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PRESENTACION 

En la década de l.os 80 's las atribuciones del Estado para regular 

la actividad económica (producción, consumo, inversiones, ventas, 

importaciones, exportaciones, etc.) se vieron determinadas por 

las adversas circunstancias financieras de corto plazo; de ahi 

que las decisiones de política económica ~e hayan centrado en la 

resolución de éste tipo de problemas. 

Durante dicho periodo se observó un significativo desarrollo de 

los indicadores, instrumentos y modelos de análisis 

macrotinanciero dentro del :::.ector público; en contraposición, so 

pretexto de la escasez de recursos, los esquemas de análisis 

estructural -que permiten evaluar el desempeño del 

productivo nacional y coadyuvan a ponderar el impacto 

acciones y medidas de fomento y rf-'lqulación qubernamental-

aparato 

de las 

fueron 

descartadas como herramientas para el diseño y evaluación de la 

política económica eztalal. 

Considerando que el desplazamiento 

estructurales por los de tipo 

de los anAlisis económicos 

finanr.iero, conllevaron a 

establecer medidas de poli~ica económica que desaprovecharon el 

potencial productivo nacional constituido en las décadas 

anteriores; se consideró realj~ar una investigación de caracter 

conceptual y empírica tendiente a demostrar la factibilidad o no 

de retomar los estudios funcionales y estruct:urale::t dentro de la 

Administración Pública, en un marco de 

financieros limitados. 
recursos humanos ~ 

Para tal efecto, se seleccionó uno de los instrumentos analiticos 

de menor utilización en el diseño y ejecución de politicas 

económü·as, dad., la complejidad técnica en su elaboración y el 

análi~is interpretativo de sus resultados: La Matriz de Insumo

Producto ( MIP) • 



Este instrumento de análisis forma parte del Sislema de Cuentas 

Nacionales de México y su construcción ha venido mejorandose a 

partir de la elaboración de la MIP 1970; aunque cabe reconocer, 

que su publicación se presenta con bastante retraso (la MIP 1980 

se difundió a partir de 1986); sjtui'lción que ha limitado su 

utilización en periodos caracterizados por inestabilidades de 

corto plazo. De ahi que se penaara en construir una Matriz de 

Insumo-Producto sectorial para un año más reciente. 

La investigación realizada so centró en un Sector Económico

Administrativo del Gobierno Federal CEnerqia, Minas e Industria 

Paraestatal J y el ciñ0 elegido fue 1980, por ser el úJ timo 

ejercicio fiscal para el qu~ se contaba con abundante información 

oficial publicada al momento d~ iniciarla, y por ser Ja base do 

referencia para ponderar los avances de la actual administración. 

El trabnjo que se presenta f1Je realizado en aproximadi'lmente lJ50 

hrs. efectivas y esta estructurado en cinco Capitulas, que Vd.n 

desde el establecimiento del murr.o teórico-conceptual (Cap. lJ; 

el desarrollo metodológico y empírico de la Matriz del Ser.tot~ 

Industrial Paraestatnl (Cap. 2); el análisis de los resultados 

estructurales (Cap. 3); hasta los análisis de impacto y el 

desarrollo de ejercicios predictivos en base al modelo de Insumo

Producto (Cap. 4). En el Capitulo s. se presentan las principales 

conclusiones y resultados de la invest.iqación. 

Los autores de la presente tesis, externan su agradecimiento a 

los Licenciados León Alazraki G.; Luis R. Moreno C.; Rosa Maria 

Rodríguez S. y Jase Luis Martine~ J.; por el apoyo quP. brindaron 

para la realización de este estudio. 

Especial reconocimiento hacemos a los acertados y valiosos 

comentarios, asi como a las sugcrenciao que formulG el Lic. Ramón 

Plaza Mancera, Director de Tesis. 
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Capitulo 1. 

LR l'IATRIZ DE INSUMO PRODUCTO COMO INSTRUIENTO PARA EL DISEAO Y 
EVALUACION DE LA POLITICA ECONOMICA 

1.1 El Anfllisis Estructural. Definición e instrumentos. 

El análisis estructural esta definido como el enfoque teórico 

común a las ciencias sociales que concibe al objeto de estudio 

como un todo y cuyos elementos y componentes se determinan entre 

si, tanto en su naturaleza como en sus funciones, en razón de 

leyes generales. 

"El empleo del concepto de est.ructura se basa en una visión 
que concibe a la realidad mediante nociones fundamentales como 
las de totalidad e interdependencia. 

11Esquemáticamente lo estructural constituye una forma de 
concebir al mundo, que se opone a la concepci6n reduccionista 
que separa las partes del todo para centrar su atención en 
cada una de ellas. Por el contrario, ella intenta conocer la 
totalidad y las leyes que la rigen. 

"Actualmente se distinguen dos acepciones de estructura: 
estructura como totalidad y estructura como sistP.ma. La 
primera destaca el carácter relacional de las partes de un 
todo. La segunda atiende sobre todo n la transformación de 
relaciones dominantes que existen entre los elementos de un 
conjunto y a la estabilidad y permanencia relativa de 
caracteres esenciales. 11 1_/ 

Desde el punto de vista económico, el análisis estructural se 

centra en el estudio de los elementos que componen una economía 

(ya sea ésta nacional, regional, sectorial, empresarial, etc.), a 

través de variables principales, su relación y funcionamiento. 

El análisis estructural, para llevarse a cabo de forma 
sistemática, debe de alimentarse de lus tres disciplinas básicüs 

de la ciencia económica: La Economia Descriptiva, la Economía 

Política y la Politica Económica. 

1_/ Alon=o Ouiro= Pedro. Análisis aplicado de instme>-product.o 
(Una revisión> CIDE 1987. Cap. II. 
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Cada una de ellas dota de elementos cuantitativos y cualitativos 

especificas, de carácter interpretativos y/o prepositivos según 

sea el caso y tipo de análisis que se realiza; por lo cual es 

importante destacar su objetivo e interrelación. 

La economla descriptiva "tiene por objetivo la descripción de la 
actividad económica en una determinada realidad histórica 
concreta que se desea analizar". 2_/ 

La economla política "tiene por objeto la interpretación de la 
actividad económica ... En tórminos generales, la interpretación 
de la Economia Politica, basada en una identificación de 
relaciones de causalidad, esta contenida en un conjunto de leyes 
sociales e históricas corre~pondiente~ a la realidQd e5tudiada. 
Precisamente, la elaboración de esas leyes es el aspecto central 
del objetivo de la economia politica ... 

11 En realidad, si el estudio que reali=a li:t ciencia económica 
sirviera sólo para describir y explicar la actividad económica de 
los hombres en la historia -esto es, en el pasado- seria bastante 
estéril. 

11Para no serlo, la ciencia deberiu proporcionar criterios de 
acción o comportamiento económico dirigidos a afectar de una 
manera determinada la realid~d histórica anali=ada. Este aspecto 
tendría, naturalmente, una esencial perspectiva de futuro. 
Precisamente, éste es el objetivo de una tercera disciplina 
auKiliar: la política econ6•ica. Su objetivo se refiere a la 
aplicación práctica de las leyes de la economía política, 
tendiente a la modificación de una realidad económica concreta en 
un sentido predeterminado. 11 3_/ 

Conviene indicar que el ~nálisis estructural, al igual que el 

análisis económico, se ha dividido tradicionalmente en dos ramas: 

la dinámica y la estática. 

El enfoque dinámico, toma en cuenta el papel del tiempo en la 

estructura del fenómeno estudiado; y el estático, analiza el 

problema o la situación en un momento dado, abstrayendo el efecto 

de acontecimientos pasados sobre el presente y el futuro. 

2_/ Danilo Astori. Enfoque Critico de los Modelos de 
Cont.abilidad Social. Edit. Siglo XXI, 1981. Cap. l .. 

3_/ Idem. 
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Sin embargo existe otro método de análisis, la llamada estática 

comparativa, cuyo enfoque se utilizará en el análisis de los 

resultados de la investigación que se presenta en los siguientes 

capitules: 

11 La est;.ática comparativa es un método de investigación 
teórica de las consecuencias del cambio de algunos datos en 
un modelo económico ... Considera un procesa dinámico, pero 
solo tiene en cuenta los puntos e><tremos -el equi 1ibri1 
inicial del que parte el proceso de cambio y el punto de 
equilibrio terminal al que llega el proceso-. Por esto, la 
terminología contemporánea distingue claramente entre el 
análisis de estática comparativa y el análisis dinámico. 
Sin embargo ambos están relacionados ... 

"Probablemente, no es exagerado decir que la estática 
comparativa ha producido alguna de las partes más 
fructlferas del análisis económico, tanto en términos de 
nuestra comprensión del funcionamiento de la economía como 
por su valor de guia para la política, la est~tica 
comparativa ha contribuido quizá más que la pura estática o 
la pura dinámica. Casi todas las ramas de la teoría 
económica h~m utili;:ado efica;::mente estn enfoquo." 4_/ 

Ahora bien, ¿De qué instrumentos cuantitativos se dispone para 

poder realizar análisis estructural en la economía mexicuna?. 

En México, además de los censos económicos -.industrial; comercial 

y de servicios; agropecuarios y ejidal- que se realizan cada 5 

aMos, existe una valiosa herramienta para efectuar análisis 

estructural: El Sistema de Cuentas Nacionales {SCNl. 

Dicho Sistema, presenta los agregados macroeconómicos cuentas 

normalizadas, que aharcan básicamente las denominadas Cuentas 

Consolidadas de la Nación¡ las Cuentas de Producción, Consumo y 

Formación del Capital; y la Matriz de Insumo-Producto. 

Por los datos que manejan estos registros, flS posible describir 

las características más sobre~alientes del sistema económico y 

4_/ William J. Buumol. Estática y DinlMnica en Economla. 
Enciclopedia Internacional de Ciencias Socinles. Edit 
Aguilar .Mexico 1 1J74. 
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sirven de gula para el acopio estadístico básico de fa nación y 

permite mejorar el propio sistema contable. 

De manera esquemática el SCN se conforman de la siguiente manera: 

5_/ 

I 1 CUENTAS CONSOLIDADAS DE LA NACION 

- Gasto y Producto Interno Bruto 
- Ingreso Nacional Disponible y su Asignación 
- Acumulación y Financiamiento del capital 
- Transacciones con el exterior 

III CUENTAS DE PRODIJCCION, CONSUltO Y FOR11ACION DE CAPITAL 

- Cuentas de producción por rama de actividad, división 
y gran división económica. 

- Cuentas de oferta y u1.ili.zaci6n de bienes y servicios 
por grupo de actividad económica. 

I:II 1 llATRIZ DE INSUltO-PRODUCTO 

I - Cqenta .... Cqn.,..pl idada.-¡ de 1 a Nación - Las cuatro subcuentas que 

lo intearan están articuladas entre si, de manera ~ue permiten 

mostrar una visión integral del sistema, ya que contabilizan 
todas las transacciones de consumo, inversión y las relaciones 
con el resto del mundo. 

Cada partida contenida en alguna de las cuatro cuentas tiene su 

contrapartida correspondiente en alguna otra dentro del sistema¡ 

ya que al mecanismo contable empleado es un sistema totalmente 

cerrado en si mismo. 

A continuación se presenta una breve descripci6n del contenido de 

las cuatro cuentas que integran el sistema consolidndo. 

PRODUCTO Y GASTO INTERNO BRUTO 

Las transacciones de esta cuenta muestran para un periodo 
determinado el valor del producto interno bruto a través de 

5_/ INEGI-SPP. El ABC de las Cuentas Nacionales. México 1981¡ y 
Siste.a de Cuentas Nacionales de Héxico, 1')85-1988. Né>< ico 
1990. Tomo I.: Caps V, VII y IX. 
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las cuentas originadas en la producción (remuneración de los 
asalc:1r lados, excedente de operaci6n, consumo de capi t.al 
fijo e impues·tos jndirectos netos de suhsidios·) y el destino 
dada a esta (Gustos de consumo final , form<:tc.ión bruta de 
capital fijo , expor~aciones menos importaciones). 

INGRESO NACIONAL DISPONIILE Y SU RSIGNACION 

En esta cuenta se registra el ingreso nacional disponible,_ .. es 
decir al producto nacional neto ( produc lo nacional ~bruto 
menos consumo d,• capital fijo) m.its las transferencias .net_as 
del extl!'rior y, como contrapartida, su ut.ili:;:ació.n ~n consumo 
y ahorro. 

RCl.ft.LACION Y FINANCIAMIENTO DEL CAPITAL 

Aqui se mue~tra la acumulación bruta de cap.it~1l que. ha tenido 
lu1Jar en 1"'1 periodo. Incluye la formación bruta de ~apital 
fijo más la var.1<°tc1on de existencias, ajustadas por lu 
par-t.. ida dr~nomin<1r.la préstamo neto al rest.o del mundo-;- la cual 
indica Cposi ti va o neg.--itivarnr~nte) el excedente de la nc:tc ión 
en r.:uent a c11rr· i ente, µroveniente de la cuenta de 
transaccic1n1:os con t>l f.•xlr:!'rior. 

