tan-
to si se mide por la evolución del índice EXPY2 como si se mide 
por la evolución del EXPY5. Cabe recordar además que todos los 
países avanzados aparecen por debajo de la media de la tasa de 
variación del EXPY5, entre 1995 y el 2005. España se sitúa en un 
nivel intermedio-bajo entre estos países. 

A continuación, se profundiza en el análisis de los datos de 
las exportaciones española, a nivel de cinco dígitos, con el fin de 
identificar las circunstancias concretas que dan lugar a esta mejo-
ra de sus indicadores globales. 

4.5.1.	Visión	general	de	las	características	de	la	
especialización	española	con	datos	a	cinco	dígitos

Un aspecto que cabe considerar sobre las exportaciones espa-
ñolas a nivel de cinco dígitos es su grado de diversificación. La 
diversificación productiva es una característica típica de las eco-
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nomías desarrolladas.71 Esta diversificación es consecuencia de la 
amplitud y variedad de sus factores productivos, lo cual les permi-
te producir un número superior de tipos de bienes y avanzar con 
mayor facilidad hacia nuevas especializaciones productivas.

Hidalgo et al. (2007) e Hidalgo y Hausmann (2009) muestran 
que la complejidad y diversificación de las economías están estre-
chamente relacionadas con el nivel de renta de los países y con sus 
potencialidades de desarrollo futuro. Estos autores revelan que las 
economías no dan saltos en el vacío para iniciar nuevas activida-
des y especializaciones productivas, sino que estas se desarrollan 
en la medida en que previamente existan ya en funcionamiento 
actividades técnicamente próximas. A su vez, la especialización 
internacional de los países no es más que un reflejo de su teji-
do productivo y sigue, por tanto, patrones similares de evolución. 
Una mayor diversificación ofrece mejores oportunidades de cre-
cimiento para el futuro. 

Con el fin de cuantificar y comparar la diversificación expor-
tadora de los países, en esta monografía se propone un sencillo 
indicador, que consiste en el porcentaje de rubros (con respecto 
al total de 3120) en los que un país presenta una ventaja compara-
tiva revelada (VCR) de, al menos, el 10%. Es decir, se considera el 
porcentaje de rubros que alcanzan una cuota en las exportaciones 
del país igual o superior al 10% de la cuota que tiene ese rubro 
en el comercio mundial. Así pues, el criterio exige no solo que se 
exporte el rubro correspondiente, sino que se alcance un mínimo 
de exportación acorde con la relevancia comercial del rubro.

De acuerdo con este indicador, España aparece con una muy 
notable diversificación exportadora, muy cerca de los Estados 
Unidos y Alemania, y notablemente por delante de los otros 
países de la selección. En concreto, España satisface el criterio 
para un 81% de los rubros, frente al 88% de los Estados Unidos 
y el 83,8% de Alemania. Por detrás quedan China con el 74,5%, 
Corea del Sur con el 55,3%, Brasil con el 51,7% y México con el 

71 No obstante, la relación no es totalmente monótona. Aunque, ciertamente, 
cuanto más avanzada es una economía, más diversificado es su tejido productivo, ya 
que en las etapas iniciales del desarrollo existe un tramo en el que el desarrollo camina 
parejo a la especialización. Véase Imbs y Wacziarg (2003).
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48,4%. Esta diversificación supone una de las fortalezas del sector 
español exportador de bienes.

A continuación, se desciende a analizar el desempeño en pro-
ductos concretos. El cuadro 4.11 presenta la información sobre 
los cincuenta rubros más importantes de las exportaciones espa-
ñolas de bienes.72 Conjuntamente, estos rubros representan algo 
más del 45% de las exportaciones españolas de bienes.

De estos cincuenta rubros, 9 tienen que ver con la exportación 
de automóviles, motores y sus piezas, y 5 tienen que ver con otro 
material de transporte, en concreto, aviación y navegación. Estos 
14 rubros cubren en conjunto el 25% de las exportaciones espa-
ñolas de bienes, frente al 10% que representan en el comercio 
mundial y constituyen el núcleo más significativo de la especia-
lización de la economía española. En general, estos rubros ofre-
cen un elevado PRODY5. La media aritmética de los PRODY5 de 
estos productos es de 22.144 dólares y la de su PRODG5 es del 
2,8%. Estos productos muestran un crecimiento de la demanda 
mundial algo superior al promedio del conjunto de mercancías. 
Además, resulta todavía más positivo observar que el crecimiento 
de las exportaciones españolas de estos productos creció más aún 
que la demanda mundial.

El segundo grupo de rubros más importante de las exporta-
ciones españolas lo constituyen 12 productos del sector de ali-
mentación, entre ellos, frutas y legumbres, vino, aceite y porcino. 
Conjuntamente representan el 6% de las exportaciones españo-
las. El promedio de su PRODY5, como corresponde a la mayoría 
de productos agrícolas y, en general, no manufactureros, está por 
debajo de los 14.000 dólares y la dinámica de crecimiento de su 
comercio está por debajo de la del resto de productos. En térmi-
nos generales, este es uno de los grupos de la exportación espa-
ñola que presenta mayores amenazas, tanto por su bajo nivel de 
sofisticación productiva como por el estancamiento de su deman-
da y por el continuado crecimiento de la competencia desde el 
Norte de África y otras áreas del Mediterráneo. Aunque, sin duda, 

72 Cabe recordar que los cálculos de todos los indicadores a cinco dígitos están 
calculados a partir de la información sobre los 3.120 rubros de la revisión 3 de la CUCI 
y no solo a partir de los datos de estos cincuenta rubros más importantes.
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hay muchos rubros específicos dentro de estos capítulos que ofre-
cen grandes oportunidades. Por ejemplo, la carne de porcino viene 
mostrando un PRODY5 y una dinámica extraordinaria.

El tercer grupo de rubros en importancia corresponde a pro-
ductos del sector químico, los cuales suponen un 4% de las expor-
taciones españolas. Es el conjunto de exportaciones con mayor 
nivel medio de sofisticación productiva de la economía españo-
la, con una media aritmética de 24.014 dólares, y presentan un 
extraordinario crecimiento, tanto del comercio mundial, con 
una media interanual del 12,2%, como de las exportaciones de 
España que alcanzan un 29,5%. Este grupo incluye productos far-
macéuticos, de droguería, pintura y plásticos, y ofrece algunas de 
las mejores oportunidades para el crecimiento futuro en áreas de 
alta productividad.

Los 8 productos más importantes73 para España de la sección 6, 
Artículos manufacturados, clasificados según el material, representan 
también un 4% de sus exportaciones y tienen un nivel de sofisti-
cación productiva medio bastante notable, de 21.940 dólares. No 
obstante, hay que advertir que esta es una media aritmética de 
un grupo en el que destacan por encima del resto los productos 
azulejeros y que este rubro tiene un PRODY5 bastante inferior, de 
15.867 dólares.

Por último, aparecen 3 rubros ligados a la electricidad y la elec-
trónica que representan el 1,9% de las exportaciones españolas 
y tienen un PRODY5 medio de 17.225 dólares; 4 rubros relacio-
nados con el vestido y el calzado que representan el 1,6% de las 
exportaciones y tienen un PRODY5 medio de 12.691 dólares; y 5 
rubros diversos que constituyen un 3,1% de las exportaciones y 
que presentan un PRODY5 medio de 19.551 dólares.

Retomando el cuadro 4.4, es posible identificar cuáles son los 
productos en los que España se distancia más de la distribución 
de cuotas de Alemania y los Estados Unidos que son dos de las 
economías con una exportación de mayor contenido tecnológico. 
La identificación de estas diferencias es útil para apuntar alguna 

73 Neumáticos nuevos para automóviles y para camiones; artículos de caucho vol-
canizado; baldosas y losas; barras, varillas y perfiles de aluminio; zinc no aleado; y otros 
artículos de hierro o acero.
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de las direcciones en las que la economía española tiene mayor 
margen de mejora. 

Alemania y los Estados Unidos coinciden bastante en los rubros 
que muestran mayores diferencias de cuota exportadora con res-
pecto a España. Estas diferencias, tanto positivas como negativas, 
tienden a concentrase en la sección 7, Maquinaria y equipo de trans-
porte.74 Los productos relacionados con el automóvil, motores y 
buques tienen una importancia relativa mayor en las exportacio-
nes españolas. Después aparecen productos de industrias tradicio-
nales, como el calzado y el textil. Desde el punto de vista contrario, 
las exportaciones alemanas y norteamericanas que sobresalen con 
respecto a las de España son las aeronaves y los distintos tipos de 
aparatos y maquinaria de los capítulos 76, 75, 77 y 72. Con todo, 
hay excepciones en las coincidencias entre Alemania y los Estados 
Unidos. En medicamentos en dosis al por menor, tanto España 
como Alemania muestran una especialización mucho mayor que 
los Estados Unidos, mientras que este país despliega una enorme 
especialización en todos los rubros relacionados con las compo-
nentes de aviación que Alemania no siempre alcanza.

En suma, el detalle de las exportaciones a nivel de cinco dígi-
tos vuelve a apuntar hacia diversos capítulos de maquinaria, como 
el tipo de productos en los que España muestra una mayor debi-
lidad desde la perspectiva de la estructura exportadora más típica 
de una economía avanzada.

Los gráficos 4.1, 4.2 y 4.3 ofrecen una visión general sobre las 
características de los cincuenta rubros más importantes de las 
exportaciones españolas, ya listados en el cuadro 4.11. La línea 
horizontal en estos gráficos marca el promedio mundial de la 
variable que figura en el eje de ordenadas, para el conjunto de 
todas las mercancías. Los rubros con una cuota reducida en las 
exportaciones españolas aparecen agrupados a la izquierda de 
los gráficos y resulta difícil identificar sus claves. No obstante, el 
objetivo de los gráficos con respecto a estos rubros no es ubicar 

74 Adviértase que los productos agrícolas en los que España está fuertemente espe-
cializada no aparecen entre los cincuenta rubros más importantes del comercio inter-
nacional a los que se limita la información del cuadro 4.3, por lo que no se destacan 
esas diferencias.
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GRÁFICO	4.1:	 Cuota	de	las	exportaciones	de	bienes	desagregadas	
a	cinco	dígitos	en	España	(2006)	y	crecimiento	de	las	
exportaciones	(1995-2006).	Selección	de	los	50	rubros		
más	importantes	en	las	exportaciones	de	España	

 (tantos por mil)

nota : Con el fin de hacer más visible la información contenida en el gráfico, se ha excluido la 
mercancía 7812, vehículos automotores, la que presenta mayor cuota de exportaciones de España, 
concretamente, de un 120,2‰, siendo la tasa mundial de crecimiento para dicha mercancía del 
7,8%. Véase la equivalencia de la numeración de los rubros en el cuadro 4.11.
Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.

54293
9310

7611

7132379319
68611

57431

76432

54163

78439
78219

66245

79327

42141

851485712

5711

5793
5679

8921979328

7924

8426
68421

25152

71322

71491
845469969

1121779295
67682

54462525454 6251
12215459

7478
8453

893196299977314
5794553153351893997843278433

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Cuota en las exportaciones de España

0

5

10

15

20

25

T
as

a 
de

 v
ar

ia
ci

ón
 m

ed
ia

su posición sino ofrecer una imagen de su distribución. Además, 
estos gráficos sí permiten identificar los rubros con mayor cuota 
en las exportaciones españolas y aquellos rubros que destacan por 
situarse fuera de los valores intermedios de los indicadores.

El gráfico 4.1 muestra que las más importantes exportaciones 
españolas se corresponden a productos cuyo crecimiento de la 
demanda mundial se distribuye de manera más o menos equili-
brada a ambos lados del crecimiento del comercio mundial. En 
el caso de los 7 rubros más importantes, ignorando el rubro ines-
pecífico 9310, que engloba operaciones y mercancías especiales 
no clasificadas según su naturaleza, aparecen 4 rubros con un 
crecimiento, en los mercados mundiales, superior a la media: el 
54293, medicamentos en dosis para la venta al por menor; el 7611, 
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GRÁFICO	4.2:	 Cuota	de	exportaciones	de	bienes	desagregadas	
a	cinco	dígitos	en	España	(2006)	y	PRODY5		
(promedio	2004-2006).	Selección	de	los	50	rubros		
más	importantes	en	las	exportaciones	de	España	

 (tantos por mil)

nota : Con el fin de hacer más visible la información contenida en el gráfico, se ha excluido la 
mercancía 7812, vehículos automotores, la que presenta mayor cuota de exportaciones de España, 
concretamente, de un 120,2‰, siendo el logaritmo natural del PRODY5 de dicha mercancía de 
10,03. Véase la equivalencia de la numeración de los rubros en el cuadro 4.11.
Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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receptores de televisión en colores; el 7812, vehículos; y el 78439, 
otras partes y accesorios de automóviles. Los tres restantes crecie-
ron por debajo de la media: el 78219, otros vehículos automotores; 
el 79327, otros buques; y el 66245, baldosas y losas esmaltadas. No 
obstante, cuando se considera el conjunto completo de todos los 
rubros, la exportación española está algo sesgada hacia productos 
de demanda mundial relativamente débil. Esta circunstancia cons-
tituye una de las debilidades de la especialización española. 

El gráfico 4.2 muestra la situación de las principales exporta-
ciones españolas, con respecto al indicador de sofisticación pro-
ductiva PRODY5. De nuevo, los distintos rubros se distribuyen de 
manera más o menos pareja alrededor de la media de este índi-
ce que, en niveles, está en torno a los 18.000 dólares. Entre los 7 
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GRÁFICO	4.3:	 Cuota	de	exportaciones	de	bienes	desagregadas	
a	cinco	dígitos	en	España	(2006)	y	PRODG5		
(promedio	2004-2006).	Selección	de	las	50	mercancías		
más	importantes	según	su	cuota	de	exportación	en	España	

 (tantos por mil)

nota : Con el fin de hacer más visible la información contenida en el gráfico, se ha excluido la 
mercancía 7812, vehículos automotores, la que presenta mayor cuota de exportaciones de España, 
concretamente, de un 120,2‰, siendo el PRODG5 de dicha mercancía del 2,59%. Véase la equi-
valencia de la numeración de los rubros en el cuadro 4.11.
Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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rubros más importantes, solo 3 se sitúan por encima de la media: 
medicamentos en dosis para la venta al por menor, automóviles, y 
otras partes y accesorios de automóviles. Por debajo del PRODY5 
medio estarían los receptores de televisión en colores, otros vehí-
culos automotores, otros buques, y baldosas y losas esmaltadas.

