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 Resumen 

Desde hace unas décadas, se ha venido observando un fenómeno de fragmentación y 
dispersión geográfica, principalmente transnacional, de la producción de bienes y 
servicios y de todas las etapas necesarias desde la compra de insumos hasta los servicios 
postventa, que se conoce como las cadenas globales de valor (CGV). Como su nombre 
lo indica, el valor pasa a ser un elemento fundamental debido a que el mercado ha 
acentuado los valores de las fases iniciales de la cadena, como investigación y desarrollo, 
y las terminales, como los servicios postventa, dejando las actividades intermedias, como 
producción y ensamblaje, en una condición desfavorable. 

La dinámica de los mercados, y la profundización de los acuerdos comerciales, han 
llevado a que las actividades de mayor valor se han concentrado en los países 
desarrollados y aquellas de menor rentabilidad en países de menores ingresos, 
consolidando un crecimiento mundial desigual. Como dicen Kosacoff y López (2013) 
“América Latina participa poco y mal”. 

En este marco surge con fuerza la consideración de los sistemas de gobernanza de dichas 
cadenas, toda vez que muchas de las decisiones de las grandes multinacionales son 
tomadas desde esferas no económicas sino políticas. 

Los países en desarrollo enfrentan condiciones inmodificables cuando se trata de la 
dotación de factores productivos, las distancias geográficas de los centros más 
importantes y el precio fluctuante de las materias primas. Sin embargo, y sobre todo en el 
ámbito de la gobernanza de las CGV, existen factores endógenos que pueden modificar 
las dinámicas con el objeto de mejorar la participación de los países de menores ingresos.  

Un adecuado ambiente de negocios, la calidad de la infraestructura, la educación y 
capacidades de la fuerza de trabajo, entre otros, son factores determinantes para la 
integración a las CGV que los países de menores ingresos sí podrían abordar. Sin 
embargo, las dinámicas de mercado, los sistemas de gobernanza de las cadenas en 
donde se dan relaciones de cautividad y dependencia y las actuales condiciones de los 
acuerdos de comercio con los países desarrollados, han representado más bien barreras 
para que los países en desarrollo puedan cambiar su posición. 

En este marco, diversos autores apoyan la tesis de la necesidad de políticas activas por 
parte de los Estados para intervenir en sus matrices productivas. En este contexto, 
América Latina representa una oportunidad cierta, aunque incipiente, de fomentar el 
escalamiento hacia actividades de mayor valor, toda vez que el mercado principal de las 
exportaciones de tecnología media y alta es la propia región. 

El avance de América Latina hacia las actividades de mayor valor en las cadenas 
productivas, requiere una integración regional inteligente, flexible, que considere las 
multinacionales latinas como un ejemplo de que las oportunidades sí existen, que posea 
la comprensión de la evolución tecnológica y de los ciclos de los productos con profundos 
conocimientos técnicos. La ruta hacia el esperado horizonte del desarrollo económico 
inclusivo y sustentable puede ser verdaderamente compleja, pero es claramente real.  
 

I. Introducción 

El presente informe está basado en una revisión bibliográfica selectiva que se complementa con datos 
de comercio internacional obtenidos en el Observatorio de Complejidad Económica (OEC, S/F). Se 
organiza de la siguiente manera: en la sección II se presenta el marco general de análisis, exponiendo 
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conceptos y sistemas de gobernanza, para luego en la sección III, presentar las dinámicas y tendencias 
productivas mundiales y la situación de los países de la región en su relación con la exportación de 
materias primas y su ubicación en las Cadenas Globales de Valor (CGV). La sección IV expone una de 
las oportunidades de la región para una mejora en la participación de las cadenas productivas, para 
finalmente abordar en la sección V algunas consideraciones que esbozan algunas recomendaciones. 
 
II. Cadenas Globales de Valor: conceptos, marco de análisis y gobernanza 
 
II.1 Definición y conceptos relacionados: 
 
Desde hace unas décadas, y producto de la globalización, la disminución de los costos de transporte, 
de costos de comercio, entre otras razones, se ha venido observando un fenómeno de fragmentación y 
dispersión geográfica, principalmente transnacional, de la producción de bienes y servicios. Un bosquejo 
rápido de lo anterior, es el ejemplo los aviones comerciales de Boeing. Estos son asociados a EE.UU 
tanto porque sus capitales como su ensamblaje final corresponden y se realizan en EE.UU., sin embargo 
si se busca en detalle el origen de sus componentes se encuentra que en el fuselaje delantero hay 
participación de compañías japonesas y estadounidenses, el estabilizador horizontal proviene de Italia, 
las puertas de carga, de Suecia, mientras que las puertas de pasajeros, de Francia, componentes del 
motor del Reino Unido, las puntas de alas con rastrillo de Corea, etc. (en el anexo 1 se presenta imagen 
con detalles). 
 
A la producción misma, se suman la serie de actividades necesarias para colocar un producto en el 
mercado, desde la compra de materiales hasta los servicios de postventa, las cuales también se han 
dividido geográficamente, localizándolas en aquellos lugares - países, ciudades, localidades-  que 
representen una mayor eficiencia o menores costos en cada una de ellas. Este conjunto de estas 
actividades, recibe el nombre de cadena global de valor y para precisar el concepto, Kaplinsy (2013) lo 
define de la siguiente manera: 
 

La gama completa de actividades que se requieren para traer un producto o servicio desde la 
concepción, a través de las diferentes fases de producción (que involucran una combinación de 
transformación física y la entrada de varios servicios de productores), entrega a los consumidores 
finales, y disposición final después del uso (Kaplinsky, 2013). 

 
Este fenómeno de dispersión geográfica ocupa el interés mundial por varias razones. En primer lugar, 
la distribución transnacional de las actividades tiene variados impactos en el medioambiente, la 
sustentabilidad, los salarios y el empleo, por mencionar algunos. Impactos que se dan dentro de los 
límites nacionales y por tanto con impacto geográfico localizado, reflejando la paradoja de la 
globalización, a saber, la integración global ha llevado a levantar la importancia de lo local.  
 