Debido .=1 qu.:- 1•1".""> cuPrii.;-is de .:11:umulacián rt!lacionan el ahorro 
con la inversión f isicr..J de cwda uno r11'!' los SP.ctores 
inst.itucion<;1l1~s, .:il int(-'C)r::1r otra5 trunsacciones -corno las 
transferencius interna-:; e internacionales: de capital y las 
r.:mnpr.~1s y ventas rlL' .:-1ctivos físicos e>ei::;tr~ntes- permiten 
intearar las cuenta~ de financiamiento de capital. 

TRANSACCIONES CON EL EXTERIOR 

Rec:tistra las aper;1ciones 1:::.-n cuenta corriente rlel pals cnn el 
re~,:;to rlel mundo desde el punlo de vi.st.;o1 del exterior, y 1:.>s la 
contrapart.ida de la balan=:a de pagos rlf"l p;.,ls. Cc1nsif)nc:t lds 
t.rans;-iccinnP~. d1• los rPsidenl.t:•5 con los no res.1dentes. 

La balan:::a de p•uJOS en cuent.-:1 cnrr1•~r1te, ohtiP.ne 
con5oJ ldiJndo las t.i-.::insacc iones de 1 ;:¡s cw~nlas dr> produc lo y 
g;c1sto interno hruto, del inqreso no11:ionat di~.pnniblr·.• y su 
ilSigoación, y de acum1Jlación y finr..1nciamient.o de capital. 

II - C1mnt Q.-- dp prodtU-1 j ,,,o Cnn.,...11mp y Egrmac ión dr- r-111 j 1 ¡-!l E•:, ti:> 

conjunta de rPIJ i-.:;1.i-ns; inl.-.1Jrados nivnl r1e ru':t ividr1rl~s 

económica y por 5ecton ... · .. insli lucion.:ilc-s, dt:•nlru tf1,. los que 

d1,.stac•1n loe. corr1,.~pnndir•nt.1.:>~ al Ser:.tnr Pi"1hl ir:o, .::nn·,,tit11yt•n 

re!:-.11mi::•n dL__. l<::'l nfíffla y rlcm.:inda n.-=ir:i1:>nal; t.-1 or1•rla se inleqra :i 

p.::1rti1· de 1<:1s cuer1tus d•~ ¡1rnduccián, P.n tJinlr1 quu 1<1 dP.m;1r111cJ 

consol it1;:11l;1 cr lr.:1v1;·~; cit.• lt1s ctu:-ntas rle ofprtzi y lJl.i l i::'.<1t iúr1 de 

birnes y srrvicios. 
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Su contenido básico es el siguient.e: 

CUENTAS DE PRODUCCION 

Al iguc.l que en l~ Mat.ri::: de - Irlsumo-Producto esta~ cuentas 
registran, por rama y -:>ector de activid•'ld econórnicci, el valor 
de producción bruta a travós de sui;; cost.os directos (consumo 
intermedio y pago a fact.c.ires o PID), pero no t:JSÍ las 
transaccionr:'~ intersect.orial1:>S de producción; por la que se 
les considera una versión res1Jrni.da de aquella. 

CUENTAS DE OFERTA Y UTILIZACION DE BIEl-ES Y SERVICIOS 

E!>tos n: .. gist.ras con!:;tit.uyP.n un pr1rner marco de slntesis del 
destino (Demanda Jntr:'rlllnrli.:1 y lJr:'m~'inrl.":1 Fina.l) de la producción 
total consignada en la-:: Cur~nt .. ~1s r1e Prndt1cci6n. 

l.labido a quP. arnhr:t$ cucnt_as se c.-.:rlculan pr.!r i6dlcamente con 
base en muestreo-:; e indices de con51.11110 y prnd1.1cción deriv1:1dos 
do las m0;ttrices clP jnsurnn prnrluc-to, no SCJn es+.ric·t,::1mente 
compar;::1bles; ya qur 1;1uti1 i::uci1'1n de l1ier11~s y o;:;ervic.ios, 
li:into ;:1 nivr~I in-t.F!rrnr~dio r:runo fin;;1l, es V;"Jlorad•~ u precios 
comprador. 

Para compat.ibiJj~ar estos rügistros, las ctJF~ntas de oferta y 
utili=:ación desqlos;m, a niVet de grc=tn rJivi~oión económica, 
derechos de jmpr;rt.ar.jón y márgenes de cnmercinlización y 
distribución que en l~ts c111:ntas dF~ prodL1cción son presonludos 
en las granc1Ps djvisionr.!~ 6 y 7 (comurcio y transporte). 

No ob!:itante, cube indicar que debirlo et que .la u U li:::;-u: i 6n 
intermedia -nar. ional e import;-1rl.:.1-· y final -r.onsumo privado y 
del l)Ohierno ger1erul, fnrmacié1n brut<:1 de capil.ul fijo, y 
exportacir;nes·- de h i 1~ne• .. y sE>rvi e i os se- prr~senla desgJ osada 
por actividad económi~Q de origen, f~ctible inferjr 
algunos par.·~unr. .. tro~ vect.nridle!'". Pn rarni:.ts claves para análisjs 
int.ersect.or iales de es ln 1c tura. 

R nivel más esp'-'cifict."">, la est.rtJctura de la demrn1da nacional 
se prP.sen ta agrPl)ada en las subc11enlas de; 

Gastos de Consu.a y Formación de Capital 

Estas re<JiSt.ros purticut..:1rc. .. c; corn."~pond1.:"n ;-1 la uU l i::!acián 
final qur! lns ri:.•sidcnt1·,.·. n.-Jciorv1les har.en de los hie::~ru:.os y 
!:iervicios gener.:idos anu:-1l1nent.e pnr la 1~cono111iu; llicho1 
utili~<'1ción 'SP cl;:1sific.:i en cnnsumu y fnrrnación de r..::1pit;:1l. 

Los ')as to·. dio• cun•:.urno f ir1.-1l 1!1·~r;<; lu~-;;in 
in•,;tituc::ion<:tl 1•..ir d lus •;1-<1·tc1n!S pr iv.::1du y p1°1ti] ico. 

n1v1:l 

El consumo final privado .::1b.-irca tor1.-1.-. l.::1--; cn111p1·.1s 11t_. lii1.,-nFY.~, 
independient.r>rni:•nle de s11 durahilitl•uJ, y 1.1 •1dq1Jisición dP 
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servicios realizada en el mercado interior por las unidades 
familiares y las instituciones privadas sin fines de lucro. 

El gasto de consumo final de la administración póblica 
~emprende el gasto corriente en todos sus niveles 
institucionales (gobiernos federal, estatal y municipal; e 
instituciones de seguridad social)¡ incluye la compra de 
bienes y servicios médicos, educativos administrativos y 
gastos para fines militares. 

La formación bruta de capital se integra con las nuevas 
adquisiciones de bienes muebles e inmuebles y servicios 
asociados que realizan las unidades productoras para 
acrecentar y/o conservar sus activos fijos (Formación Bruta 
de Capital Fijo); y con el aumento de inventarios de 
materiales y suministros, de bienes acabados en poder de las 
industrias y los productores (Variaci6n de Existencias). 

Dentro de estos activos dest.acan las 
activos fijos tangibles. 

compras de y otros 

Conviene señalar que en el concepto formación bruta de 
capital fijo, solamente se incluyen adquisiciones de bienes 
nuevos de origen nacional (maquinaria y equipo de producción, 
construcciones y obras, equipo de transporte; etc.) y todas 
las adquisiciones de origen externo que representen una 
adición a los activos existentes en el interior del pais. 

XII - Matci-:- de xa~ump-Prqd11ctp - Se puede considerar que este 

instrumento del Sistema Nacional de Informaci6n es un una 

eKtensión detallada del Sistema de Cuentas Nacionales (cuentas de 

producción, consumo y formación de capital de la economia). 

Debido a que su utilización ofrece un amplio espectro de 

posibilidades para el análisis estructural, tema central de la 

presente tesis, a continuaci6n se describen sus principales 

elementos y características. 

1.2 Estructura y Componentes de l.S'\a "atriz de InsUl90- Producto. 

La Matri=: de Insumo-Producto es un instrumento de la economia 

descriptiva que permite reali=:ar anftlisis económico, ya que 

muestra para un año especifico los componentes y maonitudes de 

los flujos económicos interindustriales, en función de los 

niveles de produc:ción de cada actividad y sector económico. 



8 

Este esquema econ6mico-contable, describe las interrelaciones 

productivas sectoriales, la.composición y destino de la oferta 

generada; asi como la participación de los factores de la 

producción en la generación del valor agregado. 

También se conceptuali2a como un modelo de contabilidad nacional 

que posibilita cuantificar y clasificar la naturaleza econ6mica 

de las relaciones y transacciones que efectúan los agentes del 

sistema económico (familias, gobierno, empresas y resto del 

mundo) para producir bienes y servicios demandados socialmente. 

La Matriz de Insumo-Producto esta definida como un cuadro 

contable que permite regi~trar el valor de las transacciones 

económicas que realizan, entre si y con el resto del mundo, las 

unidades productoras y cons1Jrnidoras en el pais, asi como el monto 

de los pagos efectuados a los factores de la producci6n, a nivel 

de actividad económica y ser:tor insti t1.1cional. 6_/ 

Para tal efecto, una Matriz de Insumo-Producto esta estructurada 

en tres cuadrantes o submatrices especificas (véase gráfico A). 
7_1 

Primer cqadrapte: t1atriz de Transacciones Interindustriales. 

Cuadro estadistico de doble entrada que identifica las relaciones 

de producción existentes entre las unidades oferentes de 

distintas o similares actividades económicas. Su resultante esta 

dividida en dos partes: 

a) Ugrtgr cghamna 
las relaciones 
que cuantifica 
producción 
productivos. 

de Cpn51Jmn Intqrmedjg, Es el que identi'fica 
técnicas de interdependencia productiva, y~ 

los insumos empleados en los procesos de 
. nivel de instituciones y/o soctores 

b) Uertpr rPnplón de pemanrta Iptgrmgdi¡1. Permite describir el 
destino de la producción sectorial vendida a otros sectores 
de actividad económica para el consumo productiva qtie 
realizan. 

6_( Manuel Balboa . Contabilidad Social. CEPAL. Tomo II; Cap VI. 

7_1 INEGI-SPP. "atriz de InsuRtO-Producto 1980. México, 1986. 
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Sem 1ndg C11adcante: Segmento de lletunda Final_ Registra las ventas 

y el destino final que los sectores hacen de los bienes y 

servicios producidos por las instituciones o sectores 

productivos. 

Tercer C11adrante: Composición del Valor Agregado. Consigna el 

pago a los factores de la producción; es decir, la "remuneración 

a los empleados, el consumo de capital fijo, el excedente de 

explotación (pagos a la mano de obra de no asalariados¡ los 

intereses, regalias y utilidades, asi como las remuneraciones a 

los empresarios) y los impuestos indirectos deducidos los 

subsidios que conc~de el gobierno. 

Debido a que la estructura de la Matriz proporciona información 

de la producción total generada en un año, a nivel de a9ente y 

sector económico, se le considera una extensión detallada de las 

cuentas de producción, consumo e inversión, que form;Jn part.e de 

los sistemas de contabilidad nacional propuestos y promovidos por 

la O.N.U. ºpara apoyar las tareas de pl;Jnificación económica a 

cargo de las administraciones públicas de los paises miembros." 

8_/ 

En consecuencia 

económico permite 

esta 

no 
apreciación esquemática del 

sólo cuantificar los resultados 

sistema 

de la 
actividad económica nacional (producción, consumo, inversión, 

exportaciones e importaciones reali;;::ad;;1s), sino también conocer 

la magnitud y clasific<Jr las relaciones de abastecimiento y uso 

de bienes y servicios entre unidades económicas de distintos 
sectores¡ misma~ que usualmente son excluidas para 

duplicaciones 

generado. 9_/ 

en l<J determinación del . ingreso o 

evitar 

produr.to 

8_/ O.N.U. Un Sistema de Cuentas Nacionales. N. U. 1 Serie F, No. 
2, Rev. 3. Nueva York, 1970. Cap. VII. 

9_/ Pedro Vuskovicl<. Los Instrumentos Estadísticos del Análisis 
Econ6~ico. CIDE, 1984. Cüp. V. 
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Los principales componentes o categorías resultantes de la 

interacción de las transacciones matriciales a nivel de vector 

columna son: 10_/ 

Valor Bruto de Producción ( VllP J . 

En general es el valor de mercado de todos los bienes y 
servicios producidos durante un periodo contable, generalmente 
un año, incluyendo los trabajos en curso y los productos para 
su utilización por cuenta propia. Es igual a la suma del 
consumo intermedio más valor agregado o bien demanda 
intermedia más demanda final. 

Cuando en su cálculo se incluye el consumo de capital fijo, 
medido a través dP lo:ts re~ervas por depreciación, se le 
denomina Producción Bruta. 

Gno.,..11mo dp In""pmg .... N;.JC j qnal1~.-- ( C!n). Di enes no duraderos y 
servicios producidos por establecimientos nacionales y 
consumidos en la producción. Incluido el mantenimiento y 
las reparaciones corriünt.r::>s de bienes de capital y los 
gastos de investigación, desarrollo y protección. 

