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P R O D U C C IO N ES DEyA

Introducción al estudio da las 
cadenas globales de valor1

por A le ja n d ro  L. R obba2, E m iliano  Fernández3, A lan R. Laustonau4, Lu is  D. M a rg a ll5, y  Kevin M . Pérez6

En los 70 y  80 el de sa rro llo  de las TICs, sum ado a la reducc ión  de los costos de transpo rte  pe rm itió  desplegar 
un s is tem a log ís tico  capaz de fragm enta r y  des loca liza r el p roceso p ro d u c tivo  (O ffsho ring  + o u ts o u rc in g ) con el 
ob je tivo  de pasar de p rodu ctos  fin a les  “ hechos en un país" a “ hechos en el m und o".

En los 90, el C onsenso de W ash in g ton  con la apertu ra  com erc ia l (el abandono de la ISI), la creac ión  de la O M C y 
la de sre gu lac ió n  fin anc ie ra  d ie ron  el m arco ju ríd ic o  para ese desp liegue.

Este proceso se ve reforzado por:

A ) la caída de costos de transpo rte  (con ta ine rizac ión );

B) las nuevas tecno log ías de la in fo rm a c ión  y  com u n icac ión ;

C) la caída del b loque so v ié tico  y

D) el g iro  de C h ina e Ind ia  hacia m ayor lib e ra c ión  com erc ia l.

La consecuenc ia  fue el increm ento  de la capacidad p rodu c tiva  m und ia l (La Gran D u p lica c ió n  de la oferta laboral 
m und ia l: 1 .30 0  m illo n e s  de personas), del co m e rc io  in te rnac iona l y  su cam b io  cu a lita tivo  (m as insu m os in te rm e
d ios , mas se rv ic io s ). Adem ás crec ie ron los f lu jo s  de inve rs ió n  extran jera  y  de la su bco n tra tac ió n  in ternaciona l, 
re forzando aun más el ro l de las ETs (Empresas Transnac iona les) que son qu ienes lideran estos cam b ios, pon iendo 
en jaque el poder de de c is ión  de los estados naciona les.

1 El presente texto ha s id o  realizado en base al Trabajo Práctico para la asignatura Crecim iento, D esarro llo  y P lan ificac ión  (134 4 ) de la carrera de L icenciatura en 
Economía, en el c ic lo  lectivo 2018, a cargo de A le jandro  L. ROBBA y la presentacion del m ism o  equipo en el S em inario  de Econom ía Política Internaciona l: “Actua
lidad y Perspectivas de los contextos com ercia l, finan c ie ro  y geop o lítico  g lob a l: Claves para pensar el desa rro llo  nacional" en noviem bre de 2018
2 Docente UNM . L icenciado en Economía UBA. D ip lom ado en Estudios Regionales ILPES (C hile ). C oord inador-V icedecano de la carrera de LIcenciatura en Eco
nom ía UNM .
3 Estudiante de la carrera de L icenciatura en Economía UNM.
4 Estudiante de la carrera de L icenciatura en Economía UNM.
5 Estudiante de la carrera de L icenciatura en Economía UNM.
6 Estudiante de la carrera de L icenciatura en Economía UNM.
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Las ETs (antes denom inadas grandes co rpo ra c ione s o em presas m u ltin a c io n a le s ) tienen d ife rentes características 
que sus predecesoras: tienen inve rs iones en d ife rentes países; crean p rodu ctos  para m ercados g lob a les  que luego 
adaptan a cada país; actúan com o si no ex is tie ran  estados naciona les sobre la base de una estra teg ia  com ún d ir ig id a  
por un centro co rpo ra tivo , adem ás, es com ún que e lija n  proveedores (g lo ba les ) que abastecen a todas las filia les .

Por lo tanto, la p o s ib ilid a d  de de s in teg rac ión  del proceso p rodu c tivo , da lugar a las CGV (Cadenas G loba les de 
V a lo r) y  adem ás perm ite a la gran em presa tener más f le x ib ilid a d  (te rce rizac ión , su bco n tra tac ió n ) hacia los cam b ios 
del c ic lo  y  de la dem anda, descargando sus costos hacia las em presas tercerizadas, hacia los proveedores (es más 
ág il para re sc in d ir o m o d ifica r con tra tos ), y  hacia los traba jadores, que ven vu ln e ra r sus derechos.

