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Resumen. El texto explora el caso de tres economías altamente internacionalizadas 
(Corea del Sur, Brasil y México) durante los años 2005 y 2015, con el propósito de 
definir su modalidad de integración y su impacto en el desarrollo económico. El estudio 
se basa en el análisis de insumo-producto, específicamente, en la metodología de fugas 
y eslabonamientos productivos. Se encuentran tres esquemas de integración que inci-
den de forma diferente en el desarrollo económico, según el tipo de especialización y 
dependencia comercial, lo que permite concluir que no todas las estrategias de fomento 
exportador resultan favorables para los distintos países; de ahí que, la orientación expor-
tadora no siempre es sinónimo de desarrollo económico.
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1. IntroduccIón

El análisis del proceso de desarrollo económico requiere considerar dos ele-
mentos que ayudan a entender tanto la dinámica económica como la forma 
de interpretar los principales cambios: por un lado, los cambios en el contexto 
económico internacional y su implicaciones en el desenvolvimiento de cada 
país –hacia afuera y al interior de las propias estructuras productivas– y, por 
otro lado, el desarrollo de diferentes interpretaciones teóricas que intentan dar 
una explicación de la lógica de dichas transformaciones.

En cuanto al contexto económico internacional, la espectacular integra-
ción de la economía mundial modifica profundamente las relaciones y formas 
de organización de la producción y el comercio, destacando aquellas en las que 
la producción tiene lugar en distintos espacios geográficos, cuya distribución 
no está necesariamente condicionada por diferencias en dotaciones factoriales 
sino, principalmente, por las capacidades productivas y tecnológicas de las 
empresas que participan en los distintos eslabones productivos, independien-
temente del nivel de desarrollo económico de cada país. El comercio derivado 
de este tipo de organización productiva tiene efectos inmediatos sobre las ca-
racterísticas de las estructuras económicas internas de los países, al romper las 
interrelaciones sectoriales a favor de un creciente comportamiento importador 
de partes y componentes. 

En lo referente al aspecto teórico, diferentes enfoques dan una interpre-
tación de la lógica de los flujos comerciales y la actual reorganización de la 
producción dentro del sistema global, con referencia explícita a los procesos de 
fragmentación de la producción y su dispersión en diferentes espacios geográ-
ficos (Gereffi, 2001 y 2006; Gereffi et al., 2001; Kaplinsky, 1998; Kaplinsky y 
Kaplan, 1999; Hummels et al., 1999). Uno de los aportes más sobresalientes 
de estos estudios es el reconocimiento de que, aunado al incremento en los 
flujos de comercio mundial, se han dado transformaciones muy significativas 
en la naturaleza del intercambio, destacando una creciente interconexión de 
los procesos de producción en una cadena de comercio vertical desplegada 
a través de empresas ubicadas en una gran diversidad de países, las cuales se 
especializan en etapas particulares de la secuencia de producción de bienes 
(Hummels et al., 1999). 

De esta forma, el enfoque de las cadenas globales de valor (cgv) cobra 
una gran relevancia dentro del análisis económico actual, en particular en la 
formulación de políticas de desarrollo. Tres elementos son esenciales dentro 
de la perspectiva de las cgv: el primero se refiere a un avance metodológico 
que aborda el nexo local-global, el comportamiento de unidades dentro de 
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un proceso más general –la globalización económica; en segundo término, las 
relaciones de dominio dentro de una cadena, que identifica a la gobernanza 
como la forma de ejercer el poder en las industrias globales, y, en tercer lugar, 
el concepto de escalamiento, que se refiere a cómo las empresas pueden mejo-
rar su posición (escalan) dentro de la cadena para generar y apropiarse de más 
valor. De ahí que, para que los países (especialmente en desarrollo) alcancen 
el éxito en la economía internacional necesitan posicionarse estratégicamente 
dentro de redes globales y desarrollar estrategias para acceder y alcanzar una 
mejor posición internacional. 

En síntesis, los conceptos de “gobernanza” y “escalamiento” constituyen la 
base sobre la cual sustentan su visión del desarrollo. De acuerdo con Gereffi 
et al. (2005), entender el funcionamiento de la gobernanza y el escalamiento 
dentro de cada cadena resulta fundamental para la formulación de políticas y 
estrategias efectivas relacionadas con la modernización industrial, el desarrollo 
económico, la creación de empleo y el alivio de la pobreza, siempre que se 
logre una inserción y escalamiento favorable. 

Por su parte, McMichael (1996) indica que, en el transcurso de las décadas 
de los ochenta y noventa, se desplaza la visión de “proyecto de desarrollo” a 
“proyecto de globalización”, haciendo evidente los cambios de orientación de 
políticas económicas en los países en desarrollo, al abandonar los esquemas de 
industrialización dirigidos por el Estado en favor de una estrategia de desarrollo 
orientada a la exportación (Zárate y Molina, 2017). Para Bair (2005), esta nue-
va visión sobre el desarrollo es adoptada por organismos internacionales, como 
la Organización Internacional del Trabajo (oit), la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (cepal), el Fondo Monetario Internacional (fmi), 
el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (bid), la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (onu) (sobre todo a través de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, unctad), la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) y, por supuesto, la 
Organización Mundial de Comercio (omc) (Schteingart et al., 2017). 