En segundo lugar, cada una de las etapas es valorada de manera distinta por el mercado, ya sea en su 
rentabilidad o el valor mismo de las actividades. La manera más fácil de comprenderlas es a través del 
ejemplo de una de las cadenas globales más citadas, la que corresponde al IPhone 4 de Apple, como 
se muestra en la figura 1. En esta se puede observar que si bien China vende los Iphone terminados a 
EE.UU. a un precio de US$194, el valor que se generó en China es solo de US$6,5, puesto que el valor 
restante son componentes importados de varios países donde destaca Corea y Alemania con valores 
de por $80 y $16, respectivamente.  
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Figura 1: Cadena Global de Valor para el Iphone 4 de Apple (2009) 
              

  
 

  
 

      Corea $80,05 

    Componentes        

    $24,63     Alemania $16,08 

Precio al detalle            

$500,00 EE.UU.   China   Francia $3,25 
Margen de ganancia     ensamblaje      

64%     $6,50   Japón $0,70 

  I Phone: $194,00        

          Otros $62,79 
              
Fuente: Kaplinsky, 2013           

 
 
En tercer lugar, esta división geográfica de las cadenas productivas ha levantado la atención más allá 
de la producción manufacturera, a todas las etapas involucradas, visibilizando actividades como la 
investigación y desarrollo, el marketing, la logística de distribución, etc., y los fenómenos que ello 
provoca, generando a su vez, especializaciones geográficas en distintas dimensiones, y por tanto con 
diferentes alcances en el impacto local anteriormente mencionado. 
 
Finalmente, y aunque existen innumerables razones más por las cuales las CGV son actualmente  un 
tema de atención mundial, la complejidad inherente a ellas, sobre todo considerando que se da en una 
variada gama de industrias como la electrónica, prendas de vestir, calzado materias primas agrícolas, 
etc., conforma un fenómeno vivo, que aún no se termina por comprender, y más aún, porque evoluciona 
al ritmo de las mejoras tecnológicas y el clima geopolítico – actualmente marcado por la creciente 
participación económica china.  
 
Un elemento que marca el estudio de las CGV, y como lo indica su propio nombre, se refiere a los 
distintos valores que se agregan en cada uno de dichos procesos. La “curva sonriente” se ha vuelto la 
gráfica más conocida para representar las cadenas productivas globales. En ella se muestra el valor que 
tienen las distintas fases de un proceso productivo que si bien, dependiendo del producto, las etapas 
pueden ser muy distintas, sí se puede generalizar el orden de las actividades. Estas se inician en la 
investigación y desarrollo y terminan con los servicios de postventa, habiendo pasado por todas las 
etapas o actividades intermedias como la logística de compra, la producción o ensamble, la logística de 
venta etc. La curva, que debe su nombre a su forma, refleja que las actividades son más valoradas al 
inicio y al final de la cadena. En los extremos suelen encontrarse los servicios, la propiedad industrial e 
intelectual que en el último tiempo reportan una mayor rentabilidad que aquellas etapas de ensamble. 
Más aún, esta diferencia ha aumentado y la curva se ha vuelto más pronunciada en el último tiempo. La 
figura 2 muestra la curva punteada en azul para la década de los 70 y la línea roja con una mayor 
diferencia del valor entre las etapas para los años 2000. 
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Figura 2: Valor en las distintas etapas de la cadena productiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adaptación de Organización Mundial de Comercio (OMC), 2017 
 
La curva sonriente provoca el gran interés de “subir” en la cadena y en particular por parte de los países 
en desarrollo. Si bien es cierto que el mejorar la posición en la cadena normalmente se refiere a participar 
con aquellas actividades que generen una mayor rentabilidad, el “upgrade”, el “subir” o el “mejorar” la 
participación puede involucrar un mayor número de dimensiones sobre todo en el contexto de buscar un 
desarrollo económico inclusivo y sustentable. En este marco, Gereffi (2016) destaca tres ámbitos: el 
económico, el social y medioambiental. Mientras que en el primero se encuentran los clásicos resultados 
esperados como la generación de empleo, aumentar las exportaciones y su valor agregado, el mejor 
uso de los recursos e impulsar los encadenamientos productivos, la dimensión social hoy implica que 
las CGV también deben ser un vehículo para  mejorar las condiciones laborales, acceder a mayores 
salarios, a la adquisición de capacidades y la inclusión de grupos vulnerables. De la misma manera, en 
el ámbito medioambiental, la inserción en las cadenas también debería implicar la conservación del 
agua, de la tierra, y de los ecosistemas, que va de la mano con la reducción de los desechos y la 
contaminación.  
 
Si bien hay ciertas industrias que distan bastante de perseguir objetivos como los descritos 
anteriormente, debido a que las métricas más utilizadas para mejorar la posición en la cadena siguen 
siendo la rentabilidad y el valor de las actividades, la propuesta de Gereffi es entonces un marco de lo 
deseable a mediano y largo plazo y que iría de la mano con los objetivos 7 y 8 de desarrollo del Milenio 
de las Naciones Unidas, a saber, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza 
mundial para el desarrollo (UN, (S/F)). 
 
II.2 La gobernanza en las CGV 
 
La división de las cadenas productivas en distintos sitios geográficos y en particular entre áreas 
transfronterizas, pareciera ser, en principio, una actividad global en donde es el mercado, con sus 
millones de participantes, el que da lugar a un entramado productivo en donde la competencia por la 
búsqueda de la eficiencia lleva a la participación de las empresas más competentes a nivel global. Sin 
embargo, gran parte de estas transacciones no ocurren bajo los mecanismos tradicionales de mercado 
en donde todos compiten por igual, ya que dentro de las cadenas hay empresas que tienen una 
preponderancia marcada en las industrias desplegando una jerarquía global y por tanto dando espacios 
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para las asimetrías de poder que afectan la competencia. De hecho, Gereffi et al. (2013) definen la 
gobernanza como “la coordinación no-mercantil de las actividades económicas”, lo que quiere decir que 
es una coordinación con mecanismos que no son de mercado. Las decisiones de las firmas líderes 
pueden cambiar la organización y por tanto el escenario en el cual se toman las decisiones de 
producción, logística y marketing y  podrían determinar el posible acceso de estos países en las cadenas 
internacionales. 
 
Lo anterior plantea que el análisis del comercio internacional debe llevarse a cabo bajo un marco que 
permita distinguir las distintas formas de gobernanza, ya que en algunos casos son las multinacionales 
que tienen una importancia jerárquica las que definen la demanda de los recursos más eficientes y/o de 
menor costo en diversos países y en especial aquellos que se encuentran en vías de desarrollo 
(Humprey et al., 2001), mientras que en otros dicha jerarquía es más difusa. La comprensión de las 
formas de gobernanza de estas cadenas puede resultar clave para encontrar los focos de oportunidades 
para los países en desarrollo. 
 
