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1. Introducción

«For the first time since the industrial 
revolution, fewer than 10 per 100 of

American workers are now employed in 
manufacturing.»

The Economist, 1 de octubre de 2005. 

La internacionalización de la producción
es uno de los principales rasgos de la glo-
balización. Las empresas sitúan distintas
fases de la producción por todo el mundo
con el objetivo de aprovecharse de las ven-
tajas de costes asociadas a su localiza-
ción: mano de obra barata, acceso a nue-
vos mercados, economías de escala, etc.
El resultado final ha significado una mayor
integración económica mundial, un aumen-
to de la inversión directa extranjera y un
incremento del comercio internacional,
tanto de bienes finales como de bienes
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intermedios. Este trabajo analiza el ultimo
fenómeno citado para la economía espa-
ñola, el cual recibe diferentes nombres en
la literatura: outsourcing, deslocalización,
fragmentación de la producción, etcétera.

«Make-or-buy» es una decisión funda-
mental de la organización industrial
(Grossman y Helpman, 2002, p.85). Pero,
una vez tomada esta decisión, las empre-
sas deben solventar si producen o sub-
contratan las distintas actividades que
realizan (diseño, ensamblaje, marketing,
etc.) dentro o fuera del país. Los procesos
de deslocalización se producen cuando
las empresas deciden producir ciertas
actividades fuera de la planta matriz. En
este caso, la fragmentación de la produc-
ción va asociada a fenómenos de inver-
sión directa extranjera y la empresa
matriz mantiene un control directo sobre
la producción. Las empresas también
pueden subcontratar fases de su produc-
ción a suministradores externos, perdien-
do parte del control de la producción.

Como explican Feenstra y Hanson
(1996), el outsourcing o deslocalización
requiere dos condiciones: primero, que el
proceso productivo pueda separarse en
etapas independientes, y segundo, que
esas etapas varíen considerablemente en
la intensidad relativa con la que emplean
trabajo con diferentes cualificaciones. De
esa forma, las empresas pueden aprove-
charse de las ventajas de costes asocia-
das a los salarios que tienen los trabaja-
dores en distintos países. Pero el ahorro
de costes del outsourcing también puede
justificarse por las economías de escala
que obtienen los suministradores al espe-
cializarse y por la flexibilidad que alcan-
zan las empresas que subcontratan parte
de su producción, ya que transforman
costes fijos en costes variables (Abraham
y Taylor, 1996). 

En las dos últimas décadas se ha
observado a nivel mundial un importante

crecimiento del outsourcing. Por un lado,
las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) han reducido los
costes de información, transporte y comu-
nicación y, con ello, han facilitado los pro-
cesos de externalización llevados a cabo
por las empresas. Por otro lado, la reduc-
ción de las tarifas arancelarias y de los
contingentes a la importación ha disminui-
do los costes del comercio: los acuerdos
de China en la OMC o las sucesivas
ampliaciones de la UE son un ejemplo. La
importancia de la deslocalización a esca-
la internacional se muestra en que las
importaciones de bienes intermedios y de
servicios a las empresas son uno de los
componentes que más rápidamente cre-
cen del comercio internacional (Campa y
Goldberg, 1997 y Hummels, Ishii y Yi,
2001). Los datos para la industria españo-
la entre 1995 y 2000 tampoco dejan
dudas del crecimiento del outsourcing, las
importaciones de bienes intermedios cre-
cen un 76,5 por 100 en el periodo. 

En este trabajo estudiamos la importan-
cia del outsourcing en la industria españo-
la en el periodo 1995-2000 por ramas de
actividad. Utilizamos para ello las tablas
input-output, que permiten caracterizar la
importancia de la deslocalización, ya que
contabilizan tanto la producción final como
la demanda de consumos intermedios rea-
lizadas por cada rama de actividad. Al dis-
poner de datos en términos interiores e
importados se distingue entre actividades
que se subcontratan dentro del país de
aquellas que se deslocalizan a otros paí-
ses. Además, las tablas diferencian entre
comercio intra-industrial, subcontratación
de actividades muy próximas a la produc-
ción principal de la empresa, frente al
comercio inter-industrial.

Las pautas de deslocalización de la pro-
ducción industrial española son muy distin-
tas en función del país al que se dirigen.
Existe la impresión de que la deslocaliza-
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ción, sobre todo de tareas intensivas en
mano de obra, se orienta a países de bajos
salarios (aunque también es necesario un
entorno institucional y socioeconómico
adecuado). La combinación de las tablas
input-output con la información suministra-
da por la balanza comercial nos permite
caracterizar la evolución reciente de las
medidas de outsourcing por países. Como
consecuencia, uno de los objetivos de este
trabajo es caracterizar la atracción que
suponen los países de bajos salarios para
la industria española, sobre todo los países
del Este y del Centro de Europa y los del
sudeste asiático. 

El esquema que vamos a seguir en
este trabajo es el siguiente. En la sección
segunda se definen las distintas medidas
de outsourcing y se repasa la literatura na-
cional e internacional que recientemente
se ha ocupado del fenómeno de la deslo-
calización y sus efectos sobre la econo-
mía. En la sección tercera se caracteriza
la importancia del outsourcing en la indus-
tria española por sectores y en función de
su nivel tecnológico. En la sección cuarta
se estudian los procesos de deslocaliza-
ción hacia distintos países, prestando es-
pecial atención a la atracción de los países
de bajos salarios. Finalmente, la sección
quinta se dedica a las conclusiones.

2. Revisión de la literatura 
y medidas de outsourcing

Las medidas de outsourcing se han
empleado recientemente en dos ramas de
literatura. Una, la que estudia su evolu-
ción en relación con la apertura al exterior
de las economías y los sectores y/o sus
determinantes, y otra, la que se centra en
los efectos de la deslocalización sobre la
demanda de trabajo (total, o por cualifica-
ciones) o las diferencias salariales de los
trabajadores del país de origen.