Pese a la importancia que ha cobrado el enfoque de cgv, una visión crítica 
obliga a plantear las posibles limitantes que tiene, no sólo en el análisis de las 
consecuencias del proceso de globalización en muchas economías vistas en 
lo individual, sino también en la formulación de políticas de desarrollo. En 
este sentido, desde la misma perspectiva de cgv algunos estudios, como el de 
Dolan y Humphrey (2000), señalan que las empresas frecuentemente tienen 
dificultades para “escalar” debido a las crecientes barreras de entrada conforme 
se mueven a lo largo de la cadena; al mismo tiempo, se generan procesos de 
exclusión. 
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En el presente artículo se reconoce que la visión más tradicional de las 
cgv –incluyendo la que sustentan algunos organismos internacionales– si bien 
realiza importantes contribuciones en la explicación de los flujos de comercio 
mundial e intenta definir la posición de las empresas y economías nacionales 
en dichos flujos, sus recomendaciones de política económica se enfocan, prin-
cipalmente, sobre los beneficios de una acelerada integración internacional 
desde la perspectiva únicamente del comercio, sin llegar a profundizar real-
mente en las implicaciones que este proceso podría genera al interior de cada 
economía nacional, muchas de las cuales exacerban los fenómenos de pola-
rización, dualización productiva y dependencia importadora, limitando con 
ello el desarrollo económico, el cual se entiende como el proceso en el que la 
estructura productiva y sus interrelaciones hacen posible la reproducción del 
sistema económico y social, lo que implica no sólo el crecimiento, sino tam-
bién la complejización (Leontief, 1973), especialización y articulación de la 
estructura productiva (Zárate y Molina, 2017) para hacer frente a la necesidad 
de hacer un uso eficiente de los recursos productivos y sin generar alta depen-
dencia a las importaciones ante un escenario de alta integración internacional. 

De esta manera, a partir de una visión crítica hacia las cgv y las implicacio-
nes del comercio internacional, a continuación se analiza el caso de tres eco-
nomías (Brasil, Corea del Sur y México) altamente internacionalizadas, pero 
con esquemas de inserción totalmente diferentes, con la finalidad de definir, 
en primer lugar, el tipo de modelo o esquema de integración y, en segundo lu-
gar, evaluar el impacto de dichos modelos en el desarrollo de tales economías, 
considerando que en algunas industrias comercialmente dinámicas participan 
empresas que son parte de una cgv que opera como producción fragmentada 
a nivel internacional.

Con tales propósitos, el presente documento se divide en cuatro secciones, 
iniciando con esta introducción. La segunda sección expone los elementos 
metodológicos basados en el análisis de fugas y eslabonamientos productivos 
desde la perspectiva del análisis insumo-producto (ip); la tercera, se dedica a la 
exposición de resultados empíricos y, finalmente, se presentan las conclusiones 
de la investigación. 

2. VInculacIones o fugas

La determinación de los sectores que poseen la capacidad de ejercer los máxi-
mos efectos sobre el sistema económico ha sido uno de los temas más impor-
tantes y recurrentes del análisis ip. Desde los estudios de Rasmussen (1956), 
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Chenery y Watanabe (1958) y Hirschman (1958), se analiza la forma en cómo 
fuentes exógenas –por ejemplo, la demanda final– pueden afectar al sistema 
productivo considerando una determinada estructura (Aroche et al., 2021; 
Molina, 2018). 

De acuerdo con Reis y Rua (2009), pese a que este tipo de técnicas resul-
tan de gran interés, los estudios que se centran en la aplicación empírica de ip 
no prestan mucha atención en la distinción entre los insumos importados y 
los producidos internamente, sobre todo al analizar las características estruc-
turales de una sola economía. Estos autores señalan que cuando los vínculos 
se miden para realizar comparaciones de las estructuras económicas de dife-
rentes países, basta con considerar las transacciones totales intermedias (que 
incluyen tanto los insumos producidos internamente como los importados), 
porque el objetivo es ver las diferencias en las formas de producción entre 
países y no de dónde provienen los insumos; sin embargo, si el interés está 
centrado en estudiar un solo país, es necesario considerar los insumos que 
son ofertados internamente y orientar el análisis hacia el impacto sobre la 
economía interna.

Dietzenbacher et al. (2005), por su parte, señalan que ignorar la distinción 
entre insumos importados y los producidos internamente, tiene implicacio-
nes empíricas importantes al sesgar los resultados y, con ello, sobreestimar el 
efecto multiplicador de un sector dado. Una forma de solventar este tipo de 
problema es comparar las matrices de transacciones totales con las internas 
y determinar el peso de las importaciones dentro de la producción nacio-
nal (Aroche et al., 2021 y 2022); no obstante, una forma de determinar los 
vínculos internos e investigar el impacto del comercio internacional en tales 
conexiones y cómo esto influye en la interdependencia de una economía es 
mediante el análisis de encadenamientos y fugas. Es decir, una alta dependen-
cia a importar puede resultar en un más bajo encadenamiento entre sectores 
de producción internos (Reis y Rua, 2009). 

Medición de encadenamientos (vínculos) y fugas

Dentro del análisis ip clásico, tres conceptos resultan fundamentales para 
analizar la dinámica del sistema económico. Por un lado, Hirschman (1958) 
plantea la idea de sectores “clave” como aquellos que poseen la capacidad de 
inducir el crecimiento económico, tanto por la demanda de insumos que em-
plean en su producción como por la oferta de bienes y servicios que producen. 
Es decir, habrá industrias que se caracterizan por dar los incentivos y fuerzas 
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conductoras para el desarrollo o expansión del sistema, mediante la demanda 
de insumos, o bien a través de la producción de bienes que se destinarán 
a otras actividades. Por otro lado, para definir el nivel de interrelación –y, 
con ello, su capacidad de incentivar el crecimiento– de los diferentes sectores 
productivos, se definen otros dos conceptos como índices, vinculaciones o 
conexiones. 

Al respecto, Rasmussen (1956) encuentra que cambios en una unidad mo-
netaria en la demanda final de un sector provoca efectos sobre el sistema y, al 
mismo tiempo, modificaciones en la demanda final del sistema tiene repercu-
siones en el nivel de producción de la i-ésima rama; de esta forma, define los 
dos índices – el “índice de poder de dispersión” y el “índice de sensibilidad de 
dispersión”. El primero se refiere al incremento total en el producto del siste-
ma para cubrir el aumento en una unidad en la demanda final del producto 
del sector j. Este índice se identifica como una medida de los encadenamientos 
hacia atrás (ea). El segundo índice mide el incremento en la producción de la 
industria i, provocado por un aumento en una unidad en la demanda final de 
todas las industrias del sistema. Este índice se le conoce también como enca-
denamiento hacia delante (ed). 