H op k ins  y  W a lle rs te in  (1 986 ) a firm an que la p rodu cc ión  g lob a lizada  ya ex is tía  s ig lo s  atrás y  las de nom ina  CGM 
(cadenas g lob a les  de m ercancías) pero ponían especia l én fasis en el in te rcam b io  desigua l (ce n tro -p e rife r ia ) de esos 
in te rcam b ios .

Gareffi (1 994 ) es tud iando  f lu jo s  de com erc io  e inve rs ió n  m und ia l, re tom ó el concepto  de CGM , pero de jando de 
lado el carácter es tructura l del in te rcam b io  desigua l y  analizando pa rticu la rm ente  cóm o se d is trib u ye n  los ingresos 
al in te rio r de la cadena, ba jo el concepto  de estructuras de gobernanza.

Así, los poste rio res avances sobre el concepto  de CGV se a le ja ron más del esquem a s is te m a -m u n d o  y  se nu trie ron 
de concep tos más o rto doxos com o el de costos de transacc ión  (Coase, 19 37) y  de cadenas de va lo r (Porter, 1985).

Los es tud ios se d ir ig ie ro n  a analizar el ro l p ro tagó n ico  de las f irm a s  dentro de la CGV y  a recom endar a los países 
pe rifé rico s  com o ap rovecharlas mejor.

La cadena de v a lo r describe  todas las ac tiv idades (eslabones) que em presas y  traba jadores llevan a cabo para 
ob tener y  tran s fo rm a r la m ateria  p r im a  en p rodu cto , ya sea bien o se rv ic io . Desde el d iseño  hasta el soporte  técn ico , 
pasando por la p ro du cc ión , el M KT y  la d is tr ib u c ió n ; desde la p ro d u cc ió n  fís ica  hasta la s im b ó lica .

Cuando una m ism a  firm a  pa rtic ip a  en más de un es labón , de c im os que hay in t e g r a c ió n  v e r t ic a l .  Cuando una 
m ism a  firm a  es p rop ie ta ria  de varias em presas de un m ism o  es labón, hay in te g rac ió n  horizontal.

Bajo estos concep tos, dec im os que hay una CGV cuando las activ idades son realizadas por d is tin ta s  firm as y  en 
d is tin to s  espacios geográ ficos. Las CGV pueden ser de fin idas com o la “ secuencia  de ac tiv idades que las firm as 
y  los traba jadores realizan desde el d iseño  de un p rodu cto  hasta su uso fin a l (Gereffi y  Fernández Stark, 2011). El 
resu ltado fue el su rg im ie n to  de d ife rentes patrones de es truc tu rac ió n  geográ fica  y  gobernanza.

Im portante: si bien las ETs. se han concentrado en un eslabón de la cadena, fragm entado el proceso p rodu ctivo , 
esto no im p lic a  desentenderse de los dem ás es labones. Esta fragm entación  no se da so lo  en té rm in o s  de la 
ubicación geográfica de los d is tin to s  es labones, s ino  tam b ién  en té rm in o s  de la p rop iedad de las firm as p a rtic i
pantes, a través de la desvertica lizac ión  de las grandes co rpo ra c ione s: creando nuevas em presas, tercerizando 
tareas o func iones .

Así, se da o rigen  a una nueva fo rm a  de d iv is ió n  in te rnac iona l del traba jo  en la que se com erc ian  cada vez más “ t a 
re a s "  o “ c a p a c id a d e s "  que bienes fina les. La nac iona lidad  de las m ercancías se vuelve d ifusa . Es parad igm ático  
el “ d iseñado en C a lifo rn ia  y  ensam blado en C h ina" de los p rodu ctos  App le .

134 « I



P R O D U C C IO N ES DEyA

En cada CGV puede iden tifica rse  una firm a líd er (o un g rupo ) ded icada a una de te rm inada  parte del proceso 
p ro d u c tivo  (estructu ra  de gobernanza) y  suelen c las ifica rse  en:

1. D ir ig id a s  p o r  el p r o d u c to r  (e l l íd e r  es u n  g ra n  fa b r ic a n te  c o m o  la in d u s t r ia  a u to m o tr iz ,  a e ro n á u t ic a ,  
in fo r m á t ic a ) .  U n e je m p lo  c la r o  es D e ll.