La serie de gráficos termina con el 4.3 que indica el valor del 
índice PRODG5 para cada una de las cincuenta principales expor-
taciones españolas. Como se recordará, este índice asocia a cada 
rubro la tasa de crecimiento medio del PIB per cápita de los países 
exportadores. En general, la distribución de los PRODG5 tiende a 
situarse por encima de la media del conjunto total de mercancías 
y sugiere que las especializaciones españolas han estado relativa-
mente presentes en el menú exportador de los países que más han 
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crecido en los últimos tiempos. Esto no es necesariamente algo 
positivo, ya que los países de mayor crecimiento reciente son mayo-
ritariamente de renta media-baja. Como consecuencia de ello, su 
menú exportador contiene un cierto número de manufacturas tra-
dicionales y productos del sector primario. La distribución de las 
siete exportaciones españolas más importantes entre aquellas cuyo 
índice está por encima y aquellas en las que está por debajo del 
índice medio coincide con la distribución del gráfico 4.1.

4.5.2.	El	crecimiento	de	las	exportaciones	y	sus	componentes
Ya se ha indicado que la economía española está ligeramente 

especializada en productos con una débil demanda mundial. Sin 
embargo, sus exportaciones totales tendieron a crecer a lo largo 
del reciente periodo de referencia por encima de lo que lo hizo 
el comercio mundial. Esto significa que el éxito específico de las 
empresas españolas habría compensando la rémora que supone 
el tipo de productos en los que mayoritariamente están especia-
lizadas.75

Estas son las conclusiones que se extraen tanto del análisis a 
dos como a cinco dígitos. En efecto, tanto las cifras del cuadro 
3.10 del capítulo anterior como las del cuadro 4.3 muestran una 
CE negativa de unos 14 puntos porcentuales. Por contra, el valor 
de la CCI resulta fuertemente positivo, entre 26 y 28 puntos. La 
suma de ambas componentes arroja un crecimiento de las expor-
taciones españolas entre 1995 y el 2006 que fue unos 13 puntos 
superior al del comercio mundial.

La información concreta sobre algunos de los rubros más 
importantes para el comercio español e internacional permite 
ilustrar estas circunstancias con casos concretos. Así, por ejemplo, 
dentro de los cincuenta productos más importantes del comercio 
mundial, la economía española cuenta con pocas especializaciones 
que registren un fuerte crecimiento relativo de su comercio inter-
nacional. La información al respecto se puede obtener combinan-

75 En la misma dirección, aunque dentro de un esquema analítico muy distinto, 
Antràs, Segura-Cayuela y Rodríguez (2010) han puesto de manifiesto la importancia de 
analizar el comercio exterior a nivel de empresa, con el fin de explicar la pujanza de 
las exportaciones españolas en el contexto de una pérdida agregada de competitividad. 
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do los datos de los cuadros 4.4 y 4.11. Entre esos pocos rubros se 
encuentran los siguientes: 54293, medicamentos en dosis; 7611, 
receptores de televisión en color; 78439, otras partes y piezas de 
vehículos; y 71323, motores diesel. Por el contrario, España tiene 
muy bajas cuotas exportadoras en muchos de los rubros de mayor 
crecimiento internacional: 3330, petróleo crudo; 77643, circuitos 
integrados no digitales; 76432, aparatos transmisores y receptores; 
3432 y 3431, gas natural; 7522, máquinas de procesamiento de 
datos; 7924, aviones; 76381, grabadores y reproductores de señales 
de televisión; 87193, otros dispositivos de óptica; 68212, cobre refi-
nado; 2831, mineral de cobre; y 7722, circuitos impresos.

El valor positivo de la CCI puede también ilustrarse con los 
datos del cuadro 4.11. En promedio y a lo largo del periodo 1995-
2006, las exportaciones españolas de estos rubros han crecido a 
una tasa media del 13,7%, frente a la tasa media del 8,4% del 
comercio mundial en estos mismos productos. De los cincuenta 
rubros recogidos allí, las exportaciones españolas crecieron por 
debajo del comercio mundial en 11 rubros y crecieron por enci-
ma en 39. Los mejores resultados relativos, que llegaron al menos 
7 puntos porcentuales por encima, se obtienen en los rubros: 
57431, policarbonatos; 79327 y 79328, diversos tipos de buques 
y embarcaciones; 71491, partes de turborreactores y turbohéli-
ces; 8426, 8453 y 8454, manufacturas de vestido diversas; 71323, 
motores diesel; 54293, medicamentos en dosis; 76432, aparatos 
transmisores y receptores; 1221, carne de porcino; 78219, otros 
vehículos; y 5531, perfumes y aguas de tocador.

Así pues, el análisis de la exportación española de bienes, desde 
el punto de vista de su crecimiento cuantitativo, ofrece una com-
binación de amenazas y fortalezas. La principal amenaza proviene 
del sesgo hacia productos de demanda relativamente débil. La 
principal fortaleza proviene de la capacidad que han mostrado las 
empresas españolas para ganar cuota de mercado de los distintos 
productos. El aprovechamiento y desarrollo de esa capacidad es 
clave para el futuro de la economía española.76

76 En Beltrán et al. (2010) puede encontrarse un análisis del papel que debe jugar 
el sector exportador como motor de arranque de la economía española, dentro de una 
estrategia de salida de la actual recesión. Aunque los aspectos de política económica 
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4.5.3.	La	especialización	dentro		
de	cada	capítulo	de	mercancías

4.5.3.1. el índice eXPYM
La diferencia positiva entre el indicador EXPY5 y el EXPY2 

sugiere que las exportaciones de España cuentan con un sesgo 
hacia los rubros más productivos, dentro de cada uno de los capí-
tulos en los que está especializada. Esto significa que las ratios 
EXPYM/PRODY2 de los distintos capítulos de mercancías debe-
rían ser, en general, significativamente superiores a la unidad. En 
el cuadro 4.8 puede observarse que, efectivamente, España exhi-
be ratios EXPYM/PRODY2 superiores a la unidad, en 57 de los 62 
capítulos considerados, tras excluir el 97 y aquellos con un solo 
rubro. La media de estos índices es de 1,27 frente a, por ejemplo, 
1,41 de Alemania, 1,32 de los Estados Unidos, 1,19 de Corea del 
Sur y 1,13 de México. España tiende a situarse, pues, por detrás 
de los líderes industriales de la economía mundial pero también 
por delante de algunas potencias emergentes. El elevado valor de 
las ratios EXPYM/PRODY2 compensa, aunque solo sea parcial-
mente, el hecho de que las distribución de las exportaciones por 
capítulos no muestre una gran concentración en aquellos con un 
elevado PRODY2.

Los mayores valores de las ratios EXPYM/PRODY2 de la eco-
nomía española aparecen, como muestra el cuadro 4.8, en capítu-
los no manufactureros y, más específicamente, alimentarios. Así, 
por ejemplo, el EXPYM multiplica por 1,4 el PRODY2 de frutas y 
legumbres que se incluyen el capítulo 05, por 1,2 el de pescado 
comprendido en el 03 y por 1,9 el de aceites vegetales que corres-
ponde al 42. La ratio en el capítulo de aceites vegetales, por ejem-
plo, es consecuencia de que, mientras la composición interna de 
este capítulo, de acuerdo con el conjunto del comercio mundial, 
le asocia un PIB per cápita de 7.503 dólares, la composición espe-
cífica de las exportaciones de España le asocia un PIB de 13.899 
dólares.

quedan fuera del análisis de esta monografía, cabe anotar que el apoyo a las empresas 
desde las agencias de promoción de la exportación parece ser una de las vías para 
favorecer esta estrategia: veáse Gil, Llorca y Martínez Serrano (2008).



[ 346 ]  patrones recientes de comercio y especialización internacional

El mayor valor de las ratios EXPYM/PRODY2 en los capítulos 
no manufactureros se explica en parte porque es ahí donde las 
diferencias de sofisticación entre productos de un mismo capítulo 
son mayores a nivel mundial. Las ratios más elevadas aparecen en 
los capítulos: 07, Café, té, cacao y especias; 23, Caucho en bruto; 00, 
Animales vivos; 12 Tabaco; 26, Fibras textiles; y 42, Aceites de origen 
vegetal. En el caso de las manufacturas, los valores más elevados 
aparecen sobre todo en la sección 6 que agrupa un buen número 
de manufacturas tradicionales en las que España es también un 
importante exportador. En concreto, los capítulos con mayores 
ratios por encima de 1,2, son: 55, Aceites esenciales y productos de per-
fumería; 68, Metales no ferrosos; 67, Hierro y acero; 65, Hilados y tejidos; 
52, Productos químicos inorgánicos; 66, Manufacturas de minerales no 
metálicos, tales como azulejos y otros elementos de construcción; 
53, Tintes; 56, Abonos; y 85, Calzado.

En el lado negativo, los 5 capítulos de la economía española, 
en los que las ratios EXPYM/PRODY2 se muestran inferiores a 
la unidad, son mayoritariamente energéticos y de reexportación. 
En concreto: 32, Hulla, coque y briquetas; 34, Gas natural; 33, Petró-
leo y sus derivados; 25, Pasta y desperdicios de papel; y 76, Aparatos y 
equipo para telecomunicaciones y sonido. La peor ratio corresponde 
al capítulo 32 mencionado, cuyo PRODY2, basado en la composi-
ción mundial del comercio dentro del capítulo, alcanza los 12.885 
dólares, mientras que el EXPYM, basado en la composición de las 
exportaciones españolas, se sitúa en los 6.870 dólares.

Con todo, los capítulos de mercancías que más importan para 
la economía española son aquellos que tienen una elevada cuota 
exportadora con respecto a la cuota en el comercio mundial. Si se 
examinan los 15 capítulos más destacados, es decir, aquellos que 
muestran una cuota superior a la mundial en 0,4 puntos, se obser-
va que el promedio de las ratios EXPYM/PRODY2 de la economía 
española se sitúa en un 1,25 frente al 1,3 de Alemania, al 1,25 de 
los Estados Unidos y al 1,18 de Corea del Sur. España alcanza 
prácticamente el máximo EXPYM, dentro de la muestra de siete 
países, en varios de los principales capítulos de su especialización 
internacional: 42, Aceites de origen vegetal; 67, Hierro y acero; 01, Car-
ne y sus preparados; 85, Calzado; y 55, Aceites esenciales y productos de 
perfumería. Sin embargo, queda lejos de ese máximo en algunos 
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otros, como: 05, Legumbres y frutas; 66, Manufacturas de minerales 
no metálicos; 11, Bebidas; 03, Pescado; y 79, Otro equipo de transporte. 
En estos capítulos, España tiene todavía margen para la diversifi-
cación hacia productos de mayor sofisticación dentro del mismo 
tipo de mercancías.

4.5.3.2. Contribución de los distintos  
capítulos al potencial macroeconómico

El recorrido seguido a lo largo de los capítulos 3 y 4 de esta 
monografía sugiere que el menú exportador de un país puede 
verse como la combinación de dos niveles de especialización: la 
especialización entre los capítulos de mercancías y la especiali-
zación dentro de cada uno de estos. A continuación se muestra 
cómo se puede identificar la contribución de cada uno de estos 
dos niveles a la sofisticación de las exportaciones de un país.

Los niveles medios de sofisticación de las exportaciones del 
país i y del comercio mundial se miden, respectivamente, por los 
índices eXPY5

i
 y eXPY5

W
. Este último índice es exactamente un 

índice EXPY5 estándar que se calcula como si el mundo fuese 
un país más. Adviértase que, a diferencia de lo que ocurre con la 
mayoría de economías individuales, los índices eXPY5

W
 y eXPY2

W
 

son casi idénticos para el conjunto de la economía mundial. Ello 
es debido a que, para cada capítulo, el índice eXPYM

Ws
 del con-

junto mundial es muy similar al índice PROdY2
s
. De hecho, si la 

especialización de los países tuviese una correlación cero con su 
tamaño, ambos índices coincidirían. En la práctica, la diferencia 
entre sus valores es del 1%. Esto nos permite utilizar el índice 
eXPY5

W
 o el eXPY2

W
 indistintamente en las comparaciones que 

siguen. La utilización del segundo índice proporciona, sin embar-
go, una mayor simplicidad matemática. 

La diferencia entre el nivel de sofisticación de las exportacio-
nes del país i y el nivel medio mundial se puede ahora descompo-
ner del siguiente modo:
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donde ω
it
 es la cuota del capítulo s en las exportaciones del espacio 

geográfico i, de acuerdo con la notación utilizada en capítulos pre-
vios. En esta expresión, quedan definidas dos componentes. CEEC 
es la componente de especialización entre capítulos de la sofisticación 
exportadora de un país, mientras que CEIC es la componente de espe-
cialización intracapítulos. De hecho, la expresión (4.3) considerada 
en el subapartado 4.4.3.1 puede reescribirse como:

 EXPY EXPY CEIC
i i i

5 2= +  (4.5)

Es decir, la CEIC es la componente que explica la diferencia 
entre los índices EXPY a cinco y a dos dígitos de un país. Dado 
que esta componente ya ha sido utilizada con anterioridad, aun-
que sin esta denominación, no es necesario añadir ahora más 
comentarios sobre su significado. La interpretación de la CEEC es 
también sencilla. Sus sumandos son positivos cuando un país está 
especializado en los capítulos que tienen un nivel de sofisticación 
superior al nivel medio del comercio mundial, y viceversa. De 
hecho, esta es la componente que explica la diferencia a dos dígi-
tos entre la sofisticación exportadora del país y la media mundial:
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Esta descomposición puede aplicarse no solo al estudio de la 
diferencia entre el nivel de sofisticación general de las exporta-
ciones de un país y el nivel medio mundial, sino también a la 
comparación del nivel de sofisticación exportadora de dos paí-
ses. Para esto es necesario, simplemente, sustituir el subíndice W 
por el correspondiente al otro país (llámesele j) en la expresión 
(4.4), y sustituir asimismo los índices PROdY2

s
 por los eXPYM

js
 

del segundo país. En el caso de España, un ejercicio interesante 
consiste en realizar este tipo de comparación con Alemania. Hay 
al menos tres razones para elegir esta economía como referencia: 
Alemania constituía la mayor economía exportadora del mundo 
en el periodo de referencia; es una economía europea con la que 
se comparten muchas ventajas y condicionantes; y además es una 
de las economías tecnológicamente más avanzadas. 
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La contribución del capítulo s a cada una de estas dos com-
ponentes en el país i es ( )PRODY EXPYs W is Ws2 2− ⋅ −( )ω ω  y 
( )EXPYM PRODY

is s is
5 2− ⋅ω , respectivamente. El cuadro 4.12 pre-

senta el análisis de la diferencia de sofisticación exportadora de la 
economía española con respecto a la media mundial y con respec-
to a Alemania, de acuerdo con la descomposición que propone 
la expresión (4.4), y ofrece, asimismo, la contribución de cada 
uno de los capítulos a esas dos componentes. Estas contribuciones 
están también representadas en los gráficos 4.4 y 4.5. El prime-
ro de estos gráficos corresponde a la comparación con la media 
mundial y el segundo a la comparación con Alemania. Como pue-
de observarse en estos gráficos, la mayoría de las contribuciones, 
tanto positivas como negativas, tienen valores muy reducidos y 
aparecen concentradas en torno al origen de las coordenadas. No 
obstante, estos gráficos permiten identificar de forma rápida las 
contribuciones cuantitativamente más importantes. 