- Cqn"'!Jmp de ra.--11mq ... Impqrtadpr. (Cim). - Son las adquisiciones 
corrientes que realizan las empre~as de bienes no duraderos 
y servicios producidos por establecimientos residentüs en 
el exterior paru fines productivos. 

Valor Agregado (VAJ = Producto Interno Bruto (PIBJ. 11_/ 

10_/ cfr. CGSNI-SPP/BANCO DE MEXICO/PNUD. Matriz de Insumo
Producto de ttéxico. 1970. México, 1978. Tomo I: Resumen 
General. 

11_/ Existen tres métodos para obtener el producto interno: 
A) Por diferencia entre la producción bruta, medida a 
precios de productor, y el valor del consumo intermedio 
calculado a precios comprador. 
8) Sumando la remuneración de los asalariados, el excedente 
de explotación, el consumo de capital fijo y los impuestos 
indirectos menos lns subsidios. 
C) Sumando el gast.o privad1:i de consumo final, el gwsto de 
consumo final del gobierno general, la formación hruta de 
capital fijo, el aumento de exi~tencias y las exportacionc5 
y rest~ndale las importaciones totales. Esto último con el 
objeto de dejar exclusivamente el valor de los bienes y 
servicios producidos en el p~is. 
Los dos primeros se pueden calculur por ramus de actividad 
económj ca c:on los datos de L:.1 matr i::::: de insumo-product.o y de 
las cuentas de producción. El segundo tamt.Jién se puede 
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Se define como el valor de la producción libre de 
duplicaciones; en consecuencia su determinación es igual al 
valor de las producciones brutas de los productores 
residentes, incluidos los márgenes de transporte y comercio, 
menos el valor del consumo intermedio: 

PIB = VBP - CI 

También es igual al total del gasto bruto en utilizaciones 
finales de la oferta interior de bienes y servicios menos las 
importaciones (M) de bienes y servicios. 

PIB = DF - " 

deducir a partir de la información de las cuentas 
consolidadas de la nación, aunque sólo para la economia 
total. El tercero se puede derivar de la matr i::, por ramas 
de actividad económica de origen y por renglones de rtern<=1nda 
final de destino. Sin embargo, se puede obtener también de 
las cuentas consolidadas de la nación, pero sólo al nivel de 
los componentes de la demandet agregada. El producto interno 
puede valorarse en términos brutos o m"tos, a precios de 
mercado o a costo de factores. 
Al calcular el producto interno bruto y neto mediante el 
tercer método convergen dos procedimientos alternativos: 

ya sea, sumando la producción interna de bienes y 
servicio!:: f i.nales por rama de actividad económica o por 
renglón de demanda final de destino, ~ las importaciones 
de bienes y servicios intermedios. Esto último porque estas 
importaciones se encuentran incorporadas en el valor de los 
bienes y servicios finales producidos en el país, ya que se 
mezclan con los insumos producidos internamente en alguna 
etapa de la cadena productiva que invariablemente conduce a 
la producción de bienes y servicjos finale~; y 

o, sumando los componentes de la demanda final ~ las 
importaciones de bienes y servicios. E~to último para tomar 
en cuenta el valor de los bienes y servicios producidos en 
el pais. 
Cabe recordar que l~ diferencia entre el producto bruto y el 
producto neto esta determinad~ por el consumo de capital 
fijo. 
Por su parte el producto nacional mide el valor de la 
producción final generada tan sólo por los factores de 
producción propiedad de residentes d~ntro y fuera del pais, 
para cuantificarlo se tiene que tomar en consideración el 
ingresa neto de los factores del extnrior. Este último se 
registra en lus cuent.as consolidadas de la nación, 
desagregado en remuncrac i ón de los asalariados prc1ccdent.e 
del resto del inundo Cn~ta) y en renta de la propiedar1 y de 
la empresa procedunle del resto del mundo (neta). 
El producto nacional se puede obtener indist.intamentr-~ por el 
lado del ingreso o por el ludo del ga~.to 1 y también se puede 
valuar en términos brl11-os o netos, a precio~ c1~ mercado o n 
costa de factores. Rohcrto !barra. El Sisteaa Integral de 
Contabilidad Nacional. CEMLA Mimeo, 1982. 
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O la suma de la remuneración de los empleados, el consumo de 
capital fijo, el superávit de explotñción y los impuestos 
indirectos netos de los productores residentes. 

VA = Re. + Exc + Tx - Sub 

Rpm11pecacióp de A5alarj artqo:; (Re•).- Comprende todos los 
pagos de sueldos y salarios efectuados por los productores 
residentes a sus empleados, en dinero y en especie¡ asi 
como la contribución pagada o imputada a la seguridad 
social, cajas privadas de pensiones, subsidios familiares, 
seguros de riesgos, seguros de vida, etc. 

fycedeqte D(I 1tg de Exp 1 atar j óo ( Exc). - Comprende el 
superávit de operación obtenido por las unidade5 
productoras radicadas en el pais y las re~ervas por consumo 
de capital fijo; así como las utilidades que son generadas 
por actividades profe~ionales, trabajadores por cuentu 
propia y empleados familiarP.s que no perciben salar-io fijo, 
etc. 

Su resultado es la diferencia entre la producción bruta o 
precios productor, por un lado, menos la remunerar.ión de 
asalariados y las impuestas indirectas netos. 

Impqe.,..tq.- Igdj rgctg.,.. (Tx). - Son los cobro!:> que el Gobierno 
aplica a las activid~des empresariales y que tienen 
relación con la producción, compra o uso de bjrmes y 
servicios que se suman a los gastos productivos. Abarca las 
derechos de importación, exportación y consumo, impue~tos 
sobre las ventas, espectáculos, bienes ralees, valor 
agregado, mano de obra, etc., asl como los que pagan los 
productores, tales como las licencias de vehiculos, uso de 
aeropuertos, etc . 

• S11hsj dj os (Sub). - Comprende las transferencias en cuenta 
corriente efectuadns por el Gobierno General a las 
industrias privadas y las sociedades públicas, y las 
transferencias hechas por el Gobierno Federal a las 
unidades del Sector Público productor de bienes y servicios 
para compensar las pérdidas de explotación, cuando estas 
pérdidas se deben claramente a medidas del Gobierno par~ 
mantener los precios por deb~jo de sus costos de 
produce ión. 

R nivel de vector renglón los componentes principales de la 
matriz son: 12_/ 

12_/ INEGI. El A Be ... op. cit. 
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De•anda Global CDGI. 

La demanda globa~ ~e integra por la demanda intermedia y final 
de bienes y servicios nacionales, más la importaciones totales 
(para uso intermedio y final): D 1 + D F. 

Detaanda Intermedia (DI) . 

Esta constituida por las compras nacionales (Din) e importadas 
(DI•) de materias primas, productos intermedios, materiales de 
oficina y servicios que emplean directamente en el proceso 
productivo las empresas industriales, comerciales y de 
servicios al desurrollar las actividades propias de su giro: 

D I = Din + Dim 

Deaanda Final (DFl. 

11Registra el intercambio de los bienes y servicios terminales, 
cla5if icados según su último destino, diferenciando entre los 
producidos internamente (n) y los de origen externo (•). 

DF = Cn +Cm + Gn +Gm + FBCFn + FBCFra + VEn + VEm + X 

Este concepto se dc!f ine como el valor de todas las compras 
realizadas por las empresas, las familias, el gobierno y el 
resto del 1,1undo de bienes y servicios producidos por el pais 
en un periodo de tiempo determinado. Como principio básico de 
la Contabilidad Nacional, la Demanda Global es igual al Valor 
Bruto de la Producción: D G = V B P 

"Al igual que en la sección de Demanda intermedia, los bienes 
y servicios producidos en el pais se ordenan por actividad 
económica de origen, mientras que los compri'.ldos en el 
extranjero sólo se ubican por su ut.ili::ar.ión definitiva. 11 13_/ 

La demanda final est.::1 compuesta por: 

- Cgg5qmg Crivqdp, Gi)stos de (C). - Son las compras de bienes, 
cualquiera que se;-:1 su durabilidad, y servicios hechas por 
las unidades familiares (hogares) y las instituciones 
privadas sin fines d~ lucro. 

Cgor.-1Jmg de Gpbj errm Gas.tos de la administración Pública 
(G). - Comµrende el g.~sto corriente total del gohiP-rno en 
todos SU!<; niveles, i ne luyendo la compra de b i1?nes y 

13_/ Roberto !barra. El Sistema Integral de Contabilidad 
Nacional. CEHLR Mimeo, 198:!. 
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servicios como los médicos, educativos, administrativos y 
gastos.para fines militares. 

Egrmarjón Bp1ta de CapitªJ fijp CFBCFl.- Hace re'ferencia a 
los gastos (compras y producción por cuenta propia} de los 
agentes productores para adquirir bienes duraderos, que en 
un momento dado son capaces de producir otros bienes y 
servicios. 

VaciaGióa de f>d,,..tgpcja"'i (VE).- Consigna el valor de los 
inventarios de materiales y suministros, de prorluctos y 
bienes acabados en poder de las industrias y los 
productores. 

fl(pprfarjgoe.- CX}. - Son lLJS adquisiciones de bienes y 
servicios que realjzan las unidades no residentes en el 
pais a los sectores nacionales. 

- Imgprtaciqoe'd dg Cnn"'"tJWQ EinPl (Mf), - Son bii:mes y servicios 
finales comprados en rl extranjera por los al]entes 
económicos para satisfacer sus necesid."!des finales. 

1.3 Caracteristicas y Posibilidades del Análisis "atricial 

La Matri:z de Insumo-Producto al ocuparse de los principales 

agregados de l~ economía como se describe en el capitulo anterior 

se transforma en una vqllosa herramienta para el análisis 

estructural: ya que no sólo muestra cuantitativamente a las 

variables económicas, sino que proporciona información sohre lilS 

relaciones existentes entre los sectores productivos 

economía. 

de lu 

Estas interrelaciones presentadas en forma matricial son las que 

han permitido valiosos aportes del análisi!; aplicado a la 

solución de problemas de política económica y de pl~neación. 14_/ 

Dentro del análisis contemporáneo algunas de Jas aplicuciones más 

importantes han sido: 

"Artículos del soviético Spulber (1964} destinados a disefíar 
un conjunto de técnicas formales para rle~cr ib ir y PXP 1 icar l.:ts 

14_/ c<r Alon~o Quiroz Pedro et al. Análisis Aplicado de InSLJMo 
Producto (Una revisión). México, CIDE, 1987. Documentos de 
trabajo, DT 8701-A. 
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relaciones entre distintas clases de actividades económicas y 
la obtención de sus respectivos equilibrios contables en 
cantidades y valores. 

"En esta misma 1 inea los trabajos de Spulber y Horowi tz en 
1976 y de Kornai en 1980 sobre estudios de planificación 
vinculando estrechamente el papel instrumental de la matriz 
refuerzan su aplicabilidad en la toma de decisiones. 

11otra visión del análisis de insumo producto se relaciona con 
las teorias de la producción concentrándose las 
investigaciones en la determinación de los limites que los 
rendimientos constantes a escala ponen a la teoría y en la 
explicación del proceso~ asociado a la producción, que 
mediante selección de técnicas y maximi~ación de los 
beneficios de cada proceso, genera una matri~ de coeficientes 
Técnicos. El libro de DOSSO aparecido en 1958 es un ejemplo de 
este tipo de aplicación. 

"Otra vir.ión de la aplicación de est.e instrumento surge 
después de la aparición del libro de Sraffa, es entonces 
utilizado para enTocar los problemas planteados por los 
economist.as clásicos: formación de prer: ios (o valores) 
relativos y distribución del producto. El libra de Harris 
pl1blicado en 1978 " Acumulación de capito:1l y distribución del 
ingreso" y el de Pasini~tt.i publicado en 1981 ºLecciones de 
teoría de la producción" son libro5 que han desarrollado 
minuciosam~nt.e este enfoque. 

11Cabe destacar a Morishima, ya que en su libro "Teorla del 
crecimiento económico" (1969) reúne y selecciona tbcnicas de 
crecimiento con la teoria del valor poniendo énfa5is en 
deducir propiedades matemáticas de los modelos lineales" 15_/ 

En México, en el año de 1987, aparece publicada una compilación 

de articulas de profesores docentes del CIDE intitularlo "Análisis 

aplicado de Insumo-Producto, una revisión"; en la cual se 

presentan diversos modelos que sirven para describir la 

estructura y la trayectoria rnultisectoriul de la economia. 

Dado que ta~~s estas aplicaciones son factibles a partir de la 

deducción del modelo motemático, a continuacit'.1n se presenta una 

explicación breve del mismo. 16_/ 

15_/ cfr. Puchet Anyul Martin.An:tlisis Aplicado de I~ 
Producto (Una revisión). CIDE. op. cit.. 