Dentro del primer grupo, podemos men-
cionar a Campa y Goldberg (1997), para
cuatro países desarrollados, Girma y Görg
(2004), usando datos microeconómicos del
Reino Unido, y a Minando y Rubert (2001),
Díaz (2005), y Díaz y Gandoy (2005) para
la economía española. En el segundo gru-
po, podemos destacar estudios referentes
a la economía estadounidense como los
de Feenstra y Hanson (1996, 1999) y otros
aún más recientes sobre Austria (Egger y
Egger, 2003; Egger et al. 2003), Alemania
(Geishecker, 2002), Francia (Strauss-
Kahn, 2003), el Reino Unido (Hijzen et al.,
2004), o siete países de la UE (Falk y
Wolfmayr, 2005).

La mayor parte de esos estudios utilizan
datos procedentes de las tablas input-out-
put, puesto que éstas ofrecen información
sobre consumos intermedios desagregada
por sectores y distinguiendo entre compras
domésticas e importadas, lo que permite el
estudio detallado de la deslocalización a
través de diferentes medidas. Ésta es la
forma más habitual para los estudios sec-
toriales y nacionales, aunque también hay
otros estudios que miden el outsourcing
mediante encuestas o fuentes de informa-
ción que proporcionen datos sobre los
inputs (totales, o distinguiendo entre mate-
rias primas, servicios, etc) que emplea
cada sector o empresa. 

Para medir el outsourcing, partimos
de las matrices de destino de las tablas
input-output (TIO), que proporcionan los
inputs domésticos e importados que
cada rama utiliza de todos los productos
de la economía, y dividimos cada ele-
mento por la producción efectiva (q) de
cada rama (1). El elemento típico de la

(1) Hemos deflactado los datos de cada rama de acti-
vidad empleando los índices de precios industriales para
los productos interiores y los índices de precios comercio
exterior para las importaciones, todos ellos suministrados
por el INE, utilizando como base el año 2000.
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matriz interior, dij, indica la cantidad de
bien intermedio interior o doméstico i
(Dij) necesario por euro de producto en
el sector j, mientras que para la matriz
importada, mij , indica la cantidad de
input importado i (Mij) que se requiere
por euro de producto en el sector j.

Esta forma de calcular los coeficien-
tes que servirán de base a nuestras
medidas de outsourcing presenta algu-
nas diferencias respecto a parte de la
literatura mencionada. En primer lugar,
en este trabajo usamos las matrices de
destino de las tablas input-output espa-
ñolas (productos por ramas), en lugar de
las matrices simétricas (productos por
productos) (2). Algunos autores usan
matrices simétricas (Egger y Egger,
2003), y otros combinan matrices simé-
tricas para periodos anteriores y matri-
ces de destino para periodos más
recientes (Hijzen et al., 2004). Nuestra
decisión se justifica por la disponibilidad
de datos, puesto que podemos utilizar la
matriz de destino para el año 2000,
mientras que la última matriz simétrica
disponible data de 1995. 

En segundo lugar, las matrices de
destino de las TIO españolas nos propor-
cionan datos directos sobre los consu-
mos intermedios importados, como Hij-

zen et al. (2004), lo que evita que tenga-
mos que calcularlos combinando infor-
mación de las TIO y datos sobre comer-
cio para estimar los bienes intermedios
importados por cada sector, como hacen
Feenstra y Hanson (1996, 1999), Egger y
Egger (2003, 2005) y Strauss-Kahn
(2003).

En tercer lugar, dividimos los consu-
mos intermedios por la producción efec-
tiva (q), como hacen Egger y Egger
(2003), y Strauss-Kahn (2003), frente a
otros autores como Hijzen et al. (2004)
que dividen por el valor añadido, Görg y
Hanley (2005) que dividen por los sala-
rios totales, o Feenstra y Hanson (1996)
que dividen por el total de consumos
intermedios no energéticos. Al dividir los
consumos intermedios por la producción
obtenemos, por un lado, una menor
medida de deslocalización para todos
los sectores que si dividimos por el total
de consumos intermedios o el valor aña-
dido; pero, por otro lado, la bondad de la
medida viene dado porque ahora conta-
bilizamos la cuantía en que las empre-
sas dejan de producir actividades para
subcontratarlas. Sin embargo, al dividir
por los consumos intermedios totales o
por el valor añadido, podríamos encon-
trar que nuestra medida no indicase un
incremento de outsourcing cuando están
aumentando todos los consumos inter-
medios o cuando aumenta el valor aña-
dido.

Nuestras medidas, que describiremos
a continuación, siguen el artículo original
de Feenstra y Hanson en distinguir entre
diferentes tipos de outsourcing. Estos
autores identifican tres medidas de out-
sourcing: «narrow», «difference» y «bro-
ad» outsourcing. La medida de outsour-
cing broad o amplio (OA) para cada
industria se refiere a las importaciones
de bienes intermedios procedentes de
todos los sectores (en términos de las

(2) La matriz de destino muestra en columnas la
estructura de inputs de los diferentes sectores (incluyen-
do la producción secundaria), ya que incluye los consu-
mos intermedios y la remuneración de los factores prima-
rios, lo que suma el valor del producto. Su principal dife-
rencia respecto a la matriz simétrica es que ésta última
incluye los flujos intersectoriales, tanto por columnas
como por filas, en términos de «industrias puras» o «pro-
ductos». De esta forma, la producción secundaria de cada
sector se reclasifica en su correspondiente «industria
pura». No obstante, el 90 por 100 de toda la producción
es producción principal.
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tablas input-output, se corresponde con
la suma de la columna de la matriz de coe-
ficientes de destino):

Outsourcing amplio importado del sec-

tor j  = OAIMj i=1
Σ

N

= mij

Una segunda medida de outsourcing,
denominada outsourcing narrow o restrin-
gido (OR), se obtiene a partir de los bie-
nes intermedios comprados únicamente a
la propia industria (en términos de las
tablas input-output, esta medida se
corresponde con el coeficiente de la dia-
gonal principal de la matriz de coeficien-
tes de destino):

Outsourcing restringido importado del
sector j = ORIMj = mjj

La medida de outsourcing difference o
diferencia (OD) de cada industria se
corresponde con las importaciones de
bienes intermedios de todo tipo de pro-
ductos excepto de los procedentes del
propio sector (en términos de la tabla
input-output, se mide como la suma de la
columna de la matriz de coeficientes de
destino menos el valor del elemento en la
diagonal), y como su nombre indica, es la
diferencia entre las medidas amplia y res-
tringida:

