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PRESENTACIÓN 

Fernando Alonso Guinea*
Vicente Donoso Donoso**

Desde que comenzó la crisis a finales de 2007, las mejores noticias para 
la economía española han provenido del sector exterior, y más concreta-
mente, del comportamiento de la balanza de bienes y servicios. Además 
del valor en sí de la aportación exterior al crecimiento y a la mejora de 

otros indicadores de la economía, el hecho tiene importancia porque, tradicionalmen-
te, ha sido el sector exterior una fuente más de preocupaciones que de alegrías. Más 
precisamente, el comercio de bienes ha destacado, desde hace décadas, por sus re-
sultados adversos en lo que concierne al saldo y a su necesidad de financiación, que 
llegó a representar en 2007 en torno al 9,5 por 100 del PIB, según datos de Aduanas. 
Para los estudiosos de nuestra economía, estos antecedentes solo podían anticipar 
unos resultados malos durante los años de crisis, que contribuirían a empeorar los 
mediocres registros del crecimiento, el consumo privado o la inversión. No ha sido 
así, sino al contrario: una vez pasado el gran bache del bienio 2008-2009 —donde el 
comercio de bienes global llegó a contraerse un 20 por 100— tanto las exportaciones, 
como el saldo comercial, se han ido comportando de forma positiva para la economía 
española. Esto se ha traducido en algunos logros que, sin pretender ser exhaustivos, 
se pueden enumerar:

— Recuperación de las tasas de crecimiento y del nivel de las exportaciones pre-
vio a la crisis. Incluso, cabe apuntar que el valor de las exportaciones de bienes y 
servicios ha marcado un record histórico en torno a los 350.000 millones de euros en 
2013.

— Descenso muy moderado, en comparación con el de otros países de nuestro entor-
no, como Alemania, Francia o Reino Unido, de la cuota en las exportaciones mundiales.

— Reducción drástica del valor del déficit comercial hasta un entorno del 3 por 100 
del PIB.

— Fuente de contribución al crecimiento, desde 2008, ante la apatía y el efecto 
adverso de la demanda nacional.

De todos modos, estos resultados positivos no deben hacernos olvidar algunas 
debilidades sobre las que conviene reflexionar.

*  Investigador del Instituto Complutese de Estudios Internacionales (ICEI) y profesor de Economía Aplicada (UCM)
**  Universidad Complutense e Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)
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— Una primera se refiere al permanente déficit de nuestro comercio, testimonio de 
una fragilidad ancestral de la economía española. Es sabido que el turismo desem-
peña un papel importante en la financiación de este déficit, que en promedio ha venido 
a representar en torno al 30 por 100; sin embargo, otras economías donde el turismo 
también es importante (Italia, Francia, Austria) arrojan resultados comerciales prome-
dios mucho más equilibrados.

— Una segunda se refiere a la debilidad tecnológica de nuestro comercio cuando nos 
comparamos con los países desarrollados de nuestro entorno. El reflejo de esta debili-
dad es el porcentaje notablemente mayor de nuestras exportaciones que pertenecen a 
la categoría de bienes de intensidad tecnológica baja; y, por el contrario, el porcentaje 
sensiblemente menor de bienes que caen bajo la categoría de intensidad tecnológica alta.

— Excesiva dependencia histórica del ciclo económico. Es decir, que si no se adop-
tan las políticas adecuadas, cuando el ciclo pase de la recesión y el estancamiento a 
la recuperación (de la cual ya hay síntomas) y al auge, repuntarán fuertemente las im-
portaciones (principalmente energéticas y de bienes de equipo) y con ellas retornará el 
déficit comercial elevado.

Una parte importante del impulso exportador español vino del comportamiento de las 
pymes. En un entorno en el que la demanda interna permaneció insulsa durante un largo 
período de tiempo, debido a la contención salarial y de precios y al crecimiento de la pro-
ductividad, se ha conseguido, mediante ganancias de competitividad, que el número de 
empresas que iniciaron su aventura exterior creciera significativamente. Y ello, aun coinci-
diendo temporalmente con la severa transformación de una de las principales plataformas 
para el fomento de la exportación de las pymes en nuestro país, España Exportación e 
Inversiones (ICEX). Aun así, decenas de miles de pymes han realizado operaciones en 
el exterior, principalmente con socios comunitarios, pero no solo. Una parte de ellas se 
encuadran dentro de lo que el ICEX denomina exportadores regulares, pero otras muchas 
han realizado operaciones de forma esporádica como complemento a su posicionamiento 
en el mercado interior. El gran riesgo del proceso es que, recuperada la actividad interna, 
superada la atonía de la demanda nacional, se abandone el posicionamiento externo de 
las empresas, aunque solo fuera el de las esporádicas. Sería un claro paso atrás, cuyo 
primer síntoma pueden ser las cifras de exportaciones del primer trimestre de 2014, don-
de las exportaciones cayeron, las importaciones subieron y la demanda interna volvió a 
enseñar datos positivos. Lejos de esta dinámica, habría que aprovechar la oportunidad 
para consolidar sectores y mercados en los que se han abierto nuevas vías durante el pe-
ríodo de la crisis económica. El crédito puede ser un factor importante para complementar 
mercado interno y externo en las pymes, algo que «al fin» debiera fluir con los nuevos 
estímulos puestos en marcha por el Banco Central Europeo. 

El número monográfico de Información Comercial Española que se presenta se 
inscribe en este marco de reflexión. Pero su enfoque da un paso más en el análisis 
y se centra en la empresa. No es suficiente con analizar las condiciones agregadas 
del comercio y sus resultados y con diseñar políticas macroeconómicas (europeas y 
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nacionales) para intentar encauzarlos, tales como arancelaria, monetaria, de tipo de 
cambio (sobre las que España ya no dispone de autonomía), ni fiscal (con una auto-
nomía limitada), ni de fomento de la internacionalización (donde puede haber mayor 
margen de maniobra, siempre que no se incurra en conductas prohibidas por la legisla-
ción comunitaria sobre subvenciones y ayudas).  Los desarrollos teóricos más recientes 
han puesto el acento en dos cuestiones que deben marcar en buena medida el camino 
futuro: enfocar las acciones preferentemente hacia las empresas; y tener en cuenta, a 
la hora de diseñar políticas, la heterogeneidad de dichas empresas. Ambos caminos 
aconsejan poner en práctica políticas menos genéricas, más microeconómicas y más 
específicas según el tipo de unidad exportadora. 

Siguiendo estas orientaciones, los artículos que se recogen en este monográfico se 
centran en el análisis de las empresas y su heterogeneidad, pero poniendo el acento 
en las pequeñas y medianas empresas (pymes) por diversas razones: constituyen la 
inmensa mayoría del tejido productivo y exportador (en torno al 97 por 100 tienen menos 
de 250 empleados); poseen el mayor potencial de crecimiento puesto que su probabi-
lidad exportadora es baja en comparación con la que ofrecen las empresas grandes, 
de más de 250 empleados; sus posibilidades comerciales y financieras son claramente 
inferiores a las empresas grandes y muy grandes, y en consecuencia, la necesidad de 
recibir soporte externo, por parte del sector público, mayor; y , por lo que respecta en 
concreto, al parque empresarial español, es en las pymes donde España tiene desven-
taja en relación con socios muy cercanos, por ejemplo, Italia.

Un número monográfico de ICE, por muy generoso en páginas que quiera ser, siem-
pre ofrece un marco limitado. Pero, en la medida de lo posible, se ha procurado elegir 
un puñado de asuntos que constituyen un buen retrato del perfil de las pymes y de sus 
fortalezas y debilidades de cara a los mercados internacionales. Creemos, además, que 
de ellos se pueden derivar algunas líneas maestras de política económica que, a nues-
tro juicio, deberían constituir los fundamentos de las actuaciones futuras, para remediar 
algunas de las carencias y potenciar las posibilidades de las empresas españolas.

El número se abre con un artículo de Vicente Donoso y Víctor Martín en el que se 
expone la evolución del comercio de manufacturas de España desde 1980 hasta 2013, 
con particular acento en los años de crisis. Además se abordan algunos aspectos clave 
del citado comercio, como son los que se refieren a la complejidad y al nivel tecnológi-
co de los productos. En ambos aspectos, el comercio español tiene bastante margen 
de mejora, en particular si atendemos al hecho de que el porcentaje de productos de 
tecnología baja está casi cuatros puntos por encima del promedio de la OCDE, en tanto 
que los productos de tecnología alta están representados casi siete puntos por debajo 
de la media de la OCDE. 

El trabajo de Juan de Lucio, Raúl Mínguez, Asier Minondo y Francisco Requena 
adopta una perspectiva empresarial, y en él se analizan las características de las pymes 
españolas y su relación con la exportación. Las pymes son la inmensa mayoría de las 
empresas exportadoras (97 por 100), pero tienen debilidades que pueden dificultar el 
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mantenimiento de los buenos registros recientes de nuestro comercio: mayor dificultad de 
acceso a los mercados, menor productividad, menor regularidad exportadora, menores 
volúmenes de comercio, menor capacidad financiera. El citado trabajo se centra en las 
empresas exportadoras de bienes. Pero, como es sabido, España, gracias sobre todo a 
los ingresos por turismo, tiene en la balanza de servicios un importante medio de compen-
sación de los déficits comerciales. El trabajo de Asier Minondo analiza las características 
de las empresas de servicios, especialmente las pymes. Se comprueba, a semejanza de 
las empresas exportadoras de bienes, que el tamaño es importante por lo que respecta a 
la probabilidad de convertirse en exportadoras, pero que no es necesario que ese tamaño 
sea muy grande, una vez que se alcanza un umbral determinado. Por el contrario, la inten-
sidad exportadora es superior en las medianas (50-249 empleados) que en las grandes 
(250 y más empleados). Además se comprueba que hay otras variables, como la calidad, 
que pueden ser más determinantes que el tamaño para conseguir el éxito exportador.

En su amplio estudio sobre el comportamiento de las pymes durante la crisis, Juan 
Antonio Máñez y Juan Alberto Sanchís encuentran evidencia de que tanto las pymes 
pequeñas como las mayores han reaccionado ante la baja demanda externa potencian-
do su salida a los mercados exteriores. Bien incrementando su probabilidad de expor-
tar o bien incrementando su intensidad exportadora. Comprueban además que, por lo 
que respecta a los productos, los mayores incrementos en el volumen exportado han 
correspondido a aquellos pertenecientes a los sectores de intensidad madia-alta y de 
intensidad alta. Ahora bien, para consolidar estos resultados es necesario que se im-
plementen políticas de apoyo en diversos campos como la formación, la información  y 
aquellas que puedan favorecer los incrementos de productividad. Complementariamen-
te al análisis de los productos, el trabajo de Fernando Alonso, José Luis Cendejas y 
Carlos Ruiz  se centra en el análisis geoestratégico de los mercados de destino de las 
exportaciones de las pymes españolas. La ausencia de datos estructurados ha obligado 
a utilizar bases procedentes de diferentes instituciones nacionales, comunitarias e inter-
nacionales para seleccionar qué mercados y productos pueden tener mayor recorrido 
en las exportaciones de las pymes españolas en los próximos años. El potencial de 
crecimiento de los mercados, muchos de ellos clasificados como «emergentes» es de-
terminante, pero también sus grados de apertura exterior, la tasa de crecimiento de sus 
importaciones, y si esos crecimientos son en sectores y productos en los que nuestras 
pymes muestran ventajas comparativas reveladas. Para analizar esas proyecciones los 
autores simulan cuatro entornos futuros comparando sus resultados.  

Un último grupo de trabajos se dedica a estudiar algunos de los mecanismo de com-
petitividad en las pymes exportadoras. Así, Carolina Mainer analiza teórica y empírica-
mente, mediante una amplia muestra de empresas de la base de datos SABI, de qué 
depende la decisión de las pymes entre exportar o realizar inversión directa exterior. 
La evidencia empírica corrobora las predicciones de los modelos teóricos que dicen 
que la decisión de permanecer en el mercado doméstico, exportar o realizar inversión 
directa depende del nivel de productividad. La productividad se convierte por tanto en 
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la herramienta clave para impulsar la internacionalización de las pymes españolas. Por 
su parte, Silviano Esteve Pérez y Diego Rodríguez investigan la relación entre la ex-
portación y las actividades de I+D. Los resultados indican una fuerte correlación positiva 
entre la participación en exportaciones y la participación en actividades innovadoras. 
En concreto, las pymes que exportan sus productos muestran, en promedio, una mayor 
probabilidad de realizar actividades de I+D. Así mismo, las pymes que invierten en I+D 
también muestran una mayor probabilidad de realizar exportaciones. Y se comprueba 
también que estas actividades son persistentes; es decir, que aquellas empresas que 
han exportado y hecho I+D en el año t, es más probable que la hagan también en t+1 
que aquellas que no han realizado estas actividades en t. Por último Rosario Gandoy, 
Carmen Díaz Mora y David Córcoles estudian una faceta aún poco conocida como 
es la inserción de las pymes en redes internacionales. El examen realizado revela que 
las pequeñas empresas que consiguen incorporarse activamente a redes de produc-
ción poseen rasgos distintivos superiores, tanto respecto a las que no acceden a los 
mercados de exportación como a las empresas que solo exportan. La estimación eco-
nométrica ha descubierto que son mayores en su umbral de tamaño, más productivas, 
más innovadoras, especialmente en lo que respecta a innovaciones de producto, están 
en mayor medida participadas por el capital extranjero, a la vez que invierten más en el 
exterior, y su mano de obra está más cualificada.

Del conjunto de trabajos que se presentan  pueden extraerse unas líneas básicas 
de actuación para apoyar a las pymes en su proceso de internacionalización. Con los 
matices propios de cada enfoque, se constatan importantes puntos de convergencia 
que podrían ser los pilares de políticas específicas para las pymes en su empeño por 
acceder a los mercados exteriores. Podemos resumirlas en las siguientes:

a) Es necesario un tamaño mínimo para salir con garantías de regularidad y renta-
bilidad a los mercados exteriores. Por tanto, ayudar a las empresas a incrementar su 
dimensión es una vía indirecta fundamental para fomentar su internacionalización.

b) Las políticas que con más frecuencia se citan como conducentes al éxito y, tam-
bién, aquellas de las que España tiene más necesidad, son las de desarrollo tecnológi-
co. Todos los análisis apuntan a que España sufre un retraso en este aspecto que hay 
que subsanar y que el apoyo público en esta materia puede ser imprescindible.

c) En relación con lo anterior, hay que mencionar específicamente el incremento de 
la productividad como la mejor garantía de aumentar la probabilidad de exportar y la re-
gularidad exportadora. Para ello, es necesario fomentar la cualificación de las plantillas, 
el incremento de la inversión en equipos y el progreso técnico.

d) Pensando aún más específicamente en las empresas pequeñas y medianas, se 
deduce de varios de los análisis incluidos en el número, que se requieren además polí-
ticas que ayuden a cubrir las deficiencias que este tipo de empresas suele presentar en 
funciones importantes: aparte de la sabida debilidad financiera, nos referimos a políticas 
de formación del personal en asuntos de internacionalización; a políticas de información 
respecto de nuevos mercados y de fomento de la imagen de los productos españoles.
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Vicente Donoso Donoso* 
Víctor Martín Barroso**

EVOLUCIÓN AGREGADA Y 
NIVEL TECNOLÓGICO DE LAS 
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
Los años de crisis han puesto a prueba las exportaciones de los países, muy 
particularmente de los más desarrollados. La economía española, dentro de las 
dificultades, está consiguiendo superar esos años con un crecimiento mejor que el de sus 
competidores, con una caída inferior en su cuota de comercio mundial y con una notable 
mejora del saldo comercial. La asignatura pendiente más importante, según se deduce de 
los análisis del nivel tecnológico y de la complejidad de las exportaciones que se lleva a 
cabo en el trabajo, es incrementar el nivel medio de la calidad tecnológica de nuestros 
productos para aproximarnos a los estándares de los países más avanzados.

Palabras clave: exportaciones, saldo comercial, competitividad, nivel tecnológico, complejidad 
tecnológica.
Clasificación JEL: F10, F14.

1. Introducción

Desde que se inició la actual crisis económica (en 
septiembre de 2007) las exportaciones se han con-
vertido en la principal palanca del crecimiento de la 
economía española. Si se considera el comercio de 
bienes (tradicional punto débil de nuestras relaciones 
con el exterior) puede comprobarse que las ventas ex-
teriores de mercancías han contribuido positivamente 

al incremento del PIB desde 2010, año en el que lo 
hacen con 2,5 puntos, mientras que en 2013 esa apor-
tación se cifra en 1,3 puntos porcentuales. Este hecho 
es el reflejo de varios factores como son: la recupe-
ración del valor de las exportaciones de bienes, que 
alcanzó en 2013 el registro más alto hasta la fecha con 
234.239 millones de euros; el incremento del número 
de empresas exportadoras, en particular de pymes, 
hasta sobrepasar las 100.000, o la gran caída del dé-
ficit comercial desde los 100.015  millones en 2007, 
hasta los 15.955 millones en 2013, cifra que, a su vez, 
supone una reducción cercana al 50 por 100 del des-
cubierto registrado en 2012, y una tasa de cobertura 
histórica del 94 por 100. Estos son hechos innegables, 
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**  Universidad Rey Juan Carlos e Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (ICEI)
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que están ahí, y que justifican mirar al entorno interna-
cional con cierto optimismo.

Teniendo en cuenta lo que se acaba de comentar, el 
presente artículo pretende profundizar en la evolución 
del comercio exterior de España, con el fin de trazar 
un marco realista en el que se mueven las empresas 
exportadoras. Este análisis contribuirá a que se valoren 
mejor las virtudes y los defectos que aporta el conjunto 
de la economía a la acción empresarial. Se entiende 
fácilmente que no es lo mismo operar en un país como 
Alemania, donde la fortaleza agregada presta a las em-
presas una plataforma sólida, económica, financiera, 
comercial y de imagen, que operar en una economía, 
tipo Grecia, de acusadas debilidades estructurales y de 
continuados y abultados déficit exteriores. 

Por tanto, mientras que los restantes artículos de 
este monográfico se centran en analizar diversos as-
pectos de la empresa (particularmente las pymes, que 
son las más necesitadas de apoyo), este se centra 
en el marco agregado, analizando algunos aspectos 
centrales de su evolución, sus fortalezas y sus debili-
dades, que sin duda influyen en el rendimiento de las 
unidades exportadoras.

El artículo se ha dividido en los siguientes aparta-
dos, además de este primero introductorio. En el se-
gundo se estudia la evolución del comercio con una 
perspectiva de cuatro décadas y se exponen sus 
rasgos más sobresalientes; en el tercero se pone el 
acento en los años específicos de la crisis, analizando 
los cambios aportados en los flujos, los mercados y 
los mecanismos competitivos; en el cuarto se aborda 
el análisis del nivel y complejidad tecnológica de las 
exportaciones de España, con particular acento en el 
período reciente de la crisis; finalmente, en el quinto, 
se exponen algunas conclusiones.

2. Evolución agregada hasta la crisis reciente

Cuando se consideran las exportaciones españolas 
con una perspectiva temporal amplia, se obtienen al-
gunas regularidades dignas de mención:

a) Las exportaciones españolas de mercancías mues-
tran, desde hace varias décadas, una tendencia clara-
mente ascendente (que solo se ha visto interrumpida de 
forma muy marcada, en 2009), aunque según los años 
la pendiente positiva es más o menos pronunciada. Así, 
según puede comprobarse empíricamente (Cuadro 1), 
España ocupa, por tasa de crecimiento de sus ventas, 
un puesto destacado entre los países más desarrollados. 
Sobresale por lo elevado (11,2  por 100) el crecimiento 
de la década 1990-1999, favorecido por la aún reciente 
integración en la Comunidad Europea y la consolidación 
del mercado único.  Mientras que  lo contrario ocurre en-
tre los años 2000-2007, período en el que las exportacio-
nes se desaceleran notablemente (5,4 por 100) debido 
a los efectos de la entrada en la zona euro y la corres-
pondiente pérdida del manejo del tipo de cambio para 
compensar el diferencial adverso de inflación.

b) No obstante los altibajos de su crecimiento, las 
ventas españolas se han expandido a mayor tasa que 
el comercio mundial hasta 2003, lo que les ha permitido 
ganar cuota de mercado de forma ininterrumpida has-
ta dicha fecha, habiéndose iniciado desde entonces un 
suave declive, que de todos modos es menos pronun-
ciado que el de potencias como Estados Unidos, Ale-
mania, Japón, Francia o Reino Unido (Cuadro 2). 

c) Otro rasgo que deseamos destacar es el de los 
mercados. Dejando para el siguiente apartado los 
cambios introducidos por la crisis, señalaremos que, 
sin duda, el principal rasgo de las ventas españolas 
es su concentración en los países de la Unión Euro-
pea. Una característica que viene de lejos, puesto que, 
ya en los años previos a la integración, la Comunidad 
Europea absorbía el 54 por 100 de las exportaciones 
españolas (Cuadro 3). En los años posteriores esta 
tendencia se fue acentuando hasta que, a mediados 
de los años noventa del siglo pasado, alcanzó cerca 
del 72 por 100 de nuestras ventas. A partir de esas fe-
chas, se inicia una suave caída que sitúa la cuota de 
los mercados de la Unión Europea en torno al 65 por 
100, en los años previos a la actual crisis. Dos factores, 
al menos, han contribuido a este resultado: primero, 



Evolución agrEgada y nivEl tEcnológico dE las ExportacionEs Españolas

CLAVES DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES PARA LAS PYMES 
Marzo-Abril 2014. N.º 877 11ICE

el crecimiento más lento del comercio intra-unión con 
respecto al comercio con países de fuera del área;  se-
gundo, una política de fomento de nuevos mercados, 
necesaria tanto para evitar nuestra excesiva depen-
dencia del ciclo europeo, como para aprovechar la di-
námica de otros países económicamente más jóvenes 
y con mejores perspectivas de crecimiento.

3. El comercio durante el período 2008-2013

Los años de crisis han introducido apreciables cam-
bios en el comercio de España. En qué medida son 

estructurales o fruto de desplazamientos simplemente 
coyunturales, es aún pronto para saberlo. 

Un primer rasgo de este período ha sido la pronun-
ciada desaceleración de las exportaciones, que en 
dos años pasaron de crecer a una tasa del 7,5 por 100 
en 2007 a disminuir a un ritmo superior al 10,4 por 100 
en 2009 (Cuadro 4). Esta brusca caída podría haber 
causado una brecha comercial alarmante si no fuera 
porque el retroceso  de las importaciones, aún más 
brusco, y la inmediata recuperación de las exportacio-
nes (que crecieron el 15,3 por 100 en 2010) redujeron 
casi a la mitad el déficit de 2007. 

CUADRO 1

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 
DE BIENES  

(Tasas anuales de variación en términos reales, 
en %)

1980-
1989

1990-
1999

2000-
2007

2008-
2013

Alemania ........... 5,0 4,3 8,3 2,6

Austria  .............. 5,5 6,7 7,8 0,7

Bélgica  .............. 3,7 5,0 4,5 1,0

Dinamarca  .......... 5,4 4,8 3,5 0,2

España  ............. 6,2(3º)* 11,1(2º)* 5,4(7º)* 3,3(2º)*

Estados Unidos  .. 5,7 7,9 4,4 3,6

Finlandia  ........... 3,7 8,2 7,1 -1,8

Francia .............. 4,2 6,5 4,1 0,8

Grecia  ............... 4,3 2,6 4,3 -0,3

Irlanda ............... 9,0 13,3 4,3 -0,6

Italia  .................. 3,8 5,2 4,7 0,2

Japón  ................ 5,9 4,5 7,7 0,8

Luxemburgo ...... 4,4 5,0 4,9 -2,2

Países Bajos ..... 4,3 6,8 6,4 2,3

Portugal  ............ 11,3 8,0 4,5 2,5

Reino Unido  ...... 3,7 5,3 3,4 1,3

Suecia ............... 4,1 7,0 5,5 0,4

NOTA: *Puesto de España.
FUENTE: AMECO.

CUADRO 2

CUOTA EN LAS EXPORTACIONES 
MUNDIALES DE BIENES 
(Medias anuales en %)

1980-
1989

1990-
1999

2000-
2007

2008-
2013

Alemania ........... 10,44 10,42 9,46 8,43

Austria  .............. 0,98 1,14 1,19 1,02

Bélgica  .............. 3,16 3,35 3,20 2,73

Dinamarca  ........ 0,94 0,96 0,83 0,66

España  ............. 1,28 1,82 1,90 1,73

Estados Unidos  .. 11,62 12,09 9,89 8,47

Finlandia  ........... 0,76 0,73 0,68 0,47

Francia .............. 5,80 5,93 4,80 3,50

Grecia  ............... 0,25 0,22 0,18 0,19

Irlanda ............... 0,56 0,89 1,15 0,75

Italia  .................. 4,38 4,61 3,78 3,04

Japón  ................ 8,89 8,45 6,17 4,63

Luxemburgo ...... - 0,14 0,17 0,13

Países Bajos ..... 3,75 3,74 3,85 3,81

Portugal  ............ 0,31 0,46 0,39 0,34

Reino Unido  ...... 5,39 5,00 3,98 2,84

Suecia ............... 1,67 1,51 1,29 1,03

NOTA: Pro memoria: cuota de España en 2003: 2,08.
FUENTE: AMECO.
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Un segundo rasgo de estos años de crisis ha sido 
el buen comportamiento comparativo de las exportacio-
nes españolas en el contexto de los principales países. 
Así, se comprueba (Cuadro 1) que entre 2008-2013 
España ocupa (con un 3,3 por 100 de tasa anual) el 
segundo lugar (detrás de Estados Unidos, con un 3,6 
por 100) en la lista de crecimiento exportador, muy 
por delante de potencias comerciales tan importantes 
como Japón, Francia e incluso Alemania.

Un tercer rasgo es que las exportaciones se han 
convertido en la principal fuerza que ha impulsado el 
crecimiento de la economía. Es decir, que durante los 

años de crisis ha sido la demanda externa, y no la in-
terna, la que ha movido al alza el PIB. Este buen com-
portamiento comparativo no ha impedido que la cuota 
de comercio de España haya caído hasta un 1,73 de 
media en los últimos seis años (con un máximo his-
tórico de 2,08 en el año 2003), debido al mayor di-
namismo del comercio mundial, empujado por países 
emergentes como China. No obstante, esta pérdida es 
sensiblemente menor que la de sus socios y compe-
tidores más importantes, como Francia que ha retro-
cedido 1,3 puntos frente a 0,17 de España, en esos 
mismos años (Cuadro 2).

CUADRO 3

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EXPORTACIONES, 1985-2013 
(En %)

1985 1995 2000 2005 2010 2013

Peso Peso Peso Peso Peso Peso % del saldo

Unión Europea (27)  ............ 55,2 70,2 72,4 71,1 66,7 61,2 -107,2

Unión Europea (15)  ............ 53,6 71,7 69,6 67,6 62,2 56,4 -103,6
Alemania ............................ 9,8 15,2 12,3 11,4 10,5 10,1 26,3
Francia ............................... 15,9 20,5 19,4 19,2 18,2 16,1 -64,9
Italia  ................................... 6,9 9,1 8,7 8,4 8,8 7,0 -11,4
Reino Unido  ....................... 9,0 7,9 8,2 8,4 6,2 6,8 -37,5
Portugal  ............................. 2,2 8,3 9,5 9,6 8,8 7,5 -48,1

Estados Unidos  .................. 10,0 4,1 4,9 4,1 3,5 3,7 9,7

América Latina .................... 5,8 5,2 5,7 4,6 5,4 6,4 19,4
México  ............................... 1,0 0,6 1,2 1,7 1,5 1,4 14,3
Brasil .................................. 0,3 0,9 1,0 0,7 1,2 1,6 -2,6

Africa del Norte  ................... 5,0 2,8 2,3 3,0 4,1 5,0 26,6
Argelia  ............................... 0,7 1,1 0,4 0,8 1,1 1,6 33,3
Marruecos .......................... 1,2 0,8 1,1 1,4 1,9 2,4 -12,7

Japón  .................................. 1,2 1,4 1,0 0,7 0,8 0,9 1,2

China  .................................. 1,9 1,0 0,4 1,0 1,4 1,7 84,1

Resto del mundo  ................ 20,8 15,4 13,3 15,5 18,1 21,0 66,2

Total mundo  ...................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FUENTE: DATACOMEX.
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Un cuarto rasgo de este tiempo de crisis es la 
reorientación geográfica del comercio. Se observa 
que las exportaciones españolas han realizado un 
esfuerzo de búsqueda de nuevos mercados y de sus-
titución de los tradicionales, que tiene ya un reflejo 
suficientemente claro en las estadísticas. De forma 
general, se puede resumir diciendo que se ha redu-
cido la participación de los clientes más desarrolla-
dos de la Unión Europea y Estados Unidos a favor 
de mercados menos desarrollados (América Latina 
y Norte de África), emergentes asiáticos (China) y 
otros mercados del resto del mundo (Cuadro 3).

Un quinto aspecto relevante es el de los mecanis-
mos competitivos que los exportadores españoles 
han utilizado durante 2007-2013. Una forma útil de 

responder a esta importante cuestión es analizando 
los índices de tendencia de la competitividad (ITC)1. 
Podemos distinguir, entre otras posibles divisiones, 
los ITC elaborados frente a los países desarrollados 
y frente a los mercados emergentes de Asia. Por lo 
que respecta a los países desarrollados, los datos 
del Banco de España (Cuadro 5) muestran unos re-

1  Los índices de tendencia de la competitividad (ITC) se construyen 
multiplicando dos componentes: un índice de precios (de consumo, 
de valor unitario de las exportaciones, de productos industriales, de 
costes laborales unitarios) frente al conjunto de países de referencia; y 
el índice de tipo de cambio nominal del euro frente a las monedas de 
los países de referencia. Construido de esta forma, una subida (bajada) 
del ITC significa que las exportaciones de España pierden (ganan) 
competitividad. Véase para lo que sigue: Banco de España, Boletín 
Estadístico, febrero de 2014, pags. 362 y ss.

CUADRO 4

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES 
(Tasas anuales de variación en términos reales, en %)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Alemania ...................... 8,5 2,3 -15,6 16,9 8,7 2,9 0,2

Austria  ......................... 9,9 0,3 -18,3 12,2 8,1 0,4 1,6

Bélgica  ......................... 4,1 0,1 -12,3 8,7 8,6 -0,7 1,6

Dinamarca  ................... -0,6 0,9 -11,1 4,0 6,3 -0,7 2,0

España  ........................ 7,5 -2,3 -10,4 15,3 8,6 2,4 5,9

Estados Unidos  ........... 7,5 6,1 -12,0 14,3 7,1 3,8 2,5

Finlandia  ...................... 6,4 1,8 -25,1 11,1 3,1 -0,3 -1,1

Francia ......................... 1,6 -0,8 -12,8 11,2 4,5 2,2 0,2

Grecia  .......................... 4,5 -3,0 -15,6 7,6 4,0 1,8 3,4

Irlanda .......................... 4,6 -0,3 -5,4 5,2 3,8 -3,6 -3,5

Italia  ............................. 7,1 -1,5 -18,4 12,4 6,9 1,9 -0,1

Japón  ........................... 9,1 1,2 -26,2 27,9 0,2 0,1 1,7

Luxemburgo ................. -0,7 3,8 -20,7 7,5 5,3 -10,0 0,8

Países Bajos ................ 6,5 1,2 -9,3 12,9 4,3 3,6 0,9

Portugal  ....................... 5,6 -0,6 -12,4 11,2 7,1 4,1 5,7

Reino Unido  ................. -8,9 1,4 -10,5 9,7 4,8 1,8 0,8

Suecia .......................... 3,6 0,7 -18,4 15,0 8,6 -0,8 -2,5

FUENTE: AMECO.
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sultados claros: las exportaciones españolas no han 
ganado competitividad, sino que la han perdido ligera-
mente (en torno a los dos puntos), cuando los ITC se 
construyen con el índice de precios al consumo (IPC) 
o con el índice de precios industriales (IPRI); ganan 
ligeramente competitividad (también en torno a los dos 
puntos) si se utiliza como índice de precios el índice de 
valor unitario de las exportaciones (IVUE); y ganan en 
torno a los 15 puntos si se utiliza el índice de costes 
laborales unitarios de las manufacturas (ICLUM). Es 

decir, la ganancia de competitividad frente a los paí-
ses desarrollados ha venido por la vía de la reducción 
de los costes laborales por unidad de producto de las 
manufacturas. Se puede dar un paso más y afirmar 
que esta caída se ha producido por un doble camino: 
la reducción de los salarios nominales propiciada por 
la crisis, y el incremento de la productividad del trabajo 
que ha acompañado a la caída del empleo en las em-
presas. Por el contrario, el componente nominal del 
tipo de cambio del euro no ha tenido prácticamente 

CUADRO 5

ÍNDICES DE TENDENCIA DE LA COMPETITIVIDAD, 2007-2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Frente a países desarrollados

Total
Con IPC  ...............................................................   111,9 114,5 114,0 112,9 113,1 111,7 113,4
Con IPRI  .............................................................. 110,2 112,9 111,9 111,0 112,0 111,3 112,8
Con CLUM  ...........................................................  124,1 128,7 119,6 115,4 115,5 110,5 109,5
Con IVUE..............................................................   105,7 105,9 104,2 103,7 103,4 103,2 103,7

Componente nominal  ..........................................  101,9 103,3 103,4 101,9 101,7 100,3 101,7

Componente precios

Con IPC  ............................................................... 109,8 110,9 110,2 110,8 111,2 111,3 111,5
Con IPRI  ..............................................................  108,2 109,3 108,2 108,9 110,1 111,0 111,0
Con CLUM  ...........................................................  121,9 124,7 115,6 113,3 113,5 110,2 107,8
Con IVUE .............................................................  104,5 103,2 101,4 102,5 102,3 103,6 102,8

Frente a nuevos países industrializados de Asia

Total
Con IPC  ............................................................... 126,0 128,0 121,3 111,1 110,1 100,2 101,2
Con IPRI  .............................................................. 118,3 120,1 114,5 103,7 106,9 99,6 100,7

Componente nominal  .......................................... 111,5 115,5 112,2 103,3 104,1 96,2 98,6

Componente precios

Con IPC  ............................................................... 112,9 110,8 108,1 107,5 105,8 104,2 102,7
Con IPRI  .............................................................. 106,1 103,9 102,1 100,4 102,7 103,5 102,2

NOTAS: Nuevos países industrializados de Asia: Corea, Hong Kong, Singapur, China, India, Indonesia, Malasia, Filipinas, Taiwán, 
Tailandia. 
FUENTE: Banco de España.
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ningún influjo en esta ganancia, al haber permanecido 
prácticamente estable frente a las monedas de los paí-
ses desarrollados en los años de referencia. 

Bastante diferente es el panorama si lo que se 
analiza son los instrumentos competitivos frente a los 
mercados emergentes de Asia2, que cada día tienen 
mayor importancia para el mundo y para España en 
particular. En este caso, lo primero que se advierte en 
la información empírica es que el componente nomi-
nal, representado por el tipo de cambio del euro, ha 
tenido un notable protagonismo en la mejora de la 
competitividad de España. Así, al considerar el ITC 
construido con IPRI, se observa que de los 17 puntos 
de ganancia de competitividad de España, en torno a 
13 se han debido a la depreciación nominal del euro, y 
los 4 restantes se han conseguido gracias a la mejora 
relativa de los precios industriales; un razonamiento 
similar puede hacerse si el ITC se construye con el 
IPC, aunque las tendencias son aún más pronuncia-
das: se ganan unos 24 puntos de competitividad que 
se deben: 13 a la depreciación del euro y los restantes 
a la caída del IPC relativo de España.

4. Especialización tecnológica de las 
exportaciones españolas de bienes

Contenido tecnológico de las exportaciones de 
España

Una vez que se han expuesto algunas característi-
cas de nuestras exportaciones y que se han comenta-
do los principales destinos, analizaremos a continua-
ción si la crisis ha aportado algunos cambios en lo que 
respecta a la calidad tecnológica de los productos, de 
acuerdo con la clasificación propuesta por Lall (2000). 
Dicha clasificación permite agrupar las exportaciones 
de bienes en cuatro grandes categorías; productos 
primarios y productos manufacturados basados en 

2  De acuerdo con el Banco de España: Corea, Hong Kong, Singapur, 
China, India, Indonesia, Malasia, Filipinas, Taiwan, Tailandia.

recursos naturales, productos manufacturados de tec-
nología baja, productos manufacturados de tecnología 
media y productos manufacturados de tecnología alta3. 

El Gráfico 1 muestra la distribución de las expor-
taciones de España según su nivel tecnológico para 
el año 2012. Asimismo, y con fines comparativos, se 
presenta la distribución para los países de la UE15, los 
países de renta alta de la OCDE y para el total mun-
dial. El Gráfico 1 pone de manifiesto, en primer lugar, 
una elevada representación de las exportaciones de 
tecnología media y de las exportaciones de productos 
primarios y manufacturas basadas en recursos natura-
les, en las exportaciones de España. La suma de am-
bas categorías alcanza más de las dos terceras partes 
de las exportaciones totales. En segundo lugar, el nivel 
tecnológico de las exportaciones españolas es relati-
vamente inferior al del conjunto de países del entorno 
y de países con un nivel de desarrollo similar. Por un 
lado, el peso de las exportaciones de productos prima-
rios y de manufacturas basadas en recursos naturales 
es mayor en España que en el conjunto de países de 
la UE15 y de la OCDE (renta-alta), con una diferencia 
de más de seis y cuatro puntos porcentuales respec-
tivamente. Por otro lado, el peso de las exportaciones 
de alta tecnología es notablemente inferior en España. 
Pues en efecto, las exportaciones de tecnología alta 
representan el 11,5 por 100 de las exportaciones to-
tales, siendo dicho porcentaje de un 18 por 100 en la 
UE15 y en la OCDE (renta-alta).

El Gráfico 2 muestra por su parte la distribución de 
las exportaciones españolas según su nivel tecnoló-
gico en los años 2002, 2007 y 2012. En el año 2012, 
las exportaciones de productos primarios y de manu-
facturas basadas en recursos naturales representaron 
más de la tercera parte de las exportaciones totales 
(36,5 por 100), peso este que se ha incrementado en 
algo más de siete puntos porcentuales a lo largo del 

3  Los datos empleados son datos anuales de bienes según la 
Clasificación Uniforme de Comercio Internacional (CUCI) revisión 3 a un 
nivel de desagregación de 4 dígitos. Los datos han sido obtenidos de la 
base de datos COMTRADE de Naciones Unidas (UN).
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período 2002-2012. Las exportaciones de mayor peso 
dentro de este primer grupo de productos fueron las 
de aceites de petróleo y de minerales bituminosos 
(17,4 por 100), frutas y nueces (8,1 por 100), legum-
bres, raíces y tubérculos sin elaborar (5,7 por 100), y 
bebidas alcohólicas (4,3 por 100). Esta categoría de 
exportaciones fueron las más dinámicas en promedio, 
con una tasa de crecimiento anual media de un 10,4 
por 100.

Por su parte, el peso de las exportaciones de pro-
ductos de baja tecnología se ha mantenido relativa-
mente estable a lo largo de los últimos años, con una 
caída cercana a un punto porcentual, desde el 17,2 por 
100 en 2002 al 16,2 por 100 en 2012. Los productos 
con mayor representatividad fueron las barras, ángu-
los y perfiles de hierro y acero (12,1 por 100);  prendas 
de vestir de tejidos de punto o ganchillo (7,8 por 100); 
manufacturas de metales comunes (7,5 por 100); y 

prendas de vestir para mujeres y niñas (7 por 100). 
Este tipo de exportaciones creció a una tasa anual me-
dia del 7,4 por 100 a lo largo del período 2002-2012.

Las exportaciones de productos de tecnología me-
dia han visto reducido su peso de forma notable, ca-
yendo desde el 42,7 por 100 en el año 2002 hasta el 
35,8 por 100 en el año 2012. Esta pérdida se produce 
principalmente por la mala evolución de las ventas ex-
teriores de vehículos de carretera y sus piezas durante 
2008-2012, consecuencia de la crisis financiera inter-
nacional. Las exportaciones de automóviles y otros 
vehículos automotores para el transporte de personas 
mantienen un peso elevado (26,1 por 100), seguidas 
por partes, piezas y accesorios de automotores (10,8 
por 100), vehículos automotores para el transporte de 
mercancías (5,1 por 100) y motores, partes y piezas 
de combustión interna (3,3 por 100). El crecimiento 
medio anual de este tipo de productos fue de un 6,2 

GRÁFICO 1

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES POR CONTENIDO TECNOLÓGICO 2012 
(En %)

FUENTE: Elaboración propia a partir de la base de datos UN COMTRADE.
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por 100, por debajo del registrado a nivel mundial (9,9 
por 100).

Por último, las exportaciones de productos de alta 
tecnología representaron el 11,5 por 100 de las expor-
taciones totales en España en el año 2012. Durante el 
período contemplado, su peso ha mejorado muy leve-
mente, con un incremento de 0,8 puntos porcentuales. 
Dentro del grupo destacan notablemente las ventas de 
medicamentos, pues suponen el 30,5 por 100 de las 
exportaciones totales de productos de alta tecnología. 
Asimismo, los productos con un peso relativo impor-
tante son aeronaves, naves espaciales y vehículos de 
lanzamiento de naves espaciales (14,4 por 100), apa-
ratos eléctricos rotativos y sus partes y piezas (11,8 
por 100) y maquinas y aparatos eléctricos (10,5 por 
100). Las exportaciones de productos de tecnología 
alta presentaron una dinámica relativamente elevada 
a lo largo de 2002-2012, con un tasa de crecimiento 

media anual del 8,9 por 100, prácticamente idéntica a 
la experimentada a nivel mundial (9 por 100).

Complejidad de las exportaciones de España

Para obtener una caracterización de la calidad de 
los productos exportados en España hemos proce-
dido a aplicar la metodología propuesta por Hidalgo 
y Hausman (2009) e Hidalgo (2009). La citada me-
todología permite construir un índice de complejidad 
de exportaciones, ofreciendo un ranking de países y 
de productos ordenados en función de su compleji-
dad económica. Partiendo de la idea de que la expor-
tación, y por tanto la producción de un determinado 
producto, requiere un conjunto de habilidades especí-
ficas. La denominada complejidad económica se com-
pone de dos conceptos: diversificación y ubicuidad. 
Los autores definen la diversificación como el número 

GRÁFICO 2

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BIENES POR CONTENIDO 
TECNOLÓGICO 2002, 2007 Y 2012 

(En %)

FUENTE: Elaboración propia a partir de la base de datos UN COMTRADE.
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de productos que un país exporta con ventaja compa-
rativa revelada, mientras que la ubicuidad es el núme-
ro de países que exportan un determinado producto 
con ventaja comparativa revelada. De este modo, la 
diversificación y la ubicuidad constituyen una medi-
da sencilla de la complejidad económica de un país y 
de un producto, respectivamente. Un país será tanto 
más (menos) complejo, cuanto mayor (menor) sea su 
diversificación; un producto será tanto más (menos) 
complejo, cuanto menor (mayor) sea su ubicuidad. 
Asimismo, la complejidad de un producto representa 
el conjunto de habilidades específicas requeridas en 
su producción, mientras que la complejidad de un país 
hace referencia al conjunto de habilidades disponibles 
en dicha economía.

En términos formales, los conceptos de diversifica-
ción y ubicuidad son calculados de la siguiente manera:

Kc,0=    Mcp   (Diversificación)∑  
p=1

 [1]
  

 

[2]

en donde c denota país, p denota producto y Mcp toma 
valor uno si la ventaja comparativa revelada4 (VCR) del 
país c en el producto p es mayor o igual a la unidad, y 
cero en caso contrario. La información obtenida sobre 
diversificación por países y ubicuidad por producto se 
relaciona entre sí para obtener sendos indicadores de 
complejidad por país y por producto calculando de for-
ma iterativa las siguientes expresiones:

 
[3]

 

[4]Kp,N=           Mcp kc,N–1∑  
c=1

1
kp,0

4  La VCR se calcula como el cociente entre la participación de las 
exportaciones del producto p en las exportaciones totales del país c y el 
peso de las exportaciones del producto p en las exportaciones totales 
mundiales, BALASSA (1965).

Cuando el valor obtenido de kc,N y kp,N en una de-
terminada iteración no presenta grandes cambios res-
pecto de la iteración previa, el proceso se detiene dan-
do lugar a dos indicadores de complejidad económica 
refinados.

Los datos empleados para el análisis de comple-
jidad son datos anuales de bienes, según la Clasifi-
cación Uniforme de Comercio Internacional (CUCI) 
revisión 3 a un nivel de desagregación de cuatro dí-
gitos para el período 2002-2012. Los datos han sido 
obtenidos de la base de datos COMTRADE de Nacio-
nes Unidas (UN). Una vez depurada la base de datos 
inicial5, el análisis se realiza sobre una muestra de 93 
países y 856 productos.

Los resultados del índice de complejidad económi-
ca de las exportaciones por países para el año 2012 
se muestran en el Cuadro 6. Como puede apreciarse 
España ocupa el puesto 34, si bien su posición en el 
ranking se ha deteriorado desde el año 2002 con una 
pérdida de nueve puestos. Este retroceso implicaría 
que, en términos relativos, el nivel de complejidad 
económica de las exportaciones españolas se ha visto 
reducido a lo largo del período 2002-2012, resultado 
este que concuerda con la caída en el peso relativo de 
las exportaciones de tecnología media a favor de un 
incremento en el peso de las exportaciones de produc-
tos primarios y manufacturas basadas en recursos na-
turales. En comparación con los principales países de 
la Unión Europea (UE15), y con la excepción de Gre-
cia y Portugal, España se sitúa por debajo y bastante 
alejado de algunos países como Alemania (puesto 4), 
Reino Unido (puesto 7), Suecia (puesto 8), Finlandia 
(puesto 9) y Austria (puesto 10). 

En el Gráfico 3 se recoge, en el eje de ordenadas, 
la ubicuidad media de los productos exportados con 

5  Se han seleccionado únicamente aquellos países para los que se 
dispone de datos de comercio desagregados por producto a lo largo de 
todo el período considerado, con una población superior a 1.200.000 y 
que exportaron en promedio, al menos por valor de 1.000 millones de 
dólares anuales. Para el cálculo de los índices de complejidad se han 
excluido las exportaciones de productos primarios.

Kp,0=    Mcp   (Ubicuidad)∑  
c=1

Kc,N=           Mcp kp,N–1∑  
p=1

1
kc,0
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CUADRO 6

ÍNDICE DE COMPLEJIDAD ECONÓMICA DE LAS EXPORTACIONES POR PAÍSES, 2012

Ranking Variación País Código Ranking Variación País Código

1 - Japón JPN 48 ↑ 15 Costa Rica CRI
2 ↑ 1 Suiza CHE 49 ↓ 15 Australia AUS
3 ↑ 10 Singapur SGP 50 ↑ 3 Portugal PRT
4 ↓ 2 Alemania DEU 51 ↑ 4 India IND
5 ↑ 2 Estados Unidos USA 52 ↓ 17 Kazajistán KAZ
6 ↑ 2 Noruega NOR 53 ↑ 6 Uruguay URY
7 ↓ 2 Reino Unido GBR 54 ↑ 10 Turquía TUR
8 ↓ 4 Suecia SWE 55 ↑ 21 Uganda UGA
9 ↓ 3 Finlandia FIN 56 ↓ 10 Senegal SEN

10 ↑ 1 Austria AUT 57 ↑ 1 Colombia COL
11 ↑ 16 Corea del Sur KOR 58 ↑ 21 Filipinas PHL
12 ↓ 2 Irlanda IRL 59 ↑ 23 Tanzania TZA
13 ↑ 2 República Checa CZE 60 ↓ 6 Jordania JOR
14 ↑ 52 Qatar QAT 61 ↑ 10 Omán OMN
15 ↓ 6 Francia FRA 62 ↓ 13 Chile CHL
16 ↑ 1 Israel ISR 63 ↑ 7 Jamaica JAM
17 ↑ 12 Hungría HUN 64 ↓ 3 Argelia DZA
18 ↑ 2 Eslovenia SVN 65 ↑ 9 Costa de Marfil CIV
19 ↓ 5 Países Bajos NLD 66 ↑ 12 Camerún CMR
20 ↓ 2 Bélgica BEL 67 ↓ 10 Namibia NAM
21 ↑ 2 Eslovaquia SVK 68 ↓ 26 Azerbaiyán AZE
22 ↓ 6 Canadá CAN 69 ↓ 22 Mozambique MOZ
23 ↓ 2 Italia ITA 70 ↓ 44 Georgia GEO
24 ↑ 4 México MEX 71 ↑ 2 Egipto EGY
25 ↓ 6 Dinamarca DNK 72 - Indonesia IDN
26 ↑ 12 Malasia MYS 73 ↑ 14 Vietnam VNM
27 ↑ 4 Polonia POL 74 ↑ 1 Moldavia MDA
28 ↓ 4 Brasil BRA 75 ↓ 8 Bolivia BOL
29 ↓ 17 Rusia RUS 76 ↓ 8 Paraguay PRY
30 ↑ 10 Croacia HRV 77 ↓ 34 Nicaragua NIC
31 ↑ 31 Tailandia THA 78 ↑ 11 R. Dominicana DOM
32 ↓ 10 Ucrania UKR 79 ↓ 2 El Salvador SLV
33 ↑ 3 Bielorrusia BLR 80 ↓ 20 Guatemala GTM
34 ↓ 9 España ESP 81 ↑ 3 Ecuador ECU
35 ↑ 16 Lituania LTU 82 ↑ 1 Yemen YEM
36 ↑ 20 China CHN 83 ↑ 8 Sri Lanka LKA
37 ↑ 32 Hong Kong HKG 84 ↓ 43 Kirguistán KGZ
38 ↓ 5 Argentina ARG 85 ↓ 4 Perú PER
39 - Estonia EST 86 ↓ 21 Botsuana BWA
40 ↓ 10 Nueva Zelanda NZL 87 ↓ 7 Albania ALB
41 ↑ 3 Letonia LVA 88 ↓ 3 Marruecos MAR
42 ↑ 10 Rumanía ROM 89 ↑ 1 Pakistán PAK
43 ↓ 11 Sudáfrica ZAF 90 ↓ 2 Mauricio MUS
44 ↓ 7 Arabia Saudita SAU 91 ↑ 2 Madagascar MDG
45 - Grecia GRC 92 ↓ 6 Etiopía ETH
46 ↑ 2 Bulgaria BGR 93 ↓ 1 Camboya KHM
47 ↑ 3 Líbano LBN

NOTAS: Variación = variación en el puesto en 2012 respecto del año 2002. Un guión (-) implica que el puesto se ha 
mantenido constante.
FUENTE: Elaboración propia a partir de la base de datos UN COMTRADE.
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ventaja comparativa de cada país, y, en el eje de abs-
cisas, la diversificación o número de productos expor-
tados con ventaja comparativa por cada país para el 
año 2012. El gráfico muestra que España presenta 
una diversificación alta (326 productos exportados con 
ventaja comparativa revelada), situándose muy por 
encima del promedio mundial (149 productos). Ahora 
bien, la ubicuidad media de los productos exportados 
por España es alta en comparación con otros países 
del entorno, lo que implica que la complejidad media 
de los productos exportados es relativamente menor.

A partir de los valores obtenidos del índice de com-
plejidad por producto para el año 2012, se ha procedido 
al cálculo de la distribución por quintiles de las exporta-

ciones de los países de la muestra. Los resultados de 
dicha distribución para los distintos países de la UE15, 
Estados Unidos y Japón se muestran en el Cuadro 7. 

En España, la categoría de exportaciones de com-
plejidad media-alta (Q4) es la de mayor peso, pues 
concentra prácticamente el 30 por 100 de las expor-
taciones totales, con una variedad de 169 productos 
exportados, entre los cuales España presentó ventaja 
comparativa revelada en 69 productos. Los productos 
con una mayor representatividad dentro de esta ca-
tegoría (ver Cuadro A1 del Anexo) son los vehículos 
automotores para el transporte de personas (29,7 por 
100), partes piezas y accesorios de los vehículos auto-
motores (12 por 100) y medicamentos (10,3 por 100).

GRÁFICO 3

DIVERSIFICACIÓN Y UBICUIDAD MEDIA DE LAS EXPORTACIONES POR PAÍSES, 2012

FUENTE: Elaboración propia a partir de la base de datos UN COMTRADE.

ALB 

ARG 

AUS AUT 

AZE 

BEL 

BGR 

BLR 
BOL 

BRA 

BWA 

CAN 

CHE 

CHL 

CHN 

CIV 
CMR 

COL 

CRI 

CZE 

DEU 

DNK 

DOM 

DZA 

ECU 
EGY 

ESP 

EST 
ETH 

FIN FRA 
GBR 

GEO 

GRC 

GTM 

HKG 

HRV 

HUN 

IDN 

IND 
IRL 

ISR 
ITA 

JAM 
JOR 

JPN 

KAZ 

KGZ 
KHM 

KOR 

LBN 

LKA 
LTU 

LVA 
MAR 

MDA 

MDG 

MEX MOZ 

MUS 

MYS 

NAM 

NIC 

NLD 

NOR 

NZL 
OMN 

PAK PER 

PHL 

POL 
PRT 

PRY 

QAT 

ROM 

RUS 

SAU 

SEN 

SGP 

SLV 

SVK 
SVN 

SWE THA 

TUR TZA 

UGA 

UKR 

URY 

USA 

VNM 

YEM 

ZAF 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

U
bi

cu
id

ad
 m

ed
ia

 (k
c1

) 

Diversificación (kco) 

Diversificación (promedio) = 149 Ubicuidad media = 20 (promedio)  



Evolución agrEgada y nivEl tEcnológico dE las ExportacionEs Españolas

CLAVES DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES PARA LAS PYMES 
Marzo-Abril 2014. N.º 877 21ICE

La categoría de exportaciones de complejidad-alta 
(Q5) representó en 2012 el 8,7 por 100 de las exporta-
ciones totales, porcentaje este que se sitúa considera-
blemente por debajo del resto de países considerados 
con la excepción de Grecia y Portugal. La categoría de 
productos de complejidad alta en España consta de 
167 productos, de los cuales 32 son exportados con 
ventaja comparativa revelada. Los productos con un 
mayor peso relativo dentro de la categoría de comple-
jidad alta (ver Cuadro A2 del Anexo) son los motores 
de combustión interna para vehículos de carretera (9,7 
por 100), glucósidos, glándulas, antisueros y vacunas 
(8,9 por 100) y vagones de ferrocarril, tranvía y simila-
res (4,1 por 100)

Distribución geográfica de las exportaciones por 
complejidad

En lo que se refiere al destino de las exportaciones 
de bienes por categorías de complejidad, se observa 
(Cuadro 8) una elevada concentración de las expor-
taciones en los países de la Unión Europea, si bien 
dicha concentración se ha visto reducida desde el año 
2002 en algo más de 10 puntos porcentuales (del 74,4 
por 100 al 64 por 100 para el total de exportaciones), a 
favor del resto de Europa, África y Asia.

Las exportaciones de complejidad media-alta son 
las que presentan una mayor concentración en la 
Unión Europea (70 por 100), en donde los principales 

CUADRO 7

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES POR COMPLEJIDAD, 2012

País Productos primarios

Complejidad

Baja 
(Q1)

Media-baja 
(Q2)

Media 
(Q3)

Media-alta 
(Q4)

Alta 
(Q5)

Alemania .................................... 5,5 4,4 9,0 22,5 39,1 19,5

Austria  ....................................... 7,5 5,7 13,6 25,2 28,4 19,6

Bélgica  ....................................... 9,4 5,7 14,1 24,0 28,7 18,2

Dinamarca  ................................. 14,6 7,9 13,3 28,0 23,6 12,5

España  ...................................... 11,6 13,7 10,8 25,6 29,6 8,7

Estados Unidos  ......................... 10,9 5,6 9,6 30,3 25,6 18,0

Finlandia  .................................... 6,5 4,1 11,0 30,1 32,3 15,9

Francia ....................................... 8,3 7,9 11,3 21,6 35,9 15,0

Grecia  ........................................ 17,8 11,7 10,9 48,9 8,8 1,9

Irlanda ........................................ 4,1 1,5 7,5 10,7 36,8 39,3

Italia  ........................................... 4,7 16,3 13,7 23,7 25,5 16,2

Japón  ......................................... 2,1 1,9 5,1 22,4 43,4 25,1

Países Bajos .............................. 11,3 6,1 11,3 35,9 23,1 12,4

Portugal  ..................................... 5,9 23,3 18,1 24,9 23,6 4,3

Reino Unido  ............................... 12,0 4,4 11,4 27,2 26,4 18,6

Suecia ........................................ 5,9 3,8 13,9 29,0 30,5 16,9

FUENTE: Elaboración propia a partir de la base de datos UN COMTRADE.
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destinos de las exportaciones son Francia (19,4 por 100 
de complejidad media-alta), Alemania (16,9 por 100), 
Reino Unido (6,7 por 100) y Portugal (4,1 por 100). Las 
exportaciones de tecnología media-alta dirigidas a Áfri-
ca y Asia son las que presentan un mayor dinamismo, 
con un crecimiento medio anual a lo largo de 2002-2012 
de un 15,5 por 100 y 14,8 por 100 respectivamente. Si 
bien la concentración de exportaciones en estas dos 
áreas sigue siendo baja, el crecimiento experimentado 
ha permitido un aumento considerable en su peso rela-
tivo, pasando desde el 2,1 por 100 en 2002 hasta el 4,9 
por 100 en 2012 en el caso de África, y desde el 2,2 por 
100 hasta el 4,9 por 100 en el caso de Asia.

Las exportaciones de complejidad alta, por su parte, 
son las que presentan una menor concentración en la 
Unión Europea (52,3 por 100), con una caída de 14,3 
puntos porcentuales desde el año 2002, lo que implica 
un aumento considerable en el grado de diversificación 
de dicha categoría de productos. Dentro de la Unión 
Europea, los mercados hacia donde se destina una ma-

yor proporción de exportaciones son, de nuevo, Francia 
(10,8 por 100), Alemania (10,2 por 100), Reino Unido 
(7,3 por 100) y Portugal (5,5 por 100). El segundo desti-
no principal de las exportaciones de complejidad alta es 
América del Norte, cuyo peso relativo se ha incremen-
tado en 4 puntos porcentuales desde el 7 por 100 en 
2002 hasta el 11 por 100 en 2012, fruto básicamente del 
incremento en las exportaciones de complejidad alta de 
España hacia Estados Unidos. En tercer lugar se posi-
cionan las exportaciones dirigidas a América del Sur y 
del Caribe, con un incremento de 3,8 puntos porcentua-
les en su peso relativo desde 2002 hasta representar 
el 9,6 por 100 de las exportaciones de tecnología alta 
en 2012. Los principales destinos de las exportaciones 
en este mercado son Brasil (2,4 por 100), Venezuela 
(2,3 por 100), Chile (1,1 por 100) y Argentina (0,8 por 
100). Por su parte, el 8,7 por 100 de las exportaciones 
de complejidad alta tienen su destino en los países de 
Asia, principalmente en China (3,2 por 100), India (1,4 
por 100) y Japón (0,8 por 100).