Considérese en primer lugar la comparación con la media 
mundial. La diferencia positiva entre el indicador EXPY5 de la 
economía española y el nivel medio de la economía mundial es de 
1.324 dólares. Esta diferencia es la suma de un valor de la CEEC 
de -419 dólares y de un valor de la CEIC de 1.743 dólares.77 El 
valor negativo de la primera componente y el fuerte valor positivo 
de la segunda revelan que las mayores virtudes del menú exporta-
dor de la economía española no están en sus grandes líneas, sino 
en los detalles a nivel más desagregado de su menú exportador.

El análisis de las distintas contribuciones a la CEEC tiene mucho 
en común con el realizado en el subapartado 3.3.4.3 puesto que 
revela cuáles son los capítulos de la especialización española que 
tienen mayores y menores índices PRODY2. De manera destaca-
da, el capítulo con una mayor contribución positiva a la CEEC es 
el 78, referido a la exportación de automóviles. Esto se debe a la 
combinación de tener un PRODY2 elevado con el hecho de ser la 
más importante exportación española de bienes. Le sigue la con-
tribución del capítulo 33, Petróleo y sus derivados, y del 28, Menas y 

77 La pequeña diferencia de cobertura que existe entre las cifras a dos y a cinco 
dígitos da lugar a una ligera diferencia en el valor de las componentes que podría 
obtenerse siguiendo, por ejemplo, las expresiones (4.5) y (4.6). 
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CUADRO	4.12:	 Contribuciones	a	la	diferencia	entre	el	índice	EXPY5	de	sofisticación	
exportadora	de	España,	y	los	del	mundo	y	Alemania,	2006

 (dólares del 2005)

Capítulos1

CEEC	
respecto		
al	mundo

CEIC		
respecto		
al	mundo

Total	
respecto		
al	mundo

CEEC	
respecto	a	
Alemania

CEIC	
respecto	a	
Alemania

Total	
respecto	a	
Alemania

00 -4,5 19,1 14,5 -4,7 6,2 1,5

01 -25,2 133,0 107,8 0,0 34,2 34,1

02 0,5 -1,9 -1,5 3,1 -4,7 -1,6

03 -53,5 23,6 -29,9 -89,5 -25,6 -115,2

04 14,0 16,6 30,6 -2,1 -6,2 -8,2

05 -455,1 214,9 -240,2 -417,8 -93,8 -511,6

06 -1,0 9,1 8,1 -11,6 0,3 -11,3

07 10,0 29,7 39,7 6,6 -7,6 -1,0

08 2,9 10,7 13,6 -4,1 2,6 -1,5

09 -1,5 1,0 -0,5 -5,3 -2,7 -8,1

11 -47,6 12,6 -35,1 -86,4 6,1 -80,3

12 15,1 5,0 20,2 15,5 -3,9 11,6

21 -3,1 2,9 -0,2 -5,7 -2,7 -8,3

22 26,8 0,4 27,2 0,2 -1,3 -1,1

23 12,4 13,6 26,0 -0,3 -2,0 -2,3

24 14,5 1,6 16,1 7,8 -1,9 5,9

25 -0,5 -6,7 -7,3 -0,6 -20,1 -20,7

26 12,8 6,5 19,3 2,3 -6,8 -4,5

27 -20,0 12,5 -7,5 -24,5 -0,8 -25,3

28 96,7 26,7 123,3 13,2 -9,8 3,4

29 -5,9 10,6 4,7 -11,3 -9,7 -21,0

32 19,6 -7,5 12,0 -6,8 -9,2 -16,0

33 106,1 -73,0 33,2 -143,5 -72,1 -215,7

34 -58,1 -3,3 -61,4 -12,4 -5,9 -18,3

35 2,8 -0,2 2,6 15,3 0,0 15,3

41 0,6 2,5 3,1 0,8 0,6 1,4

42 -89,4 74,3 -15,1 -72,5 -9,6 -82,1

43 1,7 0,7 2,4 2,2 0,1 2,3

51 -35,1 20,7 -14,4 -25,8 -24,8 -50,5

52 12,1 10,4 22,5 7,5 -11,7 -4,2

53 -2,6 31,7 29,1 0,0 -2,4 -2,4

54 56,2 -6,1 50,0 -20,5 -28,3 -48,8

55 -42,8 86,9 44,1 -17,9 -7,5 -25,5

56 1,9 4,2 6,0 0,3 2,3 2,6

57 20,7 10,4 31,1 0,5 -39,3 -38,8
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CUADRO	4.12	(cont.):	 Contribuciones	a	la	diferencia	entre	
el	índice	EXPY5	de	sofisticación	exportadora		
de	España,	y	los	del	mundo	y	Alemania,	2006

 (dólares del 2005)

1 Según la clasificación CUCI revisión 3.
nota: Véase la equivalencia de la numeración de los capítulos de mercancías en el cuadro 3.3.
Fuente: Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.

Capítulos1

CEEC	
respecto		
al	mundo

CEIC		
respecto		
al	mundo

Total	
respecto		
al	mundo

CEEC	
respecto	a	
Alemania

CEIC	
respecto	a	
Alemania

Total	
respecto	a	
Alemania

58 3,5 0,3 3,8 -10,2 -5,0 -15,2

59 -3,8 9,9 6,0 -7,3 -13,1 -20,4

61 -2,9 1,2 -1,8 -17,4 -3,8 -21,2

62 27,1 -5,6 21,6 -9,8 7,8 -2,0

63 -2,5 11,1 8,6 -5,0 -4,3 -9,3

64 6,6 40,4 47,0 -0,6 9,0 8,4

65 2,1 70,4 72,4 -12,0 -44,8 -56,8

66 -32,8 97,7 64,9 -27,0 -44,9 -71,9

67 -4,8 270,4 265,7 -5,0 131,9 127,0

68 18,0 136,2 154,2 2,1 -16,2 -14,1

69 -3,1 44,1 41,0 6,3 -27,1 -20,8

71 7,2 9,1 16,3 -14,1 -4,4 -18,5

72 -41,6 32,1 -9,4 -86,3 -4,6 -90,8

73 -6,0 -0,6 -6,6 -24,8 -6,0 -30,8

74 -19,1 0,9 -18,1 -101,7 -37,2 -138,8

75 -153,1 1,1 -152,0 -13,0 -0,6 -13,6

76 -78,1 -30,3 -108,4 0,0 -45,5 -45,5

77 -27,3 31,9 4,6 12,7 -69,6 -56,9

78 324,8 145,6 470,5 16,8 -79,4 -62,6

79 14,6 87,0 101,6 24,2 -110,1 -85,9

81 0,1 4,3 4,4 -0,4 -3,1 -3,5

82 1,0 1,8 2,8 -1,7 -12,6 -14,3

83 1,1 4,2 5,3 -4,7 1,5 -3,2

84 19,5 16,6 36,1 -117,0 -5,6 -122,6

85 -31,3 23,4 -7,9 -64,4 -0,6 -65,1

87 -66,1 2,0 -64,1 -75,4 -11,1 -86,5

88 -41,0 2,4 -38,5 -13,9 1,3 -12,6

89 -3,8 48,6 44,9 -10,2 -62,0 -72,3

93 36,4 -6,4 30,0 133,6 0,0 133,6

96 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0

97 55,1 0,0 55,1 11,1 -0,3 10,8

Total -418,9 1.743,1 1.324,2 -1.303,0 -818,4 -2.121,4
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desechos de metales. Estos capítulos ocupan este lugar por la conjun-
ción de dos factores negativos: ambos tienen un PRODY2 inferior 
al medio de la economía mundial y en ambos España tiene una 
cuota exportadora muy inferior a la media mundial.

En el apartado de contribuciones negativas, el capítulo de mer-
cancías que más tira hacia abajo del indicador global de sofistica-
ción exportadora española, también con mucha diferencia sobre 
el siguiente, es el 05, Legumbres y frutas. Le siguen después dos 
capítulos de electrónica con elevados PRODY2, en los que España 
tiene un déficit de especialización, el 75, Máquinas de oficina y de 
procesamiento de datos, y el 76, Aparatos y equipo para telecomunicacio-
nes y sonido, y un tercero, que pertenece a las tradicionales especia-
lizaciones agrícolas españolas, como el 42, Aceites de origen vegetal.

Por su parte, los capítulos que aparecen con una mayor con-
tribución positiva a la CEIC son 67, 05, 78, 68, 01, 66, 79, 55 y 42. 

GRÁFICO	4.4:	 Descomposición	de	las	diferencias	entre	
el	índice	EXPY5	de	España	y	el	del	mundo,	2006	

 (porcentaje)

nota : Los índices se han obtenido como promedio de los datos del 2004, 2005 y 2006. Véase la equi-
valencia de la numeración de los rubros en el cuadro 4.11. Véase la equivalencia de la numeración 
de los capítulos de mercancías en el cuadro 3.3.
Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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Los datos del cuadro 4.11 ayudan a rastrear el origen de estos 
valores. Contribuciones positivas a la CEIC indican que alguno de 
los rubros del capítulo en los que el país se especializa tiene un 
PRODY5 muy superior al PRODY2 del mismo capítulo. 

Así, la elevada contribución del capítulo 67, Hierro y acero, tiene 
que ver con el rubro 67682, el cual ofrece una muy alta especiali-
zación de España y un muy alto PRODY5, resultado a su vez de la 
alta especialización que muestra Luxemburgo en el mismo capí-
tulo. En el caso del capítulo 05, Legumbres y frutas, el cuadro 4.11 
ofrece nada menos que 8 rubros entre los cincuenta más impor-
tantes de la exportación española de bienes. Los rubros de bayas 
frescas y de frutas con hueso, 05794 y 05793 respectivamente, 
figuran con los mayores índices PRODY5, por ello son las princi-
pales causantes de la CEIC positiva, mientras que distintos tipos 
de legumbres figuran con los menores índices de productividad. 

GRÁFICO	4.5:	 Descomposición	de	las	diferencias	entre	
el	índice	EXPY5	de	España	y	de	Alemania,	2006

	 (porcentaje)

nota : Los índices se han obtenido como promedio de los datos del 2004, 2005 y 2006. Véase la equi-
valencia de la numeración de los rubros en el cuadro 4.11. Véase la equivalencia de la numeración 
de los capítulos de mercancías en el cuadro 3.3.
Fuente : Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.
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Dentro del capítulo 78, Vehículos de carretera, se observa que la 
mayor especialización española reside en el rubro 7812 de vehí-
culos para el transporte de personas. Este rubro es el que exhibe 
un mayor PRODY5 de los cinco destacados de ese capítulo. En 
el caso del capítulo 68, Metales no ferrosos, tanto las exportaciones 
de manufacturas de zinc, rubro 68611, y sobre todo las de alumi-
nio, rubro 68421, superan ampliamente el PRODY2 del capítulo. 
Dentro del capítulo 01, Carne y sus preparados, la gran especialidad 
española es la carne de porcino, rubro 1221. Este rubro ofrece un 
PRODY5 extraordinariamente elevado: 30.036 dólares. La razón 
es que solo un pequeño grupo de países avanzados exportan este 
producto que está sujeto a importantes controles sanitarios. 

En el capítulo 66, Manufacturas de minerales no metálicos, la espe-
cialidad española aparece en baldosas y losas esmaltadas, rubro 
66245. Su PRODY5 es de 15.867 dólares, frente a los 14.557 del 
capítulo. En el caso del capítulo 79, Otro equipo de transporte, las 
especializaciones más relevantes son los rubros: 79295, otras par-
tes y piezas de aviones; 79319, botes y embarcaciones para deporte 
y recreo; 79328, cruceros, buques de pasajeros y transbordadores; 
y 79327, otros buques. Todos ellos, excepto el último, presentan 
de nuevo índices PRODY5 superiores a los 20.000 dólares. En el 
capítulo 55, Aceites esenciales y productos de perfumería, el PRODY5 
del rubro 5531, perfumes y aguas de tocador, en el que se espe-
cializa España, casi duplica el PRODY2 del capítulo. Por último, 
la bien conocida especialización española dentro del capítulo 42, 
Aceites de origen vegetal, es el aceite virgen, que con un PRODY5 de 
13.585 dólares, casi duplica también el PRODY2 del capítulo. 

Junto a estas contribuciones positivas a la CEIC aparecen 12 
negativas. Estos son capítulos en los que España tiene una espe-
cialización de menor calidad que la media internacional. Entre 
estos, destacan los capítulos 33, Petróleo y sus derivados, y 76, Apa-
ratos y equipo para telecomunicaciones y sonido. Este último caso se 
asemeja a lo que ocurría en la economía mexicana: España tiene 
una fuerte especialización en el rubro 7611, receptores de tele-
visión en colores, con un PRODY5 de 17.139 dólares, y una muy 
baja especialización en el resto de rubros del capítulo, que tienen 
PRODY5 mucho más elevados y conducen el PRODY2 del capítu-
lo 76 hasta un nivel de 20.744 dólares.
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Sumando ambas componentes, las contribuciones totales posi-
tivas más importantes, por encima de 100 dólares, corresponden 
a los capítulos 78, 67, 68, 28, 01 y 79. Y, en el lado negativo, a los 
capítulos 05, 75 y 76. 

