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Nuevamente sobre la segmentación internacional de la 
producción1

Isaac Minian

IntroducciónI. 

Las estrategias de industrialización y de crecimiento económico en países emergentes 
deben tener en cuenta los importantes cambios que ocurren en la economía mundial. Se 
modifican los factores que determinan la localización internacional de la industria. Hay 
desindustrialización en países avanzados y rápida industrialización en China, India, Rusia, 
países del sudeste asiático y Europa Oriental. La nueva geografía industrial está impulsada 
por numerosos factores, aunque en este trabajo me enfocaré a las formas de organización 
segmentada2 de la producción manufacturera nacional e internacional y más particular-
mente aquella que se localiza en países emergentes.3

Con los procesos de fragmentación de la producción (que toman fuerza desde la dé-
cada de los ochenta, aunque comienzan en la década anterior) el comercio internacional 
de productos intermedios adquiere un rápido crecimiento. Esto ha dado lugar a nuevas 
teorías del comercio internacional que estudian este proceso (Feenstra, 1998 y 2004, Jo-
nes y Kierzkowski, 1990; Ardnt y Kierzkowski, 2001; Deardorff, 2001; Cheng y Kierzkows-
ki, 2001). En la medida en que el proceso de producción se fragmenta, firmas locales y 
globales intervienen en la producción de un bien o servicio final, aunque en diferentes 
etapas de la cadena de valor agregado. Cada bien o servicio de una etapa constituye un 
input para una etapa siguiente. La segmentación internacional está dirigida a obtener me-
nores costos de producción en países emergentes y economías de especialización y de 
escala en países desarrollados. Estos últimos se especializan en componentes y servicios 
sofisticados y de alta tecnología. 

La industria en países desarrollados se organiza de más en más bajo la forma de 
módulos de producción y parte de la capacidad manufacturera es descentralizada hacia 
los proveedores, quienes a su vez localizan algunos segmentos productivos en países 
emergentes. Esto se corresponde con las estrategias de industrialización adoptadas por 

1. El Proyecto PAPIIT IN 300508 de DGAPA contribuye financieramente a la realización de estos estu-
dios. Agradezco la importante colaboración en la organización de la base de datos y estadísticas a Juan 
Carlos Castillo, Eva Griselda Pérez y Alejandra Tejeda.

2. Utilizaremos indistintamente los conceptos de segmentación o fraccionamiento de la producción.
3. Por simplicidad cuando no se explicite lo contrario llamaremos países emergentes al conjunto de 

los siguientes subgrupos: a) países grandes: China, India, Rusia; b) Países del sudeste asiático: Hong 
Kong, Indonesia, Malasia, Taiwán, Filipinas, Rep. de Corea, Singapur y Tailandia; c) Europa Oriental: 
Albania, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, Hungría, Polonia, Rumania, Serbia, 
Montenegro, Eslovaquia, Eslovenia; d) Países de América Latina: México, Brasil, Argentina.

Investigador del Instituto de 
Investigaciones Económicas, 

UNAM.  
<iminian.economia@gmail.com>

Introducción



47

e
c

o
n

o
m

ía
un

am
 v

ol
. 6

 n
úm

. 1
7

estos últimos países. De allí se desprende en términos de comercio internacional: 1) sus 
importaciones de manufacturas tienen un alto sesgo hacia bienes manufacturados inter-
medios; posteriormente exportan en alta proporción producto terminado, particularmente 
a los mercados de países desarrollados. En términos generales los productos intermedios 
tienen un mayor contenido tecnológico que el producto final. 2) Existe una fina división 
internacional del trabajo en la producción de bienes intermedios, partes y componentes. 
Esto genera redes internacionales regionales o globales donde cada red aprovecha una 
combinación entre distintas ventajas de países, sitios de producción y empresas. 3) Mu-
chos países emergentes modifican las características de su comercio internacional de uno 
basado en sus ventajas comparativas a otro donde exportan bienes y servicios diferencia-
dos beneficiando de economías de escala otros rendimientos crecientes.

Finalmente, y ligado a los puntos anteriores, una idea central es que existen diferen-
cias fundamentales en cuanto a la etapa o segmento en la cual se incorpora cada país. 
Esto tiene implicaciones micro y macroeconómicas que afecta al crecimiento económico, 
comercio exterior, inversión, empleo, inversión externa, productividad, desarrollo tecnoló-
gico, estructura de especialización comercial internacional. La combinación entre varios 
factores que operan internacionalmente conlleva el peligro de dejar a países emergentes 
sin claras estrategias industriales atrapados en las etapas de ensamblado, con bajo nivel 
tecnológico y reducido valor agregado. Como método de análisis realizaremos el nuestro 
con base en el comercio internacional, utilizando la base de datos de Naciones Unidas 
Comtrade SITC y BEC Rev. 3.

Algunos hitos en la evolución de la segmentación

La segmentación de la producción manufacturera tuvo sus inicios en la industria maqui-
ladora de México a mediados de la década de los setenta que abasteció de trabajo poco 
calificado a la industria de Estados Unidos y aumentó la competitividad de la industria 
de este último país. Un proceso similar –en esos mismos años– ocurrió en el sudeste de 
Asia donde el fraccionamiento productivo de las firmas manufactureras japonesas implicó 
inversiones o subcontratación en países de su región especialmente en las etapas de 
producción trabajo-intensivas. En la actualidad Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong 
Kong realizan inversiones o subcontratan actividades en países con menores costos de 
producción. 

En la actualidad uno de los mayores receptores de estas actividades es China. Este 
país sigue un modelo económico que implica enormes importaciones de productos inter-
medios destinados a su reelaboración o ensamble. Así, para el año 2007, 73% de sus 
importaciones manufactureras estuvieron constituidas por bienes intermedios. En otros 
países emergentes ese mismo porcentaje representó para Malasia 81%, Tailandia 80%, 
Filipinas 79% y México 66% (ver cuadro 5). 

Actualmente, también los países de Europa Oriental son localizaciones importantes 
de actividades manufactureras con base en inversiones provenientes de Europa Occiden-
tal. Asimismo hay procesos de relocalización industrial de Europa hacia el norte de África 
y otros países de la cuenca del mediterráneo donde se desarrollan importantes redes 
regionales (ver cuadro 4). En todos los casos estos procesos inciden decisivamente en la 
competitividad de la industria de los países de donde procede la segmentación. 
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Hoy en día, los procesos de fraccionamiento productivo alcanzan a la manufactura de 
alta tecnología y a actividades terciarias, tales como funciones de las empresas, servicios 
de alto nivel tecnológico, operaciones financieras, análisis contables y jurídicos, servicios de 
gestión y técnicos. Todas estas son actividades intensivas en trabajo intelectual y de alto 
valor agregado. La segmentación de los sectores primarios es un proceso más lento pero 
actualmente en expansión. 

Las partes y componentes que intervienen en la producción de los bienes finales y 
productos semiterminados son realizadas en unidades de producción localizadas en dife-
rentes países. Se trata de productos intermedios que en muchos casos benefician de eco-
nomías de escala y que pueden ser combinados en la producción de una gran variedad 
de productos finales. Estos desarrollos han dado lugar a numerosos estudios de comercio 
internacional que tienen en cuenta el intercambio de bienes no completos.

Con la globalización productiva el comercio internacional de bienes y servicios inter-
medios en relación a manufacturas representaba 55% para 1998 y 57% para 2007 (ver 
cuadro 5). Las matrices de los cuadros 1 y 2 muestran la importancia de los entrelaza-
mientos comerciales internacionales derivados de la globalización de la manufactura y de 
los bienes intermedios.

Los cuadros 3.1 y 3.2 muestran la importancia de los entrelazamientos creados por el 
comercio internacional de bienes intermedios de acuerdo a su destino hacia economías 
avanzadas y emergentes. Se observa que el fraccionamiento de la producción manufac-
turera no es exclusivamente una relación entre países desarrollados y emergentes. Estos 
procesos son cuantitativamente más importantes entre los países desarrollados. 