Outsourcing diferencia importado del

sector j  = ODIMj i=1
Σ

N

mij ,∀ i ≠ j

La medida restringida parece más
apropiada para referirse a lo que conoce-
mos como deslocalización, puesto que
refleja los vínculos o compras intra-indus-

triales (3). Esta idea es más aproximada a
la definición de outsourcing como «con-
tratar actividades que antes se realizaban
dentro de la propia unidad de producción»
(Hijzen et al., 2004), y es la que utilizan
gran parte de los artículos mencionados
(por ejemplo, Egger y Egger, 2003, y
Hijzen et al., 2004). Sin embargo, esta
medida no incluye algunas actividades
que, cuando se contratan fuera de la
empresa, aparecen clasificadas dentro un
sector diferente (transporte, contabilidad,
servicios informáticos, etc). Por otro lado,
la medida amplia incluye también otros
bienes intermedios que nunca podrían
haberse producido dentro del sector con-
siderado (energía, materias primas) (4).

Por último, utilizaremos también una
medida de outsourcing que, siguiendo a
Egger y Egger (2003) y Strauss-Kahn
(2003), combina información de las TIO
con datos de importaciones para medir el
outsourcing distinguiendo por países de
destino.

(3) Además, y de la misma forma que hemos calcula-
do las medidas de outsourcing importadas, podríamos
calcular también las mismas medidas en términos interio-
res:

Outsourcing total interior del sector j =
;

Outsourcing restringido interior del sector j = ORIj = djj;

Outsourcing diferencia interior 

del sector j =

(4) Las medidas input-output descritas presentan cier-
tos problemas al estudiar outsourcing (GÖRG, HIJZEN y
HINE, 2001). Los procesos de deslocalización pueden
también ser completos, de tal forma que la producción en
el extranjero incluya la fase final de la producción o
ensamblaje. En este caso, los productos importados
entran en el país como bienes finales y no como bienes
intermedios, y las medidas de outsourcing descritas ante-
riormente no recogen adecuadamente todo el proceso de
deslocalización. Además, estas medidas tampoco captu-
ran el outsourcing cuando los productos no son reimpor-
tados, pero, sin embargo, son exportados a terceros paí-
ses. 
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3. Pautas recientes de 
deslocalización en la industria

La magnitud de la deslocalización en la
industria española viene dada por la
reciente evolución del comercio intra-
industrial de bienes intermedios importa-
dos (Gráfico 1). Mientras que el outsour-
cing restringido importado (ORIM) crece
un 54 por 100 entre 1995 y 2000, la com-
pra de inputs interiores intra-industriales
desciende un 3,6 por 100. El crecimiento
de estas importaciones va asociado a pro-
cesos de deslocalización de actividades
que antes eran realizadas por empresas
en la economía española y que ahora son
importadas o bien de fábricas instaladas
por ellas mismas en el extranjero o bien
proceden de nuevos suministradores.
Además, los datos muestran una ruptura
en el patrón de deslocalización al diferen-
ciar entre la primera década de los años
noventa y la segunda década. Mientras
en el trabajo de Minondo y Rubert (2001)
la medida de outsourcing amplio es la que
más crece entre 1980 y 1994, nuestros
datos indican que es la variable de impor-

taciones intra-industriales la que tiene un
comportamiento mucho más dinámico
entre 1995 y 2000.

La evolución del comercio inter-indus-
trial indica que la industria sustituye parte
de los suministradores domésticos por
extranjeros (Gráfico 2). Este es un fenó-
meno algo distinto al de la deslocaliza-
ción, ya que indica que los inputs que
compraban estas empresas en el interior
del país ahora los adquieren en el extran-
jero: lo que podríamos denominar como
internacionalización de la estructura de
los inputs. La creciente especialización de
la producción a escala mundial y el acce-
so a la información que suponen las TIC
ha permitido que las empresas españolas
decidan el mejor suministrador a escala
planetaria y no a escala local o nacional.

3.1. Outsourcing restringido 
importado (ORIM) por ramas de
actividad

Al estudiar la importancia de la deslo-
calización por industrias se encuentra un

GRÁFICO 1
OUTSOURCING RESTRINGIDO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1995-2000

Fuente: Elaboración propia a partir de las tablas input-output.
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cierto patrón tecnológico. El outsourcing,
y sobre todo el ORIM, incide de forma
más significativa en las industrias de alta

y media-alta tecnología que en las de
media-baja y baja (Gráfico 3). Existen, sin
embargo, importantes excepciones en los

GRÁFICO 2
OUTSOURCING DIFERENCIA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1995-2000

Fuente: Elaboración propia a partir de las tablas input-output
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GRÁFICO 3
OUTSOURCING RESTRINGIDO IMPORTADO (ORIM) Y DIFERENCIA (ODIM), 2000

Fuente: Elaboración propia a partir de las tablas input-output.
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distintos grupos de industrias. Así, las
importaciones intra-industriales son más
importantes en las industrias de alta tec-
nología relacionadas con las TIC y en
Vehículos de motor y Otros medios de
transporte. Al mismo tiempo, estas impor-
taciones son también significativas en
ciertas industrias tradicionales: Textil,
Cartón y papel, Madera y Corcho y Cuero
y calzado. Estos resultados sectoriales
coinciden con los encontrados por Díaz y
Gandoy (2005) a partir de la explotación
de la Encuesta Industrial de Empresas
para 1999 y 2002. 