16_/ cfr. Robles Emilio. Contabilidad Social (Notas de clase). 
México, CECADE Mimeo, 1983. Cap. IV. 
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La economia dividida en 11n 11 sectores nacionales se representará 
por: 

Xij= Valor de los insumos intermedios que el sector "i 11 

vendió al sector 11 j 11 

Yi= Valor de todos los bienes de demanda final pro~ucido~· po.r· -
el sector 11 i 11 

Xi= Valor bruto de producción del sector 11 i" 

·- _ ... ___ .;·., 

Adoptando álgebra matricial tenemos el· s~g_ui.~~t.e-;r· 
ecuaciones: 

X:i.:1. + X1z + X:i.:a +, •• + X=z:c~ +/;:-.°!'.:º~~~~-;~~~--~i~=x~--' 
X:z1 + Xzz + X:za +,. ·;+ X~_:j •+_:·~_;:-.'!'-=-_':C:Z~;>~"~,y,¡;~=X::Z'-, 

CI) XJ.1 + X.1.a + XJ.::a + .•• + ~J..,j •, •• ;_-t:'-:X.i.~- + Y~ =X.t 

Xn:i. + Xn:z + Xn3 + • • • + Xn~ + • • • + Xnn + Y n =Xn 

Ahora bien, para ponderar las relaciones intersectoriales 

de 

necesario 

thcnicos. 
obtener una segunda matriz: La de coeficientes 

Para ello se definirá al coeficiente técnico como 11 a 11 

y será igual: 

y se definirá como la cantidad de insumos 11 1" que interviene por 

cada peso de producción del sector "j 11
• 



A cada uno de ellos lo llamaremos coeficiente técnico de insumo

producto. 

Rempla2ando en el sistema de ecuaciones anterior tenemos 

a11 X1 + a 12 X2 + a1m Xa +,,,+ a13 X3 +,. ,+ ª~" Xn + Y1=X1 

a21 X1 + a22 Xa + a2a X3 + ••• + a23 X~ +, •• + ªª" Xn + Y3=X2 

_Expresando el sistema de ecuaciones en forma matricial se obtiene 

a11 a12• .. a13 ... ·ª1" X1 ~ ~ 

a21 a22·. ,az~· .. 'ªª" Xa Ya ~ 

lal ª~11 ª~12• ··ª~~· .. ·ª~" ~ x. v. ~ 

ª"1 ª"ª' .. an3• .. ·ª"" Xn Yn ~ 

De esta manera, al agrupar en la matriz cuadrada a lo~ a~3 
tendremos una matri~ a la que denominaremos [A), matri~ de 
coeficientes técnicos o matriz tecnológica. 

Esta matriz es la base para la obtención de una tercera: La 
matri= de requerimientos directos indirectos; misma que se 
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obtiene de d~spejar la demanda final Y del sistema de ecuaciones 

II: 

X2. - a1:1.X1 -a1aX:;r_:, •• -a1 _,x_,- .... -a2.nXn Y:i. 

-aa:a.X:a. + Xa -aa:zX:z- .• .,-.a2_,~_,-. •,• '.-aanXn Y:z. 

!III) 

Si en cada ecuación del sistema III sacamos un factor común se 
tiene: 

(1-a1~)X1 -a1aXa- -a1_,X_,-
-a,12 .. X1 + ( 1-aa:z) Xa-. . . -a:z3 X_,-

(IU) -a.1.1X1 

•.• -aJ..:tX.:i-

Su expresión matricial será: 
(b) CI-Al CXJ [Yl 

La matriz CI-Al recibe el nombre de matriz de Leontieff, y se 

construye restando de la matriz identidad [IJ, la matriz 

tecnológica CRl. Expresuda matricialmente estas operaciones se 

obtiene: 
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~ ~ : ~o [ª~: ::::: :::~::: :::~~ 
o 1 o . . = 
O O 1 a.s.::1.1 a.a.12· •• aJ..;t •••• a.," 

an::1. an:z·. • • 'ª"" 

c1-a1::1.> -a12-
-a:u.: ~el :..a:ia )·:,;, 

-a.a.1 -aJ.:z- •(1-a.&.J.) ••• -aJ.n 

+(1-a,.,,...) 

Si e><presamos 

premultiplicarse 

a Y1 

por la 

como variable 

inversa de la 
independiente, 

matriz (I-R) a 

~iembros de la e><presión matricial (b): 

CI-AJ- 1 CI-Al CXl = CI-AJ-1 [Y] 

Los principios del álgebra matricial nos indican que: 

CI-AJ- 1 CI-Al Cil 
[I] CXl CXl por lo tanto 

[ I-Al- 1 CYl [X] 

debe 

ambos, 

De esta manera, se han e><presado los niveles de producción [X) en 

~unción de la demanda final [YJ. 

Por lo que al multiplicar la matriz (I-AJ- 1 por los niveles de 

demanda final (Y) / obtendremos los niveles de producción X. 

La matri2 CI-AJ-1 recibe el nombre de matri~ de Leontieff 

inversa. Siendo una matriz cuadrada de nKn, en que sus elementos 

e llamados 11U 11
) tienen las siguientes características: 
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(para todo 11 i 11 y todo 11 j 11 l 

1 (para todo ''i'1 "j") 

La primera característica indica que todos los elementos de la 

matriz serán positivos, y la segunda que los elementos de la 

diagonal principal son mayores o iguales a uno. 

Los elementos "u" de dicha matriz reciben el nombre de 

coeficientes de requisitos directos e indirectos por unidad de 

demanda 

todo lo 
sector 

final. Asi se tiene que 

que en forma directa e 
"i • por cada unidad de 

sector "j ... 

el coeficiente u~~' representa 
indirecta deberá producir el 

demanda final que produzca el 

La exposición del modelo matemático, permite recapitular que la 
Matriz de Insumo-Producto no sólo muestra l~s relaciones 

existentes entre los diferentes sectores de la economía; sino 
que, como herramienta de análisis económico, posibilita apreciar 

entre otras cosas la estructura de costos de la economía total, 

de un sector o una rama de actividad; identificando a los 

demandantes de los bienes y servicios producidos, Como 
instrumento de planeación permite ponderar el impacto anticipado 

de modificaciones en l~ estructura productiva tales como: 17_/ 

Repercusiones esperadas en la producción de los sectores al 
aumentar la producción de cierto tipo de bien o servicio; 

Medir el impacto sobre el nivel general de precios que 
genera el incremento en los precios de los productos de una 
rama industrial especifica; 

Cuantificar los requerimientos de importaciones motivadas 
por la expansión de lus exportaciones de determinada rama 
de actividad industrial; 

Prever las repercusiones sobre el empleo, ante Oiversas 
altern~tivas de producción; 

Determinar el nivel de producción de los diversos sectores 
para satisfacer met.-Js dí:! consumo (privado a gubernamental); 

17_/ Vusckovic Pedro. op. cit. 



• Cuantificar las repercusiones de los proyectos de inversión 
pública y privada en la producción de bienes y servicios; 

Identificar los cambios tecnológicos en los procesos de 
producción; 

Precisar la recomposición del ingreso; producto de los 
cambios en sueldos, impuestos y subsidios; 

Detectar cuellos de botella que obstaculizan el desarrollo 
de la economia; etc. 

1.4 Factores Conceptuales, Técnicos y Ad•lnist.rativos que 
determinan la periodicidad con que se construyen rtatrices de 
InStM10-Producto, 

No obstante que el modelo de Insumo-Producto proporciona valiosa 

información para efectuar diagnósticos estructurales sobre los 

sectores y agregados económicos y de sus aportes corno herramienta 

en la toma de decisiones y en la planeación; en su construcción 

debe considerarse los aspectos conceptuales y prácticos que 

determinan que su elaboración sea más espaciada al cálculo anual 

de las cuentas de producción y .de oferta y utilización de bienes 

y servicios. 

Entre las primeras, cahe mencionar que la observación empirica de 

la producción muestra que la patrones tecnológicos permanecen 

relativamente constantes a través del tiempo -para periodos no 

muy largos-; debido a que: 18_/ 

a) La conversión del conocimiento cient.lfico a innovación ténico
product.iva es un proceso gr<Jdu<Jl y no automático, ya que 
aparte de tener que ser sometido a pruebas de operación debe 
s~r aceptado por los qerentes y admini~trndores industriales; 

b) El costo de los bienes de capital 
portadores del cambio tecnológico, se 
varios procesos productivos; por lo 
dichos bienes se reali=<J hasta 
contablemente. 

-maquinaria y equipos-, 
recupera a lo largo de 
que la sustitución de 
que son amorti~ados 

18_/ cfr Silos Labini. Oligopolio y Progreso Técnico. México, 
Edit.. Tecnos 
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e) Cualquier modificación en los equipos y procesos de producción 
precisa reorgani~ar los establecimientos productivos 1 realizar 
adecuaciones o sustituciones en las materias primas empleadas, 
as! como en los servicios de mantenimiento industrial. 

Por tanto, la modernización de los patrones tecnológicos no sólo 

es un problema de voluntad; pues además de la actitud empresarial 

para el cambio, se necesita: contar con recursos Financieros 

suficientes para adquirir nueva tecnología; programar los ajustes 

a los esquemas de organización industrial; y minimizar las 

interrupciones o efectos indeseables en los flujos normales de 

producción y distribución para no incurrir en costos adicionales. 

Dentro de las 
para construir 

consideraciones práctjc."ls, ha 
una Hntriz dP. Interrnlaciones 

de precisarse 
Industriales 

que 

de 

Producción es preciso disponer de inFormación 

adquisiciones de materiales y servicios 

detallada sobre las 

que, con fines 
productivos, realizan las empresas que operan en el ámbito de 

estudio (país, región o rama de actividad económica) . 19_/ 

Adicionalmente dicha información -básica para determinar la 
estructura de costo~ del Valor Druto Total de la Producción a 

nivel columna fCI+VAl-, también debe permitir determinar l~ 

estructura la demanda de cada empresa o actividad según su objeto 
CDI y DF). 20_/ 

Si bien para construir cuadros de transacciones interindus-

triales, la captura, análisis y homologación de la 

económica de los regi~troz contables de cada 
establecimientos (a nivel de pais, región, sector o 

inf'ormación 

uno de los 

industria), 

19 / cfr. SPP-BANXICO-PNUD. Matriz de Insumo Producto de ttéxico 
- 1970. Tomo I; Cap I. 

20_/ De acuerdo con R. O'Connor y E.U. Henry, la importancia de 
la HIP radica en que posibilita determinar con exactitud 
coeficientes técnlcos de interdependencia¡ mismos que 
expresan determinadgs rela~iones técnicas deJ modo y forma 
en como son producen los bienes y servicios en un 
determinado espacio o ámbito de económico, lus que son 
conocidas como patrones tecnológicos. Explicación del 
Sistema de la Matriz de Insumo Producto. México, INEGI-SPP, 
1980. Modelo de Insumo-Producto 1, C~p. 1 
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tiene un elevado costo financiero y precisa contar con ...,a 

organización institucional especializada¡ existe un obstáculo 

mayor: El acceso a información confidencial de las empresas. 

Al respecto, cabe señalar que para igualar, clasi~icar y 

tipificar la totalidad de los ingresos recibidos por los agentes 
econ6micos del pais con sus gastos, el Sistema de Contabilidad 
Nacional (S.C.N.) necesita disponer de: 

Los estados financieros de las empresas privadas y públicas 
(balance general; estado de resultados; origen y aplicación de 
recursos; estado de costos de producción y ventas) y los 
registros de sus proveedores y clientes. 

Las cuentas de la hacienda pública para los Gobiernos central 
y locales (analíticos de ingresos y egresos; cuentas 
patrimoniales; estructura y desglose de la carga fiscal; 
clasificación económica del gasto público, etc.). 

Los registros oficiales de las transacciones reali2adas con el 
exterior (balun=a de pagos; glosa las exportaciones e 
importaciones por fracción arancelaria; repartos de 
movimientos financieros realizados por los intermediarios 
financieros). 

Por lo expuesto, es evidente que la construcción de una Matri~ de 

Insumo-Producto no es un simple proceso de contabilización de las 

transacciones de compra-venta que reali=an los establecimientos 
productivos seleccionados; sino que plantea: 21_/ 

1. Normar y reglamentar el acceso a información confidencial de 
las empresas. 

2. Determinar el ó los periodos de estudio representativos para 
identificar y ponderar los cambios. estructurales en el 
funcionamiento del sistema económico. 

3. Seleccionar las fuentes de información bá~icu y complementaria 
que se empleurán en la determinación de los valores 
matriciales. 

4. Prever y re.:iJ L::ar investigaciones especialc>s, asi como la 
aplicación de procedimientos de verif icaci6n. 

5. Precis~r el método de valuación que será utilizüdo en el 
registro de las transacciones interindustriales. 

21_/ cfr. SPP-BRNXICO-PNUD Matriz de lnSU9Q-Producto de rtéxico, 
1970. Tomo 1; Cap. I. 
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6. Definir la agregación a realizar de las actividades 
productivas en sectores económicos homogéneos y relevantes. 

En México, para el ámbito nacional, el acceso a la información 

econ6mica de las empresas y el desarrollo de las actividades de 

contabilidad nacional están reguladas por la Ley de Información 

Estadistica y Gegráfica; ordenamiento jurídico que faculta a la 

S.P.P. como dependencia del ejecutivo federal para implantar y 

operar el Servicia Nacional de Estadistica . 

