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I. INTRODUCCIÓN (*)

EL objetivo de este trabajo es revisar las tenden-
cias recientes experimentadas por el patrón de
comercio y especialización inter e intra-industrial

de la economía española. Al hablar del patrón de
comercio y especialización industrial, tradicional-
mente se ha tenido en mente el comercio de bie-
nes, e incluso en muchas ocasiones el análisis se ha
restringido al ámbito de las manufacturas. De he-
cho, la mayor parte de la literatura teórica se ha de-
dicado a tratar de explicar las causas y efectos de
este tipo de flujos comerciales. Sin embargo, tal vez,
antes de abordar el objetivo específico de este tra-
bajo, sería conveniente llamar la atención sobre la cre-
ciente importancia del comercio de servicios en el
contexto internacional, especialmente entre países
desarrollados, y al que la economía española no es
ajena en absoluto.

Según datos de la Organización Mundial del Co-
mercio (WTO, 2006), en 2005 el 19 por 100 de las
exportaciones mundiales eran servicios comerciales,
esta cifra alcanzaba el 22,7 por 100 en el caso de
Europa y el 28,3 por 100 para Estados Unidos; pero
en España, ese mismo año, la participación de los

servicios en las exportaciones alcanzó el 32,3 por 100.
Un dato adicional revela la singular naturaleza de
nuestra especialización en servicios: frente a un défi-
cit creciente en el comercio de mercancías (la tasa de
cobertura en el comercio de mercancías en 2005 fue
de sólo el 67,13 por 100), en el de servicios se man-
tiene una posición de superávit (con una tasa de co-
bertura de las importaciones de servicios comerciales
en 2005 del 142,31 por 100). Este rasgo significati-
vo en nuestro patrón de comercio y especialización se
traduce en que, mientras nuestra participación en las
exportaciones e importaciones mundiales de bienes
en 2005 fue del 1,8 y 2,6 por 100 respectivamente,
la participación en las exportaciones e importaciones
de servicios comerciales mundiales alcanzó el 3,8 y
2,8 por 100 respectivamente, con una clara especia-
lización en las exportaciones de servicios turísticos
(travel services), donde la economía española aportó
el 7 por 100 de las exportaciones mundiales de este
tipo de servicios. Así pues, aunque el comercio de
mercancías, y particularmente de manufacturas, en Es-
paña siga siendo el elemento central de nuestro co-
mercio internacional, no debemos olvidar que una
parte cada vez más significativa de nuestras relacio-
nes comerciales con el resto de países consiste en las
exportaciones e importaciones de servicios.

Resumen

En este trabajo se analizan la estructura y las tendencias recientes
(1995-2006) del comercio exterior de la economía española. Europa
sigue siendo nuestro principal mercado, tanto de origen de nuestras
importaciones como de destino de nuestras exportaciones, con claro
predominio de los flujos intra-industriales y la diferenciación vertical,
con una especialización relativa de España en los segmentos de cali-
dad más bajos, aunque se observa una ligera tendencia a la mejora en
las calidades exportadas. Los cambios observados parecen consisten-
tes con la acomodación progresiva de nuestra posición competitiva
en los mercados internacionales, ante la presión de las economías en
desarrollo que van erosionando nuestra competitividad en los seg-
mentos más intensivos en trabajo y capital físico de nuestros sectores
tradicionales.

Palabras clave: comercio internacional, comercio intraindustrial,
diferenciación horizontal y vertical, especialización sectorial, España.

Abstract

In this study we analyse the structure and recent trends (1995-
2006) of foreign trade in the Spanish economy. Europe continues to
be our main market, both as the source of our imports and destina-
tion of our exports, with a clear predominance of intra-industrial flows
and vertical differentiation, with a relative specialisation of Spain in
the lower quality segments, although we may observe a slight tendency
towards upgrading in the qualities exported. The changes seen appear
to be consist with the gradual accommodation of our position in the
international markets in the face of the pressure of the developing
economies, which are eroding our competitiveness in the more labour
—and physical-capital— intensive segments of our traditional sectors.
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Sin lugar a dudas, tanto estos cambios como los
que veremos a continuación, referidos al comercio de
bienes, responden a variaciones en los factores ex-
plicativos de nuestro comercio exterior, que han ido
transitando, como en otros países de nuestro entor-
no, de favorecer la especialización inter-industrial
más tradicional, basada en la existencia de fuentes
de ventaja comparativa (diferencias tecnológicas y
en la dotación de factores), al predominio de los flu-
jos intra-industriales y del comercio intra-empresa,
basados en la presencia de economías de escala, de
diferenciación de producto, vertical u horizontal, y
en la posibilidad de las empresas de segmentar los an-
taño integrados procesos productivos para benefi-
ciarse de la localización de las distintas fases o par-
tes de éstos en aquellos países o áreas geográficas con
entornos más ventajosos atendiendo a sus caracte-
rísticas productivas (intensidad factorial en sentido
amplio). De este modo, el análisis de la estructura y
la naturaleza de nuestros intercambios comerciales se
convierte en un modo de hacer cierta inferencia so-
bre la naturaleza de nuestra especialización produc-
tiva y de las actuales fuentes de ventaja comparati-
va que la explican.

Desde los trabajos iniciales de David Ricardo, y
su teoría de la ventaja comparativa, hasta los desa-
rrollos del modelo de dotación de factores de Hecks-
cher-Ohlin-Samuelson, ya en el siglo XX, la teoría
económica fue elaborando un sofisticado marco ana-
lítico en el que las diferencias económicas entre paí-
ses, especialmente en tecnología y dotación de fac-
tores, eran consideradas la base de la explicación de
los flujos comerciales hasta prácticamente los años
setenta. Aunque las dificultades de contrastación
empírica, e incluso los resultados adversos, se iban
sucediendo, este marco teórico seguía siendo la guía
base en la interpretación del comercio internacional
y en la elaboración de las recomendaciones de po-
lítica económica. Sin embargo, desde el inicio de los
años sesenta se observa un nuevo tipo de flujos co-
merciales con difícil acomodo en la teoría tradicio-
nal, el comercio intra-industrial (Balassa, 1965; Gru-
bel y Lloyd, 1975). Con ellos se inicia una profunda
revisión del marco teórico vigente para dar entrada,
primero, a las economías de escala internas a la em-
presa, a la diferenciación de producto y a estructu-
ras de mercado imperfectamente competitivas (Krug-
man, 1980; Helpman, 1981), y posteriormente a una
síntesis de los nuevos desarrollos con los modelos
tradicionales del comercio internacional (1). La sín-
tesis se basa en dejar la explicación de los flujos in-
ter-industriales a las diferencias entre países, atribu-
yendo el comercio intra-industrial a las características
de determinados sectores en países similares. La po-