En la literatura hay varias clasificaciones de gobernanza en las cadenas y la más citada corresponde a 
la propuesta por Gereffi et al. (2005) con 5 tipos que se muestran en la figura 2., los cuales se identifican, 
entre otras cosas, por el grado de poder y por tanto subordinación entre las firmas líderes y sus 
proveedores: 
 
Figura 3: Cadenas Globales de Valor y los tipos de gobernanza 
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1- Mercado: bajo este tipo de gobernanza, no existe asimetría debido a que se producen bienes 
genéricos por muchas empresas y para muchos consumidores, por lo que bajo este marco 
actúan los mecanismos de mercado de eficiencia y competitividad. 

2- Modular: este tipo se refiere al mercado de los componentes, los cuales pueden servir a varios 
tipos de industria y/o de bienes dentro de una misma industria. De hecho, el nombre de modular 
viene de los módulos que se transan. Los costos de transacción, es decir los costos de cambiar 
el comprador o vendedor, son bajos y por tanto, si bien se puede dar una asimetría por algún 
grado de especificación del producto, esta sigue siendo baja.  

3- Relacional: para este tipo aumenta el grado de asimetría con relación al anterior, ya que la 
relación entre proveedor y comprador debe ser más cercana por cuanto se aborda el comercio 
de bienes más específicos, hechos más a medida y por tanto implica la adaptación de los activos 
que posee la empresa, lo que reduce el espectro de opciones de venta.  

4- Proveedores cautivos: en este tipo de gobernanza existe una gran asimetría de poder en donde 
la firma líder define el producto y/o servicio que es provisto por muchas pequeñas empresas y 
que deben cumplir con instrucciones específicas y estrictas para las cuales no siempre disponen 
de grandes capacidades y economías de escala que les permitan una competitividad de nivel 
mundial y por tanto optar por otros compradores.   

5- Jerárquico o de integración vertical: se refiere generalmente a las multinacionales con presencia 
propia en cada país, esto implica que toda la cadena se encuentra bajo la estricta dirección de 
la casa matriz. 

Si bien el marco anteriormente descrito es una buena herramienta para el análisis de las oportunidades 
que pudiera tener América Latina, existe un vacío respecto de la participación de agencias públicas y 
entidades del Estado donde se llevan a cabo las actividades. Los Estados, a través de exigencias de 
certificación o marcos regulatorios en los más diversos ámbitos (medio ambiente, mercado laboral, 
capacitación, I+D, entre otros), pueden ser agentes de cambio y por tanto definir o influenciar la dinámica 
de las cadenas en ciertas circunstancias. Es lo que más adelante se explica como los factores 
endógenos.  
 
III. Cadenas Globales de Valor, dinámicas productivas mundiales, evolución y tendencias 
 
III.1 Dependencia de la producción de materias primas 
 
Las materias primas están asociados a la explotación de recursos naturales y corresponden a bienes 
altamente estandarizados, que se transan en bolsas internacionales. Las implicancias de la dependencia 
en la exportación de materias primas para los países son muchas, entre las más mencionadas se 
encuentran el impacto medioambiental, la desigualdad en los niveles de ingreso y los efectos de la 
volatilidad en sus precios. En este sentido, esta última es una característica importante para los países 
que dependen de su exportación, ya que la fluctuación de los precios impacta significativamente en los 
ingresos fiscales de los países exportadores de este tipo de bienes y también el impacto en otras 
exportaciones, en lo que se conoce como el síndrome holandés.1 La volatilidad de los precios a su vez 
depende, entre otros tantos factores, de los niveles de inventarios, de las expectativas de crecimiento y 
se ven fuertemente afectados durante las crisis financieras (Creti et al., 2013) dejando las economías 
dependientes de ello a merced de factores que no pueden cambiar. 
 
                                                
1 Esto se da cuando los altos precios de las materias primas, generan una entrada de divisas que aprecia la moneda 
nacional (es decir el pecio del dólar disminuye), perjudicando con ello los otros sectores exportadores, al punto de 
extinguir sectores incipientes o más sensibles y aumentando con ello la dependencia de la exportación de materias 
primas. 
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El Reporte sobre el estado de dependencia de las materias primas de las Naciones Unidas (2017) mide 
la dependencia de los países como la participación de ellas sobre el total de exportación de mercancías. 
Un país se considera dependiente cuando este porcentaje alcanza o supera el 60%. Del total de países 
latinoamericanos, se revisó la dependencia de un grupo de 22 países en desarrollo para los períodos 
2009-2010 y 2014-2015 (tabla 1) lo que aporta información variada. 
 
Del total de países revisados, 13 son dependientes de sus recursos naturales de acuerdo al criterio 
mencionado al año 2015, de ellos, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela tienen más del 90% de sus 
exportaciones en materias primas, a los cuales le siguen Jamaica, Perú, Chile y Colombia con una 
participación superior al 80%.  Entre estos países, el impacto en la economía nacional también es 
diversa, y a excepción de Venezuela estas exportaciones representan un 20% o más del PIB en Chile, 
Bolivia Ecuador, Paraguay y Surinam, el más alto es Bolivia con un 30%.  
 

Tabla 1: Dependencia De La Exportación De Materias primas 

  
Total Exportación Materias 

primas (% total exp. de 
mercancías) 

Total Exportación 
Commodites (como 
proporción del PIB)  

Índice de 
Concentración de 
las exportaciones 

(Hertindahl-
Hirschmann)* 

  2009-2010 2014-2015 2009-2010 2014-2015 1995 2015 
ARGENTINA 66 68 9.7 7.3 0.1244 0.1960 
BOLIVIA 92 95 30.6 30.1 0.2015 0.4358 
BRASIL 63 63 5.6 6.5 0.0865 0.1281 
CHILE 88 86 28.5 24.3 0.3054 0.3236 
COLOMBIA 76 81 10.6 10.8 0.2430 0.3541 
COSTA RICA 26 36 7.1 7.3 0.3040 0.2291 
CUBA 57 56 3.4 2.9 0.5583 0.2180 
ECUADOR 91 94 21.6 20.0 0.3720 0.3719 
EL SALVADOR 27 24 5.4 5.1 0.3007 0.2103 
GUATEMALA 60 61 11.8 10.8 0.2537 0.1427 
HAITI 11 11 1.0 1.3 0.1999 0.5159 
HONDURAS 50 51 18.3 20.7 0.2830 0.2143 
JAMAICA 83 88 8.6 8.6 0.4755 0.5259 
MEXICO 25 19 6.8 6.1 0.1225 0.1224 
NICARAGUA 66 53 21.9 21.0 0.2727 0.2267 
PANAMA 21 53 8.2 17.5 0.3094 0.1890 
PARAGUAY 91 91 29.2 27.6 0.3217 0.3172 
PERU 89 88 20.7 15.9 0.2427 0.2471 
REPUBLICA 
DOMINICANA 33 43 4.0 6.4 0.2074 0.1720 