La distinta incidencia del ORIM por
ramas de actividad se aproxima a los resul-
tados obtenidos para la industria europea y
estadounidense, aunque con ciertas pecu-
liaridades (Cuadro 1). Los sectores donde

predominan las importaciones de bienes
intermedios en las economías desarrolla-
das son, según Feenstra y Hanson (1996)
y Campa y Goldberg (1997): Maquinaria,
Equipos eléctricos y electrónicos, Material
de transporte y Textil-confección. Más
recientemente, Falk y Wolfmayr (2005)
encuentran para la UE-7 (Austria, Dina-
marca, Finlandia, Alemania, Italia, Holanda
y Suecia) que, además de las industrias ya
citadas, hay que incluir la Metalurgia entre
las que poseen un elevado ORIM. Las
peculiaridades españolas proceden de la
mayor importancia que tiene este outsour-
cing en las industrias de Máquinas de ofici-
na y ordenadores, Componentes electróni-
cos y Vehículos de motor, y, de que, ade-
más, entre las industrias de baja tecnología
sólo las ramas de Madera y corcho, Cartón

CUADRO 1
OUTSOURCING RESATRINGIDO IMPORTADO (ORIM) POR RAMAS DE ACTIVIDAD PARA ESPAÑA Y UE-7 Y OUTSOURCING

DIFERENCIA IMPORTADO (ODIM) PARA ESPAÑA (porcentajes), 1995-2000

ORIM España ORIM UE-7
ODIM España

Tasa de crecimiento
1995-2000

ORIM 2000

Tasa 
crecimiento

anual 
1995-2000

ORIM 2000

Tasa 
crecimiento

anual
1995-2000

Ramas Productos

Industrias de alta tecnología
Máquinas de oficina y ordenadores 30,34 14,09 20.92 7.77 6,15 0,78
Componentes electrónicos ............. 35,75 22,64 18.74 1.50 -1,33 14,70
Instrumentos, óptica y relojería ...... 3,09 2,59 7.17 3.73 9,97 -8,05

Industrias de media-alta tecnología
Química y farmacia......................... 17,17 -0,02 16.96 2.92 3,09 3,76
Maquinaria y equipo mecánico...... 5,55 12,63 8.08 2.67 1,48 8,88

Maquinaria eléctrica........................ 8,69 2,84 7.83 5.57 1,27 0,73
Vehículos de motor......................... 29,51 5,08 10.51 -1.67 1,38 9,46
Otros medios de transporte ............ 8,48 10,21 17.14 6.36 4,89 3,20

Industrias de media-baja tecnología
Industrias del petróleo .................... 69,56 6,08 - - -13,02 50,67
Caucho y plástico ........................... 3,2 5,17 3.09 2.55 -0,54 0,09
Minerales no metálicos................... 0,17 4,94 2.39 -0.09 8,18 -1,53
Metalurgia ....................................... 10,04 4,29 19.21 2.29 7,77 0,16
Manufacturas metálicas.................. 1,8 6,94 1.93 2.94 3,91 4,52

Industrias de baja tecnología
Alimentación y bebidas................... 2,57 -0,08 5.73 1.9 -1,15 -3,96
Tabaco ............................................ 0,92 192,87 0.66 23.53 -5,34 0,00
Textil................................................ 15,99 10,00 11.11 0.83 -2,55 8,29
Confección y peletería.................... 0,42 13,41 6.43 6.39 6,55 -7,59
Cuero y calzado.............................. 8,25 9,48 12.65 4.62 -3,35 4,35
Madera y corcho............................. 13,03 9,40 2.66 -0.01 6,32 8,87
Cartón y papel ................................ 23,31 0,11 8.12 -0.43 5,00 7,04
Edición e impresión ........................ 0,51 -1,04 0.78 -5.66 8,23 0,00
Otras industrias............................... 2,89 16,72 3.57 7.14 -0,25 -11,49

Toda la Industria ................................ 10,56 7,67 8.83 2.61 2,06 3,49

Fuente: Elaboración propia a partir de las tablas input-output para España y de Falk y Wolfmayr (1995) los datos de la UE-7.
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y papel y Textil presentan un outsourcing
superior en la economía española. 

Las ramas de alta tecnología de
Máquinas de oficina y ordenadores y de
Componentes electrónicos son las que
realizan un mayor ORIM en el año 2000,
tanto en la UE-7 como en la industria
española, aunque la cuantía es mucho
más importante en la industria española.
Además, entre 1995 y 2000 son las ramas
que mantienen un mayor crecimiento del
ORIM, alcanzando la rama española de
Componentes electrónicos una expansión
del 10 por 100 anual y del 7,7 por 100 la
rama de la UE-7. Por otro lado, la otra ra-
ma de alta tecnología, la de Instrumentos,
óptica y relojería también importa una
gran proporción de bienes intermedios,
pero sobre todo de inputs inter-industria-
les. 

Las importaciones de hardware TIC, se
explican, en parte, porque parte de esta
industria lleva asociada economías de
escala y altos costes de entrada que han
dado lugar a que su producción esté alta-
mente concentrada (Pilat y Lee, 2001).
Son pocos los países que tienen impor-
tantes empresas en el sector y el resto de
países, como España, deben de importar
esos productos. El déficit existente en
industrias TIC en la economía española
implica que la demanda de bienes inter-
medios no pueda ser satisfecha por la
industria nacional y, por ello, estos pro-
ductos deben  importarse (5). Además, la
alta incidencia de las importaciones TIC
en la industria española también se justifi-
ca por el predominio del capital extranjero

en esos sectores. En la medida que estas
multinacionales que se localizaron en el
pasado en España situaron sólo alguna
fase de su proceso productivo deben im-
portar una gran cantidad de bienes inter-
medios. 

La especialización de la industria
española en Vehículos de motor lleva
asociada unos guarismos de outsourcing
restringido tres veces superior a los de
los países de la UE-7 y, lo que es más
importante, un crecimiento entre 1995 y
2000 del 25 por 100 frente a la reducción
del 1,67 por 100, respectivamente. El co-
mercio intra-industrial se ha visto favore-
cido por la presencia de empresas ex-
tranjeras que, lo que puede ser más
importante, han dinamizado a las empre-
sas españolas llevándolas a realizar sig-
nificativas inversiones en el exterior. Co-
mo es el caso, del Grupo Antolín-Irausa,
líder mundial en la producción de asien-
tos, cerraduras y dispositivos electróni-
cos para ventanas, y de Filosa, que fabri-
ca espejos, cerraduras, limpiacristales y
sistemas eléctricos de cableado (Guillén,
2004). El importante peso de la industria
del automóvil en la economía española,
la gran cantidad de outsourcing restringi-
do que realiza y el crecimiento observado
en el periodo ponen de manifiesto los
peligros de deslocalización existentes en
esta industria. 