sibilidad de diferenciación horizontal de los bienes
conduce a que distintos países, con similares carac-
terísticas económicas, se especialice en diferentes
variedades de los mismos bienes, intercambiándolas
entre ellos. El incentivo a diferenciar el producto en-
cuentra en los beneficios asociados con las econo-
mías de escala el contrapeso adecuado para esta-
bilizar el número de variedades objeto de intercambio
en cada momento, dado el tamaño del área eco-
nómica considerada. Este tipo de modelos permite
explicar buena parte del creciente volumen de co-
mercio observado, así como los intercambios de pro-
ductos similares entre países con el mismo nivel de
desarrollo económico. Adicionalmente, este tipo de
flujos comerciales tiene una ventaja importante fren-
te al comercio inter-industrial, ya que, al restringir a
ajustes intra-sectoriales los cambios necesarios para
acomodar las variaciones en los flujos comerciales,
se reducen drásticamente los costes de ajuste. Sin
embargo, esta segmentación en la explicación de
los flujos inter e intra-industriales, así como de sus
efectos, descansa fundamentalmente en que la di-
ferenciación de producto es de tipo horizontal. Si
los productos pueden diferir, más que en caracte-
rísticas accesorias, en calidad, esto es, si existe dife-
renciación vertical de producto, las diferencias eco-
nómicas entre países dejan de ser un elemento clave
en la explicación sólo de los flujos inter-industriales
y se convierten en un elemento importante también
en la explicación del comercio intra-industrial (2).
En este contexto, las diferencias económicas relati-
vas entre países pueden afectar tanto a la estructu-
ra inter-industrial de sus flujos comerciales como a
la gama de calidades intra-industriales exportadas
e importadas.

Todos estos desarrollos han creado un importante
cuerpo teórico que se ha ido enriqueciendo me-
diante su confrontación con los datos, y que nos
permite tener un amplio catálogo de hipótesis po-
sibles para explicar las variaciones en los patrones 
de comercio y en la especialización inter e intra-in-
dustrial de una economía (3). Evidentemente, la
complejidad del fenómeno desafía el intento de dar
respuestas sencillas y, en general, los cambios ob-
servados en los patrones de comercio y especializa-
ción responden a una combinación de cambios en
las características económicas de los países consi-
derados (diferencias en sus dotaciones relativas de
factores productivos o en el gap tecnológico de cada
país respecto a sus socios comerciales), a cambios en
la intensidad factorial y en la eficiencia productiva in-
ducidos por el cambio tecnológico en las diferentes
actividades y sectores productivos, e incluso a cam-
bios en la estructura de los mercados.
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Por último, otro elemento relevante que se ha
puesto de relieve recientemente es el rápido aumento
en el comercio intra-empresa, asociado con la cre-
ciente importancia de la actividad de las empresas
multinacionales, la fragmentación vertical de su ac-
tividad y la consiguiente reorganización internacio-
nal de la producción (4). Este fenómeno, ligado fun-
damentalmente a características de las empresas
implicadas en el comercio internacional, pero también
a características de los sectores y países implicados,
es evidente que puede afectar a la interpretación de
la estructura de nuestro comercio internacional; sin
embargo, este extremo queda fuera del alcance del
presente trabajo.

El resto del trabajo se ha organizado en cuatro
apartados: en el II, se analiza el patrón de especiali-
zación comercial de España por sectores producti-
vos y grandes áreas geográficas; en el III, se amplia
el análisis de nuestra estructura comercial, distin-
guiendo entre comercio inter e intra-industrial; en el
IV, nos ocupamos de la diferenciación vertical y de la
caracterización de nuestras exportaciones por ga-
mas de calidades; el trabajo concluye con un apar-
tado de consideraciones finales.

II. EL PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN
COMERCIAL EN ESPAÑA. 
UN ANÁLISIS POR SECTORES 
Y GRANDES REGIONES GEOGRÁFICAS

Para el presente trabajo hemos utilizado infor-
mación sobre comercio bilateral entre España y 78
países agrupados en diez áreas geográficas (5). El co-
mercio se ha computado a partir de datos desa-
gregados a un nivel de seis dígitos del Sistema Ar-
monizado, lo que da un total de 5.941 partidas
arancelarias, posteriormente agrupadas en quince
sectores (6).

Posiblemente, el hecho más destacable en relación
con el comercio exterior español en los últimos diez
años venga dado por la creciente importancia que
está adquiriendo China como país proveedor de im-
portaciones, consecuencia evidente del proceso de
deslocalización internacional que, debido a los bajos
costes laborales del país asiático, a las facilidades de
localización en determinadas áreas del país y a sus po-
tencialidades como uno de los mayores mercados
mundiales en expansión, ha llevado a muchas em-
presas a trasladar allí sus actividades. Esta conclu-
sión se deduce fácilmente al comprobar la diferen-
cia en el patrón de importaciones y exportaciones
entre 1995 y 2006 (gráficos A.1 y A.2 del apéndice,

respectivamente) con un creciente saldo negativo
con el área geográfica que hemos denominado Asia.
Una mirada a los porcentajes que representa cada
una de las áreas geográficas (cuadro n.º 1) permite
observar este fenómeno con más claridad: las im-
portaciones de China pasan de representar en 1995
un 1,79 por 100 del total de importaciones a un 5,03
por 100 en 2006, mientras que en las exportacio-
nes, apenas se pasa de un 1,05 a un 1,13 por 100
en el mismo período considerado.

Si bien este incremento en las importaciones pro-
cedentes de China es indudable, a lo largo del perío-
do considerado se mantiene como característica es-
tructural fundamental del comercio internacional
español el predominio que representan los intercam-
bios con la Unión Europea, seguidos a cierta distan-
cia por el comercio con Norteamérica (fundamental-
mente, Estados Unidos) y con la ya mencionada China.
La mayor parte de nuestro comercio se concentra en
cinco países europeos: Alemania, Francia, Reino Uni-
do, Italia y Portugal, que conjuntamente representa-
ban ya en 1995 el 57,81 por 100 de las importacio-
nes totales y el 66,32 por 100 de las exportaciones
totales. Es verdad que en 2006 se observa una pe-
queña disminución en los porcentajes de comercio
con la Unión, pero ésta únicamente se traduce en que
el comercio con estos cinco países pase a representar
«sólo» el 48,67 por 100 de las importaciones y el
62,07 por 100 de las exportaciones. No obstante, sí
que se observa un descenso en la importancia de los
antiguos miembros de la Unión como fuente de im-
portaciones, compensado en pequeña medida por la
mayor importancia de los países recientemente in-
corporados, como Polonia. Este comportamiento está
probablemente reflejando un cambio a escala inter-
nacional en los patrones de ventaja comparativa, 
sobre todo en los casos en los que la competencia se
realiza fundamentalmente vía precios. En este senti-
do, el peso de las importaciones procedentes de 
Estados Unidos también presenta una tendencia de-
creciente, pasando de un 5,89 por 100 de las impor-
taciones totales en 1995 a un 2,89 por 100 en 2006.
Como contrapartida, las importaciones procedentes de
Sudamérica, Rusia y Ucrania, África y Asia incremen-
tan su importancia relativa, de forma que conjunta-
mente pasan a representar un 28,41 por 100 en 2006,
frente al 18,1 por 100 de 1995, correspondiendo el
mayor incremento a Asia (sobre todo China, como ya
ha sido mencionado) y Rusia-Ucrania.