CUADRO 8

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES 
POR ÁREA Y COMPLEJIDAD, 2012

País Productos 
primarios

Complejidad

TotalBaja 
(Q1)

Media-baja 
(Q2)

Media 
(Q3)

Media-alta 
(Q4)

Alta 
(Q5)

Unión Europea (27)  ....................... 64,2 61,1 64,4 60,2 70,0 52,3 64,0

Resto de Europa ............................ 5,6 13,3 6,8 6,4 7,5 5,2 7,2

América del Norte  .......................... 5,4 2,4 3,6 3,6 3,3 11,0 4,5

América Central  ............................. 1,7 2,5 2,8 2,4 1,9 3,9 2,3

América del Sur y del Caribe  ......... 3,4 2,7 5,0 7,4 4,2 9,6 5,0

África  ............................................. 7,7 7,5 9,7 7,5 4,9 4,8 6,6

Oriente Medio  ................................ 3,6 4,2 3,4 3,1 2,3 3,1 3,1

Asia ................................................ 7,7 5,9 3,9 5,8 4,9 8,7 6,0

Oceanía  ......................................... 0,7 0,5 0,4 3,5 1,2 1,3 1,3

FUENTE: Elaboración propia a partir de la base de datos UN COMTRADE.
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5. Conclusión

Este trabajo ha expuesto algunos de los rasgos 
agregados más sobresalientes de las exportaciones 
de España. Se ha fijado, de modo particular, en el pe-
ríodo 2008-2013 para constatar si la crisis ha aportado 
cambios significativos en los flujos comerciales. Se ha 
podido comprobar que, en términos comparativos con 
nuestros socios más desarrollados, las exportaciones 
españolas han tenido un mejor comportamiento: su 
pronta recuperación e incluso superación de las cifras 
previas a la crisis; el mantenimiento de un buen ritmo 
de crecimiento, que las ha situado en segundo lugar, 
por detrás de Estados Unidos, en el contexto de los 
países más desarrollados; una caída de la cuota de 
mercado mundial, general a los países avanzados con 
los que podemos compararnos, pero que en el caso 
de España ha sido sensiblemente menor; una nota-
bilísima reducción del saldo comercial, y el haberse 
convertido en la principal fuente de contribución a la 
tasa de crecimiento del PIB.

Todavía es pronto para saber si estos síntomas po-
sitivos se consolidarán en el tiempo o se atenuarán e 
incluso desaparecerán cuando la economía vuelva a 
una senda de mayor crecimiento, rebrote la demanda 
interna y, con ella, las importaciones.

Lo que si puede subrayarse es que, con los datos 
aportados, España tiene que hacer un esfuerzo en lo 
que concierne a incrementar el nivel tecnológico y la 

complejidad de sus exportaciones para no quedarse 
descolgado del grupo de países más desarrollados. 
Pues, como se ha expuesto, los años de crisis han 
provocado una tendencia preocupante: un aumento 
de siete puntos en la exportación de productos prima-
rios; un leve retroceso en las manufacturas de con-
tenido tecnológico bajo; un retroceso de siete puntos 
en las manufacturas de nivel intermedio; y apenas un 
incremento de siete décimas en las manufacturas de 
alto contenido tecnológico; es decir, una posible vuelta 
a pautas del pasado en las que no conviene caer.
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ANEXO

CUADRO A1

PRINCIPALES PRODUCTOS DE COMPLEJIDAD MEDIA-ALTA (Q4) EN ESPAÑA, 2012

Cod. Peso (1) Peso (2) VCR Producto

7812 8,8 29,7 2,2 Vehículos automotores para el transporte de personas, n.e.p.

7843 3,6 12,0 1,7 Otras partes, piezas y accesorios de los vehículos automotores.

5429 3,0 10,3 1,9 Medicamentos n.e.p.

7929 1,0 3,5 2,9 Partes y piezas, n.e.p. (excepto neumáticos, motores y piezas).

7165 0,5 1,8 3,2 Grupos electrógenos.

7169 0,5 1,8 4,2 Partes y piezas para usar con aparatos eléctricos rotativos.

5989 0,5 1,6 1,3 Otros productos y preparados químicos, n.e.p.

7783 0,5 1,5 1,9 Equipo eléctrico, n.e.p., para motores de combustión interna, etcétera.

7788 0,3 1,2 1,3 Máquinas y equipo eléctricos, n.e.p.

6791 0,3 1,2 1,4 Tubos, caños y perfiles huecos, sin costura, de hierro o acero.

7478 0,3 1,0 1,0 Grifos, llaves, válvulas y accesorios análogos, n.e.p.

6417 0,3 0,9 1,4 Papeles, cartones, guata de celulosa etcétera.

5711 0,2 0,8 0,8 Polietileno.

7139 0,2 0,8 0,6 Partes y piezas, n.e.p., de los motores de combustión interna, de émbolo.

7832 0,2 0,7 1,1 Unidades motrices de carretera para semirremolque.

7449 0,2 0,7 1,8 Partes y piezas adecuadas para usar con maquinaria y equipo de transp.

5112 0,2 0,7 0,6 Hidrocarburos cíclicos.

7448 0,2 0,7 2,3 Máquinas de elevación, manipulación, carta o descarga, n.e.p.

7728 0,2 0,7 1,0 Partes y piezas adecuadas para usar con aparatos eléctricos.

7239 0,2 0,7 0,6 Partes y piezas, n.e.p., para maquinaria y equipo de ingeniería civil. 

NOTAS: (1) Peso de cada producto sobre el total de exportaciones de España. (2) Peso de cada producto sobre la 
categoría de productos de complejidad media-alta (Q4). VCR = ventaja comparativa revelada.
FUENTE: Elaboración propia a partir de la base de datos UN COMTRADE.
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ANEXO (continuación)

CUADRO A2

PRINCIPALES PRODUCTOS DE COMPLEJIDAD ALTA (Q5) EN ESPAÑA, 2012

Cod. Peso (1) Peso (2) VCR Producto

7132 0,8 9,7 2,1 Motores de comb.  interna de émbolo, para la prop. de vehículos de carr.

5416 0,8 8,9 1,2 Glucósidos; glándulas u otros órg. y sus extr.; antisueros y vacunas. 

7916 0,4 4,1 9,2 Vagones de ferrocarril o tranvía, furgones y camiones, autopropulsados.

6755 0,3 3,4 2,7 Productos laminados planos de acero inoxidable.

5157 0,2 2,6 0,5 Otros compuestos heterocíclicos; ácidos nucleicos.

7484 0,2 2,5 1,9 Engranajes y trenes de engranaje; tornillos de transmisión, etcétera. 

7284 0,2 2,3 0,3 Maquinaria y aparatos mecánicos especiales para determinadas industrias.

7452 0,2 2,2 1,3 Máquinas para lavar vajilla; máquinas para lavar o secar botellas, etcétera.

7436 0,2 2,1 0,8 Máquinas y aparatos para la filtración y depuración de líquidos o gases.

7149 0,2 2,1 0,6 Partes y piezas de motores de reacción y turbinas de gas.

6942 0,2 2,1 1,0 Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, ganchos roscados, remaches, etcétera.

6956 0,2 2,0 0,9 Cuchillos y hojas de corte, para máquinas o aparatos mecánicos, etcétera.

5741 0,2 1,9 2,2 Poliacetales y otros poliéteres.

5422 0,1 1,6 0,7 Medicamentos que contengan hormonas u otros productos.

7919 0,1 1,6 1,7 Accesorios para vías férreas y de tranvía, eq. mec. de señalización, etcétera.

8746 0,1 1,5 0,6 Instrumentos o aparatos de ajuste o control automáticos.

7331 0,1 1,4 1,8 Máquinas herramientas para trabajar metal por forjado, etcétera.

2321 0,1 1,4 0,8 Caucho sintético y artificial derivado de aceites, etcétera.

5419 0,1 1,3 0,9 Productos farmacéuticos, excepto medicamentos.

7418 0,1 1,3 1,0 Otras máquinas, instalaciones y equipos similares de laboratorio, etcétera.

NOTAS: (1) Peso de cada producto sobre el total de exportaciones de España. (2) Peso de cada producto sobre la 
categoría de productos de complejidad alta (Q5). VCR = ventaja comparativa revelada.
FUENTE: Elaboración propia a partir de la base de datos UN COMTRADE.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PYMES 
EXPORTADORAS DE BIENES
La empresa es el elemento fundamental en la internacionalización de la economía. 
El estudio desde la perspectiva empresarial de las ventas al exterior proporciona nuevas 
dimensiones al análisis del sector exterior. En comparación con las empresas de mayor 
dimensión, las pymes son menos competitivas por su menor capacidad de acceso a 
mercados, inferior productividad, y sus volúmenes de exportación son más reducidos. 
Las empresas regulares en la exportación son el sustento de las ventas al exterior por 
su mayor tamaño relativo y competitividad. En España, la elevada dependencia de la 
economía de las empresas de menor dimensión puede dificultar el mantenimiento del 
favorable comportamiento observado por las exportaciones en el período 2011-2013: 
a pesar de que las pymes han aumentado mucho su presencia en la exportación tienen 
dificultades de permanencia y volúmenes de comercio menores, con lo que el impacto 
agregado sobre las ventas al exterior es reducido.

Palabras claves: empresas exportadoras, internacionalización, pymes, competitividad, exportadoras 
regulares.
Calificación JEL: F1.

1. Introducción

La creciente integración económica mundial encuentra 
en la actividad empresarial un dinamizador muy destaca-
do con impacto en otras esferas como la social, la cultu-
ral o la tecnológica. Las compañías internacionalizadas 
son capaces de transformar la economía y la sociedad 
más rápidamente que en ningún otro momento histórico. 
Las empresas, a través de sus decisiones individuales 
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de innovación, apertura de nuevos mercados, diseño, 
gestión y estrategia, poseen una importante capacidad 
transformadora (Wetherly y Otter, 2014). Las relaciones 
de compra/venta internacional de bienes constituyen el 
principal canal de impulso de la globalización, tanto por su 
mayor volumen en términos de valor como por su impac-
to económico, figurando en segundo término el comercio 
internacional de servicios, la inversión en el exterior, las 
relaciones intraempresariales o las de cooperación em-
presarial. La integración en el ámbito financiero ha sido 
también muy importante, la última crisis ha puesto de ma-
nifiesto el alto nivel de globalización en este ámbito.

Tradicionalmente la información sobre el sector exterior 
ha sido de carácter agregado y no microeconómico o em-
presarial. En este sentido, durante las últimas décadas han 
surgido nuevos estudios desde el punto de vista microeco-
nómico que intentan aportar luz sobre el proceso de interna-
cionalización. Estos estudios ponen de manifiesto que exis-
te una gran casuística empresarial con relación al estatus 
exportador y la intensidad y estrategia exportadora de las 
empresas. Los avances con datos microeconómicos han 
motivado la introducción de nuevos modelos de comercio 
internacional que explican estos hechos mediante la hetero-
geneidad empresarial y los costes fijos de las exportaciones, 
y que han permitido pasar del análisis de industrias y países 
al estudio de empresas y productos (Bernard et al., 2012). 

Los diferentes estudios vienen demostrando que las 
empresas exportadoras tienen características diferentes 
a las no exportadoras (Bernard et al. 2007a y Martin y 
Rodríguez, 2009 y 2011), entre las que cabe destacar su 
mayor tamaño (capital y trabajo), productividad e innova-
ción. Las empresas internacionalizadas también se ca-
racterizan por un mejor acceso a la financiación y mayor 
participación extranjera en su capital. Este trabajo profun-
diza en la descripción de las características de las em-
presas exportadoras y de su heterogeneidad como base 
para la explicación de los comportamientos agregados a 
partir de decisiones individuales. Igualmente, el trabajo 
permite identificar algunos comportamientos concretos 
de las empresas exportadoras que arrojan luz sobre la 
situación del comercio exterior de la economía españo-

la, denotando una cierta diversidad empresarial entre las 
empresas internacionalizadas.

El siguiente apartado presenta una descripción de la 
situación del comercio de bienes de la economía españo-
la desde el punto de vista microeconómico. En el tercer 
apartado se enlaza la información empresarial de diver-
sas fuentes, lo que permite extraer algunas conclusiones 
adicionales sobre la empresa exportadora española, es-
pecialmente desde el punto de vista del tamaño. Con todo 
ello podemos realizar un diagnóstico desde el punto de 
vista microeconómico que permite obtener algunas con-
clusiones fundamentales para entender lo que sucede y 
cabe esperar en relación con las ventas de las empresas 
al exterior. Debido a su impacto sobre las ventas al exte-
rior, un apartado posterior analiza las características de 
las empresas exportadoras regulares.

El trabajo se completa con unas reflexiones finales. La 
principal conclusión que se deriva del análisis es que el 
comportamiento de nuestro sector exterior está íntima-
mente relacionado con las características de las empre-
sas del que se nutre el mismo. Puesto que el stock de 
empresas susceptibles de internacionalización tiene ta-
maño medio o pequeño, las posibilidades de mantener 
avances de las exportaciones tan intensos como los ob-
servados durante 2012 e inicios de 2013 es limitado. En 
este sentido cabe apostar por un incremento del tamaño 
medio de la empresa española y por políticas de promo-
ción exterior que subrayen objetivos de permanencia en 
la actividad exterior y consolidación de la cartera de des-
tinos y productos.

2. Descripción de la evolución reciente del 
sector exterior: la visión de la empresa

El sector exterior español, en lo que se refiere a 
las transacciones de bienes, tiene su fuente principal 
de información en los datos elaborados por la Agen-
cia Tributaria a través del Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales. Existen otras fuentes de in-
formación como la Encuesta de Estrategias Empresa-
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riales, la Central de Balances, los datos del Registro 
Mercantil o la información elaborada por el INE, como 
por ejemplo los precios de exportación o importación; 
estas bases de datos en general ofrecen información 
procedente de muestras y son útiles para estudiar as-
pectos concretos de la internacionalización de las em-
presas. La ventaja de los datos de la Agencia Tributaria 
es su capacidad para recoger todas las transacciones 
que realiza España con el resto del mundo de una ma-
nera sistemática, homogénea y exhaustiva. Todas las 
empresas que cumplen unas condiciones mínimas, 
están obligadas a declarar y a proporcionar detalle en 
lo relativo a las operaciones con el exterior; asimismo, 
de manera voluntaria declaran también muchas em-
presas con volúmenes de comercio reducidos. Por su 
detalle en cada momento del tiempo, por la posibilidad 
de realizar un seguimiento histórico y por sus carac-
terísticas censales, los datos de la Agencia Tributaria 
han permitido avances significativos en el análisis y 
conocimiento microeconómico del sector exterior al 
estilo de lo producido en el ámbito internacional con 
fuentes de datos similares (Lucio et al., 2011a).

En este apartado descriptivo del papel de la empresa 
española en el sector exterior se utiliza la información 
de la Agencia Tributaria. En los siguientes apartados se 
combina esta información con datos mercantiles para 
estudiar algunas características adicionales de las em-
presas internacionalizadas, especialmente relativas al 
tamaño, y describir algunos elementos diferenciales de 
las empresas regulares en la internacionalización.

En el Gráfico 1 se representan medias móviles 
de 12 meses, fechadas en el último mes utilizado 
para su cálculo, del valor comerciado y del número 
de operadores, tanto para exportaciones como para 
importaciones. Se observa que uno de los cambios 
más llamativos en el sector exterior español durante el 
período de crisis es el fuerte crecimiento en el número 
de exportadores que se produce desde el año 2011 
frente a una relativa estabilidad anterior a la crisis. En 
lo relativo a las importaciones, se observa un compor-
tamiento opuesto: crecía fuertemente el número de 

operadores de importación antes de iniciarse la crisis, 
mientras que tras el bache del comercio internacional, 
a partir de 2011, permanece relativamente estable. 
En este sentido, la caída en el comercio internacional 
afectó sobre todo al número de empresas importado-
ras, mientras que el número de empresas exportado-
ras mantuvo su presencia en los mercados exteriores. 
En los dos últimos años analizados las empresas ex-
portadoras incrementan su número mientras que las 
importadoras permanecen relativamente estables.

El análisis del número de operadores de comercio 
exterior proporciona información sobre el valor comer-
ciado y apunta comportamientos posteriores de las 
exportaciones e importaciones. Por ejemplo, el mante-
nimiento del número de exportadores durante el bache 
del comercio internacional sugiere un retorno del valor 
exportado a la tendencia anterior a la crisis, tal y como 
se observa a partir de 2012. 

Un paso adicional a partir de la información facilita-
da es calcular el déficit comercial y hacer un paralelis-
mo con los datos de operadores. La diferencia entre 
número de exportadores e importadores lo definimos 
como déficit comercial de empresas.

El Gráfico 2 representa la evolución del déficit co-
mercial en términos de valor y de empresas. Se ob-
serva que el comportamiento de ambas variables es 
tremendamente similar: solamente difieren durante la 
recaída de la crisis en 2011, momento en el que se 
produce una reducción del número de exportadores si-
multáneo a un incremento en el número de importado-
res señalado anteriormente1. Así, la correlación entre 
el déficit en términos de valor y en términos de empre-
sas se sitúa en el 88 por 100 para el total de empresas 
y alcanza el 95 por 100 cuando se analizan solamen-
te las empresas con más de 1.000 euros en el tráfico 
comercial con el exterior. Por tanto, las empresas son 

1  Se ha realizado también el ejercicio con los operadores que 
comercian más de 1.000 euros; muchas de las operaciones recogidas en 
la base de datos son de menor dimensión y pueden deberse a múltiples 
factores como el envío de documentación, de muestras de productos o la 
compra circunstancial.
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un indicador de la evolución del valor comerciado, pro-
porcionando información útil para la reflexión sobre las 
capacidades futuras de internacionalización y correc-
ción de los desequilibrios comerciales. En este senti-
do, el estudio del tamaño y de otras características de 
las empresas exportadoras puede ayudar a entender 
mejor al sector exterior, y a diseñar y desarrollar efi-
cientemente actuaciones de política económica.

Los datos más recientes que muestra el Gráfico 2, 
correspondientes a finales de 2013, parecen apuntar un 
cierto agotamiento en la tendencia de mejora del déficit 
comercial. Esta desaceleración se produce de manera 
paralela tanto en la variable de valor como en lo relativo 
al número de empresas. En este sentido, es oportuno 

reflexionar sobre el potencial que tiene el actual stock de 
empresas para continuar con la tendencia positiva que 
ha mostrado el comercio exterior en los últimos años y 
cabe preguntarse por la capacidad de los márgenes ex-
tensivo (consecuencia del número de mercados interna-
cionales en los que se opera) e intensivo (vinculado a la 
intensidad de la relación comercial en un mismo mercado 
exterior) para continuar corrigiendo el déficit comercial.

Una primera aproximación es la realizada a través 
de las características de las operaciones de compra 
y venta en el exterior (ver Gráfico 3). En lo relativo a 
las empresas exportadoras se ha observado durante 
la última década una caída paulatina del número me-
dio de destinos y de productos, así como un descenso 

GRÁFICO 1

NÚMERO DE OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR Y VALOR COMERCIADO 
MENSUALMENTE*

NOTA: *Medias móviles de 12 meses.
FUENTE: Elaboración propia. 
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en el valor medio de la exportación. Esta reducción en la 
mediana es un indicador de que el incremento de la base 
exportadora se está haciendo principalmente mediante 
la incorporación de empresas de menor dimensión, por 
lo que cabría esperar un mayor número de pymes en la 
población de empresas exportadoras.

Cuando realizamos el mismo análisis para las nuevas 
empresas definidas como aquellas que no realizaron ex-
portaciones en el año anterior, sección de la derecha del 
Gráfico 3, observamos valores significativamente inferio-
res en todas las variables. Frente a un número medio de 
cinco productos exportados y algo menos de cuatro des-
tinos en el conjunto de las empresas exportadoras, las 
que se inician en las ventas al exterior en un año deter-
minado no alcanzan los dos productos y solo tienen una 
media ligeramente superior a un destino por empresa. 
Se observa igualmente que entre las nuevas empresas 

no se ha producido la caída, con el paso del tiempo, en el 
número de destinos, productos y valores medios; estas 
variables han permanecido ligeramente estables en sus 
valores. El Gráfico 3 sugiere que el menor tamaño medio 
de las empresas que se inician en la venta al exterior y 
la incorporación paulatina de nuevas empresas exporta-
doras producida durante los últimos años deriva en una 
reducción de la dimensión de las empresas exportadoras 
con los consiguientes problemas asociados a su menor 
tamaño (por ejemplo productividad, permanencia en los 
mercados exteriores). En este sentido, el crecimiento de 
las exportaciones que se ha producido, ligado a la incor-
poración de nuevas empresas de menor dimensión, con-
dena a una reducción del tamaño medio de la empresa 
internacionalizada.

 Ante la incorporación de nuevas empresas exporta-
doras de menor tamaño cabe preguntarse si existe un 

GRÁFICO 2

EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT COMERCIAL*

NOTA: *Medias móviles de 12 meses.
FUENTE: Elaboración propia. 

Todos los operadores Operadores + de 1.000 Valor - der. 

-15.000 

-13.000 

-11.000 

-9.000 

-7.000 

-5.000 

-3.000 

-1.000 

-30.000 

-25.000 

-20.000 

-15.000 

-10.000 

-5.000 

0 
20

03
 

20
04

 

20
05

 

20
06

 
20

07
 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

D
éf

ic
it 

va
lo

r m
ill

 
 

D
éf

ic
it 

em
pr

es
as

 



Juan de Lucio, RaúL Mínguez, asieR Minondo y FRancisco Requena

CLAVES DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES PARA LAS PYMES
Marzo-Abril 2014. N.º 87732 ICE

GRÁFICO 3

 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OPERACIONES POR EMPRESA EXPORTADORA 
Y DEL VALOR MEDIANO

FUENTE: Elaboración propia. 
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nuevo paradigma de la internacionalización española y, 
en consecuencia, si puede llevarnos hacia un nuevo mo-
delo de comportamiento en el sector exterior español que 
permitiera corregir los déficits acumulados anteriormen-
te. Para ello, se analizan las contribuciones al crecimien-
to de la economía española desde el punto de vista de 
la empresa de acuerdo con la metodología popularizada 
por Bernard et al. (2009) y utilizada para el caso español 
en De Lucio et al. (2011a)2. En este caso se calculan las 
aportaciones al crecimiento de las exportaciones de los 
diferentes componentes entre el año 2002 y los distintos 
años posteriores.

El margen extensivo identifica los cambios en el nú-
mero de empresas que participan en el comercio inter-
nacional o los cambios en el número de productos o paí-
ses socios comerciales de las empresas existentes. El 
primero de estos componentes se denomina «entrada» 
y el segundo «diversificación» (de productos o de paí-
ses). El margen intensivo se define como el cambio en 
el comercio que tiene lugar dentro en las relaciones de 
exportación que permanecen a lo largo del tiempo; por 
ejemplo, una firma comercial que exporta más o menos 
del mismo producto en un país determinado.

Si tomamos el dato del año 2008, el gráfico indica 
que las exportaciones habían crecido en total un 42 por 
100 en relación con el año base, de estos 42 puntos, 10 
puntos porcentuales corresponden a la aportación de las 
empresas que no existían en el año inicial (aproximada-
mente una cuarta parte del crecimiento es entrada de 
nuevas empresas), 9 puntos porcentuales a la exporta-
ción a nuevos destinos o de nuevos productos por parte 
de empresas que exportaban en 2002 (diversificación), 
y el resto, 2 puntos porcentuales, a la intensificación de 
las relaciones de exportación que existían en el año base 

2  BERNARD et al. (2014) señalan que para el cálculo de la aportación 
de las nuevas empresas es preferible utilizar un año de 12 meses que se 
inicie en el primer mes de realización de operaciones de comercio exterior 
lo que derivarían en un tamaño medio al inicio algo mayor y por lo tanto 
crecimientos inferiores. Sin embargo las conclusión del análisis aunque 
matizadas ligeramente sigue siendo válidas como muestran DE LUCIO 
et al. (2014). En este sentido por motivos de simplicidad se utiliza el año 
natural.

(intensivo). En el año final el crecimiento de las expor-
taciones en relación con el inicial había sido del 76 por 
100; algo más de una cuarta parte como consecuencia 
de la entrada, algo menos de una cuarta parte derivada 
de nuevas relaciones, y un poco menos de la mitad como 
consecuencia de intensificación de relaciones.

Tal y como se observa en el Gráfico 4, la entrada de 
empresas en la actividad exportadora soportó bien la 
crisis, mientras que el valor de las ventas al exterior de 
las empresas regulares exportadoras experimentó una 
caída importante.

El Gráfico 4 también nos indica que tras el bache del 
comercio internacional de 2009 se han recuperado los 
niveles que cabrían esperar de acuerdo con la evolución 
anterior a la crisis3. Se observa que después de diez 
años: la aportación del margen intensivo decrece hasta 
explicar aproximadamente un 50 por 100 de la variación 
total de las exportaciones; la aportación de la entrada 
crece hasta aportar cerca de un 25-30 por 100 del cre-
cimiento de las ventas al exterior; y la diversificación de 
países y productos realizada por las empresas existen-
tes mantiene una aportación cercana al 20-25 por 100. 

Las aportaciones al crecimiento de los distintos com-
ponentes (intensivo, diversidad y entrada) parece esta-
bilizarse y no haber cambiado como consecuencia del 
fuerte incremento en el número de empresas exportado-
ras durante los últimos años, de lo que se puede deducir 
un escaso impacto en las exportaciones de la incorpora-
ción de empresas de reducido tamaño, tal y como parece 
haberse producido recientemente. En este sentido no se 
observa un cambio sustancial en el período posterior a la 

3  Tal y como se mostraba en DE LUCIO et al. (2011b), el colapso de las 
exportaciones españolas de bienes a partir del último trimestre de 2008 
se debía fundamentalmente al margen intensivo (lo que exporta cada 
empresas por país y producto), especialmente en aquellas empresas 
de mayor dimensión y que, por lo tanto, cabía esperar una reactivación 
cuando mejoraran las condiciones de demanda exterior. Este resultado 
es similar al presentado por GONZÁLEZ, RODRÍGUEZ y TELLO 
(2012), en el que se destaca el buen comportamiento de las empresas 
españolas regulares en la exportación, que fueron capaces de mantener 
la relaciones comerciales recuperando el volumen cuando la coyuntura 
fue más positiva frente a las empresas más frágiles (pequeñas, menos 
productivas, endeudadas) que son las que sufrieron con mayor intensidad 
la brusca desaceleración del comercio internacional.
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crisis de comercio internacional en relación con lo suce-
dido en la etapa anterior.

Una forma adicional de identificar la existencia de cam-
bios estructurales, es analizar las matrices de transición 
entre la exportación y el abandono de la exportación. En 
este ejercicio se analiza la probabilidad de que una em-
presa exportadora pase a dejar de exportar y que una 
empresa no exportadora se inicie en la exportación (ver 
Gráfico 5). Al analizar la evolución de las matrices de tran-
sición de cada año, y los resultados de equilibrio de largo 
plazo que se derivarían de las mismas, se observa que 
desde el inicio del período analizado (2002-2003) hasta el 
último período disponible (2012-2013) se habría produci-
do un incremento de la proporción de empresas exporta-

doras sobre el total de empresas, que fundamentalmente 
se habría concentrado en los años posteriores a la crisis 
del comercio internacional de 2009. Este resultado se 
refleja también en unas mayores tasas de entrada, que 
aunque acompañadas con mayores tasas de salida, pro-
ducen un resultado neto sustancialmente más positivo en 
los últimos años analizados que al principio del período.

De acuerdo con lo anterior existe evidencia de que el 
porcentaje de empresas exportadoras se ha incremen-
tado más de un punto porcentual partiendo de niveles 
ligeramente por debajo del 3 por 100 del total de empre-
sas. Sin embargo, el efecto sobre el comercio y el défi-
cit comercial exterior sería reducido. Una primera expli-
cación de este fenómeno sería que existe un creciente 

GRÁFICO 4

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DESDE 2002 Y CONTRIBUCIÓN 
AL MISMO DE CADA UNO DE LOS MÁRGENES

FUENTE: Elaboración propia. 
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número de empresas exportadoras de menor dimensión 
pero con una reducida capacidad de impacto en el volu-
men total de exportaciones. Tanto es así que entre 2002 
y 2013 el porcentaje de empresas cuyo volumen de ex-
portación es inferior a los 100.000 euros se ha incremen-
tado en 10 puntos porcentuales; en la actualidad casi 4 
de cada 5 empresas exportan menos de esa cifra.

Los resultados presentados ponen de manifiesto el 
papel fundamental que tienen las empresas en la evo-
lución de las exportaciones totales y en la corrección de 
los desequilibrios globales de la economía. La incorpora-
ción de nuevas empresas es una vía de crecimiento del 
valor exportado, sin embargo también sugieren que las 
posibilidades de avance son menores cuando las nue-
vas empresas son de reducido tamaño tal y como ocurre 
en la economía española. La evolución de los últimos 
años no parece haber introducido cambios estructurales 
por lo que el intenso incremento en el número de 
empresas exportadoras de bienes de los últimos años, 

en general de reducida dimensión, no parece que pueda 
cambiar estructuralmente el equilibrio exterior de nuestra 
economía.

3. El tamaño de la empresa exportadora

Conocer las características de las empresas que 
optan firmemente por el mercado exterior puede ayu-
darnos a vislumbrar el futuro de nuestro sector exterior 
y a diseñar políticas para estimular la presencia exte-
rior de la empresa española. Tal y como se ha visto en 
el apartado anterior el tamaño es una característica 
determinante. Paralelamente al reducido tamaño de 
la empresa se observa una reducida presencia en el 
exterior, en los casos en los que la empresa vende 
bienes a terceros países.

Siguiendo Bernard et al. (2007a), el Cuadro 1 pre-
senta la distribución conjunta de países y productos 
para las empresas exportadoras españolas tanto del 

GRÁFICO 5

PORCENTAJE DE EMPRESAS NUEVAS Y QUE SALEN DE LA EXPORTACIÓN 
(En %)

FUENTE: Elaboración propia. 
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número de empresas (panel izquierda) como del va-
lor exportado (derecha). Se observa que en España la 
distribución tiene una menor presencia de empresas 
con mayor número de países y productos (capítulos) 
exportados que en EE UU en la que las empresas con 
cinco o más países y productos concentran el 12 por 
100 de las empresas y el 92 por 100 del valor. Para 
el caso de España, la concentración en empresas de 
mayor dimensión es del 6 por 100 y del 64 por 100, 
respectivamente. El elevado peso de las empresas de 
menor dimensión exterior en la exportación de la eco-
nomía española se muestra igualmente en que el 57 
por 100 de las firmas exportadoras venden un único 
producto (capítulo) a exclusivamente un solo país y 
que estas empresas concentran únicamente el 3 por 
100 del valor total comerciado4. 

Siendo que el peso de las empresas con reducida 
presencia exterior es elevado (dos tercios solo venden 
un producto o a un único país), y en línea con lo seña-
lado en el apartado anterior, es conveniente realizar una 

4  MARTIN y RODRÍGUEZ (2011) muestran que la productividad 
aumenta según lo hace el número de países de destino de la 
exportaciones 

medición del tamaño de los exportadores para identificar 
una potencial relación futura entre la configuración de la 
presencia exterior de la economía española y el tamaño 
de la empresa. 

Para un subconjunto de empresas exportadoras se 
dispone de información identificativa de las mismas y, 
por lo tanto, se puede enlazar con datos de otras fuen-
tes de información; en este caso se han cruzado las 
mencionadas bases de datos de la Agencia Tributaria 
con SABI5. Mediante este ejercicio pretendemos obte-
ner información sobre la población total a partir de una 
muestra. En función de la disponibilidad de datos mer-
cantiles6 para enlazar con la información procedente 
de Aduanas, los años de inicio y de fin serían 2003 y 
20117; igualmente para considerar el efecto de la crisis 
económica y del comercio internacional se ha selec-
cionado el año intermedio de 2007. 

5  Estos criterios son similares a los utilizados por DE LUCIO y 
MÍNGUEZ (2007). 

6  Para un subconjunto de la información del Departamento de Aduanas 
se dispone de información identificativa de la empresa que permite 
el enlace con datos de carácter mercantil, dependiendo del año la 
información enlazada oscila de 7.931 a 6.046 empresas.

7  A principios de 2013 no habían sido presentados y recogidos por la 
base de datos adecuadamente los datos mercantiles posteriores a 2011.

CUADRO 1

DISTRIBUCIÓN CONJUNTA DEL NÚMERO DE DESTINOS Y PRODUCTOS EXPORTADOS 
(En %)

Empresas Valor

Países Países

Pr
od

uc
to

1 2-4 5 y+ Total

Pr
od

uc
to

1 2-4 5 y+ Total
1 57 7 2 66 1 3 2 5 10

2-4 9 9 7 25 2-4 1 3 20 24

5 y + 1 2 6 9 5 y + 1 2 64 67

Total 68 18 15 100 Total 4 7 89 100

FUENTE: Elaboración propia.
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Para poder inferir los datos de la población a partir 
de una muestra se necesitan algunas pautas bajo las 
cuales se defina la relación entre ambas. Esta relación 
se fija mediante la elevación muestral, que consiste en 
generar una determinada correspondencia entre unas y 
otras empresas. Mediante este procedimiento cada ele-
mento de la muestra será representativo de un deter-
minado número de empresas de la población. El éxito 
del proceso descansa en establecer correctamente los 
criterios de elevación. Estos criterios deben correspon-
derse con los factores más distintivos de las empresas 
internacionalizadas, entendiendo estos factores como 
aquellos que mejor agrupan empresas de similares ca-
racterísticas. Con tal objetivo se han seleccionado dos 
criterios. El primer criterio ha sido el volumen de comer-
cio y el segundo la regularidad de las empresas en el 
comercio. En concreto, se ha considerado un tramo de 
exportación de 1.000.000 de euros y una regularidad 
durante todo el período de diez años consecutivos com-
prendido entre 2003 y 2012. Estos criterios permiten 
identificar grupos en la población que se corresponden 
con grupos en la muestra y, por lo tanto, fijar el fac-
tor de elevación que permita hablar sobre el total de 
empresas exportadoras de la economía española par-
tiendo de una muestra representativa. Aplicando estos 
criterios a la muestra y la población se obtienen los co-
rrespondientes factores de elevación, que se asocian a 
cada empresa de la muestra y que permiten identificar 
a cuántas empresas de la población total representa 
cada una de las empresas de la muestra inicial.

De acuerdo con los criterios de elevación señala-
dos, los resultados que se obtienen se presentan en el 
Cuadro 2. En 2011, algo más de la mitad de las empre-
sas exportadoras cuentan con diez o menos trabajado-
res y solamente un 3 por 100 son compañías grandes 
de más de 250 empleados. El peso de las empresas 
de menor dimensión en el conjunto de firmas exporta-
doras se ha ido incrementando con el paso del tiempo 
de manera simultánea al incremento del número de 
exportadores. Aparentemente, el crecimiento de las 
empresas de menor dimensión ha sido más rápido en 

el período de crisis, lo que nos ha llevado a que para 
el año 2011 el peso de las empresas de menor dimen-
sión sea 5 puntos porcentuales superior que en el año 
2007. El incremento de empresas de menor dimensión 
puede ser el resultado de dos procesos paralelos, la 
incorporación de nuevas empresas pequeñas y la con-
tracción del tamaño empresarial como consecuencia 
de la crisis.

De Lucio et al. (2007), con datos para 2004, calcu-
laban una presencia del 3 por 100 de las empresas de 
mayor dimensión entre las empresas exportadoras e 
importadoras. Lo que observamos con la nueva infor-
mación es que junto al incremento del número de em-
presas internacionalizadas durante los últimos años 
se produce una reducción del tamaño medio de las 
empresas exportadoras. Es decir, la creciente inter-
nacionalización no lleva aparejado un incremento del 
tamaño medio de la población de empresas exporta-
doras, ni tan siquiera un aumento paralelo de todos 
los tramos de población de las empresas, sino que la 
internacionalización ha descansado durante los últi-
mos años en un proceso de apertura a los mercados 
exteriores a cada vez más empresas de tamaño más 
reducido. 

Este hecho puede ser explicado por una reducción 
de los costes fijos de internacionalización o por una 
creciente vocación de la empresa española por los 
mercados exteriores, quizás relacionado con el nece-
sario recurso al mercado exterior cuando cae el mer-
cado doméstico. 

La consecuencia de política económica de este re-
sultado es que el tamaño de la empresa internacio-
nalizada está condicionado por el tamaño de la em-
presa en general: para incrementar el tamaño de las 
empresas exportadoras es imprescindible favorecer el 
tamaño de todas las empresas y estimular, como ve-
remos a continuación, las características competitivas 
de todo el tejido empresarial.

El segundo bloque del Cuadro 2 presenta cómo 
se distribuye el empleo en las empresas exportado-
ras españolas. En este caso las empresas de menor 
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dimensión concentraban en 2011 un 4 por 100 del 
empleo de las empresas exportadoras, mientras que 
las de mayor tamaño acumulan casi el 60 por 100 del 
empleo. En el período de crisis se observa que se ha 
incrementado el empleo en las empresas de menor 
y mayor dimensión, produciéndose simultáneamente 
una reducción en las empresas medianas; durante el 
período de expansión anterior a 2007 se produjo, en 
cambio, un ligero avance del empleo en las empresas 
de tamaño intermedio.

De nuevo se pone de manifiesto un cierto agota-
miento por parte de las empresas de menor dimensión 
en la capacidad de contribuir al crecimiento, en este 
caso del empleo total de un año determinado en las 
empresas exportadoras.

De acuerdo con esta información y comparando con 
la distribución de la población total de empresas, los 
datos señalan que la probabilidad de exportar se incre-
menta con el tamaño de la empresa llegando a porcen-
tajes superiores al 80 por 100 para aquellas empresas 
de mayor dimensión. En consecuencia, el stock de em-
presas potencialmente exportadoras se encuentra entre 
aquellas compañías con menos de 250 trabajadores, 
puesto que aproximadamente un tercio de las compa-
ñías de tamaño intermedio exportan y solo lo hace un 5 
por 100 de aquellas de tamaño más reducido. En línea 

con estos resultados, el fuerte aumento de empresas 
exportadoras, durante los últimos años, se ha produci-
do en el grupo de empresas de menor dimensión, como 
no podía ser de otra forma y no podrá serlo en el futuro 
inmediato, salvo que se incremente el tamaño medio de 
las empresas de la economía española.

Los Cuadros 1 y 2 presentan indicios de una rela-
ción entre el tamaño de la empresa y la presencia en 
el exterior y su intensidad. Con datos individuales de 
empresa se observa que la correlación entre el tamaño 
de la empresa medido por el empleo y el valor expor-
tado es del 43 por 100; por su parte, la correlación del 
tamaño con el número de países y productos aunque 
importante es algo inferior, del 20 por 100 y del 25 por 
100, respectivamente. En este sentido pese a que el 
tamaño es fundamental en el valor total exportado por 
la empresa, lo es en menor medida en lo relativo al nú-
mero de productos o países a los que vende. Existen 
otros factores distintos al tamaño que caracterizan las 
relaciones comerciales de la empresa con el exterior, 
algunos de los cuales, de carácter general, se presen-
tan en el Recuadro 1, otros relativos a las característi-
cas económico-empresariales de las empresas expor-
tadoras se analizan en el siguiente apartado. 

4. Las empresas estables en su exportación

Hasta ahora hemos visto la importancia de la inter-
nacionalización empresarial para impulsar los flujos 
agregados del comercio internacional y los condicio-
nantes que se derivan de un reducido tamaño de la 
empresa exportadora. Acabamos de ver que la mayor 
parte de las empresas que venden sus bienes interna-
cionalmente o que son potencialmente exportadoras 
son empresas de reducida dimensión, con mayores 
dificultades para ampliar sus márgenes, lo que limita 
las posibilidades de realizar la corrección del déficit 
comercial, a menos que cambien algunos elementos 
estructurales de la economía española. Algunos traba-
jos analizan de forma agregada las características de 
la empresa exportadora a partir de metodologías simi-

CUADRO 2

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO Y LAS 
EMPRESAS EXPORTADORAS POR 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 
(En %)

Tamaño
Empresas Empleo

2003 2007 2011 2003 2007 2011

10 o menos  ...... 48 49 54 3 3 4

11-250  .............. 49 48 43 42 44 38

Más 250  ........... 3 3 3 55 52 59

FUENTE: Elaboración propia.



CaraCterístiCas de las pymes exportadoras de bienes

CLAVES DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES PARA LAS PYMES
Marzo-Abril 2014. N.º 877 39ICE

lares a la empleada en este apartado (ver por ejemplo 
Martin y Rodríguez, 2009) señalando que las empre-
sas exportadoras tienen indicadores más favorables 
que el conjunto de empresas, aunque no lo son de 
manera radical. La existencia de multitud de empresas 
de menor dimensión en la población de exportadores 
tiene sin duda efectos sobre los valores medios. Sin 
embargo, la selección de las compañías con los mejo-
res comportamientos en los mercados de exportación 
puede derivar en diferencias más importantes. 

Por este motivo se ha considerado oportuno identi-
ficar las características de las empresas con una tra-
yectoria más estable en los mercados internacionales. 
Las empresas exportadoras que son regulares en sus 
relaciones comerciales y que son capaces de mante-
ner este tipo de ventas a lo largo del tiempo contribu-
yen significativamente a la estabilidad ante las oscila-

ciones cíclicas y al comercio. En concreto, más de un 
90 por 100 del comercio de un año determinado lo rea-
lizan empresas que exportan de manera regular (cua-
tro años seguidos). En este apartado queremos pro-
porcionar brevemente evidencia sobre algunas de las 
variables empresariales que identifican a las empre-
sas exportadoras regulares. Los resultados muestran 
que este conjunto de compañías es sustancialmente 
diferente y dispone de indicadores más favorables que 
el conjunto de empresas.

Para ello se han calculado las variables medianas 
para la muestra completa de la base de datos SABI 
y para las empresas que son exportadoras regulares, 
esto es, que exportaron en todos y cada uno de los 
años analizados en el período 2003-2011. En ambos 
casos se calculan las medianas a partir de las em-
presas que facilitan información. El ejercicio pretende 

RECUADRO 1

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS

Las empresas de servicios son exportadoras de bienes. Sectorialmente se observa que las empresas que declaran ventas al exterior 
son en su mayoría empresas del sector servicios. Aproximadamente un tercio de las empresas con ventas al exterior son comerciales, otro 
tercio de servicios diversos y el tercio restante son empresas puramente industriales. Sin embargo, en términos de valor, las empresas 
manufactureras concentran más de dos tercios del valor exportado. Además, estas empresas muestran una permanencia en las activida-
des de exportación mucho mayor que las empresas de servicios. Breinlich y Criscuolo (2012) y Martín y Rodríguez (2011) señalan ciertos 
paralelismos entre las empresas exportadoras de bienes y servicios. Estos datos muestran que muchas empresas exportadoras de bienes 
son empresas de servicios.
 
A más empresas más comercio. La correlación entre valor y número de empresas no solo es temporal, tal y como vimos en el apartado 
2, sino que también se produce a escala sectorial y por países. Por su parte, cuando calculamos para un año determinado la correlación 
entre los distintos sectores y los diferentes países de las variables de valor y número de empresa, ésta se sitúa en cerca del 80 por 100, algo 
superior cuando el análisis se realiza únicamente para la Unión Europea. 

Exportaciones e importaciones van de la mano. Bernard et al. (2007b) analizan la correlación entre importaciones y exportaciones 
tanto para la variable número de empresas como para el valor total. Las correlaciones para la economía española entre el valor exportado 
e importado y entre el número de empresas exportadoras e importadoras son superiores al 90 por 100, algo más elevadas en el caso de 
empresas que en términos de valor. Estas cifras son ligeramente superiores a las de Bernard et al. (2007b) para el caso de las empresas 
manufactureras de EE UU. La correlación elevada indica una relación estrecha entre variables, lo fundamental para corregir déficits comer-
ciales es disminuir las unidades importadas necesarias por unidad de exportación.

La actividad exportadora se concentra. La concentración de la actividad exportadora no solo se da en un número reducido de empresas, 
de productos o de destinos: diez empresas concentran aproximadamente el 15 por 100 de las exportaciones, diez productos/capítulos más 
del 55 por 100 del valor total exportado, diez países más del 60 por 100 y diez ramas de actividad más de 70 por 100. Por CC AA las empre-
sas exportadoras también se concentran en mayor medida que la actividad económica en la zona noreste del país (Cataluña, Comunidad 
Valenciana, País Vasco, La Rioja y Navarra).
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ilustrar la mayor capacidad competitiva de la empresa 
exportadora regular y, en consecuencia, sugerir la ne-
cesidad de mejorar la productividad y competitividad 
de todo el tejido empresarial y de impulsar las políti-
cas que garanticen la posibilidad de permanencia de 
la empresa en la exportación.

El tamaño de las empresas exportadoras regulares 
medido por el número de empleados es, en media, 
aproximadamente siete veces superior al de la empre-
sa convencional en la base de datos SABI. En el último 
año analizado, 2011, las empresas de la base datos 
completa tenían un tamaño mediano de empleados de 
3, mientras que las exportadoras regulares contaban 
con 21 trabajadores. En el año 2007 los datos eran de 
3 y 25 trabajadores, respectivamente; mientras que, 
por su parte, en el año 2003 las cifras eran de 2 y 23 
empleados. La remuneración por empleado es sustan-
cialmente más elevada en las empresas exportadoras 
e igualmente superior la productividad aparente del 
factor trabajo.

Más allá de lo relacionado con el factor trabajo, las 
empresas exportadoras regulares tienen una serie de 
variables empresariales que indican unas condiciones 
de competitividad significativamente más favorables. 
El volumen total del activo y el inmovilizado material 
es, aproximadamente, entre 15 y 20 veces superior al 
del conjunto de las empresas. 

Igualmente, una serie de variables compuestas 
señalan las mejores condiciones competitivas de las 
compañías con exportaciones regulares. Por ejemplo, 
los fondos propios en relación con el activo son más 
de 3,5 veces superiores en cualquiera de los años 
analizados. El rendimiento por ingresos es también 
varias veces superior en las empresas con ventas re-
gulares al exterior. Por su parte, los gastos financieros 
son superiores en las empresas internacionalizadas, 
lo que podría estar apuntando a una mayor sofistica-
ción financiera y a un uso más intenso de los merca-
dos de capitales. En este sentido apunta igualmente el 
hecho de que las empresas con ventas al exterior han 
sido capaces de acomodar sus costes financieros más 

intensamente durante la crisis económica reciente que 
el resto de empresas.

Los resultados para las empresas regulares en sus 
ventas a los mercados exteriores muestran que éstas 
poseen unas condiciones competitivas sustancialmen-
te mejores que aquellas exportadoras esporádicas. 
Las ventajas parecen estar ligadas a su mayor tama-
ño. Las que realizan ventas circunstanciales en los 
mercados exteriores se parecen en mayor medida al 
conjunto de empresas no exportadoras. Por este mo-
tivo, favorecer tanto la presencia estable en los mer-
cados exteriores como las condiciones competitivas 
similares a las de aquellas empresas más regulares 
en la exportación son actuaciones de política econó-
mica que pueden impulsar la presencia exterior de la 
economía española y su capacidad competitiva.

5. Recapitulación

La utilización de datos de empresa relativos a su di-
mensión exterior ha cambiado los modelos, el análisis 
del sector exterior y las actuaciones de política econó-
mica. Este trabajo examina la perspectiva empresarial 
de la exportación de bienes en España. Como cabe 
esperar, la mayor presencia de empresas exportado-
ras en los mercados internacionales está relacionada 
con mayores volúmenes de comercio. Esta correlación 
se mantiene tanto desde la perspectiva temporal como 
sectorial, regional o por países de destino. 

Las conclusiones relativas a las características de 
la empresa exportadora ponen de manifiesto que los 
posibles avances en la internacionalización de la eco-
nomía española están limitados por el reducido tama-
ño medio del conjunto del tejido empresarial español. 
Las empresas de mayor dimensión están en su mayor 
parte internacionalizadas, mientras que las empresas 
potencialmente exportadoras son de dimensión más 
reducida. Existen multitud de empresas exportadoras 
de pequeña dimensión, sin embargo la mayor parte de 
las exportaciones se realizan por empresas de eleva-
do tamaño y con presencia regular en los mercados 
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exteriores. Estas empresas se caracterizan por dis-
poner de una serie de características que denotan su 
mayor competitividad: salarios superiores, productivi-
dad más elevada, mayores recursos propios, mayor 
rentabilidad, etcétera.

El incremento del número de empresas internacio-
nalizadas con una mayor entrada de nuevas empresas 
en los mercados exteriores es un objetivo deseable de 
política económica. Sin embargo, estas actuaciones 
deben de ser complementadas con otras, pues los 
efectos positivos de este tipo de iniciativas serán más 
intensos cuando las empresas internacionalizadas 
sean de mayor dimensión, más competitivas y perma-
nezcan exportando de manera regular.

De acuerdo con lo anterior, el impulso de la interna-
cionalización de la economía española descansa cada 
vez más en una mejora de las condiciones competiti-
vas generales de la empresa a través de avances en 
la dimensión media, la productividad y otros indicado-
res relacionados con la sofisticación empresarial.
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LA EXPORTACIÓN EN LAS PYMES 
DEL SECTOR SERVICIOS
Durante las últimas décadas las exportaciones de servicios han crecido más rápido 
que las exportaciones de bienes en el mundo. ¿Es el tamaño una variable que impide la 
participación de las pymes españolas de servicios en este mercado en crecimiento? Este 
artículo muestra que un mayor tamaño empresarial está correlacionado positivamente con 
la probabilidad de exportar. Sin embargo, las empresas no tienen que alcanzar un tamaño 
muy grande para aumentar su probabilidad de éxito en el mercado internacional. El 
artículo sugiere que otras variables empresariales, como la calidad, juegan un papel más 
importante que el tamaño para favorecer las ventas en los mercados internacionales.

Palabras clave: exportaciones, servicios, pymes, empresas, España.
Clasificación JEL: F14, F19, F23.

ciones de bienes durante el período 1980-2012 (8 por 
100 vs. 7 por 100). Otro dato a favor de los servicios 
es que sus exportaciones han resistido mejor la crisis 
económica que las exportaciones de bienes: mientras 
que en el año 2009 las exportaciones de bienes ca-
yeron un 22 por 100, las exportaciones de servicios 
solamente cayeron un 9 por 1001. Estos datos ponen 
de manifiesto que el comercio internacional puede ser 
una vía de crecimiento muy interesante para las em-
presas de servicios. Esta conclusión es especialmente 
importante para las empresas de servicios españolas, 
debido a la atonía del resto de componentes de la de-
manda agregada en España. Por estas razones, pare-
ce relevante preguntarse cómo pueden las empresas 
españolas de servicios en general, y las empresas pe-

1  La ventaja del sector servicios frente a los bienes se acrecienta 
si, en vez de analizar el conjunto de servicios, nos centramos en el 
comportamiento de los servicios a empresas.

*  Deusto Business School.
Este trabajo es un avance de un capítulo sobre la empresa exportadora 

de servicios que se publicará en un libro coordinado por el profesor 
Juan Ramón Cuadrado Roura y que editará el Instituto de Estudios 
Económicos de Madrid. El autor agradece a Cristina Casaseca Polo, 
de la Dirección de Metodología del Instituto Nacional de Estadística, su 
colaboración en los análisis estadísticos realizados para este estudio.

1. Introducción

Rara vez relacionamos la palabra exportaciones con 
los servicios. Sin embargo, al no hacerlo estamos olvi-
dando una parte relevante del comercio internacional. 
De acuerdo a los datos de la Organización Mundial 
de Comercio los servicios contribuyeron en un 19 por 
100 a las exportaciones totales que se realizaron en 
el mundo en el año 2012. Además, las exportaciones 
de servicios han crecido más rápido que las exporta-
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queñas y medianas (pymes) en particular, participar 
en los mercados internacionales. 

La literatura empírica ha puesto de manifiesto que el 
estatus exportador de las empresas, así como su intensi-
dad exportadora, no son variables aleatorias (Bernard et 
al., 2007). Muy al contrario, la participación de las empre-
sas en el mercado internacional y su intensidad expor-
tadora parece estar muy ligada a ciertas características 
empresariales, entre las que se encuentra el tamaño. El 
objetivo de este capítulo es analizar en qué medida el ta-
maño de las empresas influye en la probabilidad de que 
las empresas del sector servicios exporten y en la inten-
sidad de dicha exportación. Asimismo, queremos identifi-
car otros factores que pueden facilitar que las pymes del 
sector servicios puedan aumentar sus probabilidades de 
éxito en el mercado internacional.

El artículo se organiza de la siguiente manera. El 
apartado 2 presenta las características de las ba-
ses de datos que se han utilizado para el estudio. El 
apartado 3 analiza la participación en la exportación 
y la intensidad exportadora de las pymes del sector 
servicios, y los compara con el de las empresas más 
grandes; este apartado analiza, asimismo, si el tama-
ño de la empresa está relacionado con el número de 
destinos a los que exporta una empresa y el número 
de diferentes tipos de servicio que exporta una em-
presa. El apartado 4 analiza en qué medida el tamaño 
determina la probabilidad de exportar y la intensidad 
exportadora de las empresas en el sector servicios; 
asimismo, identifica otras características empresaria-
les que pueden contribuir a aumentar la probabilidad 
de exportar y la intensidad exportadora de las pymes. 
El apartado 5 presenta las conclusiones del estudio.

2. Características de las bases de datos

Los datos de empresa que se utilizan en este estudio 
provienen de la Encuesta Anual de Servicios (EAS) y del 
Índice de Comercio Exterior de Servicios (ICES). Ambas 
encuestas son elaboradas por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). La EAS utiliza un muestreo estratifica-

do por industria y número de empleados, en el que las 
empresas con un mayor número de empleados tienen 
una mayor probabilidad de ser encuestadas. Los sub-
sectores que se recogen en la muestra son transporte y 
almacenamiento, hostelería, información y comunicacio-
nes, actividades inmobiliarias, actividades profesionales, 
científicas y técnicas, actividades administrativas y servi-
cios auxiliares, y actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento2. Para cada empresa, la EAS ofrece da-
tos sobre facturación, número de empleados, salarios y 
compras intermedias. La EAS no ofrece datos de capital; 
por tanto, a lo largo del estudio, utilizamos los datos de la 
productividad del trabajo para aproximar la productividad 
de las empresas. Las empresas que no reportan ventas 
ni compras intermedias, las empresas con valor añadido 
negativo, y las empresas que no tienen empleados son 
eliminadas de la muestra.

Las empresas con diez o más empleados reciben 
un cuestionario más extenso que las empresas con 
un menor número de empleados. En este cuestionario 
extendido se solicita a las empresas que distribuyan 
sus ventas entre el mercado de su comunidad autóno-
ma, el resto de España, la Unión Europea y el resto del 
mundo. Esta información nos va a permitir determinar 
el estatus exportador de la empresa y su intensidad 
exportadora. Que el análisis se restrinja a empresas 
de diez empleados o más no es una limitación impor-
tante, ya que las empresas de menor tamaño tienen 
una escasa participación en el comercio de servicios 
(INE, 2008). Para realizar el estudio utilizamos datos 
del período 2001-20113. Como media, la muestra in-
cluye alrededor de 17.000 empresas cada año4. Dado 
que las empresas de menos de diez empleados están 

2  El Anexo recoge las divisiones de la clasificación CNAE 2009 
incluidas en el estudio. 

3  Siguiendo estrictas normas de confidencialidad, el investigador 
no tuvo acceso a la base de datos, y todos los análisis estadísticos y 
econométricos se realizaron por personal del INE en Madrid. Asimismo, 
se revisaron las salidas estadísticas para asegurar que no se podía 
identificar ninguna empresa a partir de dichas salidas.

4  El Anexo recoge el número de empresas incluidas en la muestra por 
división y año.
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excluidas del análisis, la cobertura de la muestra es 
pequeña en relación al número de empresas (1,4 por 
100), pero alta en relación al empleo (49,8 por 100)5.

Es importante señalar que la EAS no especifica si 
las empresas que pertenecen al sector servicios ex-
portan servicios, manufacturas o una combinación de 
ambos. Sin embargo, estudios realizados para otros 
países similares a España, en tamaño y nivel de desa-
rrollo, sobre empresas del sector servicios, que cuen-
tan con el desglose de las exportaciones en servicios y 
manufacturas, muestran que la mayoría de las expor-
taciones corresponden a servicios (Haller et al., 2012). 

Por otra parte, se han comparado los datos agre-
gados de la EAS con los datos de la segunda base de 
datos utilizada en nuestro estudio: ICES. Para cons-
truir este índice el INE realiza un muestreo exhaustivo 
de las empresas que regularmente exportan servicios 
de acuerdo al Sistema de declaraciones de pagos y 
cobros con el exterior del Banco de España6. Además 
de estas empresas, el ICES realiza un muestreo alea-
torio del fichero de Grandes empresas de la Agencia 
Española de Administración Tributaria, y de las empre-
sas con más de diez asalariados del Directorio Gene-
ral de Empresas del INE (DIRCE). A diferencia de la 
EAS, el ICES incluye a empresas del sector financie-
ro, pero excluye a las del sector de la hostelería. El 
ICES solamente recoge las exportaciones de servicios 
que se agrupan según la Clasificación ampliada de la 
balanza de pagos de servicios7. Una observación del 
ICES ofrece el código de la empresa, el número de 
empleados, el tipo de servicio exportado y el país al 
que se ha realizado la transacción para cada trimes-
tre del período 2008-2013. Para este período, como 

5  Esta información se obtuvo de las bases de datos del INE 
(disponibles en: http:\\www.ine.es).

6  Se considera que una empresa es regular (estable) si ha realizado 
una transacción de servicios en al menos un trimestre durante cuatro 
años consecutivos.