49

e
c

o
n

o
m

ía
un

am
 v

ol
. 6

 n
úm

. 1
7

C
u

ad
ro

 1
M

at
riz

 d
e 

co
m

er
ci

o 
de

 b
ie

ne
s 

m
an

uf
ac

tu
re

ro
s,

 p
rin

ci
pa

le
s 

ex
po

rt
ad

or
es

, 2
00

7 
(m

ill
on

es
 d

e 
dó

la
re

s)
 E

xp
or

ta
ci

on
es

 

Im
po

rt
ac

io
ne

s
A

le
m

an
ia

E
st

ad
os

 

U
ni

do
s

C
hi

na
Ja

pó
n

Fr
an

ci
a

Ita
lia

H
on

g 

K
on

g 

C
or

ea
 d

el
 

S
ur

S
in

ga
pu

r
B

él
gi

ca
R

ei
no

 

U
ni

do
H

ol
an

da
C

an
ad

á
M

éx
ic

o
E

sp
añ

a
To

ta
l M

 

de
 P

aí
se

s 

se
le

cc
io

na
do

s

M
 d

el
 

re
st

o 
de

l 

m
un

do

M
 to

ta
le

s 

de
l m

un
do

%
 d

e 
M

 

de
 p

aí
se

s 

se
le

cc
io

na
do

s 

pr
ov

en
ie

nt
es

 

de
l m

un
do

A
le

m
an

ia
 

43
,8

05
46

,8
08

21
,0

89
61

,8
72

52
,8

47
10

,3
65

11
,4

34
5,

43
8

67
,4

53
35

,1
63

58
,5

15
2,

09
2

3,
82

4
21

,4
75

44
2,

17
8

26
4,

68
9

70
6,

86
7

63
%

E
.U

.
91

,0
81

 
22

4,
88

9
13

6,
03

6
28

,6
56

27
,9

75
46

,9
86

40
,7

68
25

,3
68

21
,2

16
45

,3
76

16
,1

53
18

3,
53

7
16

4,
02

9
7,

31
2

1,
05

9,
38

1
35

3,
14

1
1,

41
2,

52
2

75
%

C
hi

na
36

,6
84

44
,4

74
 

92
,7

44
10

,6
91

8,
08

1
15

8,
94

8
72

,0
96

24
,7

11
3,

39
1

5,
05

9
3,

37
8

3,
47

8
99

5
2,

19
4

46
6,

92
6

21
0,

57
7

67
7,

50
3

69
%

Ja
pó

n
15

,9
09

44
,3

86
87

,8
85

 
6,

17
8

5,
15

8
15

,1
12

20
,0

53
11

,5
96

2,
82

2
6,

29
7

2,
35

6
1,

41
6

78
7

1,
14

8
22

1,
10

2
93

,3
92

31
4,

49
4

70
%

Fr
an

ci
a

10
3,

39
4

24
,6

55
19

,7
35

7,
77

9 
47

,7
55

4,
52

8
3,

53
6

3,
18

2
53

,5
27

24
,0

93
25

,4
92

2,
29

5
61

2
38

,8
90

35
9,

47
2

92
,7

37
45

2,
20

9
79

%

Ita
lia

68
,7

90
10

,0
15

19
,9

65
6,

48
3

35
,1

61
 

4,
17

0
4,

05
6

45
1

19
,6

11
14

,9
88

16
,1

00
96

6
25

3
16

,8
76

21
7,

88
4

10
7,

72
9

32
5,

61
2

67
%

H
on

g 
K

on
g 

5,
55

0
17

,5
94

17
4,

39
6

32
,6

71
2,

83
8

4,
36

0 
16

,2
19

22
,6

15
2,

60
8

4,
75

9
1,

06
2

60
5

19
2

56
2

28
6,

03
0

47
,5

96
33

3,
62

6
86

%

C
or

ea
 d

el
 S

ur
10

,7
84

26
,5

80
46

,4
75

46
,8

84
3,

59
7

3,
29

8
6,

54
7 

9,
83

8
89

6
2,

84
2

2,
79

2
73

6
23

4
51

8
16

2,
02

0
44

,4
89

20
6,

50
9

78
%

S
in

ga
pu

r
6,

32
2

23
,3

16
26

,5
86

16
,5

98
4,

12
0

2,
05

8
6,

30
4

10
,0

33
 

57
7

3,
98

0
1,

84
6

58
6

22
2

40
5

10
2,

95
3

85
,0

95
18

8,
04

8
55

%

B
él

gi
ca

54
,5

39
22

,1
61

11
,7

69
7,

24
0

28
,1

84
12

,4
49

1,
86

3
2,

50
2

1,
48

1 
18

,5
53

27
,2

41
1,

65
2

54
6

5,
53

0
19

5,
71

1
10

8,
55

9
30

4,
27

0
64

%

R
ei

no
 U

ni
do

78
,6

88
39

,2
41

30
,3

51
14

,4
19

33
,0

31
23

,7
66

9,
20

1
6,

70
5

5,
70

2
26

,9
97

 
25

,8
25

5,
89

6
60

5
15

,3
19

31
5,

74
4

13
6,

96
6

45
2,

71
1

70
%

H
ol

an
da

58
,3

37
27

,4
86

38
,6

42
17

,2
93

14
,9

48
9,

56
1

5,
64

0
3,

41
3

5,
30

8
31

,9
81

15
,6

74
 

1,
62

0
87

0
5,

10
9

23
5,

88
2

21
,9

49
25

7,
83

0
91

%

C
an

ad
á

7,
87

9
20

1,
37

1
18

,2
40

10
,1

78
2,

80
2

2,
90

7
3,

32
4

3,
37

5
1,

94
3

2,
64

4
4,

40
7

1,
21

5 
4,

70
2

70
7

26
5,

69
2

28
,7

03
29

4,
39

5
90

%

M
éx

ic
o

8,
64

7
10

5,
87

5
11

,2
06

9,
53

2
2,

29
6

3,
34

3
1,

59
1

7,
41

3
87

7
90

4
1,

38
1

79
3

3,
04

6 
3,

20
4

16
0,

10
6

55
,1

15
21

5,
22

1
74

%

E
sp

añ
a

54
,0

25
7,

13
0

15
,8

26
5,

47
0

41
,4

53
28

,5
97

2,
38

6
3,

81
3

34
9

13
,4

03
14

,1
91

11
,5

39
69

2
43

8 
19

9,
31

3
74

,8
92

27
4,

20
5

73
%

To
ta

l X
 a

 p
aí

se
s 

se
le

cc
io

na
do

s
60

0,
62

8
63

8,
08

8
77

2,
77

4
42

4,
41

6
27

5,
82

6
23

2,
15

5
27

6,
96

4
20

5,
41

8
11

8,
85

7
24

8,
03

0
19

6,
76

1
19

4,
30

6
20

8,
61

8
17

8,
30

9
11

9,
24

7

X
 a

l r
es

to
 d

el
 

M
un

do
49

6,
02

5
27

5,
42

8
36

2,
08

2
21

6,
55

0
15

0,
90

6
18

3,
59

3
54

,1
92

12
5,

15
7

10
8,

26
3

88
,4

23
12

6,
70

1
94

,0
68

16
,6

00
16

,6
45

72
,1

61

X
 a

l M
un

do
1,

09
6,

65
2

91
3,

51
6

1,
13

4,
85

5
64

0,
96

5
42

6,
73

3
41

5,
74

8
33

1,
15

6
33

0,
57

5
22

7,
12

0
33

6,
45

3
32

3,
46

2
28

8,
37

3
22

5,
21

8
19

4,
95

3
19

1,
40

8

%
 d

e 
X

 q
ue

 
pr

ov
ie

ne
n 

de
 p

aí
se

s 
se

le
cc

io
na

do
s 

re
sp

ec
to

 d
el

 
M

un
do

55
%

70
%

68
%

66
%

65
%

56
%

84
%

62
%

52
%

74
%

61
%

67
%

93
%

91
%

62
%

B
al

an
ce

 

co
m

er
ci

al
 

m
un

di
al

 e
n 

m
an

uf
ac

tu
re

ro
s

38
9,

78
5

-4
99

,0
06

45
7,

35
3

32
6,

47
1

-2
5,

47
7

90
,1

35
-2

,4
70

12
4,

06
5

39
,0

72
32

,1
83

-1
29

,2
49

30
,5

43
-6

9,
17

7
-2

0,
26

7
-8

2,
79

7

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
co

n 
ba

se
 e

n 
da

to
s 

de
 N

ac
io

ne
s 

U
ni

da
s,

 C
O

M
TR

A
D

E
, S

IT
C

 R
ev

. 3
. 

S
im

bo
lo

gí
a:

 X
=

 E
xp

or
ta

ci
on

es
; M

=
 Im

po
rt

ac
io

ne
s.



50

e
c

o
n

o
m

ía
un

am
 v

ol
. 6

 n
úm

. 1
7

C
u

ad
ro

 2
M

at
riz

 d
e 

co
m

er
ci

o 
de

 b
ie

ne
s 

in
te

rm
ed

io
s 

m
an

uf
ac

tu
re

ro
s,

 p
rin

ci
pa

le
s 

ex
po

rt
ad

or
es

, 2
00

7 
(m

ill
on

es
 d

e 
dó

la
re

s)
E

xp
or

ta
ci

on
es

Im
po

rt
ac

io
ne

s
A

le
m

an
ia

E
st

ad
os

 

U
ni

do
s

C
hi

na
Ja

pó
n

Fr
an

ci
a

Ita
lia

H
on

g 

K
on

g 

C
or

ea
 d

el
 

S
ur

S
in

ga
pu

r
B

él
gi

ca
R

ei
no

 