Las otras tres columnas del cuadro 4.12 proporcionan la infor-
mación sobre la comparación de las exportaciones españolas 
con las alemanas. Los capítulos que figuran con una contribu-
ción positiva significativa a la CEEC son muy escasos: 93, 79 y 78. 
España, pues, tiene una mayor especialización que Alemania en 
los dos capítulos de material de transporte, los cuales ostentan 
niveles medios de productividad relativamente altos. No obstante, 
estos son también algunos de los capítulos con peor contribución 
a la CEIC, debido a que Alemania se especializa en los rubros rela-
tivamente más sofisticados dentro de los mismos.

Por su parte, los capítulos que aparecen con una mayor con-
tribución negativa a la CEEC son 5, 33, 84, 74, 3 y 72. Como otras 
veces, se combinan los casos de gran especialización de España en 
productos con baja sofisticación, como frutas, refino, ropa y pes-
cado, con los casos de déficit relativo en productos con alta sofis-
ticación, entre los que se cuentan distintos tipos de maquinarias 
industrial y especial. Además, casi todos estos capítulos aparecen 
también con una fuerte contribución negativa a la CEIC, concre-
tamente, los capítulos 5, 33, 74 y 3, e indican la superior especiali-
zación de Alemania dentro de cada uno de ellos. Esto no deja de 
ser sorprendente en el caso de los capítulos agroalimentarios 3 y 
5. Por último, el capítulo con una mayor contribución positiva a 
la CEIC, frente a Alemania, es el 67, Hierro y acero, cuya favorable 
composición en las exportaciones de España ya fue comentada al 
hilo de la comparación con el resto del mundo. 

Sumando las dos componentes, las contribuciones totales posi-
tivas más importantes, por encima de 100 dólares, corresponden 
a los capítulos 93 y 67, mientras que en el lado negativo, corres-
ponden a los capítulos 05, 33, 74, 84 y 03. La suma de todas estas 
contribuciones, tanto a la CEEC como a la CEIC, explica la dife-
rencia negativa de 2.121 dólares entre el indicador EXPY5 de la 
economía española y el de la economía alemana. Esta diferencia 
es la suma de una CEEC de -1.303 dólares y de una CEIC de -818 
dólares.
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4.5.4.	Síntesis	sobre	el	potencial	de		
la	especialización	internacional	española

En el cuadro 3.5 de esta monografía se ofrecía una taxono-
mía de las mercancías a nivel de dos dígitos, de acuerdo con su 
sofisticación productiva media a nivel mundial. La distribución de 
las exportaciones españolas y del resto de la selección de países, 
de acuerdo con esta clasificación, quedaba reflejada en el cuadro 
3.14. A lo largo de este capítulo se ha comprobado que la sofisti-
cación exportadora de los países en cada uno de los capítulos de 
mercancías puede desviarse significativamente de la media mun-

Nivel	de	PIB	per	cápita	asociado	al	capítulo	en	las	exportaciones	españolas¹	(EXPYM)

Bajo Medio-bajo

Creciente2

Corcho y madera

↑ Bebidas

↑↑ Cueros y pieles sin curtir

→ Pescado, etc. y sus preparados

→ Menas y desechos de metales

↑↑→ Azúcares, preparados y miel

Estable2

← Pasta y desperdicios de papel

Cereales y preparados de cereales

Calzado

↓→ Abonos en bruto y minerales en bruto

→ Legumbres y frutas

→ Prod. animales y vegetales en bruto

↑→ Café, té, cacao, especias

↑→ Tabaco y sus productos

↑→ Aceites y grasas en bruto o refinados

Decreciente2

← Hulla, coque y briquetas ← Petróleo y derivados

Semillas y frutos oleaginosos ↓↓→ Prendas y accesorios de vestir

↓↓→ Aceites y grasas elaborados

→ Cuero y manufacturas de cuero

Fibras textiles (no manufacturadas)

CUADRO	4.13:	 Clasificación	de	los	capítulos	de	bienes	según	su	índice	EXPYM	
(promedio	2004-2006)	en	España	y	el	crecimiento	1995-2006
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Nivel	de	PIB	per	cápita	asociado	al	capítulo	en	las	exportaciones	españolas¹	(EXPYM)

Medio-alto Alto

Creciente2

Manufact. madera (exc. muebles) Productos químicos orgánicos

Artículos de viajes, bolsos y otros Prod. medicinales y farmacéutico

↑ Prod. y preparados comestibles Manufacturas de caucho, n. e. p.

→ Abonos (excp. los del grupo 272) ↑ Aceites y grasas de orig. animal

→ Hilados y tejidos ↑→ Materias tintóreas

↑↑→→ Animales vivos ↑→ Hierro y acero

↑↑→→ Caucho en bruto → →↑ Carne y preparados de carne

Estable2

Productos lácteos y huevos de aves Plásticos en formas primarias

↓→ Manufacturas de metales, n. e. p. Plásticos en formas no primarias

Prefabricados, sanitarios, etc. Maquinaria y equipo de fuerza

Muebles y similares Máquinas para trabajar metales

↑ Maquinaria y aparatos eléctricos Maquinaria y equipo industrial

↓→ Productos químicos inorgánicos Equipo fotográfico y óptica

↓→ Aceites esenciales y perfumería ↑ Maquinarias especiales

↓→ Manuf. de minerales no metálicos → Papel, cartón y artículos

↓→ Metales no ferrosos → Manufacturas diversas

→ Pienso para animales ↑→ Otro equipo de transporte

Decreciente2

←↓↓ Gas natural y manufacturado ↓ Vehículos de carretera 

←↓ Telecomunicaciones y sonido Máquinas oficina y datos

Instrum. y aparatos de precisión

↓→ Materias y productos químicos

CUADRO	4.13	(cont.):	 Clasificación	de	los	capítulos	de	bienes	según	su	índice	EXPYM	
(promedio	2004-2006)	en	España	y	el	crecimiento	1995-2006

¹ El criterio utilizado para adscribir los capítulos de mercancías a cada grupo, por columnas, es el siguiente: 
alto (EXPYM en el periodo 2004-2006 mayor que 20.000 dólares), medio-alto (EXPYM en el periodo 2004-
2006 entre 15.000 y 20.000 dólares), medio-bajo (EXPYM en el periodo 2004-2006 entre 15.000 y 10.000 
dólares) y bajo (EXPYM en el periodo 2004-2006 menor de 10.000 dólares).
² El criterio utilizado para adscribir los capítulos de mercancías a cada grupo, por filas, es el siguiente: crecien-
te (crecimiento del EXPYM entre 1995 y el 2006 mayor del 30%), estable (crecimiento del EXPYM entre 1995 
y el 2006 entre el 15% y el 30%) y decreciente (crecimiento del EXPYM entre 1995 y el 2006 menor del 15%).
nota: Las flechas ↑,↓, → y ← indican el cambio en la posición, dentro de los 12 cuadrantes, de cada mer-
cancía respecto a la clasificación según su PRODY2 (v. el cuadro 3.5). Dos flechas verticales u horizontales 
indican, que el capítulo de mercancías correspondiente se ha desplazado dos categorías.
Fuente: Banco Mundial (2009), ONU (2010) y elaboración propia.

dial que reflejan los índices PRODY2. A continuación se revisa, 
pues, la distribución de las exportaciones de la economía españo-
la, clasificándolas ahora de acuerdo con sus índices EXPYM. La 
nueva clasificación aparece en el cuadro 4.13.
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En este cuadro, los distintos capítulos de mercancías aparecen 
distribuidos a lo largo de las mismas doce categorías del cuadro 
3.5, si bien en lugar de utilizar los índices PRODY2 y su varia-
ción en 1995-2006 para asignar capítulos a categorías, se utilizan 
ahora los índices EXPYM de la economía española y su variación 
en 1995-2006. La clasificación del cuadro 3.5 abarcaba todos los 
países, mientras que la del cuadro 4.13 es específica para España.

Las flechas del cuadro 3.14 indicaban los cambios de los capí-
tulos de mercancías entre categorías que se producen cuando se 
compara el cuadro 3.14 con el 4.13. La indicación de una o dos 
flechas verticales y horizontales indican, respectivamente, que el 
capítulo de mercancías correspondiente se desplaza una o dos 
categorías. La gran mayoría de las flechas horizontales van en 
dirección hacia la derecha. Esto es consecuencia de que el índice 
EXPYM de la economía española de la mayoría de capítulos supe-
ra el correspondiente índice PRODY2. El desplazamiento hacia 
la derecha afecta a la mayor parte de los capítulos que aparecían 
en las columnas B, MB y MA. En el caso de la columna B, la eleva-
ción del nivel medio de sofisticación hacia las categorías MB y MA 
es masiva y tiene como consecuencia la práctica desaparición de 
capítulos de la categoría de sofisticación baja entre las exportacio-
nes españolas. Por otro lado, únicamente aparecen 14 capítulos 
de las columnas B, MB y MA que no se desplazan y 5, de un total 
de 62 capítulos, que se desplazan hacia la izquierda. De estos cin-
co, 3 corresponden a combustibles. Adviértase a este respecto que 
España tiene un gran déficit comercial en este tipo de productos, 
ya que importa grandes cantidades de los rubros más importantes 
y reexporta algunos subproductos de menor valor que son resul-
tado del procesamiento y refino de aquellos.78

La clasificación en las categorías verticales del cuadro 4.13 
también sigue los mismos criterios que el cuadro 3.5, aplicados 
ahora a la tasa de crecimiento de los índices EXPYM de la econo-

78 La presencia del capítulo 41, Aceites y grasas de origen animal, en la categoría de 
sofisticación alta no es más que una curiosidad estadística. La insignificancia de este 
capítulo en el comercio internacional hace que su caracterización se vea muy afectada 
por pequeñas exportaciones de países de renta alta. Algo parecido sucede, aunque 
figura en el lado opuesto de la clasificación, con el capítulo 43, Grasas elaboradas. 
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mía española. Los umbrales para las tres categorías horizontales, 
creciente, estable y decreciente, corresponden a un crecimiento de este 
índice, a lo largo del periodo 1995-2006, superior al 30%, entre 
un 15% y un 30%, e inferior al 30%, respectivamente. Las flechas 
verticales indican los capítulos cuyo EXPYM de la economía espa-
ñola ha variado mucho más, a lo largo del periodo 1995-2006, de 
lo que lo ha hecho el PRODY2 correspondiente; y ha cambiado 
hasta tal punto que el capítulo clasificado de acuerdo con el cre-
cimiento del EXPYM español entra en una categoría vertical dife-
rente. Hay dos tipos de razones por las que los crecimientos del 
EXPYM y del PRODY2 de un mismo capítulo pueden ser distintos: 
1) porque los distintos rubros de ese capítulo pueden crecer a 
una tasa distinta y tener a la vez una cuota diferente en las expor-
taciones del país y en el comercio internacional; y 2) porque la 
composición de la exportación del país dentro de un cierto capí-
tulo se puede modificar, a lo largo del periodo, de modo distinto 
a como lo hace la composición mundial de ese capítulo.

En el capítulo 3 se señalaba que la clasificación de un grupo de 
mercancías en la categoría D indicaba la existencia de una amena-
za, en términos de una tendencia al desplazamiento de la produc-
ción de estas mercancías hacia países de menor PIB per cápita. 
Por lo tanto, se trata de una amenaza de creciente competencia 
en costes y de una creciente dificultad para mantener el empleo 
y los salarios en estas industrias. Las flechas verticales hacia abajo 
del cuadro 4.13, que son dobles en varios casos, indican la existen-
cia de una serie de capítulos que sufren una amenaza específica 
en el caso de la economía española. El más importante de estos 
casos es el del capítulo 78 que incluye los vehículos de carretera, 
puesto que es la exportación de bienes más importante de la eco-
nomía española.

Los capítulos con un índice EXPYM decreciente son muy 
numerosos e incluyen una buena proporción de los que también 
presentan una flecha hacia la derecha. Es decir, son capítulos con 
una mayor sofisticación relativa en España pero en trance de per-
der esta ventaja. Entre ellos, cabe destacar los capítulos: 84, pren-
das de vestir; 52, 55 y 59, del sector químico; 69, manufacturas de 
metales; y 66, minerales no metálicos. En el lado positivo, con un 
EXPYM creciente, aparece también un grupo bastante numeroso 
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entre los que se incluyen los capítulos: 79, otros equipos de trans-
porte; 72, maquinarias especiales; 01, preparados de carne; 67, y 
hierro y acero.

El resultado cuantitativo de esta clasificación aparece en el 
cuadro 4.10, cuyos datos para otros países ya fueron examinados. 
Este cuadro muestra los porcentajes de la exportación de cada 
país que se asignan a cada categoría de acuerdo con los índices 
EXPYM y con los PRODY2. Los porcentajes que resultan de estos 
últimos índices se corresponden exactamente con la información 
proporcionada en el cuadro 3.14.

Es muy notable la revisión al alza que se produce en los por-
centajes de la categoría superior, a costa de los de las categorías 
inferiores, como consecuencia de utilizar la información a cinco 
dígitos en los índices EXPYM. La exportación española en capítu-
los asociados a un nivel de renta alta pasa de representar un 43,6% 
a un 55,2%. Al mismo tiempo, la proporción de exportaciones en 
el nivel de sofisticación bajo pasa de un 11,19% a un 0,2%. En 
el aumento del primer grupo tienen una responsabilidad impor-
tante los capítulos: 67, Hierro y acero; 01, Carne y sus preparados; 89, 
Artículos manufacturados diversos; 64, Papel; y 79, Otro equipo de trans-
porte. Por su parte, la caída del peso de los capítulos de sofistica-
ción baja se debe fundamentalmente a la especialización española 
relativamente alta en la sección 0, Productos alimenticios y animales 
vivos, y en los capítulos 84 y 21, ropa y cuero. 