7  Esta clasificación incluye diez rúbricas: servicios de transporte, 
servicios de comunicaciones, servicios de construcción, servicios de 
seguro, servicios financieros, servicios de informática e información, 
royalties y derechos de licencia, otros servicios empresariales, servicios 
personales, culturales y recreativos, y servicios gubernamentales.

media, el ICES recoge la información de alrededor de 
2.600 empresas del sector servicios que exportan. Es-
tas empresas emplean alrededor de 1.300.000 traba-
jadores (14 por 100 del empleo en el sector servicios), 
y exportan servicios por valor de 34.000 millones (34 
por 100 del total de las exportaciones de servicios).

Al comparar los datos del ICES con las secciones 
equivalentes de la EAS, observamos que en ningún caso 
la cifra de exportaciones de la EAS supera la cifra de 
exportaciones del ICES; en concreto, por término medio, 
la cifras de exportación de la EAS representan un 79 por 
100 de la cifra de exportación del ICES. Como el número 
de empresas por sección recogidas en la EAS es similar 
al número de empresas por tipo de servicio recogidas en 
el ICES (84 por 100), es razonable afirmar que la mayor 
parte de la exportaciones recogidas en la EAS corres-
ponden a exportaciones de servicios.

3. La probabilidad de exportar y la intensidad 
exportadora de las pymes de servicios

El Gráfico 1 presenta el porcentaje de empre-
sas que exporta en el sector servicios por tramos 
de tamaño: pequeñas (10-49 empleados), medianas 
(50-249 empleados) y grandes empresas (más de 249 
empleados). Como se muestra en el Gráfico 1, el 18 
por 100 de empresas pequeñas del sector servicios 
exportó en el año 2011. El porcentaje de empresas 
exportadoras fue superior entre las empresas media-
nas (31 por 100) y entre las empresas grandes (32 por 
100). El gráfico pone de manifiesto que el tamaño de 
las empresas está correlacionado positivamente con 
la probabilidad de exportar. Sin embargo, a pesar de 
su menor tamaño, el porcentaje de empresas expor-
tadoras entre las empresas pequeñas es importante. 
Observamos también que el aumento en el porcentaje 
de empresas exportadoras se produce entre el tramo 
pequeñas y el tramo medianas; las diferencias de por-
centaje entre las empresas exportadoras medianas y 
grandes son escasas. Este hecho pone de manifiesto 
que para exportar no hace falta alcanzar un tamaño 
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muy elevado, y que el gran avance en el margen ex-
tensivo se produce cuando las empresas pequeñas 
alcanzan un tamaño medio.

Al comparar el porcentaje de empresas exporta-
doras entre las pymes de servicios españolas con 
las de otros países, comprobamos que el porcenta-
je español es relativamente elevado. Por ejemplo,  
Eickelpasch y Vogel (2011) muestran que el 14 por 100 
de las empresas alemanas del sector servicios expor-
taban. El porcentaje se eleva al 15 por 100 en el caso 
de las empresas francesas (Damijan et al., 2012), y 
al 20 por 100 en el caso de las empresas holandesas 
(Kox y Rojas-Ramagosa, 2010). Para Estados Unidos, 
Jensen (2011) señala que solamente el 5 por 100 de 
las empresas que ofrecen servicios a empresas expor-
ta; en el caso de Reino Unido el porcentaje se eleva al 
12 por 100 (Breinlich y Criscuolo, 2011).

El Gráfico 1 muestra también el porcentaje de empre-
sas que solamente ofrecen sus servicios en su propia 
comunidad autónoma, y las empresas que ofrecen sus 
servicios en su propia comunidad autónoma y en el res-
to de España. Observamos que a menor tamaño de la 

empresa mayor es la concentración de sus ventas en su 
mercado más cercano. Por ejemplo, mientras que el 62 
por 100 de las empresas pequeñas ofrecen sus servicios 
solamente en su comunidad autónoma, el porcentaje de 
empresas grandes que solamente vende en ese merca-
do se reduce al 28 por 100. El gráfico muestra también 
que la gran diferencia entre las empresas medianas y las 
empresas grandes reside en el mayor peso relativo del 
resto de España para estas últimas.

El Gráfico 2 muestra la evolución del porcentaje de 
empresas exportadoras de servicios por tamaños duran-
te el período 2001-2011. Podemos observar que en las 
empresas pequeñas el porcentaje se reduce durante el 
período de bonanza económica, y se eleva con la crisis 
económica. Esta tendencia sugiere que las empresas 
pequeñas han podido acudir al mercado internacional 
para compensar la caída de la demanda doméstica. Las 
empresas medianas tienen un porcentaje estable duran-
te el período de bonanza y un crecimiento en el porcenta-
je con la crisis. Finalmente, observamos que las empre-
sas grandes tienen una clara tendencia al alza, ajena a 
la situación del mercado doméstico.

GRÁFICO 1

PORCENTAJE DE EMPRESAS EN EL SECTOR SERVICIOS POR DESTINO Y TAMAÑO, 2011

FUENTE: Cálculos del autor a partir de los microdatos de la EAS.
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El porcentaje global de empresas exportadoras en el 
sector servicios esconde grandes diferencias por seccio-
nes y divisiones. Como se observa en el Cuadro 1, el ma-
yor porcentaje de empresas exportadoras se encuentra 
en la sección información y comunicaciones (36 por 100), 
seguida muy de cerca por transporte y almacenamiento 
(35 por 100). El porcentaje de empresas exportadoras es 
también elevado en las actividades profesionales, cien-
tíficas y técnicas, que engloban los servicios a empresa 
más intensivos en conocimiento. Este alto porcentaje es 
un dato esperanzador para la economía española, ya 
que es en esta sección donde se ha producido el mayor 
aumento de las exportaciones de servicios en las últimas 
décadas en el mundo. El resto de secciones, hostele-
ría (12 por 100), actividades administrativas y servicios 
auxiliares (11 por 100), actividades inmobiliarias (9 por 
100) y actividades artísticas, recreativas y de entreteni-
miento (8 por 100), tienen porcentajes de exportación 
muy por debajo de la media.

Si atendemos a las cifras por secciones, observamos 
porcentajes de empresas exportadoras muy elevados 
en transporte aéreo (86 por 100) y agencias de viaje (65 

por 100); estos altos porcentajes son lógicos debido a la 
naturaleza internacional de estas actividades. Debemos 
destacar, asimismo, el alto porcentaje de empresas ex-
portadoras en: edición de videojuegos y programas infor-
máticos (63 por 100), investigación y desarrollo (54 por 
100), publicidad y estudios de mercado (47 por 100), y en 
edición de libros (46 por 100). Otras divisiones que mues-
tran tasas de empresas exportadoras por encima de la 
media son consultoría empresarial (40 por 100), informá-
tica (38 por 100), y servicios de arquitectura e ingeniería 
(37 por 100). Las actividades que tienen un muy fuerte 
componente local, como la veterinaria y el mantenimiento 
de edificios y jardinería presentan, como era de esperar, 
muy bajos porcentajes de empresas exportadoras.

El Cuadro 1 también muestra el porcentaje de em-
presas exportadoras en cada sección y división por tra-
mos de tamaño. Podemos observar que, normalmente, 
las empresas grandes son las que arrojan un mayor 
porcentaje de empresas exportadoras. Sin embargo, en 
un número elevado de divisiones, son las empresas de 
tamaño mediano las que alcanzan un mayor porcentaje 
de empresas exportadoras. En muchos casos, además, 

GRÁFICO 2

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE EMPRESAS EXPORTADORAS 
POR TAMAÑO, 2001-2011

FUENTE: Cálculos del autor a partir de los microdatos de la EAS.
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CUADRO 1

PORCENTAJE DE EMPRESAS EXPORTADORAS POR DIVISIONES DE SERVICIOS, 2011

Secciones y divisiones de la CNAE09 Todas las empresas Pequeñas Medianas Grandes

Transporte y almacenamiento  .................................................... 35 34 44 37

Actividades postales y de correos  .......................................... 21 20 24 50

Almacenamiento y actividades anexas al transporte  ............. 44 43 49 32

Transporte aéreo  .................................................................... 86 81 83 100

Transporte marítimo y por vías navegables  ........................... 30 22 71 67

Transporte terrestre y por tubería  ........................................... 32 31 41 34

Hostelería  ................................................................................... 12 10 34 31

Alojamiento  ............................................................................. 43 39 57 51

Restauración ........................................................................... 3 3 3 7

Información y comunicaciones  ................................................... 36 34 42 54

Cine, video, televisión y radio  ................................................. 21 18 35 28

Edición de libros  ..................................................................... 46 47 40 63

Edición videojuegos y programas informáticos  ...................... 63 61 67 100

Informática  .............................................................................. 38 36 44 62

Telecomunicaciones  ............................................................... 33 29 47 40

Inmobiliarias  ............................................................................... 9 8 20 43

Actividades profesionales, científicas y técnicas  ........................ 29 26 53 60

Actividades jurídicas y de contabilidad  ................................... 10 8 45 69

Consultoría de gestión empresarial  ........................................ 40 38 52 63

Investigación y desarrollo  ....................................................... 54 47 68 88

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas  .......... 32 34 27 12

Publicidad y estudios de mercado  .......................................... 47 47 52 33

Servicios de arquitectura e ingeniería  .................................... 37 32 60 75

Veterinaria ............................................................................... 2 2 – –

Actividades administrativas y servicios auxiliares  ...................... 11 11 9 12

Alquiler  .................................................................................... 24 22 42 58

Agencias de viaje..................................................................... 65 66 64 60

Edificios y jardinería ................................................................ 2 2 2 3

Empleo .................................................................................... 11 19 4 8

Oficina ..................................................................................... 19 20 14 24

Seguridad e investigación  ...................................................... 5 4 6 10

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento ............. 8 7 10 29

FUENTE: Cálculos del autor a partir de los microdatos de la EAS.
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aun cuando las empresas grandes tengan un mayor 
porcentaje de exportadoras, la diferencia con relación 
a las empresas medianas es escasa. Estos resultados 
refuerzan la conclusión de que no hace falta alcanzar 
un tamaño muy grande para aumentar la probabilidad 
de exportar. Por otra parte, en algunas divisiones el 
porcentaje de empresas exportadoras en el grupo de 
pequeñas empresas es elevado. Esto ocurre en alma-
cenamiento, transporte aéreo, edición de libros, edición 
de videojuegos y programas informáticos, informática, 
consultoría de gestión empresarial, investigación y de-
sarrollo, publicidad y estudios de mercado y agencias 
de viaje. Si bien en algunos casos la propia naturale-
za de la actividad explica su componente internacional 
(agencias de viaje, transporte aéreo... ), en otros casos 
las características del sector permiten que el tamaño no 
sea una gran barrera a la exportación.

A continuación, analizamos las diferencias en la in-
tensidad exportadora entre las empresas pequeñas, 
las empresas medianas y las empresas grandes. De-
finimos la intensidad exportadora como el porcentaje 
que las exportaciones suponen sobre el total de las 

ventas de la empresa. El Gráfico 3 presenta la evolu-
ción de la intensidad exportadora por tamaños duran-
te el período 2001-2011. En el año 2011 la intensidad 
exportadora de las empresas medianas (31,4 por 100) 
era ligeramente superior a la intensidad exportadora 
de las empresas pequeñas (30,6 por 100), y ambas 
se situaban por encima de la intensidad exportadora 
de las empresas grandes (24,7 por 100). Por tanto, el 
tamaño no parece ser un obstáculo para la intensidad 
exportadora de las empresas del sector servicios. Po-
demos observar que para las empresas pequeñas y 
medianas la intensidad exportadora evoluciona de for-
ma opuesta al ciclo económico: cuando la economía 
española entra en una fase alcista la intensidad expor-
tadora se reduce, y al entrar en una fase recesiva del 
ciclo la intensidad exportadora aumenta. En el caso de 
las empresas grandes observamos un crecimiento de 
la intensidad exportadora desde el año 2006.

Al igual que en el margen extensivo, la cifra me-
dia de intensidad exportadora esconde algunas di-
ferencias entre secciones y divisiones (Cuadro 2); 
sin embargo, estas no son tan marcadas como en el 

GRÁFICO 3

EVOLUCIÓN DE LA INTENSIDAD EXPORTADORA POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2001-2011

NOTA: La intensidad exportadora es el porcentaje de exportaciones sobre el total de ventas.
FUENTE: Cálculos del autor a partir de los microdatos de la EAS.
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CUADRO 2

INTENSIDAD EXPORTADORA POR SECCIONES Y DIVISIONES, 2011

Secciones y divisiones de la CNAE09 Todas las empresas Pequeñas Medianas Grandes

Transporte y almacenamiento  ............................................... 34 30 31 37

  Actividades postales y de correos  ....................................... 28 10 15 40

  Almacenamiento y actividades anexas al transporte ........... 34 32 32 39

  Transporte aéreo  ................................................................. 57 76 26 59

  Transporte marítimo y por vías navegables  ........................ 28 40 44 10

  Transporte terrestre y por tubería  ........................................ 21 28 29 7

Hostelería  .............................................................................. 52 40 57 55

  Alojamiento  .......................................................................... 56 44 58 62

  Restauración  ....................................................................... 23 21 16 25

Información y comunicaciones  .............................................. 14 27 21 11

  Cine, video, televisión y radio  .............................................. 11 13 20 2

  Edición de libros  .................................................................. 12 23 12 5

  Edición videojuegos y programas informáticos  ................... 51 37 38 64

  Informática  ........................................................................... 22 30 25 20

  Telecomunicaciones  ............................................................ 9 33 23 7

Inmobiliarias  .......................................................................... 22 20 22 27

Actividades profesionales, científicas y técnicas  ................... 30 29 26 34

  Actividades jurídicas y de contabilidad  ................................ 19 15 21 18

  Consultoría de gestión empresarial  ..................................... 43 31 56 35

  Investigación y desarrollo  .................................................... 37 46 42 31

  Otras actividades profesionales, científicas y técnicas  ....... 25 27 24 8

  Publicidad y estudios de mercado  ....................................... 19 17 19 23

  Servicios de arquitectura e ingeniería  ................................. 38 39 29 41

  Veterinaria  ........................................................................... 2 3 — —

Actividades administrativas y servicios auxiliares  ................. 29 33 45 20

Alquiler  ............................................................................... 14 12 20 13

Agencias de viaje ............................................................... 42 42 55 31

Edificios y jardinería ........................................................... 3 25 6 1

Empleo ............................................................................... 29 23 17 37

Oficina ................................................................................ 20 24 23 17

Seguridad e investigación  ................................................. 13 34 20 2

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento ........ 20 21 14 25

NOTA: La intensidad exportadora se calcula como el porcentaje que las exportaciones suponen sobre las ventas totales de la empresa.
FUENTE: Cálculos del autor a partir de los microdatos de la EAS.
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margen extensivo. A nivel de secciones, destaca la 
fuerte intensidad exportadora de la hostelería (52 por 
100), que se explica por la alta intensidad de la divi-
sión alojamiento (56 por 100). A continuación, hay un 
grupo de secciones con una intensidad exportadora 
cercana al 30 por 100: transporte y almacenamiento 
(34 por 100), actividades profesionales, científicas y 
técnicas (30 por 100), y actividades administrativas 
y servicios auxiliares (29 por 100). El resto de sec-
ciones tienen una intensidad exportadora por debajo 
de la media. Entre las divisiones debemos destacar 
la alta intensidad exportadora del transporte aéreo 
(57 por 100), alojamientos (56 por 100), la edición de 
videojuegos y programas informáticos (51 por 100), 
la consultoría empresarial (43 por 100) y las agencias 
de viaje (42 por 100). Cuando comparamos la intensi-
dad exportadora por tamaños, confirmamos que para 
la mayoría de las divisiones el porcentaje de las ven-
tas destinadas a la exportación es superior entre las 
empresas pequeñas y medianas que entre las em-
presas grandes. En los casos en los que la intensidad 
exportadora es mayor en las empresas grandes, las 
diferencias con relación a las empresas pequeñas 
y medianas no son importantes. La excepción es la 
división de edición de videojuegos y programas in-
formáticos, donde la intensidad exportadora de las 
empresas grandes es muy superior al resto.

Finalmente, a partir de los datos del ICES, analiza-
mos si el número de destinos y el número de servicios 
exportados están relacionados con el tamaño. Como 
se muestra en el Cuadro 3, a medida que aumenta el 
tamaño,  aumenta el número de destinos a los que 
exporta la empresa. Por ejemplo, las empresas pe-
queñas exportan como media a 7 destinos, mientras 
que las empresas grandes lo hacen a 16 destinos. Sin 
embargo, estas cifras están sesgadas debido al gran 
número de destinos que tienen unas pocas empresas 
grandes. Si atendemos a la mediana, no hay tantas 
diferencias en el número de destinos por tamaño de 
empresa. Para las empresas pequeñas la mediana 
de destinos se sitúa en cuatro, para las medianas en 

cinco y para las grandes en siete. Las diferencias por 
tamaño de empresa son menores con relación al nú-
mero de servicios exportados. La media para las em-
presas pequeñas es de 1,6, para las medianas de 1,8 
y para las grandes de 2,1.

4. Características clave para la exportación

En este apartado analizamos, con mayor profundi-
dad, en qué medida el tamaño, medido por el número 
de empleados, determina la probabilidad de que una 
empresa exporte y su intensidad exportadora. Junto al 
tamaño, analizamos el papel que juegan otras varia-
bles empresariales, como la productividad, la cualifica-
ción, la inversión en capital físico, la inversión en I+D y 
los gastos en diferenciación sobre el estatus exporta-
dor y la intensidad exportadora.

En primer lugar analizamos las variables que deter-
minan el estatus exportador. Para cada variable esti-
mamos en qué porcentaje la empresa exportadora es 
superior a la empresa no exportadora8. El Cuadro 4 
presenta los resultados de la estimación. Cuando rea-
lizamos el análisis para el conjunto de las empresas, 
comprobamos que las exportadoras presentan valores 
superiores a las no exportadoras en todas las varia-
bles analizadas. En concreto, la empresa exportadora 
del sector servicios vende un 107 por 100 más que la 
empresa no exportadora, genera un 76 por 100 más 
de valor añadido, tiene un plantilla que es superior en 
un 33 por 100, tiene una productividad por empleado 
superior en un 32 por 100, su inversión en capital fí-
sico es un 59 por 100 superior, invierte en I+D sobre 
ventas un 38 por 100 más, y gasta en publicidad, para 
diferenciar su producto, un 13 por 100 más.

8  Se estima una regresión para cada variable. La variable dependiente 
es la variable que se analiza (ventas, tamaño, etcétera) en logaritmos. 
Las variables independientes incluyen una variable ficticia que toma 
el valor uno si la empresa es exportadora y cero si la empresa no es 
exportadora, variables ficticias para cada año y variables ficticias para 
cada subsector a cuatro dígitos de la CNAE09. La regresión se estima 
por mínimos cuadrados ordinarios. En todas las regresiones la variable 
ficticia de exportación es estadísticamente significativa al 1 por 100.
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Estos datos ponen de manifiesto que las empresas 
exportadoras del sector servicios son más grandes en 
términos de ventas, valor añadido y empleados que las 
empresas no exportadoras. Las estimaciones muestran 
que la capacidad de exportar está relacionada con una 
mayor productividad y con unos mayores salarios por 
empleado, que aproxima el nivel de cualificación de los 
empleados de las empresas de servicios. Las estima-
ciones señalan también que las empresas exportado-
ras tienden a diferenciar más su servicio a través de la 
investigación y el gasto en publicidad.

Cuando estimamos las regresiones por tramos de 
empresa, confirmamos que las empresas exportado-
ras son superiores a las empresas no exportadoras 
en todas las variables. Es importante detenerse en el 
caso de las empresas pequeñas. En primer lugar, para 
este conjunto de empresas, el tamaño de las empre-
sas exportadoras es solamente un 9 por 100 superior 
al de las empresas no exportadoras. Este dato pone 
de manifiesto que, a pesar de que el tamaño es una 
barrera para la exportación, no es una barrera infran-
queable. Por otra parte, para las empresas pequeñas, 
el premio exportador es muy importante en variables 
como ventas, valor añadido,  productividad y cualifica-
ción de la mano de obra. Por ejemplo, entre las em-
presas de servicios pequeñas, aquellas que exportan 

obtienen una cifra de ventas superior en un 72 por 100 
a las empresas que no exportan.

Los resultados obtenidos para las empresas ex-
portadoras del sector servicios están en línea con 
los estudios realizados para las empresas manufac-
tureras. Estos estudios muestran también que el ta-
maño, la productividad, el salario por empleado o la 
inversión en I+D están correlacionados con el estatus 
exportador (Bernard et al., 2007 y 2012). Sin embar-
go, debemos destacar que existen diferencias en el 
premio exportador de las variables entre las empresas 
manufactureras y las empresas del sector servicios. 
Por ejemplo, de acuerdo a las estimaciones realiza-
das por Fariñas y Martín-Marcos (2007), el premio ex-
portador en las empresas manufactureras españolas 
es mucho mayor en términos de empleo (155 por 100 
para manufacturas vs. 33 por 100 para servicios); sin 
embargo, el premio exportador es inferior para la pro-
ductividad del trabajo (19 por 100 vs. 32 por 100) y en 
los salarios por empleado (5 por 100 vs. 24 por 100). 
Estos datos ponen de manifiesto que el tamaño de la 
empresa parece imponer una menor barrera para po-
der exportar en los servicios que en las manufacturas; 
además, una de las claves para exportar en el sec-
tor servicios parece encontrarse en la cualificación de 
los trabajadores, que en el sector servicios está muy 

CUADRO 3

NÚMERO DE DESTINOS Y SERVICIOS POR TAMAÑO DE EMPRESA

Tipo de empresa Estadístico Nº de destinos Nº de servicios

Pequeñas (10-49)  ............................. Media 7 1,6

Mediana 4 1,0

Medianas (50-249)  ........................... Media 10 1,8

Mediana 5 2,0

Grandes (>249)  ................................ Media 16 2,1

Mediana 7 2,0

FUENTE: Cálculos del autor a partir de los microdatos del ICES.
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ligada con la calidad del servicio. Este resultado con-
firma la conclusión de estudios anteriores que ponen 
el acento en la calidad como clave para la exportación 
de los servicios (Breinlich y Criscuolo, 2011 y Iacovone 
et al., 2013).

Para analizar las variables que contribuyen a la in-
tensidad exportadora, estimamos una regresión múlti-
ple, en el que la variable dependiente es la intensidad 
exportadora, y las variables independientes son el ta-
maño de la empresa, la productividad por empleado, 
y los salarios por empleado. No introducimos en la re-
gresión otras variables como la inversión, la inversión 
en I+D sobre ventas y los gastos en diferenciación, ya 
que muchas empresas no reportan estos datos. Las 
estimaciones del análisis econométrico muestran que 
la productividad del trabajo y los salarios por emplea-
do contribuyen positivamente a la intensidad expor-
tadora de las empresas9. Al realizar las estimaciones 
por tramos de tamaño, encontramos que tanto para 

9  Todos los coeficientes de la regresión son estadísticamente 
significativos. Se estimaron modelos más complejos que incluyen en la 
estimación las empresas que exportan y las empresas que no exportan 
(WAGNER, 2010). Las conclusiones de los análisis no varían.

las empresas pequeñas como para las empresas me-
dianas, la intensidad exportadora aumenta al elevar el 
tamaño, la productividad y la cualificación de los traba-
jadores, medida por los salarios por empleado.

5. Conclusiones

Durante las últimas décadas las exportaciones del 
sector servicios han crecido más rápidamente que las 
exportaciones de bienes. ¿Qué características deben 
adquirir las empresas españolas para poder participar 
en este mercado en crecimiento? Este artículo mues-
tra que el tamaño de la empresa está correlaciona-
do positivamente con la probabilidad de exportar. Sin 
embargo, las empresas no tienen que alcanzar un 
tamaño muy elevado para aumentar la probabilidad 
de exportar. De hecho, el porcentaje de exportadoras 
entre las empresas medianas (50-249 empleados) es 
muy similar al de las empresas grandes (250 o más 
empleados). Con relación a la intensidad exportado-
ra, las empresas pequeñas y medianas alcanzan por-
centajes superiores al de las empresas grandes. Por 
tanto, el tamaño en los servicios, no juega un papel 

CUADRO 4

EL PREMIO EXPORTADOR 
(En %)

Variable Todas las empresas Empresas pequeñas Empresas medianas Empresas grandes

Ventas ........................................................ 107 72 55 68
Valor añadido .............................................. 76 45 32 47

Empleo  ...................................................... 33 9 5 19

Productividad  ............................................. 32 33 26 27

Salarios por empleado ............................... 24 24 21 21

Inversión  .................................................... 59 29 32 51

Gasto en I+D sobre ventas  ........................ 38 63 8 91

Gastos en publicidad sobre ventas  ........... 13 12 16 19

NOTA: El premio exportador es el exponente (menos 1) de los coeficientes estimados mediante regresiones descriptivas (ver nota al pie nº 6).
FUENTE: Cálculos del autor a partir de los microdatos de la EAS.
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tan importante como en las manufacturas. El artículo 
muestra que otras variables, como la calidad, pueden 
ser más importantes que el tamaño para lograr el éxito 
exportador.
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en 2009 un comportamiento relativamente favorable 
en comparación con las principales economías del 
mundo (véase Gordo y Tello, 2011 y Álvarez y Vega, 
2012). En 2010 y 2011 la recuperación de las ventas 
de bienes de España en el exterior también fue más 
intensa que en buena parte de los países desarrolla-
dos, tónica que se está manteniendo para años poste-
riores (Martín y Rodríguez, 2011). 

La resistencia que ha mostrado la cuota de expor-
tación española en los mercados mundiales es uno 
de los rasgos que ha caracterizado la evolución del 
comercio exterior de España en los últimos años, y *  Universitat de València y ERI-CES.

Juan A. Máñez Castillejo* 
Juan A. Sanchís Llopis*

PRESENTE Y FUTURO DE LAS 
EXPORTACIONES DE LAS PYMES 
MANUFACTURERAS ESPAÑOLAS
En este trabajo se estudia el comportamiento exportador de las pymes manufactureras 
españolas en el período 2004-2011, con el objetivo de analizar cómo se comportaron 
en términos del margen intensivo y del margen extensivo las empresas pequeñas en 
el período pre y post crisis. Para ello utilizamos los datos a nivel de empresa de la 
Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE). Nuestros resultados sugieren 
que la crisis reciente ha provocado un incremento tanto del margen extensivo como 
del margen intensivo de las exportaciones de las pymes españolas. Además, los 
resultados ponen de manifiesto que mientras que el incremento del margen extensivo 
es mayor entre las pymes más pequeñas, el incremento del margen intensivo es mayor 
entre las pymes más grandes.

Palabras clave: pymes, probabilidad de exportar, intensidad exportadora, intensidad tecnológica 
sectorial, crisis.
Clasificación JEL: F14.

1. Introducción

La drástica reducción del comercio mundial a finales 
de 2008, que afectó hasta la primera mitad de 2009, 
tuvo un efecto importante sobre las exportaciones es-
pañolas como señalan muchos autores (De Lucio et 
al., 2011; Rodríguez, 2008; entre otros). Sin embargo, 
a pesar de la magnitud de la caída, las exportaciones 
de productos manufacturados de España mostraron 
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esto en un contexto de creciente protagonismo de los 
países emergentes, que han incrementado notable-
mente su participación en los flujos internacionales en 
detrimento de los países desarrollados. Este resultado 
para la economía española, además, contrasta con 
lo observado en otros países de nuestro entorno que 
han experimentado pérdidas o estancamiento de sus 
cuotas. 

El buen comportamiento relativo de la industria es-
pañola en los mercados exteriores, confirmado ade-
más por la ampliación de la base exportadora (Martín 
y Rodríguez, 2011), contrasta con la pérdida de com-
petitividad desde la entrada de España en la Unión 
Económica y Monetaria (UEM), sugerida en muchos 
estudios que muestran los indicadores de competitivi-
dad agregados de costes y precios1. Explicar el mejor 
comportamiento relativo de las cuotas de exportación 
de bienes de España constituye un reto para los ana-
listas de comercio internacional, máxime cuando exis-
ten numerosos trabajos que han puesto de manifiesto 
algunas debilidades del comercio exterior español, 
que habrían llevado a esperar un resultado más ad-
verso de las exportaciones españolas en un entorno 
de creciente competencia mundial2. Sin embargo, se 
argumentan distintas explicaciones para resolver esta 
aparente contradicción.

A fin de resolver esta aparente paradoja, algunos 
estudios utilizan datos microeconómicos para analizar 
las características y heterogeneidad de las empresas 
exportadoras españolas, en relación con los países de 

1  MYRO (2012) apunta que los problemas de competitividad en 
España siguen siendo una referencia frecuente y que la crisis iniciada 
en 2008 convirtió en alarma la preocupación permanente por la fortaleza 
competitiva del patrón productivo español.

2  Como debilidades podemos destacar la mayor participación relativa 
en las exportaciones de sectores de tecnología baja, que hacen a 
España especialmente vulnerable a las presiones competitivas de 
los competidores de bajo coste, la elevada dependencia del sector 
automovilístico, así como la composición geográfica, al estar las 
exportaciones muy concentradas en mercados europeos y la poca 
presencia en mercados emergentes, que tienen un mayor potencial de 
crecimiento (VEGA y ÁLVAREZ, 2011). A esto hay que añadir la pérdida 
de competitividad medida en términos de precios y costes desde la 
entrada de España en la UEM (GARCÍA y TELLO, 2011).

nuestro entorno (Martín y Rodríguez, 2011)3. Así, una 
primera explicación se ofrece en Antràs et al. (2010), 
que justifican el buen comportamiento del sector exte-
rior de España, en términos de mantenimiento de cuo-
tas, por la heterogeneidad del tejido empresarial, donde 
convive un importante número de pymes con un grupo 
relativamente reducido de grandes firmas en las que, 
como ocurre en otros países europeos, se centralizan 
las exportaciones, que logran mayores ganancias de 
productividad e inferiores incrementos en los costes y 
ocupan posiciones de liderazgo fuera de nuestras fron-
teras. Por tanto, la fortaleza competitiva de la industria 
española radicaría en este núcleo de empresas más di-
námicas y eficientes, no solo respecto a las firmas no 
exportadoras de similar tamaño, sino también en rela-
ción a las de Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos.

Una segunda explicación, apunta la relevancia de la 
diversidad de productos a la hora de identificar las ra-
zones de las diferencias en las cuotas de exportación 
entre países, y tiene que ver con los esfuerzos reali-
zados por las empresas industriales españolas en la 
diferenciación de sus productos, que les han permitido 
preservar su posición en actividades muy expuestas 
a la competencia internacional, al ofrecer una buena 
relación calidad-precio4. En este sentido, varios traba-
jos indican que España ocupa un lugar destacado en 
el comercio internacional, atendiendo a la variedad y 
singularidad de su oferta de bienes5.

Por tanto, para ofrecer una explicación al compor-
tamiento de las exportaciones españolas, el empleo 
de microdatos será crucial ya que permite analizar si 

3  DONOSO y MARTÍN (2008) resaltan la disparidad entre industrias (y 
entre distintos tamaños) con respecto al comportamiento exportador de 
las empresas españolas desde 1990-2005. 

4  Utilizando un argumento similar, MYRO (2012) apunta que España 
tiene un patrón exportador sólido en su diversidad, singularidad y 
concentración en determinados productos.

5  Esta variedad y singularidad estaría en línea con países como 
Estados Unidos, Canadá, Austria y Holanda (HIDALGO y HAUSMANN, 
2009) y por encima de la que exhiben otros países muy competitivos 
como Alemania, Francia e Italia (GORDO y TELLO, 2011). Aunque hay 
que tener en cuenta que este aspecto no es incompatible con que una 
proporción importante de las exportaciones españolas se concentre en un 
número limitado de productos y mercados (EASTERLY et al., 2009)



Presente y futuro de las exPortaciones de las Pymes manufactureras esPañolas

CLAVES DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES PARA LAS PYMES
Marzo-Abril 2014. N.º 877 59ICE

la evolución de las exportaciones agregadas depen-
de de la ampliación de la base exportadora (margen 
extensivo) y/o del incremento de las exportaciones so-
bre ventas (margen intensivo)6. Además, disponer de 
datos microeconómicos nos permitirá concentrarnos 
en la evolución del comportamiento exportador de las 
pymes españolas, que es el interés de este estudio.

El interés de concentrarnos en las pymes descansa 
en el hecho de que la crisis ha afectado de forma diferen-
te a las empresas grandes y a las empresas pequeñas 
(De Lucio et al., 2011). Como resalta Rodríguez (2008), 
este análisis resulta relevante, ya que el tamaño de la 
empresa aproxima otras variables que pueden incidir en 
la capacidad de las empresas para afrontar la crisis. Las 
pymes, por ejemplo, suelen tener más dificultades para 
acceder a la financiación, ya que cuentan con menos 
garantías, son menos productivas, lo que aumenta la 
probabilidad de ser expulsadas de los mercados inter-
naciones, etcétera, y esto acabará afectando a su com-
portamiento exportador.

 
Estas características especiales 

pueden haber jugado un papel importante en el impacto 
de la crisis sobre las empresas pequeñas.

Los datos que utilizamos en este artículo provienen 
de la Encuesta sobre Estrategias Empresariales, para 
el período 2004-2011 (que abarca unos años antes y 
después de la crisis). Esta base de datos es repre-
sentativa de la industria manufacturera española, y la 
elabora anualmente la Fundación SEPI. 

Los resultados más importantes de este trabajo son 
que la crisis ha dado lugar tanto a un incremento del 
margen extensivo como del margen intensivo de las 
exportaciones de las pymes españolas. Este aumento 
de los márgenes extensivo e intensivo es independien-
te del sector de intensidad tecnológico considerado, si 
bien es cierto que en media este aumento es mayor 

6  Como indican DE LUCIO et al. (2012), durante el colapso en el 
comercio en 2008-2009, destaca la importancia del análisis de los 
márgenes comerciales en la variación del comercio exterior. En particular, 
la descomposición de la variación de comercio en los márgenes 
extensivos e intensivos ayudará a entender el impacto que la crisis puede 
tener en el comercio español en el futuro.

en los sectores de intensidad tecnológica media-alta 
y alta. Nuestros resultados también ponen de mani-
fiesto que el efecto de la crisis sobre la probabilidad 
de participar en los mercados de exportación (margen 
extensivo) y la intensidad exportadora no son inde-
pendientes del tamaño de la empresa. Así, mientras 
que la probabilidad de exportar aumenta más para las 
pymes más pequeñas, el aumento de la intensidad 
exportadora es mayor para las pymes más grandes.

El resto del artículo se estructura del siguiente 
modo. El apartado 2 se dedica a presentar los datos 
utilizados en el trabajo. En el apartado 3 se analiza 
la evolución del crecimiento de las ventas y exporta-
ciones, y de las cuotas de exportación de los cuatro 
sectores considerados por intensidad tecnológica. Los 
apartados 4 y 5 se dedican al estudio de la evolución 
de los márgenes extensivos y intensivos. Finalmente, 
en el apartado 6 presentamos las conclusiones más 
relevantes.

2. Los datos

Los datos utilizados para analizar la evolución de las 
exportaciones para las pymes españolas, durante el pe-
ríodo 2004-2011, provienen de la Encuesta sobre Estra-
tegias Empresariales (ESEE)7. La ESEE es una muestra 
representativa de la industria manufacturera española8. 
En esta encuesta, que lleva a cabo anualmente la Fun-
dación SEPI, por convenio con el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, todas las empresas de más de 200 
trabajadores (grandes) son susceptibles de ser incor-
poradas, aunque finalmente su ratio de participación es 
aproximadamente del 70 por 100. Para las empresas de 
entre 10 y 200 empleados (pequeñas) se diseñó un sis-
tema de selección aleatorio que ha dado como resultado 

7  Como señala RODRÍGUEZ (2008), la obtención de evidencia 
empírica sólida sobre los rasgos diferenciales de las empresas 
exportadoras españolas requiere la utilización de datos microeconómicos.

8  Utilizando un criterio de estratificación doble: tamaño y sector de 
actividad (definido a dos dígitos de la clasificación CNAE).
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una participación de alrededor de un 5 por 1009. Por últi-
mo, las empresas con menos de diez empleados no se 
incluyen en la muestra. La elección del período mues-
tral 2004-2011 viene motivado por la conveniencia de 
considerar dos períodos de la misma duración (2004-
2007 y 2008-2011) al identificar el efecto de la crisis 
sobre el comportamiento de las pymes manufactureras 
españolas.

En nuestro análisis consideraremos como pymes 
aquellas empresas con un tamaño medio a lo largo 
del período muestral inferior o igual a 200 trabajado-
res. El motivo que justifica la elección de este criterio 
es el seguimiento del mayor número posible de em-
presas a lo largo de todo el período muestral, evitan-
do que salgan de la muestra en un determinado año 
aquellas empresas que puntualmente superan los 
200 trabajadores.

La muestra total de empresas pequeñas está com-
puesta por 11.296 observaciones que representan una 
media anual de 1.412 empresas. La encuesta tiene ca-
rácter de datos de panel, aunque es un panel incomple-
to dado que algunas empresas han ido desapareciendo 
con el tiempo debido a su cierre (o a que están involu-
cradas en algún proceso de fusión o absorción) o a que 
dejan de colaborar. El reemplazo de esas empresas en 
el panel se ha realizado atendiendo a los dos criterios de 
estratificación utilizados en el diseño inicial de la encues-
ta (sector de actividad a dos dígitos y tramos de tamaño). 

Una parte sustancial de nuestro trabajo se centra 
en el análisis por sectores de intensidad tecnológica. 
Las industrias de la ESEE se han clasificado en es-
tos cuatro sectores de intensidad tecnológica siguien-
do la agrupación propuesta por Eurostat Indicators. 
High Tech Industry and Knowldge, enero 2014 (Annex 
3-High tech aggregation by NACE Rev 2). El único 
problema que plantea esta clasificación es que la in-

9  Aunque la ESEE no está diseñada para analizar con detalle la 
actividad exterior de las empresas, se ha convertido en el referente 
casi obligado cuando se desea hacer análisis sobre esta cuestión con 
microdatos, como ponen de manifiesto los numerosos trabajos aplicados 
que la utilizan (RODRÍGUEZ, 2008).

dustria 9 de la ESEE incluye tanto la industria quími-
ca como la de productos farmacéuticos, sin embargo, 
la industria química debería ser clasificada como de 
intensidad tecnológica media-alta, mientras que la 
industria farmacéutica debería ser clasificada como 
de intensidad alta. Ante la imposibilidad de separar 
ambas industrias en la ESEE, el criterio seguido es 
clasificar el sector 9 de la ESEE como de intensidad 
tecnológica alta. En el Cuadro 1 y siguientes se puede 
observar la clasificación de todas las industrias de la 
ESEE en los sectores de: intensidad tecnológica baja, 
intensidad tecnológica media-baja, intensidad tecnoló-
gica media-alta e intensidad tecnológica alta.

3. La evolución de las exportaciones de las 
pymes españolas 2004-2011

En este apartado, primero comparamos la evolución 
de las exportaciones españolas (utilizando datos agre-
gados procedentes de DATACOMEX)10 con la evolución 
de las exportaciones de las pymes españolas con datos 
microeconómicos procedentes de la ESEE (Gráfico 1). 
A continuación, se comparan las tasas de crecimiento de 
las ventas y las exportaciones de las pymes españolas 
para el período previo (2004-2007) y posterior (2008-
2011) al inicio de las crisis (Cuadro 1). Finalmente, se 
analiza la evolución de las cuotas de participación en las 
exportaciones totales de las pymes para los sectores de 
intensidad tecnológica baja, media-baja, media-alta y alta  
(Gráfico 2). 

Como se observa en el Gráfico 1 la evolución de 
las exportaciones españolas, utilizando datos agre-
gados procedentes de DATACOMEX y datos mi-
croeconómicos de la ESEE, coinciden prácticamente 
para todo el período. Esta comparación confiere con-

10  Los datos sobre comercio exterior de mercancías en España son 
recogidos por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de 
la Agencia Tributaria. La Secretaría de Estado de Comercio (SEC) del 
Ministerio de Economía y Competitividad, a través de su Subdirección 
General de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial, realiza una 
labor de organización de los datos y los ofrece al público a través de su 
base de datos DATACOMEX.
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fianza a la utilización de los datos microeconómicos 
de la ESEE para caracterizar el patrón exportador  
para las pequeñas y medianas empresas españolas11. 

El Cuadro 1 muestra las tasas de crecimiento de las 
ventas totales y de las exportaciones, tanto para el con-
junto de pymes como para cada uno de los sectores 
tecnológicos considerados para el período previo y pos-

11  Los últimos datos publicados por la ESEE son para 2011, por tanto 
la línea que representa la evolución de las exportaciones de las pymes 
acaba en dicho año en la Gráfico 1. Para calcular las tasas interanuales 
en la ESEE, el procedimiento que se ha seguido consiste en obtener 
muestras pareadas de empresas que existen en la muestra en los dos 
años sobre los que se calcula la tasa, siguiendo el procedimiento de 
RODRÍGUEZ (2008). 

terior al inicio de la crisis12. Podemos observar que tras 
el inicio de la crisis económica, el sector exportador de 
las pymes españolas muestra su fortaleza. Así, mientras 
que las ventas totales registraban en promedio tasas de 
crecimiento negativo excepto para el sector de intensi-
dad tecnológica alta, las exportaciones presentan tasas 
de crecimiento positivas tanto para el conjunto de pymes 
como para cada uno de los sectores tecnológicos. Por 
lo tanto, podemos afirmar que, en un entorno de crisis 
económica global, las pymes españolas mantuvieron su 
capacidad competitiva. Es más, excepto para los dos 
sectores de intensidad tecnológica media, en promedio 
la tasa de crecimiento de las exportaciones es mayor en 
el período 2008-2011 que en el período 2004- 2007. 

El Gráfico 2 muestra la evolución de la participación 
en las exportaciones totales de los cuatro sectores de 
intensidad tecnológica considerados. Los dos sectores 
con mayor peso en las exportaciones manufactureras 
españolas, a lo largo del período considerado, son los 
de intensidad tecnológica baja e intensidad tecnológica 
media-alta, que representan en promedio un  29,89 por 
100 y 29,45 por 100 de las exportaciones totales, respec-
tivamente. El peso promedio correspondiente al sector 
de intensidad tecnológica media-baja es similar pero me-
nor a estos dos (27,48 por 100), siendo el peso corres-
pondiente al sector de intensidad tecnológica alta clara-
mente inferior (13,18 por 100). Así pues, de este primer 
análisis podemos concluir que las pymes manufacture-
ras españolas están especializadas en las exportaciones 
de bienes de contenido tecnológico medio y bajo. 

Por lo que respecta a la importancia relativa de las in-
dustrias consideradas (véase Cuadro 2), la industria con 
mayor peso promedio en las exportaciones totales (12,29 
por 100) es la industria química y productos farmacéu-
ticos, perteneciente al sector de intensidad tecnológica 
alta, seguida por los sectores productos metálicos (11,50 
por 100), perteneciente al sector de intensidad tecnológi-
ca media-baja, maquinaria agrícola e industrial (9,51 por 
100) y otro material de transporte (9,82 por 100), ambas 

12  Tasas de crecimiento nominales.

CUADRO 1

MEDIAS DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO 
DE LAS VENTAS Y LAS EXPORTACIONES 

(En porcentaje)

Promedio
2004/2007

Promedio
2008/2011

Total de la muestra

Crecimiento de las ventas totales  ....... 5,53 -3,20

Crecimiento de las exportaciones ....... 6,68 4,76

Intensidad tecnológica baja

Crecimiento de las ventas totales  ....... 3,71 -0,17

Crecimiento de las exportaciones ....... 4,49 7,78

Intensidad tecnológica media-baja

Crecimiento de las ventas totales  ....... 8,85 -7,94

Crecimiento de las exportaciones ....... 9,36 0,63

Intensidad tecnológica media-alta

Crecimiento de las ventas totales  ....... 5,63 -4,71

Crecimiento de las exportaciones ....... 7,78 5,26

Intensidad tecnológica alta

Crecimiento de las ventas totales  ....... 4,89 0,42

Crecimiento de las exportaciones ....... 5,79 9,26

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE.
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pertenecientes al sector de intensidad tecnológica me-
dia-alta, e industria cárnica (7,30 por 100), perteneciente 
al sector de intensidad tecnológica baja. 

El estudio de la evolución de los pesos relativos de las 
industrias que componen los distintos sectores por inten-
sidad tecnológica resulta de gran utilidad para analizar 
posibles cambios en la especialización de las exportacio-
nes de las pymes españolas. Con este objetivo, vamos 
a comparar los pesos relativos de los cuatro sectores 
tecnológicos considerados en el primer año de nuestra 
muestra, 2004, en el último año del período de bonan-
za económica internacional, 2007, y en el último año de 
nuestra muestra, 2011, cuando ya habían transcurrido 
cuatro años del inicio de la crisis global. En el Cuadro 2 
es posible observar que en el período 2004-2007 se pro-

dujo una pequeña reducción de los pesos relativos en las 
exportaciones de los sectores de intensidad tecnológica 
media-baja y alta, en favor de los sectores de intensidad 
tecnológica baja y media-alta. Resultado de esta evolu-
ción, observamos una cierta tendencia a la especializa-
ción en las exportaciones de mayor contenido tecnoló-
gico entre 2004-2007, ya que el peso relativo conjunto 
de los dos sectores de menor intensidad tecnológica se 
reduce (de 59,61 por 100 en 2004 a 56,26 por 100 en 
2007) y el de los dos de mayor intensidad tecnológica 
aumenta (de 40,39 por 100 en 2004 a 43,74 por 100 en 
2007). Sin embargo, esta tendencia se rompe en el pe-
ríodo de crisis económica, entre 2007 y 2011. Así el peso 
de las exportaciones del sector de intensidad tecnológica 
baja aumenta un 5,14 por 100, más que compensando el 

GRÁFICO 1

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS ESPAÑOLAS

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE.

-20

2004

Ta
sa

 d
e 

cr
ec

im
ie

nt
o 

(%
)

2006 2008 2010 2012 2014

-10

0

10

20

Pymes ESEE DATACOMEX



Presente y futuro de las exPortaciones de las Pymes manufactureras esPañolas

CLAVES DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES PARA LAS PYMES
Marzo-Abril 2014. N.º 877 63ICE

incremento en el peso relativo de las exportaciones del 
sector de intensidad tecnológica alta, 4,94 por 100. Por 
lo que respecta al peso relativo de los sectores de inten-
sidad tecnológica media-baja y media-alta, estos dismi-
nuyen entre 2007 y 2011, un 2,34 por 100 y 7,74 por 100, 
respectivamente. Como resultado de estos cambios, el 
peso conjunto de las exportaciones de los dos sectores 
de menor intensidad tecnológica aumenta hasta 59,06 
por 100 y el de las exportaciones de los dos sectores 
de mayor intensidad tecnológica disminuye al 40,94 por 
100. Así pues, la crisis, aunque con muy poca intensi-
dad, trunca la tendencia a la especialización de las ex-
portaciones españolas en sectores de mayor contenido 
tecnológico, y produce que los sectores tradicionales de 
menor contenido tecnológico recuperen protagonismo.

4. Análisis del margen extensivo

En este apartado analizamos la evolución de la pro-
porción total de pymes exportadoras sobre el total de 
pymes, prestando especial atención a las diferencias 
entre sectores de distinta intensidad tecnológica. Y a 
continuación, se analizará el impacto de la crisis sobre 
las tasa de participación de las pymes españolas en los 
mercados de exportación.

Participación de las pymes manufactureras 
españolas en los mercados de exportación

En este subapartado analizamos la evolución de la 
proporción de pymes exportadoras sobre el total de 

GRÁFICO 2

CUOTAS DE EXPORTACIÓN POR SECTORES DE INTENSIDAD TECNOLÓGICA

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE.
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pymes (que es nuestra medida del margen intensivo) 
para: el conjunto de la muestra, los cuatro sectores de 
intensidad tecnológica y las 20 industrias de la ESEE 
(Cuadro 3). En la última columna se observa que el 
porcentaje de empresas exportadoras para el conjun-
to de la muestra y para todo el período analizado es 
del 54,5 por 100, y que los sectores tecnológicos para 
los cuales el porcentaje de empresas exportadoras es 

mayor son los de tecnología alta y media-alta (con un 
75,07 por 100 y un 69,93 por 100, respectivamente). 
El porcentaje de empresas exportadoras en los sec-
tores de tecnología baja y media-baja es sustancial-
mente menor (51,90 por 100 y 46,32 por 100, respec-
tivamente). 

Por lo que respecta a las industrias, aquellas que 
presentan una mayor proporción de pymes exporta-

CUADRO 2

CUOTAS DE EXPORTACIÓN, POR SECTOR Y POR INTENSIDAD TECNOLÓGICA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Industria
Industria cárnica  ............................................................. 4,83 4,07 4,15 7,31 9,14 9,30 8,48 11,13

Productos alimenticios y tabaco  ..................................... 3,87 4,22 5,33 5,69 5,68 7,25 6,94 6,66

Bebidas ........................................................................... 0,47 2,85 3,74 2,91 2,49 2,43 1,97 2,09

Textiles y confección ....................................................... 5,91 4,80 4,13 3,83 2,17 2,50 3,18 3,16

Cuero y calzado .............................................................. 1,78 1,65 2,14 1,49 1,09 1,66 1,48 1,67

Industria de la madera  .................................................... 1,41 1,55 1,54 0,81 0,86 0,85 0,86 0,81

Industria del papel  .......................................................... 5,74 3,97 3,66 3,23 4,49 4,19 3,83 4,54

Artes gráficas .................................................................. 0,45 0,48 0,29 0,63 0,57 0,71 0,55 0,49

Industria del mueble  ....................................................... 2,39 3,25 2,49 2,04 2,01 1,91 2,43 2,67

Otras industrias manufactureras  .................................... 0,66 0,78 1,28 1,19 1,18 0,82 0,84 1,04

Intensidad tecnológica baja  ........................................ 27,53 27,62 28,74 29,13 29,69 31,60 30,55 34,27

Productos de caucho y plástico  ...................................... 8,04 7,85 6,96 5,96 4,38 5,56 5,39 5,00

Productos minerales no metálicos .................................. 1,67 2,61 4,47 2,92 3,06 2,86 3,12 6,29

Metales férreos y no férreos  ........................................... 5,40 5,47 6,05 6,25 7,30 5,06 9,83 6,33

Productos metálicos  ....................................................... 16,98 11,32 12,21 12,01 10,38 11,43 10,54 7,17

Intensidad tecnológica media baja  ............................. 32,09 27,25 29,68 27,13 25,12 24,92 28,89 24,79

Maquinaria agrícola e industrial ...................................... 10,36 10,64 10,05 9,70 10,59 9,22 7,97 7,53

Maquinaria y material eléctrico  ....................................... 4,54 5,36 5,30 6,71 4,97 3,77 4,59 5,12

Vehículos de motor  ......................................................... 6,82 5,02 4,99 5,16 5,06 4,11 4,35 5,11

Otro material de transporte ............................................. 5,50 14,10 9,61 11,02 11,68 9,79 9,77 7,09

Intensidad tecnológica media alta  .............................. 27,22 35,11 29,94 32,59 32,30 26,89 26,68 24,84

Industria química y prod. farmacéuticos  ......................... 12,15 8,69 10,50 10,64 12,34 15,28 13,25 15,44

Productos informáticos, electrónicos y ópticos ............... 1,01 1,33 1,14 0,52 0,55 1,31 0,64 0,66

Intensidad tecnológica alta  ......................................... 13,17 10,01 11,63 11,16 12,89 16,59 13,88 16,10

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE.
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doras son: bebidas y otras industrias manufactureras, 
en el sector de intensidad tecnológica baja; productos 
de caucho y plásticos y metales férreos y no férreos, 
en el sector de intensidad tecnológica media-baja; ma-
quinaria agrícola e industrial y vehículos de motor, en 
el sector de intensidad tecnológica media alta; y, la in-
dustria química y productos farmacéuticos en el sector 
de intensidad tecnológica alta.

El Gráfico 3 presenta la evolución de la proporción 
de pymes exportadoras (sobre el total de pymes) para 
el total de la muestra y para los cuatro sectores de 
intensidad tecnológica. Durante todo el período se 
observa un crecimiento sostenido de la proporción de 
empresas que exportan, especialmente relevante du-

rante el período que va desde 2007-2011 (período de 
crisis). Dentro de la evolución general, el sector que 
muestra un mayor crecimiento en el porcentaje de em-
presas exportadoras es el sector de intensidad tecno-
lógica media-alta, para el que la tasa de crecimiento 
anual es del 1,51 por 10013. Las tasas de crecimiento 
para los sectores de tecnología baja y alta son 1,36 
por 100 y 0,60 por 100, respectivamente. En el sector 
de tecnología media-baja la participación se ha mante-
nido más o menos estable, siendo la tasa de anual de 
crecimiento del 0,08 por 100. 

13  La tasa de crecimiento anual se calcula como la media anual 
acumulativa.

GRÁFICO 3

EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE EMPRESAS EXPORTADORAS POR SECTORES DE 
INTENSIDAD TECNOLÓGICA

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE.
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Con el objetivo de analizar si la actual crisis econó-
mica ha afectado a la evolución de las tasas de parti-
cipación en los mercados de exportación, procedemos 
a analizar el crecimiento de las tasas de participación 
para los períodos previo y posterior al inicio de las crisis 
económica actual. En el Cuadro 4 se muestran las ta-
sas de crecimiento anual de las exportaciones para los 
subperíodos 2004-2007 y 2008-2011. Podemos obser-
var que para el conjunto de pymes, la crisis ha supuesto 
un aumento sustancial de la tasa de crecimiento anual 
de la proporción de empresas exportadoras. Así, mien-
tras que para el primero de los períodos considerados 
la tasa de crecimiento anual es del 0,22 por 100 para 
el segundo período es del 1,32 por 100. Esta acelera-
ción de la tasa de crecimiento para el conjunto de la 
muestra es el resultado de dos factores: i) mientras que 
la proporción de empresas exportadoras mostraba una 
tendencia decreciente antes del comienzo de la crisis 
para los sectores de intensidad tecnológica media-baja 
y alta, en el período posterior al comienzo de la crisis 
muestra una tendencia creciente; y ii) la tendencia cre-
ciente observada antes de la crisis en el sector de in-
tensidad tecnológica baja se acelera con la crisis. Sin 
embargo, la tendencia creciente observada en el sector 
de intensidad tecnológica media-alta se desacelera. 

La decisión de exportar de las pymes españolas y 
la crisis económica.

El objetivo de este subapartado es analizar el efecto 
de la crisis sobre la decisión de exportar de las pymes 
manufactureras españolas. Para ello, primero anali-
zamos si la decisión de exportar se ha visto afectada 
por la crisis económica actual, y a continuación, ana-
lizaremos si el efecto de la crisis sobre la decisión de 
exportar depende del tamaño de la empresa (medido 
por el número de trabajadores). Para conseguir estos 
objetivos estimamos, mediante una especificación  
logit, la siguiente forma reducida:

    [1]

donde la variable dependiente, yit, es una variable fic-
ticia que toma valor 1 si la empresa exporta y 0 si la 
empresa no exporta. Como variables explicativas utili-
zaremos: un conjunto de variables ficticias (tec1, tec2, 
tec3 y tec4)14, que clasifican las observaciones en fun-
ción del sector tecnológico al que pertenece la empre-
sa; la variable ficticia crisis, que clasifica si la observa-
ción corresponde al período previo al inicio de la crisis 
actual, 2004-2007, o al período posterior al inicio de 
esta, 2008-2011 (la variable crisis toma valor 1 para 
el período 2008-2011); y la variable log (empleo) que 
controla por el tamaño de la empresa. 

En primer lugar se estima la ecuación [1] sin con-
trolar por el tamaño de la empresa. Los coeficientes 
obtenidos de la estimación de esta ecuación permiten 
calcular los correspondientes efectos marginales. En 
el Cuadro 5 se presentan los efectos marginales aso-
ciados a la variable crisis para cada uno de los secto-
res tecnológicos. Se observa que el efecto de la crisis 
sobre la probabilidad de exportar no es homogéneo 

14  Las variables teci, para i = 1,..,4, son variables ficticias que toman 
valor 1 si la empresa pertenece al sector de intensidad tecnológica i. El 
valor de i = 1 corresponde al sector de intensidad tecnológica baja, 2 
al de intensidad tecnológica media-baja, 3 al de intensidad tecnológica 
media-alta y 4 al de intensidad tecnológica alta. 

CUADRO 4

TASAS DE CRECIMIENTO 
DE LA PARTICIPACIÓN EXPORTADORA

2004-2007 2008-2011

Intensidad tecnológica baja  ................. 0,88 1,54

Intensidad tecnológica media-baja  ..... -1,36 1,36

Intensidad tecnológica media-alta  ...... 1,91 0,70

Intensidad tecnológica alta  .................. -0,77 1,96

Total  ................................................ 0,22 1,32

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE.
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para los distintos sectores tecnológicos considera-
dos. Los mayores incrementos en la probabilidad de 
exportar corresponden a los dos sectores en los que 
los porcentajes de participación en los mercados de 
exportación ya eran más altos: los sectores de intensi-
dad tecnológica media-alta y alta (los incrementos en 
la probabilidad de exportar son 8,61 por 100 y 7,37 por 
100, respectivamente). El incremento en la probabili-
dad de exportar para el sector de intensidad tecnológi-
ca baja es ligeramente inferior (6,17 por 100) y para el 
sector de intensidad tecnológica media-baja es mucho 
menor (2,83 por 100)15.

A continuación, con el objetivo de analizar si el efecto 
de la crisis sobre la probabilidad de exportar varía con 
el tamaño de la empresa, estimamos la ecuación [1] 
incluyendo la variable empleo. A partir de los coeficien-
tes estimados para esta especificación se han elabo-

15  Estos incrementos son por definición idénticos a la diferencia entre 
las tasas de participación en el período posterior y previo al inicio de la 
crisis, mostradas en el Cuadro 3.

rado una serie de gráficos (agrupados en el Gráfico 4) 
en los que se representa cómo cambia el efecto mar-
ginal de la crisis en función del tamaño de la empre-
sa. En estos gráficos, los puntos representan la es-
timación del efecto marginal y las líneas el intervalo 
de confianza con el que se ha estimado cada efecto 
marginal al 95 por 100. 

Como se observa en cada gráfico del Gráfico 4, la 
distribución del efecto marginal de la crisis en función 
del tamaño empresarial no es constante, indicando 
que el efecto de la crisis sobre la posibilidad de expor-
tar, aunque positivo, varía significativamente con el ta-
maño de la empresa16. Así, por ejemplo, para el sector 
de intensidad tecnológica baja aunque el efecto mar-
ginal medio de la crisis es del 6,58 por 100, el máxi-
mo (7,49 por 100) corresponde a una empresa con 27 
trabajadores. Por terciles de la distribución del tamaño 
empresarial, el mayor incremento en la probabilidad 
de exportar corresponde al primer tercil (los incremen-
tos medios para el primer, segundo y tercer tercil son 
7,11 por 100, 6,8 por 100 y 4,4 por 100, respectiva-
mente). Por lo tanto, nuestros resultados sugieren que 
el mayor efecto de la crisis sobre la probabilidad de 
exportar se produce para un tamaño empresarial rela-
tivamente pequeño.