U
ni

do
H

ol
an

da
C

an
ad

á
M

éx
ic

o
E

sp
añ

a

To
ta

l M
 

de
 P

aí
se

s 

se
le

cc
io

na
do

s

M
 d

el
 re

st
o 

de
l 

m
un

do

M
 to

ta
le

s 

de
l 

m
un

do

%
 d

e 
M

 

de
 p

aí
se

s 

se
le

cc
io

na
do

s 

pr
ov

en
ie

nt
es

 

de
l m

un
do

A
le

m
an

ia
23

,9
85

15
,6

21
10

,9
87

40
,2

76
33

,6
56

2,
44

4
3,

65
4

4,
42

9
42

,6
19

23
,3

41
37

,8
27

1,
32

6
92

5
13

,4
40

25
4,

53
0

18
7,

11
2

44
1,

64
1

58
%

E
.U

.
40

,8
95

65
,4

53
54

,4
73

13
,8

38
13

,6
39

10
,0

60
17

,5
51

15
,8

98
11

,8
18

23
,2

69
10

,6
96

11
1,

35
5

74
,3

16
4,

69
1

46
7,

95
0

16
1,

47
4

62
9,

42
4

74
%

C
hi

na
19

,2
81

27
,6

13
70

,5
96

4,
97

9
4,

87
0

13
1,

85
4

56
,9

84
20

,4
13

2,
24

4
3,

62
2

2,
22

7
3,

68
9

85
3

1,
70

6
35

0,
93

0
14

6,
21

8
49

7,
14

8
71

%

Ja
pó

n
7,

42
2

25
,5

23
38

,3
78

2,
61

0
1,

66
7

5,
99

0
14

,6
34

8,
23

4
1,

92
4

2,
92

7
1,

40
7

1,
86

4
51

4
60

0
11

3,
69

5
73

,5
35

18
7,

23
0

61
%

Fr
an

ci
a

54
,2

64
15

,0
36

4,
91

3
3,

12
2

27
,4

87
1,

20
7

71
5

2,
92

6
31

,8
67

13
,3

66
13

,9
14

1,
77

9
47

2
18

,6
19

18
9,

68
7

59
,9

14
24

9,
60

1
76

%

Ita
lia

36
,5

65
6,

68
4

10
,1

46
2,

36
9

19
,3

29
90

8
1,

47
3

41
8

12
,7

33
7,

09
3

8,
93

0
89

3
25

6
8,

90
5

11
6,

70
0

78
,8

26
19

5,
52

6
60

%

H
on

g 
K

on
g 

3,
37

2
11

,2
26

82
,7

71
22

,6
55

1,
14

6
2,

39
2

13
,5

30
19

,2
22

1,
92

7
2,

73
2

62
8

68
4

97
35

7
16

2,
74

0
48

,2
51

21
0,

99
1

77
%

C
or

ea
 d

el
 S

ur
5,

74
7

15
,8

56
33

,9
59

35
,5

70
1,

88
5

1,
72

9
4,

84
7

8,
34

9
60

5
1,

58
2

98
7

69
0

34
7

36
3

11
2,

51
5

36
,2

32
14

8,
74

7
76

%

S
in

ga
pu

r
4,

13
8

16
,6

92
12

,5
72

11
,1

99
2,

44
1

1,
31

4
3,

44
2

6,
18

8
43

4
3,

11
1

1,
11

7
48

1
12

6
24

0
63

,4
94

75
,1

12
13

8,
60

6
46

%

B
él

gi
ca

24
,1

24
15

,2
05

6,
61

8
3,

68
6

14
,5

54
5,

43
2

83
0

1,
46

2
1,

18
2

7,
81

4
18

,1
54

66
4

60
2

3,
28

9
10

3,
61

6
64

,0
83

16
7,

69
9

62
%

R
ei

no
 U

ni
do

35
,5

92
23

,6
07

9,
36

8
6,

92
1

18
,1

43
10

,9
58

2,
76

6
1,

86
5

4,
34

5
12

,8
78

12
,0

99
6,

66
0

96
2

7,
13

5
15

3,
30

0
59

,1
57

21
2,

45
8

72
%

H
ol

an
da

36
,5

60
14

,6
03

10
,3

80
9,

66
5

7,
57

8
4,

65
3

1,
35

7
1,

31
9

3,
79

1
19

,2
11

7,
62

4
2,

08
5

41
2

3,
05

7
12

2,
29

5
16

,9
16

13
9,

21
1

88
%

C
an

ad
á

2,
99

4
11

1,
64

2
5,

69
0

3,
64

2
1,

28
7

1,
40

7
56

2
1,

20
9

1,
00

7
95

9
2,

38
6

63
4

1,
75

4
42

4
13

5,
59

7
16

,7
92

15
2,

38
8

89
%

M
éx

ic
o

5,
19

4
78

,1
88

5,
12

6
6,

59
9

1,
15

9
1,

86
2

77
2

3,
57

6
55

0
54

2
81

1
45

6
2,

17
3

1,
56

4
10

8,
57

3
33

,1
40

14
1,

71
3

77
%

E
sp

añ
a

26
,1

28
3,

29
6

7,
79

3
2,

02
8

22
,0

99
15

,7
06

31
9

87
1

25
4

6,
60

9
5,

80
2

5,
15

0
33

6
39

1
96

,7
83

50
,4

18
14

7,
20

1
66

%

To
ta

l X
 a

 p
aí

se
s 

se
le

cc
io

na
do

s
30

2,
27

6
38

9,
15

7
30

8,
78

8
24

3,
51

1
15

1,
32

2
12

6,
77

4
16

7,
35

8
12

5,
03

0
91

,0
20

14
6,

36
8

10
5,

47
9

11
4,

22
6

13
4,

67
9

82
,0

26
64

,3
90

X
 a

l r
es

to
 d

el
 

M
un

do
27

4,
95

2
15

2,
26

4
17

1,
57

6
11

2,
42

8
73

,5
20

95
,1

06
30

,0
72

62
,8

01
80

,9
77

45
,0

49
59

,4
37

48
,0

68
10

,4
35

7,
20

7
39

,7
93

X
 a

l M
un

do
57

7,
22

8
54

1,
42

1
48

0,
36

4
35

5,
93

9
22

4,
84

3
22

1,
88

0
19

7,
43

0
18

7,
83

1
17

1,
99

7
19

1,
41

8
16

4,
91

6
16

2,
29

3
14

5,
11

5
89

,2
33

10
4,

18
3

%
 d

e 
X

 q
ue

 

pr
ov

ie
ne

n 

de
 p

aí
se

s 

se
le

cc
io

na
do

s 

re
sp

ec
to

 d
el

 

M
un

do

52
%

72
%

64
%

68
%

67
%

57
%

85
%

67
%

53
%

76
%

64
%

70
%

93
%

92
%

62
%

B
al

an
ce

 

co
m

er
ci

al
 

m
un

di
al

 e
n 

m
an

uf
ac

tu
re

ro
s

13
5,

58
7

-8
8,

00
3

-1
6,

78
4

16
8,

70
9

-2
4,

75
9

26
,3

54
-1

3,
56

1
39

,0
84

33
,3

91
23

,7
19

-4
7,

54
2

23
,0

83
-7

,2
74

-5
2,

47
9

-4
3,

01
8

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
co

n 
ba

se
 e

n 
da

to
s 

de
 N

ac
io

ne
s 

U
ni

da
s,

 C
O

M
TR

A
D

E
, S

IT
C
 R

ev
. 3

. 

S
im

bo
lo

gí
a:

 X
=

 E
xp

or
ta

ci
on

es
; M

=
 Im

po
rt

ac
io

ne
s.



51

e
c

o
n

o
m

ía
un

am
 v

ol
. 6

 n
úm

. 1
7

Cuadro 3.1
Comercio de economías avanzadas de la OCDE por destino

Exportaciones de bienes intermedios (%), 2007

Mundo
OCDE Avanzados 
(seleccionados)*

Europa del 
Este**

China México Rusia
Resto de países 
emergentes***

Resto del 
mundo

100% 61.8% 5.7% 4.9% 3.2% 1.2% 10.9% 12.4%

Importaciones de bienes intermedios (%), 2007

Mundo
OCDE Avanzados 
(seleccionados)*

Europa del 
Este

China México Rusia
Resto de países 
emergentes***

Resto del 
mundo

100% 66.2% 4.7% 8.4% 2.8% 1.3% 8.9% 7.7%

 

Cuadro 3.2
Comercio de economías emergentes por destino

Exportaciones de bienes intermedios (%), 2007

Mundo
OCDE Avanzados 
(seleccionados)*

Europa del 
Este

China México Rusia
Resto de países 
emergentes***

Resto del 
mundo

100% 35.9% 1.3% 16.6% 0.8% 0.7% 31.9% 12.7%

Importaciones de bienes intermedios (%), 2007

Mundo
OCDE Avanzados 
(seleccionados)*

Europa del 
Este

China México Rusia
Resto de países 
emergentes***

Resto del 
mundo

100% 43.1% 0.4% 16.7% 0.2% 0.7% 33.5% 5.4%

*OCDE Avanzados (seleccionados): Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, 

Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos. 

**Europa del Este: Albania, Bosnia - Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Rep. Checa, Hungría, Polonia, Rumania, Serbia y Montenegro, 

Eslovaquia, Eslovenia.

*** Resto de emergentes: Hong Kong, India, Indonesia, Malasia, Taiwán, Filipinas, Corea del Sur, Singapur, Tailandia.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Naciones Unidas,COMTRADE. SITC Rev. 3.