Si bien el análisis de las fortalezas de los encadenamientos ea y ed permite 
identificar los sectores más importantes de la economía, no debe olvidarse 
que, en una economía abierta, el incremento en la producción también puede 
generar la utilización de insumos importados para llevar a cabo la producción. 
Ese tipo de importación se denomina fuga económica, por representar una 
fuga del efecto multiplicador (Guo y Planting, 2000). 

Encadenamientos y fugas ea

De acuerdo con Reis y Rua (2009), considérese que hay n sectores en la eco-
nomía y que para la producción de cada bien i hay equilibrio entre oferta y 
demanda total.

(1)

donde xi es la producción del sector i, mi denota las importaciones del 
producto i, zij es el producto del sector i que emplea el sector j –ya sea de 
origen nacional o importado–,   es la demanda final total 
del producto del sector i, que incluye la demanda final nacional e importada 
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. Dado que , la ecuación (1) se escribe 
como:

(2)

Para los n sectores hay un conjunto de n ecuaciones. Se define , como el 

coeficiente interno de insumos directos: .  En términos matriciales 
se escribe el conjunto de n ecuaciones como

(3)

Resolviendo la ecuación (3) para X, se obtiene:

(4)

La matriz I es la matriz identidad de n x n,  A d es la matriz de coeficientes 
de insumos directos nacionales. La expresión  es la matriz inversa 

Leontief, la cual se puede escribir como . La ecuación (4) pue-
de expresarse como un sistema de ecuaciones:

(5)

El coeficiente bij indica cuánto aumenta la producción del i-ésimo sector, 
xi, si la demanda final de la producción del sector j, , se incrementa en una 
unidad. Por ende, la suma de los elementos de la j-ésima columna de la matriz 
inversa de Leontief mide la producción total de todos los sectores generada a 
partir de una unidad de demanda final de la producción del sector j. Esto es, 

 es un multiplicador de producción que refleja el vínculo hacia 
atrás del sector j (Rasmussen, 1956). Un aumento unitario en la producción 
del sector j requiere  unidades de producción aumentada para la economía 
en su conjunto –tanto en la producción del sector j como de los insumos di-
rectos e indirectos empleados–. Es decir, el multiplicador mide los efectos de 
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un cambio de una unidad monetaria en la demanda final de cada sector sobre 
la producción total de todos los sectores, incluido el propio sector.

De forma similar,  es el coeficiente de insumo directo de importaciones, 

, las importaciones del producto i que son utilizadas para la pro-
ducción del sector j por unidad de producción del sector j. 

Dietzenbacher et al. (2005) muestran que el elemento  (i, j) de la matriz 
 da las importaciones adicionales del producto i si la demanda 

final de la producción del sector j aumenta en una unidad. De ahí que la fuga 
total resultante de un aumento unitario en la demanda final de la producción 
del sector j está dada por la suma de los elementos de la j-ésima columna de la 
matriz . 

Encadenamientos y fugas hacia ed

De forma análoga al cálculo de los encadenamientos y fugas ea, es posible 
encontrar la relación entre la producción y los insumos primarios. Similar a la 
relación del lado de la demanda, se considera el lado de la oferta.

(6)

donde wj incluye las importaciones utilizadas por el sector j así como los 
componentes del valor agregado. Para los n se define  como el coeficiente 

de producción directa nacional, . En términos matriciales, el sis-
tema de n ecuaciones queda:

(7)

donde  es la matriz de coeficientes de producción directa nacional. Si 
se resuelve la expresión (7) para , se obtiene:

(8)

La matriz inversa del producto queda definida por . Si 
, la ecuación (8) queda , en forma de sistema de 

ecuaciones:
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(9)

El coeficiente  mide el efecto sobre la producción del sector j de un 
cambio unitario en la disponibilidad de insumos primarios para el sector i. Por 
tanto, la suma de los elementos en la i-ésima fila de la matriz inversa de pro-
ducción proporciona el efecto sobre la producción total de todos los sectores 
de un cambio unitario en los insumos primarios del sector i. De ahí que, una 
disminución de los insumos primarios en el sector i, provoca una disminución 
en la producción del sector i y en la producción de todos los sectores que de-
penden del producto de dicho sector. Por lo tanto,  es el vínculo 
directo del sector i, también denominado multiplicador de insumos, que mide 
los efectos de un cambio de unidad monetaria en los insumos primarios de 
cada sector sobre la producción total de todos los sectores, incluido el propio 
sector.

El coeficiente de insumo de importaciones queda definido como 

. De acuerdo con Dietzenbacher et al. (2005), la matriz de fugas 
ed está definida por . La fuga total resultante de un cambio 
unitario en las entradas primarias para el sector i está dada por la suma de los 

elementos en la i-ésima fila de la matriz .

Determinación de los sectores clave

La industria clave será aquella actividad que presenta un alto poder de disper-
sión, con amplias interrelaciones –tanto hacia atrás como hacia delante– con 
el resto de las ramas (Robles y Sanjuán, 2008; Drejer, 1999). Es decir, su 
importancia radica en la gran capacidad de transferencia de efectos sobre el 
conjunto de la actividad, así como su sensibilidad ante cambios en la demanda 
del resto de las industrias del sistema.
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Tabla 1. Clasificación de las industrias por los encadenamientos EA y ED

EA < EA promedio EA > EA promedio

ED <ED promedio Sectores Islas (A), no afecta ni a las ramas 
a las que demandan ni a las que venden.

Sectores impulsores (I), tienen una alta demanda 
de insumos provenientes de otros sectores.

ED > ED promedio Sectores base o estratégicos (E), 
responden a los requerimientos de otros 
sectores y demandan poco del resto de 
industrias. 

Sectores clave (C), demanda y oferta alta de 
insumos intermedios. 

Nota: encadenamientos hacia delante (ED), encadenamientos hacia atrás (EA).

Fuente: resumen de la Tabla 1 (Clasificación de las industrias por índices de Ramusen-Hirschman) en Molina (2016).