Así pues, estos datos, a nivel de cinco dígitos, proporcionan 
una visión del comercio exterior español mucho más favorable. 
Ahora bien, esta visión debe ser relativizada con los resultados 
correspondientes a los otros países. Adviértase, de acuerdo con 
el cuadro 4.10, que el porcentaje de exportación de productos 
de sofisticación alta de los otros tres países más industrializados 
de la selección de siete, los Estados Unidos, Alemania y Corea del 
Sur, está alrededor del 75% o incluso algo por encima. La distan-
cia con respecto al 55,5% de España es muy amplia. La exporta-
ción española encuadrada en el nivel de sofisticación alto avanza 
más de 10 puntos porcentuales, al considerar la información des-
agregada a cinco dígitos, pero la de estas tres economías avanzan 
mucho más de 20 puntos. España todavía presenta elevados por-
centajes en las categorías medio-alto y medio-bajo. En comparación 
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con Alemania, por ejemplo, los 23 puntos de diferencia que la 
separan de España en el nivel alto de sofisticación se reparten en 
cerca de 8 puntos de diferencia de signo contrario en la categoría 
medio-alto, y en algo más de 15 puntos de diferencia en la catego-
ría medio-bajo. No obstante, hay que observar también que la favo-
rable distancia con respecto a las economías menos desarrolladas,  
China, México y Brasil, se amplía a nivel de cinco dígitos.

En suma, estas cifras ofrecen una visión de la estructura expor-
tadora de la economía española mucho más favorable que la 
que se obtenía al final del capítulo 3, y muestra que, al menos de 
momento, se encuentra claramente por delante de las nuevas eco-
nomías emergentes. No obstante, también aparece todavía a una 
distancia muy considerable de las economías más avanzadas. Esto 
significa que el avance de la economía española hacia los niveles 
de productividad y empleo de las economías más desarrolladas 
requerirá todavía un esfuerzo muy notable. 
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En el segundo apartado de cada capítulo de esta monografía se 
presenta una síntesis de resultados, por lo que es innecesario ofre-
cer un resumen al final del estudio. Sin embargo, sí resulta de 
interés ordenar algunas conclusiones en torno a una panorámica 
general de las transformaciones operadas en el comercio y la eco-
nomía internacional y conectar esta panorámica con un relato de 
las principales fortalezas y debilidades del sector exportador espa-
ñol. Estas conclusiones finalizan con algunos datos y reflexiones 
sobre la evolución de las economías, mundial y española, en los 
últimos tres años de crisis económica.

En los últimos veinticinco años y, especialmente, en los últimos 
quince, se ha registrado una serie de profundas transformaciones 
en la economía mundial que todavía continúan. Entre 1983 y el 
2007, la renta per cápita mundial aumentaba más de un 50% en 
términos reales, al tiempo que los niveles de renta de los países en 
desarrollo se aproximaban a los de los países avanzados. A lo largo 
del periodo 1995-2007, la tasa media anual de crecimiento del PIB 
per cápita fue: la de los países de renta media-alta superior en 1 
punto porcentual a la de los países de renta alta de la OCDE; la de 
los países de renta baja superior en 1,5 puntos a la de estos; y la de 
los países de renta media-baja superior en 3,6 puntos.

Mientras el PIB de la economía mundial a precios constantes 
y PPA se duplicaba entre 1983 y el 2007, el comercio internacio-
nal se cuadruplicaba. Este extraordinario avance de la integración 
económica internacional ha afectado a todas las regiones del mun-
do y a la inmensa mayoría de los países, con independencia de su 
localización y su nivel de renta. En este contexto, ha aparecido 
un grupo de potencias emergentes que está diluyendo la enorme 
hegemonía previa de los Estados Unidos y Europa occidental, y 

Conclusiones y comentarios finales5.
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que está desplazando el centro de gravedad de la economía mun-
dial hacia Asia. Dada la extraordinaria magnitud demográfica de 
algunas de estas nuevas potencias económicas y dado su bajo nivel 
de renta inicial, el proceso conlleva un notable avance del nivel de 
vida de millones de personas que anteriormente figuraban entre 
los estratos de mayor pobreza del mundo.

En el ámbito del comercio internacional, una de las manifesta-
ciones de la pérdida de hegemonía de Europa occidental y Améri-
ca del Norte, junto con Japón, es el muy considerable incremento 
del peso relativo de los intercambios interregionales entre las 
zonas del mundo en desarrollo, así como el de los intercambios 
intrarregionales dentro de dichas zonas. Los datos aportados en 
la monografía reflejan una significativa ganancia de cuota de los 
países de renta media en los mercados mundiales, especialmente 
de los países de renta media-baja que actualmente incluyen a Chi-
na, la India e Indonesia, a costa de los países de renta alta de la 
OCDE. Más de 10 puntos porcentuales del comercio mundial han 
pasado de unas manos a otras entre 1983 y el 2007. Esto supone 
en torno a 1,5 billones de dólares a precios constantes del 2005. 
Esta transformación se ha materializado a lo largo de todos los 
registros bilaterales entre grupos de países. Respecto al incremen-
to de los intercambios intrarregionales en las áreas en desarrollo, 
cabe recordar algún otro dato: la importancia relativa del merca-
do subsahariano para África subsahariana casi se ha duplicado en 
el periodo 1983-2007, la del mercado latinoamericano para los 
latinoamericanos ha aumentado aproximadamente en un 50% 
y el peso relativo del comercio intrarregional en Asia oriental y 
Oceanía ha aumentado en más de un 25%, al tiempo que esta 
región conquistaba el resto de mercados internacionales. Esto 
aumenta la independencia económica de estas regiones respecto 
de los países avanzados y eleva las posibilidades de su crecimiento 
autosostenido. 

El crecimiento de las nuevas potencias emergentes es visto 
frecuentemente como una amenaza para el resto de economías, 
especialmente para las avanzadas. Sin embargo, ese crecimiento 
representa también una enorme oportunidad para la mejora del 
bienestar medio del resto de la población mundial, más allá de 
que a corto plazo las transformaciones económicas suelan tener 
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ganadores y perdedores a nivel individual. En primer lugar, el 
extraordinario crecimiento de las exportaciones de los países 
emergentes ha contribuido de modo muy notable a la mejora de 
la calidad de vida de la población de otros países, al reducir el 
precio de una gran cantidad de bienes e incrementar su variedad. 
Este efecto positivo no resulta a veces tan evidente como el posible 
efecto negativo sobre el empleo en los países avanzados porque 
se produce paulatinamente, mientras que esos posibles efectos 
negativos aparecen abruptamente y son, por tanto, mucho más 
visibles. En segundo lugar, las fortísimas tasas de crecimiento de 
las exportaciones de las potencias emergentes encuentran reflejo 
en tasas semejantes, en el crecimiento de las importaciones, inclu-
so en las economías con superávit comercial. Esto ofrece grandes 
oportunidades para las empresas dinámicas del resto de países. 
Y, en tercer lugar, cabe esperar que las potencias emergentes se 
conviertan también, paulatinamente, en potencias del desarrollo 
tecnológico y contribuyan de manera creciente al conocimiento 
humano. Ese es el patrón que cabe extraer de experiencias previas 
similares como la de Japón. En sus etapas iniciales de despegue, 
las economías emergentes basan necesariamente su tecnología en 
replicar la de los países más avanzados, pero el destino más proba-
ble, a largo plazo, de economías como la china y la india es el de 
convertirse en fuerzas tecnológicas de primer orden.

En todo caso, hay que anotar también que la desigual dinámica 
del comercio internacional de las últimas décadas ha conducido a 
grandes desequilibrios globales. Los déficit por cuenta corriente 
más preocupantes han cambiado de geografía a lo largo de estos 
años, moviéndose desde las economías en desarrollo hacia algu-
nas economías avanzadas como la de los Estados Unidos. En el 
texto principal se han aportado algunas cifras y claves al respecto. 
Las reformas económicas, la mejora del capital humano y la aper-
tura a la inversión extranjera con una fuerte tutela para asegurar 
un proceso acelerado de transferencia tecnológica, han produci-
do un crecimiento espectacular del output y la productividad en 
diversos países de Asia, con China a la cabeza. No resulta fácil que 
la economía mundial recupere los equilibrios interregionales y 
retorne a una senda de crecimiento estable sin que el nivel de 
consumo y de salarios reales de estos países emergentes, en térmi-
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nos de capacidad adquisitiva internacional, refleje adecuadamen-
te sus avances en capacidad productiva y en productividad. 

Latinoamérica se sitúa después de Asia como la segunda región 
emergente. No obstante, en contraste con la especialización manu-
facturera de Asia, la especialización internacional de Latinoamé-
rica está orientada fundamentalmente hacia las materias primas. 
Su futuro dependerá, pues, en gran medida, del juego entre las 
elasticidades de la oferta y la demanda de dichas materias primas, 
y de la capacidad para aprovechar el incremento de los ingresos, 
generados por esas exportaciones, para ampliar y consolidar un 
tejido industrial diversificado y competitivo. África subsaharia-
na comparte con Latinoamérica algunas de estas circunstancias, 
aunque se sitúa bastante por detrás en su desarrollo económico 
medio y en su capacidad para aprovechar el tirón exportador del 
sector primario para hacer progresar el sector industrial.

La gran diferencia entre las perspectivas de crecimiento de 
los países avanzados y las de los países y regiones emergentes se 
traduce en unas perspectivas muy distintas como mercados de 
destino. A todos los países se les presenta como un objetivo casi 
indispensable, para hacer posible un crecimiento satisfactorio 
de sus exportaciones, alcanzar una cuota de mercado elevada en 
estas economías emergentes. Europa occidental no parte de una 
buena posición a este respecto. En el 2007, un 24,8% y un 5,6% 
del comercio mundial tenían como destino, respectivamente, 
Asia oriental y Oceanía, y América Latina y el Caribe. Sin embar-
go, Europa occidental destinaba a estas regiones solo el 8,5% y el 
2,2%, respectivamente, de sus exportaciones de bienes. América 
del Norte se encuentra mucho mejor situada a este respecto, ya 
que multiplica por más de tres la cuota conjunta de Europa occi-
dental en esos dos destinos. 

Ahora bien, mientras el mejor bagaje de las economías emer-
gentes son sus perspectivas de futuro, los países avanzados toda-
vía cuentan con inmensas ventajas efectivas. Más de la mitad del 
comercio mundial de bienes sigue teniendo como origen o como 
destino Europa occidental y América del Norte. Estas regiones 
mantienen además una ventaja considerable en términos de 
patrones de especialización. Así, por ejemplo, con datos a cinco 
dígitos, los índices de sofisticación exportadora de Alemania y los 
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Estados Unidos superan en un 20% y en un 18%, respectivamen-
te, al de China. Así mismo, superan en un 42% y un 39%, respec-
tivamente, al de Brasil. Los porcentajes de exportaciones con un 
nivel de sofisticación elevado de Alemania, los Estados Unidos, 
China y Brasil son, respectivamente, del 78,5%, 74,5%, 49,8% y 
25%. Mientras que los porcentajes de exportaciones con nivel de 
sofisticación bajo son del 0,1%, 2,4%, 0,2% y 18,6%, respectiva-
mente. Las exportaciones de mayor nivel de sofisticación produc-
tiva no solo hacen posible una elevada productividad y una mayor 
calidad del empleo, sino que son las que, en promedio, muestran 
un mayor crecimiento del comercio mundial. 

El grado de diversificación exportadora de las economías avan-
zadas también es muy superior al de las economías emergentes y 
en desarrollo. Esta elevada diversificación facilita la incorporación 
a nuevos mercados y el desarrollo de nuevos productos, propor-
cionando mayor flexibilidad para adaptarse colectivamente a los 
cambios en la estructura de la demanda del comercio mundial. 
En esta monografía se mide el grado de diversificación fijando 
un umbral exportador mínimo para considerar la presencia de 
un país, como suficientemente significativa, en el mercado inter-
nacional de un bien. Utilizando de nuevo los mismos ejemplos 
representativos, Alemania y los Estados Unidos presentan una 
exportación significativa, respectivamente, situada en el 83,8% y 
el 88% de los 3.120 rubros en los que queda clasificado el comer-
cio internacional a cinco dígitos. Los porcentajes correspondien-
tes a China y Brasil son del 74,5% y del 51,7%, respectivamente.79

Las conclusiones generales sobre el sector exportador de la 
economía española pueden organizarse en torno a los apartados 
del análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
(DAFO). Con todo, la mayoría de aspectos que se reseñan pueden 

79 Adicionalmente, las economías avanzadas también muestran una ventaja com-
parativa en la producción de bienes de mayor calidad (véase Schott 2004). Esta cues-
tión sobre los patrones del comercio a lo largo de los diferentes niveles de calidad de 
los productos es uno de los aspectos del comercio internacional que ha quedado fuera 
de la presente monografía y que constituye uno de los principales frentes de investiga-
ción para el futuro. Véase Alcalá (2009) para algunos de los resultados ya disponibles 
dentro de esta línea de investigación.
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verse desde más de un punto de vista y podrían figurar, por tanto, 
en más de uno de esos apartados.

Dos debilidades significativas del sector exportador español 
son la baja presencia en los mercados más dinámicos y el sesgo 
de su especialización hacia productos con un crecimiento del 
comercio mundial inferior a la media. Esto hace que las empre-
sas españolas tengan que hacer un esfuerzo competitivo adicional 
para mantener un crecimiento elevado de sus exportaciones. Una 
orientación hacia destinos y productos relativamente poco diná-
micos obliga a las empresas a desplazar competidores, si se pro-
ponen alcanzar un crecimiento similar al del comercio mundial. 
El esfuerzo de reducción de costes y de innovación tiene que ser 
entonces superior.

España concentra una altísima proporción de sus exportacio-
nes de bienes en Europa occidental. Esta proporción ha ido ade-
más aumentando en las últimas décadas. Hacia Europa occidental 
se destinaban el 74,5% de sus exportaciones en el 2007, frente 
a un 61,4%, en 1983. Estas cifras son una señal de la capacidad 
de las empresas españolas para abrirse camino en mercados muy 
competitivos. Sin embargo, el crecimiento de la demanda en los 
países avanzados y, en particular, en Europa ha sido relativamente 
reducido, y las perspectivas a corto y medio plazo son todavía más 
modestas. La contrapartida del sesgo exportador hacia Europa es 
una presencia muy débil y relativamente decreciente en los mer-
cados más dinámicos de Asia y América Latina. En concreto, el 
destino de Asia oriental y Oceanía representaba un 4,7% de las 
exportaciones españolas de bienes en el 2007, mientras que el 
de América Latina y el Caribe representaba un 4,9%. En párra-
fos anteriores se recordaba que estas regiones reciben el 24,8% 
y el 5,6%, respectivamente, de las exportaciones mundiales. La 
deficiente presencia española en estos mercados, en especial en 
el asiático, es pues muy evidente. Como ya se ha mencionado, el 
conjunto de Europa occidental tiene un problema similar, aun-
que menos acusado. 