Las exportaciones a la UE mantienen un peso más
o menos similar durante el decenio analizado, lige-
ramente inferior al 80 por 100, mientras que la im-
portancia de Sudamérica como mercado de destino



decrece ligeramente. Norteamérica también aumenta,
de forma suave pero continua, igual que Rusia-Ucra-
nia y Oriente Próximo. Asia en su conjunto pierde
importancia como mercado, si bien China aumenta
de forma apenas perceptible.

Un análisis de la composición por sectores del co-
mercio exterior español en 1995 y 2006 (ver gráfi-
cos A.3 y A.4 del apéndice, respectivamente) mues-
tra que las industrias más relevantes, tanto en
términos de exportaciones como de importaciones,
son maquinaria y material eléctrico y materiales de
transporte, si bien en el segundo sector se ha pasa-
do de una posición de exportador neto por parte de
España a un ligero déficit. En el caso de minerales,
también se ha producido un claro empeoramiento en
la posición exterior, con un saldo negativo crecien-
te. Además, el peso relativo de este sector ha creci-
do, tanto en los flujos de exportación como en los
de importación, al contrario que materiales de trans-
porte, que, como era de esperar a la vista de los grá-
ficos, pierde peso sobre el total de exportaciones.
Maquinaria y material eléctrico pierde algo de im-
portancia en las importaciones, mientras que prác-

ticamente se mantiene en las exportaciones (como
se puede ver en el cuadro n.º 2). Las exportaciones
de la industria química también representan un por-
centaje relevante y de importancia creciente (un 9,06
por 100 en 2006).

Evidentemente, con unos flujos exteriores tan in-
tensamente polarizados como los españoles, con un
reducido grupo de países concentrando la mayor
parte de intercambios, resulta sumamente intere-
sante analizar la estructura sectorial de los inter-
cambios bilaterales. Esto es lo que se hace en los
cuadros n.os 3 y 4 para las importaciones y exporta-
ciones, respectivamente. En ambos casos se presen-
tan únicamente los datos más recientes, correspon-
dientes a 2006.

En general, se detecta una gran concentración
de las importaciones en pocos productos en todas
las áreas consideradas, independientemente de su
importancia cuantitativa, pero de forma muy es-
pecial en los casos de Rusia-Ucrania, Magreb, Áfri-
ca Subsahariana, Oriente Medio y Australia y Nue-
va Zelanda (en estos casos, más del 60 por 100 de

CUADRO N.º 1

COMERCIO EXTERIOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (PORCENTAJE)

IMPORTACIONES EXPORTACIONES

1995 2001 2006 1995 2001 2006

Unión Europea ..................................... 74,26 72,88 66,99 79,550 80,86 78,75
Bélgica-Luxemburgo ............................ 4,17 3,88 4,16 3,340 3,29 3,36
Alemania ............................................. 16,90 17,39 15,95 16,690 13,05 12,37
Francia................................................. 19,01 18,73 14,56 22,420 21,36 21,15
Reino Unido......................................... 8,61 7,54 5,58 8,280 9,81 8,96
Italia .................................................... 10,06 9,69 8,97 9,900 9,88 9,57
Holanda............................................... 5,37 5,14 5,32 3,690 3,87 3,71
Polonia ................................................ 0,27 0,43 0,76 0,530 0,97 1,22
Portugal............................................... 3,23 2,99 3,61 9,030 11,17 10,02

Norteamérica ....................................... 7,28 5,14 4,19 5,554 6,64 7,32
Estados Unidos .................................... 5,89 3,83 2,82 4,440 4,65 4,91

Sudamérica .......................................... 2,75 2,87 3,51 3,810 3,05 2,19

Rusia-Ucrania ....................................... 1,35 1,52 3,21 0,540 0,71 1,17

Magreb ................................................. 3,01 4,52 5,11 2,880 2,52 3,09

África sub-sahariana ........................... 1,89 2,16 2,46 0,480 0,58 0,82

Oriente próximo .................................. 0,93 1,23 1,79 1,760 1,90 2,40

Oriente medio...................................... 1,25 1,52 2,22 0,460 0,54 0,63

Asia....................................................... 6,92 7,79 10,11 4,490 2,79 3,09
China .................................................. 1,79 2,73 5,03 1,050 0,51 1,13

Australia-Nueva Zelanda .................... 0,36 0,37 0,41 0,470 0,42 0,55
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las importaciones procedentes de estas zonas co-
rresponden a minerales). La diversificación en los
restantes casos alcanza no obstante a unos pocos
grupos de productos. En la mayoría de casos des-
tacan las importaciones de metales, maquinaria y
material eléctrico y material de transporte, es el
caso de la UE, Norteamérica, Oriente Próximo y Asia,
así como animales y vegetales, industria alimenta-

ria y minerales procedentes de Sudamérica. Si nos
centramos únicamente en el origen de los princi-
pales productos importados por la economía es-
pañola, también la concentración es la nota domi-
nante en metales, maquinaria y material eléctrico
y material de transporte, siendo la UE nuestro prin-
cipal proveedor, seguido a mucha distancia de Asia.
La única excepción son las importaciones de mine-

CUADRO N.º 2

COMERCIO EXTERIOR POR SECTORES (PORCENTAJES)

IMPORTACIONES EXPORTACIONES

1995 2001 2006 1995 2001 2006

Animales ................................................ 4,07 3,64 2,96 2,46 3,34 3,21
Vegetales ............................................... 5,25 2,94 2,62 8,71 7,66 7,30
Industria alimentaria............................... 4,17 3,76 3,26 4,57 4,77 4,45
Minerales ............................................... 8,36 11,34 15,41 2,05 2,56 3,34
Industria química.................................... 9,82 9,33 8,67 6,37 7,78 9,06
Plástico y caucho .................................... 5,55 4,52 4,53 5,15 5,60 5,99
Cuero y piel............................................ 0,95 0,98 0,66 1,08 0,96 0,69
Madera y derivados ................................ 4,29 3,42 2,79 3,17 3,04 2,98
Industria textil ........................................ 4,94 4,80 4,77 4,27 4,77 4,39
Calzado y complementos ....................... 0,43 0,51 0,75 2,27 1,82 1,18
Cerámica y vidrio.................................... 1,79 1,59 1,47 3,84 3,48 3,09
Metales .................................................. 8,49 7,09 8,97 8,73 7,22 9,85
Maquinaria y material eléctrico............... 22,74 22,81 20,89 16,59 16,82 16,23
Materiales de transporte......................... 14,66 18,62 17,60 27,36 26,35 25,14
Otras industrias ...................................... 4,49 4,64 4,66 3,38 3,83 3,10