Para realizar el estudio de las tres economías elegidas (Corea del Sur, Brasil 
y México), el análisis empírico se basó en tres tipos de indicadores: primero, 
se determina la posición estructural de las actividades más exportadoras a par-
tir del análisis de eslabonamientos y fugas ea y ed; segundo, se exploran los 
patrones de especialización comercial, identificando el perfil tecnológico (a 
partir de la clasificación por intensidad tecnológica de la ocde) y el tipo de 
ventaja comercial con el cálculo de la Ventaja Comparativa Revelada (vcr). 
Cabe recordar que, para la vcr, valores superiores a la unidad significan que 
el país posee ventaja con respecto a otros en el comercio y, valores inferiores 
a la unidad demuestran desventaja comercial. Finalmente, se presenta el con-
tenido de valor agregado que poseen las exportaciones y la participación de 
las importaciones intermedias reexportadas. Ambas mediciones se presentan 
en forma gráfica y permiten establecer tanto el nivel de participación de los 
factores internos de la producción –indicador de inserción de las economías 
nacionales– como el nivel de dependencia de las industrias más exportadoras a 
las importaciones de insumos intermedios que serán reexportadas como parte 
de un tipo de producción fragmentada (sustitución de la producción nacional 
por importaciones). Para el análisis conjunto de ambos aspectos, primero, se 
parte del supuesto de que la participación de las importaciones es equivalente 
a la parte de la producción nacional que se ha dejado de producir internamen-
te para completar un proceso productivo, por lo que lo se le asigna un signo 
negativo. Después, en cuanto al valor agregado contenido en las exportacio-
nes, por ser el aporte de los factores de la producción nacional a las prácticas 
productivas y comerciales del sector exportador, se grafica con signo positivo.

En síntesis, el estudio empírico tuvo la finalidad de definir si una estrategia 
orientada a la exportación podía ser la base del desarrollo económico en térmi-



13

Tres modelos de inserción a la dinámica global y su impacto en el desarrollo económico

nos del grado de dependencia a las importaciones. Así, se pretende definir la 
vulnerabilidad de las economías nacionales ante un modelo conducido por el 
sector exportador. El análisis se centró en el estudio de las actividades extrac-
tivas y manufactureras debido a que los sectores terciarios son actividades de 
apoyo al intercambio comercial de bienes, por lo que son exportadores en la 
medida en que el sector real, extractivo e industrial, participa en el comercio. 
Por último, para este análisis se emplearon las matrices ip de los tres países, 
durante los años 2005 y 2015, así como datos de contenido de valor agre-
gado contenido en las exportaciones y la participación de las importaciones 
intermedias reexportadas. Todos los datos son publicados por el stan-ocde, 
a un nivel de agregación a 36 sectores, homologados para los distintos países 
al mismo nivel de clasificación isic Rev. 4, lo cual facilita el trabajo de análisis 
comparativo.

3. análIsIs de resultados: fortalezas  
de los sectores exportadores

Desde finales del siglo anterior, el comercio internacional se convirtió en una 
pieza clave del desarrollo económico de muchas economías nacionales. Que-
dando de lado las prácticas proteccionistas, para comenzar una fase que se 
distingue por la creciente expansión del comercio dentro de un proceso más 
general y universal la internacionalización económica. En muchos casos, se 
finca dentro del establecimiento de acuerdos comerciales de tipo regional; en 
otros, se va más allá de los límites fronterizos de regiones geográficas, siendo 
de tipo transoceánico y, en otros, será una combinación de ambos.

En este sentido, el comercio internacional se ha convertido en una pieza 
clave de las estrategias de desarrollo de distintas economías. El proceso de 
globalización, junto con la dispersión de las distintas fases de la producción en 
diferentes espacios geográficos, convierte a cada país en un posible partícipe 
de las prácticas productivas y, por supuesto, comerciales de las empresas más 
dinámicas, que se encuentran a la vanguardia del desarrollo tecnológico a nivel 
mundial. Al mismo tiempo, estas nuevas formas de producción conllevan a 
que cada economía se encuentre más interconectada al escenario mundial que 
al nacional, lo que evidencia, aún más, la importancia del comercio interna-
cional. De ahí la trascendencia de definir, por un lado, la posición de cada país 
estudiado en el intercambio internacional a través de su contribución en el 
comercio mundial y, por otro lado, establecer la relevancia de las actividades 
más exportadoras en dichos países.
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Tabla 2. Países seleccionados. Participación en el comercio y producto mundial (2005 y 2015)

Comercio Producto

2005 2015 2005 2015

Países líderes exportadores

Estados Unidos 10.8 11.3 27.7 24.6 

Alemania 7.8 7.1 6.0 4.5 

China 6.3 12.3 4.9 14.9 

Japón 5.8 4.1 10.1 5.9 

Países seguidores

Corea del Sur 2.9 3.4 2.0 2.0 

Brasil 1.2 1.3 1.9 2.4 

México 2.0 2.1 1.9 1.6 

Resto 63.2 58.5 45.6 44.0 

Fuente: elaboración propia con estadísticas de comercio de Trade in Value Added: Principal Indicators (OCDE) y de producción 
de Indicadores del desarrollo mundial del Banco Mundial.

En la tabla 2 se muestra la contribución en las exportaciones brutas y la 
producción a nivel mundial de distintos países, en los años 2005 y 2015.1 
Como puede apreciarse, la participación en las exportaciones de las cuatro 
economías líderes (Estados Unidos, Alemania, China y Japón) fluctúa entre 
30 y 34%, mientras la de las tres economías analizadas (Corea del Sur, Brasil 
y México) se ubica alrededor del 10%. Si bien, la aportación de los tres países 
seguidores en las exportaciones apenas representa una quinta parte de lo que 
contribuyen los líderes exportadores, esta participación no resulta tan insig-
nificante si se comparan con los datos de producción, en la que los países 
seguidores sólo aportan la octava parte de los primeros; es decir, los países 
seguidores tienen un comportamiento muy dinámico en el ámbito comercial, 
lo que no necesariamente se traduce en un mayor aporte al producto mundial, 
lo cual podría cuestionar la estrategia exportadora de cada país. 