Segmentación y nuevas teorías del comercio internacional

Nuevas teorías del comercio internacional se han desarrollado para dar cuenta de los 
fenómenos de fragmentación. Ellas consideran no sólo al producto final sino también a las 
distintas etapas productivas que dan lugar a un comercio internacional de bienes interme-
dios. Menciono los principales enfoques de estas nuevas teorías:

Una primera línea de análisis es la teoría tradicional de las ventajas comparativas ba-•	
sada en los costos relativos de producción en condiciones de autarquía. Las teorías 
de la brecha tecnológica y las diferencias relativas en los precios de los factores ha 
sido aplicada a segmentos a pesar de que estas teorías fueron desarrolladas para el 
comercio internacional de bienes completos (Bhagwati, et. al., 2004. Mankiw, et. al., 
2006). 
Una segunda línea teórica analiza la internalización de actividades productivas en la •	
firma y los límites de la empresa. En este enfoque los costos de transacción son los 
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que determinan estos límites. Tiene sus fundamentos en Coase, 1937, Williamson, 
1975. Las empresas fijan sus límites buscando internalizar sus actividades centra-
les y al mismo tiempo toman decisiones de localización de segmentos teniendo en 
cuenta sus activos específicos y los costos de producción en distintos países y sitios  
de producción.
Una tercera línea de estudio es la teoría de la aglomeración, que es una extensión de •	
la teoría del comercio internacional en condiciones de mercados imperfectos, que 
incorpora las economías de escala externas a la firma (Krugman, 1991, 1995; Fujita, 
Krugman y Venables, 2001). Las economías de escala de la industria no dependen 
necesariamente de condiciones iniciales de autarquía y los países o regiones pueden 
tener economías de aglomeración por casualidad. La predicción de estos modelos es 
que la desconcentración industrial internacional puede implicar el desarrollo de activi-
dades con retornos crecientes en sólo unos pocos países emergentes. La consolida-
ción de estos últimos va a dificultar el establecimiento de nuevos centros industriales 
en países que carecen de la flexibilidad necesaria para cambiar rápidamente y para 
adaptarse a nuevas condiciones de industrialización. 
Una cuarta línea es la teoría de la fragmentación (Feenstra Robert, 1998; Jones y •	
Kierzkowski, 1990; Ardnt y Kierzkowski, 2001; Deardorff, 2001; Cheng y Kierzkowski, 
2001). Este enfoque destaca la existencia de fuerzas económicas que empujan hacia 
la desconcentración industrial en países desarrollados y la importancia de los costos 
de los “servicios de conexión” entre etapas productivas. La fragmentación resulta be-
neficiosa cuando el costo de los “servicios de conexión”, que unifican a las distintas 
localizaciones, es suficientemente bajo. Estos costos, que incluyen los de transporte, 
telecomunicaciones y de coordinación entre actividades geográficamente separadas, 
están siendo reducidos por los avances tecnológicos. Esta reducción incentiva la 
dispersión industrial aunque al mismo tiempo los “servicios de conexión” presentan 
economías de escala muy importantes, favoreciendo la concentración de la produc-
ción. Al igual que en el enfoque de la aglomeración, se llega a la conclusión que la 
globalización y las economías de escala determinan situaciones donde ciertos países 
se benefician significativamente de los procesos de segmentación, mientras otros son 
excluidos. Las distintas líneas teóricas tienen importantes coincidencias en algunos 
conceptos y conclusiones, a pesar de diferir en el enfoque causal que establecen.
La línea teórica que sigo en mis trabajos retoma muchos de los conceptos anteriores. •	
Se basa en el reconocimiento que hacen las nuevas teorías del comercio interna-
cional y de la organización industrial sobre la importancia de los retornos crecientes 
que surgen de las economías de escala estáticas, de aglomeración, de aprendizaje y 
de las externalidades del conocimiento. No todas las actividades económicas tienen 
iguales retornos en el margen. Se sustenta no sólo en la importancia fundamental del 
cambio técnico sino que considera como tema central la rápida obsolescencia del co-
nocimiento tecnológico y organizativo y la muy desigual distribución del conocimiento, 
especialmente el de frontera, entre países. En el apartado siguiente desarrollamos 
este enfoque. 
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Causales de la segmentación

Tres causales centrales explican la fragmentación y relocalización de la producción pre-
viamente integrada verticalmente: a) aumentos de costos de producción y consecuente 
organización modular en las localizaciones originales de la manufactura; b) avances tec-
nológicos implicando drásticas caídas en costos de las transacciones internacionales;  
c) correspondencia entre la organización en redes de las corporaciones multinacionales 
(CMN) y las actuales estrategias de industrialización en países emergentes. 

En la actualidad los procesos de innovación constituyen una nueva causal de seg-
mentación. Se trata de producciones de bienes nuevos o innovados, partes, componentes  
o intangibles, que (evidentemente) no formaban parte de una cadena de producción  
integrada. 

a) costos de producción, modularización y obsolescencia

La manufactura es una actividad con retornos crecientes. ¿Cómo explicar entonces su 
dispersión geográfica? La fragmentación obedece a importantes aumentos de costos en 
las empresas o en centros de producción nacional (por ejemplo, a nivel de la firma debido 
a la falta de conocimiento específico, distintos costos fijos de cada segmento, incidencia 
de la obsolescencia, incrementos de costos salariales, o costos de congestión a nivel de 
sitios tradicionales de producción). La cadena de producción manufacturera integrada 
verticalmente está constituida por actividades heterogéneas en cuanto a sus requerimien-
tos de insumos productivos y tecnológicos. Los aumentos de costos y la obsolescencia 
pueden darse en algunos tramos productivos y no en otros. La gestión separada de cada 
etapa aumenta la eficiencia microeconómica total y constituye el primer movimiento hacia 
una organización doméstica de tipo modular y su posterior dispersión nacional e inter-
nacional (Sturgeon y Florida, 2003; Curry y Leachman, 2003). La industria en países 
como Estados Unidos y otros países desarrollados, se organiza bajo la forma de módulos 
de producción. Las empresas líderes en estas redes se concentran en actividades de 
innovación y diseño y en la creación, penetración y defensa de los mercados de produc-
tos finales. En cambio, la actividad manufacturera y muchos servicios empresariales son 
transferidos hacia empresas proveedoras, muchas de las cuales son grandes empresas 
transnacionales. Hay un crecimiento continuo de la división del trabajo entre firmas. Para 
mostrar ese crecimiento se dispone de datos que provienen de la matriz insumo-producto 
de los países industrializados más avanzados (OECD, 2005). Los productos intermedios 
contribuyeron entre un medio y dos tercios al crecimiento del valor de la producción 
en la década de los noventa. La contribución de los mismos se incrementó desde 1980 en  
la mayoría de esos países (ver gráfica 1). La segmentación de la producción es todavía un 
proceso centralmente nacional. Las firmas se abastecen domésticamente de productos 
intermedios especialmente en los países grandes. A pesar de ello el abastecimiento im-
portado fue creciendo en la última década (ver gráfica 2).
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Gráfica 1
Contribución del valor 

agregado y de los  
bienes intermedios al 

crecimiento del valor de 
la producción

Contribución anual  
promedio en puntos 

porcentuales

Nota: la contribución de los 

bienes intermedios se han 

incrementado desde los años 

ochenta en Noruega, Finlan-

dia, Estados Unidos, Dinamar-

ca y Francia. Austria mantiene 

la misma contribución.

Fuente: Pilat, D. and A. Wölfl 

(2005), “Measuring the In-

teraction Between Manufac-

turing and Services”, OECD 

Science, Technology and 

Industry Working Papers, 

2005/5, OECD. 

Gráfica 2
Proporción entre bienes 
intermedios importados 

y domésticos, 
1995 y 2000

Nota: Australia: 1995 y 1999; 

Canadá: 1997 y 2000; Grecia: 

1995 y 1999; Hungria: 1998 y 

2000; Noruega: 1995 y 2001; 

Portugal: 1995 y 1999. 

Fuente: Base de datos de 

tablas Input-Output. Staying 

Competitive in the Global 

Economy: Moving Up the 

Value Chain, OECD, 2007. 

Una hipótesis que presenté a fines de los años setenta está basada en la rápida obsoles-
cencia de la producción moderna como explicación de la modularización (Minian, 1981). 
En las industrias de alta tecnología los desarrollos tecnológicos modernos conducen a 
una rápida automatización de la producción manufacturera. Sin embargo, en ciertos tra-
mos de la cadena productiva se minimiza la automatización –allí donde es técnicamente 
factible– para disminuir la incidencia de los enormes costos que implica la obsolescencia 
derivada de nuevos ciclos tecnológicos y de innovación. Esta opción de inversión y de se-
lección tecnológica determina la heterogeneidad de la cadena de producción ya que junto 
a las etapas productivas automatizadas existen segmentos con mucho menor intensidad 
tecnológica. La obsolescencia se ha convertido en un factor central de la vida económica. 
La obsolescencia del conocimiento es particularmente rápida en las actuales condiciones 
de producción.
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 Los módulos de producción requieren de una gestión separada y algunos de ellos 
son candidatos a la relocalización nacional o internacional en razón de las diferencias 
en costos de producción y diferencias en los conocimientos requeridos en cada etapa. 
Las empresas de países desarrollados reaccionan ante la competencia internacional de 
países con bajos costos de producción acelerando los procesos de relocalización de seg-
mentos trabajo-intensivos hacia éstos últimos. En cambio los segmentos de producción 
más sofisticados se distribuyen entre los propios países desarrollados.