2 . D ir ig id a s  p o r  el c o m p r a d o r  (e l l íd e r  q u e  c o o rd in a  se  e n c u e n t ra  al f in a l de  la c a d e n a , e s p e c ia liz a d o  
en M K T  y  c o m e rc ia liz a c ió n  c o m o  lo s  g ra n d e s  s u p e rm e rc a d o s ,  o  la s  in d u s t r ia s  de  c a lz a d o s  e in d u 
m e n ta r ia  (N ik e , Z a ra ) .

Atributos de las firm as líder: son las responsab les, las que gob ie rnan  la fis o n o m ía  que adopta  el encadena
m iento  a pa rtir de poseer c ie rtos “ac tivos específicos": capacidad de fin anc ia r grandes proyectos, a lta  inve rs ión  en 
I+D, liderazgo te cn o ló g ico  o de co m e rc ia liza c ión , m arca g lob a l. Pero el rasgo d e fin ito rio  es que pueda co o rd in a r/ 
gobernar toda  la cadena de fin ien do : qué, cóm o, cuándo y  cuánto producir.

Las CGV y  su re lac ión con los países en desarro llo .

•  La p o s ib ilid a d  de fragm entac ión  hace que las ac tiv idades se loca licen  en un país o en otro . Pero se refuerza la 
b ipo la ridad :

-  Países pe rifé ricos: ac tiv idades especia lizadas en m ano de ob ra  barata y /o  recursos naturales; o m ode los 
basados en m anu facturas de ensam ble.

-  Países centra les: kn o w -h o w  produ c tivo , d iseño, I+D, M KT o com erc ia lizac ión .

•  C om pe tencia  de los d ife rentes países por la re loca lizac ión . Esto p rovoca  m ayor poder de p res ión  de la ETs para 
ped ir rebajas im pos itivas , sa la rios ba jos, etc. con la am enaza de irse a otro  país.

•  Puede increm entarse el p rob lem a  de d e sa rticu la c ión  del aparato p ro d u c tivo  al irse a lgu na  ac tiv ida d  y, además, 
p ro fund iza r la re s tricc ió n  externa si la ET ahora  qu ie re reem plazar a proveedores naciona les por im portac iones. 
El nuevo esquem a im pacta  entonces sobre las em presas naciona les que pueden perder el abastec im ien to  local 
a m anos del nuevo proveedor g lob a l, se increm entan las im po rta c ione s y  se de sa rticu la  cu a lq u ie r ganancia 
te cn o ló g ica  o de p ro d u c tiv id a d  lograda an te rio rm ente  entre co m p ra do r y  proveedor anterior.

¿Qué se discute acerca de las CGV en el ám bito  académ ico  y de los organism os internacionales?

El a n á lis is  de las CGV es todavía un espacio en co n s tru cc ió n , tan to  por su novedad com o por los m arcos teó ricos 
desde los que se lo aborda. Se resum e a co n tin u a c ió n  a lg u n o s  pun tos en d isputa.

a ) ¿ C ó m o  a fe c ta n  la s  in s t i tu c io n e s  de  c a d a  p a ís  p a ra  la c o n fo r m a c ió n  de  la s  C G V  y  p a ra  el u p g ra d in g  
en la c a d e n a  de  v a lo r ?

b ) Se d e b e  i r  h a c ia  la c o n s t r u c c ió n  de b a s e s  de  d a to s  p e rm ita n  e s t r u c tu r a r  u n a  “ m a c ro  m a t r iz  in s u 
m o - p r o d u c to  m u n d ia l ” .

c )  El m a rc o  te ó r ic o  en  g e n e ra l se ha  c e n tra d o  en las v e n ta ja s  de  la g lo b a l iz a c ió n ,  la l ib e ra liz a c ió n  y  la 
d e s re g u la c ió n  e c o n ó m ic a  p a ra  lo s  p a ís e s  en d e s a r ro llo  y  es p o s tu la d o  c o m o  el n u e v o  “ in s t ru m e n to
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d e  d e s a r ro llo  p a ra  lo s  p a ís e s  p e r i fé r ic o s ” , en  c o n t ra p o s ic ió n  c o n  la s  p o lí t ic a s  p r o te c c io n is ta s  que 
Im p id e n  el d e s a r ro llo  e f ic ie n te  de la s  CGV. Se d e s p re n d e  q u e  e s to s  p a ís e s  d e b e n  s e g u ir  c o n  su 
e s p e c ia liz a c ió n  fa c to r ia l  y  a t ra e r  IED  y, en  to d o  c a s o , te n e r  p o lí t ic a s  h o r iz o n ta le s  en e d u c a c ió n , in 
f ra e s t ru c tu ra  y  e s ta b ilid a d  m a c ro .  M u y  s im i la r  a lo s  p r im e ro s  a n á lis is  s o b re  lo s  N IC s  en lo s  n o v e n ta .