SURINAM 54 76 22.6 24.6 0.5685 0.5658 
URUGUAY 76 77 12.9 11.6 0.1594 0.2181 
VENEZUELA 88 92 15.0 6.5 0.4986 0.7476 
*Indice de Hertindahl-Hirschmann tiene valores entre 0 y 1, donde 1 es total concentración y 0 es 
la total diversificación. 
Fuente: Naciones Unidas 2017 
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Por otra parte, países como Uruguay, Surinam, Argentina, Brasil y Guatemala exportan entre 
el 77% y 61% de materias primas. En Argentina Brasil y Jamaica, la participación de estas 
exportaciones es inferior al 10% y 25% del PIB. 
 
De los países revisados, los no dependientes son Costa Rica, Cuba, El Salvador, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua,  Panamá y República Dominicana. A excepción de Honduras,  
Nicaragua y Panamá, estos países no dependientes registran bajas participaciones de la 
exportación de materias primas en el PIB (inferiores al 10%).   
 
El índice de Hertindahl-Hirschmann, es una métrica que también mide la dependencia de 
las exportaciones en donde mientras más cercano a 1 sea el indicador mayor es la 
dependencia, y menor mientras más cercano a 0. La mayoría de los países latinoamericanos 
ha aumentado o mantenido su concentración en las exportaciones de materias primas, de 
hecho y según de los 22 países revisados solo una tercera parte han disminuido su 
dependencia, que corresponden a los casos de Costa Rica, Cuba, El Salvador, Panamá, 
Nicaragua, Guatemala y Honduras.  
 
Cabe destacar además, que en general, los países dependientes de la exportación de 
materias primas  concentran estas exportaciones en un número pequeño de ellas (Naciones 
Unidas, 2017), lo que puede comprobarse también al observar la exportación de ciertos 
bienes con más detalle. La tabla 2, muestra en su lado izquierdo, la participación de los tres 
productos más importantes en las exportaciones totales de mercancías, y en el lado 
derecho, la participación de los bienes desde una perspectiva más genérica, es decir, 
exportaciones del reino animal, vegetal, mineral, etc. 
 
En los bienes más específicos, destaca la participación de 80% del petróleo crudo en 
Venezuela, 67% de oro en Surinam, 44% del óxido de aluminio en Jamaica, es decir, casi 
la mitad o más de las exportaciones en un solo producto. Luego se observan situaciones en 
donde cerca de la tercera parte de las exportaciones se centran en un producto como 37% 
de un producto textil para Haití, 36% de azúcar crudo en Cuba, 32% de soja en Paraguay, y 
de gas de petróleo en Bolivia, etc. 
 
El promedio no ponderado de los 22 países es de un 27,7% y el registro de exportaciones 
desde una clasificación más genérica (el lado derecho de la tabla 2), aumenta en general la 
dependencia de manera sustancial. 
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Tabla 2: Principales Materias primas Exportadas Por País Como Porcentaje Del Total De Exportaciones De Mercancías 

 
Materias primas según clasificación del Código de Comercio internacional 

Estandarizado al nivel (SITC-4) de 4 dígitos Commodity según clasificación general 

 Commodity 1 % Commodity 2 % Commodity 3 %  
Commodity 
generico 1 

% 
Commodity 
generico 2 

% 
Commodity 
generico 3 

% 

Argentina 
Harina de 
Soja 

15,0% Maíz 6,8% 
Aceite de 
Soja 

6,6%% 
Productos 
Alimenticios 

22% 
Productos del 
Reino Vegetal 

22% Transporte 11% 

Bolivia 
Gas de 
petróleo 

32,0% 
Mineral de 
Zinc 

17,0% Oro 13,0% 
Productos 
minerales 

61% 
Metales 
preciosos 

15% 
Products 
alimenticios 

7% 

Brasil Soja 12,0% 
Mineral de 
Hierro 

9,2% 
Petróleo 
Crudo 

7,9% 
Productos 
minerales 

20% 
Productos del 
Reino Vegetal 

17% 
Productos 
alimenticios 

12% 

Chile 
Mineral de 
Cobre 

24,0% 
Cobre 
refinado 

21,0% 
Filetes de 
pescado 

4,1% 
Productos 
Minerales 

28% Metales 27% 
Productos del 
reino vegetal 

10% 

Colombia 
Petróleo 
Crudo 

28,0% 
Briquetas de 
carbón 

20,0% Café 6,9% 
Productos 
minerales 

55% 
Productos del 
Reino Vegetal 

14% 
Productos 
químicos 

5% 

Costa Rica Plátano 16,0% 
Frutas 
tropicales 

14%% 
Instrumenos 
Médicos 

11%% Reino Vegetal 38% Instrumentos 20% Máquinas 13% 

Cuba Azucar crudo 36,0% 
Tabaco 
Laminado 

19,0% 
Matas de 
níquel 

10,0% 
Productos 
Alimenticios 

66% Metales 14% 
Productos de 
origen animal 

7% 

Ecuador 
Petróleo 
Crudo 

29,0% Plátanos 18,0% Crustáceos 16,0% 
Productos 
minerales 

34% 
Productos del 
Reino Vegetal 

24% 
Productos de 
origen animal 

17% 

El Salvador 
Tejer 
camisetas 

13,0% 
Jerseys de 
punto 

7,2% 
Calcetines de 
punto y 
calcetería 

4,5% Textiles 46% 
Productos 
alimenticios 

14% Máquinas 5% 

Guatemala Platano 13,0% Café 7,2% 
Jerseys de 
punto 

6,2% 
Productos del 
reino vegetal 

32% Textiles 18% 
Productos 
alimenticios 

16% 

Haiti 
Tejer 
camisetas 

37,0% 
Jerseys de 
punto 

22,0% 
Trajes para 
no knit de los 
hombrEs 

12,0% Textiles 89% 
Productos 
químicos 

5% 
Productos del 
reino vegetal 

2% 

Honduras 
Tejer 
camisetas 

14,0% Café 13% 
Jerseys de 
punto 

9,7% Textiles 40% 
Productos del 
Reino Vegetal 

21% Máquinas 8% 

Jamaica 
Óxido de 
aluminio 

44,0% 
Mineral de 
aluminio 

8,2 Licores 7,1% 
Productos 
químicos 

46% 
Productos 
alimenticios 

23% 
Productos 
minerales 

14% 
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Tabla 2 (Continuación): Principales Materias primas Exportadas Por País Como Porcentaje Del Total De Exportaciones De Mercancías 