Una hipótesis adicional es que a largo plazo el progreso tecnológico y sus implica-
ciones en productividad conducirían a la automatización completa de toda la cadena de 
producción, frenando o incluso revirtiendo los procesos de relocalización manufacturera. 
En este caso el progreso tecnológico se convertiría en una alternativa a la globalización 
(Froëbel, et al, 1980). Sin embargo, la globalización de la producción hacia países emer-
gentes no sólo no se ha detenido sino que continúa cada vez con mayor ímpetu debido a 
que adquirieron nuevas ventajas. La participación creciente de países emergentes en los 
mercados globales les hace factible alcanzar importantes economías de escala, estáticas, 
de aglomeración de aprendizaje, que unido a las modernas tecnologías trasladadas por 
las CMN les permite ingresar al comercio de bienes diferenciados y al de producciones con 
rendimientos crecientes. 

Hay beneficios adicionales del comercio internacional de productos intermedios en 
relación a los productos completos. Se produce una división del trabajo mucho más fina. 
Se acrecientan los beneficios de aprovechar las diferencias factoriales, tecnológicas o 
de economías de escala. Además, los productores obtienen una mayor variedad de es-
pecificaciones de bienes intermedios que les permite multiplicar las opciones técnicas y 
económicas a su disposición. Esto es particularmente importante para los procesos de 
innovación aumentando la eficacia de las mismas. 

b) Drástica caída de costos de las transacciones internacionales

Las nuevas tecnologías reducen drásticamente los costos de comunicación, transacción, 
información sobre mercados y en menor medida los de transporte. Esto permite la circu-
lación internacional de muchos intangibles y la comerciabilidad de servicios. Todos estos 
cambios refuerzan decisivamente las formas de organización segmentada de la produc-
ción. Los diferenciales en costos de producción entre países avanzados y emergentes y 
la drástica caída en los costos de realizar transacciones comerciales internacionales dan 
una combinación explosiva que incentiva la relocalización de los segmentos productivos. 

Ante este fenómeno cabe preguntarse si la cercanía geográfica sigue siendo aún un 
factor decisivo en la localización de segmentos de las redes. Diversos estudios económi-
cos sostienen “la muerte de la distancia”. Las CMN pueden controlar actividades a distan-
cia pese a la dispersión global de sus actividades y de las empresas en las redes en las 
cuales operan. Tienen una dispersión geográfica y una cercanía organizativa. 

Sin embargo, la dispersión encuentra un límite geográfico derivado de los costos de 
transporte, barreras arancelarias y no arancelarias, diferencias en riesgos financieros, eco-
nómicos y políticos. Si bien los costos de transporte han disminuido en los últimos años 
en forma pronunciada, no han caído tan drásticamente como los de procesar información. 
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La relación entre valor y peso del producto reduce el radio de circulación de los bienes 
físicos. Así se observa que partes y componentes electrónicos, más livianos que los de la 
industria automotriz, tienen un radio mayor de circulación. Estos costos y riesgos crean 
en muchos casos sistemas de división del trabajo regionales antes que globales, como 
son los  del Sudeste Asiático, la cuenca del Mediterráneo, América del Norte y Europa 
(Occidental y Oriental). Los bienes intermedios deben atravesar repetidamente fronte-
ras nacionales, en muchos casos entre países con cercanía geográfica (ver nuevamente  
cuadro 4). 

Los países de Europa Oriental también muestran la importancia de una localización 
cercana ya que pese a tener un nivel salarial superior a los países del sur de Asia reciben 
un alta proporción de las inversiones directa de Europa Occidental.

Fuente: elaboración propia con base en datos de Naciones Unidas,Comtrade. SITC Rev. 3. 

* Región de América del Norte. Compuesta por Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica y CARICOM 

(Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts, Nevis y 

Anguilla, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago).

** Región del Sudeste Asiático: Japón, China, Corea, Hong Kong, Singapur, Malasia, Indonesia, Filipinas, 

Tailandia.

*** Región de Europa: Albania, Andorra, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Luxemburgo, Bosnia Herzegovina, 

Bulgaria, Croacia, Rep. Checa, Checoslovaquia, Dinamarca, Estonia, Islas Faroe, Finlandia, Francia, Alemania, 

Gibraltar, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, 

Moldova, Rumania, Rusia, Serbia y Montenegro, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Macedonia, 

Ucrania, Reino Unido.

**** Producto completo resulta de la diferencia entre manufacturas y bienes intermedios manufactureros. Estos 

últimos comprenden partes y componentes y bienes semiterminados.

Se resaltan los países donde el mercado mundial es más importante que el regional.

Cuadro 4
Comercio de productos completos y de bienes intermedios  
manufactureros con su región, 2007

País

Porcentaje de exportaciones a su región Porcentaje de importaciones de su 
región

Producto completo****
Intermedios 

manufactureros
Producto 

completo****
Intermedios 

manufactureros
México * 86 91 53 59 
China** 28 41 16 58 
Hong Kong** 33 78 84 70 
Corea del Sur** 21 56 18 60 
Singapur** 50 62 36 54 
Malasia** 27 58 40 59 
Alemania*** 69 70 21 72 
Estados Unidos* 33 37 57 29 
Japón** 21 51 18 47 
Francia*** 64 71 72 75 
Italia*** 67 69 45 71 
Inglaterra*** 62 60 60 66 
Bélgica*** 76 79 73 73 
Holanda*** 80 77 49 64 
Canadá* 91 78 56 69 
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c) Correspondencia entre organización de redes internacionales y estrategias de 
industrialización de países emergentes

Las estrategias de industrialización de países emergentes se corresponden con las for-
mas de organización de producción en redes de las CMN. En éstas intervienen grandes 
empresas multinacionales y una multiplicidad de empresas nacionales de muy diferente 
tamaño y nivel tecnológico. En las mismas, las CMN juegan un rol central en la medida 
en que coordinan la producción, distribución y reasignación de recursos de acuerdo a 
cambios económicos, técnicos, sociales y políticos. La importancia estratégica de las CMN 
coordinando procesos de producción dispersos geográficamente se ve reforzada por la 
magnitud del comercio internacional intra-firma y por su participación en distintas formas 
de inversión, fusiones y adquisiciones. La organización en redes, permite un incremento en 
la eficiencia microeconómica al combinar múltiples ventajas de distintas empresas, países 
y sitios de producción. Reúne segmentos con distintas capacidades: de conocimiento, de 
innovación, de manufacturar, financieras, organizativas, de diseño y de acceso a merca-
dos. Ello da lugar a profundas reestructuraciones de las firmas que componen la red para 
adecuarse a nuevas formas de organización.

La relocalización de segmentos productivos en filiales o firmas integradas a la red de 
fabricación está posibilitada por la movilidad de factores, como el conocimiento tecnoló-
gico, organizativo y otros intangibles, que se combinan con recursos locales relativamente 
inmóviles (como trabajo no calificado). La cadena heterogénea se distribuye así interna-
cionalmente dando lugar a un mayor comercio internacional. 

Cuadro 5
Participación de bienes intermedios en el comercio mundial de manufacturas (%)

País 1998 2007

X M X M
Mundo 55 57 

China 35 73 42 73 

Hong Kong 44 52 60 63 

Indonesia 58 61 67 68 

Malasia 61 76 64 81 

México 45 66 46 66 

Filipinas 72 83 73 79 
Rep. Corea 61 84 57 72 
Singapur 52 63 76 74 

Tailandia 56 74 58 80 

Canadá 57 58 64 52 

Francia 51 56 53 55 

Alemania 52 55 53 62 

Italia 49 60 53 60 

Japón 51 51 56 60 
España 49 56 54 54 
Reino Unido 50 49 51 47 
Estados Unidos 60 45 59 45 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Naciones Unidas, COMTRADE. SITC Rev. 3. 
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Las firmas de países avanzados aumentan su competitividad mediante la adquisición  
de partes y componentes manufacturados en países con menores costos de produc-
ción. De la misma manera, los recursos intangibles que fluyen a las firmas de los países 
emergentes son “inputs” indispensables para que su producción esté de acuerdo con 
las características de la competencia internacional. Las estrategias de industrialización 
no pueden obviar la complementariedad de la producción moderna, ya que la fabricación  
de bienes resulta de una combinación de insumos tangibles e intangibles provenientes de 
distintos países. La desintegración productiva implica que el comercio de recursos com-
plementarios forma parte importante del comercio internacional de manufacturas.