Para el sector de intensidad tecnológica media-ba-
ja, el efecto marginal medio de la crisis es del 5,40 
por 100 (aproximadamente 1,2 puntos porcentuales 
por debajo del correspondiente al sector de intensidad 
tecnológica baja), el máximo, que corresponde a una 
empresa con 40 trabajadores, es del 6,41 por 100, y 
el mayor crecimiento en la probabilidad de exportar 
corresponde al segundo tercil de la distribución del 
tamaño empresarial. De nuevo, nuestros resultados 
sugieren que el mayor efecto de la crisis sobre la pro-
babilidad de exportar se produce para empresas rela-
tivamente pequeñas. 

16  Todos los efectos marginales estimados para distintos tamaños 
empresariales son significativos con un nivel de significatividad del 5 por 
100, ya que ningún intervalo de confianza incluye el cero.

CUADRO 5

EFECTO DE LA CRISIS SOBRE LA 
PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES 

Y LA INTENSIDAD EXPORTADORA

Participación Intensidad

Intensidad tecnológica baja  ............. 6,17*** 1,80**
(0,013) (0,009)

Intensidad tecnológica media-baja  .. 2,83* 2,56*
(0,017) (0,014)

Intensidad tecnológica media-alta  ... 8,61** 7,32***
(0,022) (0,017)

Intensidad tecnológica alta  .............. 7,37*** 3,77*
(0,032) (0,022)

NOTAS:  Errores estándar entre paréntesis.Nivel de significa-
ción de los coeficientes: ***, ** o *, según sea significativo al 1, 
5 o 10 por 100.
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE.
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El efecto medio de la crisis sobre la probabilidad de 
exportar para los sectores de intensidad tecnológica 
media-alta y alta son 8,15 por 100 y 6,65 por 100, res-
pectivamente. Para el sector de intensidad tecnológica 
media-alta el máximo efecto de la crisis sobre la proba-
bilidad de exportar, 11,35 por 100, corresponde a una 
empresa de 15 trabajadores. Para el sector de inten-
sidad tecnológica alta, este efecto alcanza su máximo 
(10,19 por 100) para una empresa con 12 trabajado-
res. Para ambos sectores tecnológicos, el mayor in-

cremento de la probabilidad de exportar corresponde 
a las empresas del primer tercil de la distribución del 
tamaño empresarial. Así pues, también en los secto-
res de intensidad tecnológica media-alta y alta, el in-
cremento de la probabilidad de exportar causado por 
la crisis es mayor para las empresas más pequeñas.

La importancia de tener en cuenta el tamaño empre-
sarial en el análisis de la crisis sobre la probabilidad de 
exportar se hace patente en el Gráfico 5. Adicionalmen-
te, esta figura nos permite observar las diferencias entre 

GRÁFICO 4

EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE EMPRESAS EXPORTADORAS POR SECTOR 
TECNOLÓGICO Y TAMAÑO: EFECTO DE LA CRISIS

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE.
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(c) Intensidad tecnológica media-alta
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los distintos sectores tecnológicos: i) en los sectores de 
intensidad tecnológica media-alta y alta, el incremento 
máximo en la probabilidad de exportar se produce para 
tamaños empresariales menores que en los sectores 
de intensidad tecnológica media y media-baja; ii) para 
la mayor parte de la distribución del tamaño de las em-
presas, el efecto de la crisis sobre la probabilidad de 
exportar es mayor para el sector de intensidad tecno-
lógica media-alta que para el resto de los sectores; iii) 
mientras que para aquellas empresas con menos de 
50-55 trabajadores el incremento en la probabilidad de 
exportar derivado de la crisis es mayor para el sector 
de intensidad tecnológica alta que para los sectores 
de intensidad tecnológica media-baja y baja, para ta-

maños empresariales mayores ocurre lo contrario; y 
iv) para la mayor parte de la distribución del tamaño 
empresarial, el incremento en la probabilidad causa-
do por la crisis es mayor para el sector de intensidad 
tecnológica baja que para el sector de intensidad tec-
nológica media-baja.

A modo de resumen, podemos afirmar que los re-
sultados del análisis del efecto de la crisis sobre la 
participación exportadora de las empresas sugieren 
las siguientes implicaciones: en primer lugar, que la 
crisis ha supuesto un incremento de la participación 
exportadora de las pymes manufactureras españolas 
en los cuatro sectores tecnológicos considerados; en 
segundo lugar, que independientemente del tamaño 

GRÁFICO 5

EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE EMPRESAS EXPORTADORAS POR TAMAÑO 
(TODOS LOS SECTORES TECNOLÓGICOS): EFECTO DE LA CRISIS

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE.
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empresarial, el efecto de la crisis sobre la probabilidad 
de exportar es mayor en el sector de intensidad tec-
nológica media-alta; y, en tercer lugar, que el aumento 
en la probabilidad de exportar, para todos los sectores 
tecnológicos analizados, es más intenso para las em-
presas de menor tamaño dentro de las pymes.

5. Análisis del margen intensivo

La primera parte de este apartado se dedica al aná-
lisis de la evolución de la intensidad exportadora de 
las pymes españolas. En esta primera parte se presta 
especial atención a la comparación de la intensidad 
exportadora para los distintos sectores de intensidad 
tecnológica. La segunda parte se dedica al análisis del 
impacto de la crisis sobre la intensidad exportadora de 
las pymes manufactureras españolas.

Intensidad exportadora de las pymes 
manufactureras españolas

En este trabajo, como medida del margen intensivo 
utilizamos la intensidad exportadora, calculada como 
la ratio entre las exportaciones y las ventas de las em-
presas exportadoras. En el Cuadro 6 se presenta la 
evolución de la intensidad exportadora para: el conjun-
to de las pymes exportadoras, los sectores de intensi-
dad tecnológica y las 20 industrias de la ESEE. En la 
última columna de este cuadro, donde se presentan 
las medias para el período 2004-2011, se observa: i) 
que la intensidad exportadora media para el conjunto 
de pymes exportadoras es del 26,94 por 100; ii) que 
en los sectores de intensidad tecnológica media-alta 
y alta la intensidad exportadora está por encima del 
30 por 100 (las intensidades exportadoras para estos 
sectores tecnológicos son 35,90 por 100 y 30,99 por 
100, respectivamente); iii) la intensidad exportadora 
media en el sector de intensidad tecnológica media-
baja es del 27,56 por 100; y iv) la intensidad expor-
tadora más baja corresponde al sector de intensidad 
tecnológica baja, 21,89 por 100

 Por lo que respecta a las industrias, aquellas con 
mayor intensidad exportadora son: cuero y calzado y 
otras industrias manufactureras, en el sector de inten-
sidad tecnológica baja; metales férreos y no férreos y 
productos metálicos, en el sector de intensidad tecno-
lógica media-baja; otro material de transporte y má-
quinas agrícolas e industriales, en el sector de inten-
sidad tecnológica media-alta; y, finalmente, industria 
química y productos farmacéuticos, para el sector de 
intensidad tecnológica alta.

El Gráfico 6 muestra la evolución de la intensidad 
exportadora media tanto para el total de la muestra 
de pymes exportadoras como para los cuatro sectores 
de intensidad tecnológica. Se observa que a partir de 
2007, con el inicio de la crisis económica, se produce 
un incremento sostenido de la intensidad exportadora, 
tanto para el conjunto de la muestra de pymes como 
para los sectores de intensidad tecnológica baja y me-
dia-baja. Sin embargo, tanto para el sector de inten-
sidad tecnológica media-alta como para el sector de 
intensidad tecnológica alta, la intensidad exportadora 
crece para el período 2007-2010, mientras que cae en 
el período 2010-2011.

La comparación de las tasas de crecimiento de la 
intensidad exportadora en los períodos previo y pos-
terior al inicio de la crisis puede resultar esclarecedora 
del efecto de la crisis sobre la evolución de la intensidad 
exportadora. En el Cuadro 7 se muestran las tasas de 
crecimiento anual de las exportaciones para los períodos 
2004-2007 y 2008-2011. Podemos observar que para el 
conjunto de pymes la crisis ha supuesto un cambio de 
tendencia: mientras que en el período 2004-2007 la in-
tensidad exportadora cayó a una tasa anual del 0,24 por 
100, en el período 2008-2011 la intensidad exportadora 
creció a una tasa anual del 1,10 por 100. Este cambio de 
tendencia en la intensidad exportadora es el resultado de 
dos hechos: i) por una parte, la intensidad exportadora 
en los sectores de intensidad tecnológica baja, media-
baja y alta mostraba tasas de crecimiento anuales nega-
tivas antes del comienzo de la crisis, mientras que en el 
período posterior al comienzo de la crisis muestra tasas 
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de crecimiento anual positivas; y ii) la tendencia creciente 
observada antes de la crisis en el sector de intensidad 
tecnológica media-alta se acelera con la crisis.

La intensidad exportadora de las pymes 
españolas y la crisis económica

Tal y como hicimos para la decisión de exportar de 
las empresas, en este apartado analizamos si la in-
tensidad exportadora de las pymes manufactureras 
españolas se ha visto afectada por la crisis económi-
ca actual, y si el efecto de la crisis económica sobre 
la intensidad exportadora depende del tamaño de la 
empresa. Para ello estimamos la ecuación [1], donde 

en este caso yit es la transformación logística de la in-
tensidad exportadora17. Las variables explicativas son 
las mismas que hemos utilizado para explicar la parti-
cipación de las empresas. A partir de los coeficientes 
estimados para la ecuación [1], utilizando la intensidad 
exportadora, podemos obtener los efectos marginales 
que nos ofrecen una medida del impacto de la crisis 
sobre la intensidad exportadora en cada uno de los 
cuatro sectores tecnológicos considerados.

En primer lugar, estimamos la ecuación [1] sin incluir 
el tamaño de la empresa como variable explicativa. 

17  Llevamos a cabo esta transformación para tener en cuenta que la 
intensidad exportadora es una proporción que varía entre 0 y 1.

GRÁFICO 6

EVOLUCIÓN DE LA INTENSIDAD EXPORTADORA POR SECTORES DE INTENSIDAD 
TECNOLÓGICA

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE.
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Los efectos marginales asociados a la variable crisis, 
para cada uno de los sectores tecnológicos, se pre-
sentan en la segunda columna del Cuadro 5. Como en 
el caso de la participación, el efecto de la crisis sobre 
la intensidad exportadora no es homogéneo para los 
distintos sectores tecnológicos considerados. El mayor 
incremento en la intensidad exportadora corresponde 
al sector de intensidad tecnológica media-alta (7,32 
por 100), que también era el sector con mayor inten-
sidad exportadora en el período previo al inicio de la 
crisis. El incremento en la intensidad exportadora cau-
sado por la crisis en el resto de sectores tecnológicos 
es sustancialmente menor (3,77 por 100 para el sector 
de intensidad tecnológica alta, 2,56 por 100 para el de 
intensidad tecnológica media-baja y 1,80 por 100 para 
el sector de intensidad tecnológica baja)18. 

En segundo lugar, con el objetivo de analizar si el 
efecto de la crisis sobre la intensidad exportadora va-
ría con el tamaño de la empresa, estimamos la ecua-
ción [1] incluyendo la variable empleo. A partir de los 
coeficientes estimados asociados a la variable crisis, 

18  Este aumento en la intensidad es idéntico por definición a la 
diferencia entre las tasas de participación en el período posterior y 
previo al inicio de la crisis, mostradas en el Cuadro 5. En el caso de los 
sectores de intensidad tecnológica alta y media-baja el incremento en la 
probabilidad de exportar es significativo únicamente al 10 por 100.

para cada uno de los sectores de intensidad tecnológi-
ca, se han elaborado una serie de gráficos (agrupados 
en el Gráfico 7) en los que se representa cómo cambia 
el efecto marginal de la crisis sobre la intensidad ex-
portadora en función del tamaño de la empresa. 

La distribución del efecto marginal de la crisis en 
función del tamaño empresarial es creciente para los 
cuatro sectores de intensidad tecnológica analizados, 
indicando que el efecto de la crisis sobre la intensidad 
exportadora aumenta con el tamaño de la empresa19. 
Por lo tanto, a diferencia del resultado obtenido en el 
apartado 4,  donde se analizaba el efecto de la crisis 
sobre la probabilidad de exportar, el mayor efecto de la 
crisis sobre la intensidad exportadora no ocurre para 
las pymes más pequeñas sino para las pymes más 
grandes. 

En el Gráfico 8 se muestra la distribución del efecto 
marginal de la crisis por tamaños empresariales para 
los distintos sectores tecnológicos. Podemos obser-
var que, independientemente del tamaño empresarial 
considerado, el sector en el que la intensidad exporta-
dora aumenta más con la crisis es el sector de intensi-
dad tecnológica media-alta, seguido del sector de in-
tensidad tecnológica alta, el de intensidad tecnológica 
media-baja y el de intensidad tecnológica baja.

6. Conclusiones

El análisis llevado a cabo en este artículo pone de 
manifiesto el buen comportamiento de las exportacio-
nes de las pymes manufactureras en el actual entorno 
de crisis global y a pesar de la creciente competencia 
internacional, especialmente procedente de las eco-
nomías emergentes. Tras el inicio de la crisis econó-
mica, la media de las tasas anuales de crecimiento 

19  Todos los efectos marginales estimados para los distintos tamaños 
empresariales son significativos a un nivel de significatividad del 5 por 
100 para los sectores de intensidad tecnológica baja, media-baja y alta, 
ya que no incluyen el cero en el intervalo de confianza. Para el sector de 
intensidad tecnológica alta son significativos únicamente a un nivel de 
significatividad del 10 por 100.

CUADRO 7

TASAS DE CRECIMIENTO DE LA 
INTENSIDAD EXPORTADORA

2004-2007 2008-2011

Intensidad tecnológica baja  ............... -0,34 0,98

Intensidad tecnológica media-baja  .... -0,76 1,58

Intensidad tecnológica media-alta  ..... 1,34 1,56

Intensidad tecnológica alta  ................ -1,70 1,59

Total  .............................................. -0,24 1,10

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE.
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de las exportaciones de las pymes supera a la de sus 
ventas, sugiriendo que ante la debilidad de la deman-
da interna, las pymes han optado por abrirse cada vez 
más a los mercados internacionales. Este crecimiento 
de las exportaciones se sustenta en un aumento tanto 
del margen extensivo (participación en los mercados 
exteriores) como del margen intensivo (intensidad ex-
portadora). Además es de destacar, y esto son buenas 
noticias, que los mayores incrementos de ambos már-
genes se producen en los sectores de intensidad tec-
nológica alta y media alta, demostrando la capacidad 

competitiva de las pymes españolas en estos secto-
res. Nuestro estudio revela que, independientemente 
del sector tecnológico considerado, el incremento de 
la probabilidad de exportar (medida del margen exten-
sivo) asociado a la crisis es mayor para las empresas 
de menor tamaño entre las pymes. Probablemente, 
estas empresas ante la mayor intensidad que muestra 
la crisis en nuestro país se ven abocadas a salir a los 
mercados foráneos para sobrevivir. Sin embargo, el 
impacto de la crisis sobre la intensidad exportadora es 
mayor para las pymes de mayor tamaño. Estas pymes 

GRÁFICO 7

EVOLUCIÓN DE LA INTENSIDAD EXPORTADORA POR SECTOR TECNOLÓGICO Y TAMAÑO: 
EFECTO DE LA CRISIS

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE.
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de mayor tamaño, que ya exportaban con mayor pro-
babilidad se vuelcan en los mercados externos ante la 
debilidad del mercado interno20. 

Por tanto, podemos concluir que las pymes españo-
las han ampliado su implantación en el exterior y, has-
ta la fecha, han sorteado con relativo éxito el impacto de 
la crisis económica internacional. No obstante algunas 
características específicas de las pymes, cuya capaci-
dad técnica y financiera suele ser más limitada, sugieren 
la necesidad de medidas que reduzcan los obstáculos y 

20  Aunque de los resultados de la estimación de la ecuación [1], usando 
como variable dependiente la decisión de exportar, únicamente se 
han mostrado los efectos marginales asociados a la variable crisis, el 
coeficiente asociado a la variable tamaño es positivo y significativo. 

costes irrecuperables asociados a la exportación. Ejem-
plos de políticas que pueden contribuir a la reducción de 
estos obstáculos y costes podrían ser las políticas de 
información y promoción de la actividad exportadora, la 
implantación de líneas de apoyo oficial a la creación de 
consorcios exportadores y la ejecución de campañas de 
promoción en el extranjero de los productos españoles. 
Sin olvidar que la participación en los mercados interna-
cionales necesita la superación de un umbral mínimo de 
productividad, y que, por lo tanto, cualquier medida en-
caminada a apoyar la actividad innovadora de las pymes 
que tenga como resultado final un incremento de la pro-
ductividad facilitará la participación de las pymes en los 
mercados exteriores.

GRÁFICO 8

EVOLUCIÓN DE LA INTENSIDAD EXPORTADORA POR SECTORES TECNOLÓGICOS: 
EFECTO DE LA CRISIS

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE.
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MERCADOS CON FUTURO 
EXPORTADOR PARA LAS PYMES
En este artículo analizamos los mercados de exportación potenciales para las pymes 
españolas en base a la evolución comercial seguida por los mercados internacionales 
en el período 2000–2012 por regiones y sectores, con el fin de identificar los principales 
rasgos de la demanda y poder establecer comparaciones con la evolución de las 
exportaciones de las empresas. A partir de este análisis, identificamos cuáles pudieran 
ser los sectores y áreas geográficas de mayor potencial exportador para la pyme 
española. Para ello, hemos diseñado cuatro escenarios, dependientes del tipo de 
crecimiento importador de los mercados objetivo en los próximos años y que recogen, 
para cada uno de los mismos, los 20 mayores valores región-sector como destinos 
potenciales de las exportaciones para las pequeñas y medianas empresas.

Palabras clave: mercados emergentes, BRICs, exportaciones españolas, internacionalización, localización.  
Clasificación JEL: F14, F23.

ción, a la espera de un repunte de la demanda interna 
(Giménez, 2010). Así lo dicen las estadísticas que en 
los años comprendidos entre 2008 y 2014 han detec-
tado un cambio significativo en el número de empresas 
que exportan, cifra que aumentó un 35 por 100 desde 
el inicio de la crisis hasta superar las 137.000 empre-
sas en 2012 y alcanzar la cifra de 150.992 en 2013. En 
términos globales, las empresas españolas que expor-
tan han crecido un 50 por 100 desde comienzos de la 
crisis (de Lucio y Mínguez, 2006). El grueso del creci-
miento lo han experimentado las pymes. Sin embar-
go, la clave fue la evolución seguida por lo que ICEX 
considera «empresas regulares», es decir, aquellas 
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**  Investigador del ICEI y del Instituto de Investigaciones Económicas y 
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1. Introducción

Durante el período de crisis económica, las ventas 
en el exterior han salvado a la economía española de 
caer en un agujero aún más profundo, habiendo su-
puesto un hilo de esperanza para iniciar la recupera-
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empresas que no realizan operaciones puntuales de 
exportación, sino que están plenamente insertadas en 
el proceso exportador y exportan de forma continua-
da por un período de al menos cuatro años consecu-
tivos. Su patrón de comportamiento ha sido similar al 
de la anterior crisis y su número ha permanecido casi 
inalterado, alrededor de las 40.000 empresas, de las 
que poco más de la mitad son pymes, y en las que la 
concentración sectorial y geográfica se agudiza. «Los 
datos del Departamento de Aduanas nos permiten cal-
cular el número de años que las empresas han decla-
rado operaciones de exportación durante un período 
de una década. Los resultados indican que un 61 por 
100 de los operadores que han vendido sus productos 
en el mercado exterior lo han realizado solamente du-
rante uno de los diez años, y otro 12 por 100 adicional 
únicamente han estado presentes en el mercado ex-
terior en dos años del decenio considerado» (Lucio y 
Camisón, 2010), es decir, un 61 por 100 de las empre-
sas exportadoras abandonan la actividad exportadora 
un año después de haberla iniciado y casi tres cuartas 
partes lo hacen en el segundo año.

En este sentido, la contracción de la demanda interna 
durante el reciente período de recesión y las perspecti-
vas de moderado crecimiento durante los próximos años 
están generando una mayor y «urgente» necesidad de 
crecimiento en los mercados exteriores, planteamiento 
que choca frontalmente con el condicionamiento gradual 
y paulatino que forma parte intrínseca de la gestión con 
éxito del proceso de internacionalización de cualquier 
empresa. Esta contradicción ha dado como resultado, 
en numerosas ocasiones, el fracaso de un elevado nú-
mero de intentos de posicionar la actividad de las pymes 
españolas en los mercados internacionales, y explicaría 
en cierta medida los anteriores porcentajes.

La gran pregunta que cabe hacerse es si las más de 
100.000 empresas que han demostrado su potencial ex-
portador recientemente y que se han lanzado a la aven-
tura exterior lo han hecho de forma puntual como salida 
temporal a la debilidad de la demanda interna, o real-
mente forma parte de una estrategia de internacionaliza-

ción de las pymes españolas a medio y largo plazo. Si el 
caso es el primero, en el momento en que se recupere 
la demanda interna, volveremos a ver desajustes impor-
tantes en las cuentas exteriores y habremos asistido a un 
espejismo de lo que pudo haber sido y no fue. Si el caso 
es el segundo, adquiere vital importancia establecer es-
trategias geoestratégicas a la hora de elegir mercados 
con alto potencial de crecimiento en los que colocar los 
productos sea más sencillo y en los que, más allá de 
efectos coyunturales, ganar cuota de exportación y volu-
men sea factible en el medio y largo plazo. Al estudio de 
este último asunto dedicamos el presente trabajo. 

2. Mercados emergentes con potencial para las 
pymes exportadoras

La potencialidad de los mercados exteriores es dis-
tinta en función de las tasas de crecimiento registra-
das por las economías, del peso en ellas de su sector 
exterior y del dinamismo experimentado por sus im-
portaciones. También hay que observar la concordan-
cia sectorial entre las industrias y servicios en las que 
España mantiene ventajas competitivas reveladas, y 
aquellos países en los que, por su modelo de desa-
rrollo reciente, acaparan en estos sectores gran parte 
de sus compras en el exterior. Asimismo, la relevancia 
sectorial de las pymes en los diferentes sectores no 
es la misma, por lo que debemos discriminar sectorial-
mente en función de su presencia. 

Los estudios realizados sobre el destino de las ex-
portaciones de las pymes españolas se fundamentan 
en el uso de bases de datos micro sobre empresas ex-
portadoras del ICEX, España Exportación e Inversio-
nes (Llopis, 2012) y otras elaboradas por instituciones 
como el Banco de España (Martín et al., 2009)1 o la 

1  Una descripción detallada de esta base de datos, que combina la 
información proveniente de tres bases de datos —la Balanza de Pagos 
(BP), la Central de Balances (CB) y las cuentas anuales depositadas en 
los Registros Mercantiles—, se encuentra en MARTÍN y RODRÍGUEZ 
(2009)
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Encuesta sobre Estrategias Empresariales elabora-
da por la SEPI (Sociedad Española de Participacio-
nes Industriales). Algunos estudios pioneros (Alonso 
y Donoso, 2000 y Sequeiros, 2000) establecen las 
bases para la determinación de los principales intere-
ses de las empresas españolas para insertarse en el 
mercado mundial. Otros (de Lema y Guijarro, 2004) 
analizan la influencia del tamaño, la antigüedad y el 
rendimiento sobre la intensidad exportadora de la 
pyme española. Los estudios de caso también están 
presentes en la literatura sobre las estrategias de las 
pymes españolas (Criado et al., 2005) y sus propen-
siones a la elección de mercados internacionales. 
Otros estudios más recientes (Esteve et al., 2009, 
Avella y García, 2010 y Clifton y Díaz, 2011) ponen 
de manifiesto la existencia de factores específicos 
que afectan a la salida de las empresas, más allá de 
su competitividad exterior o las barreras de acceso 
en función de los mercados (Berumen, 2011). Des-
de el punto de vista estratégico (García et al., 2012, 
Giménez, 2010 y Sánchez y Martí, 2012) se analizan 
las principales motivaciones de las empresas espa-
ñolas en su proceso reciente de internacionalización, 
así como los factores internos que contribuyen a ini-
ciar su aventura exterior. En una gran parte de estos 
trabajos se utiliza la base de datos ESEE elaborada 
por SEPI (SEPI, varios años).

Al tratarse en nuestro caso de estudiar los drivers 
en la búsqueda de nuevos mercados de exportación 
para las pymes españolas, tenemos que conjugar la 
información proporcionada sobre internacionalización 
de pymes (ICEX, ESEE) con la información que pro-
porciona la UNCTAD sobre comercio exterior2. Así, 
hemos calculado el crecimiento de las importaciones 
en el período 2000 a 2012 para los mismos sectores 
considerados por la ESEE y para diversas economías 
y agrupaciones. En el Anexo se recogen en sendos 
Cuadros las rúbricas de productos conforme al están-

2  UNCTAD (UNCTADstat): http://unctadstat.unctad.org/ (último acceso 
10 de marzo de 2014).

dar International Trade Classification (SITC, Rev. 4) a 
dos dígitos con que hemos identificado los sectores 
ESEE3, así como las agrupaciones geográficas del 
Cuadro 1. 

En el período 2000 a 2012, por áreas geográficas 
(véase el Cuadro 1 y el Gráfico 1), las importaciones 
crecieron un 636,2 por 100 en China, un 584,4 por 100 
en India, en Rusia un 558,8 por 100, las economías en 
desarrollo de África importaron un 363 por 100 más, la 
Unión del Magreb Árabe un 306,2 por 100. Por encima 
del crecimiento medio (154,8 por 100) estuvieron tam-
bién Brasil (284,7 por 100), economías emergentes 
industrializadas y otras en desarrollo de Asia y Amé-
rica. Los menores crecimientos importadores corres-
pondieron a las economías desarrolladas, Europa y 
EE UU principalmente. Sin embargo, cuando se tiene 
en cuenta el peso en el conjunto de las importaciones 
mundiales, los importantes incrementos mencionados 
no tuvieron una repercusión considerable. Así, tras ha-
ber tenido lugar estos crecimientos, en 2012, China 
suponía el 10 por 100 de las importaciones mundiales, 
habiendo repercutido en su crecimiento mundial en un 
14,2 por 100. India suponía en 2012 un escaso 2 por 
100 de las importaciones mundiales con una repercu-
sión del 2,8 por 100. La mayores cuotas y repercusio-
nes correspondieron a las economías en desarrollo de 
Asia (que incluyen China e India) que suponían en 2012 
un 31,8 por 100 de las importaciones mundiales, ha-
biendo causado un 38,7 por 100 de su crecimiento to-
tal. Le siguió la Unión Europea con unas cifras respec-
tivas de participación y contribución al crecimiento del 
31,7 por 100 y 27,9 por 100. Estados Unidos contando 
con una cuota importadora superior a la de China, del 
12,6 por 100, debido a su reducido crecimiento impor-
tador (un 69,9 por 100 en los 13 años considerados), 

3  Incluimos todas las rúbricas SITC a dos dígitos salvo las del 
grupo 3 (carbón, petróleo, gas, electricidad). Cuando nos refiramos 
posteriormente a las importaciones totales, estas quedan por 
tanto excluidas. De los 20 sectores ESSE no se ha considerado el 
correspondiente a Artes Gráficas no contemplado en la SITC a dos 
dígitos. La información proporcionada por la UNCTAD está denominada 
en dólares corrientes.
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CUADRO 1

CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES (1), PORCENTAJE SOBRE LAS IMPORTACIONES 
MUNDIALES EN 2012 (2), Y REPERCUSIÓN (EN PORCENTAJE) EN EL CRECIMIENTO 

DE LAS IMPORTACIONES DEL PERÍODO 2000 A 2012* (3)

Mundo UE27 Zona euro EE UU

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

Industria cárnica 187,8 0,9 0,9 184,4 42,0 41,8 159,4 28,9 27,2 59,5 4,8 2,8
Productos alimenticios y tabaco 210,6 8,1 9,1 174,3 36,2 33,9 166,1 27,4 25,2 141,2 8,2 7,1
Bebidas 173,6 0,6 0,7 135,5 39,1 35,4 135,7 25,9 23,5 117,8 19,4 16,5
Textiles y confección 72,0 2,1 1,5 25,4 24,5 11,9 21,9 16,9 7,3 64,6 8,6 8,1
Cuero y calzado 99,8 4,2 3,4 117,5 38,8 41,9 116,1 29,0 31,2 40,1 20,0 11,5
Industria de la madera 64,4 0,8 0,5 58,3 34,8 32,7 52,3 24,8 21,7 -15,7 11,2 -5,3
Industria del papel 77,8 1,5 1,1 63,2 40,9 36,2 58,1 29,8 25,1 3,5 8,8 0,7
Industria química y productos farmacéuticos 229,1 13,9 15,9 196,3 37,8 36,0 194,2 29,3 27,8 161,7 9,7 8,6
Productos de caucho y plástico 259,2 1,4 1,7 195,4 33,1 30,3 183,1 24,3 21,8 180,1 13,1 11,7
Productos minerales no metálicos 130,3 2,0 1,9 64,3 26,6 18,4 68,5 19,3 13,9 43,5 12,7 6,8
Metales férreos y no férreos 273,6 8,4 10,2 184,1 29,3 25,9 168,9 21,9 18,8 107,5 7,4 5,3
Productos metálicos 175,9 2,8 3,0 147,3 36,5 34,1 140,2 26,0 23,8 96,3 13,2 10,1
Máquinas agrícolas e industriales 162,8 10,6 10,8 110,3 28,9 24,4 100,3 20,2 16,3 101,1 12,8 10,4
Productos informáticos, electrónicos y ópticos 112,6 12,7 11,0 61,8 26,5 19,1 61,4 18,7 13,4 60,8 17,2 12,3
Maquinaria y material eléctrico 121,9 9,8 8,8 71,4 20,7 15,7 73,7 14,8 11,5 33,4 10,0 4,6
Vehículos de motor 124,1 8,3 7,6 82,8 34,1 27,9 74,2 24,7 19,0 45,6 19,1 10,8
Otro material de transporte 161,4 2,0 2,1 132,0 34,4 31,7 137,8 30,8 28,9 31,0 9,2 3,5
Industria del mueble 132,4 1,0 0,9 117,8 36,9 35,0 110,5 26,8 24,7 87,5 25,9 21,2
Otras industrias manufactureras 162,6 8,7 8,9 101,9 34,3 27,9 64,9 21,2 13,5 64,4 14,1 8,9
Total 154,8 100 100 114,4 31,7 27,9 107,8 23,0 19,7 69,9 12,6 8,6

Ec. indust. emerg. Ec. em: América Ec. em.: Asia Rusia

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

Industria cárnica 326,0 13,9 16,3 146,2 4,0 3,7 181,7 4,3 4,2 340,5 6,1 7,2
Productos alimenticios y tabaco 310,3 15,7 17,5 197,3 3,3 3,2 232,2 5,7 5,9 322,1 2,6 2,9
Bebidas 324,9 7,6 9,1 325,3 2,0 2,4 278,7 5,0 5,8 510,4 2,8 3,6
Textiles y confección 99,7 20,9 24,9 59,9 4,8 4,3 40,0 5,0 3,4 247,8 2,3 3,9
Cuero y calzado 231,3 9,6 13,4 116,3 2,4 2,6 161,9 3,5 4,3 468,1 3,0 4,9
Industria de la madera 203,1 11,4 19,4 96,2 1,8 2,3 54,0 4,6 4,1 517,6 1,3 2,7
Industria del papel 143,0 17,8 24,0 74,3 4,8 4,7 72,2 5,5 5,3 292,9 2,0 3,5
Industria química y productos farmacéuticos 305,2 17,8 19,2 234,0 5,4 5,4 201,4 7,4 7,1 570,5 1,8 2,2
Productos de caucho y plástico 370,8 19,8 21,6 241,8 6,7 6,6 327,5 6,5 6,9 683,3 2,1 2,5
Productos minerales no metálicos 234,1 17,3 21,4 154,4 2,2 2,4 195,6 5,9 6,9 462,3 1,5 2,2
Metales férreos y no férreos 445,4 17,0 19,0 271,0 3,2 3,2 281,0 11,0 11,1 276,2 1,2 1,2
Productos metálicos 241,7 17,8 19,8 104,7 5,3 4,3 232,2 6,6 7,3 842,9 2,8 3,9
Máquinas agrícolas e industriales 276,3 20,5 24,3 187,7 6,5 6,8 138,0 9,1 8,5 735,9 3,1 4,3
Productos informáticos, electrónicos y ópticos 238,5 13,3 17,6 186,8 5,0 6,2 62,7 7,8 5,7 625,0 1,5 2,4
Maquinaria y material eléctrico 135,2 12,3 12,8 53,9 4,5 2,8 65,2 16,3 11,7 747,8 1,2 2,0
Vehículos de motor 256,8 15,9 20,6 206,7 6,2 7,6 271,1 3,2 4,2 1.520,0 3,4 5,8
Otro material de transporte 321,1 18,3 22,6 292,4 3,2 3,8 304,0 8,9 10,8 1.042,0 2,8 4,2
Industria del mueble 291,4 9,3 12,1 163,8 2,7 2,9 257,1 2,7 3,5 385,5 2,2 3,1
Otras industrias manufactureras 354,3 18,3 23,1 49,4 2,5 1,3 184,3 4,8 5,0 422,7 1,0 1,3
Total 263,4 16,1 19,2 154,7 4,5 4,5 131,9 7,7 7,2 558,8 2,1 2,9
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CUADRO 1 (continuación)

CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES (1), PORCENTAJE SOBRE LAS IMPORTACIONES 
MUNDIALES EN 2012 (2), Y REPERCUSIÓN (EN PORCENTAJE) EN EL CRECIMIENTO 

DE LAS IMPORTACIONES DEL PERÍODO 2000 A 2012* (3)

Brasil China India Ec. en desarrollo: 
África

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

Industria cárnica 174,9 0,3 0,3 531,7 3,1 4,0 113,9 0,0 0,0 638,6 4,2 5,6
Productos alimenticios y tabaco 186,2 0,8 0,8 888,5 6,9 9,2 480,9 1,5 1,9 372,5 6,8 7,9
Bebidas 336,5 0,6 0,8 1.832,0 3,2 4,8 1518 0,3 0,5 417,6 3,4 4,3
Textiles y confección 202,5 1,4 2,3 138,9 11,8 16,4 202,6 1,8 2,8 188,2 6,3 9,8
Cuero y calzado 733,5 0,6 1,1 240,3 2,5 3,6 474,6 0,3 0,5 278,7 2,0 2,9
Industria de la madera 134,5 0,1 0,2 301,4 12,0 22,9 326,3 2,0 3,9 246,8 4,0 7,2
Industria del papel 109,7 0,9 1,0 240,4 9,6 15,4 315,3 1,5 2,6 261,6 3,7 6,1
Industria química y productos farmacéuticos 321,9 2,1 2,3 499,6 8,9 10,7 654,4 2,4 2,9 358,1 3,2 3,5
Productos de caucho y plástico 401,9 2,0 2,3 982,7 9,7 12,2 987,6 1,8 2,2 462,9 3,9 4,4
Productos minerales no metálicos 448,1 0,7 1,0 547,7 5,1 7,6 289,0 8,5 11,1 436,2 5,0 7,1
Metales férreos y no férreos 399,2 0,8 0,9 962,9 18,6 23,1 839,1 2,5 3,1 534,4 2,9 3,3
Productos metálicos 465,1 1,1 1,5 544,2 3,6 4,7 797,0 1,2 1,7 474,3 4,6 6,0
Máquinas agrícolas e industriales 307,8 1,9 2,4 377,4 8,0 10,2 578,1 2,1 2,9 347,7 4,2 5,2
Productos informáticos, electrónicos y ópticos 201,6 1,1 1,4 660,0 12,2 20,1 520,9 1,5 2,4 229,0 1,8 2,3
Maquinaria y material eléctrico 153,0 1,0 1,1 765,2 21,0 33,8 561,1 1,0 1,6 343,7 1,7 2,4
Vehículos de motor 467,6 1,7 2,5 1.860,0 5,6 9,6 761,3 0,5 0,7 496,0 3,9 5,8
Otro material de transporte 218,2 1,3 1,4 646,0 6,8 9,5 456,1 2,3 3,1 203,5 3,7 4,0
Industria del mueble 405,9 0,5 0,7 1.199,0 1,5 2,4 1.710,0 0,6 1,1 597,9 2,7 4,1
Otras industrias manufactureras 344,1 0,3 0,4 1.581,0 6,7 10,2 987,5 4,5 6,6 477,0 3,4 4,6
Total 284,7 1,2 1,5 636,2 10,0 14,2 584,4 2,0 2,8 363,0 3,4 4,4

Ec. en desarr. América Ec. en desarr. Asia Magreb NAFTA 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

Industria cárnica 214,5 6,7 7,0 317,1 19,2 22,4 911,1 0,4 0,6 99,8 10,0 7,7
Productos alimenticios y tabaco 218,3 6,2 6,3 349,8 27,2 31,2 285,1 1,8 2,0 148,6 12,0 10,6
Bebidas 221,8 4,2 4,6 402,6 15,9 20,1 550,7 0,2 0,3 138,4 24,6 22,5
Textiles y confección 98,7 8,1 9,7 98,1 41,2 48,7 106,7 2,0 2,5 41,3 12,4 8,6
Cuero y calzado 105,1 4,1 4,2 115,8 17,1 18,4 151,8 0,5 0,6 44,0 23,0 14,1
Industria de la madera 86,6 2,9 3,4 184,4 26,4 43,7 219,8 1,4 2,5 -5,3 14,8 -2,1
Industria del papel 92,9 7,6 8,4 145,4 25,6 34,6 270,8 1,0 1,6 15,9 14,0 4,4
Industria química y productos farmacéuticos 250,7 7,9 8,1 316,1 27,5 30,0 366,2 0,8 0,9 158,0 14,1 12,4
Productos de caucho y plástico 250,2 9,0 8,9 485,4 27,1 31,1 356,2 0,7 0,8 160,1 19,5 16,6
Productos minerales no metálicos 155,9 3,6 3,8 342,6 38,3 52,5 521,5 0,9 1,3 48,5 15,5 8,9
Metales férreos y no férreos 282,4 4,4 4,5 521,9 43,5 49,8 518,1 0,8 1,0 122,2 11,1 8,3
Productos metálicos 126,6 7,3 6,4 299,0 21,1 24,8 491,2 1,1 1,4 83,5 19,9 14,2
Máquinas agrícolas e industriales 200,4 8,5 9,2 243,4 30,5 34,9 272,9 0,9 1,1 96,7 19,5 15,5
Productos informáticos, electrónicos y ópticos 196,9 6,4 8,0 231,7 35,4 46,7 176,8 0,3 0,4 68,8 22,5 17,3
Maquinaria y material eléctrico 69,9 5,4 4,1 212,5 52,4 64,8 351,2 0,6 0,8 29,5 14,6 6,1
Vehículos de motor 213,2 8,0 9,8 434,4 17,6 25,9 646,6 1,2 1,8 53,0 27,2 17,0
Otro material de transporte 243,2 7,4 8,5 396,5 30,2 39,0 130,5 0,6 0,6 34,1 12,2 5,0
Industria del mueble 179,4 4,0 4,5 303,4 11,2 14,8 725,3 0,6 1,0 91,9 31,9 26,8
Otras industrias manufactureras 65,1 3,4 2,2 490,5 32,9 44,1 191,5 0,2 0,2 67,7 18,7 12,2
Total 172,1 6,3 6,6 283,3 31,8 38,7 306,2 0,8 1,0 74,3 17,6 12,4

NOTA: * Véase la elaboración del cuadro en el Anexo.
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos UNCTAD.
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provocó solo un 8,6 por 100 del crecimiento importa-
dor global del período.

Pasando a los grupos de productos (Cuadro 1 y 
Gráfico 2), los mayores incrementos de importaciones 
fueron de metales férreos y no férreos (273,6 por 100), 
productos de caucho y plástico (259,2 por 100), pro-
ductos de la industria química y productos farmacéuti-
cos (229,1 por 100), industria cárnica (187,8 por 100), 
productos metálicos (175,9 por 100), bebidas (173,6 
por 100) y maquinaria agrícola e industrial (162,8 por 
100). Por el contrario, los productos con menor cre-
cimiento importador fueron cuero y calzado, industria 
del papel, textil y confección y madera (excluye la in-
dustria del mueble). De modo coherente con un mayor 
porcentaje sobre el total, las mayores repercusiones 
se debieron a la industria química y productos farma-
céuticos (cuota del 13,9 por 100 en 2012 y repercusión 
del 15,9 por 100), productos informáticos, electrónicos 
y ópticos (12,7 por 100 y 11 por 100, respectivamente), 

máquinas agrícolas e industriales (10,6 por 100 y 10,8 
por 100), y con valores parejos en el intervalo 8-10 por 
100, metales férreos y no férreos, productos alimenti-
cios y tabaco, otras industrias manufactureras, vehícu-
los de motor y maquinaria y material eléctrico. A pesar 
del gran crecimiento importador, tuvieron una escasa 
repercusión, productos de caucho y plástico, industria 
cárnica, productos metálicos, bebidas, otro material de 
transporte y la industria del mueble.

3. Caracterización de las pymes exportadoras y 
destino exportador

La distribución del comercio español sigue estando 
volcada hacia la Unión Europea. No obstante, cabe 
preguntarse si un mercado objetivo en el que las tasas 
de crecimiento económico futuras estarán significativa-
mente por debajo de las expectativas de crecimiento 
de otras economías más dinámicas son los mercados 

GRÁFICO 1

CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES, PORCENTAJE SOBRE LAS IMPORTACIONES 
MUNDIALES Y REPERCUSIÓN EN SU CRECIMIENTO (POR ECONOMÍAS)

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la UNCTAD.
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en los que se debe poner la atención con la idea de 
mantener o incluso aumentar nuestros intercambios co-
merciales intrazona. Ya no exportan solo las grandes 
empresas, ahora son las pymes el motor fundamental, 
las que han comprendido que esta vía es la clave para 
su desarrollo. Las empresas de reducida dimensión 
presentan dificultades y ventajas específicas a la hora 
de acometer cualquier actividad de índole internacional. 
Sin ánimo de ser exhaustivos, las pymes adolecen de 
falta de experiencia en la gestión de este tipo de pro-
cesos, presentan mayores dificultades de acceso a los 
recursos económicos y financieros necesarios, y un 
menor conocimiento de las fuentes de información pre-

cisas para detectar oportunidades de expansión en los 
mercados exteriores. Además, el impacto de los costes 
de transacción sobre su estructura de gasto y la distin-
ta tipología de barreras arancelarias y no arancelarias 
(aspectos jurídicos mercantiles, comerciales, laborales, 
fiscales e incluso culturales), entre otros, requieren co-
nocimiento, tiempo y recursos, factores que son inver-
samente proporcionales al tamaño empresarial.

Ahora bien, todos los obstáculos son salvables en 
mayor o menor medida por cualquier empresa, inde-
pendientemente de su tamaño, si ésta posee una car-
tera de activos competitivos, así como una estrategia 
marcada por la diferenciación.

GRÁFICO 2

CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES, PORCENTAJE SOBRE LAS IMPORTACIONES 
MUNDIALES Y REPERCUSIÓN EN SU CRECIMIENTO (POR PRODUCTOS)

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la UNCTAD.
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En particular, los cambios que se han producido tras 
la crisis en los mercados internacionales, así como las 
ventajas de una mayor capacidad de especialización 
en la producción de un bien o servicio diferenciado, 
permiten a las empresas de menor dimensión afrontar 
con mayor probabilidad de éxito sus operaciones de 
expansión fuera del ámbito local-nacional. Los rápidos 
cambios que exigen las demandas singulares en  los 
mercados internacionales, así como la extensa com-
partimentación de la cadena de valor, requieren flexi-
bilidad empresarial y un ritmo alto de incorporación de 
productos o procesos innovadores, características que 
son intrínsecas en las pequeñas y medianas empresas. 
En las estrategias de crecimiento de las exportaciones 
de las pymes españolas una cuestión relevante es la 
asignación geográfica de las ventas comerciales de las 
pymes, pero otra fundamental es cómo conseguir que 
más empresas exporten o que las que lo hacen intensi-
fiquen su actividad exterior. Las tasas de crecimiento de 
las exportaciones de nuestras pymes deben venir, no 
solo por el incremento de las exportaciones de las em-
presas que ya están posicionadas en la carrera exterior, 
sino sobre todo por la ampliación de la base de empre-
sas, sectores, productos y sobre todo mercados (Martín, 
2011). La tendencia del comercio internacional se en-
cuadra dentro de una especialización hacia el comercio 
intrazona a costa del comercio bilateral (Suárez, 2012). 
Esto conduce irremisiblemente a una «regionalización 
del comercio». Dicho proceso es aún más acusado en 
el caso de las pymes, que, por proximidad cultural y fa-
cilidad en la gestión de operaciones, ponen su objetivo 
en países pertenecientes a sus procesos de integración 
económicos (Carrere, 2006). En el año 2013, más del 
50 por 100 del comercio mundial es ya comercio «intra-
zona» desde un 38 por 100 computado una década an-
tes (UNCTAD, 2013). Las empresas españolas entran 
claramente en conflicto con la tendencia «regionalista» 
del comercio a nivel mundial. El mercado europeo si-
gue siendo líder entre las pymes, pero su relevancia 
se reduce drásticamente en los últimos años.  Desde 
que comenzara la crisis, las exportaciones a la UE han 

pasado a representar el 63 por 100 desde niveles del 80 
por 100 cifrados en el año 2007. Por destinos dentro de 
la UE, siguen siendo líderes para exportaciones de las 
pymes Francia, Alemania, Italia, Portugal y Reino Unido 
(Myro, 2012). Cabe preguntarse si la crisis económica, 
lejos de haber supuesto un hándicap para las pymes 
exportadoras, no ha supuesto una reordenación en la 
dirección correcta de nuestro vector comercial, girán-
dolo hacia una mayor diversificación geográfica y con-
siguiendo una reordenación con un mayor potencial de 
crecimiento en el medio y largo plazo, rompiendo con 
los condicionantes del maduro mercado europeo. 

Otros mercados han ido copando las posiciones no 
cubiertas en el continente. Al mismo tiempo que algunos 
de los destinos tradicionales de las pymes españolas 
pierden fuerza, otros con mayor potencial de crecimiento 
en el largo plazo ganan peso específico. Es el caso de 
países como Australia, donde las ventas de las pymes 
crecieron un 37 por 100, África, donde se incrementaron 
más del 30 por 100 en países del Magreb como Argelia 
y Marruecos, mercados tradicionales por distancia cultu-
ral como México y Venezuela, con tasas cercanas al 15 
por 100 y economías asiáticas emergentes como China 
y Turquía, a donde fueron exportadas mercancías que 
crecieron a tasas de dos dígitos respecto al período an-
terior (11,9 por 100) (UNCTAD database). 

Teniendo en cuenta los datos mostrados en el Cuadro 
1, las áreas de potencial crecimiento en su PIB e impor-
taciones son economías emergentes y en desarrollo vin-
culadas a los BRICs, Sudeste asiático, Magreb, Turquía, 
Sudáfrica, Oriente Medio… La ventaja de diversificar 
sectorial y geográficamente las importaciones es redu-
cir la exposición ante los shocks externos. Esto quedó 
patente en la reciente crisis económica, donde la con-
centración en los mercados de la UE y en un puñado 
de sectores afectó negativamente a las exportaciones, 
especialmente en los comienzos de la crisis. 

Si queremos describir el perfil de la pyme exportado-
ra española: es una mediana empresa; que enfoca sus 
operaciones exteriores hacia la Unión Europea y espe-
cialmente hacia Francia, Alemania, Italia y Portugal; que 
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está vinculada a los sectores de automoción, alimenta-
ción, química, juguetes, muebles y calzado; que exporta 
a un número de países muy limitado, normalmente me-
nos de cuatro; que en caso de ir a mercados extracomu-
nitarios explora los mercados americanos; las mayores 
tasas de crecimiento de pymes españolas en el exterior 
se han alcanzado en los últimos años en países como 
Colombia, Brasil, Chile, Panamá o Perú.   

Aunque algo más del 68 por 100 de las ventas de las 
pymes se siguen dirigiendo a países europeos, siendo el 
vínculo entre la economía española y la europea absolu-
tamente crucial, también es verdad que las empresas de 
España están esforzándose por penetrar en mercados 
ajenos a su actividad tradicional. Por ejemplo, las expor-
taciones a Brasil crecieron un 28,9 por 100 respecto a 
2012; a los países de Oriente Próximo, un 24,9 por 100; 
a Sudáfrica, un 33,4 por 100; y a Oceanía, un 12,8 por 
100 (Máñez et al., 2008). 

En los últimos cuatro años, las pymes españolas han 
sido las más activas en comenzar sus operaciones den-
tro de la UE15. Más del 30 por 100 de las pymes españo-
las han comenzado a exportar en los últimos cuatro años 
frente al 12 por 100 en Italia, el 16 por 100 de Francia o 
el 25 por 100 de Alemania. Solo Bulgaria y Rumanía con 
el 39 por 100 superaron a España en la UE4.

Como podemos ver en el Cuadro 2, la distribución 
geográfica de las operaciones compensadas por las 
pymes es adecuada y correcta. Fuerte presencia en la 
UE, pero posicionamiento en mercados dinámicos, no 
solo de Latinoamérica, sino del norte de África, BRICs, 
o Sudeste asiático. 

El Cuadro 3 nos da información acerca del posicio-
namiento en otros mercados dependiendo del tamaño 
de las pymes españolas. Como era de esperar, las de 
menor tamaño tienen presencia en un número menor de 
mercados y una clara tendencia por aquellos con mayor 
proximidad geográfica, cultural y regional.   

4  Survey 2009, Internationalization of European SMEs EIM/GDCC 
(N=9480). Processing: EIM 5/22/2009. Esta base de datos se realiza cada 
cinco años por la Dirección General de Industria y Empresa de la UE a partir 
de los datos de 21.000.000 de pequeñas y medianas empresas de la UE. 

Por sectores, según la ESEE5, el porcentaje de em-
presas que realizó exportaciones en 2011, dentro del 
grupo de empresas encuestadas con menos de 200 tra-
bajadores (pymes), es relativamente elevado en todos 
ellos. El Gráfico 3 ordena los sectores conforme a esta 
variable. Los mayores porcentajes corresponden al sec-
tor de máquinas agrícolas e industriales (88,6 por 100), 
bebidas (85,2 por 100), productos informáticos, elec-
trónicos y ópticos (84,2 por 100) y la industria química 
(83,1 por 100). Las empresas de más de 200 trabajado-
res cuentan con un porcentaje exportador mayor, salvo 
en el sector de bebidas. Respecto a la variación en el 
período 2000 a 2011 (Cuadro 4), casi todos los sectores 
han incrementado este porcentaje, mejorando el compor-
tamiento que se aprecia en las empresas de más de 200 
trabajadores. A pesar de estas buenas cifras, los porcen-
tajes de empresas cuyo mercado principal es de ámbito 
internacional es relativamente bajo. Los porcentajes más 
altos, siempre por debajo del 20 por 100, corresponden 
a máquinas agrícolas e industriales, metales férreos y no 
férreos, otro material de transporte y productos informáti-
cos, electrónicos y ópticos. De nuevo, las empresas con 
más de 200 trabajadores cuentan con porcentajes ma-
yores. Considerando solo las empresas exportadoras, la 
propensión exportadora mide la importancia que las ex-
portaciones tienen sobre el total de ventas. Las cifras son 
relativamente destacadas y homogéneas, ya que para 
la mitad de los sectores suponen un porcentaje en el in-
tervalo del 30 por 100 al 40 por 100 para empresas con 
menos de 200 trabajadores (véase Cuadro 4). En todos 
los sectores este porcentaje ha crecido respecto al año 
2000, o bien ha disminuido ligeramente. La propensión 
exportadora de las empresas de más de 200 trabajado-
res es mayor o equiparable (salvo alimentos y bebidas) 
y en estas también se ha producido un incremento del 
peso de la exportación sobre las ventas totales. Para la 
mayor parte de las empresas exportadoras, el principal 

5 Encuesta sobre estrategias empresariales (ESEE): http://www.
fundacionsepi.es/esee/sp/spresentacion.asp (último acceso 10 de marzo 
de 2014)



Fernando alonso Guinea, José luis CendeJas Bueno y Carlos ruiz FonseCa

CLAVES DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES PARA LAS PYMES
Marzo-Abril 2014. N.º 87788 ICE

destino exportador es la UE (Cuadro 5) que está entre 
el 60 y el 80 por 100 en la mayoría de los sectores. Es-
tas cifras son equiparables en las empresas con más 

de 200 trabajadores. Respecto a la evolución temporal 
de este porcentaje, se aprecian algunos descensos, lo 
que indica una mayor diversificación en los destinos. 

CUADRO 3

EXPORTACIÓN DE LAS PYMES ESPAÑOLAS POR REGIONES Y TAMAÑO DE EMPRESAS EN 2009 
(En %)

Tamaño 
Clase Vecinos India Otros 

Asia
Norte 

América Brasil Latinoamérica Australia/
Nueva Zelanda

Otros 
UE Rusia Otros 

Europa
Oriente 
Medio

Norte 
África

Otros 
África Japón China Total

Micro  ........................... 45 6 7 16 7 9 7 75 9 27 13 14 11 6 9 100

Pequeñas  ................... 60 10 12 22 10 11 11 81 17 31 17 14 12 12 13 100

Medianas  .................... 62 17 18 30 17 21 19 90 27 41 28 21 23 18 18 100

Total  ........................... 47 7 8 17 7 10 8 76 10 27 14 14 11 7 9 100

NOTA: Resultados ponderados.
FUENTE: Survey 2009, Internationalization of European SMEs EIM/GDCC (N=9480). Processing: EIM 5/22/2009.

CUADRO 2

EXPORTACIÓN DE LAS PYMES  DE LA UE POR REGIONES EN 2009 
(En %)

País Vecinos India Otros Asia Norte 
América Brasil Latinoamérica 

Australia
Nueva 

Zelanda
Otros UE Rusia

Otros 
países 

europeos

Oriente 
Medio

Norte de  
África

Otros 
África Japón China Total

Italia  .............................. 43 14 10 29 9 11 10 83 14 34 16 29 13 10 12 100

Alemania ....................... 59 8 6 22 5 7 12 75 12 46 14 4 6 6 6 100

España  ......................... 38 8 9 18 12 32 8 74 14 20 16 18 13 8 12 100

Francia .......................... 55 2 8 12 15 5 5 60 6 37 17 34 18 5 19 100

Reino Unido  .................. 27 11 12 32 3 9 16 86 6 15 24 10 15 7 12 100

Polonia .......................... 39 0 2 3 2 5 0 80 5 16 2 0 0 2 4 100

Países  Nórdicos  .......... 70 5 12 16 4 4 9 83 13 21 6 2 7 5 10 100

Benelux ......................... 73 6 8 16 4 6 7 78 9 27 14 14 14 11 9 100

Europa Central  ............. 57 0 2 1 1 0 0 91 3 25 1 0 0 0 2 100

Rumanía y Bulgaria  ...... 23 0 0 10 1 1 1 73 4 17 14 3 1 1 2 100

Resto de países ............ 40 6 8 14 8 9 8 63 11 26 20 10 17 8 7 100

Total  ............................. 47 7 8 17 7 10 8 76 10 27 14 14 11 7 9 100

FUENTE: Survey 2009, Internationalization of European SMEs EIM/GDCC (N=9480). Processing: EIM 5/22/2009.
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Son importantes en bebidas (-27 por 100), maquinaria 
y material eléctrico (-13 por 100) o máquinas agrícolas 
e industriales (-6,2 por 100). La importancia de este 
destino en empresas con más de 200 trabajadores, 
por el contrario, ha experimentado variaciones poco 
relevantes o bien aumentos. El Cuadro 5 también in-
forma de la principal vía de acceso a la exportación. 
La mayor parte de las empresas, con independencia 
del número de trabajadores, utilizan medios propios. 
En los sectores cárnico, alimentos y bebidas hay un 
porcentaje importante que también utilizan un interme-
diario especializado.

4. Mercados con futuro exportador para las 
pymes

Para identificar en sus grandes rasgos cuáles pu-
dieran ser los sectores y áreas geográficas de mayor 
potencial exportador para la pyme española, hemos 
diseñado cuatro escenarios que tienen en cuenta lo 
sucedido en el período 2000 a 2012 utilizando la in-
formación sobre importaciones proporcionada por la 
UNCTAD (Cuadro 6). Las cifras presentadas recogen, 
bajo el escenario señalado, los 20 mayores valores de 
las repercusiones sobre el crecimiento de las impor-

GRÁFICO 3

CARACTERÍSTICAS DE LAS PYMES EXPORTADORAS (ESEE)

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE.
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taciones totales de las diversas combinaciones área 
geográfica-sector. En los cuatro casos se interpretan 
como la participación del área y sector en el incremen-
to importador mundial bajo el escenario propuesto.

Así, en el primero (escenario promedio) se supone 
que las importaciones crecen a una misma tasa en to-
das las áreas geográficas y sectores. Se trata de un 
escenario de crecimiento homogéneo mundial y secto-
rialmente (como supuesto extremo) que presupone un 
reparto de cuotas de importación similar al vigente en 
2012. Las cifras presentadas responden a la expresión

mijt

mt

ωijt = 

con mijt las importaciones que realiza el área geográ-
fica i de productos del sector j en t=2012, y mt las im-
portaciones totales mundiales en 2012. Por ejemplo, 
la primera cifra relativa a las importaciones de la UE27 
de productos de la industria química y productos far-
macéuticos, indica que dicha área y sector participa-
ría en un 5,2 por 100 del incremento importador mun-
dial fuera este cual fuera. Sería el más atractivo de 
acuerdo al volumen importador potencial. El escenario 
promedio señala principalmente como más atractivas 
áreas geográficas y sectores con cuotas de importa-
ción elevadas: UE27, economías en desarrollo de Asia 
y economías industriales emergentes, combinados 
con sectores como el químico, maquinaria de todo 
tipo, productos informáticos, metales, otras industrias 
manufactureras y productos alimenticios.