Las restantes ramas de media-alta tec-
nología española mantienen un compor-
tamiento parejo al de la media de la UE-7.
Las dos que presentan un narrow out-
sourcing mayor en el año 2000, Química y
Maquinaria eléctrica, mantienen un creci-
miento inferior al de la UE-7. Por otro
lado, aunque el crecimiento del ORIM de
las industrias de Maquinaria y equipo
mecánico y Otros medios de transporte
españolas es superior entre 1995 y 2000
al de la UE-7, su valor en el año 2000 es
inferior.

(5) Además, estas actividades realizan producciones
de mayor calidad, donde la diferenciación de producto es
importante, con mayores posibilidades de fragmentación
de su producción y, con ello, de deslocalización. El mayor
valor añadido que incorporan los productos de mayor tec-
nología admite que su producción se fragmente en distin-
tas etapas y, que posteriormente, aquellas fases de la
producción que sean intensivas en trabajo descualificado
se desplacen al extranjero.
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La industria española está especializa-
da en ramas de media-baja y baja tecno-
logía, destacando sobre todo (6): Industria
de alimentación, Metalurgia y productos
metálicos, Minerales no metálicos y
Edición e impresión. Las medidas de out-
sourcing calculadas muestran cómo la
mayoría de las industrias tradicionales
importan una menor proporción de inputs
que las de alta y media-alta tecnología
(Gráfico 3). Además, las importaciones
inter-industriales (ODIM) de la mayoría de
las industrias tradicionales son más
importantes que las intra-industriales
(ORIM). 

La escasa presencia de multinaciona-
les en la ramas de bienes de consumo y
la baja propensión a importar de estas
industrias pueden justificar que los datos
de comercio intra-industrial sean menos
importantes en las industrias tradicionales
(Torrent y Gual, 2005) (7). Otra posible
explicación es que en estas ramas a
menudo la deslocalización se realiza con
todas las fases de la producción y lo que
se importa es el producto ya terminado.
En esta línea, hay que destacar sobre
todo el comportamiento de la industria de
Alimentación y bebidas, ya que posee un
narrow outsourcing que supone la mitad
del que realizan los países de la UE-7 y
una evolución totalmente distinta: mien-

tras crece para estos países cae para la
industria española. 

Al comparar con la industria de la UE-
7 se observa como las importaciones de
la rama de Metalurgia en España son la
mitad que las que realizan los países de
la UE-7. La especialización en la produc-
ción de metales básicos en la economía
española (8) y los importantes costes de
transporte que llevan asociados estas
mercancías explican que las empresas
españolas utilicen sobre todo suministra-
dores nacionales. Para las otras dos
ramas tradicionales que mantienen una
especial presencia en nuestra industria,
Minerales no metálicos y Edición e impre-
sión, las medidas de outsourcing restringi-
do son poco importantes, sobre todo en
las empresas españolas. Así, empresas
como Cemex España o Roca mantienen
una importante cuota del mercado nacio-
nal y han realizado, la primera, importan-
tes compras de empresas en el extranje-
ro y, la segunda, apertura de fábricas
(Ruiz, 2005), pero que no han supuesto
un crecimiento del ORIM. La deslocaliza-
ción requiere que las condiciones produc-
tivas permitan la fragmentación de la pro-
ducción en varias etapas, siendo ello difí-
cil en estas industrias.

Por el contrario, las ramas de Cartón y
papel y Madera y corcho españolas man-
tienen unas importaciones intra-industria-
les muy superiores a estos países.
Resultados que pueden justificarse por la
presencia en la economía española de
empresas como SAICA, líder en Europa
para la fabricación de papel para cartón
ondulado, y que en su expansión interna-
cional ha buscado patrones de especiali-
zación vertical y acceso a materias pri-
mas. 

(6) Según MYRO y GANDOY (2003) las industrias tra-
dicionales se caracterizan por: a) mayor intensidad en la
utilización del factor trabajo; b) se desarrollan en estable-
cimiento de menor dimensión; c) obtienen productos con
un superior grado de estandarización; d) están más
expuestos a la competencia externa; e) poseen una redu-
cida penetración del capital extranjero; f) y utilizan en
menor medida mano de obra cualificada.

(7) Así, por ejemplo, la cuota sobre las ventas que
poseen las multinacionales en las ramas de Ali-
mentación y en Textil, cuero y calzado son respectiva-
mente del 35,1 por 100 y del 17,8 por 100, frente a la
media del sector industrial que es del 50,3 por 100.
Además, la propensión importadora de las multinaciona-
les extranjeras es inferior a la media (38,1 por 100),
siendo del 7,4 por 100 para Alimentación y del 27,5 por
100 para Textil, cuero y calzado. 

(8) Por ejemplo, Aceralia, que pertenece desde 2001 a
Acerlor, es el mayor productor de acero del mundo o
Acerinox que es el tercer productor mundial de acero ino-
xidable.
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Las ramas de Textil, Cuero y calzado y
Confección españolas presentan una
menor proporción de importaciones intra-
industriales que los países de la UE-7. Sin
embargo, el dinamismo importador entre
1995 y 2000 es muy superior en las
ramas españolas. Además, también las
ramas españolas de Madera y corcho y
las de Otras industrias manufactureras
(donde, por ejemplo, se incluyen las
industrias de juguetes y de muebles)
mantienen un crecimiento del ORIM supe-
rior a la media de la industria manufactu-
rera. Este comportamiento y la importan-
cia de estas ramas en la economía espa-
ñolan avisan del importante riesgo de
deslocalización al que están expuestas.
Más aún, si tenemos en cuenta que estas
industrias tradicionales también sufren
importantes riesgo a causa del crecimien-
to de las importaciones de bienes de con-
sumo finales. 