1 Para las exportaciones brutas, se hace referencia a países miembros y no miembros de la ocde.  
Los cálculos se realizaron con datos de Trade in Value Added: Principal Indicators, ocde e 
Indicadores de desarrollo mundial del Banco Mundial.
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Corea del Sur muestra la misma participación en la producción mundial 
durante los dos años de estudio seleccionados, pero con un incremento en la 
contribución de las exportaciones del 2.9 al 3.4%. Por su parte, la participa-
ción en el producto de Brasil resulta mayor al ligero aumento en las expor-
taciones. De forma contraria, mientras la contribución en las exportaciones 
mundiales de México aumenta, se presenta una caída en su participación en el 
producto mundial, lo que sugiere que la economía se ha orientado al fomento 
exportador sin provocar necesariamente una derrama al resto de la economía.

En este sentido, el comercio mundial continúa dominado por países líde-
res, aunque cada vez es más visible la participación de economías seguidoras, 
lo que refleja que la producción y la actividad comercial tienden a dispersarse 
hacia países de menor desarrollo. Al respecto, ¿qué define el patrón de espe-
cialización comercial de los países estudiados?, ¿cuáles es el tipo de ventajas 
con las que se está compitiendo y, por consiguiente, se puede asegurar que las 
economías nacionales realmente se están beneficiando de un modelo econó-
mico fuertemente orientado al exterior?

Dentro del proceso de internacionalización, las economías nacionales em-
prendieron importantes transformaciones que fueron más allá del ámbito po-
lítico, centrándose en cambios productivos, tecnológicos y estructurales, entre 
otros (Zárate y Molina, 2017). Por tal motivo, el grado de complejización 
tecnológica y estructural que alcanza cada país, se relaciona con la definición 
de un patrón de especialización comercial que le permite enfrentar el proceso 
de integración internacional de forma activa o pasiva, lo que tendrá repercu-
siones importantes en el desenvolvimiento económico de los países. 

Corea del Sur: un modelo conducido  
por el sector manufacturero exportador

El patrón de especialización comercial de Corea del Sur se caracteriza por 
ser básicamente manufacturero, con intensidad tecnológica de moderada a 
alta y, pese a mostrar cierta dependencia a las importaciones intermedias, está 
relativamente articulado con el resto de los sectores productivos (véanse tabla  
3 y figura 1). En general, es posible señalar que las actividades exportadoras 
presentan un elevado grado de articulación productiva y, con ello, de especia-
lización y complejización estructural; diez de las once industrias se clasifican, 
por el dato de eslabonamientos, como clave, impulsores o estratégicos y sólo 
una industria queda aislada de la estructura interna. La estructura productiva 
surcoreana presenta cierta estabilidad, ya que sólo cuatro industrias cambian 
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su nivel de articulación intersectorial. Los sectores Textil y Metales básicos 
incrementan sus eslabonamientos al pasar el primero de Impulsor y el segundo 
de Estratégico a Clave. Mientras Equipo de cómputo disminuye sus enlaces 
pasando de Impulsor a Aislado y Equipo eléctrico de Clave a Impulsor.

Las actividades de altos eslabonamientos ea y ed, sectores clave, son in-
dustrias que participan en la actividad comercial con vcr y cuya participación 
del valor agregado contenido en las exportaciones supera el 60%. De las cinco 
industrias clave, una es de alta intensidad tecnológica (at) –Química y far-
macéutica (qyf)– cuyo dato de fugas y su elevada participación de insumos 
intermedios reexportados, refleja que no es capaz de abastecerse internamente 
de los insumos intermedios necesarios para su producción, ni tampoco logra 
proveer las necesidades de otros sectores. Tres de las industrias clave son de 
media baja intensidad tecnológica –con elevado indicador de fugas– Caucho 
y plástico (plast), Metales básicos (metb) y Productos metálicos (pmet) –las 
dos primeras presentan una elevada necesidad de importaciones intermedias 
(altas fugas y más del 50% en importaciones intermedias re-exportadas), 
mientras pmet, muestra un mayor nivel de articulación con la estructura pro-
ductiva interna. La única actividad exportadora surcoreana de Baja intensidad 
tecnológica (bt) –Textiles y prendas de vestir (tex)– que es clave muestra un 
incremento en el valor de la fuga y su necesidad de insumos intermedios reex-
portados es relativamente baja (menor al 40%). 

Los cuatro sectores de altos eslabonamientos ed, es decir, impulsores, son 
actividades que se caracterizan por su elevada participación en el comercio a 
nivel mundial y son partícipes de las cgv. Para el caso surcoreano, dicho sec-
tores compiten con una elevada vcr, son de Media alta intensidad tecnológica 
(mat) y tienen muy elevada contribución del valor agregado en las exporta-
ciones que realizan, superando el 60%. Dos de estas industrias –Maquinaria 
y Equipo (mye) y Vehículos de motor (veh)– aunque tienen una considerable 
participación en las importaciones intermedias reexportadas (60%), su alto 
grado de articulación productiva se traduce en un relativamente bajo índice 
de fugas. Las otras dos industrias –Maquinaria y equipo eléctrico (elect) y 
Equipo de transporte (etrns)– por el contrario, tienen altos requerimientos 
de insumos intermedios importados y no logran abastecer al resto de los sec-
tores productivos. 
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Figura 1. Corea del Sur. Principales actividades exportadoras, 2005 y 2015. Importaciones intermedias  
re-exportadas y contenido de valor agregado en las exportaciones.
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Fuente: elaboración propia con información estadística de la base de datos de STAN (OCDE).
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De los sectores exportadores, sólo uno es de altos eslabonamientos ea 
(Estratégico), Coque y refinados de petróleo (pet), se clasifica como mbt y 
presenta una elevada vcr, es un sector demandante de insumos importados 
que no pueden ser abastecidos internamente y, al mismo tiempo, no tiene la 
capacidad de proveer al resto de los sectores productivos los requerimientos de 
este tipo de insumos. La contribución de valor agregado en las exportaciones 
únicamente es del 20%.