Con base en lo dispuesto en la citada Ley, el Instituto Nacional 

de Estadistica, Geograf.ía Informática ( INEGI), órgano 

desconcentrado de la Secretaria de Programación y Presupuesto 

(SPP), tiene a su cargo entre otras atribuciones: "Planear la 

preparación, levantamiento, tabulación y publicación de los 

Censos Nacionales, asi como de encuestas económicas y socio-

demográf icas 11 

Económicas, 

y "Coordinar la elaboración de las 

Demográficas y Sociales, vigilando su 

congruencia en los niveles sectoriales y regionales. 11 22_/ 

Cuentas 

debida 

Tomado en cuenta los diferentes aspectos legales, administrativas 

y técnicos involucrados y ºdado que la Matri;: de Insumo-Producto 

refleja la estructura económica del pais no requiere ser 

elaborada cada a~o, pues los cambios que ésta refleja se realizan 

en periodos más largos; por eso se procura construirlas para las 

aRos que se dispone de información abundante Caños censales). 

Para cubrir lo~ años intermedios se recurre a una técnica que 

permite estimarla considerando los cambios relevantes en los 

niveles de producción y en las relaciones de producción." 23_/ 

CQbertuca de 195 cyadcgs de tc¡y>Saccioogs; intecjndu5triales. 

Cabe agregar que la utili=ación del modela de Insumo-Prod11cto 

como instrumento de análisis estructurül no necesariamente debe 

22_/ Ley de Infor•ación Estadistica y Geogr~fica (Cap. IVJ y 
Reglamento Interior de 1a S.P.P. 

23_/ cfr.INEGI. El A Be ... op. cit. 
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estar referido a el estudio de la económica nacional, sino que su 

aplicación puede circunscribirse a la construcción de modelos 

para análisis regionales o por sectores y actividades económicas. 

24../ 

En el primer caso, la construcción de cuadros de Insumo-Producto 
permite evaluar el grado de integración productiva de los 

establecimientos ubicados en un determinado ámbito geográfico o 
politice, asi como su interdependencia con otras regiones, 

Debido a que en éste tipo de modelos las compras realizadas fuera 

de la región estudiada se tratan como importaciones y las ventas 

a otras zonas como exportaciones, es posible conocer cómo las 

politicas que pueden ser beneficiosas para el pais en su 

conjunto, provocan o no efP.ctos adversos en ciertos espacios 

territoriales o de jurisdicción politice-administrativa. 

La construcción de modelos sectoriales 

industrias especificas (agricultura, 

siderúrgica, transportes, etc.), permiten 

para actividades o 

industria 

conocer con 

.petrolera, 

precisión 

los encadenamientos productivos entre empresas de una misma clase 

rama de actividad y la que cada una ellas tiene en la 

estructura de costos de las demás. 

En estos casos, las industrias o actividudes vinculadas en forma 
estrecha con la rama que es objeto de ::1nálisis, deben incluirse 
en el cuadro de trans:Jcciones inter ind11str i al es; en tanto que lus 
que no están tan vinculadas pueden ser agrel).3d.::ts en un sólo 
sector o bien excluirse de la tabla de transacciones 
interindustriales. En ca~o de optarse por su inclusión habrá que 
determinnr de manera agrec.:F..1di'1 la estructura general de co~tos; en 
caso contrario, sus transacciones se registran en una columna que 
se denomina "Ot.ras Jndustri;;is 11 en la sección de la demanda final 
de la Matriz. 25_/ 

24_/ cfr. R. O'Connor y E.W. Henry 1 op. cit. 

25_/ Idem. 
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Capitulo 2. 

CONSTRUCCION DE LA ltATRIZ DE INSUl10 PRODUCTO DEL SECTOR 
INDUSTRIAL PARAESTATAL 

2.1 Objetivo: Planeaci6n para la ..xternizaci6n y reconversión 
del Sector Industrial Paraestatal 1989-1994 

&>tn;Ntentcs • 

A partir de 1983, la responsahilidad del Estado Mexicano de 

conducir el desarrollo nacional se cumple con base en los 

principios y normas de la Ley de Planeaci6n¡ documento 

legislativo que consigna: el establecimiento de un sistema 

nacional 

nacional 

de 

de 

planeación; 

desarrollo 

la obligación de formular un plan 
y programas sectoriales, regionales y 

especiales de mediano y corto pla=o; así como las atribuciones 

que las entidades púb_I leas Federales tienen para ejecutar las 

acciones programadas (v~rtiente de instrumentación obligatoria) y 

para coordinar, concertar e inducir la participación de otros 

niveles de gobierno y los sectores social y privado en el proceso 

de planeación. 26_/ 

El marco juridico aludido precjsa que la formulaci6n, ejecución, 

control y evaluación del plan y sus programas son procesos de 

observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal -centrali~ada y paraestwtal- en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones. 27_/ 

De manera particular, cabe de~tacar que dentro del vigente 

sistema nacional de planeaci6n, a la Administración Pública 
(organismos descentralizados, empresas de Paraestatal 

participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos) 

corresponde producir los bienes y servicios que son estratégicos, 

y ~quellos que sean definidos como básicos, para el desarrollo 

nacional. 28_/ 

26_/ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8rts. 
25, 26, 27 y 28; y Ley de Planeación. 

27_/ Ley de Planeaci6n, Rrt. 9. 
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Para compatibili=ar y hacer 

producción e inversión de las 

estrategia general de desarrollo 

congruentes las funciones de 

entidades paraestatales con la 

y las políticas de carácter 

sectorial y regional, en nuestro pais se les agrupa en sectores 

económico-administr~tivos a cargo de dependencias del ejecutivo 

~ederal (secretarias de estado o departamentos administrativos) 

que son denominadas coordinadoras de sector. A éste tipo de 

dependencias les corresponde: 29_/ 

I. Intervenir respecto de las materias que les competan, en 
la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo¡ 

II. Coordinar el desempefío de las actividades que en m'1leria 
de planeación corresponda a la~ entidades paraestatales 
que se al)rupen cri el sector; 

III. Elaborar pro9r~mas sectoriales, tomando en cuentd las 
propuestas ~ue presenten las entidades del sector y los 
gobiernos de Jo-;; cst..,do-:;, asi como las opinionr~s de los 
grupos soc L1 l PS int.cn?sados; 

IV. Asegurar l.·1 congn.Jencia de los programas sectoriales con 
el Plan y Jos programas regionales y esper:i~les que 
determine el Presidente de la República; 

V. Elaborar los programas anuales paru 1<1 ejecución de los 
programas s~ctoriules correspondientes; 

VI. Considerar el ñmhito territorial de la5 accione!;; previs
tas en su rrograma, procurando su conqruenciu con los 
objetivos y prioridades de los p Lanes y progr;-tmas de los 
gobiernos d~ los estado~; 

VII. Vigilar que li::is entidades del ~;ec lar que coordinen 

VIII. 

condu::!can su:; .=:iclivicJddes conforme al Plan Nacional de 
Desarrollo y al progr~ma sectoriul correspondiente, y 
cun1plan con lo prP.vi~1..o en el programa inst.itucional [de 
mediano pl:-i~oj ~iempre y r.u;1ni1o ~P. determine 
explícitamente su formulación); 

Verificur periódicamente la reLtción que gu.=.rden los 
prograru.:is '>' pre!';upuc!:';tos de la::; entjdm1es p;:1raesta1.t..1les 
del st"ctor que cnnrrlini:-n, as;í r:omn lo"' rF!S.Ul t.oido ... ,. du ::¡u 
ejec:L1ci1:m, r.on los objc.•tivos y p1-ioridades de Joo:; 
progr.:im<:t':. y sectnriule~, .=t fin de ."":tdoptar 1<1".'0 mPrlida~ 

28_/ Presidr.-ncia dP l.1 R1:;ipúblic.:i. Plan Nacional de Desarrollo 
l.983-1988. (Cap. ü.:I J y 1989-1994 (Cap. !i.3.9) 

29_/ Ley de Planeación, C.:ip. TI, Hrt. 16. 
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necesarias para corregir las desviaciones detectadas y 
reformar, en su caso, lo~ programas respectivos. 

Asi, en la última década las dependencias coordinadoras de sector 

han preparado múltiples programas sectoriales (Comunicaciones y 

Transportes; Fomento Industrial y Comercio Exterior; Energéticos; 

Hineria; Salud; Pesca, Turismo; etc.),· a través de los cuales se 

ha buscado concretar -para ámbitos de actividad específica- los 

objetivos, orientaciones y estrate9ias de los Planes Nacionales 

de Desarrollo 1983-1988 y 1989-1994. 30_/ 

Debido a que el sistema económico es dinámico, el sector público 

ha procurado ir adecuando l~~ estratP.gias de desarrollo nacional, 

e>cpresadas en el plan y los program~s, según van c..:imh i ando las 

condiciones y espectativas del ~ntorno económico y ~acial. 31_/ 

De ahi que, ante la recurrente 

pais a partir 1982, el 

periódicamente las políticos 

implicó desde 1984 promover: 

crisi~ financiera ~frontad~ por el 

Gohierno Federal haya modificado 

y estrategias de desarrollo; ello 

un proceso de cambio encaminado a transform<::tr la planta 
productiva, a elevar el nivel de eficiencia de la economía y 
desarrollar un proceso exportador capa:: de generar los recursos 
necesarios para el desarrollo. El esfuer:::o tamUión comprendió el 
saneamiento de las finanzas públicas, incluyendo la 
reestructuración del sector paraestatal. El cambio entra~abu el 
rompimiento de inercias y el desm.:intelamicnto de toda una 
estructura de intereses que, se habían desarrollado .::11 amparo la 
sustitución de importaciones y crecimiento indiscriminado del 
sector público. Las necesidades del pals, el estancamiento 
económico y las demandas socia11~~ hacían imperativo el cambio 
estructural. 11 32_/ 

30_/ S.P.P. SISTEHA NACIONAL DE PLANEACION DEMOCRATICA. 
Principios y Organización. M&xico, 1984. Cap. IV. 

31_/ cfr. Carlos Matus. Planificación de Situaciones. México, 
Edit. F.C.E., 1980. Cap VlI: Mecánic;-J de l.:t Planific.:ición de 
Situaciones. 

32_/ S.P.P. Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. México, 19H9. 
Cap. 1. Balance General. 
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En tal contexto, las Secretarias de Comercio y Fomento Industrial 

(SECOFI) y de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP), en 

el ámbito de sus respectivas atribuciones, durante el periodo 

1984-1888 establecieron un conjunto de lineamientos para promover 

el cambio estructural en las empresas de participación estatal 
mayoritaria y los organismos decentrali~ados que son estratégicos 

y prioritarios para el desarrollo nacional; estos lineamientos 

son conocidos como: 

la Estrateqja para la Recnoyerr-j óq Ipdq--t r j -,] del Sqctgr 
Parae~tatz1l 

Esta estrategiw ha sido concebida par~ superar gradunlmente, y de 

acuerdo a la disponibilidad de recursos, las insuf icienci'9s 

estructurales acumuladas durante el prr"Jccso de industrialización 

sustitutivo de importaciones (frágil integración interindustr.ial, 

particularmente con las pequeHas y medianas empresas; 

insuficiente ;3rticulación con los demás sectores de la economL:1; 

esca;;!'a cornpeti tividad P. X terna; precario desarrollo e inef !ciente 

asimilación de tecnologias; densos esquamas de organj;::ar:ión 

industrial); sus principales lineas de acci6n son: 33_/ 

Sustituir procesos productivos tradicionales y desarroJlar 
nuevos productos para mejorar la viabilidad y rentabilidad de 
las entidades parae~tat.ales; 

Articular cadenas productivas a través de la complementaricdad 
interindustrial entre lils empresas públic.:Js y privadas; 

Consolidar las empresas ubicadQs en soctores modcrno5 y 
desincoporar aquell~s que no just.ifiqLien su n~ntabilidad 
económica y social; e 

Impulsar el desarrollo y Ja aplicación de t.c.•c.nologias de punta 
en las act.ividadtY':; e~tratéqicas y prioritaria-:; a cnrgo del 
Estado. · 

Conviene precisar que.• la recunversi6n indu!.:.lr-ial es un prnc:.eso df_. 

largo pla::o que involucra nsumir un comprt-,mic;o de t.:ambio 

33_/ SEMIP, Coordinación General de Program<'"tc i ón Sectorial. El 
Concepto de Reconversión Industrial. MPxico, octubre de 
1988. 
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estructural en forma gradual y selectiva; articular cadenas 
productivas, consolidar los sectores modernos y promover nuevas 

industrias de alta tecnologia. 

Cabe precisar que de acuerdo a la experiencia mundial, dicho 

proceso s61o es factible en un esquema de crecimiento con equidad 

en las relaciones económicas dentro de un marco de austeridad y 

una tendencia clara de competitividad; su instrumentación plantea 
resolver los problemas de financiamiento y programación de 

inversiones, ya que su ejecución tiene elevados costos e implica 

asignar recursos a la formación bruta de capital para permitir l~ 
e><pansión y modernización de la planta productiva y su 

reorientación hacia los sectores má5 eficient_es y competitivos. 