El escenario continuista supone un crecimiento de 
cada área y sector igual al habido efectivamente en el 
período 2000 a 2012, pero con las cuotas de impor-
tación del año 2012. Esto es, que se repita el mismo 
patrón de crecimiento importador de los últimos años. 
Las cifras responden a la expresión

ωijt gijt

gt

con gijt el crecimiento de las importaciones del área i 
de productos del sector j en el período 2000 a 2012, 

y gt la tasa de crecimiento mundial de las importacio-
nes en ese período. Bajo este escenario predominan 
las economías en desarrollo de Asia, China princi-
palmente, y las economías industriales emergentes 
combinadas con los sectores de metales, maquinaria, 
químico, otras industrias manufactureras, productos 
informáticos, vehículos de motor y alimentos. La UE27 
está presente en los sectores químico y de productos 
alimenticios.

El tercer escenario denominado «efecto área» su-
pone un crecimiento importador semejante para los 
distintos sectores de una misma área geográfica. Di-
cha tasa se ha supuesto igual a la vigente en el perío-
do 2000 a 2012. Esto es, supone un crecimiento geo-
gráficamente heterogéneo similar al registrado en los 
últimos años, pero homogéneo entre sectores impor-
tadores. Las cifras presentadas siguen la expresión

 
ωijt git

gt

con git la tasa de crecimiento de las importaciones del 
área i (las representadas en el Gráfico 1). 

Como cabía esperar, las áreas más atractivas vuel-
ven a ser las economías en desarrollo de Asia, China 
principalmente, y las industriales emergentes. Los sec-
tores con mayores participaciones serían maquinaria, 
productos informáticos, química, otras industrias ma-
nufactureras y productos alimenticios. La UE27 figura 
en dos sectores: químico y productos informáticos.

El cuarto escenario «efecto sector» supone un cre-
cimiento importador semejante para los productos de 
los distintos sectores con independencia del área geo-
gráfica, es decir, heterogeneidad por sectores y homo-
geneidad por áreas. Su cálculo responde a

ωijt gjt

gt

con gjt el crecimiento de las importaciones mundiales 
de productos del sector j en el período 2000 a 2012 (las 
representadas en el Gráfico 2). Las áreas geográficas 
con mayor potencial importador pasan a ser la UE27, 
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CUADRO 6

REPERCUSIONES SOBRE EL CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES 
DE DISTINTOS ESCENARIOS

Escenario promedio Escenario continuista

1 UE27, industria química y prod. farmacéuticos 5,2 1 Econ. en des. (Asia), metales férreos y no férreos 12,4
2 Econ. en des. (Asia), maquinaria y material eléctrico 5,1 2 China, maquinaria y material eléctrico 10,1

3 Econ. en des. (Asia), prod. informáticos, electrónicos y ópticos 4,5 3 China, metales férreos y no férreos 9,8

4 Econ. en des. (Asia), industria química y prod. farmacéuticos 3,8 4 Econ. en des. (Asia), otras industrias manufactureras 9,1

5 Econ. en des. (Asia), metales férreos y no férreos 3,7 5 Econ. en des. (Asia), industria química y prod. farmacéuticos 7,8

6 UE27, prod. informáticos, electrónicos y ópticos 3,4 6 Econ. en des. (Asia), maquinaria y material eléctrico 7,0

7 Econ. en des. (Asia), máquinas agrícolas e industriales 3,2 7 Econ. en des. (Asia), prod. informáticos, electrónicos y ópticos 6,7

8 UE27, máquinas agrícolas e industriales 3,1 8 UE27, industria química y productos farmacéuticos 6,6

9 UE27, otras industrias manufactureras 3,0 9 China, prod. informáticos, electrónicos y ópticos 6,6

10 UE27, productos alimenticios y tabaco 2,9 10 China, otras industrias manufactureras 6,0

11 Econ. en des. (Asia), otras industrias manufactureras 2,9 11 China, vehículos de motor 5,6

12 UE27, vehículos de motor 2,8 12 Econ. en des. (Asia), máquinas agrícolas e industriales 5,1

13 UE27, metales férreos y no férreos 2,5 13 Econ. en des. (Asia), prod. alimenticios y tabaco 5,0

14 Econ. indust. emerg., industria química y prod.  farmacéuticos 2,5 14 Econ. indust. emerg., industria química y prod. farmacéuticos 4,9

15 Econ. en des. (Asia), prod. alimenticios y tabaco 2,2 15 Econ. indust. emerg., metales férreos y no férreos 4,1

16 Econ. indust. emerg., máquinas agrícolas e industriales 2,2 16 Econ. en des. (Asia), vehículos de motor 4,1

17 EE UU, prod. informáticos, electrónicos y ópticos 2,2 17 China, industria química y prod. farmacéuticos 4,0

18 China, maquinaria y material eléctrico 2,1 18 Econ. indust. emerg., máquinas agrícolas e industriales 3,9

19 UE27, maquinaria y material eléctrico 2,0 19 Econ. indust. emerg., otras industrias manufactureras 3,6

20 NAFTA, prod. informáticos, electrónicos y ópticos 1,7 20 UE27, productos alimenticios y tabaco 3,3

Escenario «efecto área» Escenario «efecto sector»

1 Econ. en des. (Asia), maquinaria y material eléctrico 9,4 1 UE27, industria química y prod. farmacéuticos 7,8
2 China, maquinaria y material eléctrico 8,4 2 Econ. en des. (Asia), metales férreos y no férreos 6,5

3 Econ. en des. (Asia), prod. informáticos, electrónicos y ópticos 8,2 3 Econ. en des. (Asia), industria química y prod. farmacéuticos 5,6

4 Econ. en des. (Asia), industria química y prod. farmacéuticos 7,0 4 UE27, metales férreos y no férreos 4,4

5 Econ. en des. (Asia), metales férreos y no férreos 6,7 5 Econ. en des. (Asia), maquinaria y material eléctrico 4,0

6 China, metales férreos y no férreos 6,5 6 UE27, productos alimenticios y tabaco 4,0

7 China, prod. informáticos, electrónicos y ópticos 6,4 7 Econ. indust. emerg., industria química y prod. farmacéuticos 3,6

8 Econ. en des. (Asia), máquinas agrícolas e industriales 5,9 8 Econ. en des. (Asia), máquinas agrícolas e industriales 3,4

9 Econ. en des. (Asia), otras industrias manufactureras 5,2 9 Econ. en des. (Asia), prod. informáticos, electrónicos y ópticos 3,3

10 China, industria química y prod. farmacéuticos 5,1 10 UE27, máquinas agrícolas e industriales 3,2

11 Econ. indust. emerg., industria química y prod. farmacéuticos 4,2 11 UE27, otras industrias manufactureras 3,1

12 Econ. en des. (Asia), prod. alimenticios y tabaco 4,1 12 Econ. en des. (Asia), prod. alimenticios y tabaco 3,0

13 UE27, industria química y productos farmacéuticos 3,9 13 Econ. en des. (Asia), otras industrias manufactureras 3,0

14 Econ. indust. emerg., máquinas agrícolas e industriales 3,7 14 China, metales férreos y no férreos 2,8

15 China, máquinas agrícolas e industriales 3,5 15 Econ. indust. emerg., metales férreos y no férreos 2,5

16 Econ. indust. emerg., prod. informáticos, electrónicos y ópticos 2,9 16 UE27, prod. informáticos, electrónicos y ópticos 2,4

17 Econ. indust. emerg., otras industrias manufactureras 2,7 17 Econ. indust. emerg., máquinas agrícolas e industriales 2,3

18 Econ. en des. (Asia), vehículos de motor 2,7 18 UE27, vehículos de motor 2,3

19 UE27, prod.informáticos, electrónicos y ópticos 2,5 19 EE UU, industria química y prod. farmacéuticos 2,0

20 Econ. indust. emerg., metales férreos y no férreos 2,4 20 China, industria química y prod. farmacéuticos 1,8

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la UNCTAD.
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economías en desarrollo de Asia y economías indus-
triales emergentes. Los sectores con mayor potencial 
son el químico, metales, maquinaria, alimentos, pro-
ductos informáticos y otras industrias manufactureras. 
EE UU aparece entre las 20 mayores repercusiones 
en el sector químico.

De la comparación de los distintos escenarios, cabe 
deducir la importancia importadora de Asia y las eco-
nomías industriales emergentes, aunque la UE, a pe-
sar de las menores tasas de crecimiento importador, 
mantiene una tercera posición bajo los cuatro esce-
narios debido a la importante cuota que supone en el 
conjunto de las importaciones mundiales. Destaca la 
ausencia en estos primeros puestos de EE UU, debido 
principalmente a su débil crecimiento importador. Por 
sectores, destaca la repetición en los cuatro escena-
rios de los sectores químico y farmacéutico, metales 
férreos y no férreos, maquinaria y material eléctrico, 
maquinaria agrícola e industrial, productos informáti-
cos, electrónicos y ópticos, vehículos a motor, y dentro 
de las manufacturas de consumo, alimentos y otras 
industrias manufactureras.

En consecuencia, si en el crecimiento importador 
de los próximos años sigue siendo predominante, 
como a lo largo del período 2000 a 2012, un patrón 
de heterogeneidad por áreas geográficas, el com-
portamiento final se parecerá más al escenario con-
tinuista y al que hemos denominado «efecto área». 
Si por el contrario, el crecimiento importador mundial 
resulta más homogéneo geográficamente debido a la 
progresiva madurez de las economías en desarrollo 
asiáticas y emergentes, y la heterogeneidad predo-
minante pasa a ser la sectorial, los escenarios «pro-
medio» y «efecto sector» serían más verosímiles. En 
este segundo caso, no obstante, cabría esperar un 
menor peso relativo de los grupos de manufacturas 
de bienes de equipo cuya importancia ha sido consi-
derable, ligada precisamente al importante desarrollo 
de las economías asiáticas y emergentes, y un ma-
yor peso de las manufacturas de consumo y bienes 
intermedios.

5. Conclusiones

El crecimiento experimentado en las exportaciones 
españolas desde el comienzo de la crisis responde a 
un patrón en el que el número de empresas lanzadas 
a la aventura exterior, muchas de ellas pymes, y la di-
versificación de los mercados más allá de la UE han 
sido determinantes. Por ello adquiere mayor relevancia 
centrarse en mercados con importaciones dinámicas. 
Según los datos analizados, mercados maduros como 
el europeo o el estadounidense ofrecen menores pro-
gresiones de crecimiento. Las economías en desarrollo 
de Asia, Oriente Medio y el Magreb tendrán altas tasas 
de crecimiento en sus importaciones en los próximos 
años. Por productos, los metales, plásticos, químicos y 
alimentos, tienen gran potencial en aquellos mercados. 
A estos datos España y sus pymes enfrentan una espe-
cialización relativa en equipos de transporte, bienes de 
equipo y alimentación. Habrá que aprovechar las opor-
tunidades que ofrecen sectores como la alimentación 
o diseño y moda, donde las empresas y productos es-
pañoles ofrecen artículos que gozan de una excelente 
imagen en mercados como China, Japón o Rusia. Tam-
bién tenemos ventajas en energías renovables, mue-
bles y decoración, gestión de hoteles, turismo, infraes-
tructuras… Negocios que se están demandando en la 
mayoría de estos nuevos mercados, en pleno boom de 
desarrollo de sus infraestructuras e industrias.

Existen algunos condicionantes en la práctica para 
el posicionamiento de las pymes españolas en merca-
dos dinámicos: el primero, el training comercial nece-
sario para iniciar las actividades exportadoras, en el 
que las empresas buscan mercados estables para ini-
ciar su aventura exterior; el segundo, la distancia cul-
tural, más relevante cuanto menor es el tamaño de la 
pyme exportadora. En la dinámica exportadora de las 
empresas existe como factor fundamental al comien-
zo de la actividad exterior los llamados «costes hun-
didos», según los cuales los costes de empezar a ex-
portar son mayores que los costes de alterar la cartera 
de destinos de exportación, una vez la empresa ya ha 
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exportado antes. El resultado de ello es que existe una 
especie de «jerarquía de países de exportación». Res-
pondiendo a este ranking, no serían los mercados con 
mayor potencial aquellos elegidos por las empresas 
en sus primeras operaciones en el exterior, sino otros 
como Francia y Portugal, donde los trámites de expor-
tación son sencillos y la distancia cultural, casi inexis-
tente. Así, el país que ocupa la primera posición en el 
ranking de mercados («el más popular») es Portugal 
(46,9 por 100), seguido de Francia (46,3 por 100). 

Si tomamos en consideración la distancia cultural, 
donde se ponen de manifiesto otros factores culturales 
a la hora de hacer negocios, Francia, Portugal, Italia, 
Bélgica y Hungría están muy próximos, seguidos de 
los países bálticos, algunos latinoamericanos como 
Brasil y México, algunos árabes como Arabia Saudí, 
resto de la UE y EE UU, estando los países asiáticos 
solo por delante del grupo de países subdesarrollados. 

Por este motivo, y una vez detectados los merca-
dos y sectores con mayor potencial para que nuestras 
pymes exporten, resulta de vital interés la puesta en 
marcha de planes de acción públicos que ofrezcan el 
soporte necesario a las pymes para poder situarse en 
aquellos, dados los patrones —jerarquía de países— 
que en la práctica usan las empresas para posicionar-
se en los mercados y la gran distancia cultural existen-
te con algunos de los que tienen alto potencial, que se 
hace patente a la hora de hacer negocios. 
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ANEXO

CORRESPONDENCIA ENTRE LOS GRUPOS SITC (UNCTAD), LOS SECTORES 
CONSIDERADOS (CLASIFICACIÓN ESEE) Y LA CNAE 2009

Standard International Trade Classification 
(SITC, Rev. 4) a dos dígitos Sector ESEE (SEPI) CNAE 2009

01 .......................................................................... Industria cárnica 101

00, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 22, 29, 4 .... Productos alimenticios y tabaco 102 a 109, 120

11  .......................................................................... Bebidas 110

26, 65 .................................................................... Textiles y confección 131 a 133, 139, 141 a 143

21, 61, 83, 84, 85 .................................................. Cuero y calzado 151 + 152

24, 63 .................................................................... Industria de la madera 161 + 162

25, 64 .................................................................... Industria del papel 171 + 172

Artes gráficas (no considerado) 181 + 182

5, 27 ...................................................................... Industria química y productos farmacéuticos 201 a 206, 211 + 212

23, 62 .................................................................... Productos de caucho y plástico 221 + 222

66 .......................................................................... Productos minerales no metálicos 231 a 237, 239

67, 68 .................................................................... Metales férreos y no férreos 241 a 245

69, 81 .................................................................... Productos metálicos 251 a 257, 259

71, 72, 73, 74 ........................................................ Máquinas agrícolas e industriales 281 a 284, 289

75, 76, 87, 88 ........................................................ Productos informáticos, electrónicos y ópticos 261 a 268

77 .......................................................................... Maquinaria y material eléctrico 271 a 275, 279

78 .......................................................................... Vehículos de motor 291 a 293

79 .......................................................................... Otro material de transporte 301 a 304, 309

82 .......................................................................... Industria del mueble 310

89, 9 ...................................................................... Otras industrias manufactureras 321 a 325, 329

 FUENTE: Elaboración propia.
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ANEXO (continuación)

ÁREAS GEOGRÁFICAS UNCTAD UTILIZADAS EN EL CUADRO 1

Economías 
industriales emergentes

Arabia Saudí, Argentina, Bielorrusia, Brasil, Brunei, Bulgaria, Chile, Chipre, Colombia, Costa Rica, 
Croacia, Grecia, India, Indonesia, Kazajistán, Letonia, Macedonia, Mauricio, Méjico, Omán, Polonia, 
Rumanía, Serbia, Sudáfrica, Surinam, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela

Economías 
emergentes, América

Argentina, Brasil, Chile, México, Perú

Economías 
emergentes, Asia

Corea, Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwán

Economías 
en desarrollo, África

Angola, Argelia, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil, Egip-
to, Rep. Centroafricana, Chad, Comoras, Congo, Rep. Dem. Congo, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, 
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, 
Mali, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Ruanda, Santo Tomé y 
Príncipe, Sáhara Occ., Santa Elena, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, 
Suazilandia, Sudáfrica, Uganda, Tanzania, Togo, Túnez, Yibuti, Zambia, Zimbabue 

Economías 
en desarrollo, América

Anguila, Antigua y Barbados, Antillas Neerlandesas, Argentina, Aruba, Bahamas, Belice, Bolivia, Bonai-
re, Brasil, Islas Vírgenes Británicas, Turcos y Caicos, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, San 
Cristóbal y Nieves, Cuba, Curazao, Dominica, Rep. Dominicana, Ecuador, San Eustaquio y Saba, Gra-
nada, San Vicente y las Granadinas, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Santa Lucía, San 
Martín, Islas Malvinas, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, El Salvador, Surinam, 
Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela

Economías 
en desarrollo, Asia

Afganistán, Arabia Saudí, Bahréin, Bangladesh, Brunei, Bután, Camboya, China, Corea, Rep. Pop. Co-
rea, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Irán, Iraq, Jordania, Kuwait, Laos, 
Líbano, Macao, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Omán, Pakistán, Palestina, Catar, Sin-
gapur, Siria, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán, Timor-Leste, Turquía, Vietnam, Yemen

UMA (Unión 
del Magreb Árabe)

Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania, Túnez

NAFTA (North American 
Free Trade Agreement)

Canadá, Estados Unidos, México

FUENTE: Elaboración propia.
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ANEXO (continuación)

ELABORACIÓN DEL CUADRO 1
Mundo Economía i-ésima

(1) (2) (3) (1) (2) (3)

Producto
j-ésimo

mjt— mj0

mj0

gjt =
mjt

mt

αjt =
αj0gjt

gt

mijt— mij0

mij0

gijt =
mijt

mjt

αijt =
αij0 gijt

gjt

Total
mt— m0

m0

gt =
∑αjt=1  
j ∑               =1  

j

αj0gjt

gt

mit— mi0

mi0

gijt =
mit

mt

αit =
αi0 git

gt

Con mijt las importaciones del producto j-ésimo por parte de la economía i-ésima en el año t. Se tiene que mit = ∑mijt  
j

, mjt=     mijt  

. Respecto a las tasas de crecimiento se cumple que

FUENTE: Elaboración propia.

y  mt=        mijt∑  
i

∑  
j

∑  
i

∑  
i

∑  
i

∑  
j

∑  
j

∑  
j

∑  
i

git=    αij0 gijt ,  gjt=    αij0 gijt  y  gt=    αi0 git =   αj0 gjt =       αij0 gijt
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Carolina Mainer Casado*

LA DECISIÓN DE EXPORTAR 
Y/O REALIZAR INVERSIÓN DIRECTA 
EN LAS PYMES

En este artículo se analiza, sobre una muestra de empresas manufactureras españolas del 
2011, si se cumplen las predicciones del modelo de Helpman et al. (2004), es decir si las 
empresas que abastecen mercados exteriores, a través de empresas subsidiarias, son más 
productivas que las que exportan, y estas a su vez más productivas que las locales. Los 
resultados confirman este ranking e indican que las diferencias de productividad, salario y 
ventas por trabajador que presentan las empresas son mayores cuanto menor es el tamaño 
de empresas estudiado, es decir, es mayor en las pymes que en las grandes empresas.  

Palabras clave: inversión directa en el exterior, exportaciones, multinacionales, heterogeneidad 
empresarial, globalización.
Clasificación JEL: D22, F12, F23, F61, M16. 

1. Introducción

La inversión directa y la exportación son dos formas 
de internacionalización por las que una empresa puede 
abastecer a los mercados exteriores. La primera de ellas, 
la inversión directa, se relaciona con los flujos de comer-
cio internacional que generan las empresas multinacio-
nales (EMN), es decir aquellas empresas que tienen, al 
menos, un establecimiento en su país de origen (empre-
sa matriz) y otro establecimiento en otro país (empresa 
filial o subsidiaria). La literatura teórica distingue dos ti-
pos de EMN según el objetivo de sus empresas filiales. 
Un primer tipo es aquel cuyas filiales son réplicas de la 

empresa matriz (inversión horizontal), y cuyo objetivo es 
proveer el mercado exterior donde están ubicadas, y a 
menudo los mercados de alrededor mediante exporta-
ciones. Cabe señalar que según la UNCTAD (2011), las 
EMN generan una cuarta parte del PIB mundial y las ex-
portaciones de sus filiales suponen un tercio de las ex-
portaciones totales del mundo, lo que indica la importan-
cia de este tipo de multinacionales. El otro tipo de EMN 
está integrado por aquellas que deslocalizan una parte 
de su producción al extranjero, es decir, cuyas filiales se 
encargan de producir bienes intermedios, que van sien-
do exportados e importados entre las distintas empresas 
del grupo hasta que se genera el producto final. Una gran 
parte del comercio internacional se explica por estas ca-
denas de valor globales. Según la UNCTAD (2013) estos 
flujos de las cadenas de valor están coordinados por las 
empresas multinacionales (ya sea por comercio entre *  Universidad Complutense de Madrid.
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filiales o mediante proveedores externos) y representan 
alrededor del 80 por 100 del comercio mundial. 

Estos datos a nivel mundial  nos indican la importancia 
que tiene en la economía global el proceso de interna-
cionalización de las empresas y la toma de decisión de 
las mismas sobre cómo llevarlo a cabo. Este artículo se 
inicia en el apartado 2 con un breve análisis agregado, a 
nivel sectorial, del peso que tienen las empresas multi-
nacionales y exportadoras en la economía española, con 
datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística y 
del ICEX España Exportación e Inversiones. A continua-
ción, en el apartado 3 se lleva a cabo un breve resumen 
de la literatura reciente, que analiza la influencia de la 
heterogeneidad empresarial en la toma de decisión de 
las empresas sobre su modo de internacionalización. En 
esta literatura se predice un ranking en la productividad 
de las empresas según sea su forma de internacionali-
zación, y además se identifican una serie de diferencias 
entre las empresas que no abastecen mercados exte-
riores y las que lo hacen. En el apartado 4 se describen 
los datos utilizados: una muestra de empresas manufac-
tureras españolas procedente del Sistema de Análisis 
de Balances Ibéricos (SABI) con datos del año 2011. En 
el apartado 5 se presentan los resultados, con especial 
atención a las pymes (98 por 100 de la muestra). Primero 
se analiza si las empresas españolas que tienen filiales 
en el extranjero son más productivas que las empresas 
que exportan pero no tienen filiales, y si a su vez, estas 
son más productivas que las domésticas. A continuación 
se analizan otros aspectos en los que difieren las em-
presas internacionales de las locales, como los salarios, 
las ventas por empleado o el tamaño. En el apartado 6 
se resumen las principales conclusiones de este artículo.

2. La importancia de las empresas exportadoras 
y las multinacionales en la economía 
española 

En la introducción se ha hecho referencia a la im-
portancia que tienen las empresas multinacionales en 
los flujos de comercio internacional. En este apartado 

se exponen algunos datos para la economía española. 
En el último informe del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), correspondiente al año 2011 se contabiliza-
ron 4.183 filiales de empresas españolas en el exterior 
en los sectores1 de industria, construcción, comercio y 
otros servicios. El volumen de negocio generado por 
estas filiales supuso 198.330 millones de euros y em-
pleó a 788.356 personas. Este volumen de negocio 
equivale a un 19 por 100 del PIB español en 2011, y 
entre las que contribuyeron con un mayor porcenta-
je al total se encuentra la industria manufacturera 
que supuso un 22,4 por 100 del total.

En el Gráfico 1 se observa que del número total de 
filiales de empresas españolas en el extranjero, cer-
ca del 90 por 100 son empresas con menos de 250 
asalariados, facturan un 35 por 100 del volumen total 
de negocio de las filiales y suponen un 15 por 100 del 
empleo total.

Las exportaciones suponen también un importante 
volumen de negocio. Según los datos del Boletín Eco-
nómico de ICE nº 3.04122. En 2011 las exportaciones 
de bienes supusieron un 20,2 por 100 del PIB y las de 
servicios un 9,7 por 100 es decir, el volumen de negocio 
de las exportaciones de las empresas españolas supu-
so en conjunto un 30 por 100 del PIB en ese año. 

En el Gráfico 2 se representa la evolución de las 
exportaciones de bienes, tanto en número de empre-
sas, como en volumen de negocio. Se observa que 
el número de empresas y el volumen exportado han 
aumentado en los últimos años. Destaca que el vo-
lumen de negocio que generan las empresas per-
tenecientes a los sectores de la categoría «otros»3 

frente al número de empresas que exportan en dicha 
categoría, es mucho menor que en el caso de las em-
presas industriales. 

1  Agrupación según la clasificación del CNAE: industria (B,C,D,E), 
construcción (F), comercio (G), otros servicios (H,I,J,L,M,N,R,S). 

2 Véase Apéndice I Estadístico del Boletín, tabla 1.2. 
3  Sectores J: información y comunicaciones; M: actividades 

profesionales, científicas y técnicas; R: actividades artísticas,  y S: otros 
servicios.
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En relación al número de empresas exportadoras, 
la diferencia entre el número de empresas total y la 
suma del número de empresas pertenecientes a cada 
sector ha aumentado desde el inicio de la crisis, lo que 
indica que no solo ha aumentado el contingente de 
empresas exportadoras, sino que un gran número de 
empresas que ya exportaban en un sector determina-
do, ha decidido diversificar su actividad exportadora 
comenzando a abastecer los mercados extranjeros 
con productos de otra categoría. 

Los datos anteriores indican que el comercio in-
ternacional es muy importante para la economía es-
pañola y que la internacionalización de las empre-
sas tiene lugar tanto por la exportación como por la 
ubicación de subsidiarias en el extranjero (inversión 
directa). 

3. La inversión como alternativa a la 
exportación: una breve revisión de la 
literatura

En los modelos más clásicos de comercio inter-
nacional, las empresas solo pueden abastecer a los 
mercados exteriores mediante las exportaciones y, 
además, se asume que todo el comercio es de bie-
nes finales. No es hasta 1984, cuando se publican 
dos artículos, uno de Helpman y otro de Markusen, 
que integran las empresas multinacionales den-
tro de los modelos tradicionales de comercio y que 
dan lugar a dos líneas de investigación y a nume-
rosas publicaciones basadas en la visión de uno u 
otro de estos artículos. Helpman (1984) plantea un 
modelo de inversión vertical en el que las empresas 

GRÁFICO 1

CARACTERÍSTICAS DE LAS FILIALES ESPAÑOLAS EN EL EXTRANJERO 
(En %)

NOTAS: A la izquierda se representan las principales variables de las filiales españolas en el extranjero, y a la derecha la proporción del 
volumen de negocio total generado por cada sector.
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del INE, para el año 2011.
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GRÁFICO 2

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BIENES (PERÍODO 2005-2013)

NOTAS: En el gráfico no se incluyen todos los sectores, solo se incluyen las exportaciones de bienes. La agrupación realizada para la 
representación gráfica es la siguiente: sector primario (sector A), industria (sectores B,C,D,E) y otros (sectores J,M,R,S,Z), denominando 
los sectores entre paréntesis según la clasificación CNAE, 2009. El número de empresas exportadoras total no coincide con la suma de 
los parciales por sector ya que hay empresas que operan en más de un sector.
FUENTE: Elaboración propia a partir de la base de datos ESTACOM, del ICEX. 
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pueden elegir fragmentar su producción para aprove-
char las ventajas comparativas de los distintos paí-
ses; por su parte, Markusen (1984) define el conoci-
miento (adquirido al diseñar un producto y producirlo) 
como un bien público dentro de la misma empresa, 
y propone un modelo de inversión horizontal en el 
que una multinacional explota este conocimiento al 
replicar el proceso de producción en otros lugares, 
aprovechando así una forma particular de economías 
de escala. A finales de los años noventa Markusen 
(1997) fusionó ambas teorías, definiendo un modelo 
con dos bienes (uno con rendimientos crecientes de 
escala tanto a nivel de establecimiento como de em-
presa, y otro con rendimientos constantes de escala 
y perteneciente a un sector en el que se opera en 
competencia perfecta); dos factores (trabajo y traba-
jo cualificado) y dos países (local y extranjero). En 
este modelo operan seis tipos de empresas: locales 
de cada país, empresas locales en un país y con otra 
planta productiva en el otro país, y empresas que 
fragmentan su producción entre ambos países. Sin 
embargo, hasta Melitz (2003) los modelos teóricos no 
incorporan la heterogeneidad empresarial, sino que 
asumen la existencia de una empresa representativa 
en cada industria, por lo que no explican que dentro 
de un mismo sector haya empresas que solo abas-
tezcan mercados locales, empresas que exporten y 
empresas que inviertan. Aunque el trabajo original 
de Melitz (2003) se centra únicamente en la elección 
entre exportar o no, otros trabajos posteriores, como 
Helpman et al. (2004), Head y Ries (2004), Girma et 
al. (2004 y 2005), Tomiura (2007) y Yeaple (2003 y 
2009) han ampliado el modelo y extendido el análisis 
para incluir la decisión de invertir. 

Melitz (2003) considera un solo factor, trabajo, y de-
fine el tamaño de cada mercado en función únicamen-
te de la cantidad de trabajo disponible en el mismo. 
En cada sector se producen bienes diferenciados y las 
empresas operan en un contexto de competencia mo-
nopolística. La heterogeneidad empresarial se introdu-
ce al suponer que toda empresa, antes de comenzar a 

producir, desconoce la productividad que tendrán sus 
fábricas, la cual le será asignada aleatoriamente al co-
menzar a producir. La entrada en cada mercado, in-
cluido el local, supone un coste fijo y además los mer-
cados de exportación también conllevan unos costes 
variables. Así, una empresa, una vez que comienza a 
producir, puede calcular sus beneficios (en función de 
su productividad) y elegir entre no producir, o producir 
y vender solo en el mercado de origen, o producir y 
vender en el mercado de origen y de exportación. El 
modelo predice que las empresas menos productivas 
solo serán capaces de afrontar los costes fijos de pro-
ducción en el mercado local, por lo tanto no exporta-
rán, y que a partir de cierto umbral de productividad las 
empresas podrán afrontar los costes fijos y variables 
asociados a exportar a otros mercados, entonces se-
rán empresas exportadoras. 

Posteriormente, Helpman et al. (2004) combinan 
el modelo de proximidad concentración de Brainard 
(1993) con el de heterogeneidad empresarial de Me-
litz (2003) y crean un modelo en el que las empresas 
deciden entre permanecer en el mercado doméstico, 
exportar o invertir. La inversión horizontal se plantea 
como una alternativa a la exportación. Si la empresa 
elige exportar, esta decisión implica costes variables 
mayores (costes de exportación, como el transporte o 
los aranceles, por unidad de output), pero disminuye 
los costes fijos de mantenimiento de otra fábrica en 
el país de destino. En el caso de invertir, replicando la 
producción de su output en el mercado extranjero, las 
empresas soportan menores costes variables (costes 
de transporte, aranceles y debidos a otras barreras de 
entrada, además de unos posibles menores costes de 
producción si los salarios en el nuevo mercado son 
menores) pero adquieren costes fijos de mantenimien-
to de otro establecimiento productivo. 

Las predicciones de este modelo se pueden resumir 
gráficamente, tal y como se muestra en el Gráfico 3. 
En él, las distancias 0d, 0x y 0s representan los cos-
tes fijos de mantenimiento de las empresas locales, 
exportadoras e inversoras en otros países. Los costes 
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fijos de las exportadoras serán menores que los de las 
inversoras, tal y como se explicó anteriormente, de-
bido a que no tienen que mantener otra fábrica en el 
exterior, y mayores que los de las empresas locales 
ya que también abastecen el mercado local. Los ma-
yores o menores costes variables se reflejan en las 
pendientes de las curvas de beneficios del Gráfico 3 
que disminuye cuando aumentan estos costes, de for-
ma que las empresas necesitarán una productividad 
mayor para obtener beneficios positivos. En el caso de 
exportar, la empresa tiene que enfrentarse a unos cos-
tes variables adicionales, y por consiguiente la pen-
diente de la curva de beneficios de las exportaciones 
es menor que la de los beneficios que obtiene en el 
país de origen, y el punto X que representa el umbral 
de productividad a partir del cual los beneficios deriva-
dos de las ventas en el mercado exterior son positivos 

es mayor que el punto D, que representa el umbral de 
productividad a partir del cual las empresas deciden 
permanecer activas. El umbral de productividad, S, a 
partir del cual las empresas deciden invertir en lugar 
de exportar, lo determina el punto de corte entre las 
curvas de beneficio de ambas decisiones, que deberá 
ser mayor que el umbral X dado que los costes fijos 
de invertir son mayores que los de exportar (distan-
cia 0x>distancia 0s) y los costes variables de invertir 
menores.  En resumen, en este modelo las empresas 
menos productivas eligen quedarse en el mercado lo-
cal;  a partir de una cierta productividad deciden, ade-
más de operar en el mercado doméstico, abastecer a 
los mercados extranjeros, y a partir de otro límite de 
productividad deciden replicar su producción en otros 
países. 

Finalmente, hay que mencionar el modelo de Yea-
ple (2009). Este modelo es una adaptación del modelo 
de Helpman et al. (2004) y se diferencia del original en 
dos aspectos: en primer lugar, no considera la libertad 
de entrada al mercado como condición para identificar 
el equilibrio de la industria; y, en segundo lugar,  no 
considera los costes fijos de exportación, dado que en 
los datos con los que trabaja no aparece esta variable. 
Además, supone que solo las empresas más produc-
tivas invierten, y que lo hacen en un mayor número 
de países cuanto más elevada es su productividad. 
Las empresas menos productivas solo operan en su 
mercado local, cuando superan un umbral de produc-
tividad toman la decisión de exportar, y a partir de otro 
umbral aún mayor, invierten en el exterior.

Yeaple (2009) evalúa este modelo para datos de las 
empresas multinacionales de EE UU y como resultado 
deduce que las empresas más productivas invierten 
en un mayor número de países y venden más que las 
empresas locales de los países en los que operan. 
Asimismo, calcula la importancia de la heterogeneidad 
empresarial en la actividad de las multinacionales, es-
tudia los mecanismos a través de los que las carac-
terísticas de cada país afectan a la actividad de las 
multinacionales y registra los fallos sistemáticos en las 

GRÁFICO 3

PREDICCIÓN DEL MODELO DE HELPMAN, 
MELITZ Y YEAPLE (2004)

NOTAS: NP: empresas que deciden no producir. L: empresas 
que permanecen solo en el mercado local. Exp: empresas cuya 
productividad les permite exportar. IED: empresas cuya produc-
tividad les permite crear otra fábrica en otro país.
FUENTE: Adaptación del gráfico de Helpman (2011). 
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predicciones del modelo sobre el ranking de producti-
vidad de las empresas.

4. Descripción de los datos

En este apartado se describe la muestra de 66.581 
empresas manufactureras españolas extraída de 
SABI que se ha utilizado en las estimaciones de este 
trabajo. Para cada una de las empresas de esta mues-
tra se tienen los siguientes datos del año 2011: núme-
ro de empleados, valor añadido, volumen de ventas 
y costes salariales. Además, se sabe el sector prin-
cipal de actividad de la empresa, si la empresa es o 
no exportadora y si tiene alguna filial en el extranjero. 
Teniendo en cuenta esta disponibilidad de datos, en el 
análisis se considera empresa multinacional (EMN) a 
aquella empresa que posee al menos una filial en un 
país extranjero, pero no distinguimos empíricamente 
el motivo de esta inversión. Además, consideraremos 
como único criterio de definición de pymes el número 
de empleados. Una empresa se considera pyme si no 
excede de los 250 empleados; asimismo, se diferencia 
entre microempresas, pequeñas empresas y media-

nas empresas según si el número de empleados es 
menor de 10, 50 ó 250, respectivamente. Por último, 
para medir la productividad del trabajo se ha calculado 
el valor añadido por trabajador.

En el Cuadro 1 se resume el número de empresas 
de la muestra, según su tamaño y su forma de abas-
tecer los mercados extranjeros. Además se incluye la 
productividad del trabajo media para cada tamaño de 
empresa de la muestra. Se observa que más de la mi-
tad de la muestra, el 63 por 100, son microempresas 
y el 98 por 100 pymes. Se considera la muestra su-
ficientemente representativa. Según datos del Direc-
torio central de empresas (DIRCE) del INE, en 2011 
había en España 196.678 empresas manufactureras 
activas de las que el 84 por 100 eran microempresas, 
el 13 por 100 pequeñas empresas, el 2 por 100 tie-
nen un número de empleados comprendido entre 50 
y 250, y el 1 por 100 restante empresas de más de 
250 empleados. Es decir, nuestra muestra incluye un 
34 por 100 del total de empresas manufactureras de 
la economía española. No se tiene el dato del número 
de empresas matrices que había en España en 2011, 
pero según datos del ICEX, 90.039 empresas manu-

CUADRO 1

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

Tipo Tamaño Exporta EMN EMNEX Locales Total PT Sd

Microempresa  ............... 1-9 3.501 59 50 38.556 42.166 38,666 258,353

Pequeña  ....................... 10-49 6.809 131 473 12.652 20.065 40,599 56,305

Mediana  ........................ 50-250 1.967 56 805 835 3.663 56,836 41,681

Total pymes  ................. 1-250 12.277 246 1.328 52.043 65.894 40,264 209,260

Grande .......................... >250 257 20 348 62 687 84,736 185,297

Total  ............................. 12.534 266 1.766 52.105 66.581 40,723 209,074

NOTAS: Tamaño: se mide por el número de empleados. Exporta, EMN y EMNEX son, respectivamente, el número de empresas en la 
muestra que exportan (pero no tienen subsidiarias extranjeras), invierten (pero no exportan) y aquellas que invierten y exportan. Locales: 
es el número de empresas que no abastecen mercados exteriores. Total: indica el número de empresas en la muestra completa. PT: es la 
productividad media del trabajo, medida como el valor añadido por trabajador, para cada tamaño de empresa,  y Sd: la desviación típica 
de la productividad media calculada para cada tamaño de empresa.
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de SABI.
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factureras declararon exportar parte de su producción. 
La muestra incluye 12.534, lo que supone un 13 por 
100 de las empresas exportadoras ese año. 

5. Resultados

La literatura teórica4 y empírica reciente5 demuestra 
que las empresas que abastecen mercados extranje-
ros tienden a ser más productivas que las empresas 
que permanecen en el mercado local. Y entre las que 
salen al exterior, las empresas multinacionales tienden 
a ser aún más productivas que las empresas exporta-
doras. Además, los estudios empíricos recientes han 
demostrado que las empresas exportadoras difieren 
sustancialmente de las empresas no exportadoras en 
otros aspectos, no solo en la productividad laboral. 
Bernard, Jensen, Readding y Schott (2007) resumen 
las diferencias encontradas de la siguiente manera:

«En un amplio número de países e industrias, se ha 
demostrado que las empresas exportadoras tienden a 
ser más grandes, más productivas, más intensivas en 
trabajadores cualificados, más intensivas en capital, 
y a pagar mayores salarios que las empresas no ex-
portadoras; es más, estas diferencias existen incluso 
antes de que la empresa empiece a exportar».

A continuación, se exponen los resultados obteni-
dos: primero, se estudia si en las empresas manufac-
tureras españolas se cumple el ranking de productivi-
dades descrito anteriormente, y se analiza el efecto 
que tiene el tamaño de las empresas en este ranking. 
Por último, se estudia si el salario medio, el número de 
empleados y el número de ventas por empleado difie-
ren entre las empresas que abastecen los mercados 
extranjeros y las que no lo hacen.

4  Véanse por ejemplo los modelos de HELPMAN et al. (2004) o 
YEAPLE (2009) resumidos en el apartado anterior, y que además 
incluyen una aplicación empírica para datos de Estados Unidos.

5  Véanse por ejemplo los trabajos de DELGADO et al. (2002) y 
FARIÑAS y MARTIN-MARCOS (2007), ambos para España; de HEAD 
y RIES (2003) y TOMIURA  (2007), ambos para Japón; el de GIRMA et 
al. (2004) para Irlanda, o el de GIRMA et al. (2005) con datos del Reino 
Unido.

¿Existe un ranking de productividades según la 
decisión de internacionalización de las empresas 
manufactureras españolas? 

La respuesta esperada a esta pregunta es que sí, 
y tal y como veremos, nuestros resultados confirman 
que las empresas no exportadoras son menos produc-
tivas que las exportadoras, y estas a su vez menos 
productivas que aquellas que poseen una filial en el 
extranjero. Con el objetivo de contrastar esta hipóte-
sis se analizan las diferencias de productividad entre 
empresas sin actividad internacional, empresas cuya 
actividad internacional la realizan solo mediante ex-
portaciones (sEXP), empresas que la realizan a través 
de solo subsidiarias (sEMN) y empresas que realizan 
ambos tipos de actividades (EMNEX). Para ello, se es-
tima la siguiente ecuación:

ln(PTi )=c+ β1 sEXPt+β2 EMNt+β3 EMNEXt+βjControlesi,j+εt   [1]

Donde, sEXPt, sEMNt y EMNEXt son tres variables 
dicotómicas que toman el valor 1 en caso de que la em-
presa solo opere en mercados exteriores mediante ex-
portación, mediante filiales o lo haga mediante las dos 
estrategias, respectivamente. Se han introducido varia-
bles dicotómicas para controlar por los distintos sectores 
manufactureros a los que pertenecen las empresas de la 
muestra, diferenciados los sectores a cuatro dígitos se-
gún la clasificación NACE Rev.2. Además, en la primera 
estimación (véase columna Total del Cuadro 2) se han 
introducido variables de control de tamaño, diferencian-
do microempresas, pequeñas empresas, medianas em-
presas y grandes empresas.

Así, una vez estimada, la ecuación eβ1 nos indica el di-
ferencial de productividad esperado en una empresa por 
el hecho de ser exportadora; eβ2 el diferencial esperado 
por tener filiales en el extranjero, y eβ3 el diferencial co-
rrespondiente a  exportar y tener filiales en el extranjero. 
Nuestra hipótesis se traduce, por tanto, no solo en que 
estos coeficientes sean significativos y positivos, es de-
cir, que las empresas que abastecen mercados extranje-
ros sean  más productivas que aquellas que no lo hacen; 
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sino que β1< β2< β3 < βj lo que confirmaría el ranking de 
productividades. En el Gráfico 4 se representan los dife-
renciales de productividad esperados, que se han calcu-
lado a partir de la estimación de la ecuación [1].

Los resultados obtenidos confirman la existencia 
de esta jerarquía productiva en toda la muestra, y se 
estima que para el conjunto de empresas el diferen-
cial esperado de productividad del trabajo en las em-
presas exportadoras, frente a las empresas que sólo 
abastecen el mercado español, es de un 29 por 100, 

variando entre el 18 y el 36 por 100 según el tamaño 
de empresa. 

En el citado Cuadro 2 se incluyen las estimaciones 
de la ecuación [1] para toda la muestra de empresas 
manufactureras españolas y para cuatro submuestras 
diferenciadas según el tamaño de las empresas que 
las componen. 

Destaca que en la primera estimación de la ecua-
ción [1], en el Cuadro 2, los coeficientes de las varia-
bles dicotómicas de control del tamaño de empresas 

CUADRO 2

JERARQUÍA PRODUCTIVA DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 
SEGÚN SU PATRÓN DE ACTIVIDAD INTERNACIONAL

Muestra de empresas Total Microempresas Pequeñas Medianas Pymes

Exporta  ........................................... 0,256*** 0,314*** 0,230*** 0,169*** 0,325***
(0,007) (0,013) (0,008) (0,024) (0,006)

Invierte (EMN)  ................................ 0,506*** 1,052*** 0,267*** 0,381*** 0,586***
(0,059) (0,176) (0,063) (0,097) (0,062)

Exporta e invierte (EMNEX)  ........... 0,471*** 1,180*** 0,534*** 0,297*** 0,613***
(0,019) (0,203) (0,030) (0,029) (0,018)

Microempresas  ............................... -0,358***
(0,025)

Pequeñas empresas ....................... -0,235***
(0,025)

Medianas empresas  ....................... -0,128***
(0,024)

n ...................................................... 66.581 42.166 20.065 3.663 65.894

R2   .................................................. 0,171 0,100 0,216 0,259 0,153

Controles tamaño  ........................... Sí No No No No
Controles sector  ............................. Sí Sí Sí Sí Sí

F Test sEXP=sEMN  ........................ 0,000 0,000 0,568 0,026 0,000
F Test sEXP=EMNEX  ..................... 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
F Test sEMN= EMNEX  ................... 0,564 0,635 0,000 0,389 0,672
F Test sEXP=sEMN=EMNEX  ......... 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

NOTAS: La variable dependiente de todas las regresiones es la productividad del trabajo en logaritmos. La variable dicotómica referente a las 
grandes empresas se ha eliminado en la primera regresión por colinealidad. El control por sector incluye 229, 227, 225, 209 y 229 variables dico-
tómicas, respectivamente en las regresiones total, microempresas, pequeñas, medianas y pymes. Entre paréntesis se incluyen las desviaciones 
típicas robustas a la heterocedasticidad. Nivel de significación de los coeficientes: ***, ** ó * según sea significativo al 1 por 100, 5 por 100 o 10 
por 100 respectivamente. En las cuatro últimas filas se incluye el p-valor obtenido al realizar los test de igualdad de los coeficientes estimados.
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de SABI.
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son todos negativos y significativos, indicando que, 
según disminuye el tamaño de la empresa, el diferen-
cial de productividad esperado es mayor. Como media 
se espera que las microempresas sean un 30 por 100 
menos productivas que las grandes empresas, las pe-
queñas un 21 por 100 y las medianas un 12 por 100. 

Ahora bien, en las pymes que abastecen los mer-
cados exteriores, aunque tengan una productividad 
esperada menor que las grandes empresas, el di-
ferencial esperado en ellas frente a otras empresas 
de su mismo tamaño es mayor que en las grandes 
empresas. Este resultado se observa al comparar los 
coeficientes obtenidos en las distintas submuestras. 
Los coeficientes aumentan cuando disminuye el tama-

ño de las empresas de la submuestra, indicando que, 
cuanto menor es la empresa, más diferencia se espe-
ra entre las empresas que permanecen solo en el mer-
cado local y las que abastecen mercados exteriores. 
Myro et al. (2013) obtienen resultados similares para 
una muestra de datos de la Encuesta de Estrategias 
Empresariales; calculan que el valor añadido espera-
do por trabajador, en las empresas manufactureras 
españolas que exportan, es un 25 por 100 mayor que 
en las no exportadoras. Además, en este trabajo Myro 
et al. (2013) también analizan las diferencias espera-
das según el tamaño de empresa, pequeña, mediana 
o grande, por sector, obteniendo que la diferencia es-
perada es mucho menor en las grandes empresas.  

GRÁFICO 4

DIFERENCIALES DE PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS ESPAÑOLAS 
SEGÚN SU FORMA DE ABASTECER MERCADOS EXTRANJEROS 

(En %)

FUENTE: Elaboración propia a partir de las estimaciones realizadas con datos de SABI.
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Las desigualdades en los diferenciales de productivi-
dad esperados según el tamaño de las empresas pare-
cen apoyar la hipótesis de autoselección en la entrada 
a otros mercados, lo  que justifica que las empresas que 
abastecen mediante exportaciones los mercados exte-
riores sean más productivas que las locales, debido a la 
existencia de unos costes de entrada en los mercados 
exteriores que solo las empresas más productivas son 
capaces de superar. Cabría suponer que el coste de 
entrar en nuevos mercados (costes hundidos) es mayor 
para las empresas más pequeñas,  por ejemplo debido 
a una mayor dificultad de acceso a la información sobre 
el funcionamiento del mercado extranjero. Este mayor 
coste hundido produciría que la autoselección de en-
trada sea más fuerte cuanto menor es el tamaño de la 
empresa. Otra posible explicación que apoyaría esta hi-
pótesis es que, dado que la media de productividad de 
las empresas tiende a disminuir con su tamaño, la pro-
porción de empresas que supera el umbral de produc-
tividad de acceso al mercado exterior es menor cuanto 
menor es el tamaño de empresa considerado, y por lo 
tanto más distante la media de productividad de este 
grupo, que consigue internacionalizarse, de la media de 
aquellas empresas que permanecen en el mercado de 
origen. 

La otra hipótesis que estudia la literatura reciente 
para justificar que las empresas que operan en más 
de un mercado sean más productivas, es la denomina-
da hipótesis de aprendizaje. En este caso se supone 
que las empresas aprenden nuevas técnicas en los 
mercados exteriores y que esto les ayuda a ser más 
productivas que las empresas que solo operan en el 
mercado de origen. Si trasladamos esta hipótesis a 
nuestro resultado, esto implicaría que las empresas 
pequeñas rentabilizan mejor los conocimientos que 
les aporta el abastecimiento de mercados exteriores 
que las empresas de mayor tamaño, lo cual a priori 
parece menos justificable.

Para comprobar cualquiera de estas dos hipótesis 
sería necesario tener datos temporales, por lo que en 
este trabajo solo podemos afirmar que, efectivamente, 

las empresas que se internacionalizan son más pro-
ductivas que las que no lo hacen, y que esta diferencia 
aumenta cuando disminuye el tamaño de las empre-
sas consideradas.

Por último, se han realizado varios test para con-
trastar que los coeficientes obtenidos no pueden 
considerarse iguales entre ellos (véase el Cuadro 2). 
Con la excepción de la muestra que contiene solo las 
empresas pequeñas, se observa que el diferencial 
por exportar es significativamente menor y distinto 
del diferencial de productividad que obtienen las em-
presas que poseen subsidiarias en otros países. Sin 
embargo, una vez que la empresa es multinacional 
no hay una diferencia significativa en si la empresa 
exporta o no. 

En resumen, los resultados confirman que las em-
presas manufactureras españolas tienden a ser más 
productivas cuando aumentan su tamaño, y que, una 
vez que se controlan por el tamaño, las exportadoras 
son más productivas que las locales, y las multina-
cionales más productivas que las no multinacionales 
exportadoras. Además, cuanto menor es la empresa, 
mayor diferencia de productividad cabe esperar entre 
ella y las empresas de su mismo tamaño pero que no 
abastecen mercados exteriores.

¿Existe también un ranking en los salarios, el 
número de empleados y las ventas por empleado 
según sea la forma de abastecer los mercados 
exteriores?

En este, siguiendo la metodología del apartado 5, 
se comprueba si otras características siguen también 
un patrón jerárquico como en el caso de la productivi-
dad laboral. Para ello se estima la siguiente ecuación:

ln(Ci ) = c + β1 sEXPt + β2 EMNt + β3 EMNEXt+ 

 + βj Controlesi,j+εt  [2]

Donde Ct son distintas características de la empresa 
i. Se ha controlado por tamaño de empresa (variables  
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dicotómicas para grandes, medianas, pequeñas y mi-
croempresas) y sector. Las características comprobadas 
han sido el salario medio, definido como los costes la-
borales entre el número de empleados, las ventas por 
trabajador y el número de empleados. Los resultados de 
las estimaciones se incluyen en el Cuadro 3.

En dicho Cuadro 3 se observa que las empresas ma-
nufactureras españolas que abastecen mercados ex-
teriores tienden a pagar mejores salarios, a tener más 
ventas en relación a su tamaño y a generar una mayor 
cantidad de empleo. Además, en todos los casos la dife-
rencia frente a las empresas que solo abastecen el mer-
cado local es mayor en el caso de las multinacionales 
exportadoras, seguido de las empresas multinacionales 
no exportadoras y finalmente de las empresas locales 
exportadoras. Por otro lado, al controlar por los distintos 
tamaños de empresa, se observa que cuanto mayor es 
la empresa, mejores salarios y más ventas por trabajador 
cabe esperar.

Al igual que en la estimación de la ecuación [1], se 
han llevado a cabo test para comprobar si los coeficien-
tes calculados pueden ser considerados distintos. Los 

resultados obtenidos indican que en el caso del salario 
medio los coeficientes de las multinacionales no pueden 
considerarse distintos por el hecho de ser o no exporta-
doras, pero sí que son distintos y mayores que los de las 
empresas locales exportadoras. En las otras dos carac-
terísticas, todos los coeficientes obtenidos son significa-
tivamente distintos entre ellos.

En el Gráfico 5 se incluyen los resultados de ana-
lizar estas características en las distintas submues-
tras de pymes, microempresas, pequeñas y medianas 
empresas. Se observa que el efecto de internacio-
nalizarse (ya sea mediante exportaciones o creación 
de empresas subsidiarias) es siempre positivo y que 
tiende a ser mayor cuanto menor es el tamaño de las  
empresas de la muestra. En el gráfico que representa 
el efecto de las distintas decisiones de internaciona-
lización sobre la muestra de pymes, se observa que 
los efectos son mayores en el número de empleados, 
luego en las ventas y por último en los salarios. 

En resumen, en las características analizadas se 
cumplen los mismos patrones que en el caso de la 
productividad laboral.

CUADRO 3

CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU MODO 
DE ABASTECER LOS MERCADOS EXTERIORES

Características: Ci 

Salario medio Ventas pt Empleo

Exporta  ............................................................... 0,167 0,574 1,078

Invierte (EMN)  .................................................... 0,299 0,682 1,386

Exporta e invierte (EMNEX)  ............................... 0,299 0,874 2,595

Microempresas  ................................................... -0,314 -0,382 –

Pequeñas empresas ........................................... -0,208 -0,324 –

Medianas empresas  ........................................... -0,118 -0,141 –

Control por sector  ............................................... Sí Sí Sí

Nº observaciones  ............................................... 66.527 66.327 66.581

NOTA: Todas las variables dependientes están en logaritmos. Todas las variables explicativas son dicotómicas. Los controles por sector 
han sido diferenciados a dos dígitos. Todos los coeficientes son significativos al 1 por 100. 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de SABI
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6. Conclusiones

En este trabajo se han contrastado, con datos de em-
presas manufactureras españolas, obtenidos de la base 
de datos SABI, distintos hechos estilizados derivados 
de estudios empíricos que relacionan la heterogeneidad 
empresarial con el tipo de actividad exterior de las em-
presas. Los resultados confirman la existencia de una 
jerarquía productiva, tal y como predice el modelo de 
Helpman et al. (2004), en la toma de decisión de las em-
presas manufactureras españolas sobre su actividad en 

el extranjero. En concreto, se confirma que las empresas 
menos productivas tienden a permanecer únicamente en 
el mercado español mientras que las más productivas 
tienden a vender parte de su producción en el extranjero, 
bien mediante exportaciones, bien mediante inversión 
extranjera directa. Además, entre las empresas que rea-
lizan actividad exterior las multinacionales exportadoras 
son más productivas que las empresas sólo exportado-
ras. Aunque se cuenta con evidencia empírica previa 
para la economía española sobre estas hipótesis, las 
aportaciones del trabajo, con respecto a los existentes, 

GRÁFICO 5

 EFECTOS EN EL NÚMERO DE EMPLEADOS, EL SALARIO MEDIO Y LAS VENTAS POR 
EMPLEADO EN LAS PYMES, EN LAS MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

NOTA: En las estimaciones todos los coeficientes son significativos pero en algunos casos no son significativamente diferentes entre ellos. 
Los controles por sector se realizaron con variables dicotómicas a cuatro dígitos.
FUENTE: Elaboración propia a partir de estimaciones de la ecuación (2) con los datos de SABI.
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se refieren a la base de datos utilizada: la mayoría de los 
trabajos realizados para España se basan en la Encues-
ta sobre Estrategias Empresariales (ESEE) mientras que 
en este trabajo los datos proceden de SABI. Además se 
ha llevado a cabo el análisis diferenciando las empresas 
según su tamaño, y se observa que las empresas con 
más empleados tienden a ser más productivas y a abas-
tecer mercados exteriores. Otro resultado relevante es 
que el diferencial de productividad esperado entre aque-
llas empresas del mismo tamaño que abastecen merca-
dos exteriores y las que sólo abastecen el mercado do-
méstico es mayor cuanto más pequeño es el tamaño de 
las empresas considerado. Además, las empresas que 
exportan o tienen subsidiarias en el extranjero tienden 
a pagar mejores salarios, y su volumen de ventas por 
trabajador es mayor que en las empresas que no abas-
tecen mercados exteriores. 

En resumen, en el sector manufacturero español las 
empresas más productivas, las que pagan mejores sala-
rios, las que generan más empleo y las que obtienen un 
volumen de ventas por empleado mayor, son aquellas 
que abastecen los mercados exteriores, ya sea mediante 
exportaciones o mediante la creación de filiales en otros 
países. Además, cuanto menor es la empresa que se inter-
nacionaliza, mayor diferencia cabe esperar frente a las em-
presas de su mismo tamaño que no se internacionalizan; 
los efectos encontrados son más acusados en las pymes.
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LA INNOVACIÓN COMO FACTOR 
DE COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES
Las políticas de internacionalización e innovación son frecuentemente consideradas como 
factores clave para mejorar la competitividad de las empresas, impulsar su crecimiento 
y el del conjunto de la economía. En este trabajo se analiza la relación entre la actividad 
exportadora e innovadora de las pymes manufactureras españolas utilizando datos de 
la Encuesta sobre Estrategias Empresariales para el período 1990-2011. Los resultados 
muestran una fuerte asociación positiva entre internacionalización e innovación, 
actividades altamente persistentes. Estos resultados sugieren, de forma tentativa, que las 
políticas de internacionalización e innovación deberían definirse y aplicarse de forma 
coordinada o incluso integrada. 
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1. Introducción

La literatura económica ha encontrado una fuerte aso-
ciación entre la internacionalización de las empresas y 
el crecimiento de la productividad y el empleo (para una 
revisión, véase Wagner, 2007). De este modo, la capa-
cidad de las empresas para competir en el exterior se 
ha considerado como un indicador de su competitividad. 
Esta evidencia ha proporcionado un sustento teórico a 

las políticas de promoción de exportaciones que tratan 
de facilitar el acceso a los mercados exteriores a las 
empresas. En la medida en que la participación en los 
mercados exteriores supone incurrir en costes, en par-
te irrecuperables (por ejemplo, asociados al estableci-
miento de canales de distribución, a la consecución de 
información sobre las preferencias y/o requisitos de los 
productos, etcétera), estas políticas serían especialmen-
te efectivas en el caso de las pymes que se enfrentarían, 
inicialmente, con mayores problemas para acceder a es-
tos mercados.

Por otro lado, las actividades de I+D e innovación 
son fundamentales para el aumento de la productividad. 
Como consecuencia de estas relaciones, en los últimos 
años se ha estudiado en mayor profundidad la relación 
entre exportaciones y actividad innovadora. Por ejemplo, 
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el análisis de estas relaciones ha sido el principal obje-
tivo del proyecto «Trade and Innovation Project» de la 
OCDE1. En este sentido, Aw et al. (2011) señalan que 
las decisiones de exportar e innovar están interrelacio-
nadas y afectan a la posición competitiva futura de las 
empresas. La existencia de interdependencia entre las 
actividades de exportación e innovación también se ha 
destacado desde el llamado «enfoque cognitivo» de las 
empresas (Dosi y Malerba, 1996). Estas actividades am-
plían el stock de conocimiento de las empresas, mejo-
rando su posición competitiva. 