Una de las industrias más exportadoras e internacionalizadas de Corea 
del Sur, característica de las cgv y at, es Equipo de Cómputo e informático 
(comp). Pese al dinamismo de esta actividad, su nivel de articulación produc-
tiva es tan baja que es un sector Aislado, con un índice de fugas elevado y una 
participación en las importaciones intermedias reexportadas superior al 70% 
aun cuando su contenido de valor agregado es cercano al 60%.

En resumen, el componente tecnológico es fundamental en los sectores 
exportadores surcoreanos; esto es, predominan las actividades de media alta 
tecnología. De las once actividades manufactureras, diez tienen ventaja co-
mercial. No obstante al caso de comp, Corea es un ejemplo de un país que 
tiene un alto grado de especialización comercial sustentada en una ventaja 
productiva y tecnológica en la mayoría de los sectores exportadores y con 
cierto nivel de articulación productiva. 

Brasil: modelo exportador  
de bienes tradicionales

El patrón de especialización comercial de Brasil está compuesto principalmen-
te por 12 actividades, de las cuales 9 son industrias tanto extractivas como ma-
nufactureras. Por ello, su caracterización tecnológica es muy variada (véanse 
tabla  4 y figura 2). A diferencia de Corea del Sur, no en todas presenta una 
elevada vcr. Aunque en términos de los eslabonamientos productivos, mues-
tra cierto grado de articulación al menos en siete actividades, en general, todas 
tienen cierta dependencia a las importaciones tanto por no abastecer al resto 
de los sectores como por requerir de insumos para su producción. Al mismo 
tiempo, es preciso indicar que mientras una sola actividad incrementa su nivel 
de articulación, tres industrias la reducen: Transporte Equipo de Transpor-
te pasa de Aislada a Impulsora; en tanto, Actividades agrícolas y Minería de 
productos no energéticos de Estratégicas a Aisladas y Transporte de Clave a 
Impulsora. De ahí que, su estructura productiva sea menos compleja y espe-
cializada que la surcoreana.
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Figura 2. Brasil. Principales actividades exportadoras, 2005 y 2015. Importaciones intermedias  
re-exportadas y contenido de valor agregado en las exportaciones.
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Fuente: elaboración propia con información estadística de la base de datos de STAN (OCDE).
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Tres actividades son de altos eslabonamientos hacia delante y hacia atrás 
(clave), una de ellas es de at –qyf– sin ventaja comparativa, pese al alto con-
tenido de valor agregado en las exportaciones (más del 80%) y una baja par-
ticipación de las importaciones intermedias reexportadas, presenta un elevado 
indicador de fuga. Esto puede explicarse porque mucha de la producción de la 
industria química no es exportada, sino que es de alto consumo interno, por 
lo que no necesariamente las importaciones en bienes intermedios que realiza 
el sector se pueden considerar reexportaciones. Por su parte, la fabricación de 
Metales básicos (metb) en Brasil, que es catalogada con una intensidad tecno-
lógica mbt, es de elevada ventaja comparativa, teniendo un contenido de valor 
agregado en sus exportaciones del 80% y, al igual que qyf, la participación de 
las importaciones intermedias reexportadas es del 20%, pero el indicador de 
fugas es superior al promedio. Entre las actividades Clave se encuentra Pro-
ductos de papel y editoriales (pap), clasificada de bt, es una de las industrias 
con mayor vcr, el contenido de valor agregado en las exportaciones es supe-
rior al 90% y con una muy baja participación de importaciones intermedias 
reexportadas del 20%, no presenta fugas superiores al promedio.

En cuanto al grupo de sectores Impulsores, tres industrias de mat son ca-
racterísticas de producción fragmentada. Las tres actividades –Maquinaria y 
Equipo (mye), Vehículos de motor (veh) y Equipo de transporte (etrns)– no 
presentan alta ventaja comparativa, aunque su contenido en valor agregado 
supera el 80% y la participación en las importaciones intermedias reexporta-
das es de aproximadamente el 20%. En los tres casos se muestra que existe un 
alto nivel de fugas, es decir, no se posee la capacidad de abastecer de insumos 
a las industrias de estos sectores y, a la vez, el resto de los sectores requiere de 
productos provenientes de este tipo de industrias (mye, veh y etrns), siendo 
mucha de la producción no necesariamente dirigida al mercado de exporta-
ción sino al mercado interno.

Únicamente una actividad no manufacturera de baja intensidad tecnológi-
ca (ABT) es exportadora de tipo Estratégica –Minería de productos energéticos 
(miper)– la cual, pese a que presenta una baja vcr, su contenido de valor 
agregado en las exportaciones es superior al 90%, mientras las importaciones 
intermedias reexportadas son de casi -el 40%. Es una industria que opera 
con alta dependencia a las importaciones, presentando un indicador de fuga 
superior al promedio.

Dos actividades no manufactureras de baja intensidad tecnológica perte-
necen a la categoría de bajos eslabonamientos ea y ed, Aisladas, Actividades 
agrícolas, silvicultura y pesca (agric) y Minería de productos no energéticos 
(miner). Ambas compiten con la más alta vcr de todas las actividades expor-
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tadoras de Brasil. Pese a su baja articulación productiva, ambas durante el 
último año no presentan un indicador de fugas elevado. Su contenido de valor 
agregado es superior al 80% y la participación de importaciones intermedias 
reexportadas es de aproximadamente el 20%. Lo anterior encuentra explica-
ción en el tipo de proceso productivo que tienen ambas actividades, intensivas 
en trabajo y directamente vinculado a la extracción por lo que no son indus-
trias de procesamiento de bienes importados. 

En general, el perfil exportador de Brasil puede considerarse de tipo tra-
dicional y poco tecnificado. Aunque hay sectores exportadores altamente tec-
nificados, es indiscutible la fortaleza comercial de Brasil en las actividades 
extractivas. Esto es, este país conserva ventaja comercial en los sectores cuya 
intensidad tecnológica es baja o media baja y conforme la intensidad tecnoló-
gica de las industrias es mayor, pierde fortaleza competitiva. Otro rasgo carac-
terístico es que las industrias exportadoras, presentan una baja y decreciente 
dependencia a las importaciones, mientras su contenido de valor añadido re-
sulta superior al 70%.