34_/ 

A partir de 1989, la reconversión indu$trial del pais se ciRe 

las orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, el 

que establece que "para atender con eficacia sus funciones, la 

empresa pública se sujetará a un profundo proceso Je 

modernización es~ructural, y se concentrará en lds área~ 

estratégicas y prioritarias para el desnrrollo de su actividad." 

35_/ 

Ahora bien: 

1) Tomando en cuenta que las tar~as generoles del proceso de 
planeación "se refieren concre-tamente al cxarnPn de la 
evolución y perspectivas de la situación econórnica; a la 
definición de objetivos de larQo pl~~o del desarrollo 
económico y social; al análisis técnico de la coherencia entre 
estos diversos objetivos¡ a~i como entre ellos y la 
disponibilidad de recurso~ humanos, noturales, de capital y 
f inane ieros 11 36_/ ¡ y que 

34_/ cfr. FCE-SECOFI-SEMIP. La Reconversión Industrial en América 
Latina. México, 1988. Tomo I: Exposición, Sintesis y 
Perspectivas. 

gs_/ S.P.P. Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. México, 1989. 
Cap. 2. Objetivos y Estrategias. 

36_/ ILPrS. Discusiones sobre Planificación. Méxicc;,, Siglo XXI, 
l.978. Cap. l. 
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2) Las estrategias de estabili=ación instrumentadas internamente 
para corregir los desequilibrios macrof inancieros propiciaron, 
durante la década de los ochentas, profundas transformaciones 
estructurales en la economia mexicana. 37_/ 

Los que formulan el presente trabajo de tesis, 

factible realizar investigaciones de carácter 

sostienen que es 

estructural que 
podrían coadyuvar a preparar y evaluar los programas sectoriales 

de mediano pla=o a cargo de las coordinadoras de sector y las 

entidades paraestatales. 

Debido a que dentro de la Administración Pública Federal, los 

análisis de diagnóstico y prospección económica se centran 

primordialmente en la aplicación de modelos financieros, que en 

la mayoría ~e los casos sólo consideran el comportamiento de 

variables macroeconómicos globales, y que 

productivos de las entidades paraestatales se 

los resultados 

evalúan con base en 
su evolución financiera y presupuestaria; en los siguientes 

apartados se describirá el proceso mediante el cual es factible 

construir una matriz de interrelaciones productivas para 

cualquier sector administrativo del Gobierno Federal. 

Asi mismo, se demostrará como a través del análisis matricial es 

.posible conocer y ponderar los cambios estructurales ~ue derivan 

de algunas medidas de política económica macrofinanciera 

(restricciones en gasto y financiamiento; rezagos en precios 

tarifas controlados; y discrecional tratamiento fiscal a ciertas 

actividades productiva). Aspectos que, a juicio de los autores, 

deben ser tomados en cuenta para modernizar, tanto las funciones 

de regulación y promoción económica a cargo de las dopendenci~s 

37_/ Par.:. apreciar el impacto que sobrP el funcionwniento del 
aparato productivo nacional tuvieron las medidas de política 
económica aplicadas p~r.::t enfrentar la caída de lct dt---manda 
intc•rna -eje del modelo sustitutivo de impar tac iones- y l.:. 
escase:: de divisus p<lra financiar lu invc•rs i 6n e importilr 
insumos fundament.ules, consultese la obra de Vl.-::Jdimiro 
Brailovsky, et. utl. La Política Econó~ica del Desperdicio. 
México, UNAM-Fac. de Economía, 1989. 
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centrales, como los procesos técnico-productivos que ejecutan las 

empresas publicas. 

2.2 Matriz de Insumo-Producto Nacional 1980 (rtetodologia) 

Con el fin de adentrarnos en la metodología de construcción de 

una Matriz de Insumo-Producto, es necesario señalar la relación 

que guarda éste instrumentos de análisis estructural con el 

Sistema de Cuentas Nacionales vigente en México. 

Conforme al esquema del Manual de Cuentas de Naciones Unida$, el 

Sistema do Cuentas Nacionales de México fSCNJ ha desarrollado la 

metodología para la medición del origen de la producci6n y su 

destino; ésta etapa considera como básica para el estudio 

posterior de aspectos tales como la distribución del ingreso, el 

capital, los flujos de fondos, etc. 

El mecanismo utili=ado para l~ recopilación y presentación de la 

información interrelaciona ésta con las agregados que conforman 

los conceptos básicos del Sistema, lo que permite est~blecer la 

coherencia en el tratamirmto de información primaria y en las 

agrupaciones que se efectúan; tanto en las cuentas consolidad~s 

como en los cuadros de detalle de los conceptos (oferta y 

utilización de bienes y servicios). 

Las cuatro cuentas consolidad~s de la nación (Producto y Gasto 

Interno Bruto Nacional, Ingreso Nacional su 

Asignación, ílcumulac ión y Financiamiento 

Disponible y 

de Capital y 

Transacciones Corrientes con el Exterior), se conciben corno un 

conjunto resumen de todas las transacciones directamente 

relacionadas con la producción y su destino; en tanto que en las 

Matrices de Insumo-Producto se pormenoriza el origen y destino de 

la producción, de acuerdo a las caracterlsticas y condiciones de 

la información básica disponible. 

De esta manera en la información relativa al valor bruto de 

producción (consumo intermedio y valor agregado) por una parte, y 
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el destino de la oferta (demanda intermedia y final y sus 

componentes) por la otra, se establece una perfecta relación e 

igualdad de agregados económicos. 

En el SCN, la Cuenta de Producción y los cuadros de Oferta y 

Utilización son el vinculo entre las Cuentas Consolidadas de la 

Nación y las Matrices de Insumo-Producto, ya que en las primeras 

se consignan la oferta y demanda globales desde el punto de vista 

del valor agregado, mientras que las segundas lo hacen en función 

del valor bruto de producción; para lo cual proveen el concepto 

de demanda intermedia que permite balancear la oferta total, 

medida como valor bruto de producción más importaciones, con la 

demanda total expresada como la demanda intermedia más la demanda 

final. 

La génesis metodológica de la construcción de las HIP's en 

México, comienza con la elaboración de la matri:;:: de 1950, la cual 

contaba con 32 sectores de actividad económica, la de 1960 se 

desagreg6 en 45 sectores; sin embargo, las caracteristicas de la 

de 1960 no la hacian comparable con la anterior. Un ejemplo de 

ello se ilustra a través de la rama alimenticia que en 1950 

contiene la producción de bebidas y tabaco, en tanto para 1960 

cada uno de estos se constituyó en un sector separado. 

En la década de los setentas surge la necesidad de integrar el 

esquema de insumo-producto con el sistema contable de Naciorios 

Unidas y al mismo tiempo actuali:;::ar la base que sustentaba los 

cálculos macroecon6micos del Banco de México. 

En virtud de ello se elaboró la Matriz de 1970, la que se 

extendió a 72 rumas de actividad económica. Corno en l<ls rnatr ices 

anteriores se valoró la producción en millones de peGos a precios 

productor. Posteriormente, se realizó una hommJP.nei 2'."lc ión de las 

matrices de 1950, 1960 y 1970. 

La recopilación de la información neces.:1riu parn la Mut.ri;: de 

Insumo-Producto de 1970 propició bases estadísticas para l~ 
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estimación de los diversos conceptos contenidos en las cuentas 

nacionales a través del tiempo. 

La información censal de 1975 facilitó la tarea de elaboración de 

una matriz para ese año, la cual sirvió como indicador de 

consistencia de las estimaciones anuales de la serie, hechas con 

información menos completa a las que se obtienen con las 
estadísticas censales, pero que son necesarias para definir 

tendencias observadas. 

La Matriz de 1978 constituyó una nueva etapa, ya que comprendió 

los as~ectos de construcción, y una nueva tarea: el e~tudio de 

una metodología par~ la actualización de matrices. A la vez que, 
se reaf irm6 el método de consi~tenc.ia en intt-:>gración armónica de 

los diversos agregados macroecon6micos (que miden el 'proceso 
productivo del pais) entre las cuentas nacionales y la matriz. 

Para el aílo de 1980 se pl~nteó nuevamente elaborar una matriz 
que sirviera de año base para iniciar una nueva serie de cuentas 

nacionales, lo que implicó realizar una revisión de las cuentas 
ya existentes. Para considerar toda la información adicional 

disponible, origin~da con posterioridad al cálculo publicado en 

1980, con base en estos resultados y mediante el método de fluir 
de bienes, se recalcularon los destinos de la producción. 38_/ 

Asimismo, se incorporó información del sector externo cuya 
disponibilidad a nivel de fracción arancel~ria no estaba 

concluida cuando se oluboraron las cuentas nacionalt'?S 1980. 

El conjunto de las cuentas de producción y los destinos de la 
oferta conformaron los bordes de la matri~, necesarios para la 

aplicación del método de actu."31 j zación RAS 39_/ rnedL:mto una 

38 / Cfr. INEGI--SPP. Sistema de Cuentas Nacionales de t16>cico 
1986-1989. México 1991. Tomo II. El método de Fluir de 
Bienes, pftg. J.-2. 

39_/ R. O'Connor y E.W. Henry; op. cit. 
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matri2 predictora; por su proximidad en el tiempo, y por la base 

de la información censal empleada, se eligió la de 1975. 

Un segundo grupo de datos básicos lo constituyó la información 

exógena seleccionada para incluir en el modelo de actualización. 

La selección de vectores columna -estructura de costos-, se vio 

e>etendida, por una parte, al poder contar con algunas 

estimaciones provenientes de investigaciones especiales 

e~ectuadas para la construcción de la ~atriz, entre las que 
destacan la encuesta de comercio y las cuentas del Sector Público 

Presupuestario, y por un esfuerzo mayor en la explotación de 
información existente, todo lo cual permitió investigar con mayor 

detalle la posición de las diversas funciones de producción. 

Dado los problemas que aparecen en las estimaciones 
0

de las 

matrices a precios constantes, particularmente por los métodos de 

deflación a emplear en las diferentes celdillas y al no contarse 

con una estimación de las matrices de 1Q75 a precios de 1980, se 

trabajó a precios corrientes. 

Esta posición se reforzó con el argumento de que la estimación de 

1975 está hecha con base en la información censal correspondiente 

a ese af"io. 

Al igual que la matriz de 1978; se usó la tabla de 

transacciones totales como matri= predictora por que de acuerdo 

con múltiples observaciones, ésta matriz proporciona coeficientes 

técnicos mucho más estables que las de la matriz doméstica. 

Por otra parte / teniendo en cuenta el al to nivel alcanzado en 

1980 por las import~ciones de todo tipo, se trabajó con las 

transacciones nacionales e importadas a fin de valorar los 

insumos de origen nacional con mñs apego a las condiciones de la 

oferta imperante. 

La primera tarea de revisión de cifras consistió en un examen de 

las cuentas de producción para 1980 ya existentes de lus ramas de 
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actividad económica incluidas en la serie "Cuentas de producción 

1980-83 11
• El resultado final condujo a incrementar en un 4.5% el 

total del valor agregado calculado para ese año. 

Los resultados más relevantes se comentan a continuación: 

En el sector agrícola, la introducción de nuevos productos, el 

uso de nuevos datos sobre producción y el nuevo precio de 

diferentes productos determinaron una calda del Valor Bruto de la 

Producción de 2.3 % respecto a los datos existentes. 

En la industria manufacturer~ se modificó los niveles del Valor 

Bruto de Producción, Consumo Intermedio y Valor Agreaado en 2.1%; 

como consecuencia del reordenumicnto de actividades y cambio de 

fuentes básicas de información. 

En la actividad petrolera, la abundante información proporcionada 

por PEMEX permitió la desagregación do actividades secundarias y 

~ejorar la valuación de la producción, lo que conllevó a nuevos 

cálculos de la r~ma 06 Extracción de Petróleo Crudo y Gas 

Natural, de la 33 Petróleo y Derivados, y de la 34 Petroquimica 

Básica; asimismo, se ubicaron las ramas secundarias 60 
Construcción, 61 Electricidad, 62 Comercio, 64 Transportes y 70 

Servicios Módicos. 

En la Gran División 5. Electricidad, Gas y Agua, el cambio de 

origen dado a la producción de gas seco que antes se computaba en 

la ramw 06 Extracción de Petróleo Crudo y Gas Natural, asi como 

la Distribución de Agua, que se incluía en el vector de Consumo 

de Gobierno, generó un aumento de 44.6 % en el valor de la 

producción. 

En l.:i rama de Comercio, mediante una encuesta a minoristas se 

logró determinar nuevos niveles de producción, consumo intr.rmedio 

y valor agregado. A este cambio se sumó también el 

correspondiente a la actividad comercial derivada de la 
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distribución de los productos petroleros efectuada por PEHEX lo 

que significó un aumento en el nivel de producción de 11.5%. 

Asimismo, se revisaron las ramas 64 Transportes, 67 Alquiler de 

inmuebles y la rama 72 Otros servicios donde se dieron cambios 

del orden de 0.1, 18 y 20 % respectivamente. 