Total...................................................... 100 100 100 100 100 100

CUADRO N.º 3

COMERCIO SECTORIAL POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (PORCENTAJE)
Importaciones. Año 2006

Norte- Sud- Rusia-
África

Oriente Oriente
Australia

UE
américa américa Ucrania

Magreb Sub-
Próximo Medio

Asia Nueva Total
sahariana Zelanda

Animales ....................................... 1,882 0,053 0,421 0,012 0,201 0,149 0,012 0,056 0,135 0,034 2,957
Vegetales ...................................... 1,417 0,244 0,504 0,094 0,145 0,016 0,046 0,031 0,092 0,030 2,620
Industria alimentaria ...................... 2,563 0,073 0,458 0,009 0,034 0,012 0,022 0,014 0,077 0,001 3,261
Minerales ...................................... 2,474 1,238 1,197 2,562 3,705 1,920 0,185 1,351 0,536 0,238 15,406
Industria química........................... 7,441 0,358 0,071 0,076 0,090 0,012 0,112 0,101 0,399 0,010 8,670
Plástico y caucho ........................... 3,869 0,075 0,046 0,009 0,024 0,010 0,066 0,023 0,407 0,001 4,532
Cuero y piel................................... 0,303 0,007 0,026 0,003 0,019 0,008 0,009 0,068 0,214 0,001 0,658
Madera y derivados ....................... 2,297 0,188 0,137 0,016 0,006 0,013 0,003 0,004 0,122 0,004 2,790
Industria textil ............................... 2,594 0,031 0,027 0,005 0,396 0,005 0,349 0,316 1,047 0,003 4,772
Calzado y complementos .............. 0,394 0,002 0,022 0,000 0,030 0,000 0,002 0,030 0,268 0,000 0,748
Cerámica y vidrio........................... 1,082 0,047 0,017 0,020 0,013 0,002 0,047 0,027 0,211 0,003 1,468
Metales ......................................... 6,434 0,207 0,438 0,378 0,163 0,153 0,253 0,115 0,794 0,033 8,969
Maquinaria y material eléctrico...... 16,452 0,741 0,071 0,005 0,225 0,136 0,312 0,036 2,886 0,022 20,886
Materiales de transporte................ 14,671 0,669 0,047 0,014 0,037 0,020 0,332 0,023 1,769 0,022 17,605
Otras industrias ............................. 3,121 0,252 0,032 0,003 0,023 0,005 0,039 0,028 1,153 0,003 4,659

Total ............................................. 66,991 4,187 3,515 3,207 5,112 2,463 1,788 2,222 10,111 0,405 100



rales, donde se da una mayor diversificación por
áreas de procedencia.

Las exportaciones aparentemente muestran una
diversificación algo mayor, sobre todo para los prin-
cipales productos exportados, aunque siempre es en
la UE donde se da una mayor concentración, ya que
sólo tres grupos de productos, metales, maquinaria
y material eléctrico y material de transporte concen-
tran más del 50 por 100 de las exportaciones a di-
cho mercado.

En el resto de zonas hay otros productos, además
de los ya mencionados, con una presencia significa-
tiva: es el caso de las exportaciones de productos de
la industria química a América, el Magreb, Oriente
Medio y Asia, caucho y plástico a Oriente Medio y
Asia, minerales a Norteamérica y el Magreb, o de la
industria alimentaria a Rusia-Ucrania. Sin embargo,
esta apariencia de diversificación se pierde rápida-
mente si nos fijamos en el destino de las exporta-
ciones de nuestros principales sectores exportado-
res. Si consideramos, por ejemplo, aquellos sectores
con unas exportaciones superiores al 5 por 100 del
total, sólo estamos hablando de cinco sectores, in-
dustria química, plástico y caucho, metales, maqui-
naria y material eléctrico y material de transporte, y
en todos los casos nuestro principal mercado es la UE,
seguido a mucha distancia por Norteamérica, y sólo
en el caso de la industria química con una partici-
pación significativa del mercado asiático.

III. LOS PATRONES DE ESPECIALIZACIÓN 
INTER E INTRA-INDUSTRIAL

Para analizar los patrones de especialización in-
tra-industrial se ha utilizado el índice de Grubel-
Lloyd ajustado (7). Como es bien sabido, este índi-
ce, que es el más habitual a la hora de medir el grado
de comercio intra-industrial, se obtiene a partir de
la expresión:

CIIijk = 1 – 

n

Σ
j = 1

J

Σ
i = 1

⏐Xijk – Mijk⏐

n

Σ
j = 1 

( Xijk – Mijk)2

donde i se refiere al número de partidas arancelarias
consideradas en cada sector, j se refiere al sector y k
al país respecto al que estamos midiendo el comer-
cio bilateral español. El índice está acotado entre los
valores 0 (que indica ausencia de comercio intra-in-
dustrial, es decir, todo el comercio es inter-industrial)
y 1 (todo el comercio es intra-industrial).

Tradicionalmente, los estudios sobre comercio in-
tra-industrial en España han mostrado que el co-
mercio español con los países de lo que se podría
llamar el «núcleo duro» de la Unión Europea ha te-
nido sistemáticamente un componente intra-indus-
trial sustancialmente más elevado que con el resto de

CUADRO N.º 4

COMERCIO SECTORIAL POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (PORCENTAJE)
Exportaciones. Año 2006