Sin embargo, la relación entre I+D/innovación y las ac-
tividades exportadoras no ha sido estudiada en profun-
didad por gran parte de los estudios previos que utilizan 
datos a nivel de empresa2. Generalmente estos estudios 
han examinado los determinantes de una de estas acti-
vidades, incluyendo la otra actividad simplemente como 
uno de sus determinantes. 

En este artículo se analiza empíricamente la relación 
entre las estrategias de internacionalización y de inno-
vación por parte de las pymes manufactureras españo-
las. Una primera cuestión a tener en cuenta es la am-
plitud de esta tarea derivada de las diferentes formas 
de internacionalización y de la actividad innovadora que 
puede llevar a cabo una empresa. La empresa puede 
participar en el mercado exterior mediante alguna o 
todas estas estrategias: exportaciones, importaciones 
y la inversión directa extranjera. Por otro lado, la defi-
nición de actividad innovadora también puede resultar 
compleja. Por ejemplo, Altomonte et al. (2013) conside-
ran varios tipos de actividad innovadora: patentes, ac-
tividades de diseño, I+D, soluciones informáticas para 
la organización interna de las empresas, para vender a 
terceras empresas… 

En nuestro análisis se considera exclusivamente la 
internacionalización mediante la participación en ex-

1  http://www.oecd.org/trade/benefitlib/tradeandinnovation.htm
2  Frente a los estudios con datos a nivel de empresa, los modelos 

agregados de innovación y crecimiento endógeno señalan la existencia 
de una fuerte interdependencia entre las actividades exportadora y de 
innovación (GROSSMAN y HELPMAN, 1991). 

portaciones, mientras que la actividad innovadora la 
aproximamos mediante la realización de actividades 
en I+D. En particular, se investigan los determinantes 
de las decisiones de exportar y realizar I+D, teniendo 
en cuenta que se trata de actividades altamente persis-
tentes y relacionadas entre sí. La justificación teórica 
de la persistencia de ambas actividades se encuentra 
en los trabajos de Roberts y Tybout (1997) y Geroski 
et al. (1997), entre otros, que asumen que exportar y 
realizar I+D son decisiones de inversión de las empre-
sas que suponen incurrir en costes irrecuperables y que 
se llevan a cabo en contextos de incertidumbre sobre 
el resultado. De este modo, la participación en un pe-
ríodo aumenta la probabilidad de realizar esa actividad 
en el período siguiente. La propia naturaleza de estas 
decisiones de inversión puede suponer una desventaja/
barrera para las pymes (en comparación a las grandes 
empresas), derivada de su menor tamaño para cubrir 
costes irrecuperables, sus mayores restricciones finan-
cieras, etcétera. De este modo, la existencia de bene-
ficios potenciales de ambas actividades, sus efectos 
dinámicos, su elevada correlación, junto a las desventa-
jas que pueden tener las pymes, plantean importantes 
retos para el diseño de la política económica. 

El trabajo empírico se realiza utilizando datos de una 
muestra representativa de pymes manufactureras espa-
ñolas de la Encuesta sobre Estrategias Empresariales 
(ESEE, en adelante), para el período 1990-2011. Los re-
sultados muestran una fuerte relación positiva entre las 
actividades de exportación e I+D. Estos resultados se 
mantienen incluso cuando se controla por características 
de empresa (como productividad, tamaño…) y del sector 
de actividad. Los resultados obtenidos se encuentran en 
la línea de trabajos previos (Esteve-Pérez y Rodríguez, 
2013) que obtienen que esta fuerte relación se mantiene 
cuándo se utilizan medidas alternativas de internaciona-
lización (importaciones) y de  actividad innovadora (inno-
vaciones de proceso y de producto). Además, nuestros 
resultados se encuentran en la línea de los que se han 
obtenido recientemente para algunos países europeos 
(Altomonte et al., 2013).
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A partir de nuestros resultados se pueden derivar im-
portantes implicaciones de política económica. En tanto 
en cuanto estas actividades se encuentren interrelaciona-
das, y dada sus implicaciones sobre la competitividad de 
las empresas, sería deseable una mayor coordinación/
integración de las políticas que afectan a ambas activida-
des. Sin embargo, en la práctica encontramos que en la 
mayoría de los países de la Unión Europea estas políticas 
son responsabilidad de varias agencias, generalmente 
con escasas relaciones (véase el informe EIM, 2010, en 
el que se analizan 130 programas en la Unión Europea).

El resto del artículo está organizado del siguiente 
modo. En el segundo apartado presentamos una bre-
ve revisión de la literatura. La descripción de los datos y 
evidencia preliminar, así como una breve descripción de 
los métodos econométricos utilizados se presentan en el 
tercer apartado. En el cuarto se investiga la relación en-
tre participación en exportación y actividad innovadora. 
El apartado 5 presenta las principales conclusiones del 
trabajo. 

2. Breve revisión de la literatura

Una cuestión importante al analizar las dos decisiones 
(exportar y realizar actividad innovadora) es la siguiente: 
¿hasta qué punto las decisiones de internacionalización 
e innovación se determinan conjuntamente en el seno de 
una empresa? Estudios previos señalan algunos cana-
les de interacción entre las dos decisiones. 

Aw et al. (2011) consideran que tanto la participación 
en las exportaciones como la realización de actividades 
de I+D son decisiones de inversión de las empresas que 
implican importantes costes. Las empresas participan 
en estas actividades si el rendimiento futuro esperado, 
neto de costes irrecuperables, es positivo. Estos autores 
encuentran que ambas actividades están muy relaciona-
das: la inversión en I+D aumenta el beneficio esperado 
de exportar; y la participación en los mercados de expor-
tación puede aumentar el rendimiento de las inversiones 
en I+D. Este marco pone de relieve dos aspectos funda-
mentales al analizar estas dos actividades. 

Por un lado, ambas actividades previsiblemente se-
rán persistentes, como han mostrado trabajos previos 
(Roberts y Tybout, 1997, para las exportaciones, y Ge-
roski et al.1997, en el caso de la actividad innovadora). 
Esto es, la probabilidad de exportar/invertir en I+D en 
t aumenta la probabilidad de realizar esta actividad en 
t+1. En el trabajo empírico tratamos de identificar si esta 
persistencia se debe a una dependencia de estado real 
(relacionada con costes irrecuperables de iniciar la acti-
vidad, efectos de aprendizaje o efectos del tipo success 
brees success), o debido a la presencia de heterogenei-
dad observada/inobservada que podría provocar depen-
dencia de estado espuria. 

Por otro lado, el marco teórico anterior también desta-
ca la existencia de una relación en ambos sentidos en-
tre la participación en exportaciones y en I+D. De este 
modo, la participación pasada en una actividad aumenta 
la probabilidad presente de participar en la otra actividad, 
y viceversa. Estos autores también señalan que la parti-
cipación en ambas actividades aumenta con el nivel de 
productividad previa de las empresas y que la realización 
de estas actividades contribuye a aumentar la productivi-
dad (y el beneficio) futuro de las empresas. 

Un enfoque alternativo y/o complementario al anterior 
que también considera la existencia de relación entre 
ambas actividades es el llamado «enfoque cognitivo». 
En este enfoque se considera a las empresas como  
learning-organizations (Dosi y Malerba, 1996). En con-
creto, se considera que la participación en ambas activi-
dades permite a las empresas acumular conocimiento, 
lo que lleva a mejorar sus capacidades y, por tanto, su 
posición competitiva, lo que se traducirá en mayores be-
neficios. Además, puede existir complementariedad en-
tre estas dos estrategias.

Por último, algunos desarrollos teóricos recientes con-
sideran que las actividades de exportar e innovar son 
el resultado de decisiones endógenas de las empresas 
(Costantini y Melitz, 2008). Por tanto, se trataría de deci-
siones inextricablemente asociadas, aunque la dirección 
de causalidad y sus determinantes no estarían claros a 
priori: las empresas podrían realizar actividades de inno-
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vación anticipando su participación en los mercados de 
exportación, podrían comenzar a exportar tras realizar 
innovaciones exitosas (dando lugar a un efecto autose-
lección), o incluso exportar podría incrementar el incenti-
vo a innovar de las empresas (debido a un posible efecto 
learning-by-exporting).

Los enfoques descritos sugieren la existencia de distin-
tos canales relacionando las actividades de I+D y expor-
tación. En primer lugar, el esfuerzo en I+D podría explicar 
la existencia de heterogeneidad en productividad entre 
las empresas, que es asumida en los modelos recientes 
de participación en exportación (Melitz, 2003). En este 
modelo las empresas más productivas ex ante deciden 
entrar en los mercados de exportación («autoselección» 
en la actividad exportadora por parte de las empresas 
más productivas).  Además, la inversión en I+D podría 
mejorar las capacidades tecnológicas de las empresas, 
necesarias para absorber el conocimiento externo que 
éstas pueden adquirir al exportar, lo que aumentaría su 
rentabilidad esperada de participar en los mercados de 
exportación. 

En segundo lugar, la experiencia previa en los mer-
cados de exportación genera flujos de conocimiento 
(acceso a tecnología, conocimiento de nuevos proce-
dimientos, exposición a mayor competencia, etcétera) 
que pueden mejorar la capacidad innovadora de las 
empresas, intensificando su participación en actividades 
de I+D. En este caso, la participación en la actividad ex-
portadora puede aumentar los beneficios esperados de 
realizar inversiones en I+D, en la medida en que estas 
inversiones estimulen la adopción y desarrollo de nuevas 
tecnologías. Además, exportar permite reducir el coste 
medio de la inversión en I+D al distribuirse el coste fijo 
entre un mayor número de unidades (en comparación a 
las empresas domésticas). 

Tradicionalmente, los trabajos empíricos que utilizan 
datos a nivel de empresa no han prestado demasiada 
atención a la relación entre las actividades de exporta-
ción e I+D. Sin embargo, en los últimos años se han rea-
lizado estudios empíricos con datos a nivel de empresa 
(o establecimiento industrial) que han analizado en ma-

yor profundidad la relación entre ambas actividades. Por 
un lado, algunos trabajos encuentran que la actividad in-
novadora (innovación de producto y, en menor medida, 
innovación de proceso) podría facilitar las exportaciones 
a nivel de empresa (Cassiman y Golovko, 2011 y Bec-
ker y Egger, 2013). En la misma línea, Altomonte et al. 
(2013) encuentran una relación positiva entre internacio-
nalización e innovación en siete países europeos (Aus-
tria, Francia, Alemania, Hungría, Italia, España y Reino 
Unido), y sostienen que la dirección de causalidad podría 
ir de la actividad innovadora hacia la internacionalización. 
El argumento está relacionado con la mayor exigencia 
de la autoselección en internacionalización que en inno-
vación. De este modo, la innovación podría favorecer la 
posición competitiva de las empresas, lo que facilitaría su 
internacionalización. 

Por otro lado, algunos trabajos recientes también 
encuentran la existencia de una dirección de causali-
dad de la actividad exportadora hacia la innovación (o 
learning by exporting). En este sentido, Van Beveren y 
Vandenbussche (2010) encuentran evidencia a favor de 
la existencia de un efecto «autoselección» de las empre-
sas belgas en innovación, anticipando su entrada en los 
mercados de exportación, frente a la hipótesis alterna-
tiva de que las innovaciones de producto y de proceso 
conducen a la entrada en los mercados de exportación. 
Por último, Lileeva y Trefler (2010) señalan que la direc-
ción de causalidad en la relación entre exportaciones e 
innovación podría ir en ambos sentidos. Bustos (2011) 
encuentra evidencia a favor de esta doble relación para 
el caso de Argentina y Mercosur. 

3. Descripción de los datos y metodología

Datos

El análisis empírico se ha realizado utilizando los 
datos de la Encuesta sobre Estrategias Empresariales 
(ESEE) para el período 1990-2011. La ESEE es una 
encuesta anual realizada por la Fundación SEPI desde 
1990, en colaboración puntual con el Ministerio de Indus-
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tria, Energía y Turismo. Esta encuesta proporciona infor-
mación sobre una muestra representativa de empresas 
manufactureras (excluyendo a las empresas energéticas 
y extractivas) españolas. La ESEE presenta algunas ca-
racterísticas distintivas. 

En primer lugar, es una muestra estratificada, por in-
dustria y tamaño, construida para ser representativa de las 
empresas manufactureras españolas con 10-200 trabaja-
dores (pymes, de aquí en adelante)3. La muestra exclu-
ye a las empresas con menos de diez trabajadores. Por 
tanto, probablemente las empresas que realizan exporta-
ciones estarán sobrerrepresentadas en nuestros datos en 
relación a la población de empresas manufactureras, con 
un elevado número de empresas pequeñas domésticas. 

En segundo lugar, la ESEE proporciona información 
sobre un amplio número de características de las em-

3  Debido a las características de la ESEE, en este trabajo 
consideramos pyme a todas las empresas manufactureras con menos 
de 200 trabajadores, frente a los 250 trabajadores que se consideran en 
otras fuentes (por ejemplo, Eurostat). El límite es 200 debido a que el 
criterio de inclusión en la ESEE es diferente para las empresas con más 
de 200 trabajadores. En particular, en este caso se envía el cuestionario a 
todas las empresas, con una tasa de respuesta en torno al 60 por 100.

presas que permiten profundizar en la relación entre 
internacionalización e innovación. En concreto, dispo-
nemos de información sobre el tamaño de las empre-
sas, su estructura de propiedad, edad, etcétera. 

En tercer lugar, la ESEE permite realizar el análisis 
para un largo período de tiempo, lo que supone dos 
ventajas adicionales. Por un lado, tenemos informa-
ción de las decisiones de las empresas sobre I+D y 
exportaciones para las distintas fases del ciclo eco-
nómico. Por otro lado, la disponibilidad de un amplio 
período resulta particularmente adecuada para el es-
tudio de la dinámica asociada a estas decisiones de 
inversión. 

La base de datos incluye un total de 19.159 obser-
vaciones, correspondientes a 1.443 empresas con 
10-200 trabajadores que han permanecido en la ESEE 
al menos siete años de forma consecutiva. El Cuadro  1 
ofrece algunos estadísticos descriptivos de los datos 
(véase el Cuadro A1 del Anexo para la definición de 
las variables utilizadas en este trabajo). En cuanto a 
las dos variables de interés, ambas recogen participa-
ción o no en actividad exportadora y en I+D. 

CUADRO 1

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

Primer año Todos los años

Número de observaciones (empresas)  ..................  1.443 (1.443) 19.159 (1.443)
Exporta (%) ............................................................. 39,1 48,3
Importa (%) ........................................................... 40,5 48,0
I+D (%) .................................................................. 19,5 21,0
Innovación de producto (%) .................................. 19,1 17,6
Innovación de proceso (%) ................................... 24,9 25,0
Participadas por capital extranjero (%) ................. 7,1 8,1
Publicidad (%)  ...................................................... 59,9 69,3
Productividad (mediana, 0,000 euros) .................. 22,42 28,3
Edad (mediana, años) .......................................... 11 20
Número de trabajadores (media/mediana) ........... 42,8/24 48,0/26

FUENTE: Elaboración propia con datos de la ESEE.
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El Gráfico 1 muestra la participación de las pymes en 
estas actividades a lo largo del período considerado. 
Para cada año, cada empresa se clasifica de acuerdo 
a si realiza o no cada una de las actividades, dando 
lugar a cuatro categorías: i) ni exporta, ni invierte en 
I+D; ii) exporta, pero no invierte en I+D; iii) no exporta, 
sí invierte en I+D; iv) exporta e invierte en I+D. El por-
centaje de empresas que exporta ha aumentado sus-
tancialmente dese el año 1990 en adelante, mientras 
que la participación en actividades de I+D ha perma-
necido relativamente estable. La participación en las 
dos actividades ha aumentado hasta situarse próxima 
al 20 por 100, mientras que la proporción de empresas 
que no exportan ni realizan I+D se ha reducido sustan-
cialmente durante el período. Además, la participación 
en exportación es una actividad más común entre las 

pymes que la I+D, mientras que la realización de I+D 
sin exportar es bastante inusual (y su importancia se 
ha ido reduciendo). El Gráfico 1 también muestra una 
positiva relación (simultánea) entre las actividades de 
exportación e I+D. No obstante, en este gráfico no se 
puede apreciar la dinámica del comportamiento de las 
empresas en relación a estas decisiones. Por ejemplo, 
no conocemos si son las mismas empresas de forma 
continuada las que realizan (o no) una determinada 
actividad. En definitiva, no podemos distinguir si la 
evolución observada de las tasas de participación se 
produce debido a una elevada o una reducida rotación 
a nivel de empresa.

El Cuadro  2 permite profundizar en la dinámica que 
subyace a las tasas de participación representadas en 
el Gráfico 1. En primer lugar, la persistencia en ambas 

GRÁFICO 1

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE EXPORTACIÓN E I+D 
(En %)

FUENTE: Elaboración propia con datos de la ESEE.
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actividades es sustancial: alrededor del 64 por 100 
de las empresas no modifican sus estatus (36,2+27,9 
para exportar, y 57,2+6 para I+D). No obstante, en el 
caso de la I+D domina la no realización de I+D nunca. 
Por tanto, exportar siempre es mucho más común que 
realizar I+D siempre entre las pymes manufactureras 
españolas. Como se aprecia en la última fila, la rota-
ción es mayor en el caso de la I+D. 

El Cuadro 3 proporciona evidencia preliminar so-
bre la evolución de la relación entre las actividades 
de I+D y exportación. En concreto, el cuadro  pre-
senta probabilidades de transición año a año para el 
período 1990-2011. En primer lugar, se obtiene que 
cada una de estas actividades es muy persistente. 
La probabilidad de exportar en t es entre 84,7 y 86,2 
puntos porcentuales, superior para los exportadores 
en t-1 que para los no exportadores, según la empre-
sa haga I+D o no haga I+D en t-1, respectivamente. 
Del mismo modo, las empresas que realizan I+D en 
t-1 tienen una mayor probabilidad de invertir en I+D 
en t en relación a las empresas que no realizan I+D. 
La diferencia se sitúa entre 68,5 y 77,5 puntos por-
centuales, si la empresa no exporta o exporta en t-1, 
respectivamente.  

En segundo lugar, el Cuadro  3 también muestra una 
elevada persistencia cruzada entre las actividades de 
I+D y de exportación. Así, la probabilidad de exportar en 
t es mayor para las empresas que realizaban I+D en t-1 
que para las empresas que no realizaban I+D. Por ejem-
plo, 12,3 por 100 (7,3 por 100) de las empresas que in-
vertían en I+D (exportaban) en t-1 realizaron la transición 
de no exportar a exportar (no hacer I+D a hacer I+D) en 
t, mientras que solamente el 6,5 por 100 (3 por 100) de 
las empresas realizan la transición a exportar en t entre 
las empresas que no hacían I+D en t-1. 

En resumen, la evidencia preliminar sugiere la exis-
tencia de dependencia cruzada entre las actividades 
de I+D y exportación, así como la existencia de eleva-
da persistencia en estas actividades.

Metodología 

El Cuadro 3 muestra la existencia de persistencia 
cruzada entre las actividades de I+D y exportación. No 
obstante, el análisis descriptivo de la sección anterior 
no permite profundizar en los determinantes de estos 
resultados. Para ello, es necesario controlar por las 
características individuales observadas e inobserva-

CUADRO 2

ACTIVIDADES DE EXPORTACIÓN E I+D 
(En %)

Exporta I+D

Persistente   

Nunca  ...................... 36,2 57,2

Siempre  ................... 27,9 6,0

No persistente 

Entran  ...................... 10,6 4,5

Salen  ....................... 3,9 5,7

Cambian  .................. 21,4 26,6

FUENTE: Elaboración propia con datos de la ESEE.

CUADRO 3

TASAS DE TRANSICIÓN DE ESTATUS 
EXPORTADOR E I+D 
(Probabilidad en %) 

Estatus t-1 Estatus t

Exporta I+D Exporta I+D

No No 6,5 3,0

No Sí 12,3 71,5

Sí No 92,7 7,3

Sí Sí  97,0 84,8

FUENTE: Elaboración propia con datos de la ESEE.
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bles. En esta sección presentamos brevemente los 
métodos econométricos que se utilizan en la sección 
siguiente4. 

Definimos dos indicadores binarios de la participa-
ción en exportación e I+D, para la empresa i (i=1,…,n) 
en el año t (t=1,…,T). La variable dependiente binaria 
yit se modeliza en términos de una variable latente con-
tinua y*

it (expresión [1]). Cada variable binaria es una 
función de: i) un vector de variables explicativas, des-
fasadas un período, xit-1 (puede haber variables que 
no cambien en el tiempo)5; ii) dependencia de estado, 
recogida por el indicador de estado de exportación/
I+D desfasado un período yit-1; iii) un efecto aleatorio 
constante en el tiempo e inobservable que es específi-
co a cada empresa, modelizado por el componente μi;  
y iv) un término de error aleatorio idiosincrásico que 
varía en el tiempo, uit:

yit=
1 y*

it>0
0 resto

y*
it= γyit-1+x´

it-1β+μi+uit

i = 1,…,N; t=2,..,T [1]

Comenzamos con la estimación de modelos está-
ticos univariantes para cada una de las dos decisio-
nes, en los que se asume que no existe dependencia 
de estado (g=0), y posteriormente estimamos mode-
los probit dinámicos univariantes con efectos aleato-
rios. En la estimación de modelos estáticos se estima 
un modelo utilizando la especificación propuesta por 
Mundlak (1978) y que permite correlación entre los 
efectos individuales (μi) y las características obser-
vadas (xit). 

En la estimación de modelos dinámicos se plantean 
los problemas de las condiciones iniciales y el de per-
sistencia y heterogeneidad individual inobservada. Por 
un lado, para tratar el problema potencial que plantean 
las condiciones iniciales, utilizamos el método pro-
puesto por Wooldridge (2005). En concreto, se asume 

4  En ESTEVE-PÉREZ y RODRÍGUEZ  (2013) se discute más 
detalladamente la metodología empírica utilizada en este trabajo. 

5  Las variables explicativas se introducen con desfase de un período 
para reducir potenciales problemas de simultaneidad.

que yi1 es aleatoria y se especifica la distribución de mi 
condicional en yi1 y xi.

y*
it= x´

iit-1β+γyit-1+α0+α1yi1+α2 xi +ζi+uit

μi=α0+α1yi1+α2xi+ζi

ζi iid N (0,σ2
ζ                         ) y no correlacionada con yi1 y xi

[2]

Por otro lado, el segundo problema que se plantea 
en los modelos dinámicos como [1] está relacionado 
con la persistencia (o correlación intertemporal) que 
puede deberse a la existencia de dependencia de 
estado real, pero también a la presencia de hetero-
geneidad individual no observada (μi). En este último 
caso, tendríamos dependencia de estado espuria 
(véase Cameron y Trivedi, 2005, pág. 763). Si la per-
sistencia se debe a la heterogeneidad no observada, 
entonces tendríamos que las empresas tienen ciertas 
características (no controladas) que aumentan su pro-
babilidad de realizar actividades de I+D y exportación 
y que persisten en el tiempo. Los modelos dinámicos 
de elección discreta con efectos aleatorios permiten 
distinguir entre estas dos fuentes potenciales de per-
sistencia (dependencia de estado genuina y heteroge-
neidad inobservada).

Por último, dado que tanto la participación en I+D 
y en exportaciones se encuentran muy correlaciona-
das temporalmente y además son interdependientes, 
entonces los términos de error de las ecuaciones de 
participación estarán probablemente correlaciona-
dos. Para tratar este problema, especificamos las 
decisiones de exportar y realizar I+D de forma inter-
dependiente mediante un modelo probit dinámico bi-
variante. Este modelo permite examinar el origen de 
la persistencia cruzada entre estas actividades (ex-
presión [3]): 

yjt= 0 resto           t=2,..., T
1 y*

jt>0           j=1, 2

  
y*

1t= γ11 y1, t-1+γ12 y2, t-1 +x´
t-1β1+μ1+u1t

y*
2t= γ21y1, t-1+γ22 y2, t-1 +x´

t-1β2+μ2+u2t
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donde las variables dependientes son variables bina-
rias que se refieren a exportar (y1t) y a realizar I+D 
(y2t). En este modelo se incluye el mismo vector de va-
riables explicativas que en los modelos univariantes. 
Se asume que (μ1, μ2) se distribuye como una variable 
normal bivariante con varianzas y σ2

m1
 y σ2

m2
 y covarian-

za σ
m1 σm2 ρm

. Por último, se asume que los términos de 
error (u1t, u2t) siguen una distribución normal estándar 
bivariante con covarianza ρ y que son independientes 
a lo largo del tiempo. Se asume también que (μ1, μ2), 
ujt y xt-1 son independientes.

Variables explicativas

En las diferentes especificaciones se relacionan las 
probabilidades de exportar e invertir en I+D en un pe-
ríodo con características de las empresas desfasadas 
un período (tamaño, participación de capital extranje-
ro, productividad, edad, publicidad), junto a un conjun-
to de variables dummy de sector y de año.  

Además, para analizar la persistencia y persistencia 
cruzada en estas actividades, también se incluyen los 
valores desfasados (un período) de las variables obje-
to de estudio (véase el Cuadro  A1 del Anexo para la 
definición de las variables). Los coeficientes de estas 
variables recogen el efecto de la participación en t-1 
sobre la probabilidad de participación en t. 

El Cuadro  4 proporciona evidencia preliminar sobre 
la relación entre las variables explicativas y la probabi-
lidad de exportar y hacer I+D. En la primera columna 
se presentan las probabilidades de exportar y hacer 
I+D, y su relación con las principales variables explica-
tivas, sin condicionarlo al estatus (exportador, I+D) en 
el período anterior. Las columnas (2) y (3) condicionan 
estas relaciones al estatus en el período anterior. 

La probabilidad de exportar (no condicionada) es del 
48,3 por 100, mientras que la probabilidad de realizar 
I+D es 21 por 100. Cuando se condiciona al estatus de 
la empresa en t-1, se aprecia una elevada dependen-
cia de estado: una empresa que exporta (hace I+D) 
en t-1 tiene una probabilidad de exportar que es 13,5 

(17,4) veces mayor que la de una empresa que no ex-
porta (no hace I+D) en t-1. No obstante, debe advertir-
se que parte de esta persistencia puede deberse a la 
existencia de heterogeneidad no controlada. Para te-
ner en cuenta esta posibilidad, en el Cuadro 4 también 
se presentan las probabilidades de participación en 
I+D y exportación, no condicionadas y condicionadas 
al estatus en t-1, para subgrupos de empresas según 
los valores de las diferentes variables explicativas. En 
línea con trabajos previos se encuentra que la proba-
bilidad de exportar y realizar I+D crece con el tamaño 
de las pyme, y es mayor para las empresas participa-
das por capital extranjero, con mayor productividad, 
más antiguas, y para las que realizan publicidad. Es-
tas diferencias entre grupos se mantienen cuando las 
condicionamos al estatus de la empresa en t-1. 

Adicionalmente, la primera columna del Cuadro 4 
también pone de relieve la fuerte interdependencia 
entre ambas actividades en las pymes manufacture-
ras españolas. Así, en el panel inferior se observa que 
aproximadamente el 34 por 100 de los exportardores 
también realizan I+D, mientras este porcentaje cae 
hasta el 8,8 por 100 en el caso de los no exportadores. 
En el panel superior también se aprecia la importante 
relación entre la realización de I+D y la participación 
en exportación: el 78,3 por 100 de las empresas que 
hacen I+D también exportan, mientras que entre las 
que no hacen I+D este porcentaje se sitúa en el 40,3 
por 100.  

La evidencia preliminar apunta hacia la existencia 
de una relación positiva entre las decisiones de ex-
portar y realizar I+D, aunque del análisis realizado no 
puede inferirse la dirección de estas relaciones. Ade-
más, la correlación entre estas dos variables podría 
ser espuria si ambas decisiones están determinadas 
por los mismos factores explicativos. En el análisis 
de regresión del siguiente apartado se examina si, y 
hasta qué punto, la persistencia observada se debe a 
diferencias en características individuales o a un efec-
to causal genuino del estatus pasado sobre el estatus 
futuro entre estas decisiones.
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CUADRO 4

PROBABILIDAD NO CONDICIONADA Y CONDICIONADA DE EXPORTAR E I+D
EXPORTA (t) No condicionada Exporta en t-1 No exporta en t-1

Total  ............................................... 0,483 0,942 0,070
Tamaño (núm. empleados):

10-20........................................... 0,316 0,897 0,059
21-50........................................... 0,497 0,941 0,077
51-100......................................... 0,691 0,967 0,090
101-200....................................... 0,828 0,985 0,143

Participada por capital extranjero: 
Sí ................................................ 0,832 0,974 0,192
No ............................................... 0,452 0,936 0,067

Productividad:  
> Mediana ................................... 0,614 0,954 0,091
<= Mediana ................................. 0,351 0,918 0,057

Edad:
> Mediana ................................... 0,572 0,955 0,072
<= Mediana ................................. 0,402 0,923 0,069

Publicidad:
Sí ................................................ 0,546 0,947 0,085
No ............................................... 0,339 0,922 0,047

I+D:
Sí ................................................ 0,783 0,973 0,144
No ............................................... 0,403 0,926 0,063

I+D (t): No condicionada Realiza I+D en t-1 No I+D en t-1

Total ................................................ 0,210 0,818 0,047
Tamaño (núm. empleados):

10-20........................................... 0,102 0,727 0,030
21-50........................................... 0,189 0,787 0,049
51-100......................................... 0,347 0,849 0,079
101-200....................................... 0,524 0,900 0,107

Participada por capital extranjero: 
Sí ................................................ 0,441 0,876 0,101
No ............................................... 0,190 0,807 0,044

Productividad:
> Mediana ................................... 0,297 0,848 0,063
<= Mediana ................................. 0,123 0,746 0,033

Edad:
> Mediana ................................... 0,271 0,852 0,053
<= Mediana ................................. 0,154 0,763 0,042

Publicidad:
Sí ................................................ 0,252 0,830 0,056
No ............................................... 0,116 0,759 0,029

Exporta:
Sí  ............................................... 0,341 0,849 0,076
No ............................................... 0,088 0,709 0,027

FUENTE: Elaboración propia con datos de la ESEE 
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4. Resultados

La evidencia preliminar sugiere la existencia de de-
pendencia cruzada y elevada persistencia en las acti-
vidades de exportación e I+D en las pymes manufac-
tureras españolas. En este apartado se profundiza en 
el origen de esta relación cruzada dinámica entre estas 
dos actividades. El análisis de regresión se realiza en 
dos fases. Primero, mediante la estimación de modelos 
probit univariantes para profundizar en los determinan-
tes de cada una de estas decisiones por separado. Se-
gundo, se estima un modelo probit bivariante sobre las 
dos decisiones. 

En todos los modelos estimados se incluyen como 
variables explicativas el estatus exportador y de I+D, 
participación de capital extranjero, edad, productividad, 
publicidad desfasada un período, además del valor ini-
cial del tamaño de la empresa. También se incluyen 
variables dummy de año y de sector en todas las re-
gresiones, las cuales son siempre conjuntamente signi-
ficativas (no se reportan en los cuadros de resultados). 

Las columnas (1) y (2) del Cuadro  5 muestran los 
resultados de la estimación de modelos probit estáti-
cos utilizando errores estándar robustos a correlación 
intragrupo (empresa). Los coeficientes que se pre-
sentan corresponden a efectos marginales evaluados 
para el valor medio de los regresores. 

Los resultados de la columna (1) en la ecuación de 
exportación indican que las empresas que hacen I+D en 
t-1 tienen una probabilidad un 24,9 por 100 mayor de ex-
portar en t que las empresas que no realizaron I+D en el 
período anterior. De forma similar, en caso de la I+D, las 
empresas que realizaron exportaciones en t-1 tienen una 
probabilidad un 14,6 por 100 mayor de hacer I+D (frente 
a las que no exportaron en t-1). En relación a las otras 
variables, se encuentra que la probabilidad de participar 
en estas actividades crece con el tamaño de la pyme. La 
principal divergencia (cualitativa) entre los determinantes 
de ambas decisiones está relacionada con el papel de la 
participación de capital extranjero en la pyme, que parece 
favorecer las exportaciones pero no la realización de I+D. 

En la columna (2) se presentan las estimaciones con 
la corrección propuesta por Mundlak (1978) para tratar 
la posible correlación entre las variables explicativas y el 
término de error. Se incluyen como variables explicativas 
adicionales la media intraempresa de la productividad y 
del gasto en publicidad (productividad media, publicidad 
media). Los resultados son bastante similares a los de 
la columna (1), salvo por la reducción en la significativi-
dad estadística del efecto marginal de la productividad (y 
también del gasto en publicidad), probablemente debido 
a que la variación entre empresas es mayor que la varia-
ción intraempresa para esta variable. 

En la columna (3) se ofrecen los resultados de la 
estimación de modelos dinámicos, que incluyen la va-
riable dependiente desfasada un período como varia-
ble explicativa. Como cabría esperar, el coeficiente de 
la variable dependiente desfasada es positivo y muy 
significativo. No obstante, en la columna (3) no se uti-
liza realmente la dimensión de panel de los datos, lo 
cual puede llevar a una sobreestimación del efecto de 
las decisiones pasadas. Por ello, en la columna (4) se 
presentan los resultados de la estimación de modelos 
probit dinámicos con efectos aleatorios. Estos mode-
los proporcionan estimaciones más eficientes y permi-
ten evaluar qué parte de la volatilidad aleatoria puede 
atribuirse al efecto individual inobservado6. Además, 
utilizamos la metodología propuesta por Wooldridge 
(2005) para tratar los problemas que plantea las con-
diciones iniciales y la heterogeneidad inobservada. 

Los resultados en la columna (4) muestran que, una 
vez que se controla por la heterogeneidad inobserva-
da, la variable dependiente desfasada continúa siendo 
relevante (y estadísticamente significativa), lo que pro-
porciona evidencia a favor de la existencia de verda-
dera dependencia de estado. Así, la participación en 
la actividad exportadora es aproximadamente un 66,5 
por 100 mayor para los exportadores en t-1 que para 

6  Los coeficientes en el Cuadro  5 corresponden al modelo aumentado 
con la especificación de MUNDLAK (1978) para permitir que los efectos 
individuales puedan estar correlacionados con las medias intra-empresa 
de los regresores.



Silviano EStEvE PérEz y DiEgo roDríguEz roDríguEz

CLAVES DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES PARA LAS PYMES
Marzo-Abril 2014. N.º 877126 ICE

CUADRO 5

EXPORTACIÓN E I+D: ESTIMACIONES PROBIT UNIVARIANTES

Exporta I+D

Estático Dinámico Estático Dinámico

Pooled
(1) 

Pooled 
Mundlak 

(2)

Pooled 
(3)

RE 
Wooldridge 

(4)

Pooled
(1) 

Pooled 
Mundlak 

(2)

Pooled
(3)

RE 
Wooldridge

(4)

Exportat-1  ....................... 0,846*** 0,665*** 0,146*** 0,131*** 0,060*** 0,025***
(0,007) (0,012) (0,016) (0,016) (0,008) (0,008)

I+Dt-1  .............................. 0,249*** 0,224*** 0,104*** 0,060** 0,692*** 0,357***
(0,025) (0,025) (,017) (0,027) (0,013) (0,021)

Tamaño (10-20 omitido)
21-501  ........................ 0,125*** 0,108*** 0,061*** 0,080*** 0,046** 0,039 0,025** 0,023**

(0,283) (0,029) (0,015) (0,031) (0,020) (0,020) (0,093) (0,010)
51-1001  ...................... 0,257*** 0,231*** 0,115*** 0,102** 0,145*** 0,128*** 0,063*** 0,067***

(0,036) (0,038) (0,021) (0,046) (0,034) (0,034) (0,014) (0,020)
101-2001 .................... 0,328*** 0,311*** 0,189*** 0,266*** 0,291*** 0,272*** 0,118*** 0,142***

(0,039) (0,041) (0,026) (0,046) (0,040) (0,040) (0,018) (0,027)

Participada por capital 
extranjerot-1 ....................

0,196***
(0,045)

0,166***
(0,048)

0,093**
(0,030)

0,093**
(0,48)

-0,003
(0,027)

-0,009
(0,27)

-0,005
(0,013)

-0,005
(0,011)

Edadt-1 ............................ 0,145* 0,128 0,052 0,204*** 0,037 0,035 0,012 -0,007
(0,079) (0,082) (0,039) (0,073) (0,038) (0,040) (0,016) (0,019)

Productividadt-1 .............. 0,032*** 0,002 0,014*** 0,006 0,014*** 0,002 0,007*** 0,001
(0,005) (0,023) (0,003) (0,005) (0,003) (0,002) (0,001) (0,001)

Publicidadt-1.................... 0,153*** 0,018* 0,061*** 0,014 0,068*** 0,018 0,024*** 0,007

(0,020) (0,011) (0,014) (0,022) (0,013) (0,009) (0,008) (0,007)

Productividad media ...... 0,057*** 0,042*** 0,022*** 0,008***
(0,009) (0,009) (0,005) (0,002)

Publicidad media  .......... 0,260*** 0,193*** 0,103*** 0,039***
(0,041) (0,047) (0,009) (0,015)

Exporta1  ........................ 0,586*** 0,021**
(0,029) (0,011)

I+D1  ............................... 0,042 0,198***
(0,041) (0,022)

Probabilidad observada .. 48,7 48,7 48,7 49,4 20,8 20,8 20,8 21,5
Probabilidad estimada  .... 49,8 49,8 49,9 50,4 15,7 15,5 11,3 17,1
Predicción correcta 1/0  ... 73,5/70,1 73,8/71,2 94,2/93,0 91,7/90,6 67,3/84,6 70,0/84,8 82,0/95,3 85,4/91,5

Pseudo R2  .................... 0,196 0,214 0,671 0,217 0,226 0,550
σμ ................................... 0,903 0,786
Ρ  ................................... 0,449 0,382
(p-value)  ....................... 0 0

ESTIMADORES: (1) Probit estático (pooled); (2) Probit estático (pooled) con corrección por efectos individuales correlacionados (Mundlak, 
1978); (3) Probit dinámico (pooled); (4) Probit dinámico con efectos aleatorios: estimador propuesto por Wooldridge (2005). 
NOTAS: 1. Los coeficientes en las tablas corresponden a efectos marginales (errores estándar entre parenthesis); 2. Errores estándar 
robustos en probit (pooled), ajustado por agrupaciones de empresa; 3. Las regresiones incluyen constante (estadísticamente significativa 
al 1 por 100 en todos los casos), así como efectos fijos de año y sector (no incluidos en el cuadro); 4. ***, ** y * indican significatividad 
estadística al 1 por 100, 5 por 100 y 10 por 100, respectivamente; 5. Número de observaciones: 17.566. 
FUENTE: Elaboración propia con datos de la ESEE
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los que no exportaban en el período anterior. Esta di-
ferencia es menor en el caso de la participación en I+D 
(35,7 por 100). En relación a la dependencia cruzada 
entre estas actividades, el efecto del estatus I+D (ex-
portación) en t-1 sobre la participación en exportación 
(I+D) en t permanece positivo y estadísticamente signi-
ficativo. Por lo que respecta al resto de variables expli-
cativas, destaca la relación positiva entre el tamaño de 
las pymes y la probabilidad de participar en ambas ac-
tividades, aunque el efecto parece mayor en el caso de 
la decisión de exportar. En general, el efecto marginal 
del resto de variables se reduce, e incluso deja de ser 
significativo en algún caso. Destaca también el efecto 
positivo de la productividad sobre ambas actividades. 

Los resultados del análisis de regresión univariante 
indican que, una vez que controlamos por la hetero-
geneidad individual inobservada, la participación en 
el pasado en una actividad (exportar, I+D) aumenta la 
probabilidad de realizar esa actividad en el presente. 
Esta dependencia de estado real puede deberse a la 
existencia de costes irrecuperables, efectos success 
breeds success, y/o efectos aprendizaje (learning-by-
doing). Además, los resultados también muestran la 
existencia de una fuerte relación cruzada dinámica en-
tre la participación en exportaciones y la realización de 
I+D para las pymes manufactureras españolas. 

Por último, para investigar en mayor profundidad 
los factores que explican la relación dinámica cruza-
da entre exportar y hacer I+D, estimamos un modelo 
probit bivariante dinámico. Este modelo permite la es-
timación conjunta de las dos ecuaciones de decisión, 
teniendo en cuenta la correlación existente entre los 
términos de error en las mismas. 

El Cuadro 6 ofrece los resultados de la estimación 
de un modelo bivariante dinámico (expresiones [3]-[5] 
en el apartado 3), utilizando el mismo conjunto de va-
riables explicativas que en el caso univariante. En la 
parte superior se presentan los coeficientes estima-
dos.  En línea con los resultados anteriores, la expe-
riencia en una actividad tiene un efecto significativo 
sobre la participación presente en esa actividad. Ade-

CUADRO 6

EXPORTACIÓN E I+D: PROBIT BIVARIANTE

 Exporta I+D

Exporta t-1 .................................. 2,577*** 0,193***
(0,048) (0,047)

I+D t-1 ......................................... 0,189*** 2,153***
(0,051) (0,049)

Tamaño (10-20 omitido):
21-50 1 .................................... 0,114*** 0,112**

(0,042) (0,049)
51-100 1 ................................... 0,159** 0,225***

(0,063) (0,063)
101-200 1 ................................. 0,423*** 0,424***

(0,085) (0,068)
Participada 
por capital extranjero t-1 ............. 0,104 -0,035

(0,086) (0,071)
Edad t-1 ....................................... 0,074 0,030

(0,106) (0,090)
Productividad t-1 ......................... -0,007 0,007

(0,009) (0,007)
Publicidad t-1 .............................. -0,020 0,006

(0,049) (0,051)
Productividad media ................. 0,08*** 0,043***

(0,018) (0,013)
Publicidad media....................... 0,315*** 0,212**

(0,075) (0,085)
Exporta 1.................................... 0,583*** 0,080

(0,047) (0,053)
I+D 1 .......................................... -0,012 0,371***
 (0,059) (0,051)

Corr (e1it, e2it)  ............................ 0,147
LR Chi2 (p-value)........................ 18,822 (0,000)

Panel A: Probabilidades estimada (%):
(Exporta t-1, I+D t-1) Exporta t I+D t
(1,1) .......................................... 93,50 72,50
(1,0) .......................................... 90,74 6,00
(0,1) .......................................... 14,38 65,71
(0,0) .......................................... 10,52 4,02
Número de observaciones 17.566

NOTAS:  1) Errores estándar robustos (clusters por empresa) 
entre  paréntesis; 2) En cada regression se ha incluido una 
constante (estadísticamente significativa al 1 por 100), así como 
efectos fijos de industria (no incluidos); 3) ***, ** y * indican 
significatividad estadística al 1por 100, 5 por 100 y 10 por 100, 
respectivamente.
FUENTE: Elaboración propia con datos de la ESEE
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más, una vez que controlamos por la correlación entre 
los términos de error de las ecuaciones de exportar 
y realizar I+D, todavía encontramos una significativa 
dependencia cruzada entre las dos actividades. 

La interpretación de las estimaciones obtenidas de 
un modelo probit bivariante nos resulta sencilla (Gree-
ne, 2008). En el panel inferior del Cuadro 6 (Panel A) 
se presentan las probabilidades estimadas en t para 
diferentes combinaciones de estatus en t-1. Los re-
sultados confirman la evidencia obtenida previamen-
te. Así, participar en la actividad exportadora es más 
común que la realización de I+D. Además, una vez 
que controlamos por otras variables explicativas, se 
encuentra que ambas actividades son muy persisten-
tes, aunque el efecto de la experiencia previa parece 
mayor en el caso de las exportaciones que en el caso 
de la I+D (en línea con lo obtenido en el análisis uni-
variante en el Cuadro  5). Los resultados también con-
firman la existencia de persistencia cruzada en estas 
actividades. Por ejemplo, la probabilidad de exportar 
en t cuando la empresa realizó I+D en t-1 es 14,4 por 
100, mientras que esta probabilidad se reduce hasta 
un 10,5 por 100 si la empresa no hizo I+D en t-1. 

Los resultados de este apartado indican que la per-
sistencia en la participación en actividades de I+D y ex-
portación en las pymes manufactureras españolas es 
elevada. Además, se encuentra una fuerte dependen-
cia cruzada entre ambas decisiones. De este modo, la 
participación de una empresa en la actividad exporta-
dora (I+D) aumenta la probabilidad de participar en I+D 
(exportación), lo que aumentará las oportunidades que 
tiene la empresa de tener éxito en la exportación (I+D). 
Estos resultados sugieren la existencia de complemen-
tariedad entre las actividades de I+D y exportación, y 
son ampliamente consistentes con las predicciones de 
los marcos teóricos presentados en el apartado 2. 

5. Conclusiones

En este artículo se examina la relación dinámica en-
tre las actividades de exportación e I+D utilizando in-

formación sobre una muestra representativa de pymes 
manufactureras españolas con al menos diez emplea-
dos. El estudio utiliza datos de la ESEE para el período 
1990-2011. 

Los resultados muestran la existencia de fuerte per-
sistencia en cada actividad, y también la presencia de 
fuerte persistencia cruzada. Los resultados son robus-
tos a las diferentes especificaciones econométricas 
consideradas. Por tanto, los resultados indican una 
fuerte correlación positiva entre la participación en ex-
portaciones y la participación en actividades innovado-
ras. En concreto, las pymes que exportan sus produc-
tos muestran, en promedio, una mayor probabilidad de 
realizar actividades de I+D. Asimismo, las pymes que 
invierten en I+D también muestran una mayor proba-
bilidad de realizar exportaciones. 

Los resultados de nuestro trabajo tienen implicacio-
nes de política económica. En primer lugar, la fuerte in-
terrelación entre ambas actividades debe ser conside-
rada cuando se diseñan las políticas que promueven la 
participación en cada una de estas actividades. En se-
gundo lugar, precisamente debido a esta interrelación, 
las políticas de internacionalización e innovación de-
berían definirse y aplicarse de forma coordinada, o in-
cluso integrada. La combinación de ambas estrategias 
pueden favorecer el crecimiento de la productividad, 
la mejora de la posición competitiva de las empresas 
y el crecimiento económico. De este modo, para que 
las políticas que promueven la internacionalización 
(por ejemplo, las políticas de promoción de exporta-
ciones) tengan éxito a medio y largo plazo deberían 
complementarse con políticas que estimulen la acti-
vidad innovadora de las empresas. Así, para que las 
pymes españolas consoliden una posición competitiva 
estable en los mercados exteriores resulta imprescin-
dible que alcancen una buena posición innovadora, lo 
que requiere una mayor coordinación en el diseño e 
instrumentación de estas políticas. Esta situación con-
trasta con la situación actual (a nivel regional, nacional 
y supranacional) donde existe una escasa coordina-
ción en las políticas que afectan a actividades muy 



La innovación como factor de competitividad de Las pymes

CLAVES DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES PARA LAS PYMES
Marzo-Abril 2014. N.º 877 129ICE

relacionadas, generalmente competencia de agencias 
diferentes, apenas o nada relacionadas. 

Además, estas implicaciones de política económi-
ca pueden resultar especialmente relevantes para las 
pymes debido a su desventaja (frente a las empresas 
de mayor tamaño) en cuanto a recursos financieros, 
competencias y menor escala de operaciones para 
afrontar decisiones que implican incurrir en elevados 
costes irrecuperables en contextos de incertidumbre 
sobre el resultado de estas inversiones. Además, los 
resultados también sugieren que la persistencia ob-
servada se debe a verdadera dependencia de estado 
(y no dependencia de estado espuria), por lo que las 
políticas destinadas a promover la participación en es-
tas actividades pueden tener efectos duraderos sobre 
la posición competitiva de las empresas. 
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CUADRO A1

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES

Variable Tipo Definición

Variables dependientes 

Exporta Binaria 1 si la empresa exporta en el año t, directamente o a través de una empresa 
afiliada del grupo.

Importa Binaria 1 si la empresa realiza importaciones en el año t, directamente o a través de una 
empresa afiliada del grupo.

I+D Binaria 1 si la empresa realiza gastos en I+D en el año t 

Innovación de producto Binaria 1 si la empresa obtuvo una innovación de producto en el año t. 

Innovación de proceso Binaria 1 si la empresa introdujo una innovación de proceso en el año t. 

Tamaño Discreta Toma valores 1,2,3 o 4 según si el número de trabajadores de la empresa se 
encuentra en los intervalos de empleo [10-20], [21-50], [51-100] y [101-200], 
respectivamente. 

Productividad Continua Cociente entre el valor añadido (obtenido como la suma de las ventas, variación 
de stocks y otros ingresos, menos compras y servicios externos) y empleo a 
precios constantes del año 1990.

Participada por capital extranjero Binaria 1 si existe particiapación de capital extranjero en el capital social de la empresa.

Edad Continua Número de años desde que la empresa fue creada.

Publicidad Binaria 1 si la empresa realiza gastos en publicidad y/o relaciones públicas en el año t.

FUENTE: Elaboración propia.

ANEXO
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LA INSERCIÓN EN REDES 
DE PRODUCCIÓN COMO VÍA 
DE INTERNACIONALIZACIÓN 
PARA LAS PYMES MÁS CAPACES
El objeto de este trabajo es valorar el alcance de la participación en redes transnacionales 
de producción de las pymes industriales españolas y determinar las características de las 
empresas que participan en ellas. El análisis efectuado a partir de datos de la Encuesta sobre 
Estrategias Empresariales para la etapa 2006-2010 pone de manifiesto las dificultades que 
impone el tamaño empresarial para formas más avanzadas de internacionalización: una 
quinta parte de las pequeñas empresas y algo menos de la mitad de las medianas  participan 
en redes transnacionales de producción (cuando en las grandes son el 75 por 100), si bien con 
una tendencia creciente. La investigación revela una estrecha relación entre las características 
de las empresas y la participación en redes de producción. Las pequeñas empresas que 
consiguen incorporarse activamente a redes de producción poseen rasgos distintivos 
superiores (incluso frente a las empresas solo exportadoras): son mayores en su umbral de 
tamaño; más productivas; más innovadoras, especialmente en lo que respecta a innovaciones 
de producto; están en mayor medida participadas por el capital extranjero, a la vez que 
invierten más en el exterior; y su mano de obra está más cualificada.

Palabras clave: pymes, inserción en redes internacionales de producción, características empresariales distintivas. 
Clasificación JEL: F10, F14, F15.

1. Introducción

Uno de los rasgos más característicos de la econo-
mía española es su reducido grado relativo de interna-

*  Universidad de Castilla-La Mancha

cionalización. A pesar del dinamismo exportador experi-
mentado desde mediados de los años noventa, tanto el 
porcentaje de empresas exportadoras como la intensi-
dad de sus ventas al exterior, los indicadores habituales 
del grado de internacionalización, son significativamente 
menores que en otros países desarrollados de nuestro 
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entorno. Una peculiaridad que las más recientes inves-
tigaciones empíricas relacionan con las características 
propias del tejido empresarial  español y, entre ellas, muy 
especialmente con la productividad y la dimensión em-
presarial, con una elevada presencia relativa de peque-
ñas empresas1. 

Este papel determinante que adquieren las carac-
terísticas empresariales en la internacionalización de 
las empresas encuentra su apoyo teórico en los desa-
rrollos que incorporan la heterogeneidad empresarial 
en los modelos de comercio. La incertidumbre y los 
elevados costes de entrada a los mercados de expor-
tación limitan las posibilidades de acceso a los mer-
cados exteriores de las empresas; solo aquellas que 
posean determinadas características podrán hacer 
frente a los costes y adentrarse en la actividad expor-
tadora (Melitz, 2003). Es decir, existen requisitos aso-
ciados al comercio que provocan la autoselección de 
empresas que pueden participar activamente en los 
mercados exteriores (self selection bias).  

La gran mayoría de los trabajos empíricos que tratan 
de verificar la incidencia de la heterogeneidad empresa-
rial se centran en una vía muy concreta de internacio-
nalización: el comportamiento exportador. Sus conclu-
siones son unánimes al destacar cómo las empresas 
exportadoras son de mayor tamaño, más productivas, 
más intensivas en capital físico y humano y más in-
novadoras, incluso antes de acceder a los mercados 
internacionales2. Aunque son muy pocos los trabajos 
que distinguen por tamaños y abordan el análisis para 
las pequeñas y medianas empresas (pymes), las exi-
gencias vinculadas a la exportación apuntan serias di-
ficultades para que las empresas de menor dimensión 
puedan acceder a los mercados exteriores. 

La extensión de formas de internacionalización más 
complejas, derivadas de la creciente fragmentación in-
ternacional de los procesos productivos, ofrece nuevas 

1   Véase, a modo de ejemplo, MARTÍN y TELLO (2013); CORREA y 
DOMENECH (2012) o BARBA NAVARETTI et al. (2011).

2  Para una revisión de la literatura véase WAGNER (2012) y 
BERNARD et al. (2012). 

posibilidades de participación en los mercados interna-
cionales para las pymes. Aunque las grandes empre-
sas multinacionales lideran las redes de producción 
compartidas,  los procesos de fragmentación interna-
cional incorporan de forma creciente empresas inde-
pendientes (outsourcing internacional). Las pymes que 
consiguen formar parte de estas redes de producción 
pueden solventar parte de las limitaciones vinculadas a 
su tamaño beneficiándose de los procesos de transfe-
rencia tecnológica, redes de comercialización y distribu-
ción diseñadas por las empresas que lideran la red, un 
mejor acceso a la información acerca de los mercados 
exteriores, proveedores y clientes, estándares de cali-
dad, etcétera3. Sin embargo, la incorporación a redes 
de producción no es sencilla, ni independiente de las 
características de la empresa, que son superiores se-
gún aumenta la complejidad del modo de internaciona-
lización adoptado (Veugelers et al., 2013). 

El objeto de este artículo es valorar el alcance de la 
participación en redes de producción transnacionales de 
las pymes industriales españolas y determinar las carac-
terísticas de las empresas que participan en ellas. Para 
ello consideramos que participan en redes de producción 
las empresas que combinan la doble condición de ex-
portadora e importadora de inputs intermedios (two way 
traders). Es decir, que mantienen relaciones comercia-
les con proveedores foráneos que les suministran inputs 
intermedios (que conforman la fase previa del proceso 
productivo, realizada en el exterior), y los incorporan a 
la fase de elaboración llevada a cabo en la economía 
nacional, para generar productos finales destinados a la 
exportación o bienes semiterminados que continuarán 
su proceso de elaboración en otro país. De este modo, 
la red se extiende al menos a tres establecimientos si-
tuados en tres países. La fuente de datos es la Encuesta 

3  Las redes de automoción constituyen un buen ejemplo de cómo 
pequeñas empresas se insertan en redes de producción globales como 
proveedores de partes y componentes y progresivamente, mediante la 
asimilación tecnológica y la mejora en la cualificación, consiguen avanzar 
en la cadena de producción desde el suministro de inputs bajo las 
especificidades del fabricante al diseño y desarrollo de nuevas producciones. 
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sobre Estrategias Empresariales (ESEE), nuestro objeto 
de análisis es, por tanto, la industria española.

La evidencia empírica respecto a características de 
las empresas que exportan e importan inputs interme-
dios simultáneamente es relativamente escasa4. No 
cabe duda de que compaginar ambas actividades re-
quiere mayores competencias que realizar solo una de 
ellas, ya que a los costes de acceso a los mercados 
de exportación hay que añadir los costes del suministro 
exterior de inputs. Estos incluyen desde los costes hun-
didos que implica la fragmentación internacional de la 
producción (los costes de búsqueda de los proveedores 
más eficientes, los derivados de la existencia de contra-
tos incompletos, las posibles inversiones originadas por 
la necesidad de garantizar que los proveedores cum-
plan con los requerimientos técnicos, de calidad y plazo 
en las entregas que eviten interrupciones en los proce-
sos de fabricación, etcétera) a los costes asociados a 
los servicios que aseguren el funcionamiento adecuado 
de la red (básicamente los vinculados a la comunica-
ción, coordinación y gestión del proceso productivo). Y 
aunque algunos de estos costes pueden reducirse si la 
empresa posee una experiencia internacional  previa; 
es decir si la empresa exporta (importa bienes interme-
dios) antes de iniciar su actividad importadora (exporta-
dora) (Kasahara y Lapham, 2013 y Onkelinx y Sleuwae-
gen, 2010)5, resulta previsible que las empresas que 
llevan a cabo una internacionalización más compleja 
(participar en redes versus solo exportar) muestren ma-
yores capacidades competitivas. Así, esperamos que las 
empresas involucradas en redes dispongan de rasgos 

4  KASAHARA y LAPHAM (2013) para las empresas chilenas. ARISTEI 
et al. (2013) para las empresas de la Europa del Este y Asia Central; 
y VEUGELERS et al. (2013) para empresas de siete países de la UE 
(Francia, Italia, España, Reino Unido, Alemania, Austria y Hungría).

5  Estos autores señalan que desde el punto de vista de las economías 
de aprendizaje, los contactos con socios en el exterior de los que 
disponen las empresas que realizan importaciones de inputs intermedios 
generan unos conocimientos privilegiados a esas empresas que podrían 
ser fundamentales para reducir el riesgo y los costes de exportar a esos 
mismos mercados foráneos. Y viceversa: la exportación a un determinado 
país podría proporcionar información valiosa sobre posibles proveedores 
ubicados en tal país.

distintivos superiores a las empresas que emprenden 
una vía de internacionalización más sencilla como la 
simple exportación.  

El artículo se estructura como sigue. En el aparta-
do 2 se valora la entidad de la participación en redes 
de las empresas industriales españolas, distinguien-
do por estratos de tamaño que permitan delimitar la 
presencia de las empresas de menor dimensión. Tras 
examinar las características de las empresas que par-
ticipan en redes comparándolas con las de las em-
presas exportadoras y las que no comercian con el 
exterior en el apartado 3, se estima en el apartado 4 el 
premium por participar en redes. El trabajo finaliza con 
las conclusiones en el apartado 5.

2. Entidad 

La fuente de datos utilizada es la Encuesta de Es-
trategias Empresariales, elaborada por la Fundación 
SEPI. Es una muestra representativa de las empresas 
manufactureras españolas de diez o más empleados 
que recoge de forma casi exhaustiva las grandes em-
presas de más de 200 empleados y una selección por 
muestreo aleatorio y estratificado del resto. La encues-
ta abarca alrededor de 2.000 empresas cada año6. 