3.2. Outsourcing diferencia
importado (ODIM) por ramas de
actividad

Pese a que la medida restringida es,
como se ha dicho, más cercana a la defi-
nición de outsourcing, la medida de out-
sourcing diferencia también puede reco-
ger tareas o actividades que antes se rea-
lizaban dentro de la unidad de producción
(la definición más propia de outsourcing) y
que una vez que se adquieren de terceros
son clasificadas en otra rama distinta. Sin
embargo, en esta medida se mezclan
otros elementos distintos de la definición
estricta de outsourcing, principalmente lo
que podríamos denominar internacionali-
zación de la estructura de inputs. Es decir,
cambio en el origen de los inputs utiliza-
dos por una rama, que en lugar de adqui-
rirse de un suministrador local o nacional
se adquieren del exterior. 

Cuando se observa la medida ODIM
en el año 2000 en España, las ramas que
mayor volumen de importaciones de
inputs por euro producido presentan son
Instrumentos de precisión, Caucho y plás-
tico, Otros medios de transporte, Manu-
facturas metálicas, Textil, Tabaco y Máqui-
nas de oficina (Gráfico 3). No obstante, de
estas ramas sólo las dos de alta intensi-
dad tecnológica, Instrumentos de preci-
sión y Máquinas de oficina, están entre
las que más ha crecido su deslocalización
de inputs (Cuadro 1). Lo más probable es
que esta evolución del ODIM se deba a la
internacionalización de sus inputs más
que a una reclasificación de actividades.
Las demás ramas que de forma creciente
están deslocalizando su estructura de
inputs son de media y baja intensidad tec-
nológica: Edición e impresión, Productos
minerales no metálicos, Metalurgia, Con-
fección y vestido y Madera y corcho. De
éstas, sólo la primera y tercera ramas
podrían estar sufriendo un proceso de
deslocalización en el que parte de las acti-
vidades previamente realizadas interna-
mente por la rama se importan de terce-
ros y al hacerlo se clasifican en una rama
distinta, dado que son las únicas para que
las compras inter-industriales domésticas
disminuyen. 

El propio carácter desagregado de las
tablas input-output permite diferenciar
qué inputs son los que están importando
esas ramas y a cuáles se debe su creci-
miento. Evidentemente, los inputs que
en mayor medida se importan es una
cuestión muy ligada a las necesidades
técnicas de la rama en cuestión junto con
la estructura productiva de la economía
española. Así, no es de extrañar que en
el caso de la rama Instrumentos de pre-
cisión los inputs que más se importan
sean Componentes electrónicos; en
Caucho y plástico y Textil sean Pro-
ductos químicos distintos de los farma-
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céuticos; en Tabaco, Productos agríco-
las; en Construcción de otros medios de
transporte, Productos metalúrgicos; y en
Máquinas de oficina, Maquinaria eléctri-
ca y Aparatos de radio. Pero si se obser-
van las tasas de variación de los inputs
importados, se aprecia que en las ramas
de alta y media-alta tecnología el input
que más crece es Componentes electró-
nicos, mientras que en las ramas de baja
y media-baja tecnología es Maquinaria y
equipo mecánico.

Éste es el patrón de importaciones
que se percibe en las ramas que más
deslocalizan su estructura de inputs
intermedios (ramas que más inputs inter-
industriales importan). ¿Y en el conjunto
de la economía? Esto lo podemos cono-
cer si analizamos la medida diferencia en
lugar de por ramas (es decir, por colum-
nas de la matriz de coeficientes importa-
dos input-output que nos muestran las
importaciones de cualquier input i nece-
sario por euro de producción en la rama
j) por productos (es decir, por filas de esa
matriz, donde se encuentran las cantida-
des de input i importadas por euro de
producción en cualquier rama). Los
inputs intermedios más importados en
2000 proceden de Metalurgia y de las
ramas de media-alta y alta tecnología:
Productos químicos no farmacéuticos,
Maquinaria y equipo, Componentes elec-
trónicos, y Maquinaria eléctrica. Además,
los inputs cuya deslocalización más
crece entre 1995 y 2000 para toda la
economía española son también los de
estos grupos de industrias de alta y
media-alta tecnología: Componentes
electrónicos, Construcción aeronáutica,
Aparatos de radio, televisión, Vehículos
de motor y Maquinaria y equipo. La
reducción del precio de los semiconduc-
tores y los avances en los bienes de
capital TIC han aumentado la presión
sobre los precios y, con ello, han favore-

cido su difusión por todo el sistema eco-
nómico (Jorgenson, 2001). A ello hay
que sumarle la escasa presencia de las
ramas de bienes de capital y de TIC en la
economía española, lo que obliga a
importar esos bienes, ya sean como pro-
ductos finales o como bienes interme-
dios, como es el caso.

4. «Narrow outsourcing» a países
de altos y bajos salarios

Las tablas input-output no informan del
país del que proceden las importaciones
de bienes intermedios. Por ello, para cal-
cular las distintas medidas de outsourcing
por grupos países se combina la informa-
ción procedente de las tablas input-out-
put, que indica las importaciones que
hace cada industria de cada producto,
con los datos procedentes de la Dirección
General de Aduanas, que recoge las
importaciones que por productos se
hacen de cada país. Por ejemplo, la
expresión que recoge la medida de out-
sourcing restringido para los países de
UE-15 sería (9): 

UE = 15 ORIMjt = mij •

Construimos distintas medidas de
narrow outsourcing para diferentes gru-

(9) La medida calculada implica que las importaciones
de bienes intermedios se distribuyen igual que las impor-
taciones totales (intermedias y finales). Lo ideal sería dis-
poner sólo de bienes intermedios, pero las estadísticas de
comercio exterior comentadas no permiten distinguir
entre importaciones de bienes finales y de bienes inter-
medios.
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pos de países, agrupados en países de
bajos salarios y de altos salarios. En el
grupo de países de altos salarios hemos
incluido la UE-15. Los países de bajos
salarios considerados son los países del
Este y del Centro de Europa (Polonia,
República Checa, Hungría, Chipre, Es-
lovenia, Eslovaquia, Malta, Estonia, Li-
tuania, Letonia, Turquía, Bulgaria, Ru-
mania, Croacia), algunos países de Asia
con los que mantenemos importantes
relaciones comerciales (China, India,
Tailandia y Corea del Sur) y los países
de África y Oceanía. Por último, la dispo-
nibilidad de datos nos ha llevado a con-
siderar dentro del grupo de resto del
mundo a los países de Asia y de Europa

no incluidos anteriormente y a todo el
continente americano (10). 