La otra debilidad de la especialización internacional españo-
la, antes apuntada, es el relativo sesgo hacia productos con un 
crecimiento del comercio mundial inferior al promedio. Este 
sesgo ha lastrado el crecimiento de las exportaciones españolas 
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entre 1995 y el 2006, en un 14,4%. Esta cifra corresponde a la 
componente de especialización del crecimiento diferencial de las 
exportaciones españolas. Las especializaciones con mayor contri-
bución negativa a este aspecto son: legumbres y frutas; calzado; 
manufacturas de minerales no metálicos, entre las que se incluye 
la importante industria española del azulejo; aceites vegetales; y 
manufacturas del cuero. En el lado de las ausencias, es decir, en el 
de los productos con un gran crecimiento del comercio mundial 
en los cuales España tiene una presencia muy escasa, destacan los 
productos electrónicos y los aparatos de precisión, aparte de los 
productos energéticos y de ciertas materias primas. 

En el apartado de las amenazas que afronta el sector exterior 
de la economía española hay que reseñar que su especialización 
muestra un nivel medio de sofisticación productiva relativamente 
modesto y con un alto porcentaje de bienes cuya trayectoria es 
decreciente. Esto dificulta el alcance de elevados niveles de pro-
ductividad y de calidad del empleo, y acentúa el peligro de una 
competencia creciente desde países con salarios inferiores.

Con datos de los 66 capítulos en los que se divide la estructura 
exportadora de los países, a nivel de dos dígitos, España presenta 
un nivel de sofisticación exportadora que apenas se sitúa ligera-
mente por encima la media mundial. El capítulo exportador de 
legumbres y frutas es el que más tira hacia abajo el nivel medio de 
productividad implícito de las exportaciones españolas. La reduci-
da ventaja española resulta algo preocupante para una economía 
con una renta per cápita en PPA que aproximadamente triplica 
la media mundial. La combinación de altos salarios, en términos 
internacionales, con una sofisticación productiva desigual susci-
ta un claro peligro de que algunos sectores afronten dificultades 
crecientes para mantener la competitividad exterior en el futuro.

Afortunadamente, cuando se profundiza en el análisis con 
información más desagregada, a nivel de cinco dígitos, la valo-
ración de la especialización internacional de la economía espa-
ñola mejora notablemente. La razón es que las exportaciones de 
España cuentan con un importante sesgo hacia los rubros más 
productivos dentro de cada uno de los capítulos en los que está 
especializada. Esta es una circunstancia habitual de las economías 
avanzadas, pero resulta más notorio en el caso de España, debido 
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a su limitada sofisticación productiva a nivel de dos dígitos. Con 
todo, todavía existe margen para la diversificación hacia produc-
tos de mayor productividad, dentro del mismo tipo de mercancías, 
en algunas líneas importantes dentro del menú de especializacio-
nes españolas.

Otra manera de cuantificar el nivel de productividad implícito, 
asociado a las exportaciones españolas, es mediante el porcentaje 
de exportaciones que se sitúa en los distintos cuartiles del índice 
de sofisticación. Con información a cinco dígitos, la exportación 
en capítulos asociados a un nivel de renta alta alcanza un 55,2%. 
En el contexto de la selección de economías destacadas en la 
monografía, este porcentaje es claramente superior al de los paí-
ses en desarrollo, pero queda también lejos del correspondiente 
al de los países más avanzados. 

El hecho de que el nivel medio de sofisticación de las exporta-
ciones españolas sea relativamente modesto es consecuencia, tan-
to de que presenta cuotas exportadoras significativas en bienes de 
baja productividad, como de que presenta cuotas muy bajas en 
algunos de los bienes más importantes del comercio internacio-
nal que tienen un elevado contenido tecnológico. Cabe anotar 
entre estos, los capítulos de electrónica y diversos tipos de bienes 
de equipo y maquinaria. La existencia de una cuota exportadora 
baja en algunos capítulos de elevada productividad no debe inter-
pretarse en el sentido de que España tendría que promover la 
producción y exportación de esos capítulos concretos. De hecho, 
una política en este sentido podría ser equivocada, ya que puede 
ser más eficaz la ayuda a sectores en los que ya se cuenta con una 
buena base productiva y una ventaja comparativa sólida. A lo que 
obliga la existencia de un déficit exportador en algunos capítulos 
de elevada sofisticación productiva es a que las cuotas correspon-
dientes se cubran con fuertes superávits en otros capítulos expor-
tadores de alta productividad. En este sentido, España afronta el 
reto de dar un salto cuantitativo importante en la ampliación de 
su presencia en los productos más intensivos en capital humano 
y con mayor contenido tecnológico si aspira a alcanzar el nivel de 
productividad y salarios de las economías más avanzadas.

También se anotaba como amenaza el importante porcentaje 
de productos de sofisticación decreciente, aunque se parta de una 
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sofisticación elevada. El caso más importante es el de los vehículos 
de carretera. Esta supone una de las mayores amenazas para el 
sector exterior español, puesto que se trata del principal capítulo 
exportador del país. Aunque la tendencia a la relocalización de 
esta industria en países de menores salarios no es muy fuerte, la 
cuota de este capítulo en las exportaciones españolas ha caído ya 
de manera importante a lo largo de los últimos años. Esto obliga a 
prestar mucha atención al mantenimiento de un capital humano, 
unos costes laborales y una industria auxiliar competitivos. Otros 
sectores que aparecen también afectados por una amenaza simi-
lar de deslocalización son los de prendas de vestir, varios capítulos 
del sector químico, las manufacturas de metales y los de minerales 
no metálicos.

A pesar de estas debilidades y amenazas, el sector español 
exportador de bienes cuenta con numerosas e importantes for-
talezas. Se destacan aquí tres: la capacidad competitiva de sus 
empresas; su amplia diversificación; y su creciente presencia en 
alguno de los productos con mayor potencial de crecimiento y 
productividad.

La primera de las fortalezas es su capacidad competitiva. Las 
empresas exportadoras españolas han mostrado un dinamismo 
competitivo y una capacidad para crecer muy notables, a pesar de 
los lastres anotados anteriormente. Así, en términos nominales, 
las exportaciones españolas de bienes crecieron por encima de 
la media de Europa occidental y del mundo, tanto en la prime-
ra como en la segunda mitad del periodo 1983-2006. Todo ello, 
a pesar de varias circustancias: una orientación geográfica poco 
propicia; un menú de especializaciones desfavorable; una diná-
mica de crecimiento del PIB en el que una proporción anormal 
de los recursos económicos se volcaron hacia sectores no expor-
tadores, como el inmobiliario; y algún otro factor negativo, que 
ha quedado fuera del ámbito de esta monografía, como son unos 
costes laborales unitarios medios que crecieron por encima de los 
registrados por los países competidores. Esto dice mucho en favor 
del esfuerzo competitivo de las empresas exportadoras españolas. 
De entre los distintos capítulos exportadores, los que sobresalen 
con las mayores ganancias de cuota en los mercados internacio-
nales son los productos farmacéuticos, otro equipo de transporte, 
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es decir, equipo distinto a los vehículos de carretera, y las prendas 
de vestir.

La segunda fortaleza más destacable es la diversificación. De 
acuerdo con el umbral utilizado en esta monografía para calificar 
las exportaciones en un rubro como tales, España presenta una 
exportación significativa en el 81% de los rubros del comercio 
internacional. Esto sitúa a la economía española con un nivel de 
diversificación muy próximo al de los Estados Unidos y Alema-
nia, y notablemente por delante de países como China, Corea del  
Sur, Brasil y México. Una elevada diversificación exportadora 
refleja una gran amplitud de capacidades productivas de la eco-
nomía y facilita el desarrollo de nuevos productos y proporcio-
na mayor capacidad de adaptación a los cambios en la demanda 
internacional.

La tercera fortaleza se pone en valor al reconsiderar algunos 
aspectos del nivel de sofisticación de las exportaciones españo-
las. En el apartado de debilidades se ha anotado la existencia de 
un buen número de exportaciones con un nivel de productividad 
implícito relativamente bajo. Cabe registrar ahora, en el aparta-
do de fortalezas, la presencia en el menú exportador español de 
un número significativo de productos caracterizados por un alto 
nivel de sofisticación. Las mayores contribuciones a la elevación 
del nivel de sofisticación media de las exportaciones españolas 
provienen de vehículos de carretera, hierro y acero, metales no 
ferrosos, preparados de carne, otro equipo de transporte, mine-
rales no metálicos y productos farmacéuticos. Estos últimos, jun-
to con otro equipo de transporte y prendas de vestir, en los que 
España también presenta una elevada especialización, registran 
además una demanda mundial muy dinámica.

En el apartado de oportunidades, cabe destacar el gran reco-
rrido potencial que tiene todavía el crecimiento del sector expor-
tador español y las especiales posibilidades de desarrollo que ofre-
cen los mercados emergentes. 

La apertura exterior de la economía española avanzó a fuerte 
ritmo, a lo largo del periodo de referencia. Entre 1983 y el 2007, 
su apertura exportadora real igualó el elevado crecimiento logra-
do por Europa occidental y superó en dos décimas el del conjunto 
mundial. No obstante, a pesar de esa evolución, la apertura expor-
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tadora de la economía española está todavía lejos de la mostrada 
por las economías avanzadas vecinas.

En esta monografía se utiliza como principal medida de aper-
tura la ratio de exportaciones sobre PIB en paridad del poder 
adquisitivo (PPA). Como se argumenta en el texto, la medida de 
apertura más común, exportaciones más importaciones sobre PIB, 
sin corregir por PPA, proporciona una visión sesgada de la apertu-
ra productiva internacional de los países en caso de desequilibrios 
comerciales importantes, elevando la percepción sobre la apertu-
ra de los países con déficit. Así mismo, la falta de corrección del 
PIB por PPA infravalora el PIB de los países en desarrollo, lo cual 
se traduce en una sobrevaloración de su apertura exterior. Dado 
que España ha venido registrando importantes déficits comercia-
les y que su nivel de precios es todavía inferior al de los países 
vecinos más avanzados, el indicador utilizado en esta monografía 
revela que el tejido productivo de la economía española está rela-
tivamente menos volcado al exterior de lo que habitualmente se 
señala. En concreto, la apertura exportadora real de la economía 
española, en el 2007, era de un 26,1% frente a una media del 
43,9% en Europa occidental.

Esta menor apertura exportadora es una señal del camino que 
le queda a España por recorrer en su convergencia hacia las eco-
nomías europeas más productivas. Pero, a la vez, puede también 
verse como una oportunidad, en términos del gran potencial que 
todavía tiene, para seguir creciendo basándose en la demanda 
exterior.

Así mismo, como se reiteraba en la primera parte de estas 
conclusiones, el crecimiento de las potencias emergentes pue-
de verse como una oportunidad para el sector exterior de todas 
las economías y, en particular, para el de la española. El avance 
de la globalización supone una amenaza para las empresas poco 
dinámicas, pero constituye una extraordinaria oportunidad para 
las empresas con vocación innovadora y con el capital humano 
adecuado. Mejorar la cuota en los mercados emergentes es uno 
de los grandes retos que afronta la economía española. La alta 
diversificación de sus exportaciones debería facilitar este objeti-
vo. En el caso de América Latina y el Caribe, existen oportuni-
dades específicas derivadas de los lazos lingüísticos y culturales, 
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de la complementariedad productiva y de la fuerte presencia de 
empresas españolas de servicios, especialmente financieros. Estas 
circunstancias debieran hacer posible una aceleración en el creci-
miento de las exportaciones españolas hacia esta región.

En la última parte de estas conclusiones y comentarios finales 
se examina muy brevemente la evolución agregada de las econo-
mías mundial y española en estos últimos años de crisis económi-
ca. Los datos de la base de datos UN Comtrade (ONU 2010) no 
permiten examinar la evolución del comercio en los últimos años, 
por lo que se tiene que acudir a otras fuentes y limitar el examen 
a los agregados más importantes. Se utilizan los datos del Fondo 
Monetario Internacional (FMI 2011) para los agregados interna-
cionales, mientras que para los datos relativos a España se utiliza 
como fuente el Banco de España (2011).

De acuerdo con las cifras del FMI, el crecimiento medio inte-
ranual del output mundial, entre el 2007 y el 2010, fue del 2,4%. 
Tras el inicio de la recesión, a finales del 2008, la economía mun-
dial registró un crecimiento negativo del 0,7%, en el 2009, y 
pasó a recuperarse, en el 2010, con un crecimiento del 5,1%. Sin 
embargo, estos promedios mundiales esconden una evolución 
muy dispar entre los países avanzados y el resto. 

Las tasas medias de crecimiento interanual de las economías 
avanzadas y de la zona del euro han sido negativas, a lo largo del 
periodo 2007-2010. En concreto, se han situado en un -0,2% y un 
-0.7%. Mientras tanto, las economías emergentes y en desarrollo 
han crecido a una notable tasa media interanual del 5,3%, y las 
economías asiáticas en desarrollo80 lo han hecho a una extraordi-
naria tasa del 8,1%. Más aún, en el peor momento de la recesión, 
el año 2009, las economías en desarrollo todavía fueron capaces 
de crecer en promedio al 2,8% y las economías asiáticas en desa-
rrollo crecieron nada menos que a una sorprendente tasa del 
7,2%.

80 Asia en desarrollo está formada por 27 economías de acuerdo con la descrip-
ción del FMI: Afganistán, Bangladés, Bután, Brunéi, Camboya, China, Fiyi, la India, 
Indonesia, Kiribati, Laos, Malasia, Maldivas, Birmania, Nepal, Pakistán, Papúa Nueva 
Guinea, Filipinas, Samoa, Islas Salomón, Sri Lanka, Tailandia, Timor Oriental, Tonga, 
Tuvalu, Vanuatu y Vietnam.
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Hasta hace pocos años solía decirse que «cuando los Estados 
Unidos estornudan, el resto del mundo se resfría». Pues bien, 
podría decirse en el contexto de la actual recesión que mientras 
los Estados Unidos y el resto de economías más desarrolladas 
cogían una pulmonía, las potencias emergentes apenas han estor-
nudado. Lo que inicialmente se consideró una crisis económica 
internacional ha acabado revelándose como una crisis propia de 
las economías avanzadas, en el contexto de un profundo cambio 
estructural de la economía mundial. La tendencia habitual en 
Europa y los Estados Unidos de confundir lo que sucede en las 
economías avanzadas con lo que sucede en el mundo, no debería 
impedir ser conscientes de este hecho. Hay que tener presente 
que el grupo de países emergentes y en desarrollo, cuyo PIB ha 
crecido un 16,9%, en términos acumulados y reales, en estos tres 
años de crisis, alberga el 85% de la población mundial, mientras 
que los países asiáticos en desarrollo, cuyo PIB ha crecido un 
26,4% en el mismo periodo, supone el 52,2% de dicha población 
mundial. 