En síntesis, las actividades más dinámicas en términos de exportaciones de 
Brasil son de menor intensidad tecnológica; es decir, conforme se avanza en 
la intensidad tecnológica de las actividades, el dinamismo comercial tiende a 
disminuir y, con ello, desciende el contenido de valor agregado y se incremen-
ta la participación en importaciones intermedias. La pérdida de dinamismo 
exportador de las actividades de at y mat, posiblemente, se deba a que las 
empresas brasileñas –que lograron desarrollar una importante base industrial 
en el país– al enfrentarse con empresas o conglomerados internacionales –que 
fragmentaron sus procesos productivos aprovechando las capacidades desarro-
lladas de otros países y con menores costos– no logren competir en términos 
igualitarios y, por lo mismo, pierdan competitividad internacional.

México: especialización en industrias  
manufactureras con perfil tecnológico diverso

El patrón de especialización exportadora de México es muy diverso en térmi-
nos tecnológicos (véanse tabla   5 y figura 3). De las 11 actividades más expor-
tadoras, ocho son de tipo manufacturero y una de carácter extractivo. El país 
tiende a presentar una alta comercialización en industrias sujetas a una fuerte 
competencia internacional, donde prevalecen prácticas de fragmentación pro-
ductiva y cadenas de valor, y en las que guarda una elevada competitividad, 
pero con un bajo nivel de articulación productiva y, por lo mismo, alta depen-



24

Tania Molina del Villar y Ricardo Zárate Gutiérrez

dencia a las importaciones de insumos intermedios, bajos niveles de compleji-
zación y especialización en industrias de mayores conexiones interindustriales. 
En general, no presenta cambios sustanciales en la estructura productiva, sólo 
una actividad disminuye sus enlaces productivos, Equipo eléctrico, la cual de 
ser Impulsora en el primer año, para 2015 se vuelve Aislada.

El grupo de actividades Clave está constituido por dos industrias de inten-
sidad tecnológica disímil y sin una vcr amplia, para ambas actividades el índi-
ce de vcr es menor a la unidad. qyf de at, es la rama exportadora con menor 
vcr, el contenido de valor agregado en las exportaciones es relativamente alto, 
superior al 60% y la participación de las importaciones intermedias reexpor-
tadas es de aproximadamente el 50%. La dependencia a las importaciones 
también se ve reflejada en el indicador de fugas –tanto hacia delante como 
hacia atrás. Por su parte, la fabricación de Metales básicos (metb) con una 
intensidad tecnológica mbt, también presenta un considerable contenido de 
valor agregado en las exportaciones (60%) y una muy alta dependencia a las 
compras provenientes del exterior, siendo la participación de las importaciones 
intermedias reexportadas del 70%; asimismo, el indicador de fugas es elevado.

La caracterización tecnológica de los sectores Impulsores es muy diversa, al 
igual que los Clave. Una actividad de mat –Vehículos de motor (veh)– es la 
que presenta la mayor vcr no sólo de México, sino también en comparación 
con Corea y Brasil. Aunque su contenido de valor agregado en las exportacio-
nes es considerable (50%), la necesidad de importaciones es muy elevada, la 
participación de las importaciones intermedias reexportadas supera el 80%; al 
mismo tiempo, el indicador de fugas también es muy elevado mostrando la 
fuerte dependencia a las importaciones del sector. 

Dentro de las industrias impulsoras se encuentra Otras manufacturas 
(omanuf) cuya intensidad tecnológica es mbt, para la cual el indicador de 
vcr es superior a la media, al mismo tiempo, el contenido de valor agregado es 
considerable (60%), mientras las importaciones intermedias reexportadas son 
superiores al 60%, presenta altas fugas hacia atrás y hacia delante. Productos 
alimenticios, bebidas y tabaco (alim), de baja tecnología, también es de altos 
eslabonamientos hacia atrás, con vcr superior al promedio y un contenido de 
valor agregado de más del 60% y con muy baja dependencia a las importacio-
nes, lo cual se confirma tanto con la participación de importaciones reexpor-
tadas (20%) como por no presentar fugas.

Únicamente una industria de las exportadoras es de altos ED, Estratégica 
–Actividades agrícolas, silvicultura y pesca (agric)– con una intensidad tec-
nológica baja (abt), para la cual se tiene vcr, el contenido de valor agregado es 
uno de los más altos (más del 80%) y los requerimientos de importaciones son 
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Figura 3. Brasil. Principales actividades exportadoras, 2005 y 2015. Importaciones intermedias re-
exportadas y contenido de valor agregado en las exportaciones.
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muy bajos, lo cual se observa tanto en la participación de las importaciones 
reexportadas (20%) y el indicador de fugas que es inferior al promedio.

La desarticulación de la actividad exportadora de México, además de ob-
servarse en la mayoría de las actividades que ya se han mencionado, es pal-
pable por ser el país que tiene mayor cantidad de actividades Aisladas, las 
cuales se distinguen por ser sectores de at y mat. Entre las industrias de alta 
tecnología se encuentra Equipo de cómputo e informático (comp), la que, 
si bien tiene alta vcr, su contenido de valor agregado es de los más bajos 
de las industrias exportadoras mexicanas (40%) y tiene altos requerimientos 
de importaciones, tanto de aquellas que se reexportaran (80%) como por el 
elevado indicador de fugas. Por otro lado, dos sectores de mat forman parte 
del grupo de exportadoras Aisladas –Equipo y maquinaria eléctrica (elect) y 
Otra maquinaria y equipo (mye)– ambas con un contenido de valor agregado 
significativo (50%) y una alta contribución de importaciones reexportadas del 
60% y con un indicador de fugas superior al promedio. La única diferencia en 
la evolución de ambas actividades es que la primera es de alta vcr mientras la 
segunda su ventaja comparativa es inferior al promedio. 