Los países emergentes han dirigido sus estrategias industriales conforme a la evolu-
ción de la globalización de la producción importando bienes intermedios en una propor-
ción muy superior a la mundial. Esta modalidad constituye la forma actual de inserción en 
la economía mundial de muchos de estos países. La estrategia de industrialización a tra-
vés de la segmentación hace depender a la producción nacional cada vez más de insumos 
importados (ver cuadro 5). Países como China, India, Rusia y países de Europa oriental, 
han desarrollado importantes ventajas de localización aumentando productividad, redu-
ciendo costos unitarios de trabajo, creando eficientes sistemas educativos formadores de 
capital humano, desarrollando modernas infraestructuras, estableciendo instituciones que 
incentivan inversiones productivas e implementado políticas industriales activas. De esta 
manera han aumentando en forma dramática la oferta internacional de bienes y servicios. 
Ingresan a las redes internacionales comenzando por los productos más estandarizados 
y de competencia mediante precios, pero llevando estrategias de escalamiento hacia los 
de mayor nivel tecnológico y de mayor valor agregado, es decir, productos con barreras 
a la entrada. Muchos países emergentes logran altas tasas de ahorro e inversión y son 
grandes exportadores de capital hacia países desarrollados. Esto último se deriva de sus 
amplios saldos comerciales. No son meras bases de exportación de las CMN. 

d) Innovación y segmentación 
(bienes Intermedios no previamente producidos en integración vertical)

Los procesos de innovación de bienes intermedios son una nueva fuente de segmenta-
ción que no tiene su origen en la separación de producciones previamente integradas ver-
ticalmente. El progreso técnico que se vuelca en la creación de nuevas partes y compo-
nentes hace aún más compleja la organización de las redes de producción internacional. 
En muchos casos son producciones de partes, componentes y productos semiterminados 
estandarizados. La industria electrónica y automotriz presenta numerosos ejemplos de 
esta forma de segmentación. La Figura 1 presenta distintas formas de organización en la 
producción de bienes intermedios. En su segunda parte se incluye el caso de los bienes 
intermedios resultantes de la innovación. 
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Nacional Internacional

Previamente integrado verticalmente (bienes y servicios)

I

Abastecimiento
interno

Integración vertical •	
(insourcing)

Integración •	
vertical en la firma 

internacional 
(insourcing-
offshoring)

Adquisición
(relaciones de 

mercado)

Adquisición a •	
proveedor nacional

(outsourcing)

Adquisición •	
de proveedor 
internacional

Comercio intra •	
o inter industrial 

(offshoring)
Origen Nuevos bienes intermedios (resultantes de innovación)

II

(No producido previamente en integración vertical)

Abastecimiento
propio

Integración vertical •	
nacional (insourcing)

Integración vertical •	
internacional 
(insourcing-
offshoring)

Adquisición
(relaciones de 

mercado)

Adquisición a •	
proveedor nacional 

(outsourcing)

Adquisición •	
a proveedor 
internacional

Comercio intra •	
o inter industrial 

(offshoring)

Figura 1

Formas de organización: 
matriz de abastecimiento 

interno, adquisición 
nacional o adquisición 

internacional de bienes 
intermedios

Fuente: elaboración propia.

I

Origen

II

La segmentación de la producción se organizó inicialmente con la creación de subsi-
diarias de las CMN en países emergentes para realizar procesos productivos y funciones 
previamente ejecutados en el país de origen. Las corporaciones subcontrataron etapas 
productivas en firmas locales en estrecha coordinación y dependencia con ellas mismas. 
Esta coordinación implicó asimismo, la transferencia de conocimiento tecnológico, or-
ganizativo y de diseño. Estos procesos continúan en el presente. Sin embargo, desde la 
década de los noventa se multiplicaron las firmas proveedoras de bienes intermedios (en 
muchos casos son ellas mismas CMN) que actúan fundamentalmente a través de relacio-
nes comerciales de mercado. En la medida en que estas últimas corporaciones realizan 
procesos de innovación y creación de nuevos bienes intermedios se desarrollan esas 
formas de producción segmentada no previamente integrada verticalmente. 

Temas de investigación vinculados a la fragmentacion

A partir del análisis de la fragmentación internacional de la producción, se abre un am-
plio panorama de problemas que requieren ser estudiados con el fin de comprender las 
implicaciones de este proceso sobre el desarrollo económico. Mencionaré sucintamente 
algunos temas particularmente relevantes.
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Segmentación y empleo

La relación entre segmentación y empleo cuenta con evidencia empírica aún extremada-
mente limitada y parcial ya que trata sobre sectores particulares en estudios realizados 
por académicos y por organismos internacionales (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico, OCDE). Algunos de los estudios más importantes sólo enfocan el 
corto plazo y fundamentalmente el impacto directo por lo cual llegan a conclusiones ne-
gativas sobre el empleo para los países desarrollados. La información del impacto de la 
segmentación sobre el mercado laboral es casi inexistente para países emergentes. 

Distintos factores tienen una fuerza mayor que la segmentación por su impacto en 
el empleo: fase del ciclo económico, niveles de demanda, tipo de cambio, excedente 
comercial en manufacturas y servicios. Muchas veces hay causales difíciles de separar. 
Sin embargo la mayoría de los análisis señalan que es el crecimiento de la productividad 
en la manufactura y en los servicios él que está afectando al empleo. Las tecnologías de 
la información tienen un enorme impacto en productividad y formas de organización de la 
producción. Estas tecnologías reemplazan al trabajo no calificado y son complementarias 
con el capital humano. El cambio técnico muy estudiado en manufacturas, está ahora 
afectando a servicios (cajeros automáticos, servicios secretariales remplazados por con-
testadoras, programas de software que sustituyen al trabajo calificado). 

Los países emergentes también ven sus mercados laborales afectados por el creci-
miento de la productividad. En China, Brasil y Rusia el empleo manufacturero declinó pese 
al crecimiento de la producción industrial (ONUDI 2005). En el mismo sentido el análisis 
del Bureau of Labor Statistics (2005) señala que el empleo manufacturero en China pasó 
de 98 millones de trabajadores en 1985 a 83 millones en 2002. También indica que el 
empleo se mantuvo relativamente estable en India e Indonesia donde la producción manu-
facturera se ha incrementado.

Pese al reconocimiento de que la principal causa de cambios en el empleo es la 
productividad, el debate acerca del impacto de la globalización y la fragmentación sobre 
el empleo está en la mira de los medios de comunicación y del público en general. Las 
redes globales y regionales de valor agregado son percibidas por el público de países de-
sarrollados como mecanismos de “exportación de empleo”, de aumento de importaciones 
y de aumento en la desigualdad en la distribución del ingreso. En los países emergentes 
existen otros temores del impacto sobre los mercados de trabajo: la segmentación crea 
una industrialización dependiente de las CMN, con cuantiosas necesidades de importación 
para mantener la producción industrial y las exportaciones.

¿Los efectos de la fragmentación internacional de la producción sobre el empleo son 
diferentes de los del comercio internacional? Bhagwati (2004) sostiene que la relocaliza-
ción internacional de los servicios de los países desarrollados se está incrementando en 
forma importante y en este caso el impacto es totalmente similar al del comercio interna-
cional en general. Las ventajas comparativas explicarían este fenómeno.

En cambio en otro estudio Grossman (2002) sostiene que las sucesivas etapas de 
desempaquetamiento del producto final permite la relocalización ya no sólo de segmentos 
productivos sino de tareas específicas. Por ello la competencia hoy en día no es sólo en-
tre trabajadores no calificados de países emergentes y desarrollados sino también entre 
trabajadores calificados de ambas partes. 
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Otros estudios (Van Welsum y Vickery, 2005) de la OCDE analizan el número de per-
sonas actualmente empleadas que desarrollan funciones que potencialmente pueden ser 
llevadas a cabo en otras localizaciones. Su análisis sugiere que alrededor de 20% del 
empleo total en países de la OCDE corresponde a ese tipo de funciones. La posibilidad de 
relocalización de funciones se facilita con la comerciabilidad de los servicios.

Aunque la perspectiva del empleo ha sido desarrollada más para el caso de los países 
desarrollados, existen numerosos problemas que deben ser analizados sobre el impacto 
de la fragmentación sobre el empleo para países emergentes y en desarrollo. Un primer 
tema es que los modelos de industrialización segmentada causan enormes necesidades 
de importación de bienes y servicios: la adecuación a los requerimientos de la exporta-
ción implican importaciones; el cambio técnico transforma permanentemente a partes y 
componentes que ingresan a los productos aumentando así los coeficientes de contenido 
importado en los bienes exportados. Ello puede implicar sustitución de partes y compo-
nentes previamente producidos internamente. La obsolescencia que este proceso genera 
afecta además a todos los inputs necesarios para la producción teniendo que readecuar 
la fuerza de trabajo, los bienes de capital y la organización industrial. Por último los países 
avanzados pueden tener reacciones proteccionistas frente a crecientes importaciones 
manufactureras provenientes de países en desarrollo a pesar de que la fragmentación 
contribuye decisivamente a la competitividad de industrias que podrían perderse total-
mente para el país desarrollado.

¿Mercado global de trabajo?

Las diferencias salariales entre los mercados nacionales de trabajo constituyen uno de los 
tantos factores que intervienen en las decisiones de localización de segmentos produc-
tivos de las CMN. Sin embargo la inversión en distintos mercados nacionales genera una 
mayor conexión de los mercados laborales, ¿se avanza de esta manera hacia la formación 
de un mercado global de trabajo? Según algunos estudios, como los del Banco Mundial 
(World Bank, 2007), se tiende a largo plazo a una convergencia en los salarios de los 
distintos mercados anulando así una de las causales de la segmentación hacia países 
emergentes. En el mismo trabajo se observa que actualmente los salarios de los trabaja-
dores calificados y no calificados insertos en las redes internacionales crecen mucho más 
rápidamente que los salarios promedios nacionales incrementando así la heterogeneidad 
de los mercados de trabajo. Por lo anterior, la hipótesis de la formación de un mercado de 
trabajo mundial parece aventurada. Los mercados laborales en su conjunto dependen 
en gran medida del contexto nacional y local y sólo un segmento se conecta a las redes 
internacionales de producción. 