Esta combinación de profunda recesión en las economías 
avanzadas y de cambio estructural en la economía mundial está 
haciendo escalar posiciones en el contexto internacional, a pasos 
agigantados, a un amplio grupo de economías emergentes, al 
tiempo que una elevada porción de economías en desarrollo 
registran por fin una convergencia significativa hacia los países 
ricos. El cambio se ha venido gestando y desarrollando a lo largo 
de las dos últimas décadas, tal como se ha puesto en evidencia en 
la monografía, pero el proceso se ha acelerado y se ha hecho más 
evidente en los últimos años.

La salida de la recesión de las economías avanzadas requiere 
un reequilibrio de las relaciones comerciales, entre países avan-
zados y emergentes, e importantes ajustes en ambos grupos de 
países. Resulta perentorio un alza del consumo doméstico y de 
los salarios relativos de algunas economías emergentes, especial-
mente en las que disfrutan de mayor superávit comercial, como 
China, con el fin de que se acompasen con sus avances de produc-
tividad. Y, simultáneamente, también es necesario un reajuste en 
las expectativas de capacidad de gasto y en la estructura interna 
de precios y salarios relativos de las economías avanzadas.
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La recesión de las economías avanzadas ha tenido un fuerte 
reflejo en los volúmenes del comercio internacional. Así después 
de crecer un 3% en el 2008, el comercio mundial de bienes y 
servicios cayó un 10,7% en el 2009, pero se volvió a recuperar 
con un crecimiento del 12,8% en el 2010. Ahora bien, estas cifras 
esconden de nuevo diferencias notables entre las economías avan-
zadas y el resto de economías, aunque no tan importantes como 
las relativas al crecimiento del PIB. A lo largo de estos tres años, 
entre el 2007 y el 2010, las exportaciones de bienes y servicios de 
las economías avanzadas han crecido apenas un 1%, mientras sus 
importaciones se reducían en un 1,6%. Por su parte, las expor-
taciones de las economías emergentes y en desarrollo han cre-
cido un 9,8%, mientras sus importaciones avanzaban un 15,3%. 
En definitiva, el comercio de las economías avanzadas se situa-
ba aproximadamente, a finales del 2010, en los niveles previos a 
la recesión mientras que el comercio de los países en desarrollo 
seguía su expansión, tanto desde el punto de vista de las exporta-
ciones como de las importaciones.

La evolución agregada de las exportaciones españolas ha segui-
do un patrón similar a la mundial en los últimos años. De acuerdo 
con las cifras nominales de exportación, en euros, ofrecidas por el 
Banco de España (2011), las exportaciones españolas se hundie-
ron un 15,9%, en el 2009, para recuperarse un 17,4%, en el 2010. 
Entre el 2007 y el 2010, las exportaciones españolas crecieron a 
una tasa interanual media del 0,8%. Sin duda, el sector exterior 
de la economía española se ha comportado mejor que el resto de 
la economía, pero el desplome del comercio internacional regis-
trado, desde finales del 2008 y a lo largo del 2009, hace que la 
mayor parte del crecimiento posterior de las exportaciones no sea 
sino una recuperación de los niveles anteriores. 

A lo largo de estos años de crisis y con las limitaciones de datos 
apuntadas, no puede decirse que se detecten cambios signifi-
cativos en los patrones de comercio y especialización del sector 
exterior español. La economía española mantiene un nivel de 
apertura similar al que presentaba antes de la recesión. Las expor-
taciones han empezado a reorientar su destino en la dirección de 
reducir su dependencia de la Unión Europea (UE) y la OCDE, y 
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de aumentar la importancia de Asia y de otros mercados emergen-
tes, aunque, el proceso es lento en ambos sentidos.

Entre el 2007 y el 2010, tanto el crecimiento de las exporta-
ciones a la UE-27 como a la OCDE registraron tasas negativas. 
En concreto, en términos de tasas medias interanuales, los cre-
cimientos fueron del -0,4% y del -0,1%, respectivamente. Por el 
contrario, el crecimiento correspondiente a los países america-
nos, exceptuado los Estados Unidos, a China y a los nuevos países 
industrializados (NPI)81 alcanzó tasas medias, respectivamente, del 
1,1%, 8,6% y 12,2%. Ahora bien, para calibrar la verdadera impor-
tancia de estas tasas se ha de tener en cuenta el bajo nivel del que 
se partía. En estos tres años, el peso de las exportaciones a China, 
dentro del total de exportaciones españolas, apenas ha pasado de 
un 1,1% a un 1,4%, mientras que el de las exportaciones a los NPI 
ha pasado de un 1% a un 1,3%. 

En cuanto al contenido de las exportaciones, la evolución 
muestra una gran diversidad que parece explicada más por los 
cambios en la demanda, los cuales se registran típicamente en 
una recesión, que por cambios en la estructura de la oferta. Así, 
los bienes de consumo agrícola han ganado cuota en el total de 
exportaciones españolas, pasando de un 11,6% a un 12,8%. En 
el lado opuesto, los bienes de consumo duraderos y los bienes de 
equipo son los que más han visto reducida su cuota, en sintonía 
con la caída del consumo duradero y de la inversión en los mer-
cados de la OCDE, mercado este que todavía concentra un 78% 
del total de las exportaciones españolas de bienes. Con todo, se 
observa un significativo aumento de la cuota de los bienes inter-
medios de tipo industrial en las exportaciones españolas, la cual 
ha subido desde un 50,1%, en el 2007, hasta un 52,2%, en el 2010. 
Conforme hayan más datos disponibles en el futuro, será intere-
sante examinar la composición detallada de este aumento y su 
eventual consolidación. 

Para terminar, cabe hacer explícito que estas conclusiones 
huyen de posibles optimismos injustificados. En general, las visio-

81 Grupo de países formado por: Sudáfrica, Brasil, México, China, la India, Mala-
sia, Filipinas, Rusia, Tailandia y Turquía.
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nes optimistas son útiles para la acción colectiva, porque ayudan a 
coordinar el comportamiento de los agentes en torno a lo mejor 
de sí mismos. Sin embargo, al desdibujar la magnitud de los retos, 
los optimismos injustificados pueden retrasar la puesta en mar-
cha de reformas necesarias, las cuales siempre conllevan costes y 
sacrificios. Con todo, el mensaje final sobre la economía española 
es positivo. Su sector exportador dispone de una base amplia y 
diversificada que con seguridad le va a permitir seguir progresan-
do en los mercados internacionales. Las exportaciones pueden 
y deben erigirse en el motor del relanzamiento del resto de la 
economía. Ofrecer recetas para apoyar su avance no es sencillo ni 
es el objetivo de esta monografía. No obstante, pueden anotarse 
algunas circunstancias y algunas políticas que podrían facilitar el 
progreso del sector: la consolidación de una cultura del trabajo 
de calidad, la mejora del capital humano específico relacionado 
con las actividades exportadoras, el reajuste de la remuneración 
de las distintas cualificaciones laborales a su valor internacional, 
la potenciación de las instituciones destinadas al apoyo y la pro-
moción de la exportación, manteniéndolas como prioridad ante 
limitaciones presupuestarias, y la paulatina reestructuración de 
las cargas fiscales y de las cotizaciones sociales en una dirección 
que favorezca a las empresas exportadoras.
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Descripción de los bancos de datosA.1.

A.1.1.	Base	de	datos	utilizada	en	el	capítulo	1

El análisis del capítulo 1 se apoya en la base de datos del Ban-
co Mundial, World development indicators (WDI), en su versión de 
2009. La información utilizada muestra los países según estaban 
constituidos en 2007. Del total de 209 economías de la base de 
datos original, se han considerado 180 (véase el cuadro A.1.1), en 
función de la disponibilidad de información para el periodo de 
referencia del estudio, 1983-2007. 

Para algunos países, las series se han completado para cubrir el 
periodo citado a partir de otra fuente de información, el banco de 
datos CHELEM, elaborado por el instituto francés Centre d’Études 
Prospectives et d’informations internationales (CEPII 2010), tomando 
las tasas de variación de los datos de esta segunda fuente y aplicán-
dolas al último dato disponible de la WDI (Banco Mundial 2009). 
Solo en ciertos casos el dato procede directamente de la base de 
datos CHELEM (CEPII 2010). La amplitud de la extrapolación de 
los datos y los países implicados difiere en función de la variable. 
Las variables consideradas en el capítulo 1 son la población, el 
PIB PPA, el PIB per cápita PPA, las exportaciones de bienes y ser-
vicios, las importaciones de bienes y servicios y el grado de aper-
tura nominal y real. El PIB y las exportaciones e importaciones de 
bienes y servicios están en dólares del 2005. En el caso de las series 
de comercio ha sido necesario deflactar las series.

Para la variable población los países afectados por el ajuste 
con datos del CEPII (2010) son: Afganistán (1990-2007), Kuwait 
(1992-1994) y Serbia (1983-1989).

Para la variable PiB PPA, las series se han completado para los 
países siguientes: Afganistán (1983-2007), Angola (1983-1984), 
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Antillas Holandesas (1983-2007), Bahamas (1983-2007) Bahréin 
(2006-2007), Barbados (1983-2004, 2006-2007), Bermudas (1983-
2007), Birmania (1983-2007), Bosnia-Herzegovina (1990-1993), 
Camboya (1983-1992), Cuba(1983-2007), Estonia (1995-1999), 
Guinea Ecuatorial (1983-1984), Kuwait (1999-1994, 2007), Laos 
(1983), Líbano (1983-1987), Libia (1983-1988), Maldivas (1983-
1994), Montenegro (1990-1996), Polonia (1983-1989), Qatar 
(1983-1999, 2006-2007), Santo Tomé y Príncipe (1983-2000), 
Tanzania (1983-1987), Vietnam (1983), Yemen (1983-1989) y 
Zimbabue (1983-2007). Asimismo los países que formaban parte 
de Checoslovaquia, Yugoslavia y la Unión Soviética (URSS) hasta 
comienzos de los noventa se han desagregado aplicando la estruc-
tura de los datos que ofrecen las series del CEPII (2010), entre 
1983 y 1989. 

Para los datos de comercio, exportaciones e importaciones de bie-
nes y servicios se ha aplicado el mismo criterio para los países que 
constituían Checoslovaquia, Yugoslavia y la URSS. Adicional-
mente se han extendido o completado las series de los siguientes 
países: Afganistán (1983-2001), Albania (1983), Angola (1983-
1984,1995), Antigua y Barbuda (2007), Antillas Holandesas 
(1983-2007), Bahamas (2005-2007), Barbados (2006-2007), Benín 
(2006-2007), Birmania (1983-2007), Brunéi (1984-1988), Cambo-
ya (1983-1994 y el 2007), Canadá (2007), Cabo Verde (1983-1985), 
Cuba (1983-2007), Chipre (2001-2007), Dominica (2007), Emira-
tos Árabes Unidos (2007), Estados Unidos (2007), Guinea Ecuato-
rial (1999), Fiyi (2006-2007), Granada (2007), Irán (1991-1992), 
Jamaica (1998-2007), Libia (2003-2007), Maldivas (2005-2007), 
Nueva Zelanda (2007), Omán (1989,2007), Polonia (1983-1989), 
Qatar (1983-1993, 2007), Rumanía (1983-1989), Samoa (1983-
1993, 2004-2007), Santo Tomé y Príncipe (1983-2007), Singapur 
(1983-2001), San Cristóbal y Nieves (2007), Santa Lucía (2007, 
San Vicente y las Granadinas (2006-2007), Suiza (2007), Tanza-
nia (1983-1999 2007), Tonga (2007), Vietnam (983-1985), Yemen 
(1983-1989, 2004-2007) y Zimbabue (2006-2007).

Los países se agrupan en nueve regiones que difieren ligeramen-
te de las empleadas por el Banco Mundial (2009): Europa occi-
dental, Europa oriental, América del Norte, América Latina y el 
Caribe, Oriente Medio y África del Norte, África subsahariana, 
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Asia central, Asia meridional y Asia oriental y Oceanía. Se ha des-
doblado la región de Europa y Asia central en Europa oriental 
por un lado y Asia central por otro. Se han imputado los países 
correspondientes a la región de Europa occidental y a la de Amé-
rica del Norte. Los países del sur de Asia según la base de datos 
WDI (Banco Mundial 2009) se incluyen bajo la denominación de 
Asia meridional.

Por otro lado, los países se han agrupado en cinco grupos de 
renta, países de renta alta de la OCDE, renta alta no-OCDE, ren-
ta media-alta, media-baja y baja, de acuerdo con la división del 
Banco Mundial (2009) en su base de datos WDI, que utiliza como 
variable de clasificación la renta racional bruta (RNB) per cápita del 
2007, calculada de acuerdo con la metodología Atlas. Con el fin 
de suavizar las oscilaciones en las series y de que las rentas sean 
comparables entre países, esta metodología utiliza el tipo de cam-
bio promedio de varios años. La clasificación de países empleada 
en este estudio es la vigente hasta julio del 2010,82 que se calcula 
a partir de la RNB per cápita, siguiendo la metodología Atlas del 
2008.

A.1.2.	Base	de	datos	utilizada	en	el	capítulo	2

La principal fuente de datos sobre la que se elabora el análisis 
del capítulo 2 son las estadísticas de exportaciones agregadas de 
la base de datos UN Comtrade (ONU 2010), de acuerdo con la 
clasificación CUCI revisión 1. Esta base de datos dispone de más 
de un billón de registros del comercio internacional desagregado 
por países (más de 140) y mercancías bajo distintas clasificaciones 
para un periodo que cubre más de cuarenta y cinco años desde 
1962. Los datos ofrecidos por esta fuente se ciñen al comercio de 
mercancías. 