Finalmente, resulta evidente que la ventaja comercial de México es en in-
dustria de alta tecnología, sin embargo, son altamente dependientes de las 
importaciones. Es evidente también que es uno de los países que ha orientado 
su modelo económico a la exportación de bienes manufacturados, caracterís-
ticos de la producción fragmentada a nivel internacional, con un alto grado de 
participación de las importaciones intermedias reexportadas, un contenido de 
valor agregado en las exportaciones relativamente bajo. Cabe mencionar que 
estas actividades son altamente tecnificadas y comandan una gran proporción 
del comercio a nivel mundial de partes y componentes, pero no se articulan 
con la estructura productiva interna, por lo que es posible cuestionar la ido-
neidad de la estrategia de desarrollo al prevalecer la maquila y el ensamble 
como característica esencial del modelo de desarrollo actual.

4. conclusIones

La definición de las actividades que comandan el comercio con el exterior 
de los tres países, la determinación de las ventajas que precisan la posición 
competitiva de cada país en el comercio mundial a partir de la vcr, la ca-
racterización tecnológica de las industrias, el análisis del contenido de valor 
agregado en las exportaciones y las importaciones reexportadas, posibilitan un 
análisis más profundo de la importancia de las actividades más exportadoras 
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como núcleos de dinamización del desarrollo económico de cada uno de los 
países analizados. 

De esta forma, el análisis empírico desarrollado a lo largo del presente 
trabajo permitió encontrar tres tipos de especialización que definen distintos 
modelos, los cuales según sus características pueden potencializar o restringir 
el crecimiento económico de los países.

Modelo orientado a la exportación de productos 
 tradicionales o de baja tecnificación.

Brasil es una economía representativa de este tipo de modelo. En general, se 
especializa comercialmente en actividades de baja tecnificación o de carácter 
tradicional, de las que en su mayoría presentan una elevada vcr, el contenido 
de valor agregado en sus exportaciones es significativamente mayor que la 
contribución en las importaciones intermedias reexportadas. En el patrón de 
especialización comercial del país predominan las industrias tradicionales o 
maduras que se distinguen por su baja tecnificación tecnológica. El país puede 
presentar una alta vcr, que permite que la participación en las importaciones 
intermedias reexportadas sea comparativamente menor que la contribución 
en el contenido de valor agregado de las exportaciones.

El potencial de crecimiento de este tipo de orientación comercial tradi-
cional puede estar limitado por la baja tecnificación de las actividades desa-
rrolladas por cada economía y no, necesariamente, por la dependencia a las 
importaciones de estas industrias para completar su proceso de producción. Es 
probable que no exista una alta desarticulación productiva entre los sectores 
exportadores y el resto de la actividad. 

Modelo orientado a la exportación de  
productos de alta tecnología dependiente

México es el ejemplo más representativo de este tipo de modelo. Las activida-
des en las que se especializa comercialmente son de at y mat, en su mayoría 
representativas de las cgv. Aunque país presenta una elevada vcr, la contri-
bución de las importaciones intermedias reexportadas es considerablemente 
superior al contenido de valor agregado, lo que provoca que sea altamente 
dependiente a las importaciones. Las actividades en que se especializa el país 
son principalmente de alta o media at. A diferencia del caso anterior, el com-
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ponente de importaciones intermedias reexportadas es proporcionalmente 
más alto que el contenido de valor agregado. Las actividades pueden ser de 
alta y media alta tecnología, las que pese a presentar una elevada vcr, su alta 
dependencia a las importaciones indica que el país participa en los eslabones 
menos tecnificados de las cadenas productivas internacionales, en prácticas de 
maquila o ensamble en las que no logra desarrollar las capacidades tecnológi-
cas suficientes para insertarse en eslabones más tecnificados.

Contrario al modelo anterior, el potencial de crecimiento de este tipo de 
orientación comercial resulta limitado, no por la baja tecnificación de las ac-
tividades desarrolladas, sino por su elevada dependencia a las importaciones. 
Esta fuerte dependencia refleja una alta desarticulación intersectorial de los 
sectores exportadores con el resto de la actividad productiva. 

Modelo orientado a la exportación de bienes de alta  
tecnología con inserción no dependiente de la economía

Corea del Sur, es el caso que ejemplifica este tipo de modelo. Se especializa en 
actividades de at y mat, aunque tiene una alta participación de las importa-
ciones intermedias, la contribución en el contenido de valor agregado es muy 
superior, asimismo, la vcr es alta, lo cual indica que está inserto en eslabones 
más tecnificados de las cgv. En las industrias en que se especializa predomi-
nan aquellas de alta tecnología. Puede existir una elevada participación de 
las importaciones, pero el contenido de valor agregado es significativamente 
más alto que las importaciones. El país puede presentar una alta vcr en estas 
industrias las que, en general, pueden ser de at y mat. Debido a que, por un 
lado, la vcr es alta y la contribución del país en el contenido de valor agregado 
de las exportaciones es superior a las importaciones intermedias, se deduce 
que el país logra participar en eslabones superiores de las cadenas productiva 
de forma muy activa, por lo que alcanza un mejor nivel de inserción interna-
cional.

Por lo tanto, el país presenta un alto potencial de crecimiento, al tener una 
especialización en industrias de alta y media alta tecnología no dependiente de 
importaciones. Lo anterior podría ser indicativo de que las actividades expor-
tadoras están más articuladas con el resto del aparato productivo, lo que incide 
de forma positiva sobre el desarrollo económico. 

A partir de la identificación de las características que presentan cada uno 
de estos modelos de orientación exportadora se puede concluir que no todas 
las estrategias de fomento exportador pueden resultar favorables para los dis-
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tintos países. Como se puede ver, aunque existen modelos que presentan una 
elevada tecnificación, y con ello logran una inserción internacional más favo-
rable, también existen modelos que generan una alta dependencia importado-
ra, mostrando una alta vulnerabilidad. De ahí que la orientación exportadora 
no es sinónimo de desarrollo económico.

En este sentido, basar una estrategia de desarrollo en la sola actuación de 
las empresas que participan en las cgv y buscar el “escalamiento” como única 
forma de hacer política económica, no sólo resulta un error de planeación, 
sino que es muy probable que se generen (o se profundicen) fenómenos de 
polarización o dualización productiva, repercutiendo negativamente en el 
proceso de desarrollo económico.
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