Lo anterior no significa que los mercados laborales nacionales no se vinculen entre sí 
en forma importante. Las CMN a través de diferentes canales profundizan esa interrelación: 
comercio de bienes, formación de redes de valor agregado, movimientos de capital de 
inversión directa y de préstamo. El comercio internacional de recursos intangibles (conoci-
miento tecnológico, organización empresarial) se está convirtiendo en un poderoso factor 
de conexión de mercados. Las migraciones internacionales a pesar de las restricciones 
existentes constituyen asimismo un factor de conexión entre mercados de trabajo. La ins-
titucionalidad internacional con múltiples tratados sobre comercio, políticas de inversión 
nacional y sobre inversión extranjera directa (IED), políticas impositivas, derechos de pro-
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piedad intelectual, supervisión bancaria, convertibilidad monetaria, vincula los mercados 
de trabajo y crea impactos directos o indirectos sobre los mismos. La globalización en 
general y la relocalización en particular hacen competir a los trabajadores, tanto no califi-
cados como expertos, de distintos mercados nacionales. Un tema ampliamente debatido 
internacionalmente, es si esta interrelación de mercados de trabajo constituye uno de los 
factores explicativos de la creciente desigualdad en la distribución de los ingresos tanto 
en países emergentes como desarrollados.

Reducción de precios de bienes manufacturados intensivos en trabajo 

La oferta internacional de manufacturas intensivas en trabajo no calificado ha aumenta-
do considerablemente, sobre todo por la expansión de las exportaciones industriales de 
China. Se crea por ello la posibilidad de una caída continua de precios internacionales  
de esas manufacturas.

Los aumentos en los volúmenes exportados en manufacturas (bienes completos o 
insumos intermedios) no dan una idea real de los beneficios que se obtienen con las 
exportaciones estandarizadas4 ya que la competencia vía precios que prevalece en esos 
sectores hace que parte de los beneficios obtenidos por las exportaciones sean traslada-
dos al exterior mediante el deterioro de los términos del intercambio entre manufacturas 
de distinto nivel tecnológico (Minian-Luna, 2006). Los cambios en los precios relativos 
internacionales derivados del comercio internacional de los países emergentes pueden 
ser un factor de inhibición para el cambio del perfil de especialización de cada país.

Según algunos estudios académicos y otros de organismos internacionales, la caída 
de los precios de exportación de los bienes manufacturados intensivos en trabajo no 
calificado (textiles, productos eléctricos y electrónicos) responde a la expansión de la 
oferta internacional por parte de países tales como China, Tailandia, Malasia, Filipinas y  
la India (CEPII, 2006-05, marzo). Se crea así la posibilidad de una caída continua de pre-
cios internacionales de esas manufacturas. Esto afecta a países que tienen una estruc-
tura de especialización semejante (México por ejemplo) ya que quedan expuestos al declive  
de los precios internacionales de sus productos manufactureros de exportación. 

El peso económico creciente en la economía mundial de países grandes como China 
e India (y en menor medida de nuevos exportadores de manufacturas del sudeste asiático), 
con sus fuertes tasas de crecimiento puede conducir a importantes cambios estructurales 
en los precios relativos mundiales entre bienes manufactureros y bienes primarios. Estas 
tendencias bien pueden ser de largo plazo, por encima de fluctuaciones temporales. 

Las estrategias de industrialización han de tener en cuenta no sólo las transformacio-
nes productivas en los países avanzados sino también la existencia y desarrollo de nuevas 
bases industriales exportadoras en otros países emergentes.

Segmentación y estrategias de industrialización

Los países emergentes, en su búsqueda por lograr formas de industrialización más avan-
zadas, deben considerar las principales tendencias de las nuevas estructuras industriales 

4. Un punto de vista contrario se encuentra en Bhagwati, 2004, pp. 3-27.
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internacionales, las características del progreso técnico y las estrategias que llevan las CMN 
(Navaretti y Venables, 2004). Se enuncian a continuación algunos temas significativos:

a) Industrialización y segmentación

Los cambios técnicos en curso requieren que los países emergentes evolucionen hacia 
estructuras industriales más complejas, donde las firmas tienen mayores requerimientos 
de entrada no sólo en términos de capital sino también de calificaciones e infraestructuras. 
De igual manera, en atención a las nuevas tendencias internacionales de la producción, 
que determinan que los bienes y servicios tienen un alto contenido de conocimiento, las 
firmas de los países emergentes necesitan contar con segmentos productivos especia-
lizados. Las inversiones requeridas combinan el uso de bienes de capital de tecnologías 
de la información (TI) con inversiones en recursos intangibles para alcanzar aumentos de 
productividad y competitividad. Asimismo, las firmas requieren conexiones con redes in-
ternacionales de producción, dado que las externalidades en los procesos de aprendizaje 
se dan en la interacción con firmas proveedoras de insumos, bienes de capital, servicios 
especializados y con usuarios y competidores.

La creación de nuevo conocimiento y de procesos productivos innovadores implica 
contar con grandes inmovilizaciones de capital y con amplios mercados, y está some-  
tida a importantes riesgos económicos y financieros así como a una rápida obsolescencia. 
La obsolescencia del conocimiento es particularmente rápida en las actuales condiciones 
de producción. Ésta alcanza no sólo a los bienes de capital, sino también a las infraestruc-
turas, productos, capital humano, capital organizativo y a los diversos recursos intangibles 
utilizados. Esto da ventajas a la celeridad en los procesos de innovación, producción y mer-
cadeo y constituye un factor estratégico de competitividad para evitar pérdidas de valor.

b) Amenaza competitiva y perfil de especialización

De acuerdo a las teorías tradicionales, en la medida en que los mercados funcionen efi-
cientemente, no puede haber una amenaza competitiva para los países derivada de la 
entrada de un nuevo oferente internacional (Gomory y Baumol, 2002). Esta sólo existe a 
nivel de empresas que compiten en el mismo mercado. Para las economías nacionales los 
beneficios del comercio internacional no son un juego suma cero (Krugman, 1991). No 
sólo no hay amenaza competitiva para el país sino que por el contrario, el nuevo compe-
tidor abre nuevas y mayores posibilidades de especialización. Los países desplazan sus 
actividades productivas a lo largo de su frontera de posibilidades de producción hallando 
un nuevo equilibrio en el cual el comercio internacional beneficia a todas las partes. En las 
economías más avanzadas la especialización se ubicará en actividades más intensivas en 
capital y en conocimiento. En cambio, en las economías de menor desarrollo es probable 
que la ventaja comparativa se encuentre en las actividades más tradicionales y, en muchos 
casos, en commodities y quizá fuera del sector manufacturero. 

Sin embargo la aparición de nuevos oferentes internacionales genera amenazas com-
petitivas para los países exportadores de manufacturas intensivas en trabajo no calificado. 
El ajuste económico ante esta situación es particularmente difícil en economías enfren-
tadas a una gran movilidad internacional de factores productivos y a una restringida mo-
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vilidad interna, con mercados incompletos, ineficientes, con altos niveles de desempleo 
y marginalidad laboral, con la existencia de grandes firmas monopólicas u oligopólicas, 
fallas de información e incertidumbre. En estos casos la aparición de un competidor inter-
nacional de productos similares afecta negativamente el crecimiento económico de países 
emergentes.

Aún más complejos son los problemas que enfrentan los países que intentan insertar-
se en un patrón de especialización tecnológicamente más avanzado. No sólo los reque-
rimientos de inversión, de tecnología, de capital humano y de nuevas instituciones son 
ingentes, sino que a ello se agregan las dificultades que surgen de la existencia de países 
de nueva industrialización ya consolidados en este nuevo paradigma. Estos compiten fa-
vorablemente en sectores industriales con los países que buscan ingresar a ese modelo e 
incluso inhiben la llegada de nuevos competidores.

Avanzar hacia un nuevo perfil de industrialización es importante no sólo para escapar 
a la competencia vía precios sino también por los efectos positivos que éste puede crear. 
Efectivamente, existen muchas actividades que rinden un subproducto positivo en razón 
de pertenecer a sectores con retornos crecientes, con mayor potencial de progreso tec-
nológico y de aprendizaje, con importantes externalidades, con economías de escala de 
oferta y demanda y con mayores posibilidades de ofrecer bienes diferenciados y de soste-
ner barreras a la entrada. Además, la producción y el comercio internacional de productos 
de mediana y alta tecnología tienen un mayor dinamismo reflejando en parte la mayor 
demanda de estos bienes. Estos beneficios son en general acumulativos. Las nuevas 
teorías del crecimiento, del comercio internacional y de la geografía económica analizan 
precisamente estas actividades en condiciones de mercados imperfectos.

Este enfoque difiere de la teoría económica ortodoxa según la cual el patrón de espe-
cialización de un país no cuenta para el crecimiento económico, ya que todas las activida-
des son igualmente benéficas y todos los factores productivos tienen retornos iguales en 
el margen, por lo que la estructura de las ventajas comparativas no interesa. Las implica-
ciones de política son las de permitir el libre comercio sin restricciones. Siempre hay un 
beneficio estático del comercio internacional.