Para construir las matrices del capítulo se han seleccionado, 
110 países (v. los países marcados con un asterisco en el cuadro 

82 La ordenación y clasificación de países en uno u otro grupo de renta se revisa en 
julio de cada año en función del último dato de RNB disponible.
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A.1.1). Este grupo viene determinado por la disponibilidad de 
información para el conjunto del periodo considerado, 1983-
2007. De esta forma ha sido posible construir una matriz cuadrada 
que recoge los flujos de comercio bilateral entre países. Con el fin 
de no dejar fuera algunos países que eran relevantes para el aná-
lisis y para completar las series se ha recurrido a la revisión 2 de la 
CUCI. Se ha procedido según se detalla a continuación. 

En el caso de los trece países que se nombran a continua-
ción, Antillas Holandesas, Arabia Saudí, Belice, Cabo Verde, Chi-
na, Emiratos Árabes Unidos, Granada, Guyana, Mali, Mauricio, 
Sudán, Tanzania y Zimbabue, no figura el total de exportaciones 
en 1983 y se ha estimado a partir de la información de años pre-
cedentes o siguientes y aplicando las tasas de variación de la serie 
del total de exportaciones del Banco Mundial (2009) incluida en 
la base de datos WDI. Para Venezuela, cuya serie disponible en la 
UN Comtrade (ONU 2010) termina en el 2006, se ha estimado el 
dato del 2007 siguiendo el mismo método.

Por otro lado, cabe señalar que en este capítulo Asia central ha 
quedado fuera del análisis, ya que la información para los países 
que integran esta región no estaba disponible para los primeros 
años del periodo de referencia. En concreto no se disponía de 
datos para los países que se formaron a partir de la división de la 
URSS.83 

La ordenación de países por regiones y grupos de renta es la 
misma que la del capítulo 1 (v. el apartado A.1.1).

A.1.3.	Base	de	datos	de	los	capítulos	3	y	4

La base de datos de referencia para los cálculos del tercer y cuarto 
capítulos es también la UN Comtrade (ONU 2010). La mayor par-
te del análisis del capítulo 3 y todo el capitulo 4 utiliza la revisión 3 
de la clasificación CUCI. Esta revisión ofrece una mayor desagre-
gación de algunos capítulos para el periodo 1995-2006. El cuadro 

83 Además, el hecho de haber estado durante varios años sujetos a un régimen 
de economía planificada, alejados del normal funcionamiento de los mecanismos del 
mercado, también justifica que no hayan sido incluidos en la muestra.
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A.1.2 muestra el listado de los 118 países que forman parte del 
banco de datos de estos capítulos, organizados por regiones y gru-
pos de renta. Los países están dispuestos según su nivel de renta 
del 2007, que es el año de referencia de la versión empleada de la 
WDI (Banco Mundial 2009). Para la metodología de clasificación 
de los países por regiones y grupos de renta véase el apartado 
A.1.1 de este apéndice. A diferencia de los capítulos anteriores, el 
grupo de renta alta incluye tanto a los países de la OCDE como a 
los de fuera de ella. Este cuadro también ofrece información del 
movimiento a un grupo de renta per cápita diferente, tanto en 
sentido ascendente como descendente, que han sufrido los países 
entre 1983 y 1995 y entre 1983 y el 2007.

Para los cuadros 3.1 y 3.2, en los que se ofrece una visión sin-
tética del comercio a nivel de un dígito para el periodo 1983-
2007, se emplea la revisión 1 de esta clasificación. Esto supone 
un cambio en los países de referencia (v. el cuadro A.1.3). Para 
la elaboración del cuadro 3.1 se han considerado todos los países 
que presentan datos para 1983, 1995 y el 2006 en la clasificación 
CUCI revisión 1 del comercio internacional. Asimismo, debido a 
la importancia de algunos países en la escena económica mun-
dial, se han extrapolado los datos para completar la información 
disponible. Las extrapolaciones se han realizado respetando la 
estructura porcentual del comercio y aplicando a cada rubro la 
tasa total de crecimiento o decrecimiento de las exportaciones de 
cada país entre los años considerados. La información sobre las 
tasas de crecimiento del comercio mundial proviene de la base 
de datos WDI (Banco Mundial 2009). Los datos de Cabo Verde, 
China, Polonia, Sudán y Zimbabue, en 1983, se han extrapolado a 
partir de los datos de 1984. Los de Nigeria, en 1995, se han extra-
polado a partir de los datos de 1983. Los datos de Arabia Saudí 
y Rumanía se han extrapolado a partir de los datos de 1995. Por 
último, para poder incluir los países que formaban parte de la 
URSS al comienzo del periodo también ha sido necesario reali-
zar un ejercicio similar. Los datos de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, 
Georgia, Armenia y Azerbaiyán, en 1995 y 1983, se han extendido 
a partir de los datos de 2006. Los datos de Estonia, Letonia, Litua-
nia, Kirguistán, Kazajistán y Moldavia, en 1983, se han extrapola-
do a partir de los datos de 1995.
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CUADRO	A.1.3:	 Relación	de	países	incluidos	en	el	análisis	
a	un	dígito	de	la	CUCI	de	los	cuadros	3.1	y	3.2

N.º Países N.º Países

1 Alemania 34 El Salvador

2 Arabia Saudí 35 Eslovaquia

3 Argelia 36 Eslovenia

4 Argentina 37 España

5 Armenia 38 Estados Unidos

6 Australia 39 Estonia

7 Austria 40 Etiopía

8 Azerbaián 41 Filipinas

9 Bahamas1 42 Finlandia

10 Bahréin 43 Francia

11 Bangladés 44 Georgia

12 Barbados1 45 Grecia

13 Bélgica 46 Groenlandia

14 Belice 47 Guatemala

15 Bielorrusia 48 Honduras

16 Bolivia 49 Hong Kong

17 Bosnia-Herzegovina 50 Hungría

18 Botsuana 51 India

19 Brasil 52 Indonesia

20 Cabo Verde 53 Irlanda

21 Canadá 54 Islandia

22 Chile 55 Israel

23 China 56 Italia

24 Chipre 57 Jamaica

25 Colombia 58 Japón

26 Corea del Sur 59 Jordania

27 Costa de Marfil 60 Kazajistán

28 Costa Rica 61 Kenia

29 Croacia 62 Kirguistán

30 Dinamarca 63 Kuwait

31 Dominica 64 Letonia

32 Ecuador 65 Lituania

33 Egipto 66 Luxemburgo
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CUADRO	A.1.3	(cont.):	 Relación	de	países	incluidos	en	el	análisis	
a	un	dígito	de	la	CUCI	de	los	cuadros	3.1	y	3.2

N.º Países N.º Países

67 Macao 90 República Dominicana

68 Macedonia 91 Rumanía

69 Madagascar 92 Rusia

70 Malasia 93 San Cristobal y Nieves

71 Malaui 94 Santa Lucía

72 Marruecos 95 Serbia

73 México 96 Seychelles1

74 Moldavia 97 Singapur

75 Namibia 98 Siria

76 Nicaragua 99 Suazilandia

77 Nigeria 100 Sudáfrica

78 Noruega 101 Sudán

79 Nueva Zelanda 102 Suecia

80 Omán 103 Suiza

81 Países Bajos 104 Tailandia

82 Pakistán 105 Tonga

83 Panamá 106 Trinidad y Tobago1

84 Paraguay 107 Túnez

85 Perú 108 Turquía

86 Polonia 109 Ucrania

87 Portugal 110 Uruguay

88 Reino Unido 111 Venezuela

89 República Checa 112 Zimbabue

1 Estos países se excluyen de los cálculos del cuadro 3.2.
Fuente: Elaboración propia.

Para la elaboración del cuadro 3.2 se ha partido del listado 
de países del cuadro 3.1., pero se han eliminado, por motivos de 
representatividad, aquellos cruces de grupo de renta y región geo-
gráfica cuya población combinada no superase los 10 millones de 
habitantes. Este filtro ha excluido de la muestra los siguientes paí-
ses: las Seychelles, las Bahamas, Barbados y Trinidad y Tobago.
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Clasificaciones de mercancíasA.2.

A.	Industrias	de	alta	tecnología

Aeronaves y naves espaciales

Productos farmacéuticos

Maquinaria de oficina, contabilidad e informática

Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones

Instrumentos médicos, ópticos y de precisión y relojes

B.	Industrias	de	tecnología	media-alta

Maquinaria y aparatos eléctricos n. e. p.

Vehículos automotores, remolques y semirremolques

Sustancias y productos químicos (excluidos los farmacéuticos)

Locomotoras y de material rodante para ferrocarriles 
y tranvías y otros equipos de transporte

Maquinaria y equipo n. e. p.

C.	Industrias	de	tecnología	media-baja

Construcción y reparación de buques y otras embarcaciones

Productos de caucho y plástico

Coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear

Otros productos minerales no metálicos

Metales comunes y productos elaborados de metal

D.	Industrias	de	baja	tecnología

Muebles; industrias manufactureras n. e. p. y reciclaje

Producción de madera y productos de madera y corcho, 
excepto muebles; papel y artículos de papel

Productos alimenticios y bebidas y tabaco

Productos textiles, prendas de vestir, piel y calzado

CUADRO	A.2.1:	 Clasificación	de	las	manufacturas	según	su	nivel	tecnológico¹

1 Según la clasificación ISIC (International Standard Industrial Classification) revisión 3.
Fuente: OCDE (2005).
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Fuente: UNCTAD (1996a).

Industrias CUCI	revisión	2

Materias primas diferentes del petróleo 0,1,2 (excepto 233, 244, 266, 267), 4, 68

Manufacturas intensivas en trabajo y en recursos naturales

Cuero y manufacturas de cuero, hilos y tejidos, artículos 
de viaje, prendas y accesorios de vestir y calzado 61, 65, 83, 84, 85

Cochecitos para niños, juguetes, 
juegos y artículos de deporte 894

Manufacturas de corcho y madera; papel, cartón y 
artículos de pasta de papel; muebles y sus partes, 
camas, somieres, cojines y artículos rellenos similares

63, 64, 82

Manufacturas de minerales no metálicos 66

Manufacturas con intensidad tecnológica, capital 
físico y humano y rendimientos a escala bajos

Hierro y acero 67

Manufacturas de metales 69

Vehículos de carretera y otros equipos de transporte 
(excepto para transporte de personas; partes, 
piezas y accesorios de automotores; aeronaves, 
naves espaciales, buques y embarcaciones) 

78 ( excepto 781-784),  
79 (excepto 792-793)

Edificios prefabricados; artefactos y accesorios 
sanitarios y para sistemas de conducción de 
aguas, calefacción y alumbrado, n. e. p.

81

Buques, embarcaciones (incluso 
aerodeslizadores) y estructuras flotantes 793

Manufacturas con intensidad tecnológica, capital 
físico y humano y rendimientos a escala medios

Manufacturas de caucho; artículos, 
n. e. p., de materiales plásticos 62, 893

Maquinaria y equipos industriales, para 
trabajar metales, partes y piezas 71-74

Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos, n. e. p., y 
sus partes y piezas eléctricas  
(incluso las contrapartes no eléctricas, n. e. p., 
del equipo eléctrico de uso doméstico)

77 (excepto 776)

Automóviles y vehículos automotores; partes, 
piezas y accesorios de automotores 781-784

Manufacturas con intensidad tecnológica, capital 
físico y humano y rendimientos a escala altos

Productos químicos y farmacéuticos 5

Máquinas de oficina y máquinas de 
procesamiento automático de datos 75

Aparatos y equipo para telecomunicaciones y para 
grabación y reproducción de sonido; semiconductores 76, 776

Aeronaves y equipo conexo; naves espaciales 
(incluso satélites) y vehículos de lanzamiento 
de naves espaciales; sus partes y piezas

792

Instrum. y aparatos prof., científicos y de control, n. e. p.; 
aparatos, equipos y materiales fotográfico y de óptica 87, 88

CUADRO	A.2.2:	 Clasificación	de	las	industrias	por	la	intensidad	de	uso	de	los	factores
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Industrias CUCI	revisión	2

Materias primas diferentes del petróleo 0,1,2 (excepto 233, 244, 266,2 67), 4, 68

Manufacturas intensivas en recursos naturales

Manufacturas de corcho y madera; muebles y sus partes, 
camas, somieres, cojines y artículos rellenos similares

63, 82

Manufacturas de minerales no metálicos 66

Manufacturas intensivas en trabajo

Cuero y manufacturas de cuero, hilos y tejidos, artículos 
de viaje, prendas y accesorios de vestir y calzado

61, 65, 83, 84, 85

Manufacturas de metales 69

Otras manufacturas, excluidos los plásticos 89 (excepto 893)

Diferenciación de producto basado en 
proveedores especializados

Maquinaria y equipos industriales, para trabajar  
metales, partes y piezas

71-74

Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos, n. e. p., y 
sus partes y piezas eléctricas (incl. las contrapartes no 
eléctricas, n. e. p., del equipo eléctrico de uso doméstico)

77

Aparatos y equipo para telecomunicaciones y 
para grabación y reproducción de sonido

76

Manufacturas con rendimientos a escala altos

Papel, cartón y artículos de pasta de papel,  
de papel o de cartón 

64

Cochecitos para niños, juguetes, juegos y artículos de deporte 894

Productos químicos 5 (excepto 54)

Manufacturas de caucho; artículos, 
n. e. p., de materiales plásticos

62, 893

Hierro y acero 67

Automóviles y vehículos automotores; partes, 
piezas y accesorios de automotores

781-784

Equipos de transporte (excepto aeronaves y equipos 
conexos, naves espaciales y de lanzamiento)

79 (excepto 792)

Manufacturas basadas en el conocimiento

Aeronaves y equipo conexo; naves espaciales 
(incluso satélites) y vehículos de lanzamiento 
de naves espaciales; sus partes y piezas

792

Máquinas de oficina y máquinas de procesamiento  
automático de datos

75

Productos medicinales y farmacéuticos 54

Instrum. y aparatos profesionales, científicos y de control, 
n. e. p.; aparatos, equipos y materiales fotográficos y de óptica

87, 88

CUADRO	A.2.3:		 Clasificación	de	las	industrias	según	el	principal	
factor	que	incide	en	la	competitividad

Fuente: OCDE (1994).
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