Norte- Sud- Rusia-
África

Oriente Oriente
Australia

UE
américa américa Ucrania

Magreb Sub-
Próximo Medio

Asia Nueva Total
sahariana Zelanda

Animales ....................................... 2,868 0,043 0,029 0,064 0,028 0,013 0,005 0,000 0,164 0,000 3,215
Vegetales ...................................... 6,703 0,214 0,053 0,072 0,085 0,009 0,018 0,008 0,088 0,050 7,300
Industria alimentaria ...................... 3,475 0,482 0,044 0,138 0,083 0,032 0,050 0,005 0,118 0,027 4,454
Minerales ...................................... 1,369 1,200 0,100 0,006 0,314 0,046 0,050 0,025 0,227 0,003 3,340
Industria química........................... 6,455 0,843 0,294 0,080 0,294 0,070 0,267 0,123 0,543 0,089 9,059
Plástico y caucho ........................... 4,750 0,245 0,145 0,059 0,181 0,043 0,209 0,064 0,264 0,030 5,991
Cuero y piel................................... 0,448 0,036 0,007 0,004 0,017 0,001 0,068 0,010 0,098 0,001 0,689
Madera y derivados ....................... 2,356 0,196 0,076 0,046 0,136 0,019 0,076 0,017 0,053 0,007 2,982
Industria textil ............................... 3,267 0,269 0,072 0,046 0,461 0,010 0,130 0,007 0,121 0,007 4,389
Calzado y complementos .............. 0,926 0,131 0,007 0,013 0,038 0,004 0,017 0,002 0,038 0,009 1,184
Cerámica y vidrio........................... 2,188 0,424 0,059 0,115 0,083 0,033 0,067 0,022 0,072 0,024 3,088
Metales ......................................... 7,973 0,555 0,241 0,064 0,319 0,037 0,246 0,094 0,294 0,025 9,848
Maquinaria y material eléctrico...... 11,864 1,427 0,597 0,215 0,562 0,163 0,423 0,204 0,678 0,096 16,230
Materiales de transporte................ 21,757 0,970 0,386 0,174 0,414 0,288 0,724 0,022 0,231 0,169 25,135
Otras industrias ............................. 2,346 0,287 0,076 0,068 0,079 0,048 0,048 0,029 0,099 0,014 3,095

Total............................................. 78,746 7,321 2,185 1,167 3,094 0,816 2,399 0,633 3,088 0,551 100
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socios comerciales (8). Nuestros cálculos también
constatan esta evidencia en los años considerados.
Con el objetivo de identificar la estructura subya-
cente a las matrices de índices que hemos calcula-
do, hemos planteado un análisis de éstos mediante
técnicas de agrupamiento (9). En el cuadro n.º 5 se
presenta la agrupación de países que se obtiene 
de la aplicación de un análisis de conglomerados de
K-medias, estableciendo como criterio de agrupa-
miento la existencia de cinco conglomerados (10).

Se pueden identificar varios elementos de inte-
rés en los resultados obtenidos. En primer lugar, tan-
to en 1995 como en 2006 se identifican cuatro con-
glomerados (mientras que el quinto recogería todos
los países con patrones no definidos, fundamental-
mente porque en la mayor parte de ellos el comer-
cio intra-industrial es prácticamente inexistente) en
los que la mayor parte de los países asignados son
miembros de la UE o (entonces) países candidatos al
ingreso en ella, lo que destaca el marco fundamen-
talmente europeo en el que se desarrollan los flujos
intra-industriales españoles. A este grupo básico cabe
añadir Estados Unidos, Canadá, Japón, Turquía y
Marruecos como países con los que España man-
tiene intercambios intra-industriales con un patrón
identificable. Adicionalmente, tenemos una serie de
países que aparecen en 1995, como son Israel, Co-
rea del Sur y los principales socios comerciales lati-
noamericanos (México, Argentina, Brasil), que en los
agrupamientos de 2006 se integran en el grupo ge-
neral. Como contrapartida, en 2006 se destacan
Egipto, Hong Kong y Túnez, con patrones similares
a los de otros países anteriormente mencionados.

Pasando ya a analizar la estructura de los grupos,
las combinaciones obtenidas reflejan la existencia de
un grupo homogéneo integrado por Alemania, Fran-
cia, Italia y Portugal, al que en 2006 se incorpora el
Reino Unido. En 1995 es difícil hablar de un patrón
específicamente «europeo» en el comercio intra-in-
dustrial español más allá del que existe con este gru-
po de países, en la medida en que encontramos otros
países europeos agrupados junto con Estados Unidos
y Japón, y otros agrupados con países latinoameri-
canos y asiáticos. Este panorama cambia sustancial-
mente en 2006, ya que, si bien el grupo 1 mantie-
ne su homogeneidad, observamos cómo se dibuja
un segundo agrupamiento que incluye la mayor par-
te de países de la UE con los que mantenemos un
comercio bilateral significativo, junto a Estados Uni-
dos y Canadá. Merece un comentario especial el gru-
po integrado por Estonia y Egipto, que podría resul-
tar sorprendente en un primer momento y que es
fruto de los altísimos valores obtenidos para el co-
mercio intra-industrial en animales (50 y 73 por 100,
respectivamente), junto a unos valores del índice muy
bajos en el resto de sectores.

Entre las características que explican los agrupa-
mientos anteriores, podemos destacar, en el caso del
grupo integrado por Francia, Alemania, Italia, Reino
Unido y Portugal, unos valores uniformemente ele-
vados para el índice de Grubel-Lloyd, por encima del
25 por 100 en promedio, con valores que en raras
ocasiones bajan del 10 por 100 y que en algunos ca-
sos superan el 50 por 100 (como los casos de plás-
ticos y caucho o materiales de transporte en el co-
mercio con Francia). En este sentido, cabe destacar

CUADRO N.º 5

AGRUPAMIENTO EN CONGLOMERADOS DE LOS ÍNDICES DE COMERCIO INTRA-INDUSTRIAL POR PAÍSES. ANÁLISIS EN K MEDIAS

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5

1995 Alemania, Francia, Bélgica-Luxemburgo, Austria, República Dinamarca, Finlandia, Resto
Italia, Portugal Reino Unido, Checa, Suecia, Grecia, Irlanda,

Holanda Canadá, EE.UU., Polonia, Rumanía,
Japón México, Argentina,

Brasil, Marruecos,
Corea del Sur, Israel,
Turquía

2006 Alemania, Francia, Austria, Estonia, Egipto Rumanía, Marruecos, Resto
Reino Unido, Italia, Bélgica-Luxemburgo, Túnez, Hong Kong, 
Portugal República Checa, Turquía

Dinamarca, Hungría,
Holanda, Polonia,
Suecia, Eslovaquia,
Canadá, EE.UU.



que los países con un mayor comercio intra-industrial
medio son Francia y Portugal (36 y 28 por 100, res-
pectivamente), lo que nuevamente pone de relieve
el importante papel que desempeña la distancia en
este tipo de intercambios, y que la literatura empíri-
ca ha puesto repetidamente de manifiesto.

En un segundo nivel encontramos la mayor par-
te de los restantes países de la Unión Europea (Aus-
tria, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Holanda, Sue-
cia), en los que se observarían unos índices de
comercio que, en promedio, se sitúan entre un 10 y
un 25 por 100. Se observa un crecimiento entre 1995
y 2006 en la proporción de comercio intra-industrial
(en ocasiones de más de seis puntos porcentuales)
en países de reciente incorporación a la UE como Po-
lonia, la República Checa, Rumanía y Hungría. Este
fenómeno también se observa en países no integra-
dos en la UE, como Rusia, pero en ambos casos la
principal diferencia estriba en la menor dispersión en
los valores del índice para el primer grupo de países,
como se puede ver en los gráficos A.5 al A.9 del
apéndice, referidos al año 2006. Por ejemplo, en el
caso del comercio con Francia, Alemania, Italia o, en
menor medida, el Reino Unido, los índices sectoria-
les aparecen muy agrupados alrededor de los valores
medios de 36 y 24 por 100, respectivamente; en
cambio, en los índices con la República Checa o Po-
lonia (con medias del 15 y 13 por 100, respectiva-
mente), nos encontramos con valores de más del 40
por 100 en el caso de materiales de transporte jun-
to a valores muy bajos en el caso de la industria tex-
til, calzado y complementos o maquinaria y material
eléctrico. Este patrón se acentúa todavía más en el
caso de países con los que nuestro comercio presenta
menor volumen y diversificación, como es el caso de
Rumanía, si bien en este caso también podemos ha-
blar de incrementos importantes tanto en el comer-
cio total como intra-industrial (11).