Diversas teorías afirman que existen enormes ventajas para los primeros países que 
adoptan el nuevo perfil de especialización internacional. Un factor central en esta concep-
ción es que el conocimiento tecnológico es acumulativo, se desarrolla en las empresas 
y, de más en más, se crea y difunde al interior de redes internacionales de producción. 
Asimismo se afirma que la tecnología es path-dependent, es decir, que las capacida-
des tecnológicas presentes están condicionadas por las preexistentes (Nelson y Winter, 
1982). La pertenencia a una red internacional de producción va a favorecer a las firmas 
que primero se integran a ella porque el conocimiento se difunde dentro de la misma (Ge-
reffy y Korzeniewicz, 1994).
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c) Algunas estrategias de industrialización

Una de las estrategias que se presenta a los nuevos países emergentes consiste en crear 
condiciones internas, económicas e institucionales, para atraer con mayor fuerza a las 
redes internacionales de producción. Se trata de participar en la producción segmenta-
da de las CMN. La inserción en estas redes puede darse en tramos de muy distinto nivel 
tecnológico, lo que trae consigo una participación muy desigual en los beneficios gene-
rados dentro de la red. Efectivamente, existen segmentos con altas barreras a la entrada, 
capaces de retener la mayor parte de los retornos, y otros cuya competitividad depende 
en gran medida de bajos costos salariales. Dentro de una red, el avance de un país hacia 
los segmentos de mayor nivel tecnológico requiere de políticas industriales activas, enfo-
cadas a la absorción de los conocimientos y tecnologías internacionales, a la formación de 
capital humano, al desarrollo de modernas infraestructuras y de instituciones financieras, 
técnicas y jurídicas que favorezcan el crecimiento. Las señales de mercado, cuando éste 
es esencialmente imperfecto –en particular el mercado de tecnologías– no son suficientes 
por sí solas para impulsar los cambios requeridos.

Un tema fundamental es el de la falta de acceso y difusión de las tecnologías más 
avanzadas en países en desarrollo y emergentes. Una vez que se reconoce que la tecno-
logía es costosa para obtenerse y diseminarse, que las firmas de países industrializados 
tienen razones estratégicas para retenerla, y que se requiere de condiciones locales para 
la absorción de la tecnología y para el desarrollo del mercado de factores, las políticas 
industriales adquieren sentido (Stiglitz y Charlton, 2005). La estrategia para la nueva in-
dustrialización reside en concentrar esfuerzos y recursos en unos pocos segmentos in-
novadores. En esas condiciones, resulta indispensable captar conocimiento internacional. 
Ello se logra con la adquisición internacional de bienes de capital, de bienes intangibles 
(tales como software, diseño de productos y métodos de organización de la producción), 
con inversiones de las CMN y a través de relaciones interpersonales de diversa naturaleza. 

Otra estrategia posible reside en generar procesos de industrialización con un grado de 
autonomía mayor, es decir, con menor dependencia de las CMN, semejante al modelo de un 
muy reducido número de países del Sudeste Asiático que implementaron políticas activas 
de industrialización. Se trata, en este caso, de aprovechar el carácter genérico de las nue-
vas tecnologías para su aplicación a distintos sectores productivos de bienes y servicios. 
Esto exige esfuerzos mucho más considerables que en el caso anterior, pues demanda 
la creación de conocimiento propio, inversiones de grandes costos fijos, de importantes 
riesgos financieros y sujetas a rápida obsolescencia. Se requiere importar tecnología, habili-
dades y recursos intangibles en formas “desempaquetadas”, así como aprovechar la amplia 
oferta internacional de bienes de capital. Esta industrialización reclama contar con amplios  
mercados.
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En ambas estrategias los aumentos en productividad dependen asi-
mismo de la segmentación y del aprovechamiento de distintas ventajas 
comparativas, de escala y aglomeración. Ello requiere de una división del 
trabajo regionalizada entre países. La división de la producción manufac-
turera entre países cercanos es consecuencia del peso de los costos de 
transporte. La distancia sigue siendo importante, en especial para los pro-
ductos de escaso valor en relación a su peso o volumen. Por tanto, resulta 
más factible la segmentación entre países relativamente cercanos.

Tanto en el caso de la inserción en redes como en el de la industrializa-
ción de mayor autonomía, los países de reciente incorporación enfrentan 
a otras naciones emergentes ya establecidas y que han acumulado co-
nocimiento y procesos de aprendizaje, que cuentan con infraestructuras 
modernas bien establecidas, con las instituciones necesarias y que se 
benefician de costos de producción menores dadas sus economías de 
escala. En este nivel se encuentran unos pocos países del Sudeste Asiá-
tico, que se están consolidando aún más a través de la creación de redes 
de producción regionales, desplazando de su territorio los segmentos pro-
ductivos intensivos en trabajo no calificado.

Los países con mayor acumulación de conocimiento, capacidad de 
aprendizaje e instituciones adecuadas pueden moverse rápidamente ha-
cia actividades nuevas con retornos crecientes. Pese a los procesos de 
consolidación, esas ventajas no son de ninguna manera permanentes a 
largo plazo dado el dinamismo y obsolescencia del conocimiento. Incluso 
las producciones de alta tecnología se convierten con el paso del tiempo 
en commodities.

A manera de conclusión

La fragmentación de la producción ha dado lugar a nuevas teorías del 
comercio internacional que incluyen el análisis de los bienes y servicios 
intermedios. El comercio internacional de productos intermedios genera 
una división del trabajo mucho más fina que la de productos completos. 
Esto acrecienta los beneficios generales aunque la distribución de los mis-
mos está relacionada con la etapa específica en la que se especializa cada 
país. El aumento en la variedad de especificaciones de los insumos es 
otro beneficio. Es particularmente importante para multiplicar las opciones 
técnicas y económicas de la innovación. 

Una de las características más relevantes de la globalización en su  
aspecto productivo y comercial es el de la organización segmentada de  
la producción nacional e internacional. Esta forma de organización implica la 
formación de complejas redes de producción y distribución donde las CMN 
coordinan la cadena de valor agregado de un bien o servicio final, desde su 
diseño hasta su realización en los mercados. Las empresas que incluyen 
estas redes se reestructuran permanentemente buscando la mayor eficien-
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cia microeconómica lo que las lleva a transferir parte de la actividad productiva 
hacia otras empresas proveedoras nacionales e internacionales. 

Uno de los aspectos de la actual división internacional del trabajo es la 
participación en la producción y comercio fragmentados no sólo de los paí-
ses avanzados sino también de aquellos que recientemente se han integrado 
con más fuerza en la economía mundial. Este es el caso de grandes países 
como China, India y Rusia y el de países de Europa oriental.

La problemática de la fragmentación abre numerosos temas de inves-
tigación que pueden dar respuesta a las estrategias productivas y comer-
ciales. La incorporación al nuevo patrón de industrialización innovadora de 
países emergentes –donde prevalecen mercados sumamente imperfec-
tos (o inexistentes)– depende de la capacidad de agentes económicos y 
de las políticas estatales de mediano y largo plazos para dirigir los factores  
de producción hacia actividades que ofrecen las mejores oportunidades para 
el crecimiento ya que los procesos de escalamiento tecnológico no son au-
tomáticos en respuesta a los cambios en los precios relativos. Estas políticas 
deben incorporar factores más realistas que los modelos estáticos: los pro-
blemas de incertidumbre, las brechas tecnológicas y de información entre 
países, la existencia de poder de mercado de las grandes firmas, los enormes 
costos y tiempos del ajuste económico, el desempleo y la inmovilidad relativa 
de factores de producción internos.

La integración de grandes países emergentes en la escena económica 
mundial da lugar a profundas preocupaciones, análisis y debates sobre la evo-
lución de la especialización económica de los países desarrollados y las estra-
tegias de industrialización que están abiertas para países emergentes: ¿cuáles 
son las consecuencias del fraccionamiento de la actividad productiva sobre 
la estructura de ventajas comparativas en países avanzados, emergentes y en 
desarrollo?; ¿las implicaciones sobre el empleo son las mismas que las del 
comercio internacional de productos finales?; ¿las tendencias que se observan 
hacia una peor distribución del ingreso, tanto en países desarrollados como 
emergentes, se derivan de la mayor interrelación de los mercados de trabajo 
nacionales?; ¿cuál es el rol del progreso técnico y de la innovación en la redis-
tribución de actividad productiva entre países?; ¿cuál es el impacto a mediano 
y largo plazos de las enormes exportaciones de manufacturas de países emer-
gentes sobre los términos del intercambio de estos países?, ¿cuáles son las 
implicaciones sobre los mercados de trabajo nacionales de la nueva comercia-
bilidad de muchos servicios?

Los países avanzados temen que la integración económica de países 
emergentes, especialmente los más grandes, implique una reducción de su 
bienestar económico en la medida en que los últimos disponen de una am-
plia oferta no sólo de trabajo no calificado sino también y crecientemente 
de capital humano, que combinado con la alta tecnología transferida por las 
CMN, podría desplazarlos de actividades donde hasta el presente mantienen 
amplias ventajas comparativas.
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