Los datos muestran que los países de
altos salarios de la UE-15 concentran la
mayoría de la deslocalización, casi el 70
por 100 del total de las importaciones
intra-industriales (Cuadro 2). Sin embar-
go, la evolución reciente de estas importa-
ciones es mucho más favorable hacia los
países de bajos salarios, al igual que
sucede con los países de la UE-7 (Falk y

(10) Debemos señalar que los países considerados
por FALK y WOLFMAYR (2005) como de bajos y altos
salarios no coinciden exactamente con los seleccionados
en este trabajo. La principal diferencia está en que estos
autores han incluido en los de altos salarios países como
EEUU o Japón.

CUADRO 2
OUTSOURCING RESTRINGIDO IMPORTADO (ORIM) DE ESPAÑA Y UE-7 A PAÍSES DE ALTOS Y BAJOS SALARIOS 

(Porcentajes), 1995-2000

Outsourcing restringido importado
España 2000

Tasa de crecimiento anual
ORIM España 1995-2000

Tasa de crecimiento anual
ORIM UE-7 1995-2000

Altos
Salarios
(UE-15)

Bajos sala-
rios

Resto del
Mudo

Altos
Salarios
(UE-15)

Bajos 
salarios

Resto del
Mudo

Altos
salarios

Bajos
salarios

Agricultura ...................... 0,24 0,09 0,22 -0,80 1,32 -2,09 - -
Industrias extractivas...... 0,01 0,16 0,16 5,69 19,13 13,92 - -
Industrias del petróleo .... 35,41 16,73 17,42 6,09 6,52 5,66 - -
Energía y agua ............... 0,03 0 0 -6,08 -20,00 -20,00 - -
Alimentación y bebidas .. 1,53 0,37 0,67 -0,31 2,89 -0,93 1.57 3.70
Tabaco ............................ 0,83 0,01 0,09 187,66 629,48 232,43 21.31 42.82
Textil ............................... 9,84 3,65 2,5 7,63 22,28 7,59 -1.57 5.72
Confección y peletería.... 0,19 0,16 0,07 8,69 22,99 11,42 3.62 8.13
Cuero y calzado ............. 3,25 2,94 2,05 8,08 15,74 5,14 1.63 6.74
Madera y corcho............. 6,84 2,48 3,71 8,65 13,60 8,39 -2.06 4.24
Cartón y papel ................ 19,57 0,6 3,15 0,49 3,49 -2,42 -0.77 4.20
Edición e impresión ........ 0,41 0,02 0,08 -0,67 7,18 -3,86 -6.11 -1.21
Química y farmacia ........ 13,07 1 3,1 -0,32 10,82 -0,92 2.84 3.67
Caucho y plástico ........... 2,58 0,3 0,33 4,28 16,30 5,41 1.59 10.19
Minerales no metálicos... 0,12 0,03 0,02 4,02 11,52 3,02 -1.24 4.49
Metalurgia....................... 7,26 0,95 1,84 3,25 10,60 6,12 1.27 6.78
Manufacturas metálicas.. 1,44 0,19 0,18 6,38 22,61 2,12 1.25 10.42
Maquinaria y equipo
mecánico ........................

4,26 0,37 0,91 12,26 29,46 10,10 1.58 13.42

Máquinas de oficina y
ordenadores ...................

19,32 2,28 8,74 15,76 25,23 9,22 5.25 15.32

Maquinaria eléctrica ....... 6,45 0,97 1,27 1,93 13,73 2,05 3.74 12.60
Componentes elect......... 22,39 5,42 7,95 19,22 53,62 20,95 -0.56 10.78
Instrumentos, óptica y
relojería

1,75 0,26 1,08 2,60 13,31 0,95 2.97 11.92

Vehículos de motor......... 26,08 1,3 2,14 4,72 20,19 3,87 -3.76 29.06
Otros medios de
transporte .......................

4,66 0,23 3,58 16,23 4,10 5,17 5.62 12.12

Otras industrias .............. 1,57 0,82 0,5 11,41 36,46 15,18 4.27 11.46

TOTAL Industria de
Manufacturas 7,3 1,16 2,1 6,59 21,27 6,59 1.44 8.95

Fuente: Elaboración propia a partir de las tablas input-output y de la Dirección General de Aduanas para España y de Falk y
Wolfmayr (1995) los datos de la UE-7.
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Wolfmayr, 2005). Mientras que con estos
países el comercio crece un 21,2 por 100
al año, para los países incluidos en la UE-
15 aumenta en un 6,5 por 100. La indus-
tria española está inmersa en un proceso
de deslocalización a escala mundial, en el
que las empresas situadas en los países
desarrollados desplazan parte de su pro-
ducción a países de bajos salarios para
aprovecharse de los menores costes
salariales. Este fenómeno impregna toda
la industria, ya que la medida ORIM evo-
luciona de forma más significativa para
los países de bajos salarios en 20 de las
21 industrias consideradas. 

El outsourcing restringido de la indus-
tria española a los países de bajos sala-
rios es mayor en la industria de Com-
ponentes electrónicos, Textil, Cuero y cal-
zado, Maquinaria de oficina y ordenado-
res y Madera y corcho. Hay que destacar
que parte importante de las importaciones
de los sectores de baja tecnología se
explican por las inversiones que han rea-
lizado algunas empresas españolas, las
cuales se han tenido que subir al carro de
la deslocalización como forma de hacer
frente a la competencia en un mundo
cada vez más globalizado: Inditex, Mango
o Camper son ejemplo de ello. Aún así,
las tareas que suelen deslocalizarse son
las más sencillas y repetitivas (montaje,
ensamblaje, producción, etc.) que suelen
requerir mano de obra poco cualificada.

El crecimiento del ORIM a países de
bajos salarios destaca sobre todo en
Componentes electrónicos con un 54 por
100 y es tanto o más importante en algu-
nas ramas de media y alta tecnología (Ma-
quinaria de oficina y ordenadores, Vehícu-
los de motor y Maquinaria y equipo mecá-
nico), como en las ramas de baja tecnolo-
gía (Otras manufacturas, Textil, Confección
y Cuero y calzado). La evolución del out-
sourcing restringido en estas industrias tra-
dicionales pone de manifiesto la amenaza

que suponen las economías del sudeste
asiático. Estos sectores coinciden con
aquellos hacia donde se dirigen parte
importante de las importaciones, tanto de
bienes finales como intermedios, que
España realiza de China (Martí y Puertas,
2005). 