A partir de este punto, una vez nos salimos del ám-
bito europeo, es realmente difícil hablar de patrones
claros de comercio intra-industrial, ya que lo que ma-
yoritariamente encontramos son algunos sectores
en los que se obtienen índices superiores al 30 por
100 o, raramente, al 50 por 100, junto a una mayoría
de industrias en las que, simplemente, no existe el co-
mercio intra-industrial. Las excepciones a esta regla
general son aquellos países que, por su riqueza o
por su tamaño, exhiben una diversificación en su ac-
tividad productiva que permite el intercambio si-
multáneo en un número significativo de sectores,
como es el caso de Estados Unidos y Canadá. En
otros países, como México, Argentina y Brasil en el
comercio americano, India y China en el caso de Asia,

y Marruecos y Túnez en el caso africano, nos en-
contramos con porcentajes de comercio intra-in-
dustrial bajos (dominando, en consecuencia, el co-
mercio inter-industrial), con dos o tres sectores en
los que se alcanzan índices entre un 20 o un 30 por
100, que constituyen valores altos en este contexto
(ver gráficos A.6 al A.8 del apéndice). Es el caso del
textil en Brasil, las maderas en México o los plásticos
en Argentina, el calzado en Corea del Sur, los ma-
teriales de transporte en China y Sudáfrica, los plás-
ticos en Egipto, el calzado y el sector textil en Ma-
rruecos y Túnez o el sector químico en Japón. Turquía
se sitúa, como en tantas otras cosas, en una posi-
ción intermedia entre Europa y Asia, con unos nive-
les de comercio intra-industrial respecto a España a
un nivel similar al registrado para los países miembros
de la UE fuera del «núcleo duro» que no pertenecen
a los recientemente incorporados a la Unión. En el
caso de Marruecos y Túnez, una vez más habría que
incorporar la proximidad geográfica como un factor
fundamental en la explicación de unas proporciones
de comercio intra-industrial relativamente elevadas en
algunos sectores (con Egipto, el nivel medio de los ín-
dices es relativamente parecido, si bien en este caso
responde exclusivamente al elevado valor que se ob-
tiene en el comercio de animales).

De los datos comentados en los párrafos ante-
riores se desprende que, en general, es más sencillo
establecer los distintos patrones observados en el
comercio intra-industrial español en términos bila-
terales que en términos sectoriales. Esto sucede des-
de el momento en que es difícil identificar sectores
que sistemáticamente presenten un mayor porcen-
taje de comercio intra-industrial (o de comercio inter-
industrial), sino que en gran medida va a estar con-
dicionado por el tipo de país con el que estemos
comerciando. Dicho esto, es cierto que los valores
observados para el índice de Grubel-Lloyd en el caso
del sector de plásticos y caucho y el de materiales
de transporte (y, en menor medida, la industria quí-
mica en 2006) son, en promedio, algo más elevados
que para el resto de sectores.

IV. ESPECIALIZACIÓN POR CALIDADES:
COMERCIO INTRA-INDUSTRIAL VERTICAL

Un análisis habitual en los estudios sobre los pa-
trones de comercio intra-industrial consiste en cla-
sificar los flujos comerciales de cada industria en
función de los diferenciales de calidad entre las va-
riedades importadas y exportadas dentro de cada
partida arancelaria. Para ello se suele utilizar el cri-
terio de Abd-el-Rahman (1991), consistente en com-
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parar los valores unitarios de exportación (VUX) e im-
portación (VUM) de cada partida. La lógica del crite-
rio es la correlación positiva existente entre el precio
de producto y su nivel de calidad, de forma que ma-
yores precios reflejarán mayores niveles de calidad.

Así, el comercio intra-industrial vertical se define
a partir del cociente entre ambos valores unitarios, de
forma que si el valor de dicho cociente queda com-
prendido en un intervalo de amplitud suficientemente
reducida en torno a la unidad, se considera que los
precios de exportación e importación son lo sufi-
cientemente parecidos como para asumir que la va-
riedad importada y la exportada son de calidades si-
milares. Es decir, si se cumple la condición

1 – α ≤
VUMijk ≤ 1 + α
VUXijk

para un α arbitrariamente fijado, estaremos delante
de comercio de variedades horizontalmente dife-
renciadas. En cambio, si el cociente es mayor o me-
nor que los límites superior o inferior del intervalo,
tendremos comercio de variedades verticalmente di-
ferenciadas. En este caso, si se verifica que

VUMijk
< 1 – α

VUXijk

se tratará de comercio vertical en el que España ex-
porta las variedades de mayor calidad (ya que nues-
tra aproximación al precio de exportación es mayor
que el precio de importación). En este caso habla-
remos de comercio intra-industrial vertical de alta
calidad. Por el contrario, en el caso de que se veri-
fique la condición

VUMijk
> 1 + α

VUXijk

tendremos comercio intra-industrial vertical de baja
calidad.

Una vez agrupadas las variedades en alguna de las
tres categorías anteriores, se procede a recalcular los
índices de comercio intra-industrial para cada una
de ellas, obteniendo un índice para el comercio ho-
rizontal (CIIH), otro para el vertical de alta calidad
(CIIVAL) y otro para el vertical de baja calidad (CIIVBA).
En general, el perfil por países que se obtiene al dis-
tinguir entre comercio intra-industrial horizontal y
vertical guarda bastantes semejanzas con el que he-
mos visto en el apartado anterior relativo al comer-
cio intra-industrial total. Por este motivo, tiene ma-
yor interés mostrar qué componentes (horizontal,

vertical de alta calidad y vertical de baja calidad) pre-
domina en los intercambios intra-industriales con los
países y áreas geográficas que estamos consideran-
do en nuestro análisis. Para ello, hemos calculado el
porcentaje que representa cada uno de los tres ti-
pos de comercio sobre el valor del índice de Grubel-
Lloyd en cada caso. Es decir, tomando el valor del
índice de Grubel-Lloyd en cada caso (CII) como la
proporción total de comercio intra-industrial, proce-
demos a la descomposición siguiente:

CIIHjk
+

CIIVALjk
+

CIIVBAjk
= 1

CIIjk CIIjk CIIjk

Un resumen de esta información es la que se pre-
senta en el cuadro n.º 6

Se pueden destacar tres aspectos fundamentales
al analizar la composición por calidades del comer-
cio intra-industrial. En primer lugar, la estabilidad de
aquélla entre los dos períodos considerados, con pe-
queños cambios en los porcentajes salvo en el caso
de Rusia-Ucrania y África Subsahariana, pero en este
caso estamos hablando de países en los cuales el co-
mercio intra-industrial es prácticamente inexistente
y con una elevada volatilidad, lejos del carácter más
estructural del comercio con el resto de áreas geo-
gráficas. En segundo lugar, en línea con otros tra-
bajos anteriores (12), se observa que el comercio ho-
rizontal constituye un componente minoritario del
comercio intra-industrial español, con porcentajes
que nunca exceden el 30 por 100, y que en realidad
únicamente superan el 25 por 100 en el caso de
Francia y Portugal, países con gustos y estructuras
factoriales muy similares a la española. En tercer lu-
gar, es posible identificar con relativa claridad un pa-
trón de especialización vertical por áreas geográfi-
cas. Así, España muestra una ligera especialización
relativa en la exportación de variedades de baja ca-
lidad a Norteamérica (sobre todo a Estados Unidos)
y a Australia y Nueva Zelanda (también era este el
caso en el comercio con Oriente Próximo en 1995,
pero en 2006 este patrón ha variado, y se aprecia
un mayor peso de las exportaciones de las varieda-
des de alta calidad).

Respecto al comercio con la UE, podríamos ha-
blar de un patrón neutro, en el sentido de que los
porcentajes que representan las exportaciones de
alta y baja calidad son bastante similares en prome-
dio, con una ligera tendencia al alza en relación con
el peso de las variedades de alta calidad entre 1995
y 1996, que es más perceptible analizando los datos
país a país. Este fenómeno es más acentuado en el
caso del comercio con los nuevos países miembros,



CUADRO N.º 6

COMERCIO EXTERIOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (PORCENTAJE)

COMERCIO HORIZONTAL COMERCIO VERTICAL BAJA CALIDAD COMERCIO VERTICAL ALTA CALIDAD

1995 2006 1995 2006 1995 2006

Unión Europea 0,18 0,18 0,43 0,41 0,39 0,41
Bélgica-Luxemburgo 0,25 0,13 0,45 0,46 0,30 0,41
Alemania 0,20 0,17 0,52 0,40 0,28 0,43
Francia 0,28 0,22 0,45 0,48 0,27 0,30
Reino Unido 0,24 0,19 0,50 0,38 0,26 0,43
Italia 0,28 0,22 0,41 0,35 0,30 0,43
Holanda 0,26 0,15 0,53 0,50 0,21 0,35
Polonia 0,17 0,16 0,39 0,37 0,44 0,47
Portugal 0,29 0,25 0,26 0,35 0,45 0,40
República Checa 0,20 0,22 0,50 0,45 0,20 0,33

Norteamérica 0,16 0,18 0,40 0,43 0,44 0,39
Estados Unidos 0,21 0,17 0,41 0,43 0,38 0,40

Sudamérica 0,15 0,10 0,32 0,32 0,54 0,58

Rusia-Ucrania 0,20 0,06 0,13 0,17 0,66 0,77

Magreb 0,15 0,15 0,45 0,42 0,40 0,43

África sub-sahariana 0,02 0,12 0,41 0,25 0,57 0,63

Oriente próximo 0,11 0,13 0,49 0,43 0,40 0,44

Oriente medio 0,07 0,12 0,31 0,22 0,62 0,66

Asia 0,13 0,12 0,39 0,33 0,48 0,55
China 0,15 0,09 0,25 0,28 0,61 0,63

Australia-Nueva Zelanda 0,25 0,17 0,43 0,47 0,32 0,36

CUADRO N.º 7

COMERCIO INTRA-INDUSTRIAL POR CALIDADES
Datos por sectores (porcentajes)

COMERCIO HORIZONTAL COMERCIO VERTICAL BAJA CALIDAD COMERCIO VERTICAL ALTA CALIDAD

1995 2006 1995 2006 1995 2006

Animales ................................................ 0,12 0,14 0,48 0,51 0,40 0,36
Vegetales ............................................... 0,22 0,20 0,27 0,31 0,51 0,50
Industria alimentaria............................... 0,14 0,24 0,41 0,39 0,45 0,38
Minerales ............................................... 0,14 0,08 0,60 0,41 0,26 0,51
Industria química.................................... 0,14 0,17 0,50 0,41 0,36 0,42
Plástico y caucho .................................... 0,24 0,27 0,32 0,34 0,44 0,39
Cuero y piel............................................ 0,13 0,15 0,29 0,38 0,58 0,47
Madera y derivados ................................ 0,17 0,18 0,38 0,37 0,45 0,46
Industria textil ........................................ 0,16 0,12 0,30 0,35 0,55 0,53
Calzado y complementos ....................... 0,23 0,09 0,37 0,32 0,41 0,59
Cerámica y vidrio.................................... 0,10 0,11 0,38 0,45 0,52 0,45
Metales .................................................. 0,21 0,17 0,35 0,36 0,45 0,47
Maquinaria y material eléctrico............... 0,10 0,12 0,44 0,35 0,45 0,53
Materiales de transporte......................... 0,21 0,14 0,32 0,36 0,48 0,50
Otras industrias ...................................... 0,16 0,08 0,35 0,34 0,49 0,58
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de los que hemos escogido Polonia como el más re-
presentativo (en este contexto, el caso de la Repú-
blica Checa constituiría una excepción), ya que, res-
pecto a los antiguos miembros de la UE, todavía
predominan las exportaciones de baja calidad (ex-
cepto en el caso de Portugal). Respecto al resto de
áreas geográficas, es claro el predominio de inter-
cambios intra-industriales, en el que las exportacio-
nes españolas están integradas por variedades de
alta calidad.

El análisis por sectores (cuadro n.º 7) muestra
una especialización mayoritaria en la exportación de
variedades de alta calidad en el caso de vegetales,
plástico y caucho, cuero y piel, madera y deriva-
dos, industria textil, calzado y complementos, me-
tales, maquinaria y material eléctrico, y materiales
de transporte. En el caso de minerales se produce
un cambio entre 1995 y 2006 de una especializa-
ción relativa en bajas calidades a altas calidades,
mientras que en industria química ambos tipos de
especialización presentan pesos similares, igual que
en cerámica y vidrio. En el resto de sectores, pre-
domina la especialización en variedades de baja
calidad.