El criterio establecido para la participación en una 
red de producción exige que la empresa sea importa-
dora de bienes intermedios a la vez que exportadora. 
La ESEE proporciona, desde 2006, información acerca 
de los bienes y servicios importados que se incorporan 
(transforman) en el proceso de producción distinguien-
do si proceden de empresas que pertenecen al mismo 
grupo empresarial, o con las que existen vínculos ac-
cionariales, del resto. Permite, por tanto, deslindar las 
empresas, que de acuerdo a nuestro criterio de selec-
ción, forman parte de redes de producción en el perío-
do 2006-2010. Este será nuestro ámbito temporal de 
estudio. Con objeto de diferenciar las características y 

6  Puede consultarse información detallada sobre la ESEE 
en www.funep.es.
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comportamientos que identifican a las empresas de dis-
tinta dimensión, a lo largo del análisis se distinguen tres 
tipos de empresa en función del número de empleados: 
gran empresa (más de 200 trabajadores), empresa me-
diana (entre 50 y 200 trabajadores) y pequeña empresa 
(entre 10 y 49 trabajadores).

Según nuestros datos (véase Cuadro 1), en la actua-
lidad un 42 por 100 de las empresas manufactureras 
están inmersas en cadenas de producción, habiendo 
experimentado esta ratio un incremento de siete pun-
tos porcentuales entre 2006 y 2010.  Este porcentaje 
de empresas que exportan e importan a la vez pare-
ce indicar un elevado grado de internacionalización 
de las empresas españolas, muy superior al que pro-
porcionan Bernard et al. (2007) para la economía es-
tadounidense (un 11 por 100 en 1997), Muuls y Pisu 
(2009) para Bélgica (10,7 por 100 en 2004) o Vogel y 
Wagner (2010) para Alemania Occidental (27,5 por 100 
en 2005); sin embargo es una impresión equívoca. To-
dos los trabajos citados realizan su estimación sobre 
una muestra de empresas más amplia que la nuestra, 
considerando el conjunto de las empresas que confor-
man el tejido productivo o el de las que tienen al menos 
un empleado e incluyendo el total de importaciones, 
tanto de bienes intermedios como de finales. 

Cuando la comparación se efectúa con trabajos 
que restringen la muestra eliminando las empresas de 
menor tamaño, la proporción de empresas con activi-
dad en los mercados internacionales de exportación e 
importación se eleva sustancialmente, reflejando las 
limitaciones que encuentran las empresas más peque-
ñas para acceder a los mercados exteriores. Así, en 
las manufacturas italianas la proporción de empresas 
importadoras y exportadoras alcanzó el 64 por 100 en 
1997 (Castellani et al., 2010) y el 55 por 100 en las 
suecas en 2004 (Andersson et al., 2008). Para una 
muestra más amplia que engloba el conjunto de las 
empresas manufactureras y de servicios, esta cifra as-
cendió al 63 por 100 en la economía checa y al 50 por 
100 en la húngara (Aristie et al., 2013). Se pone, por 
tanto, de manifiesto el déficit de internacionalización 

español a través de la participación en redes de pro-
ducción. Un resultado acorde con la relativamente es-
casa orientación exportadora española que han desta-
cado múltiples trabajos (Myro, 2013 y Álvarez y Vega, 
2012) y con otras aproximaciones metodológicas a la 
participación en redes de producción a partir de los 
índices de especialización vertical (OCDE, 2011) o del 
comercio en valor añadido (OCDE, 2013).

Estas diferencias se reducen cuando se considera 
el peso que alcanzan las empresas objeto de análisis 
sobre el conjunto de empresas exportadoras. Si bien 
la importancia de las empresas insertas en redes sigue 
aumentando gradualmente conforme a la dimensión 
empresarial, la proporción de pequeñas empresas que 
forman parte de cadenas globales de producción se 
eleva al 44 por 100 del total de establecimientos que 
venden sus producciones al exterior. Cifra que duplica 
su importancia relativa en el conjunto de empresas de 
este tamaño y que denota cómo la internacionaliza-
ción a través de la integración en redes de producción, 
es más factible entre las empresas que consiguen pe-
netrar en los mercados foráneos, especialmente para 
las de menor dimensión.

Las diferencias en la actividad exportadora están pre-
sentes no solo en el llamado margen extensivo (número 
de empresas) sino también en el margen intensivo (vo-
lumen exportado por empresa). Así, observamos cómo 
el valor medio de las exportaciones en las empresas 
que pertenecen a redes es notablemente superior al de 
las empresas con solo actividad exportadora, siendo 
tal diferencial creciente en el tiempo y sustancialmente 
más amplio para las grandes (más del doble). El efecto 
de esta superior intensidad exportadora es que las em-
presas que participan en redes acaparan un porcenta-
je del valor total de las exportaciones muy por encima 
del que poseen en cuanto al número de empresas: las 
grandes contribuyen al 90 por 100 de las exportaciones 
del grupo, las medianas aportan casi las tres cuartas 
partes y las pequeñas, el 57 por 100. 

La participación de las empresas en redes se realiza 
principalmente a través de la importación de los inputs 
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intermedios a empresas independientes (outsourcing), 
especialmente entre las pymes, donde el porcentaje 
de empresas que establecen esta vía de inserción en 
la red (sobre el total de empresas que participan en 
redes) llega hasta el 80 por 100 en el caso de las em-
presas medianas y supera el 90 por 100 en el caso de 
las pequeñas (Cuadro 1). Esta naturaleza de la inter-
vención en redes diferencia claramente a las pymes 
de las grandes empresas, aunque también entre éstas 
predominan los lazos comerciales con empresas sin 
vínculos accionariales (54 por 100 en 2010). 

El predomino de la estrategia de outsourcing sobre 
la integración vertical basada en relaciones de pro-

piedad se puede explicar a partir de los desarrollos 
teóricos que vinculan la heterogeneidad empresarial 
y el comercio. Partiendo del modelo teórico de Antras 
y Helpman (2004) se ha desarrollado una amplia li-
teratura empírica que analiza los determinantes de la 
forma en que la empresa organiza la fragmentación de 
sus procesos productivos en función de las caracterís-
ticas de las empresas7. Los análisis a nivel de empre-
sa para la economía española confirman, al igual que 

7  Las decisiones asociadas a la forma organizativa en la fragmentación 
de los procesos productivos corresponden a dos parcelas: el ámbito 
geográfico, en el mercado nacional o el exterior, y la propiedad, si se 
realiza bajo el control de la empresa (con vínculos accionariales) o no. 

CUADRO 1

IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN REDES

Todas las empresas Grandes Medianas Pequeñas

2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010

Total empresas en redes         
Número de empresas  ............................................................................ 688,0 786,0 348,0 288,0 191,0 312,0 149,0 186,0
Porcentaje sobre total empresas  ........................................................... 35,3 42,0 62,5 70,6 42,4 53,7 15,8 21,1
Porcentaje sobre total empresas exportadoras  ..................................... 55,8 61,3 69,3 75,6 56,2 64,7 38,2 44,4
Valor exportado empresa en redes/valor exportado resto exportadoras  . 3,5 4,4 2,1 2,7 1,3 1,5 1,4 1,7
Porcentaje sobre el valor total de las exportaciones  ............................. 81,7 87,4 82,8 89,4 63,2 73,7 46,8 57,0
Porcentaje sobre el VAB total  ................................................................ 68,5 73,4 71,2 77,0 48,5 60,0 22,9 28,0

Porcentaje sobre el empleo total  ........................................................... 64,3 72,1 69,3 78,7 45,2 56,7 18,5 24,5

Empresas en redes con vinculos accionariales         
Número de empresas  ............................................................................ 172,0 209,0 124,0 131,0 42,0 64,0 6,0 14,0
Porcentaje sobre total empresas en redes  ............................................ 25,0 26,6 35,6 45,5 22,0 20,5 4,0 7,5
Porcentaje  sobre el valor de las exportaciones en redes  ..................... 71,1 69,1 72,5 73,5 34,1 28,9 4,7 12,0
Porcentaje sobre el VAB generado por empresas en redes  ................. 52,2 60,4 53,8 65,2 29,0 25,0 4,1 14,0

Porcentaje sobre el empleo de empresas en redes  .............................. 51,4 55,3 54,2 61,4 24,8 21,8 5,0 9,6

Empresas en redes sin vinculos accionariales         
Número de empresas  ............................................................................ 516,0 577,0 224,0 157,0 149,0 248,0 143,0 172,0
Porcentaje sobre total empresas en redes  ............................................ 75,0 73,4 64,4 54,5 78,0 79,5 96,0 92,5
Porcentaje sobre el valor de las exportaciones en redes  ...................... 29,1 30,9 27,5 26,5 66,0 71,1 95,3 88,2
Porcentaje sobre el VAB generado por empresas en redes  ................. 48,0 39,5 46,5 34,9 71,0 75,0 95,9 86,0
Porcentaje sobre el empleo de empresas en redes  .............................. 48,6 44,7 45,8 38,6 75,2 78,2 95,0 90,4

FUENTE: Elaboración propia a partir de la ESEE.
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los trabajos para otros países, las mayores exigencias 
en términos de productividad e intensidad en el uso de 
servicios centrales (cualificación de la mano de obra, 
innovación, desarrollo tecnológico…) que supone la 
extensión internacional de la actividad bajo control ac-
cionarial sobre el outsourcing internacional, y de éste 
sobre la fragmentación en el mercado nacional (Kholer 
y Smolka, 2009 y Pelegrín y García, 2012)8. 

Así, el porcentaje minoritario de empresas integra-
das en redes con empresas con vínculos accionariales 
parece avalar esas mayores exigencias. Es más, dado 
que las empresas más grandes son las que presentan 
mayores niveles de productividad y mejores condicio-
nes para asumir los costes fijos que supone la interna-
cionalización (y, como veremos en el siguiente aparta-
do, mayores relaciones de propiedad con el exterior), 
parece razonable que sea en este grupo donde tienen 
lugar con mayor intensidad las relaciones comercia-
les intrafirma. Esta superioridad explica que aunque 
su presencia en términos de número de empresas es 
relativamente menor, la intensidad exportadora y la 
participación en el VAB y en empleo de las empresas 
que participan en redes con lazos accionariales es cla-
ramente superior. Esto no ocurre con las pequeñas y 
medianas empresas, donde priman las empresas en 
redes sin vínculos accionariales medidos tanto en nú-
mero de empresas como en porcentaje sobre exporta-
ciones, valor añadido y empleo. 

El Cuadro 2 muestra, para cada rama de actividad 
y grupo de tamaño, la proporción que suponen las 
empresas exportadoras y las que participan en redes 
respecto al total sectorial de empresas. Los mayores 
porcentajes de empresas que participan en redes (por 
encima del 60 por 100) se presentan en las ramas 
vinculadas a transformados metálicos (maquinaria de 
oficina, maquinaria y material eléctrico, vehículos de 

8  Ambos trabajos, como la mayor parte de la literatura empírica al 
efecto, determinan la forma organizativa de la empresa a partir de las 
compras de sus consumos intermedios (si se realizan con empresas 
vinculadas accionarialmente o no) y si proceden del mercado exterior o 
nacional. 

motor) y química. Son las ramas donde la fragmenta-
ción internacional de la producción y el desarrollo de 
redes de producción han tenido una mayor profusión 
debido a sus mayores posibilidades de segmentación 
de la cadena de valor, sus elevados requerimientos 
de diferenciación y su facultad para aprovechar las 
economías de escala en cada una de las fases seg-
mentadas. El examen por grupos de tamaño permite 
observar cómo entre las grandes empresas preva-
lecen en prácticamente todos los sectores las invo-
lucradas en redes, si bien estos resultados han de 
interpretarse con cautela porque la representatividad 
sectorial es muy limitada. En el colectivo de empre-
sas medianas, sin embargo, son mayoría los sec-
tores donde priman las empresas no insertadas en 
redes, a excepción de los sectores señalados más 
textil y vestido, caucho y plástico y metalurgia. Por 
último, cuando nos ceñimos a pequeñas empresas 
en ningún sector predominan las empresas en redes, 
si bien su protagonismo es superior (por encima del 
40 por 100) en industrias como química y maquinaria 
y material eléctrico. 

En el Cuadro 2 se incluye también la presencia 
relativa de las empresas exportadoras con objeto de 
identificar posibles relaciones entre ambos patrones 
de internacionalización. Un primer rasgo a señalar es 
la importancia del tamaño empresarial en el grado de 
internacionalización: en las dos vías consideradas la 
integración en los mercados exteriores aumenta pro-
gresivamente con la dimensión empresarial. Pero lo 
más destacable es la comparación entre el porcenta-
je de empresas inmersas en redes y el de empresas 
exportadoras. Puede observarse como en todas las 
ramas de actividad, entre las empresas grandes más 
de la mitad de las empresas exportadoras se integran 
en redes. 

Esta correspondencia se reduce con el tamaño 
empresarial. Así, las pequeñas empresas solo se im-
plican claramente en redes (más de dos tercios de 
las empresas exportadoras) en algunas ramas muy 
concretas: aquellas en las que los procesos produc-
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tivos están más globalizados9 (maquinaria y material 
eléctrico y química). Si bien en sectores como cuero 
y calzado, papel, caucho y plásticos, metales férreos 
y no férreos, máquinas agrícolas e industriales y otras 
manufacturas, las empresas en redes suponen al me-
nos la mitad de las empresas exportadoras, situándo-
se por encima de la media para las empresas de este 
umbral de tamaño. 

3. Empresas en redes y exportadoras: 
características.

La literatura teórica nos permite suponer que las em-
presas involucradas en redes dispondrán de rasgos dis-
tintivos superiores a las empresas que emprenden una 
vía de internacionalización más sencilla como la simple 
exportación. Nuestro análisis descriptivo apunta a que 
estas características diferenciales serán más acusadas 
entre las pequeñas y medianas empresas. Para compro-
barlo se ha seleccionado un conjunto de características 
teniendo en cuenta las capacidades distintivas de las 
empresas exportadoras respecto a las que orientan su 
actividad exclusivamente hacia el mercado interno como 
ha puesto de manifiesto la literatura empírica. 

El Cuadro 3 muestra, para los tres grupos de ta-
maño definidos, los valores medios que alcanzan las 
variables seleccionadas en las empresas que solo 
exportan y en las que se integran en cadenas globa-
les de producción.

Productividad y tamaño 

Las primeras variables consideradas son la productivi-
dad del trabajo y el tamaño. Dos variables que la inves-
tigación empírica ha tratado profusamente, permitiendo 
establecer claramente su relación con la exportación. 

9  Con la excepción de material de transporte. La elevada presencia en 
nuestro país de plantas de ensamblaje ha facilitado el desarrollo de una 
sólida industria auxiliar nacional proveedora de partes y componentes a 
empresas exportadoras  que ocupan posiciones más avanzadas de la 
cadena de valor. 

La correlación positiva entre productividad y exporta-
ción que constatan de forma unívoca todos los trabajos 
al respecto se acentúa cuando el ámbito de las empre-
sas exportadoras se restringe a las que participan en 
redes productivas. Los valores medios que tiene la pro-
ductividad del trabajo en estas empresas alcanzan un 
nivel superior al de las empresas exportadoras (Cuadro 
3). Al desagregar por tamaños, este diferencial positivo 
de productividad solo se observa en las grandes y en 
las empresas pequeñas, siendo en cualquier caso de 
reducida dimensión (Gráfico 1). 

El análisis descriptivo no nos permite determinar con 
precisión la causalidad de la relación entre productividad 
y participación en redes. En el modelo formulado por 
Antras y Helpman (2004), la probabilidad de que una 
empresa pase a abastecerse de inputs intermedios pro-
cedentes del exterior dependerá de su nivel de producti-
vidad: solo las empresas más productivas podrán asumir 
los costes que implican el aprovisionamiento internacio-
nal. El contraste de este modelo ha generado una exten-
sa evidencia empírica que parece indicar la existencia de 
requerimientos de productividad previos a la importación. 

Por otra parte, no puede rechazarse la hipótesis 
de que los mayores niveles de productividad de las 
empresas imbuidas en redes de producción sean, al 
menos en parte, resultado de la estrategia adoptada, 
en tanto que la decisión acerca de la provisión foránea 
de inputs responda a razones de eficiencia productiva. 
Las empresas buscan mejorar su posición competitiva 
desprendiéndose de aquellas parcelas de la cadena 
de valor que pueden obtener a un menor coste en el 
exterior. Ello permite la reasignación de factores pro-
ductivos hacia las fases del proceso productivo que 
la empresa puede realizar con mayor eficiencia, im-
pulsando ganancias en la productividad. Asimismo, la 
importación de bienes intermedios no solo incremen-
ta la variedad de los inputs disponibles sino que me-
diante la incorporación en el proceso productivo de los 
proveedores más eficientes la empresa puede benefi-
ciarse de las economías de escala en su producción y 
de las mejoras en su calidad y contenido tecnológico 
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que incorporan los suministradores especializados. 
En consecuencia, la importación de inputs intermedios 
afecta positivamente a la productividad de la empresa, 
actuando en el mismo sentido que el cambio técnico10. 

10  Sin embargo, la evidencia empírica respecto a la incidencia sobre 
la productividad de la realización de estrategias de offshoring no es 
concluyente. Una revisión de la literatura a nivel de empresa acerca de 
los efectos de las cadenas de valor sobre la productividad se encuentra 
en AMADOR y CABRAL (2014). 

Las estimaciones realizadas para las manufacturas 
españolas por Fariñas y Martín (2011) evidencian los 
dos efectos señalados. Sus resultados son consisten-
tes con las predicciones de Antras y Helpman (2004); 
con la existencia de un proceso de autoselección por 
el cual únicamente las empresas más productivas son 
capaces de llevar a cabo estrategias de offshoring me-
dido como la importación de inputs intermedios. Pero 
en su trabajo también encuentran que las decisiones 

CUADRO 3

CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS SEGÚN SU PERTENENCIA  
O NO A REDES (Media para el período, 2006-2010)

Total empresas Grandes Medianas Pequeñas

Productividad laboral (a)
Empresas en redes  ...................................................... 62,1 72,8 57,2 47,5
Otras exportadoras  ....................................................... 52,6 63,6 58,9 44,3

Tamaño empresarial
Empresas en redes  ...................................................... 385,8 787,2 114,2 27,8
Otras exportadoras  ....................................................... 198,5 612,8 104,7 25,0

Participación de capital extranjero (b)
Empresas en redes  ...................................................... 15,3 32,3 13,1 1,5
Otras exportadoras  ....................................................... 4,5 8,9 4,1 0,6

Participación de capital extranjero (c)
Empresas en redes  ...................................................... 13,6 29,0 11,6 1,2
Otras exportadoras  ....................................................... 3,7 7,7 3,1 0,4

Participación en empresas extranjeras (b)
Empresas en redes  ...................................................... 12,6 26,7 10,7 1,1
Otras exportadoras  ....................................................... 4,5 9,2 4,1 0,5

Participación en empresas extranjeras (c)
Empresas en redes  ...................................................... 10,4 23,4 7,9 0,7
Otras exportadoras  ....................................................... 3,8 8,1 3,2 0,3

Innovación de producto
Empresas en redes  ...................................................... 15,4 25,3 14,4 4,8
Otras exportadoras  ....................................................... 6,2 7,5 6,4 3,0

Innovación de proceso
Empresas en redes  ...................................................... 21,1 35,9 20,0 5,8
Otras exportadoras  ....................................................... 11,3 12,6 10,7 6,8

Cualificación mano de obra (MO) por categoría (d)
Empresas en redes  ...................................................... 35,1 36,1 33,2 36,2
Otras exportadoras  ....................................................... 30,3 33,5 29,6 29,2

Cualificación MOpor nivel educativo (e)
Empresas en redes  ...................................................... 17,6 19,9 15,5 16,1
Otras exportadoras  ....................................................... 13,7 17,3 13,8 11,8

NOTAS: (a) Valor añadido de la empresa, en miles de euros, por persona empleada. Las variables de participación de capital extranjero, participación 
en empresas extranjeras e innovación de producto y de proceso están medidas como porcentaje de empresas con tal característica sobre el total de 
empresas. (b) Cualquier umbral de participación; (c) umbral de participación superior al 50 por 100; (d)  tanto por ciento de directivos y empleados 
sobre total de empleo de la empresa; (e) tanto por ciento de titulados universitarios sobre total empleo de la empresa. Los datos de cualificación de la 
mano de obra se obtienen únicamente cada cuatro años cuando se realiza un cuestionario exhaustivo a todas las empresas.
FUENTE: Encuesta de Estrategias Empresariales.
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de offshoring inciden significativamente en la produc-
tividad de la empresa a través de la reasignación de 
actividades que se genera. 

En consecuencia, ambas líneas argumentales ayu-
dan a explicar la superior productividad de las empresas 
que llevan a cabo su proceso de internacionalización a 
través de la participación en redes de producción.

En cuanto al tamaño existe un consenso en la lite-
ratura sobre cómo la dimensión empresarial condicio-
na el acceso a la exportación: las empresas mayores 

son las que tienen una mayor probabilidad de expor-
tar; sus mayores niveles de productividad les permiten 
encarar con mayor facilidad los costes asociados a la 
exportación. Este argumento puede extrapolarse a las 
empresas que importan y exportan simultáneamente, 
de tal modo que puede establecerse una relación je-
rárquica entre la complejidad del modo de internacio-
nalización y el tamaño empresarial. Todos los trabajos 
que analizan las características de las empresas que 
importan y exportan obtienen los mismos resultados: 

GRÁFICO 1

DIFERENCIAL EN CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES ENTRE EL PORCENTAJE DE 
EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN REDES Y OTRAS EMPRESAS EXPORTADORAS

NOTA: Diferencia medida como el cociente entre el valor de la característica para las empresas en red y el valor para el resto de empre-
sas exportadoras. Para las características empresariales, véase la nota del Cuadro 3. Las variables de participación de capital extranjero y 
participación en empresas extranjeras están referidas a cualquier umbral de participación. 
FUENTE: Encuesta de Estrategias Empresariales.
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las empresas que importan y exportan a la vez son 
mayores y más productivas que las que solo realizan 
una de estas actividades y éstas que las que no acce-
den a los mercados exteriores.

La incorporación a redes de producción internacio-
nales tiene exigencias adicionales a la actividad ex-
portadora que son más factibles de satisfacer entre 
las empresas de mayor dimensión que cuentan con 
recursos para captar la información necesaria sobre 
los mercados foráneos, conseguir los fondos necesa-
rios para las inversiones o emprender estrategias de 
marketing, innovación y formación especializada de la 
mano de obra.

El Cuadro 3 muestra cómo, efectivamente, las em-
presas que importan y exportan son mayores que las 
que solo se introducen en los mercados internacionales 
a través de la exportación. Una característica que se 
mantiene en los tres grupos de tamaño considerados. 

Inversión extranjera y en el exterior

El segundo bloque de variables recoge la interac-
ción entre los dos modos de internacionalización ana-
lizados (exportaciones y participación en redes) y las 
relaciones de propiedad que mantiene la empresa con 
el exterior. Para ello se han seleccionado dos indica-
dores. El primero se refiere a la participación de capital 
extranjero en la empresa y el segundo a la presencia 
internacional de la empresa a través de control accio-
narial. En ambos casos se consideran dos umbrales: 
uno amplio que incluye cualquier porcentaje de partici-
pación en capital y uno más restringido que se limita a 
una participación mayoritaria.

Como cabría esperar (Rodríguez y Tello, 2014 y 
Gordo et al, 2008), el porcentaje de empresas que 
comparte propiedad con empresas foráneas está di-
rectamente relacionado con el tamaño empresarial, 
de modo que son las de mayor tamaño, tanto entre 
las empresas exportadoras como entre las que parti-
cipan en redes, las que presentan una mayor propor-
ción de vínculos accionariales con el exterior.  Dado 

que la participación de capital extranjero constituye 
un rasgo diferenciador de las empresas exportadoras 
confirmado por numerosos estudios empíricos11, más 
destacable es que en todos los grupos de tamaño las 
empresas integradas en redes exhiban, respecto a las 
empresas que solo exportan, una muy superior pre-
sencia de empresas que comparten capital con firmas 
en el exterior (Gráfico 1). 

Innovación

Otro aspecto destacado en la literatura es la estre-
cha relación entre internacionalización e innovación. 
Altomonte et al. (2013) constatan como conforme au-
menta la complejidad del modo de internacionalización 
que adopta la empresa, aumenta también la probabili-
dad de innovación. Los datos para la industria española 
confirman sus resultados. En el Cuadro 3 se han in-
corporado dos medidas de innovación: la innovación de 
proceso y de producto. En ambos casos, el porcentaje 
de empresas que realizan innovaciones aumenta con 
el tamaño empresarial y es superior en las empresas 
que participan en red, es decir, entre las que adoptan un 
modelo de internacionalización relativamente más com-
plejo. Esa diferencia a favor de las empresas en redes 
es más marcada en la innovación de producto y en las 
empresas mayores, si bien también existe para las em-
presas pequeñas, lo que no ocurre para la innovación 
de proceso (Gráfico 1). 

Así, la incidencia del tamaño sobre la probabilidad 
de innovar parece especialmente relevante y se agudi-
za con el grado de internacionalización de la empresa. 
No solo es extremadamente reducido el porcentaje de 
empresas pequeñas exportadoras que realizan activi-
dades de innovación (para la innovación de producto 

11  Para la industria española CORREA y DOMENECH (2012) 
encuentran que la participación extranjera en empresas exportadoras 
es, en promedio, cerca de nueve veces la participación extranjera en 
empresas no exportadoras. GORDO et al. (2008) constatan que las 
empresas españolas que invierten en el exterior poseen una mayor 
intensidad exportadora y se abastecen en mayor medida mediante 
importaciones. 
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3 por 100 entre las que solo exportan y 5 por 100 entre 
las que participan en redes), sino que las diferencias 
con las grandes aumentan en función de la integración 
comercial en los mercados exteriores de la empresa. 
Mientras que la probabilidad de que innove una em-
presa grande que solo exporta es entre 2 y 2,5 veces 
la de una pequeña, en el caso de las empresas intro-
ducidas en redes se multiplica por más de cinco.

La literatura empírica no es concluyente en cuanto a la 
causalidad de la relación entre comercio e innovación, un 
aspecto particularmente relevante para las pymes. Para 
éstas, la participación en redes de producción se plantea 
como una oportunidad para que la empresa pueda supe-
rar sus dificultades para ampliar sus capacidades tecno-
lógicas y, en consecuencia, su productividad y competi-
tividad. A través de la importación de inputs intermedios 
(v.g. componentes) se produce una transmisión de tec-
nología especialmente beneficiosa para las empresas 
más pequeñas que evitan tener que incurrir en las inver-
siones que implican los desarrollos tecnológicos propios. 
La necesidad de adaptarse a los estándares de calidad 
que se imponen a todos los participantes en la red de 
producción y de responder a las demandas de diferen-
ciación de sus producciones (innovaciones de producto) 
que requieren los siguientes eslabones de la cadena de 
producción constituye un importante estímulo a su ca-
pacidad tecnológica. Es más, las pymes pueden contar 
con el asesoramiento y apoyo financiero y tecnológico de 
las empresas que lideran las redes de producción (o de 
sus matrices en el caso de las empresas participadas por 
capital extranjero).

Asimismo, la organización de la producción que 
requiere integrarse en un proceso de especialización 
vertical que se expande a través de las fronteras, pue-
de entenderse como una innovación de proceso que 
permite reducir los costes unitarios de la empresa y 
mejorar su posición competitiva. En este sentido, pa-
rece previsible que la participación en redes estimule 
la innovación empresarial.

Sin embargo, la inserción en redes exige determina-
das capacidades tecnológicas que reduzcan la incerti-

dumbre acerca de la idoneidad de la empresa que se 
incorpora a la red para satisfacer las exigencias de un 
correcto funcionamiento del proceso de producción. Si 
la disposición de estas capacidades tecnológicas es 
un requisito ex ante a la participación de la red, solo 
las empresas más eficientes serán capaces de formar 
parte de ellas. 

En concreto, para las pymes industriales españo-
las, los trabajos al respecto muestran que la innova-
ción ejerce un fuerte efecto positivo sobre la decisión 
de internacionalización a través de las exportaciones. 
Cassiman y Golovko (2011) constatan como las inno-
vaciones de producto ejercen un efecto impulsivo so-
bre la productividad que permite a las pequeñas y me-
dianas empresas afrontar los costes de acceso a los 
mercados de exportación. Caldera (2010) encuentra 
que tanto las innovaciones de producto como las de 
proceso aumentan la probabilidad de exportar, aunque 
la innovación de producto tiene un efecto mayor que 
se explica porque permite a las empresas diferenciar-
se de sus rivales. Esta diferenciación es un factor de 
competitividad relevante cuando, como en el caso es-
pañol, gran parte de las ventas al exterior se destinan 
a mercados comunitarios con altos niveles de exigen-
cia en calidad.  Parece, por tanto, que en caso español 
la innovación precede a la exportación, un resultado 
que también obtienen Altomonte et al. (2013) para el 
conjunto de países europeos incluidos en su estudio y 
distintos niveles de internacionalización.

Capital humano

Por último se han introducido entre las variables que 
definen las características distintivas de las empresas 
activas en los mercados exteriores dos indicadores del 
capital humano. El primero aproxima la cualificación de 
los trabajadores por su categoría profesional, a través 
del porcentaje que suponen directivos y empleados so-
bre el total de empleo en la empresa; el segundo, por 
el nivel de formación alcanzado, mediante la proporción 
del empleo que posee una titulación universitaria.  



La inserción en redes de producción como vía de internacionaLización para Las pymes más capaces

CLAVES DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES PARA LAS PYMES
Marzo-Abril 2014. N.º 877 133ICE

Aparentemente, no existen grandes diferencias en 
los niveles de capital humano según el tamaño em-
presarial, especialmente cuando se mide a través de 
la categoría profesional. Pero, sin embargo, sí se ob-
servan disparidades significativas entre las empresas 
exportadoras y las incorporadas en redes internacio-
nales: ambos indicadores alcanzan porcentajes supe-
riores en las empresas involucradas en redes que no 
parece que vengan determinadas por el tamaño em-
presarial (Cuadro 3). Es más, las disparidades a favor 
de las empresas en redes son más evidentes en las 
empresas de menor dimensión (Gráfico 1), lo que no 
ocurre para ninguna otra de las características empre-
sariales analizadas.

Bernard et al. (2012) atribuyen la superior cualifica-
ción de la mano de obra en las empresas exportado-
ras a la complementariedad entre ésta y la capacidad 
innovadora, así como a la superior calidad incorpora-
da en los bienes de exportación respecto a los que 
se venden en el mercado doméstico. Esta última ex-
plicación es especialmente relevante para las pymes, 
puesto que dadas sus limitaciones para acceder a los 
mercados exteriores, les es más factible competir con 
productos diferenciados. 

La participación en redes acrecienta las necesida-
des de capital humano. La incidencia de la estrategia 
de fragmentación internacional de la producción sobre 
el mercado de trabajo, empleo y salarios ha concen-
trado gran parte de las investigaciones al respecto, 
poniendo de manifiesto el sesgo que provoca en la 
composición del empleo la sustitución de producción 
nacional por importaciones de inputs intermedios. Las 
empresas tienden a desprenderse de las etapas del 
proceso productivo que pueden obtener del resto del 
mundo a un coste menor, que de acuerdo con las teo-
rías clásicas del comercio, son aquellas que se ajustan 
peor a su dotación factorial relativa. Las economías 
avanzadas tenderán a desplazar al exterior las fases 
de la cadena de valor más intensivas en mano de obra 
menos cualificada, especializándose en las que po-
seen mayores requerimientos de capital tecnológico y 

cualificación que, además, son las que generan mayor 
valor añadido. Así, la extensión de redes de produc-
ción compartida internacionales contribuye, junto con 
el cambio técnico, a explicar el sesgo de la demanda 
de trabajo a favor de los trabajadores más cualifica-
dos. Esta idea que se desarrolla a partir del trabajo 
seminal de Feenstra y Hanson (1996), ha sido también 
contrastada en los análisis a nivel de empresa12. 

Adicionalmente, Crinó (2012) en su análisis sobre 
las vías mediante las que las importaciones interme-
dias alientan la mejora en la cualificación de la mano 
de obra, además del efecto de sustitución de trabaja-
dores que requieren menor cualificación por importa-
ciones, incorpora el estímulo que ejercen el desarrollo 
de nuevas producciones y las mejoras en la calidad 
introducidas para diferenciar los productos exporta-
dos. Es más, apunta que son estos factores los que 
inciden en mayor medida en la mejora de la cualifica-
ción. Esta argumentación es fácilmente extrapolable a 
las empresas que participan en redes, especialmente 
para el caso de las pymes, cuya presencia en redes se 
vincula al cumplimiento de altos estándares de calidad 
y a su capacidad para adaptar sus producciones a los 
requerimientos impuestos por las empresas que lide-
ran el proceso de producción compartida. 

En síntesis, las empresas que participan en redes no 
solo poseen características diferenciales respecto a las 
que no acceden a los mercados exteriores sino también 
en relación a las empresas cuya vía de internacionaliza-
ción es únicamente la exportación. Además, estas carac-
terísticas se mantienen por grupos de tamaño. 

Este análisis descriptivo a partir de las medias, sin em-
bargo, podría estar ocultando la incidencia de variables 
como el tamaño o el sector de actividad. Con objeto de 
delimitar con mayor precisión si empresas que participan 
en redes disponen de rasgos que las diferencian respec-
to a empresas similares en tamaño y actividad que solo 
exportan o solo actúan en el mercado doméstico, en el 

12  CRINÓ (2009) realiza una revisión de la literatura empírica sobre los 
efectos de las estrategias de offshoring sobre el mercado de trabajo. 
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siguiente apartado se estima el premium por participar 
en redes respecto a las variables consideradas. Es decir, 
si las empresas por el mero hecho de participar en redes 
poseen características específicas.

4. El premium por participar en redes 

El análisis de las diferencias encontradas en las ca-
racterísticas de las empresas según éstas sean única-
mente exportadoras o estén integradas en una cadena 
global de producción puede llevarse a cabo, siguiendo 
el trabajo de Bernard y Jensen (1999), a través de una 
regresión por MCO (Mínimos moderados ordinarios)
de cada de una las variables empresariales sobre la 
forma de internacionalización de la empresa, medida 
Ésta como una variable dummy:  

Ln Yit = β0 + β1DX
it + β2Dredes

it + β3Empleoit + 
 + βDS + βDt + εit [1]

donde Yit es la característica empresarial a analizar 
y DX

it y Dredes
it son sendas variables dummy que indi-

can si la empresa realiza su actividad comercial con 
el exterior únicamente con exportaciones o si éstas 
van acompañadas por importaciones de inputs inter-
medios. En la estimación controlamos por el tamaño 
empresarial (medido por el número de empleados, 
Empleoit), excepto cuando la característica a explicar 
es dicho tamaño, y se introducen efectos fijos sectoria-
les (DS) y temporales (Dt). Realizamos esta estimación 
para el total de empresas de la muestra y para cada 
uno de los colectivos según tamaño empresarial. 

La prima por ser únicamente exportador (β1) indica-
ría el diferencial medio entre aquellas empresas que 
en su actividad exterior solo realizan exportaciones y 
el resto de empresas, mientras que la prima por inte-
gración en redes (β2) expresaría el diferencial medio 
entre empresas que en su actividad exterior compa-
ginan las exportaciones con la importación de inputs 
intermedios frente al resto de empresas. La diferencia 
entre (β2) y (β1) recoge el diferencial medio entre las 

empresas que internacionalizan su actividad combi-
nando importaciones intermedias y exportaciones, y 
las que solo exportan.

En el Cuadro 4 se presentan los resultados de nues-
tras estimaciones. Ponen de manifiesto la existencia 
de diferencias substanciales en las características em-
presariales analizadas entre estos colectivos de em-
presas, a favor de las empresas que son únicamente 
exportadoras y más aún de las empresas involucradas 
en cadenas internacionales. 

Para el total de empresas de la muestra (parte supe-
rior del cuadro), las empresas solo exportadoras tienen 
mayor tamaño, son más productivas, están participadas 
en mayor medida por capital extranjero, tienen mayor 
presencia en empresas extranjeras, son más innovado-
ras y poseen una superior cualificación de su mano de 
obra que el resto13. Estas conclusiones son similares a 
las obtenidas en la literatura empírica previa. La nove-
dad aquí es que estos sesgos positivos son aún mayores 
para las empresas insertadas en redes globales. Esto 
es, se constata una superioridad de las empresas que 
se integran en redes en las características analizadas, 
tanto respecto al total de empresas como en relación a 
las empresas que solo exportan. 

Estos resultados prácticamente se mantienen para 
cada uno de los grupos de empresas según tamaño, 
aunque con algunas especificidades que merecen ser 
destacadas. Cuando se controla por tamaño y sector 
de actividad, las grandes empresas internacionaliza-
das dejan de caracterizarse por una productividad y 
cualificación más elevada que sus homónimas domés-
ticas; y las que solo exportan no muestran diferencias 
significativas en cuanto a la realización de innovacio-
nes de proceso respecto a las que no comercian con 
el exterior14.  

13  Dado que la característica empresarial a analizar en relación a la 
innovación es si la empresa hace innovación o no las estimaciones 
se han repetido utilizando un modelo probit. Los resultados obtenidos 
permiten obtener las mismas conclusiones que la estimación por MCO. 

14  Los resultados relativos a las empresas grandes exportadoras deben 
verse con cautela dada la reducida entidad de la población de referencia.
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Salvo en lo que respecta a la productividad, la mis-
ma situación se mantiene entre las empresas me-
dianas que realizan actividades de exportación. No 
ocurre lo mismo, sin embargo, para las empresas de 
este grupo de tamaño que participan en redes que se 

muestran superiores a las exportadoras y domésticas 
en todas las características analizadas. 

Entre las de menor dimensión se identifica más ro-
tundamente la existencia de características diferencia-
les asociadas al grado de internacionalización de la 

CUADRO 4

PREMIUM POR SER EXPORTADORA Y POR PARTICIPAR EN REDES 
(Regresión por MCO)

 Tamaño Productividad
Participación 

de capital 
extranj.

Participación 
en empresas 

extr.

Innovación  
de producto

Innovación  
de proceso

Cualificación 
M.O. por 
categoría

Cualificación  
M.O. por nivel 

educativo

Todas las empresas

Empresas en redes .... 0,234*** 0,229*** 11,330*** 10,120*** 0,141*** 0,105*** 5,490*** 3,508***

Otras exportadoras ..... 0,120*** 0,133*** 2,053** 5,775*** 0.063*** 0.075*** 2,492*** 1,779***

Nº observaciones ....... 9.327 8.463 9.327 9327 9327 9.327 3.633 3.608

R2  .............................. 0,854 0,257 0,250 0,198 0,125 0,089 0,196 0,221

Grandes

Empresas en redes .... 0,269*** -0,426 19,420*** 25,620*** 0,125*** 0,083** -0,599 -3,274*

Otras exportadoras ..... 0,135** -0,134*** 10,11*** 25,31*** 0,0693* 0,055 -1,097 -3,831*

Nº observaciones ....... 2.472 2.337 2.472 2.472 2.472 2.472 963 941

R2  .............................. 0,045 0,165 0,135 0,159 0,090 0,071 0,281 0,239

Medianas

Empresas en redes .... 0,147*** 0,169*** 15,560*** 13,900*** 0,119*** 0,046* 4,485*** 1,791

Otras exportadoras ..... 0,050** 0,096** 3,974** 10,210*** 0,060** 0,038 1,299 0,242

Nº observaciones ....... 2.452 2.154 2.452 2.452 2.452 2.452 944 941

R2  .............................. 0,044 0,167 0,142 0,101 0,094 0,033 0,202 0,199

Pequeñas

Empresas en redes .... 0,272*** 0,271*** 5,084*** 3,290*** 0,141*** 0,087*** 9,480*** 6,082***

Otras exportadoras ..... 0,151*** 0,146*** 1,341*** 0,583 0,047*** 0,072*** 3,298*** 2,574***

Nº observaciones ....... 4.403 3.972 4.403 4.403 4.403 4.403 1.726 1.726

R2 ............................... 0,080 0,197 0,061 0,043 0,095 0,054 0,183 0,174

NOTAS: Estimaciones para el período 2006-2010. Para la participación de capital extranjero y la participación en empresas extranjeras 
se considera cualquier porcentaje de participación. Para la definición de las características, véase nota del Cuadro 3. ***, ** y * indica 
significatividad estadística al 1 por 100, 5 por 100 y 10 por 100, respectivamente. Todas las estimaciones incluyen dummies temporales y 
sectoriales, así como el logaritmo del empleo para controlar por el tamaño empresarial.
FUENTE: Elaboración propia.
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empresa. Tanto en relación al conjunto de pequeñas 
empresas que no actúan en los mercados exteriores 
como las que solo exportan, las empresas que parti-
cipan en redes son mayores en términos de empleo, 
más productivas (superando en un 27 por 100 a la 
productividad de las empresas que solo operan en 
el mercado doméstico y en un 12 por 100 a las que 
únicamente exportan), están más participadas por el 
capital extranjero, invierten más en el exterior, innovan 
más y su mano de obra posee una cualificación más 
elevada. 

Es más, la brecha entre el diferencial positivo de 
la pertenencia a redes y el diferencial positivo de ser 
solo exportador es más ancha para el grupo de pe-
queñas empresas en características concretas como 
la participación en empresas extranjeras, innovación 
de producto y cualificación de la mano de obra por ni-
vel educativo. 

En la medida en que la inversión en el exterior es 
una forma de internacionalización que requiere eleva-
da información sobre los rasgos y funcionamiento de 
los mercados exteriores y altas capacidades de ges-
tión, es de esperar que las empresas que invierten 
en el exterior puedan asumir con mayor facilidad los 
costes asociados a la pertenencia en redes. Especial-
mente entre las pequeñas empresas, donde las dificul-
tades para afrontar dichos costes son más relevantes. 
Respecto a las otras dos características que destacan 
particularmente entre las empresas pequeñas (la in-
novación de producto y la mano de obra cualificada 
medida por nivel educativo), tal y como se recoge en 
el apartado anterior, son requisitos particularmente im-
portantes para las empresas de menor dimensión que 
participan en redes. 

5. Conclusiones

El crecimiento económico reclama una creciente pre-
sencia de las empresas en los mercados exteriores. En 
economías como la española, con un tejido empresarial 
muy atomizado, ello depende del comportamiento de las 

medianas y, sobre todo, de las pequeñas empresas; de 
su capacidad para incorporarse a los cambios en el en-
torno económico  y acceder a vías de internacionaliza-
ción más complejas que la exportación o la importación. 

El análisis efectuado pone de manifiesto como las 
pymes participan cada vez más activamente en redes 
de producción internacionales compaginando opera-
ciones de importación de inputs intermedios y exporta-
ción. Los datos muestran que el 20 por 100 de las em-
presas que tienen entre 10 y 50 trabajadores realizan 
transacciones exteriores en las dos direcciones (el 54 
por 100 en las que poseen entre 50 y 200 empleados). 
Son, además, estas empresas que simultáneamente 
exportan e importan, las que muestran una mayor in-
tensidad exportadora. Aun así, la reducida cuantía de 
estos porcentajes, en relación al que poseen las em-
presas de mayor tamaño (70 por 100), es indicativa 
de las dificultades que impone el tamaño empresarial 
para avanzar hacia modos de internacionalización con 
mayores requerimientos. De tal modo que las empre-
sas más pequeñas solo son capaces de implicarse 
contundentemente en las redes de producción de las 
actividades industriales donde la producción está más 
globalizada (maquinaria, material eléctrico y química).   

El examen realizado revela una estrecha relación 
entre las características de las empresas y la participa-
ción en redes de producción. Las pequeñas empresas 
que consiguen incorporarse activamente a redes de 
producción poseen rasgos distintivos superiores, tan-
to respecto a las que no acceden a los mercados de 
exportación como a las empresas que solo exportan. 
La estimación econométrica ha descubierto que son 
mayores en su umbral de tamaño, más productivas, 
más innovadoras, especialmente en lo que respecta 
a innovaciones de producto; están en mayor medida 
participadas por el capital extranjero, a la vez que in-
vierten más en el exterior, y su mano de obra está más 
cualificada.

 Este resultado, acorde con la escasa investigación 
al respecto, llama la atención sobre una posible sobre-
valoración en la literatura empírica de las caracterís-
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ticas de las empresas exportadoras sobre las que no 
acceden a los mercados exteriores, al situar las capa-
cidades más elevadas en las empresas exportadoras 
que realizan simultáneamente importaciones interme-
dias. Es decir, las diferencias en las características 
empresariales no responden a la alternativa entre ex-
portar o no exportar, sino a la complejidad de la forma 
de internacionalización adoptada.

Aunque el estudio no se adentra en si estas superio-
res capacidades de las pequeñas empresas que par-
ticipan en redes son condiciones previas para poder 
acceder a la red o, al menos en parte, se derivan de 
su inserción en ellas, la evidencia disponible respec-
to a las características de las empresas exportadoras 
proporciona indicios de un proceso de autoselección 
que, en el caso de la participación en redes, parece 
más exigente que en la internacionalización a través 
de exportaciones. En el mismo sentido apuntan los re-
querimientos en cuanto a calidad, tecnología, capaci-
dad de adaptación de las producciones a las especifi-
cidades de la demanda, competencias organizativas y 
de gestión que tienen las empresas que participan en 
un proceso de producción que integra actividades de 
diferentes establecimientos en distintos países. 

Estos resultados permiten inferir que las políticas 
encaminadas a favorecer la internacionalización de 
las pequeñas empresas han de considerar un espec-
tro  más amplio que el mero acceso a los mercados 
exteriores. La relevancia que adquieren las caracterís-
ticas empresariales señaladas permite intuir que avan-
ces hacia modos más complejos, y previsiblemente 
más permanentes, de internacionalización requieren 
coordinar las políticas de promoción hacia el exterior 
con políticas que refuercen la capacidad innovadora, 
cualificación y productividad de las empresas.  
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En el transcurso de 2013 y comienzos de 2014, algunas economías emergentes relevantes 
han sufrido turbulencias financieras que han afectado a las exportaciones españolas, 
principal motor de la economía española durante la crisis financiera internacional. El 
objetivo de este artículo es analizar las perspectivas y los riesgos de las exportaciones de 
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1. Introducción

En los últimos 20 años las economías emergen-
tes han alcanzado un creciente protagonismo en la 

escena económica internacional, registrando siste-
máticamente tasas de crecimiento superiores a las 
de las economías industrializadas. Este proceso se 
ha intensificado en el último lustro, a raíz de la crisis 
económico-financiera, transformándose estos países 
en los verdaderos motores de la expansión económi-
ca global (Gráfico 1). En este contexto, los mercados 
emergentes han adquirido una progresiva importan-
cia dentro de los flujos comerciales de España con el 
exterior. 

En el transcurso de 2013 las principales economías 
emergentes han sufrido  turbulencias financieras que 
se han prolongado a principios de 2014. El objetivo 
de este artículo es analizar los riesgos de las proyec-
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ciones de las exportaciones españolas a corto plazo. 
En primer lugar, se describen las  causas de estas 
perturbaciones y se examina su repercusión en las 
exportaciones de bienes y servicios a precios corrien-
tes y, en el caso de los bienes, también en volumen. 
A continuación se exponen algunas consideraciones 
sobre el comportamiento de las ventas exteriores por 
países y grandes áreas comerciales, y se realiza un 
análisis de sensibilidad para cuantificar el impacto en 
las exportaciones y en el PIB españoles de una des-
aceleración de las economías emergentes y en de-
sarrollo durante el próximo cuatrienio. Por último, se 
señalan los principales riesgos de las proyecciones 
de las exportaciones de bienes y servicios españolas 
a corto plazo.

2. Turbulencias en las economías emergentes 
en 2013 y 2014 

A lo largo de 2013 se observan los primeros síntomas 
de un paulatino cambio de tendencia, al confluir una cier-
ta recuperación, todavía incipiente, de la economía de 
la Unión Europea, el anuncio de la Reserva Federal de 
reducir el ritmo de su programa de compras de activos 
y la desaceleración de algunas economías emergentes 
(Gráfico 2), provocando la reaparición de turbulencias fi-
nancieras. Las primeras tensiones comienzan en mayo 
de 2013, tras las declaraciones de Ben Bernanke sobre 
la conveniencia de normalizar la gestión de la política 
monetaria de la Reserva Federal (el taper talk), redu-
ciendo gradualmente sus compras mensuales de acti-

GRÁFICO 1

PRODUCTO INTERIOR BRUTO DE LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS EMERGENTES 
(Variación anual en %)

FUENTE: Ministerio de Economía y Competitividad.
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vos. La reacción de los mercados financieros fue mucho 
más virulenta de lo esperado, con movimientos bruscos 
de huida1 de capitales de las economías emergentes, 
depreciación de las monedas (Gráficos 3 y 4) y subida 
de los tipos de interés a largo plazo en EE UU y en las 
demás economías industriales. El bono estadounidense 
a diez años vio aumentar su rentabilidad en un punto y 

1  La información estadística sobre los movimientos de capital hacia 
las economías emergentes procede de fuentes dispares que arrojan 
resultados contrapuestos. Véase el recuadro «Flujos de Capitales hacia 
Mercados Emergentes», en el Boletín Económico del Banco de España 
de abril 2014.

medio porcentual en los dos trimestres posteriores, con 
repercusiones muy sensibles sobre los tipos hipoteca-
rios indexados con dichos rendimientos. Esto llevó a las 
autoridades  monetarias a adoptar una postura de extre-
ma cautela en el recorte de las compras de activos. De 
hecho, hasta la reunión de diciembre del FOMC2 no se 
decidió el comienzo de dicho recorte (el taper start).

En enero de 2014 se produjo una nueva tormenta fi-
nanciera, siendo esta vez el desencadenante inmediato 
una conjunción de acontecimientos en el contexto de la 

2   Federal Open Market Committee.  

GRÁFICO 2

ÍNDICES DE GESTORES DE COMPRAS DEL SECTOR PRIVADO*  
MANUFACTURAS DE LOS BRIC

NOTA: *PMI, por sus siglas en inglés. Un valor por encima (debajo) de 50 indica expansión (contracción). BRIC: Brasil, Rusia, India  
y China.
FUENTE: MARKIT.
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normalización de la política monetaria por parte de la Re-
serva  Federal: una crisis monetaria en Argentina, don-
de las autoridades dejan de intervenir en el mercado de 
divisas para evitar la pérdida de reservas exteriores; la 
debilidad de los resultados económicos en China y los 
problemas políticos y sociales en Turquía, Ucrania y Tai-
landia. 

Esta especie de tormenta perfecta en los mercados 
emergentes pronto se transmitió, a través de la aversión 
al riesgo de los inversores internacionales, a las bolsas 
de las economías avanzadas. Un episodio de contagio 
sin conexión con el comportamiento de sus fundamen-

tos. Es relevante subrayar que las huidas  de capitales 
de las economías emergentes  en la primavera de 2013, 
tras el anuncio del recorte de las compras de activos por 
la Reserva Federal, fue de mayor cuantía que en este 
último episodio del pasado enero-febrero (Gráfico 3). Es-
tas presiones externas  vinieron a unirse a los problemas 
internos que atraviesan las economías de algunos mer-
cados emergentes.

Las economías emergentes más golpeadas por dicho 
episodio fueron las denominadas «cinco frágiles»: Tur-
quía, Brasil, India, Indonesia y Sudáfrica, porque todas 
ellas tienen déficits gemelos —presupuestario y por cuen-

GRÁFICO 3

FLUJOS DE CARTERA DE LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS EMERGENTES 
(mm dólares)

NOTA: Suma de los flujos de Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Chile, China,  Colombia, Corea, Filipinas, Hong Kong , Hungría, India, Indo-
nesia,  Malasia, México, Perú,  Polonia, República Checa, Rusia,  Singapur, Sudáfrica, Tailandia, Taiwán, Turquía y Venezuela.
FUENTE: Banco Internacional de Pagos.
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ta corriente— y, por tanto, un menor margen para adaptar 
sus políticas económicas de forma compensatoria, regis-
trando, en consecuencia, descensos de sus tasas de cre-
cimiento y una inflación superior al objetivo fijado por sus 
Gobiernos. Además, otros países se mostraron también 
vulnerables por diferentes motivos, cada uno con rasgos 
propios y algunos por incertidumbres políticas derivadas 
de elecciones legislativas o presidenciales en este año, 

al tiempo que persistía la preocupación de que China 
experimente un «aterrizaje brusco» si el ciclo altamente 
expansivo del crédito se frenara abruptamente.

Un nuevo foco de turbulencias se originó en Ucrania 
a finales del pasado noviembre, cuando su gobierno re-
chazó la firma de un acuerdo de asociación con la Unión 
Europea. A partir de ese momento se multiplicaron las 
manifestaciones y enfrentamientos, que culminaron 

GRÁFICO 4

 TIPOS DE CAMBIO MONEDA/EURO DE LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS EMERGENTES 
(Índices enero 2013=100)

NOTA: Número de unidades por euro.
FUENTE: Banco de España y Ministerio de Economía y Competitividad.
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con la destitución y huida del presidente Yanukóvich. 
Esto desencadenó una cascada de acontecimientos: 
anexión de Crimea por Rusia y un levantamiento de la 
zona este del país contra el nuevo Gobierno, en favor 
de su incorporación a Rusia. En represalia, las poten-
cias occidentales tratan de aplicar sanciones contra Ru-
sia, que afectarían a personalidades políticas próximas 
al presidente Putin y a determinadas empresas estraté-
gicas. Las consecuencias económicas se traducen en 
subidas de los precios internacionales de las materias 
primas energéticas y alimentarias (Ucrania es un gran 
exportador mundial de cereales), mientras que la débil 
economía rusa  ha soportado convulsiones en sus mer-
cados bursátiles y de divisas. A la hora de cerrar este 
artículo, la crisis continúa abierta a pesar del acuerdo 
de Ginebra de abril de 2014.

3. Impacto de las turbulencias financieras en 
las exportaciones nominales de bienes

Las exportaciones españolas de bienes dirigidas a los 
países que no son miembros de la OCDE, en el año 2000 
suponían el 14,7 por 100 del total, en 2007 representa-
ban el 18,1 por 100, y alcanzaban en 2013 el 25,5 por 
100 (cifra que ascendería al 29,7 por 100 si considera-
mos el conjunto de países emergentes y en desarrollo3). 
En este reequilibrio geográfico, destacan la creciente 
importancia de países como los emergentes europeos, 
China, Brasil, Marruecos, Argelia y Próximo Oriente, así 
como la consolidación de Turquía, la pérdida de peso de 
México y la evolución algo más errática de Rusia. 

Como consecuencia de la ralentización de las eco-
nomías emergentes, se produce una desaceleración 
de las ventas españolas a estos países durante 2013, 
registrándose tasas de variación anual negativas casi 
generalizadas en los últimos meses del año (Cuadro 1). 

3  En este artículo se utiliza la clasificación de economías emergentes 
y en desarrollo del FMI. Este organismo incluye a Turquía, México, 
Polonia y Hungría, países pertenecientes a la OCDE, en el grupo de las 
economías emergentes, y a Singapur, Taiwán, Hong-Kong e Israel en el 
de las economías desarrolladas, aunque no son miembros de la OCDE.  

Las excepciones a este comportamiento se encuentran 
en la economía brasileña, que mantiene un nivel de im-
portaciones muy elevado, alentado por hechos puntua-
les como la celebración del mundial de fútbol en el vera-
no de 2014 y las olimpiadas de 2016, y en las economías 
emergentes europeas, cuyas importaciones de España 
caen en 2012 y se recuperan a lo largo de 2013. 

4. Impacto de las turbulencias financieras en 
las exportaciones nominales de servicios 

Paralelamente al proceso de creciente importancia 
de las economías emergentes dentro de las exportacio-
nes españolas de bienes, se ha producido un aumento 
del peso relativo de estos países dentro de nuestros in-
gresos por servicios, aunque de menor intensidad, con 
un comportamiento más dispar de los países conside-
rados y que, además, en ocasiones envían señales dis-
tintas a las derivadas de las exportaciones de bienes. 
Por otra parte, conviene tener en cuenta que el turismo, 
cuyo volumen representa más del 40 por 100 del to-
tal de ingresos por servicios en España, condiciona en 
buena medida esta evolución (Cuadro 2).

Los países no pertenecientes a la OCDE han incre-
mentado su importancia, dentro de los ingresos espa-
ñoles por servicios, en 3,3 puntos porcentuales en los 
últimos seis años, pasando del 10,9 por 100 en 2007, 
al 14,2 por 100 en 2013. Estos datos, con ser impor-
tantes, están muy lejos del 25,5 por 100 que suponen 
estas economías dentro de nuestras exportaciones de 
bienes, peso que, por otra parte, ha aumentado 7,4 
puntos porcentuales en este período.