La importancia del ORIM a países de
altos salarios de la UE-15 es sobre todo
de ramas de actividad de alta o media-alta
tecnología (e intensivas en mano de obra
cualificada): Vehículos de motor, Compo-
nentes electrónicos, Maquinaria de oficina
y ordenadores y Química. La excepción
procede de las importaciones de Cartón y
papel, ya que los países del norte de
Europa poseen importante masa forestal,
y del Textil. El resto del mundo se compar-
te de forma parecida a los países conside-
rados de altos salarios, ya que en el grupo
de resto del mundo se incluyen países
como Japón, EEUU, Taiwán, Noruega,
etcétera.

En conclusión, se puede afirmar que
el outsourcing restringido importado de
la industria española que se dirige a paí-
ses de bajos salarios se concentra en
industrias de baja tecnología y que las
importaciones intra-industriales de paí-
ses de altos salarios se dirigen a ramas
de alta y media-alta tecnología. La ex-
cepción se produce en las industrias de
Componentes electrónicos y de Maqui-
naria de oficina y ordenadores para las
cuales crece la deslocalización tanto
hacia países de bajos como de altos
salarios. Las importaciones de estos
sectores se justifican, por un lado, por-
que las multinacionales de productos TIC
han situado las fases de su producción
que han estandarizado en los países de
bajos salarios y de ahí suministran al
resto del mundo. Por otro lado, las nume-
rosas innovaciones de productos que se
generan en las industria de hardware
requieren importantes esfuerzos en I+D
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y mano de obra cualificada y, por ello, se
producen en los países desarrollados.

Al comparar con lo que sucede en la
UE-7, se percibe cómo el crecimiento de
las importaciones de bienes intermedios
intra-industriales de estos países está diri-
gido en mayor cuantía hacia países de
bajos salarios que las importaciones
españolas. La localización de las activida-
des y las importaciones de bienes inter-
medios no sólo se rigen por la búsqueda
de menores salarios, sino que las mejoras
en la calidad del producto (diferenciación
de producto), la existencia de mano de
obra formada o importantes gastos en I+D
reportan también ventajas competitivas.
La ausencia de una importante industria
innovadora en la economía española obli-
ga a las empresas a adquirir la tecnología
a través de las importaciones de los paí-
ses más desarrollados. Resultados que
son coherentes con los encontrados por
Myro y Fernández-Otheo (2004) al estu-
diar los procesos de inversión directa
extranjera en la economía española (11).

5. Conclusiones

La industria española está inmersa en
un importante proceso de deslocalización
que le ha llevado a mantener en el año
2000 un comercio intra-industrial superior a
la media de la UE-7. La evolución es tal,
que en el año 2000 la industria española ya
utiliza una mayor cantidad de bienes inter-
medios importados intra-industriales que
producidos en el país. Por ramas de activi-
dad, tanto las medidas de outsourcing res-
tringido como diferencia presentan un

comportamiento dual: por un lado, estas
medidas inciden en mayor medida sobre
las ramas de alta tecnología, TIC y Ve-
hículos de motor y, por otro, también son
importantes en algunas industrias tradicio-
nales (Madera y corcho, Textil, Confección,
Cuero y calzado o Metalurgia).

El estudio realizado muestra que cada
vez son más las industrias que deslocali-
zan una parte importante de su produc-
ción y, además, que aunque esta deslo-
calización es mayor hacia los países de
la UE-15, experimenta una evolución
más dinámica hacia países de bajos
salarios. Sin embargo, la demanda de
bienes intermedios española destinada a
las industrias de alta tecnología situadas
en los países de altos salarios también
crece de forma importante entre 1995 y
2000. El escaso esfuerzo innovador
español obliga a importar bienes inter-
medios que lleven incorporados avances
técnicos, sobre todo de los países desa-
rrollados.

La deslocalización tiene un aspecto
positivo en el sentido de que puede ser
considerada como una estrategia más
para mejorar la competitividad de las
empresas en un entorno globalizado. No
obstante, la deslocalización también
tiene riesgos. Los riesgos potenciales
sobre la economía española son distin-
tos en función de que la deslocalización
se produzca en sectores tradicionales
(media-baja y baja tecnología) o avanza-
dos (media-alta y alta tecnología). Por un
lado, los importantes guarismos de des-
localización encontrados en las in-
dustrias de alta tecnología, sobre todo de
productos TIC que se dirigen tanto a paí-
ses de bajos salarios como de altos sala-
rios, se justifican por la carencia de
empresas nacionales en esos sectores y
están en parte dirigidos por las multina-
cionales. Éstas parecen estar encon-
trando de manera creciente fuera de Es-

(11) En concreto, estos autores comprueban cómo
entre 1990-2004 el destino geográfico de las actividades
deslocalizadas en España es principalmente la UE y, ade-
más, que el descenso del capital social en manos de no
residente es mucho más abrupto en las manufacturas
avanzadas.
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paña las economías de aglomeración, de
capital humano y tecnológico adecuadas
para su instalación. Dejando a la econo-
mía española huérfana en las industrias
más dinámicas a escala mundial.

La deslocalización en la industria tradi-
cional se dirige principalmente a países
de bajos salarios y está liderada de forma
importante por grupos empresariales es-
pañoles: Inditex, Mango, Camper, Famosa,
Playskoo, Campofrío, Freixenet, Pescano-
va, etc. Estas empresas industriales des-
localizan sobre todo tareas intensivas en
mano de obra a países de bajos y mantie-
nen en el país las actividades de mayor
valor añadido (diseño, investigación, mar-
keting, etcétera) (12). Además, las plusva-
lías o beneficios generados por estas
empresas sí que recaen de forma impor-
tante sobre el país de origen a través de
las repatriaciones de capital y también a
través del empleo cualificado, de altos
salarios, que mantienen dentro del país.
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