Para el cálculo de los vectores de demanda final correspondientes 

al Consumo Privado, Formación de Capital y Variación de 

Existencias, se utili~ó el método de fluir de bienes; para el 
Consumo de Gobierno, se utilizaron las cuentas presupuestales del 

gobierno y, para las eKportaciones, las estadísticas aduanales de 

comercio exterior. 

La estrategia de cálculo de los componentes de la demanda final, 

consistió en determinar primero los consumos de gobierno y 

exportaciones¡ ello pr:!rmitio utili;;:ar a ambos elementos 

exógenos, simpl i f' icando la determ inacián del destino de 

producción nacional para los restantes componentes de demanda. 

Al igual que 

demanda final 

en la 

se 

demanda intermedia, 

revisó la magnitud 

en los vectores de 

de los márgenes 

las 

como 
la 

la 

de 

co•ercialización, mediante la utili;;:ación de los resultados 

obtenidos por las encuestas a establecimientos comerciales. 

De acuerdo a la metodología referida, la 

constituyó el elemento más importante en 

información e>cógena 

la actuali~ación de 
esta matriz; ya que por definición incluye tanto a los sectores 

"'ayoritarios de la economía nacional, como a los que han 

presentado una evolución más dinámica, y también a aquellas 

celdillas que presentaron una mayor sensibilidad en las matrices 

anteriores. 

La información exógena, al igual que los llamados bordes de la 

~atri;;:, se obtuvo por estimación directa el~borada con la 

inf'ormación disponible; ya sea de estadisticas continuas 
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eventuales preexistentes o de investigaciones llevadas a cabo 

para la construcción de la matriz, como la encuesta de comercio. 

En la determinación de la estructura de costos la investigación 

se orientó hacia aquellos sectores en los cuales se suponla 

cambios importantes, resultantes del crecimiento registrado a 

partir de 1975; entre ellos destacan: la rama de extracción y 

refinación del petróleo; la de productos petroquimicos básicos; 

la de abonos y fertilizantes y la de vehlculos automotores. 

En el caso de los sectores relacionados con la actividad 

petrolera, la procedencia de los datos de una misma fuente, 

facilitó la distribución de los insumos intermedios. 

La identificación de cambios tecnológicos interesó cuando se 

suponia un proceso progresivo de tecnif icaci6n dentro de un marco 

de dinamismo sectorial, como es el caso de las cambios en el 

equilibrio termohidroeléctrico, par lo que se investigó en forma 

ex6gena el sector de Electricidad. La importancia en el proceso 

de crecimiento orilló a incluir al sector Industrias básicas del 

hierro y el acero dentro de estas investigaciones. 

Para la inclusión 

agua conjuntamente 

estadístico de la 

disposición de 

de las actividades de distribución de gas y 

con la electricidad en la rama 61, el manejo 

funciones de producción se facilitó con la 

las estructuras de costos de las empresas 

estatales involucradas en ambos procesos. 

El método de cálculo, asi como la abundante información permitió, 

en ciertos casos, la estimación del destino de la producción en 

forma exógena para algunas ramas. 

Las principales actividades petroleras incluidas en la rama 06. 

Extracción de petróleo; 33. Petróleo y derivadas y 34 

Petroquimica básica de los vectores fila, se estimoron 

exógenamente gracias a la información proporcionada por PEMF.X. 



39 

En la rama 61. Electricidad, gas y agua, los antecedentes 

reunidos por la Comisión Federal de Electricidad, las 
estadísticas gubernamentales y los datos fila de las matrices de 

1970 y 1975, facilitaron estimar la fila en forma exógena. 

Una vez calculados todos los elementos exógenos definidos, se 

procedió a estimar el resto de las transacciones de demanda 

intermedia mediante la aplicación del método RAS. 

Obtenidos los valores de las transacciones interindustriales 

correspondientes al resto de los bordes, los resultados 

alcanzados se analizaron por medio de un estudio de variaciones 

ocurridas en los coeficientes técnicos. 

Finalmente, de acuerdo a la metodología reseRada, la H:rtriz asi 

obtenida fue modifjcada.mediante la introducción de cambios en 

las siguientes actividades: 

Transacciones derivadas de las actividades de la industria 
artesanal. 

Inclusión de cambios de ubicación en las actividades de 
reparación de equipo ferroviario y fabricación y reparación de 
aeronaves. 

Transacciones correspondientes a lu nueva ubicación de la 
actividad de distribución de agua. 

Transacciones relacionadas con la nueva valoración y medición 
de actividades secundarias de Pemex. 

2.3 ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL SECTOR INDUSTRIAL PARAESTATAL 
IS.I.P. l 

[)efjnici6o e jmpprtanyja eygn6mica del S I P 

El Sector Industrial Par,-=¡c-statal (SIP) está const. i tui do por las 

empresas de participación esta tul mayor i lar ia 1 loe::; orl)anismos 

descent.r<Jli:zado:'.:> y los fideicomiso!:> públicos que son coordinados 

por la Secretar la de Energia, Minas e Tndust.r i~t Parar~statal 

(SENIP); las cuales reali=an actividades vinculadas con la 

regulación y explotación de recursos naturales nn renov~Ules, l~ 
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producción industrial y el desarrollo científico y tecnol6gico en 

las áreas que expresamente señala el Art. 33 de la Ley Orgánica 

de lo Administración Pública Federal:40_/ 

- Explotación de salinas ubicadas en terrenos propiedad nacional 
y en las formadas directamente por las aguas del mar. 

Industria petrolera, petroquimica básica, minera, eléctrica y 
nuclear. 

Investigación técnico industrial en materia de energía, 
siderurgia, fertilizantes y recursos naturales no renovables. 

Desarrollo de la industria básica o estratégica y de l~ 
industria naviera y de fertilizantes. 

En términos económicos, la importancia nacional de las entidades 

del SIP radica en que hastd 1988 producían el 100% del a=ufre y 

la sal industrial del país (~.1 y 7.1 millones de toneladas, 

respectivamente); comercializaban la totalidad de los 

hidrocarburos extraídos (1 248 mill. de barriles), producían el 

100% de los petrolíferos y petroquimicos básicos (79.1 mill. de 

~trs. cúbicos y 15.5 mill. de tons, respectivamente); generaban 

el 92.8% de la energía eléctrica (101 905 GW/hora); elaboraban el 

90% de los fertil=antes (4.0 mill. de tons. ); participaban con el 

54.3% de la producción de acero y el 51.2% de productos 

termin~dos (4.2 y 3.1 mil!. de tons., respectivamente); y el 40% 

del carbón industrial (4.1 millones de tons.). 41_/ 

Adicionalmente, en ese mismo año dieron ocupación a más de 353.8 

miles de trabajadores, reali~aron el 88.6% de las exportaciones 

40_/ El término SIP empezó a utili~arse para hacer referencia al 
universo de entidades coordinadas que, por efecto del 
acuerdo presidencial del 13 de enero de 1977, fueron 
sectorizadas en la entonces Secretaria de Patrimonio y 
Fomento Industrial. cfr. Presidencia de l~ Repúblicu. Manual 
de Organización de la Administración Pública Paraestatal, 
Vol. 5. México, 1982. Presentación. 

41_/ Presidencia de la República, Tercer Informe de Gobierno, 
1991 y SEMIP. Infor~e de Labores 1989-1990 de las entidades 
coordinad;:is. 
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las importaciones públicas (893.3 millones de dólares); respecto 

a los totales nacionales, estas cifras representan el 4.0% del 

empleo, 34.6% de las exportaciones, y 4.7% de las importaciones. 

R nivel macroeconómico, en 1988 la empresas del SIP aportaron al 
PIB Nacional el 8.8% del Valor Agregado (34 billones 533.3 mil 

millones de pesos corrientes), que representó 67.6% del Producto 

Interno Bruto de todas las empresas públicas -51 billones 100.2 

mil millones de pesos- consideradas dentro del Sistema Cuentas de 

Nacionales de México. 42_/ 

Debido a que las empresa pública -término con que también se 

designa a los organismos descentrali~ados y fideicomisos que 

realizan actividades de tipo productivo- es concebida como un 

instrumento de politica económica que permite inducir y regular 

la acción de los sectores privado y social en áreas estrat6gicas 

y prioritarias 

desincorporación 

objetivos y la 

de la economia; su creación expansión o 

está definida por su vinculación con los 

estrategia general de desarrollo que se define 

dentro de cada periodo sexenal. 43_/ 

Consecuentemente el ni:1mero de entidades que conforman el SIP se 

ha modificado a través de los años y, con ello la participación 

productiva en las actividades económicas nacionales; de tal 

suerte que mientras que en 1982 las entidades coordinadas por 

SEMIP eran 432 y cubrian 28 ramas de actividad en las áreas de 

energéticos, minería, industria básica e industri~ manufacturera, 

a ~inales de 1990 el SIP sólo incluia 27 -cinco dP. ellas 

constituidas en el extranjero- que participaban en 6 ramas 

estratégicas y prioritarias: 44_/ 

42_/ INEGI. Cuentas de Producción del Sector Público, 1980-1988 y 
1986-1989. 

43_/ cfr. Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, Cap. 5.3.9 y 
Programa Nacional de Fomento Industrial y Ca.ercio Exterior, 
Cap. 7. 2. 
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+ Petróleo y Petroqulmica Básica 
+ Electricidad 
+ Energía Nuclear 
+ Minerometalurgia 
+ Fertilizantes 
+ Investigación Siderúrgica 

Por lo expuesto, se hace evidente la conveniencia de conocer, 

cuantificar y evaluar los cambios estructurales que ha sufrido el 

SIP; ya que tanto los cambios en el número de establecimientos 

industriales que lo integran, como la magnitud de sus operaciones 

productivas, tienen una significativa incidencia en la 

disponibilidad nacional de bienes y sorvicios, así como para el 
funcionamiento y la articulación rle c~denas productivas entrP. los 

diversos sectores de la economía. 

Considerando la importancia de las actividades estratégicas y 

prioritarias que cubren las entidades del SIP~ es que éste sector 

fue seleccionado para demostrar la factibilidad de apoyar las 
funciones de planeación, programación y evaluación económica a 

cargo de las dependencias Coordinadoras de sector, con base en un 
instrumento de análisis estructural como la Matriz de Insumo
Producto. 

Una ve~ establecido el marca teórico y metodológico para la 

construcción de una Matriz de interrelaciones productivas; según 

lo expresado en los anteriores apartados, los responsables de su 

elaboración han de: 

Seleccionar el periodo de estudio 

Definir el universo de empresa~ que serán consideradas en 
la investigación 

Identificar y clasificar el gira económico de las 
actividades que reali=an dichas empres~s. 

44_/ SEMIP. Desincorporaci6n de Entidades Yndustriales. México, 
febrero 1991. 
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Sclecci6n del gecigdq de f=:¡tpdig 

Tomando en cuenta que las tareas generales del 

planeación "se refieren concretamente al examen de la 

proceso de 
evolución 

y perspectivas de la situación económica; a la de~inición de los 

objetivos do largo plazo del desarrollo económico y social; el 

análisis técnico de la coherencia entre estos diversos objetivos; 

asi como entre ellos y la disponibilidad de recursos humanos, 

naturales, de capital y financieros 11 C45_/J -aspectos que son 

cruciales para apoyar la toma de decisiones en materia de 
política económica-, se eligió a 1988 como el año más adecuado 

para construir una Matriz de Insumo-Producto para un sector 
económico-admini~trativo a cargo del Gobierno Federal. 

Dicha elección se fundamento en consideraciones de tipo práctico, 

entre las que destacan: 

A) El Plan Nacional de DP-sarrollo 1989-1994, considera a 1986 
como el último aílo de referencia del marco macroeconómico 
empleado para definir las metas económicas propuestas por la 
presente Administración Federal; 

B) A la fecha, los resultados observados en ese a~o sirven de 
base de comparación a las dependenciqs gubernamentales para 
evaluar la gestión de los sectores económico-administrativos 
a su cargo. 

C) 1988 consti tuia el último año para el cual existía amplia 
información oficial publicada, tanto de tipo econ6mico
f inanciero a nivel entidad como sobre los agregados 
macroecon6micos del Sector Público. 

En tal sentida, tomando en cuenta la experiencia de los autores 

en diversas áreas del Sector Público, se consideró que hacer una 

Matriz de Insumo-Producto para un año en que se dispusiera de 

información básic~ y complementaria suficiente podri<'.J 

ejemplificar su con~t.rucción y demostrar su utilidad en el 

análisis y la toma de decisiones de las dep~ndencias 

coordinadoreas de sector. 

45_/ ILPES. Discusiones Sobre Planificación. México, Siolo XXI, 
1978. Cap. 1. 
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Para tal efecto, se decidió tomar el caso particular del Sector 

Industrial Paraestatal (SIP), coordinado por la Secretaria de 
Energía, Minas e Industria Paraestatal CSEMIP). 

pgtinicim del IJnhmcso de fst••Hq 

Como se indicó en el punto 1.4, es importante incluir en los 

cuadros de transacci~nes interindustriales todas las unidades 

económicas que sean significativas para los efectos de los 

análisis de interrelación productiva que se pretendan realizar 

para un sector en particular. 