 
Materias primas según clasificación del Código de Comercio internacional 

Estandarizado al nivel (SITC-4) de 4 dígitos 
Commodity según clasificación general 

Mexico Coches 11,0% 
Piezas-
repuestas 

6,7% 
Camiones de 
reparto 

6,4% Máquinas 37% Transporte 27% 
Productos 
minerales 

7% 

Nicaragua 
Tejer 
camisetas 

11%% Cable aislado 12,0% Café 9,7% Textiles 28% 
Productos de 
origen animal 

19% 
Productos del 
reino vegetal 

16% 

Panama 
Refinado de 
petróleo 

21,0% 
Alquitrán de 
aceite 

9,9% Plátanos 9,8%% 
Productos 
minerales 

38% 
Productos del 
Reino Vegetal 

12% Transporte 7% 

Paraguay Soja 32,0% 
Harina de 
Soja 

11%% 
Congelados 
de carne de 
bovino 

8,7% 
Productos del 
reino vegetal 

42% 
Productos de 
origen animal 

19% 
Productos 
alimenticios 

14% 

Peru 
Mineral de 
Cobre 

27,0% Oro 16,0% 
Refinado de 
petróleo 

5,6%% 
Productos 
minerales 

46% 
Metales 
preciosos 

17% 
Productos del 
reino vegetal 

10% 

Republica 
Dominicana 

Oro 17,0% 
Tabaco 
laminado 

8,7% 

Equipos de 
protección 
de baja 
tensión 

5,8% 
Metales 
preciosos 

18% 
Productos 
alimenticios 

18% Textiles 14% 

Surinam Oro 67,0% 
Metales 
preciosos 

12,0% 
Refinado de 
petróleo 

5,0% 
Metales 
preciosos 

79% 
Productos 
minerales 

5% 
Productos de 
origen animal 

5% 

Uruguay 
Congelados 
de carne de 
bovino 

13,0% 
Sulfato pasta 
química de 
madera 

16,0% Soja 7,6%% 
Productos de 
origen animal 

31% 
Productos de 
papel 

17% 
Productos del 
reino vegetal 

16% 

Venezuela 
Petróleo 
Crudo 

80,0% 
Refinado de 
petróleo 

10,0% 
Alcoholes 
acicicos 

1,6% 
Productos 
minerales 

92% 
Productos 
químicos 

3% Metales 3% 

Fuente: Observatory of Economic Complexity (S/F)          
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III.2 La ubicación en las CGV 
 
México, Brasil, Argentina, Nicaragua y Costa Rica, muestran concentraciones bajas en productos 
específicos (12% o menos), y a excepción de Argentina, estos países no son dependientes de la 
exportación de materias primas. Son situaciones más bien minoritarias a la mayoría de los países 
latinoamericanos con la mayor parte de sus exportaciones basadas en productos primarios, sin embargo 
estos cinco países no participan en las etapas de alto valor de las cadenas sino en actividades que se 
encuentran en la parte baja de las cadenas como el ensamblaje de piezas que se importan para luego 
exportarlas a un país desarrollado. Lo que implica que las materias primas han dejado de ser el único 
factor relevante ya que lo que importa hoy es el lugar que se ocupa dentro de la cadena. 
 
Un buen ejemplo para esta situación es México. Desde la perspectiva económica, México tiene una baja 
dependencia de las materias primas debido a que solo el 19% de sus exportaciones totales corresponde 
a productos estandarizados, que en este caso exporta petróleo y oro, al mismo tiempo que su indicador 
de concentración de las exportaciones es la tercera parte que el mismo índice de Chile quien tiene un 
PIB per cápita y un Índice de Desarrollo Humano mayor. Esto quiere decir que si bien las materias primas 
son importantes, el aspecto más relevante es la participación dentro de las CGV, que en el caso de 
México es a través del ensamble de piezas, lo que en general constituye la parte baja de la cadena. 
 
De esta manera surge un patrón general de participación de países desarrollados en las etapas de 
mayor valor y países en vías de desarrollo en etapas inferiores. La figura 4 esquematiza esta 
problemática de tener limitada la participación de los países en desarrollo a las actividades de bajo valor 
agregado. Según Kosacoff y López (2013) “América Latina participa poco y mal en las CGV”. Una 
muestra de ello, lo revela también la ubicación de la mayoría de las compañías transnacionales más 
importantes a nivel mundial, ya que sus casas matrices se encuentran ubicadas en países desarrollados 
o en su defecto, en países con gran poder económico como el caso de China. Por otra parte, se observa 
que las etapas de producción asociados a un mayor valor son aquellas intensivas en conocimiento, 
como el diseño, la investigación y desarrollo, el marketing y el desarrollo de nueva tecnología. 
 

Figura 4: CGV, participación de los países desarrollados y los países en desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adaptación de Gereffi, 2016 
 
La tabla 3, expone los patrones de participación en las CGV más comunes para los países según su 
nivel de ingreso. Los países de ingresos bajos tienen baja complejidad en la industria, basan sus 
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economías en las exportación de materias primas, con el predominio de empresas pequeñas, y con 
relaciones de dependencia de empresas líderes, es decir, la forma de gobernanza cautiva, a diferencia 
de los países de altos ingresos, con estructuras de mercado complejas, especializados en bienes 
intensivos en conocimiento y empresas líderes en la frontera tecnológica. En estos la participación de 
los servicios en las exportaciones es mayor (OMC, 2017). 
 