d ) B e rn h a rd t  y  M i lb e rg  (2 0 1 1 )  a p o r ta n  en d ife r e n c ia r  e l u p g ra d in g  e c o n ó m ic o  d e l s o c ia l.  El p r im e ro  
m e d id o  p o r  la m a y o r  p r o d u c t iv id a d ,  e l v a lo r  u n ita r io  d e l p r o d u c to ,  e l in c r e m e n to  de  la s  e x p o r ta c io 
n e s  y  la m a y o r  p e n e tra c ió n  en lo s  m e rc a d o s  m u n d ia le s ;  y  e l s e g u n d o  s u p o n d r ía  el m e jo r a m ie n to  de 
la c a lid a d  de  v id a  de  la p o b la c ió n  (m e jo re s  e m p le o s  y  m e jo r  p a g o s , c re a c ió n  y  d i fu s ió n  te c n o ló g ic a  
al in te r io r  d e l e n tr a m a d o  p r o d u c t iv o ) .  El e s tu d io  re a liz a d o  e n tre  1 9 9 0  y  2 0 0 9  d e te rm in ó  q u e  no  
e x is te  re la c ió n  l in e a l y  a u to m á t ic a  e n tre  a m b o s ,  y  al c o n t ra r io ,  la s  m e jo ra s  e c o n ó m ic a s  fu e r o n  a 
c o s ta  de  b a ja r  s a la r io s  y  f le x ib i l iz a c ió n  la b o ra l.

e ) O tro  fo c o  de a n á l is is  ha  s id o  el de  lo s  “ p a ís e s  e m e r g e n te s ” q u e  c o m p re n d e n  lo s  c a m b io s ,  a p a r 
t i r  de  la  c r is is  d e l 2 0 0 9 ,  d e l ro l m u n d ia l de  lo s  B R IC S  m á s  M é x ic o ,  In d o n e s ia ,  N ig e r ia  y  T u rq u ía  
(M IN T ) .  A l re s p e c to ,  e s to s  c a m b io s  e s ta r ía n  c a m b ia n d o  la  t ra d ic io n a l  v is ió n  de  c a d e n a s  d ir ig id a s  
c o n  el p r o d u c to r  o  el v e n d e d o r  h a c ia  u n  m a y o r  p o d e r  de  g ig a n te s  m a n u fa c tu r e ro s ,  e s p e c ia lm e n te  
C h in a  (G e re ff i,  2 0 1 4 ) ,  q u e  v in ie r o n  d e s a r ro lla n d o  u n a  im p o r ta n te  b a se  d o m é s t ic a  de  p ro v e e d o re s  
ju n to  a s e rv ic io s  de  d is e ñ o ,  I+ D , lo g ís t ic a  y  M K T , f i r m a s  q u e  la s  ETs in te n ta n  c o o p ta r  a t ra v é s  de 
c o m p ra s  y  fu s io n e s .

f )  E s te  n u e v o  p ro c e s o  in d ic a d o  en  e) ta m b ié n  t ie n e  c o n s e c u e n c ia s  en  el u p g ra d in g  d e n t ro  de  la s  CGV: 
s i la  d e m a n d a  m u n d ia l es c a d a  ve z  m á s  t ra c c io n a d a  p o r  p a ís e s  m e n o s  s o f is t ic a d o s  y  de  m e n o re s  
in g r e s o s  re la t iv o s ,  p o d r ía n  b a ja r  las  b a r re ra s  a la e n tra d a  de p ro d u c to r e s  en  d is e ñ o  y  d e s a r ro llo  de 
p r o d u c to  de  p a ís e s  p e r i fé r ic o s  y a  q u e  t ie n e n  m e jo r  c o n o c im ie n to  de  la id io s in c ra s ia  y  g u s to s  de 
e s o s  p a ís e s . N o  o b s ta n te ,  la s  ETs. p o d r ía n  a p ro p ia rs e  de  e s a s  f ir m a s  v ía  M & A  (G e re ff i,  2 0 1 4 ) .
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