Por países, destaca el dinamismo de los ingresos 
procedentes de China, Próximo Oriente, economías 
emergentes europeas y, sobre todo, de Rusia, aunque 
la primera mantiene todavía una importancia marginal 
dentro de los ingresos totales por servicios, mientras 
que Rusia4 ha ido adquiriendo progresivamente una 

4  En 2013, el 2 por 100 de los turistas internacionales que visitaron 
España fueron rusos.   
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CUADRO 1

IMPORTANCIA DE LAS ECONOMÍAS EMERGENTES Y EN DESARROLLO EN EL COMERCIO 
EXTERIOR DE ESPAÑA

Países emergentes 
de Europa

Oriente Medio, Norte de África, 
Afganistán y Paquistán Latinoamérica

Período No OCDE
Nuevos 

socios UE  Turquía  Rusia
Próximo 
Oriente Marruecos Argelia China Brasil México 

Millones de euros

2006 28.955 6.693 2.785 1.514 3.718 2.603 1.076 1.722 1.123 3.019
2007 33.537 8.262 2.947 2.093 4.520 3.065 1.350 2.127 1.302 3.182
2008 38.366 8.812 3.006 2.837 5.266 3.664 2.163 2.153 1.641 2.807
2009 31.872 7.167 2.843 1.476 4.735 3.085 2.094 1.986 1.345 2.471
2010 39.280 8.517 3.746 1.991 5.606 3.483 2.041 1.663 2.202 2.806
2011 47.677 11.094 4.465 2.526 6.556 4.130 2.499 3.387 2.595 2.934
2012 54.754 10.939 4.730 2.951 7.290 5.295 3.461 3.785 2.808 3.271
2013 59.812 11.600 4.814 2.818 8.774 5.509 3.859 3.943 3.634 3.221
2012

I 12.236 2.633 1.098 683 1.632 1.181 743 864 589 802
II 13.777 2.862 1.199 709 1.819 1.345 873 917 721 782
III 13.929 2.327 1.142 774 1.893 1.332 765 914 756 858
IV 14.594 2.907 1.201 765 1.908 1.437 1.083 1.071 753 829

2013
I 15.236 2.743 1.154 728 2.498 1.333 1.040 982 747 755
II 15.508 3.061 1.284 716 2.261 1.449 1.078 1.038 1.093 842
III 14.957 2.805 1.225 715 2.104 1.348 823 986 915 900
IV 14.111 2.991 1.151 660 1.912 1.379 918 937 880 724

% en las exportaciones totales de España
2006 16,99 3,93 1,63 0,89 2,18 1,53 0,63 1,01 0,66 1,77
2007 18,13 4,47 1,59 1,13 2,44 1,66 0,73 1,15 0,70 1,72
2008 20,28 4,66 1,59 1,50 2,78 1,94 1,14 1,14 0,87 1,48
2009 19,93 4,48 1,78 0,92 2,96 1,93 1,31 1,24 0,84 1,55
2010 21,03 4,56 2,01 1,07 3,00 1,86 1,09 0,89 1,18 1,50
2011 22,15 5,15 2,07 1,17 3,05 1,92 1,16 1,57 1,21 1,36
2012 24,22 4,84 2,09 1,31 3,22 2,34 1,53 1,67 1,24 1,45
2013 25,53 4,95 2,06 1,20 3,75 2,35 1,65 1,68 1,55 1,38
2012

I 22,47 4,84 2,02 1,25 3,00 2,17 1,37 1,59 1,08 1,47
II 24,81 5,15 2,16 1,28 3,28 2,42 1,57 1,65 1,30 1,41
III 25,77 4,30 2,11 1,43 3,50 2,46 1,41 1,69 1,40 1,59
IV 24,90 4,96 2,05 1,30 3,26 2,45 1,85 1,83 1,29 1,41

2013
I 26,93 4,85 2,04 1,29 4,41 2,36 1,84 1,74 1,32 1,33
II 24,96 4,93 2,07 1,15 3,64 2,33 1,74 1,67 1,76 1,36
III 26,51 4,97 2,17 1,27 3,73 2,39 1,46 1,75 1,62 1,60
IV 23,88 5,06 1,95 1,12 3,23 2,33 1,55 1,59 1,49 1,22

% variación anual
2007 15,82 23,44 5,80 38,29 21,57 17,75 25,43 23,49 15,92 5,42
2008 14,40 6,66 2,02 35,54 16,51 19,54 60,25 1,23 26,05 -11,81
2009 -16,93 -18,67 -5,45 -47,96 -10,08 -15,79 -3,21 -7,74 -18,02 -11,95
2010 23,24 18,84 31,80 34,88 18,39 12,88 -2,50 -16,25 63,70 13,56
2011 21,38 30,25 19,18 26,87 16,94 18,59 22,42 103,63 17,84 4,56
2012 14,84 -1,39 5,94 16,80 11,20 28,19 38,51 11,73 8,18 11,49
2013 9,67 8,12 3,75 -3,83 20,98 4,04 11,40 4,70 28,94 -1,56
2013

I 24,52 4,19 5,14 6,60 53,02 12,92 39,84 13,66 26,79 -5,86
II 12,57 6,95 7,13 0,94 24,29 7,73 23,47 13,18 51,56 7,67
III 7,38 20,53 7,21 -7,61 11,17 1,22 7,58 7,93 21,06 4,86
IV -3,31 2,90 -4,20 -13,73 0,17 -4,08 -15,16 -12,53 16,88 -12,74

NOTA: Los datos anuales de 2006 a 2012 son definitivos, el resto son provisionales.
FUENTES: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y Ministerio de Economía y Competitividad.
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CUADRO 2 
IMPORTANCIA DE LAS ECONOMÍAS EMERGENTES Y EN DESARROLLO 

EN LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE ESPAÑA 
(Incluye turismo)

Países emergentes 
de Europa

Oriente Medio, Norte de 
África, Afganistán y Paquistán Latinoamérica

Período No OCDE
Nuevos 

socios UE Turquía Rusia Próximo Oriente Magreb China Brasil México 

Millones de euros

2006 8.014 708 232 454 702 469 142 579 1.094
2007 10.164 936 269 658 1.527 631 201 587 1.092
2008 11.323 930 222 989 1.507 1.096 215 702 1.141
2009 12.089 914 333 911 1.813 1.242 310 925 1.152
2010 12.708 1.277 560 730 1.286 852 356 1.639 1.264
2011 13.639 1.648 685 1.380 1.317 796 481 1.701 1.503
2012 15.469 1.642 650 1.802 1.839 831 433 1.493 1.708
2013 15.511 1.805 794 2.401 1.918 908 519 1.355 1.667
2012

I 3.161 406 143 230 307 232 70 326 432
II 3.652 367 150 410 348 191 125 419 385
III 4.932 482 205 798 850 203 152 398 405
IV 3.724 387 151 364 334 205 86 350 485

2013
I 3.461 346 112 470 445 223 132 282 356
II 3.652 471 217 575 460 203 123 354 416
III 4.515 552 288 970 481 209 149 372 458
IV 3.882 437 177 385 532 273 115 348 437

% en los ingresos totales de España por servicios

2006 9,45 0,84 0,27 0,54 0,83 0,55 0,17 0,68 1,29
2007 10,89 1,00 0,29 0,71 1,64 0,68 0,22 0,63 1,17
2008 11,60 0,95 0,23 1,01 1,54 1,12 0,22 0,72 1,17
2009 13,62 1,03 0,38 1,03 2,04 1,40 0,35 1,04 1,30
2010 13,50 1,36 0,59 0,78 1,37 0,90 0,38 1,74 1,34
2011 13,37 1,62 0,67 1,35 1,29 0,78 0,47 1,67 1,47
2012 14,53 1,54 0,61 1,69 1,73 0,78 0,41 1,40 1,60
2013 14,19 1,65 0,73 2,20 1,75 0,83 0,47 1,24 1,53
2012

I 14,23 1,83 0,64 1,04 1,38 1,04 0,32 1,47 1,95
II 14,10 1,42 0,58 1,58 1,34 0,74 0,48 1,62 1,49
III 15,08 1,47 0,63 2,44 2,60 0,62 0,46 1,22 1,24
IV 14,53 1,51 0,59 1,42 1,30 0,80 0,34 1,37 1,89

2013
I 15,32 1,53 0,50 2,08 1,97 0,99 0,58 1,25 1,58
II 13,66 1,76 0,81 2,15 1,72 0,76 0,46 1,32 1,56
III 13,76 1,68 0,88 2,96 1,47 0,64 0,45 1,13 1,40
IV 14,29 1,61 0,65 1,42 1,96 1,00 0,42 1,28 1,61

% variación anual

2007 26,83 32,20 15,95 44,93 117,52 34,54 41,55 1,38 -0,18
2008 11,40 -0,64 -17,47 50,30 -1,31 73,69 6,97 19,59 4,49
2009 6,76 -1,72 50,00 -7,89 20,31 13,32 44,19 31,77 0,96
2010 5,12 39,72 68,17 -19,87 -29,07 -31,40 14,84 77,19 9,72
2011 7,33 29,05 22,32 89,04 2,41 -6,57 35,11 3,78 18,91
2012 13,42 -0,36 -5,11 30,58 39,64 4,40 -9,98 -12,23 13,64
2013 0,27 9,93 22,15 33,24 4,30 9,27 19,86 -9,24 -2,40
2013

I 9,49 -14,78 -21,68 104,35 44,95 -3,88 88,57 -13,50 -17,59
II 0,00 28,34 44,67 40,24 32,18 6,28 -1,60 -15,51 8,05
III -8,45 14,52 40,49 21,55 -43,41 2,96 -1,97 -6,53 13,09
IV 4,24 12,92 17,22 5,77 59,28 33,17 33,72 -0,57 -9,90

FUENTES: Banco de España y  Ministerio de Economía y Competitividad.
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posición de cierta preponderancia. En todo caso, los in-
gresos generados por las operaciones con estos países 
están muy influidos por el turismo y, en este sentido, hay 
que tener en cuenta que el número de turistas proceden-
tes de China se ha duplicado en dos años y el de turistas 
rusos se ha multiplicado por 3,7 en los seis últimos ejer-
cicios, estando el gasto medio por turista claramente por 
encima de la media en ambos casos.

También conviene señalar la consolidación de los in-
gresos de países como México y Turquía, la progresiva 
pérdida de importancia de Brasil, tras el máximo alcan-
zado en 2010, y la ligera recuperación de las economías 
del Magreb después de los retrocesos de 2010 y 2011.

Respecto al impacto de las turbulencias financieras, 
en el conjunto de países no miembros de la OCDE se 
registra una significativa desaceleración, próxima a la 
estabilización, de las tasas de variación anual en 2013, 
coincidiendo los peores resultados con el segundo y ter-
cer trimestre del año. Sin embargo, la evolución por paí-
ses es dispar. Los ingresos procedentes de las econo-
mías emergentes europeas y de China, Turquía y Brasil, 
presentaron tasas de variación anual negativas en 2012, 
pero los tres primeros registraron una fuerte recuperación 
en 2013 y solo Brasil mantuvo crecimientos negativos en 
este ejercicio, en el que se le unió México. Rusia, por su 
parte, ha consolidado un crecimiento muy dinámico tras 
el bache de 2009 y 2010, aunque a lo largo de 2013 se 
ha ido desacelerando progresivamente. Por último, los 
países del Magreb y Próximo Oriente han contabilizado 
tasas interanuales positivas en los dos últimos años.

5.  Análisis de la evolución de las exportaciones 
reales en 2013 por áreas geográficas y su 
desglose por productos

De forma consistente, las exportaciones españolas 
de mercancías en volumen, esto es, descontando la va-
riación de los precios, acusan en el transcurso de 2013 
una pérdida de ritmo progresiva. Así, la contribución de 
las exportaciones a esas economías emergentes, que 
alcanzó 7,5 puntos porcentuales de la tasa trimestral 

agregada en el primer período del año, se redujo drás-
ticamente hasta casi anularse en el cuarto, si bien parte 
de este descenso resultó compensado por la aportación 
de las exportaciones a la Unión Europea, que pasó de 
-1,9 puntos en el primer trimestre a +1,8 puntos en el 
cuarto (Gráfico 5). 

Desde el inicio de la crisis financiera internacional, las 
exportaciones españolas destinadas a las economías 
emergentes y en desarrollo (en volumen) han sido, en 
general, más dinámicas que las importaciones de es-
tos países procedentes de todo el mundo (Gráfico 6), 
lo que apunta a una ganancia de cuota de mercado. 
En contra de lo que se podría esperar, y a pesar de las 
turbulencias financieras, el incremento anual de las im-
portaciones del conjunto de las economías emergentes, 
según el Central Planning Bureau de Países Bajos, se 
mantuvo estable a lo largo de 2013, en torno al 6,1 por 
100, y fue más elevado que el alcanzado en 2012 (4,5 
por 100).  El aumento de las exportaciones españolas a 
los países emergentes, un 12,9 por 100 en 2013,  dupli-
ca ampliamente dicha tasa y supera en casi tres puntos 
porcentuales a la de 2012.

La desagregación por tipos de productos (en volu-
men) revela que el fuerte crecimiento del primer trimestre 
de 2013 se debió principalmente al empuje de los bienes 
intermedios, aunque luego flexionaron a la baja en para-
lelo a las exportaciones de bienes de consumo. El inicio 
de 2014 viene marcado por una fuerte recuperación de 
las exportaciones de capital, que podría ser el anticipo de 
un fortalecimiento de la inversión en algunas economías 
emergentes, y un modesto crecimiento de las exporta-
ciones de bienes intermedios (Gráfico 7).

 

Según los últimos datos de Aduanas, referidos a abril 
de 2014, las exportaciones destinadas a países de la No 
OCDE en volumen, en términos interanuales, muestran 
signos de estabilización. Sin embargo, el momentum 
(variación de las exportaciones en volumen en los tres 
últimos meses respecto a los tres meses anteriores), una 
medida más apropiada de la evolución a corto plazo, 
apunta a una sólida recuperación en los últimos tres me-
ses, después de haber registrado ocho descensos men-



María Jesús aguado sánchez, alberto olano rey y Jesús roMero Fernández

TRIBUNA DE ECONOMÍA
Marzo-Abril 2014. N.º 877160 ICE

suales. Esta senda alcista, unida a la evolución de las 
ventas destinadas a los países comunitarios, da lugar, 
en conjunto, a un avance de las exportaciones totales en 
torno al 2 por 100 por tercer mes consecutivo. 

6. Respuesta de las exportaciones españolas 
de bienes a la evolución del PIB de las 
economías emergentes y en desarrollo

Con el fin de examinar cómo se han comportado 
las exportaciones españolas durante las turbulencias 
financieras de 2013, se va a analizar la relación entre 

el PIB de las economías emergentes y en desarrollo y 
las exportaciones españolas, en volumen, destinadas 
a estos países5, medidas ambas variables como la di-
ferencia entre la variación del PIB en 2013 (o de las 
exportaciones) y el crecimiento medio en el período 
2010-2012 (Gráfico 8). Los valores positivos indican 

5  La muestra está constituida por las tasas interanuales del PIB y 
de las exportaciones españolas de bienes destinadas a 60 países 
emergentes y en desarrollo, deflactadas por los índices de valor unitario 
de exportaciones, durante el período 2010-2013. Los países que se han 
incluido en el gráfico suponen el 81 por 100 de las ventas exteriores al 
conjunto de las economías emergentes y en desarrollo.

GRÁFICO 5

EXPORTACIONES DE BIENES EN VOLUMEN Y CONTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS 
(Variación anual en % )

FUENTES : Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y Ministerio de Economía y Competitividad.

Unión Europea Economías emergentes y en desarrollo OCDE-UE Total 
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una aceleración del PIB (o de las exportaciones) en 
2013 respecto a la media de cada variable en los años 
posteriores a la crisis financiera internacional, y los ne-
gativos una desaceleración:

• Desviación PIB (país i) = Variación anual PIB2013  

(país i) – Variación anual PIB2010-2012 (país i)
• Desviación Exportaciones (país i) = Variación 

anual Exportaciones 2013 (país i) – Variación anual Ex-
portaciones2010-2012 (país i)

i=1,…,60

En primer lugar, conviene señalar que los datos de 
algunos países, como las desviaciones del PIB de 
Yemen y Kirguistán y las desviaciones de las expor-
taciones a Omán, Montenegro, Tayikistán y Venezue-
la, podrían considerase valores atípicos dentro de la 
muestra6. En el resto de los países analizados no se 

6  Los datos de las desviaciones del PIB y de las exportaciones de estos 
países se sitúan fuera de los intervalos (Q1 – RIC * 1,5; Q3  + RIC * 1,5) de 
cada variable, donde Q1 y Q3  son el primer y tercer cuartil y RIC, el rango 
intercuartílico.

GRÁFICO 6

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A PAÍSES NO OCDE E IMPORTACIONES MUNDIALES 
PROCEDENTES DE ECONOMÍAS EMERGENTES Y EN DESARROLLO 

(Variación anual en % )

FUENTES: CPB (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis), Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y Minis-
terio de Economía y Competitividad.
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percibe un patrón de comportamiento homogéneo; sin 
embargo, sí se pueden extraer algunas conclusiones 
si los datos se agrupan en las cuatro áreas delimitadas 
por los ejes de coordenadas:

— En 2013, el 13,6 por 100 de las exportaciones 
españolas se desaceleraron respecto al crecimiento 
medio alcanzado en el período 2010-2012, que fue ya 
muy elevado (III y IV).

— El 9,2 por 100 de las exportaciones intensificaron 
su ritmo de crecimiento en países donde la actividad 
se ralentizó (II), reflejo de una cierta fortaleza de las 
exportaciones españolas en un entorno desfavorable.

— En el 13,5 por 100 de las exportaciones, su evo-
lución fue paralela al del ciclo económico (I y IV). 

— El 4,3 por 100 de las exportaciones se ralentiza-
ron a pesar de que la actividad económica ganó dina-
mismo (III), señalando posibles riesgos a la baja en las 
ventas destinadas a los países de este grupo.

Del análisis desde un punto de vista geográfico y 
comercial, se desprenden las siguientes conclusiones: 

— Las exportaciones españolas dirigidas a los paí-
ses del África Subsahariana recogidos en la muestra 
han tenido un comportamiento muy positivo, indepen-
dientemente de que sean o no productores de petró-

GRÁFICO 7

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A PAÍSES NO OCDE POR PRODUCTOS  
(En volumen. Variación anual en %)

FUENTES: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y Ministerio de Economía y Competitividad.
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leo. En todos los casos la variación del PIB en 2013 
fue positiva, pero inferior a la media del período 2010-
2012, y sin embargo nuestras ventas aumentaron su 
ritmo de crecimiento.

— La evolución de las exportaciones destinadas ha-
cia América Latina fue favorable, en general, tanto en los 
países pertenecientes al Mercosur, como a la Alianza del 
Pacífico. En todos los países del estudio el PIB creció en 
2013 también a  una tasa menor que en el promedio del 
trienio anterior, mientras que las exportaciones españo-
las la mayoría se aceleraron, y en los países productores 
de petróleo siguieron la estela del PIB. 

— Los países asiáticos ralentizaron las tasas de 
crecimiento del PIB en relación a la media de las tasas 
de los años precedentes, lo que fue acompañado de 
resultados similares en nuestras exportaciones, que 
descendieron en valor absoluto en algunos países.

— En el caso de las exportaciones españolas des-
tinadas a los países de la Confederación de Estados 
Independientes, sus resultados fueron, en general, 
positivos, aunque en el caso de Rusia, cuyo PIB se 
desacelera, nuestras exportaciones retrocedieron.  

— Por último, las exportaciones dirigidas a Europa 
Oriental, Norte de África y Próximo Oriente no siguen 

GRÁFICO 8

PIB DE LAS ECONOMÍAS EMERGENTES Y EN DESARROLLO Y EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 
(Desviaciones respecto a la tendencia reciente)

FUENTES: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y Ministerio de Economía y Competitividad.
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un patrón definido; mejoran o empeoran en países 
con PIB crecientes o decrecientes. Cabe señalar que 
los mejores resultados de nuestras exportaciones en 
el  Norte de África y Próximo Oriente correspondieron 
a los países productores de petróleo.

Otra forma alternativa de analizar cómo han reaccio-
nado las exportaciones españolas de bienes a las turbu-
lencias financieras que han experimentado las economías 
emergentes y en desarrollo en 2013, consiste en la esti-
mación de un modelo de regresión entre las exportaciones 
españolas destinadas al conjunto de dichas economías y 
el PIB de este agregado. En el Gráfico 9 se muestran las 
tasas de variación del PIB del conjunto de las economías 
emergentes y en desarrollo frente a las exportaciones 
españolas dirigidas a los países que no pertenecen a la 
OCDE (en volumen)7 a lo largo del período 1998-2013.

7  Véase la nota a pie de página nº 3.

● Variación anual del PIB de las economías 
emergentes y en desarrollo  (t) 

● Variación anual de las exportaciones españo-
las de bienes destinadas a los países que no per-
tenecen a la OCDE (t) 

t=1998,…,2013

La pendiente de la recta de regresión generada por 
la nube de puntos, que se puede interpretar como una 
aproximación de la elasticidad aparente de las expor-
taciones españolas respecto al PIB de las economías 
emergentes y en desarrollo, sugiere que las exporta-
ciones españolas han crecido algo más de dos pun-
tos porcentuales por cada punto porcentual que ha 
aumentado el PIB del conjunto de las economías emer-
gentes y en desarrollo. Además, se observa un posible 
atípico en el año 2009, el momento álgido de la crisis 
financiera internacional (Gráfico 10).

GRÁFICO 9

ECONOMÍAS EMERGENTES Y EN DESARROLLO CLASIFICADAS POR EL SIGNO 
DE LAS DESVIACIONES DEL PIB Y DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

Desviación positiva del PIB (+)

Desviación positiva
 de las

 exportaciones (+)

I

Azerbaiján, Bosnia, Emiratos Árabes Unidos, 
Kirguizistán, Moldavia, Montenegro, Omán, 

Sudán, Tajikistán, Yemen
(1,2%)

III

Bahrein, Croacia, Hungría, Jordania, Letonia, 
Macedonia, Marruecos, Pakistán, Rumanía, 

Serbia, Túnez
(4,3%)

II

Albania, Angola, Arabia Saudí, Argelia, 
Argentina, Bielorrusia, Brasil, Colombia, Chile, 
Gabón, Irak, Kazajstán, Kosovo, Kuwait, Libia, 

Lituania, Nigeria, Polonia, Qatar, Sudáfrica, 
Tailandia, Turkmenistán, Uzbekistán

(9,2%)

IV

Armenia, Bulgaria, China, Ecuador, Egipto, 
Georgia, India, Indonesia, Irán, Líbano, 

Malasia, México, Rusia,  Turquía, Ucrania, 
Venezuela

(9,3%)

Desviación negativa
 de las

 exportaciones (-)

Desviación negativa del PIB (-)

NOTA: Entre paréntesis, peso de las exportaciones españolas destinadas a cada grupo de países en el total de las exportaciones.
FUENTES: FMI, Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia.
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Si se reestima la regresión con una variable más, la 
competitividad-precio, se obtiene una elasticidad de las 
exportaciones respecto al PIB algo menor, en torno a 1,6. 
El índice de competitividad elaborado con precios de con-
sumo frente a los países BRICS8, que publica la Secreta-
ría de Estado de  Comercio9, se ha utilizado como un in-
dicador de la competitividad-precio frente a estos países.

Este resultado permite también realizar una estima-
ción preliminar del impacto que tendría una reducción 
adicional de un punto porcentual en el PIB de las eco-

8  Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
9  Subdirección General de Evaluación de Instrumentos de Política 

Comercial de la Secretaría de Estado de Comercio 

nomías emergentes y en desarrollo en las exportaciones 
españolas. Teniendo en cuenta que el peso de las expor-
taciones destinadas a dichas economías se sitúa en tor-
no al 30 por 100 y que las exportaciones de bienes repre-
sentan casi el 60 por 100 de las exportaciones totales, si 
el PIB de las economías emergentes y en desarrollo se 
desacelerara un 1 por 100 más de lo previsto, las ventas 
exteriores españolas se reducirían un 0,2 por 100–0,3 
por 100, lo que constituye un impacto insignificante10.

10  Las perspectivas económicas del FMI para los 60 países emergentes 
y en desarrollo  incluidos en la muestra, que son los más relevantes en 
el comercio exterior de España, se pueden consultar en IMF (2014): 
«Recovery Strengthens, Remains Uneven», World Economic Outlook, 
April 2014, pags.184-186. Washington: International Monetary Fund.    

GRÁFICO 10

PIB DE LAS ECONOMÍAS EMERGENTES Y EN DESARROLLO Y EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 
(Variación anual en %)

FUENTES: FMI, Ministerio de Hacienda y AA PP y Ministerio de Economía y Competitividad.
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7. Análisis de sensibilidad 

En este apartado se analiza el efecto sobre los prin-
cipales agregados macroeconómicos de la economía 
española de un crecimiento de los mercados de exporta-
ción emergentes, inferior al considerado en el escenario 
de equilibrio; la simulación se realiza mediante el modelo 
REMS11. El shock consiste en una caída del 4 por 100 de 
la demanda de exportaciones procedente de las econo-
mías emergentes y en desarrollo. La manera de introdu-
cir el shock en el modelo es la siguiente: el shock se in-
corpora gradualmente en los primeros cuatro trimestres 
y se mantiene en el nivel alcanzado en el cuarto trimes-
tre durante dos, cuatro y diez años, retornando de forma 
progresiva al inicial en los cuatro trimestres siguientes. 

En el Cuadro 3 se observa que el efecto del shock en 
las exportaciones y en el PIB es limitado en los tres es-
cenarios alternativos. En el último escenario, que es muy 
pesimista, el PIB disminuye tan solo una décima respec-
to al escenario base a lo largo del período de proyección.

8. Perspectivas y riesgos de las exportaciones 
españolas destinadas a las economías 
emergentes y en desarrollo

Las expectativas para las exportaciones españolas 
destinadas a mercados emergentes son moderadamen-
te optimistas y están vinculadas con sus proyecciones de 
crecimiento. El FMI, en su informe de Perspectivas Eco-
nómicas de abril de 2014, considera que la recuperación 
de los países avanzados y la ganancia de competitividad 
derivada de la fuerte depreciación experimentada por las 
economías emergentes tendrán un efecto positivo en las 
exportaciones de dichas economías, que compensará el 
posible freno inducido por las medidas de política eco-
nómica  encaminadas a controlar las salidas de flujos de 

11  BOSCÓ, J.E.; DÍAZ A.; DOMÉNECH,R.; FERRI, J.; PÉREZ, E. y 
PUCH, L. (2011): «A rational expectations model for simulation and policy 
evaluation of the Spanish economy», en BOSCÓ, J.E.; DOMÉNECH 
R.; FERRI, J. y VARELA, J. (eds). The Spanish Economy: A General 
Equilibrium Perspective, Palgrave Macmillan. 

capital, los problemas derivados de las reformas estruc-
turales pendientes y la caída de los precios de las mate-
rias primas. No obstante, este organismo ha revisado a 
la baja en dos décimas la previsión de crecimiento de las 
economías emergentes y en desarrollo para este año, 
hasta el 4,9 por 100 (dos décimas más que en 2013), y 
en una décima la de 2015, hasta el 5,3 por 100, respecto 
a la actualización de las perspectivas publicada en enero 
de 2014, aunque siguen siendo más elevadas que las de 
los países desarrollados (2,2 por 100 en 2014 y 2,3 por 
100 en 2015). 

Los países emergentes de Asia liderarán el creci-
miento  (6,7 por 100 en 2014 y 6,8 por 100 en 2015), 
compensándose el menor vigor de China y de los paí-
ses de ASEAN-512 con la aceleración de la India, se-
guidos de las regiones del África subsahariana, con 
tasas de crecimiento del PIB del 5,4 por 100 en 2014 
y del 5,5 por 100 en 2015, y de Oriente Medio, Norte 
de África, Afganistán y Pakistán (3,2 por 100  en 2014 
y 4,4 por 100 en 2015). En los países emergentes de 
Europa y de Latinoamérica y el Caribe, el crecimiento 
del PIB será más moderado, fundamentalmente, refle-
jo de la ralentización de Turquía y Brasil (2,5 por 100 
en 2014 y 3 por 100 en 2015), alcanzándose en Rusia 
las tasas más modestas (1,3 por 100 en 2014 y 2,3 por 
100 en 2015).

Las exportaciones españolas de bienes destinadas 
a los países emergentes que entrañan mayores riegos 
a corto plazo (Turquía, Rusia, Brasil y China, según los 
organismos internacionales) suponen, aproximada-
mente, el 6,5 por 100 de las exportaciones totales. Por 
tanto, en el caso de que se produjera una ralentización 
más acusada que la prevista en estos países o, inclu-
so, si la ralentización se extendiera a otras economías 
en desarrollo, el impacto en el sector exterior español 
sería, en cualquier caso, limitado. El FMI prevé que 
las exportaciones españolas de bienes y servicios, el 
principal motor de la recuperación de la economía es-
pañola durante la crisis económica, continúen siendo 

12  Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam.
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más dinámicas que el comercio mundial, y crezcan un 
5,3 por 100 en 2014 y un 5,6 por 100 en 2015. Estas 
proyecciones13 se basan en la evolución de los merca-
dos de exportación y las ganancias de competitividad-
precio, sus principales determinantes, y en otros facto-
res de más difícil medición, como son las innovaciones 
en productos, procesos y gestión empresarial.

13  Las previsiones del FMI para las exportaciones españolas en 2014 
son similares a las de otros organismos internacionales (Comisión 
Europea y OCDE) y a las proyecciones oficiales publicadas en la 
Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017, y algo menos 
optimistas para 2015.

9. Conclusiones

Las exportaciones españolas de bienes y servicios 
dirigidas a los países que no pertenecen a la OCDE 
han sufrido una desaceleración a partir de la segunda 
mitad de 2013, provocada por las turbulencias finan-
cieras que han afectado a las principales economías 
emergentes a lo largo de 2013 y que se han prolon-
gado a principios de 2014. No obstante, el alcance 
de estas turbulencias ha sido menor que el de otros 
episodios anteriores (crisis del tequila y asiática) y ha 
ido perdiendo intensidad en el transcurso del tiempo. 

CUADRO 3

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Desviaciones acumuladas sobre el escenario base

Efecto de una caída del 4 por 100 en la demanda de exportación procedente de los países emergentes y en desarrollo

2014 2015 2016 2017

Durante 2 años

PIB real  .................................................................................................. -0,10 -0,09 -0,03 0,00
Consumo privado  .................................................................................. -0,04 0,03 -0,03 -0,07
Importaciones  ........................................................................................ -0,35 -0,23 -0,29 -0,29
Exportaciones  ........................................................................................ -0,59 -1,00 -0,30 0,10
Saldo comercial  ..................................................................................... -0,08 -0,19 -0,03 0,06
Empleo (ocupados)  ............................................................................... -0,05 -0,06 -0,03 0,02

Durante 4 años

PIB real  .................................................................................................. -0,12 -0,09 -0,11 -0,12
Consumo privado  .................................................................................. -0,09 -0,01 -0,05 -0,06
Importaciones  ........................................................................................ -0,64 -0,53 -0,51 -0,43
Exportaciones  ........................................................................................ -0,52 -0,90 -0,92 -0,94
Saldo comercial  ..................................................................................... -0,01 -0,13 -0,13 -0,15
Empleo (ocupados)  ............................................................................... -0,06 -0,07 -0,10 -0,08

Durante 10 años 

PIB real  ................................................................................................ -0,14 -0,09 -0,13 -0,16
Consumo privado  ................................................................................ -0,17 -0,07 -0,13 -0,17
Importaciones  ...................................................................................... -0,99 -0,90 -0,95 -0,93
Exportaciones  ...................................................................................... -0,41 -0,78 -0,79 -0,80
Saldo comercial  ................................................................................... 0,07 -0,04 -0,03 -0,04
Empleo (ocupados)  ............................................................................. -0,06 -0,05 -0,11 -0,13

FUENTE: Elaboración propia.
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A pesar de ello, las exportaciones españolas ganaron 
cuota de mercado en 2013, impulsadas por sus princi-
pales determinantes y, también, por el titánico esfuer-
zo de las empresas españolas para abrir nuevos mer-
cados y ganar cuota en los más maduros. Además, 
los datos de Aduanas más recientes apuntan a una 
recuperación en los primeros meses de 2014.

Según los organismos internacionales, los países 
más susceptibles de experimentar un debilitamiento 
de su crecimiento (Rusia, China, Brasil y Turquía) re-
presentan un 6,5 por 100 del total de nuestras ventas 
exteriores. Por tanto, en el caso de que se materializa-
ran los riesgos a la baja y sus economías se desace-
leraran más de lo previsto o, incluso, si la ralentización 
se extendiera a otras economías emergentes y en de-
sarrollo, el impacto en el sector exterior español se-
ría limitado. No obstante, las tensiones entre Rusia y 
Ucrania no se han disipado en las fechas en las que se 
ha finalizado este artículo, y están generado un foco 
de preocupación por sus posibles repercusiones en 
los precios del petróleo, gas y cereales. Además, no 
hay que descartar nuevos episodios de turbulencias si 
los mercados financieros consideraran en algún mo-
mento que el ritmo de la normalización de la política 
monetaria en Estados Unidos no es el adecuado, o 
nuevas perturbaciones derivadas del recrudecimiento 
de la violencia en Irak y de las negociaciones sobre 
la reestructuración de la deuda externa en Argentina.
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CÓMO ACABAR DE UNA 
VEZ POR TODAS 
CON LOS MERCADOS
Un manual para saber 
qué harán los mercados y 
cómo utilizarlo en benefi-
cio propio

Juan Ignacio Crespo
Ediciones Deusto. Barcelona, 
2014

¿Puede ser un libro que trate 
de los mercados divertido y al mis-
mo tiempo instructivo? Puede ser-
lo. ¿Puede ser un libro de economía 
entretenido y a la vez serio? Puede 
serlo. ¿Puede ser un libro sobre el 
«chartismo histórico» asequible y 

comprensible para un no experto? 
Puede serlo.

La mejor confirmación está en la 
reciente publicación Cómo acabar 
de una vez por todas con los mer-
cados y cuyo autor es Juan Ignacio 
Crespo. Probablemente esto se lo-
gra en este libro gracias a la propia 
personalidad del autor. Juan Ignacio 
Crespo es hoy una autoridad en la 
esfera del análisis de mercados don-
de abundan a veces los meros aficio-
nados que escriben. El autor goza de 
un excelente pedigree teórico acadé-
mico que conjuga con una notable 
experiencia práctica. Licenciado en 
Ciencias Matemáticas, miembro del 
Cuerpo Superior de Estadísticos del 
Estado, ha sido negociador de las 
emisiones de deuda pública españo-
la, y ha dirigido y presidido diversas 
entidades gestoras de fondos de in-
versión y sociedades de valores de 
primer nivel, al tiempo que conseje-
ro de varias relevantes entidades fi-
nancieras españolas. Ya en el ám-
bito educativo ha sido profesor  de 
estas materias en las Universidades 
Autónoma y Complutense de Madrid.

Pero Juan Ignacio Crespo es fun-
damentalmente conocido por el gran 
público español como uno de los más 
singulares y aceptados analistas/co-
mentaristas del momento económi-
co, a través de sus continuas apa-
riciones en las radios y televisiones 
nacionales. Su comportamiento ante 
las cámaras y micrófonos transmite 
un halo de mesura, claridad y sen-
cillez que convierten su discurso en 
algo poco habitual en esos medios, 
donde muchos de sus colegas optan 
por sobreactuar y elevar el tono y la 

agresividad de sus planteamientos. 
Probablemente esa «humildad» que 
muestra siempre Crespo en sus apa-
riciones ha contribuido también a ha-
cer de él un personaje muy aceptado 
por el público y muy demandado por 
la radio y las televisiones españolas.

La primera parte de la obra se 
consagra a poner de relieve que «los 
mercados son más risibles que to-
dopoderosos». Es sin duda la sec-
ción más divertida y amena del libro. 
Tomando ejemplos de la realidad 
inmediata pone de relieve los cata-
clismos que elementos humanos 
pueden provocar en los mercados. 
También los errores de apreciación 
que sobre el devenir económico con 
frecuencia elaboran sesudos aca-
démicos. También ocurre, como el 
autor pone de manifiesto con anéc-
dotas recientes, cómo un simple ope-
rador de una gran entidad financiera, 
empujado por la ambición  o por una 
deficiente evaluación del riesgo, pue-
de desencadenar, pulsando el ratón 
de su ordenador, situaciones próxi-
mas al cataclismo financiero de su 
empresa y propagar así el contagio 
al mercado.

Es importante la afirmación de 
Crespo cuando dice que «los lazos 
entre los diferentes sectores de la 
economía global son tan intrincados 
e invisibles que es prácticamente im-
posible prever cómo se van a combi-
nar y de qué forma, para dar resulta-
dos inesperados».

La segunda parte de la obra lleva 
el expresivo título de El ahorro mun-
dial acumulado los hace especial-
mente vulnerables. A mediados del 
2012 el total de activos financieros 
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acumulados ascendía a la astronó-
mica cifra de 225 billones de dólares. 
Este exceso de dinero «a la caza de 
demasiados pocos activos rentables» 
es lo que proporcionaría vulnerabili-
dad a los mercados. ¿Qué hacer con 
esa masa monetaria? En todo caso, 
dice Crespo «cualquier cosa menos 
pensar en invertir en plantas y equipo 
hasta que las empresas vean oportu-
nidades de inversión rentables». Algo 
que según el autor «probablemente 
no va a suceder antes de 2018».

Destaca Crespo que los merca-
dos, o sea los agentes, que actúan 
en ellos «cometen errores y persisten 
en ellos». Esto es evidente. Quienes 
operan en los mercados no siempre 
lo hacen en la dirección correcta. Los 
particulares porque se dejan llevar 
por estados de ánimo sin base objeti-
va. Los traders profesionales porque 
no saben o no pueden incluir en sus 
modelos decisorios todas las varia-
bles determinantes  y sus relaciones 
funcionales. En fin, los Gobiernos 
porque no siempre se guían por lógi-
cas económicas sino políticas, como 
en el caso de las cercanías de los pe-
ríodos electorales. Así, quienes ac-
túan en los mercados no siempre ha-
cen lo que deberían hacer, sino co-
sas distintas y muchas veces justo 
las contrarias.

La tercera parte del libro postula 
que el comportamiento de los merca-
dos «contra lo que dicen los acadé-
micos es predecible». Más concreta-
mente «aleatorio en el día a día o in-
cluso semana a semana pero prede-
cible en los plazos más largos». Entra 
aquí el autor en numerosas digresio-
nes de tipo histórico para demostrar 

esto. Se desliza después por el mun-
do del «chartismo histórico» del que 
él además de defensor, es destaca-
do especialista. Esta es quizá la parte 
más notable de la obra, pero también 
la  menos fácil de digerir para el lector 
que no sea especialista en el tema. 
El lector puede llegar a preguntarse 
si lo que subyace tras lo que está es-
crito es si el devenir histórico econó-
mico está condenado a repetirse con 
tozudez. ¿Cuándo las series históri-
cas sean lo suficientemente amplias 
podrán nuestros biznietos verificar el 
acierto del chartismo histórico? Da 
miedo pensar que pudiéramos estar 
condenados a que las cosas vayan 
repitiéndose en el futuro. De esto al 
fatum del «estaba escrito» apenas 
hay un palmo.

La cuarta y última parte sostiene 
que «el poder de los mercados re-
side en que mientras éstos son glo-
bales los Gobiernos son locales». 
Y en esto hay que dar toda la razón 
al autor. La utopía de una gobernan-
za económica mundial está hoy más 
cerca de ser realidad en el futuro 
como la crisis actual ha demostrado 
en sus momentos más cruciales con 
un funcionamiento correcto. Con hu-
mor pero con total acierto, el autor al 
hablar de la necesidad de recapitali-
zar los bancos señala que «vendría 
bien descapitalizar simultáneamente 
a los banqueros al menos mientras 
los directivos de los bancos no pa-
guen con su patrimonio los malos re-
sultados de su gestión».

Que Crespo «suele» acertar en 
sus predicciones lo demuestra él mis-
mo con los numerosos ejemplos de 
la transcripción de artículos suyos, 

publicados en los grandes diarios na-
cionales y cuyos vaticinios se cum-
plieron después rigurosamente.

En su libro Crespo hace continuas 
digresiones hacia analogías en los te-
rrenos de la física, química, filosofía e 
historia, lo que pone de manifiesto su 
profunda formación integral y su ha-
bilidad para relacionar fenómenos en 
el campo de la economía con otros 
de las más diversas procedencias.

La obra ofrece hasta tres títulos en 
la portada. El primero «Cómo acabar 
de una vez por todas con los mer-
cados» no es enteramente exacto, 
aunque sin duda sea atractivo y co-
mercial. Tampoco el segundo título 
se ciñe totalmente al contenido: «Un 
manual para saber qué harán los 
mercados y cómo utilizarlo en bene-
ficio propio». Parecen dictados por el 
editor con fines comerciales. En cam-
bio el tercer título de la obra sí es más 
ajustado: «Un viaje por el entramado 
de la casta, el dinero y el poder polí-
tico». Puestos a sugerir títulos largos 
y comerciales apropiados podría ha-
berse titulado la obra: Cómo acercar-
se a los mercados y enterarse algo 
de lo que sucede allí. (y guarecerse 
de ellos en la medida de lo posible). 
Pero hablando ya seriamente, todo lo 
anterior no desmerece nada la cali-
dad del contenido que viene a con-
tinuación y que merece ser leído con 
atención para instruirse y divertirse, 
todo al mismo tiempo, gracias al de-
sarrollo que imprime el autor a sus te-
sis sobre los mercados.

Gonzalo Ávila González-Fierro
Técnico Comercial 

y Economista del Estado



LOS LIBROS

171ICECLAVES DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES PARA LAS PYMES
Marzo-Abril 2014. N.º 877

RESEÑA
PROPUESTAS DE 
POLÍTICA ECONÓMICA 
ANTE LOS DESAFÍOS 
ACTUALES

Francisco González Fajardo
José J. Benítez Rochel
Salvador Pérez Moreno
(Coordinadores)
DELTA Publicaciones, Madrid, 
2012, 568 pp.

La desfavorable coyuntura eco-
nómica en la que estamos inmer-
sos nos lleva a cuestionarnos si 
las crisis económicas acaecidas en 
épocas predecesoras pueden ayu-
darnos a comprender y afrontar el 
grave deterioro económico actual. 
En casi todos los países, desde 
que empezaron a industrializarse o 
a estar en contacto con los países 

industrializados, la coyuntura eco-
nómica ha estado asociada a fluc-
tuaciones ascendentes y descen-
dentes de renta y empleo. Dos epi-
sodios históricos especialmente re-
levantes del Siglo XX han puesto de 
manifiesto como las crisis de 1929 y 
1973 conllevaron serias consecuen-
cias económicas y sociales y supu-
sieron nuevos retos para la Ciencia 
Económica. En esta línea, la actual 
Gran Recesión, una vez más, si-
túa a los profesionales de la Ciencia 
Económica ante grandes desafíos. 

Con el objetivo de analizar, 
comprender y buscar alternati-
vas al actual panorama económico 
global, Málaga acogió en octubre 
de 2011 las X Jornadas de Política 
Económica. En ellas se reunieron 
numerosas personalidades acadé-
micas de reconocido prestigio para 
debatir propuestas y sugerencias, 
con el reto de contribuir a la supera-
ción de la dramática situación eco-
nómica que estamos viviendo. De 
esta manera, es en dichas Jornadas 
donde tiene su raíz el texto que pre-
sentamos al lector.

Este libro, que nos proponen 
los profesores Francisco González 
Fajardo, José J. Benítez Rochel y 
Salvador Pérez Moreno, se compo-
ne de una selección de los principa-
les trabajos expuestos y debatidos 
en las mencionadas Jornadas, con-
forme a los criterios aplicados por el 
Comité Científico, de entre las nu-
merosas investigaciones de calidad 
presentadas. Los trabajos seleccio-
nados se han organizado en siete 
bloques en función de la temática 
abordada.

El primero de ellos está referi-
do a la conferencia inaugural y a 
la de clausura de dichas Jornadas, 
impartidas por D. Jaime Caruana, 
Director General del Banco de 
Pagos Internacionales (BPI), y D. 
José Manuel González-Páramo, 
miembro del Comité Ejecutivo y del 
Consejo de Gobierno del Banco 
Central Europeo (BCE). En la con-
ferencia de apertura, en el primer 
capítulo, el Sr. Caruana destaca la 
importancia de adoptar políticas 
económicas a medio y largo pla-
zo, principalmente desde un punto 
de vista regulatorio, en la búsque-
da de la estabilidad económica y el 
crecimiento. A su vez, en el segun-
do capítulo, el Sr. González-Páramo 
reflexiona sobre los propósitos que 
persiguen las medidas de políti-
cas monetarias, convencionales y 
no convencionales, asumidas por 
el BCE frente a la crisis financiera, 
basándose en los principios genera-
les y objetivos de la política moneta-
ria del BCE.

En el segundo bloque se abor-
dan diversos temas relacionados 
específicamente con la Política 
Económica como parte de la 
Ciencia Económica, conectados 
también con la actual praxis políti-
co-económica. En este sentido, en 
el tercer capítulo los profesores de 
la Universidad de Vigo, Xosé Carlos 
Arias y Gonzalo Caballero realizan 
una aproximación integral al deba-
te de las reformas para la econo-
mía española, basado en un enfo-
que institucional que integra pers-
pectivas políticas, económicas y 
sociales. En el siguiente capítulo, 
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el profesor Rafael Pampillón, de la 
Universidad San Pablo CEU y el 
IE Business School, examina la re-
lación existente entre las crisis eco-
nómicas y los cambios en la políti-
ca económica, considerando las teo-
rías de Política Económica vigentes 
en cada una de las cinco etapas en 
las que divide la Historia Económica 
Mundial de los dos últimos siglos, in-
cidiendo especialmente a los casos 
de Estados Unidos y Gran Bretaña, 
así como su aplicación en la praxis 
político-económica. Finalmente, en 
el quinto capítulo los profeso-
res Antonio Javier Ramos Llanos 
y José Ramón de Espínola, de la 
Universidad Pontificia Comillas, es-
tudian diversos elementos que 
pueden influir sustancialmente en el 
crecimiento de la economía españo-
la, de manera que permitan avanzar 
hacia un nuevo modelo de crecimien-
to económico.

Tres capítulos conforman el tercer 
bloque, el cual está dedicado a la re-
gulación y gobernanza económica. 
En primer lugar, dos profesores de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, 
Jordi Bacaria y Ferran Brunet, anali-
zan la calidad regulatoria y de la go-
bernanza y la competitividad de los 
países de la Unión Europea, enfati-
zando los nexos que existen entre 
los mencionados aspectos y el creci-
miento económico. Por su parte, en el 
séptimo de los capítulos, el profesor 
Gonzalo Caballero, de la Universidad 
de Vigo, analiza los enfoques ostro-
mianos sobre la gobernanza econó-
mica, abordando el papel de las ins-
tituciones, el capital social y los sis-
temas socio-ecológicos en un marco 

de complejidad y diversidad institu-
cional. Por último, en el octavo capí-
tulo los profesores Fernando Javier 
Crecente Romero, José Luis Crespo 
Espert y Antonio García Tabuenca, 
de la Universidad de Alcalá, analizan, 
desde un enfoque de género, las ca-
racterísticas de los empresarios es-
pañoles y las valoraciones que éstos 
realizan sobre las políticas públicas 
de apoyo a emprendedores.

En el cuarto bloque se examinan 
las políticas de empleo y educativas 
a través de cinco aportaciones. Las 
dos primeras abordan la problemáti-
ca que supone la segmentación del 
mercado de trabajo. De este modo, 
los investigadores de la Universidad 
de Málaga, Marco Antonio Cruz y 
Antonio García Lizana, estudian 
la necesidad de reorientar la políti-
ca económica ante los impactos di-
ferenciados que la Gran Recesión 
está teniendo entre las mujeres, los 
jóvenes y los inmigrantes en el mer-
cado laboral español. Por su parte, 
José J. Benítez y José E. Villena, 
profesores de la Universidad de 
Málaga, se centran en las políticas 
de empleo en España, proporcio-
nando  datos  y posibles alternati-
vas para la creación de empleo ante 
la situación económica actual. En 
el undécimo capítulo Belén Castro 
y Rosa Santero, de la Universidad 
Complutense de Madrid, inciden en 
el análisis de realidad de la situa-
ción de la mujer en el mercado la-
boral y en la importancia de que di-
cho colectivo ocupe puestos de tra-
bajo de alta dirección en la empre-
sa. La política educativa también es 
analizada en estos dos últimos capí-

tulos de este bloque. Por una parte, 
María Dolores Cubillo y Juan José 
Torres, apoyándose en el informe 
PISA 2009, analizan la integración 
de las tecnologías de la información 
y comunicación en el proceso de en-
señanza, con el objetivo de mejorar 
el resultado académico de los estu-
diantes e incrementar su participa-
ción, motivación y creatividad. Por 
otra parte, Diego Dueñas, Carlos 
Iglesias y Raquel Llorente estudian 
la incidencia que tiene la movilidad 
académica internacional de los doc-
tores españoles sobre su rendimien-
to laboral.

Las políticas territoriales se abor-
dan en el quinto bloque. De este 
modo, en el capítulo decimocuarto, 
los profesores de la Universidad de 
Granada Marcos M. García y Miguel 
González, estiman la contribución 
de la política de empleo público al 
proceso de convergencia regional 
en España. Ellos analizan las con-
secuencias que la política de em-
pleo público ha tenido sobre la distri-
bución regional del empleo y el des-
empleo, analizando especialmente 
el papel que han jugado las distintas 
administraciones públicas. A conti-
nuación, en el siguiente capítulo, J. 
Marcos Castro y Pablo Podadera, 
profesores de la Universidad de 
Málaga, plantean una propuesta 
multivariante de índice de cohesión 
territorial en la Unión Europea. Por 
último, en el capítulo decimosex-
to, los profesores de la Universidad 
CEU San Pablo, Antonio Calvo y 
Ana Cristina Mingorance, analizan 
la reestructuración productiva de las 
Comunidades Autónomas españo-

LOS LIBROS



LOS LIBROS

173ICECLAVES DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES PARA LAS PYMES
Marzo-Abril 2014. N.º 877

las como consecuencia de la Gran 
Recesión, examinando si los facto-
res que impulsan el crecimiento son 
los mismos en las Comunidades cu-
yos sectores productivos participan 
de forma similar en el crecimiento 
económico de dicha región.

Las políticas sectoriales ocu-
pan el tema central del bloque sex-
to. Éste se inicia con un trabajo de 
los autores Juan R. Cuadrado y 
Benjamín Serrano, los cuales inves-
tigan, comparándola con la de otros 
países europeos, la situación de la 
liberalización del transporte de mer-
cancías por ferrocarril en España. 
En el decimoctavo capítulo, Carlos 
Velasco y Enrique San Martín, pro-
fesores de la UNED, abogan por 
un mayor peso de la política turís-
tica dentro de la política económi-
ca en España, analizando además 
las dotaciones presupuestarias 
en este sentido. Acto seguido, los  
autores Enrique San Martín y Beatriz 
Muñoz investigan las relaciones en-
tre España y Turquía desde un pun-
to de vista energético, y evalúan la 
viabilidad de expandir tales relacio-
nes hacia Asia Oriental. El bloque 
se cierra con la aportación de la pro-
fesora de la UNED Silvia Serrano, 
quien, desde una perspectiva ener-
gética, propone varias alternativas 
que podrían mitigar el efecto del 
riesgo regulatorio sobre las empre-
sas y mejorar la calidad de las pro-
pias políticas regulatorias.

El séptimo y último bloque del 
libro está formado por tres estu-
dios. En el vigésimo primer capí-
tulo, Marta Bengoa y Yochanan 
Shachmurove, del City College 
of New York, junto con Blanca 
Sánchez, de la Universidad de 
Cantabria, realizan un modelo con 
el propósito de investigar los pa-
trones de inversión extranjera di-
recta en los países latinoameri-
canos, haciendo especial hinca-
pié en el impacto de los acuerdos 
comerciales regionales y el papel 
de las ventajas de localización. 
En el siguiente capítulo, el profe-
sor de la Universidad de Málaga, 
Aníbal Núñez, estudia la importan-
cia que tiene la incertidumbre ma-
croeconómica sobre las decisio-
nes de consumo de los hogares 
españoles, basándose en mode-
los ARMA-GARCH estimados so-
bre datos regionales. Para finali-
zar, en el vigésimo tercer capítulo, 
Pedro Durá e Inés Pérez, profeso-
res de la Universidad Complutense 
de Madrid, se centran en el mer-
cado español de OPA desde los 
años noventa, analizando el com-
portamiento de los accionistas de 
las empresas, con el fin de realizar 
una serie de predicciones tenien-
do presente la actual normativa en 
vigor. 

En definitiva, pues, la obra que 
presentamos constituye una colec-
ción de rigurosos estudios relacio-

nados con la Política Económica 
que nos ofrecen diagnósticos y 
propuestas de calidad, elaborados 
por un conjunto de profesionales 
de la Ciencia Económica, que de-
berían ser tenidos en cuenta como 
referencia en la búsqueda de solu-
ciones para combatir la actual rea-
lidad económica.

A su vez este libro cuenta con un 
prólogo firmado por una figura aca-
démica de reconocido prestigio en 
el ámbito de la Política Económica, 
el profesor Juan Ramón Cuadrado 
Roura, el cual nos recuerda que la 
Economía es una Ciencia Social y 
como tal hay que tenerla en con-
sideración, en una realidad com-
pleja y fluctuante, a la hora de utili-
zar los modelos, técnicas e instru-
mentos que proporciona la Ciencia 
Económica, con el fin de subsanar 
las desviaciones que nos han lle-
vado a la Gran Recesión. 

Por todo ello, recomendamos el 
presente libro, en el que especia-
listas en la materia presentan va-
liosas aportaciones para afrontar 
la situación económica actual, y 
cuya lectura seguro proporcionará 
al lector elementos de juicios rele-
vantes para discernir sobre las po-
líticas económicas más adecuadas 
que nos permitan emerger de la 
persistente etapa recesiva actual.

M. Carmen Blanco Arana
Universidad de Málaga
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and ROMERO FERNÁNDEZ, Jesús

Outlook and risks of Spanish exports to emerging economies

Abstract: Over the course of 2013 and the beginning of 2014, some relevant emerging 
economies have suffered financial turmoil affecting Spanish exports, the main driver of the 
Spanish economy during the international financial crisis. This article sets out to analyse 
the short-term outlook and risks of exports of goods and services. With this goal, the impact 
of this turmoil on trade flows of goods and services to these countries is analysed, and 
strengths and weaknesses are pointed out.
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Markets with exporting future for SMEs

Abstract: This article analyses potential export markets for Spanish SMEs on the basis 
of the progress of trade on international markets in the 2000-2012 period, broken down 
by regions and sectors, with the purpose of singling out the main traits of demand and 
drawing comparisons with the progress of business exports. Based on this analysis, we 
have identified the geographical sectors and areas with greater exporting potential for 
Spanish SMEs. To do this, we have designed four scenarios, depending on the type of 
growth of imports in the target markets over forthcoming years, with the inclusion in each 
market of the 20 largest region-sector values as potential destinations for exports for small 
and medium-sized companies.

Key words: emerging markets, BRICs, Spanish exports, internationalisation, localisation.
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Aggregate evolution and technology level of Spanish exports

Abstract: The crisis years have put exports from countries to the test, in particular those of 
the most developed countries. The Spanish economy, despite the difficulties, is managing 
to overcome these years with better growth figures than those of its competitors, with a 
lower decline of its share of world trade and remarkable progress of the trade balance. 
The most important task still outstanding, considering the analyses of technology levels 
and the complexity of exports carried out in this article, is to increase the average levels of 
technology quality of our products to edge closer to the standards of the most advanced 
countries.

Key words: exports, trade balance, competitiveness, technology level, technology 
complexity.
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ESTEVE PÉREZ, Silviano and RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Diego

Innovation as a competitiveness factor of SMEs

Abstract: Internationalisation and innovation policies are often considered key factors to 
improve competitiveness of businesses, boosting their growth and that of the economy as 
a whole. This article analyses the relationship between exporting and innovation activities 
of Spanish manufacturing SMEs using data from the Survey on Business Strategies for the 
1990-2011 period. The results reveal a positive association between internationalisation 
and innovation, which are both highly persistent activities. These results tentatively suggest 
that internationalisation and innovation policies should be defined and carried out in 
coordination, and even on an integrated basis.
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Integration in production networks as an internationalisation route for the most 
capable SMEs

Abstract: The purpose of this paper is to assess the scope of integration in transnational 
production networks of Spanish industrial SMEs and to illustrate the features of the 
companies taking part in these networks. The analysis conducted using data from the Survey 
on Business Strategies for the 2006-2010 period reveals the difficulties arising from the size 
of businesses for the most advanced forms of internationalisation: a fifth of Spanish small 
companies and almost half of medium-sized enterprises are part of transnational production 
networks (while the figure reaches 75 per cent for large companies), although the trend is on 
the rise. Research lays bare a close connection between the characteristics of businesses 
and their participation in production networks. Small business that manage to actively join 
production networks possess superior distinguishing features (even in relation to companies 
that only export): they are larger in their size threshold; more productive; more innovative, in 
particular concerning product innovations; they have a greater percentage of foreign capital, 
while at the same time investing abroad; and their labour force is more qualified.

Key words: SMEs, integration in international production networks, distinguishing 
business features.
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LUCIO FERNÁNDEZ, Juan de; MÍNGUEZ FUENTES, Raúl; 
MINONDO URIBE-ETXEBERRIA, Asier and REQUENA SILVENTE, Francisco

Characteristics of SMEs exporting goods

Abstract: Businesses are the core factor driving internationalisation of the economy. A 

business-focused study of foreign sales exposes new dimensions of the analysis of the 

foreign sector. In comparison with larger companies, SMEs are less competitive given 

their diminished ability to access markets, lower productivity and reduced export volumes. 

Regular businesses in exports are the backbone of foreign sales given their greater relative 

size and competitiveness. In Spain, the strong dependency on the economy of smaller 

companies could hinder the continuity of favourable trends witnessed in exports for the 

2011-2013 period: although SMEs have significantly increased their participation in exports, 

they find it difficult to continue exporting and have lower trade volumes and, therefore, the 

aggregate impact on foreign sales is small. 

Key words: exporting companies, internationalisation, SMEs, competitiveness, regular 

exporters.
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MAINER CASADO, Carolina

The decision to export and/or make direct investments in SMEs

Abstract: This article analyses, using a sample of Spanish manufacturing companies from 

2011, the fulfilment of the predictions of the model of Helpman et al. (2004), i.e. - whether 

companies supplying foreign markets through subsidiaries are more productive than those 

exporting and whether these companies, at the same time, are more productive than local 

companies. The results confirm this ranking and show that differences in productivity, wages 

and sales per worker in companies are greater as the size of the companies analysed 

decreases, that is to say: the differences are greater in SMEs than in large companies.

Key words: foreign direct investment, exports, multinationals, business heterogeneity, 

globalisation.
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MÁÑEZ CASTILLEJO, Juan A. and SANCHÍS LLOPIS, Juan A.

Present and future of exports in Spanish manufacturing SMEs

Abstract: This article studies the exporting behaviour of Spanish manufacturing SMEs in 
the 2004-2011 period, with the purpose of analysing the behaviour in terms of intensive 
and extensive margins of small companies in the pre- and post-crisis period. To achieve 
the above, we have used business level data from the Survey on Business Strategies 
(ESEE). Our results suggest that the recent crisis has brought an increase both in 
extensive and intensive margins of the exports of Spanish companies. Furthermore, 
the results evidence that while the increase in extensive margins is greater among the 
smallest SMEs, intensive margins have shown higher increases among the largest SMEs.

Key words: SMEs, exporting likelihood, exporting intensity, sector technology intensity, 
crisis.
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Exports of service SMEs

Abstract: Over the past decades, exports of services have grown faster than exports of 
goods in the world. Is size a variable preventing the participation of Spanish service SMEs 
in this growing market? This article shows that larger business sizes positively correlate 
with the likelihood to export. However, companies do not need to attain a large size to 
increase their success chances on the international market. The article suggests that other 
business variables, such as quality, play a more significant role than size in boosting sales 
on international markets.
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