Tabla 3: Trayectorias de la participación en las CGV 
Fase en la CGV Status de bajos ingresos Status de ingresos medios Status de altos ingresos 
Complejidad de la 
industria  Simple   Intermedio Complejo 

Especialización 
típica  

Producción de materias primas en 
agricultura, fabricación ligera, servicios 
de bajo valor agregado 

Fabricación avanzada, 
agroempresas y servicios 

Organización capital, coordinación y 
Investigación y desarrollo en complejo. 
agroindustria, fabricación y servicios, 
branding 

Estructura de 
mercado típica y 
tamaño de la 
empresa promedio 

Predominantemente empresas 
pequeñas  

Algunas grandes, faltan 
tamaños medianos en el 
mercad probable 

Estructura de mercado compleja con 
varios. empresas líderes y 
conglomerados y una gran y franja 
dinámica de pequeño a mediano 
tamaño. Empresas que interactúan de 
formas complejas. 

Comprador-
vendedor relacional 
dependencia y 
gobernanza en las 
CGV 

Relaciones de mercado (o cautivas, si la 
competencia del proveedor es baja, 
transacciones altamente codificadas, y 
alta dependencia tecnológica) 

Relacional o jerárquica.  
Altamente modular y compleja vertical y las 
relaciones horizontales de 
interdependencia 

Estructura típica de 
la firma y el conjunto 
de capacidades 

Pocas capas organizativas, estrecho 
conjunto de capacidades, fuerza de 
trabajo con distribución muy sesgada 
hacia funciones de producción 

Organización de mediana 
complejidad y estructura 
firme 

Gran empresa o conglomerado, alta 
dirección, investigación y personal de 
desarrollo en relación con la producción 
funciones, cuantitativamente importante  

Modo de 
competencia  Competitividad precio-calidad Cada vez más diversificada, 

competitividad sin precios 

Basado únicamente en marca y valor 
agregado, caracterizado por áreas 
altamente especializadas en la frontera 
tecnológica 

Fuente: OMC, 2017 
 
 
III.3 Las CGV como vía  para alcanzar el desarrollo económico 
 
En la medida que se comprende la gobernanza de las CGV, estas pueden ser una oportunidad para los 
países en desarrollo, ya que integrarse a las cadenas podría significar acceder a los mercados globales, 
para lo cual es necesario acceder a las empresas líderes de la cadena (Humphrey et al. 2001). 
 
La trampa del ingreso medio se refiere generalmente a aquellos países que aún cuando han llevado 
adelante políticas para procurar mayor eficiencia económica durante décadas, estos continúan siendo 
países en desarrollo. Tomando como ejemplo las economías asiáticas, Ohno (2009) relaciona las 
distintas etapas de una cadena productiva, entregando como ejemplo países representativos en algunas 
etapas e identificando el umbral que representa el paso hacia una economía desarrollada (figura 5). 
Según Ono, (2009) 
 

“Para superar la trampa de los ingresos medios, un país en desarrollo debe adquirir capacidad 
para adoptar una visión industrial adecuada e implementar medidas efectivas hacia ella. La 
acción requerida es más agresiva de lo que sugiere el Consenso de Washington. La 
desregulación, la privatización, la integración y la presencia de un entorno empresarial sólido 
son lo suficientemente buenos hasta la etapa dos (de la figura 5), pero insuficientes para 
mejorar las habilidades y la tecnología y romper el techo de cristal hacia las etapas 3 y 4.” 
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Figura 5: CGV y la trampa del ingreso medio 

 
Fuente: Onho, 2009 
 
 
Para escalar en estas fases, los países en vías de desarrollo enfrentan una situación distinta de la que 
enfrentaron los países desarrollados. La globalización se ha profundizado y las reglas de la OMC y la 
proliferación de TLC han reducido significativamente el espacio de políticas de los países en vías de 
desarrollo (Dalle, et al. 2013; Kosacoff y López, 2013). 
 
La discusión de mejorar la posición en la cadena es una respuesta a la dinámica de los mercados en 
donde los países más desarrollados han externalizado todo aquello que representa una menor 
rentabilidad, y por tanto las actividades de menor valor han sido absorbidas por los países menos 
desarrollados, estableciendo con ello además una competencia en la baja de costos. Los liderazgos 
consolidados están dados por EE.UU en América Central, Alemania en Europa, y Japón en Asia, 
liderazgo que actualmente se encuentra en transición hacia China. (DURÁN Y ZACICLEVER, 2013) 
 
III.3 Las CGV, los acuerdos comerciales y su profundización 
 
El comercio internacional ha estado marcado desde la década de los 90 por un fuerte incremento no 
solo en el número de acuerdos comerciales sino también en la profundidad que ellos tienen. Inicialmente 
los acuerdos cubrían solo preferencia en aranceles, pero luego se fueron añadiendo otros temas de 
colaboración y en particular áreas de política pública como medidas antidumping, propiedad intelectual, 
compras públicas, procesos aduaneros, aranceles en bienes agrícolas, asistencia pública, entre otros. 
De hecho, al año 2015, solo una minoría de los acuerdos contempla menos de 10 áreas, ya que la 
mayoría cubre entre 10 a 20 áreas de política y un número creciente de acuerdos comprende un mayor 
número (OMC, 2017). En general la Organización Mundial de Comercio considera dos categorías de los 
acuerdos: aquellos que solo incluyen temas bajo el mandato de la OMC (estos es: aranceles, medidas 
antidumping y barreras técnicas al comercio internacional) y aquellos que incluyen cualquier tema extra. 
Según la OMC, más del 90% de los acuerdos incluyen al menos un tópico extra. Cabe destacar además 
que en los acuerdos que se están firmando en la actualidad están incorporando además obligaciones 
legales de cumplimiento (OMC, 2017).  
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Según la DURÁN Y ZACICLEVER (2013), la participación de América Latina es bastante heterogénea  
y puede entenderse en dos grupos principales, México y América Central en donde se destacan países 
integrados a las cadenas globales lideradas principalmente por EE.UU en diversos sectores como el 
automotriz, textil y también en servicios como centros de llamados u otros de tecnologías de información. 
El segundo grupo son los países de Sudamérica y el Caribe en donde esta participación es modesta e 
incipiente. 
 