V. CONSIDERACIONES FINALES

Respecto a la estructura geográfica y por pro-
ductos de nuestro comercio exterior de mercancías,
durante el período considerado se consolidan algu-
nas tendencias que ya se venían apuntando con an-
terioridad. Aunque la Unión Europea sigue siendo
nuestro principal mercado, tanto de origen de nues-
tras importaciones como de destino de nuestras ex-
portaciones, se observa cierto descenso relativo de su
posición como suministrador de importaciones, des-
censo que es extensivo a otras economías desarro-
lladas (como Estados Unidos) y que va en beneficio
de los países emergentes, especialmente de Asia (con
China a la cabeza) y las economías en transición del
Este de Europa (alguna de las integradas en la UE, y
Rusia-Ucrania). También por productos, aunque los
cambios no son radicales, se apunta un descenso re-
lativo en las exportaciones de sectores tradicionales,
como productos vegetales, cuero y calzado, made-
ra y derivados, material de transporte y cerámica,
mientras que mejoran las exportaciones de produc-
tos químicos y plásticos, manteniendo una partici-
pación relativamente estable el resto. Algo parecido
sucede con las importaciones de productos del rei-
no animal y vegetal, industria alimentaria, química,
plástico, etc., que pierden peso relativo frente al ma-
terial de transporte y, especialmente, los productos

minerales que incrementan significativamente su par-
ticipación en el total.

Ambos cambios parecen consistentes con la aco-
modación progresiva de nuestra posición competi-
tiva en los mercados internacionales ante la presión
de las economías en desarrollo, que van erosio-
nando nuestra competitividad en los segmentos
más intensivos en trabajo y capital físico de nuestros
sectores tradicionales.

En cuanto al comercio intra-industrial, y a pesar
de que existen algunas excepciones, como ya se ha
mencionado, se concentra en los países desarrolla-
dos, especialmente en la Unión Europea (Alemania,
Francia, Reino Unido, Italia y Portugal), y con mayor
intensidad en los más cercanos geográficamente.
Nuestro comercio intra-industrial es de naturaleza
fundamentalmente vertical. El porcentaje de co-
mercio intra-industrial que responde a diferencia-
ción horizontal no alcanza a representar el 20 por
100 de este tipo de flujos, mientras que el resto res-
ponde a diferenciación vertical, casi al 50 por 100
entre alta y baja calidad exportada por la economía
española. También aquí se observa, aunque de for-
ma muy tenue, cierta tendencia a la mejora en las
calidades exportadas, lo que de nuevo apuntaría a
los cambios mencionados en nuestras fuentes de
ventaja comparativa. En este sentido, es importan-
te destacar que las ganancias en comercio asocia-
das al tamaño de mercado y el aprovechamiento de
la existencia de economías de escala aparecen fun-
damentalmente asociadas con el componente ho-
rizontal del comercio intra-industrial, mientras que
el comercio intra-industrial vertical aparece asocia-
do a la existencia de fuentes de ventaja comparati-
va, mayoritariamente basadas en la dotación de 
capital humano, la innovación tecnológica y el de-
sarrollo de nuevas variedades, tanto de producto
como de proceso. Así pues, aunque en los últimos
años se detectan, de forma tenue, ciertas mejoras
en la gama de calidades exportadas, que son per-
ceptibles en los datos utilizados en el presente tra-
bajo, no debemos olvidar que aún queda mucho
camino por recorrer si queremos cambiar las pautas
de especialización de la economía española y que,
actualmente, todavía nuestro mayor volumen de
comercio sigue concentrado en países respecto a
los cuales nuestra especialización se basa en los seg-
mentos de calidad más bajos.

NOTAS

(*) Los autores agradecen la financiación recibida del Ministerio de
Educación y Ciencia y del FEDER, proyecto SEC 2005-08764 ECON.



(1) Un exponente de dicha síntesis lo constituye el libro de HELPMAN

y KRUGMAN (1985).

(2) Ver, por ejemplo, los trabajos de FALVEY y KIERZKOWSKI (1987) o FLAM

y HELPMAN (1987).

(3) En HELPMAN (1998) se puede ver una revisión sintética de la lite-
ratura teórica y empírica del comercio internacional, con especial énfa-
sis en los desarrollos desde finales de los setenta.

(4) Con tasas de crecimiento superiores al comercio de bienes y ser-
vicios desde la década de los noventa. Ver HELPMAN (2006).

(5) Las áreas, y los países incluidos en cada una de ellas son: Unión
Europea (Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Alemania,
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Hungría, Ir-
landa, Italia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Holanda, Polonia, Por-
tugal, Rumania, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia), Rusia y Ucrania, Norteamérica
(Canadá, Estados Unidos, México), Sudamérica (Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Venezuela), Magreb
(Argelia, Egipto, Libia, Mauritania, Marruecos, Túnez), África Subsaharia-
na (Angola, República Democrática del Congo, Etiopía, Malí, Mozambi-
que, Namibia, Níger, Nigeria, Sudán, Tanzania, Sudáfrica), Oriente Medio
(India, Irak, Irán, Pakistán), Oriente Próximo (Israel, Jordania, Líbano, Siria,
Turquía), Asia (China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Ma-
lasia, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia) y Australia y Nueva Zelanda.

(6) Los sectores son: Animales, Vegetales, Industria alimentaria,
Minerales, Industria química, Plástico y caucho, Cuero y piel, Madera
y derivados, Industria textil, Calzado y complementos, Cerámica y vi-
drio, Metales, Maquinaria y material eléctrico, Material de transporte
y Otras industrias.

(7) Ver GREENAWAY y MILNER (1983) para una discusión sobre la uti-
lización de diferentes versiones del índice de Grubel-Lloyd.

(8) Ver, por ejemplo, MARTÍN-MONTANER y ORTS (1996), DÍAZ MORA

(2002) y MILGRAM-BALEIX y MORO EGIDO (2005).

(9) Ver HAIR, ANDERSON, TATHAM y BLACK (1991) para una discusión
sobre la utilización de técnicas de agrupamiento o técnicas cluster.

(10) El algoritmo de las K-medias es un procedimiento no jerárqui-
co que parte de una configuración inicial de los grupos elegida de for-
ma arbitraria, y, a través de diferentes iteraciones, analiza el impacto
que sobre la varianza residual del grupo tiene la asignación de un caso
a cada uno de los grupos, optándose por la opción que minimiza el va-
lor de la varianza.

(11) En este último caso, es posible que la presencia de una im-
portante población inmigrante haya tenido un efecto de estímulo sobre
los flujos comerciales, tal y como han puesto recientemente de manifiesto
trabajos como los de BLANES (2005) y BLANES y MARTÍN-MONTANER (2006).

(12) Ver BLANES y MARTÍN (2000), MARTÍN-MONTANER y ORTS (2002a,
2002b) y MILGRAM-BALEIX y MORO-EGIDO (2005).
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