Los factores que han influido en el aumento de la participación de México y Centroamérica en las CGV 
corresponden a los menores costos laborales y la proximidad con EE.UU lo que ha llevado a las 
multinacionales trasladar o subcontratar las actividades intensivas en mano de obra como el ensamblaje, 
una mano de obra que al no requerir una alta calificación desarrolla actividades de poca sofisticación, a 
lo que se suman la implementación de políticas de incentivos como las zonas francas de exportación y 
zonas maquiladoras. Cabe destacar que los acuerdos comerciales entre EE.UU. y México y 
Centroamérica, han consolidado y profundizado este tipo de participación (DURÁN Y ZACICLEVER, 
2013). 
 
 
IV. Cadenas Globales de Valor y las oportunidades de América Latina 
 
Por todo lo anterior, las tendencias de las CGV sitúan a América Latina en una posición desfavorable 
dentro de las cadenas, caracterizada por sus exportaciones mayoritariamente de productos básicos o 
manufacturas relacionadas a ese sector. Pero si se observa el tipo de exportaciones por destino, el 
comercio intrarregional se revela como una gran oportunidad para explotar el potencial de AL en su 
conjunto.  
 
Como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones, el patrón de comercio latinoamericano se 
caracteriza porque la mayor parte de sus exportaciones son materias primas o manufacturas 
relacionadas a comodities, hacia África, Asia, países OCDE e incluso dentro de la región. Sin embargo, 
si se diseccionan las exportaciones por la intensidad tecnológica (gráfico 1) y además se analiza sin 
México (el que tiene un importante comercio intra-industrial con EEUU) (gráfico 2), se tiene que el destino 
más importante para las incipientes exportaciones de intensidad tecnológica alta y media es la propia 
región.  
 
Esto se refuerza al observar la cantidad de productos exportados a distintas regiones (la tabla 4 da 
cuenta de la importancia que tiene América Latina en la diversificación de las exportaciones). El 
promedio no ponderado, y exceptuando a México, del número de productos que América Latina exporta 
de manera intrarregional es 10 veces el número de productos que exporta a China. Claramente la 
proporción de las exportaciones de media y alta tecnología es incipiente y limitada, lo que no impide 
proyectar el comercio intrarregional como una ventana hacia la mejora en las CGV. Todo apuntaría a la 
necesidad de reforzar, fomentar e incentivar cadenas productivas regionales, y por tanto, los acuerdos 
que permitan una mayor integración regional. 
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Fuente: OMC, 2017    

 
V. Consideraciones para América Latina en su inserción en las CGV  

 
V.1 La profundización de los mercados y la necesidad de políticas activas de desarrollo 
productivo 
 
Dalle et al. (2013) cuestionan las recomendaciones que emanan de organismos internacionales como 
la OMC, la OCDE y la UNCTAD, quienes según ellos, si bien han contribuido al análisis de las CGV 
especialmente para los países en desarrollo, consideran que la vía para una mejor integración es la 
profundización de la apertura comercial para integrarse a las cadenas en aquellas etapas donde existen 
ventajas comparativas de los países en desarrollo. Sin embargo, dadas la externalidades positivas de 
varios sectores manufactureros y los efectos derrame que tienen las inversiones I+D, pone énfasis en 
que las capacidades se desarrollarán solo si hay activas políticas industriales. En este marco, y como 
se mencionó anteriormente sobre la profundización de los acuerdos comerciales, los mismos autores 
recalcan que la integración que se ha venido desarrollando se  hace bajo condiciones que dejan poco 
espacio para la política pública de los países en desarrollo.  
 
La profundización de los mercados lleva generalmente a la especialización en los sectores en donde 
existen ventajas comparativas, que para el caso de Latinoamérica, es en recursos naturales. Un ejemplo 
de esto corresponde a Chile que pasó de exportar bienes primarios y manufacturas simples basadas en 
bienes primarios desde un 56% en el año 2005 a un 89,7% en el 2015 (Minecon, 2017). Período en el 
cual el crecimiento chileno fue positivo exceptuando el año 2009 (crisis subprime) acompañada de una 
desigualdad prácticamente inalterada (Repetto, 2016). Es decir que la matriz exportadora de los países 

Tabla 4: Número de prouctos exportados de América 
Latina y el Caribe por destino, 2014 

  
Latinoa
mérica y 
el Caribe 

China Unión 
Europea EE.UU 

Antigua y Barbuda 17 - 4 11 
Argentina 3.358 359 1.488 1.333 
Bahamas 17 4 8 45 
Barbados 906 40 259 475 
Belize 75 5 26 85 
Bolivia 566 51 278 273 
Brazil 3.779 1.402 2.937 2.786 
Chile 2.932 327 1.472 1.291 
Colombia 3.176 277 1.375 1.762 
Costa Rica 2.791 273 1.033 1.690 
Rep. Dominicana 2.281 203 1.223 2.151 
Ecuador 1.883 109 940 1.052 
El Salvador 2.442 44 466 1.149 
Guatemala 3.198 113 637 1.361 
Guyana 471 29 94 294 
Honduras 1.485 757 682 1.531 
Jamaica 470 38 252 337 
Mexico 3.756 1.401 2.830 4.052 
Nicaragua 1.837 52 304 923 
Panama 289 32 66 156 
Paraguay 968 63 408 287 
Peru 3.034 249 1.599 1.772 
Sana Lucía 355 6 188 848 
Uruguay 1.367 108 786 453 
Venezuela 920 16 168 618 
Fuente: OMC, 2017  

Gráficos 1 y 2: 
Composición de las 
exportaciones por destino 
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en desarrollo, en general, ha respondido a las fuerzas de mercado y estas puede que no los conduzcan 
necesariamente hacia etapas de mayor valor de la cadena.  
 
Por lo anterior, según Dalle et al. (2013) mover los países en desarrollo hacia etapas de la cadena que 
involucren sectores de mayor productividad o actividades con mayor valor agregado, no podría llevarse 
a cabo sino a través de una política industrial que incentive y fomente los procesos tecnológicos y de 
generación de capacidades que permita subir de nivel en la cadena. 
 
Al considerar un rol más activo por parte de los Estados en las CGV, se llega a la búsqueda de subir de 
nivel en las cadenas, lo cual significa un cambio en la política comercial de los países desde un objetivo 
orientado al aumento de exportaciones a uno en el cual no solo importa la cantidad, sino qué se está 
exportando. En esta línea, la mejora en la participación puede materializarse a través de una mejora en 
el producto, en el proceso, en la participación dentro de la cadena con nuevas funciones, o en la 
participación de otras cadenas. 
 
En este línea, y dada la profundización de los acuerdos comerciales, Bhatia (2013) sostiene que en el 
marco de la OMC las reglas y negociaciones deberían permitir el empleo de flexibilidades por parte de 
los países en desarrollo, en particular, que se completen las agendas sobre Trato Especial y 
Diferenciado y las cuestiones relativas a la Aplicación en la Ronda Doha. 
 
V.2 Factores determinantes para América Latina en la participación de las CGV 
 
Una segunda consideración la exponen Durán y Zaclicever, (2013) en la publicación de la CEPAL 
“América Latina y el Caribe en las cadenas internacionales de valor”. Estos autores desarrollan su 
análisis sobre la heterogénea participación en las cadenas productivas entre los países de América 
Latina y el Caribe. Identifican varios factores que podrían explicar la participación heterogénea de 
América Latina en las CGV. Durán y Zaciclever (2013) identifica factores exógenos y endógenos, entre 
los primeros, se encuentran la dotación de factores productivos, en particular la de los recursos 
naturales,  el tamaño de  mercado determinado a su vez por el tamaño de la población en conjunto con 
los niveles de ingreso per cápita o el poder adquisitivo y la cercanía geográfica, que está demostrado 
que es determinante para la localización de diversas etapas de la cadena de producción (Krugman, 
1991; OCDE, 2009). Estos factores son características que los países no pueden modificar, a diferencia 
de los endógenos, dados por acciones privadas o públicas que pueden generar cambios, en particular, 
se destacan las políticas comerciales, educativas e industriales. 

Entre los factores endógenos determinantes en las CGV pueden mencionarse los siguientes: 

- Infraestructura y conectividad: la calidad de los puertos, carreteras, redes de comunicación y 
todos los aspectos relacionados a la conectividad. Son sin duda elementos esenciales para las 
decisiones de ubicación las actividades productivas, ya que inciden directamente en los costos 
de operación y funcionamiento. 

- Características de la fuerza de trabajo: los niveles de educación de los trabajadores, así como 
sus competencias, habilidades y niveles de productividad, definen la oferta laboral en los países. 
Una población que en general muestra una baja calificación de la mano de obra, propiciaría la 
instalación de actividades productivas simples y/o repetitivas, lo que se asocia también con bajos 
niveles salariales.  

- Incentivos tributarios o el régimen fiscal existente que puede favorecer la instalación de 
multinacionales. Este tema tiene algunos matices, ya que por ejemplo se han implementado 
políticas de subsidio o exenciones tributarias asociadas a las exportaciones, las cuales 
actualmente son inaplicables dada la normativa de la OMC. Por otra parte la profundización de 
los acuerdos internacionales mencionados anteriormente limitan el rango de acción de los países 
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en cuanto a sus políticas internas. Cabe destacar, que el factor tributario o fiscal por sí solo no 
corresponde el único aspecto determinante, ya que este debe ser sopesado con el conjunto de 
otras características de cada país.  

 
Los factores anteriormente señalados, tienen algunas variantes para el caso de las cadenas del sector 
servicios, ya que la dependencia o cercanía geográfica es menos determinante que en las redes 
industriales, y pesan más factores como el nivel de educación de los trabajadores en el mercado laboral 
así como sus competencias en el idioma inglés u otro relevante. En este sector es más probable 
encontrar redes globales que geográficamente localizadas dada la importancia del componente remoto 
en los servicios. 
 
V.2 Multilatinas 
 
El éxito de grandes multinacionales latinoamericanas, las llamadas “multilatinas”, se considera una 
excepción al ambiente económico latinoamericano general de bajo dinamismo económico en la creación 
de empresas, pero demuestra que hay ventanas de oportunidad (Kosacoff y López, 2007). Los casos 
de Petrobras (combustibles) y Embraer (aeronáutica) de Brasil, América Móvil, Telmex (comunicaciones) 
y Cemex (construcción) de México, IMPSA (telecomunicaciones), e IMPSA (equipos energéticos) y 
Techint en Argentina; son una prueba que AL puede lograr una mejor inserción en las CGV.  
 
V.3 Algunas recomendaciones 
 
En una ponencia, Gereffi (2016) entregó recomendaciones para Kazakhstan, que si bien van dirigidas a 
ese país en particular, se enmarcan en las políticas de desarrollo local que pueden ser fomentadas en 
las economías en desarrollo con el objetivo de mejorar la participación en las CGV: 

• Focalización en actividades de alto valor en las cadenas globales. 
• Apuntar a compañías multinacionales para crear nuevos vínculos locales que permitan incentivar 

y fortalecer las cadenas localmente. En este aspecto puede considerarse acá la participación de 
las multilatinas.  

• Desarrollo de la fuerza laboral en aquellas capacidades que permitan mejorar el nivel de 
participación, lo que implica activas políticas en educación, capacitación y generar capacidades 
claves (idioma inglés, programación, manejo de TICs). 

• Integración regional, lo que sería coherente con la oportunidad que genera la región paras las 
tecnologías de mediana y alta intensidad tecnológica, lo que requiere además del fomento de un 
marco de gobernanza acorde para la región y su contexto. 

Finalmente, y complementando lo anterior, es importante destacar que cualquier intento de bosquejar 
las oportunidades que América Latina posee, ya sea en su integración o mejora en la participación en 
las CGV, no está exento de complejidad. Las cadenas son dinámicas, ya sea por el avance de las 
diversas tecnologías, como también porque responden a su contexto  geográfico, económico y político. 
Las oportunidades que se visualicen requieren de un profundo conocimiento técnico, pero también 
político. El dinamismo de las CGV representan un desafío para cualquier política pública a nivel nacional 
o las iniciativas de colaboración que se emprendan entre países, ya que estos requieren de bastante 
flexibilidad y aprendizaje en un marco de operación que evoluciona más rápido de lo que pueden cambiar 
instituciones y marcos normativos. Con una adecuada comprensión de los ciclos de negocios o de los 
productos, de los requerimientos técnicos de cada cadena, de la evolución de las tecnologías y de los 
aspectos geopolíticos, la probabilidad de implementar políticas exitosas para el desarrollo económico de 
los países, y en particular para América Latina, aumenta considerablemente (Devlin y Moguillansky, 
2011). 
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ANEXO 1 
 

La cadena de valor aeroespacial del avión comercial Boeing 
 

 
Fuente: Kaplinsky, 2013 
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