En el caso del Sector Indu~trial Paraestotal ello no fue fácil, 

ya que debido al diferente grado de avance que reportaron los 

procesos de desincorporación practicados en ese año (liquidación, 

fusión, extinción y venta o transferencia y resectori=ación), el 

universo de entidades coordinadas por la SEMIP era ambiguo. 46_/ 

A principios de 1988 el número de entidades coordinadas por la 

SEMIP que estaban en operación era de 110; sin embargo, por 

ef'ecto de la dt~sincorporación y resectori=ación de paraestatales 

que se reali26 con el cambio de Administración Federal, para el 

mes de diciembre sólo operaban en el SIP 54 empresas. 47_/ 

En razón de que detectó que cuatro de ellas sólo operaban en el 

extranjero, 

financiera 

SIDERMEXl 

que otras presentaban información 

de manera consolidada (empresas mineras 

y de algunas no existía información 

económico

del grupo 

suficiente 
CTetraetilo de México y Consejo de Recursos Minerales), se 

46_/ En los anexos del Primer y SegtJndo Informe de Gobierno de la 
presente administración (1989 y 1990, respectivamente), se 
reporta que a principios de 1988 la SEMIP coordinaba 180 
entidades paraestatales y al 31 de diciembre sólo a 96 
entidades. Sin embargo, en ambos casos se incluyen entidades 
que no funcionaban como unidades económicas, sea porque sólo 
existía su acta notarial constitutiva o estab;in en 
suspensión de operaciones. 

47 _/ SEMIP. Infor11e de Labores 1988-1989 y 1989-1990 



45 

decidió considerar exclusivamente las entidades que habiendo 

formulado en 1988 anteproyectos de presupuesto para 1989, 

hubiesen sido incluidos en el primer Presupuesto de Egresos de la 

Federación CPEF) integrado por la presente administración. 

La utilización de éste criterio se basó en el hecho de que las 
entidades paraestatales que se incluyen en el PEF, normalmente 

son las que tienen mayor significación 

la política económica global y por 
para la instrumentación de 

que dado su carácter 

productivo, reflejaban el ámbito de incidencia sectorial -dentro 

de la vertiente obligatoria- con que de las dependencias 

coordinadoras de sector iniciaban la instrumentación del Plan 

Nacional de Desarrollo 1989-1994. 

As!, la Matriz de Insumo-Producto del SIP considera un total de 

42 entidades paraestatales que eran coordinadas por la SEMIP ~n 

1988. De éste universo, 6 son organismos descentrali~ados, 35 

empresas de participación estataJ mayoritaria y un fideicomiso 

público. 

Ideofiftcactón y Cla5ifjcacióo de tas Actividades EcQCM'!picaa dql 

Una vez determinado el per.iodo de análisis y el universo de 

establecimiento que se incluirán en la construcción de un.-. Matriz 

de Insumo-Producto, dübe precisarse con claridad el giro de las 

actividades económicas que realizan las empresas seleccionadas a 

efecto de proceder a cuanti~icar su incidencia interindustrial y 

macrosectorial con el resto de la economla. 

En 1988, los principales bienes y/o ~ervicios que producian u 

ofrecían las empresas en opt:.•ración del SIP eran: 48_/ 

48_/ cfr. Presidencia de la República. Directorio de la 
Rd•inistración Pública Centralizada y Paraestatal, 1988; y 
SEMIP. Directorio del Sector Energía, Minas Industria 
Paraestatal. Varios años. 
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- Altos Hornos de l'léxico, S.A.: Acero en plancha; lámina rolada 
en caliente; lámina rolada en fri6, 
hojalata; lámina; aceros especiales; 
alambre y sus derivados; malla y 
clavos; etc. 

- Avíos de Acero, S.A.: productos siderúrgicos 
AHMSA y SICARTSA 
no planos, perfiles 
servicio de cortes 

Distribución de 
fabric<::1dos por 
Caceras planos y 
pesados, etc . ) , 
especiales y a 
industria. 

la medida para la 

- Azufrera Panamericana, S.A.: A=ufre. 

Carbón y Cok, S.A.: Extracción y procesamiento de cok 
met.a lúrg ico. 

- Carbón y Minerales de Coahuila, S.A. Extr~cción y venta de car
bón y minerales asociados. 

- Co•isi6n de Fo•ento "inero: Servicios de apoyo a ln pcqueRa y 
mediana minería en el ámbito técnico, 
económico y administrativo. 

- Comisión Federal de Electricidad: Generación, transmisión, dis
tribución y venta de energía eléc
trica. 

- c:o.pafiia de Luz y Fuerza del Centro, S.A.: Generación, transmi
sión, dis~ribución y venta de energía 
eléctrica. 

- ~~la Real del ttont.e y Pachuca, S.A.: Plata y ora afinados 
sin elaborar, piezas fundidas de hie
rro, fabricación de equipo minero y 
refacciones para la misma. 

- Co19pafila Exploradora del Istmo, S.A.: Extracción de A~ufre. 

Compaf'Sla Mexicana de Exploraciones, S.A.: Exploración petro
lera, sismológica, gravimétrica y 
geodésica. 

Compaf'ila Minera Guadalupe, S.A.: Producción de c.:irbón "lodo 
uno". 

- Compa~la Minera La Florida de Muzquiz, S.A.: Producción de car
bón "todo uno 11

• 

- Consorcio Minero Benito Juárez-PeRa Colorada, S.A.: Extracción 
de mineral de hierro y producción de 
pelets. 
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- Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S.A.: Fabrica
ción y exportación de todo tipo de 
carros de carga para ferrocarril; fa
bricación y ensamble de coches de pa
sajeros para Ferrocarriles Nacionales 
de México; fabricación y ensamble de 
carrocerías para autobuses urbanos y 
de partes para tractores. 

Diesel Nacional, S . A. : Fabricación, ensamble y distribución 
de autobuses, camiones y tractores; 
motores y sus accesorios. 

- Exportadora de Sal, S.A.: Sal industrial para exportación. 

- Ferroaleaciones de México, S.A.: Ferromanganeso, ferrosilicio, 
silicomanganeso, ferromolibdeno y 
aleaciones especiales. 

- Fertilizantes Mexicanos, S.A.: Fertilizantes -amoniaco, nitrato 
de amonio, sulfato de potasio, cte. e 
insecticidas. 

Fid. Minerales No Met&licos Mexicanos: Deneficio de minerales 
no metálicos; servicios de asesoria 
técnico-administrativa, invest.igación 
tecnológica y otorgamiento de 
créditos. 

- Hullera Mexicana, S.A.: Explotación y beneficio de carbón bitu
minoso. 

- Hullera Saltillito, S.A.: Explotación y beneficio de carbón bi
tuminoso. 

Inmobiliaria SICARTSA, S.A.: Construcción de infraestructura 
urbana y r.nsas de interés social 
(administración). 

Inmobiliaria y Constructora Rlo Escondido de Coahuila, S.A.: 
Construcción de casas de interés so
cial (administración). 

- Internacional de Aceros, S.A.: Compra-venta de muterjules pQra 
construcción. 

Instituto de Investigaciones Eléctricas: Estudios y .:i~csorla 
tecnológici3 par.:. el cr.:t.r i f icac ión. 

Instituto Mexicano del Petróleo: Proyecto~.::. de Investigación, 
servicios técnicos y venta de tccno
logia, capaci tución dE• p1:-rson<:1l, etc. 

- Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares: Investigación 
nuclear. 
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- Inversiones Urbanas l'lonterrey, S.A.: Construcción en general. 

- La Perla "inas de Fierro, S.A.: Minerales do hierro en trozos 
f'inos y pelets. 

- "i~a del Nort.e, S.A.: E>eplotación de minerales para la indus
tria siderúrryica. 

ninera Carbonifera Rio Escondido, S.A.: Exploración, explota
ción, desarrollo y aprovechamiento de 
carbón mineral en fundos o lotes 
mineros. 

- "inerales Plonc1ova, S.A.: Producción de carbón sub-bituminoso, 
manejo de una planta lavadora de car
bón para aba~tecer de é5te produc~o a 
unidades coqui;:adoras de AHM5A en 
Monclova, Coah. 

- Petróleos ttexicanos: Extracción y comcrciali~ación petróleo 
y gas natural; industriali=aci6n de 
hidrocarburo:::; y distribución de gas 
LP, kern!';inas, combustóleo, gasolinil, 
etc. 

- Productos Qui•icos Vegetales f'lexicanos, S.A. de C.V.: Comercia
li=ación de harina de barbasco y 
diosgenina. 

- Roca Fosfórica ttexicana, S.A. de C.V.: Exploración, explotación 
y beneficio de roca fosfórica. 

Servicios Rassini, S.A.: Servicios de comercialización a In
dustrias Rassini, S.A. de C.V. 
(muelles y resortes helicoidales para 
automotores, equipos originales y de 
repuesto) 

- SIIERIEX, S.A. de C.V.: Servicios administrativos para la pro
ducción y comerciali=ación de acero, 
arrabio, palanquillas y varilla de 
AHMSA y SICARTSA. 

Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A.: Varilla corru
gada G-42; alambrón; benzol; alqui
trán; desperdicio de molino; ángulo; 
barra redonda y barra cuadrada. 

Siderúrgica Nacional, S.A.: Fundición y maquinado en acPrn do 
partes para equipo ferroviario; fun
dición y·maquinado en ocero y ~lumi
nio de partes p~ra la industria auto
motri=; fundición y maquinado de par
tes para válvulas, en~ . .:-imble de trans.
misiones automotrices; ensamblo de 
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tractores; producción de aceros espe
ciales y barra hueca para barrenas. 

- Tornimex, S.A.: Comerciali~ación de tuercas y torni
llos de linea y especiales para la 
industria paraestatal de vehículos 
automotores y de carros de ferro
carril. 

- Transportadora de Sal, S.A.: Servicios de transporte de sal in
d1Jstr ial. 

Concluida la identificación de los principales bienes y/o 

servicios producidos por las empresas seleccionadas, ha de 
procederse a su agrupación por clase, rama y sector de actividad 

económica. 

En el caso de las entidades del SIP, dicha agrupación se realizó 
con base en los criterios y definiciones que establece la 

Clasificación Mexicana de Actividades y Productos, misma que se 

compatibilizó con las actividades económicas empleadas en la 

preparación de la Matr .i;;:: de Insumo-Producto 1980; obteniéndose la 

siguiente distribución sectorial y subsectorial de actividades: 

49_/ 

I. "INERIA 

- Azufrera Panamericana, S.A. 
- Carbón y Cok, S.A. 
- Carbón y Minerales de Coahuila, S.A. 
- Compañia Real del Monte y Pachuc.:t, S.A. 
- Compañia Exploradora del Istmo, S.A. 
- Compañia Minera Guadplupe, S.A. 
- Compañia Minera La Florida de Mu;;::qui;;::, S.A. 
- Consorcio Minero Benito ~uáre=-Peña Colorada, S.A. 
- Exportadora de Sal, S.A. 
- Hullera Mexicana, S.A. 
- Hullera SaltiJlito, S.fl. 
- La Perla Minas de Fierro, S.A. 
- Mineru del Norte, S.A. 
- Minera Carbonifer;-1 Rlo Escondido, S .R. 
- Minerales Monclov<::t I s. n. 
- Roca Fosfórica Mexic;;ina, S.A. de C.V. 

49_/ INEGI-SPP. Clasificación Hexicana de Actividades y Productos 
(CMPA) -Segunda edición, primera reimpresión, julio de 1989-
y Matriz de Insumo-Producto, 1980 -México, i986. 
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'.II. INDUSTRIA PETROLERA PROOOCTIVA 

Petróleos Mexicanos (comprende las actividades de 
extracción de petróleo, refinación y elaboración de 
petroquimicos básicos) . 

III. ELECTRICIDRD, GAS Y AGUA 

- Comisión Federal de Electricidad 
- CompaRia de Luz y Fuerza del Centro, S.A. 
- Petróleos Me>eicanos (comprende la extracción de __ gas:.seco> 

IV. INDUSTRIA ~ACTUlERA 

4.1 EEBIJ!IZANTES 

- Fertili:;::antes Mexici.lnos, S.A. 

4.2 INDUSTRIA msxce DEL HIERRO X fl ACERO 

- Altos Hornos de Héxicn, S.A. 
- Ferroaleaciones de México, S.A. 
- Siderúrgica L~zaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 

4.3 RIJTQ"ºTRIZ X EQIJIPO PE TRANSPORTE 

- Constructora N~cjonal de Carros de Ferrocarril, S.A. 
- Diesel N~cional, S.A. 
- Siderúrgic~ Nacional, S.A. 

V. CONSTRUCCION 

- Petróleos Mexicanos (comprende la realización de obras 
por administración), 

Comisión Federal do Electricidad (comprende lQ 
reali~ación de obras por administración) 

VI. SERVICIOS 

6.1~ 

- Avios de Acero, S.A. 
- Internacional de Aceros, S.A. 
- Productos Químicos Vegetales Mexicanos, S.A. de C.V. 

Petróleos Mexicanos (comprende actividades de 
comercialización int~rna y externa crudo y 
petrolif'eros) 

- Servicios Ra~sini~ S.A. 
- Tornimex, S.A. 

6.2 TRANSPORTE 

Petróleos Mexicanos {comprende 
transporte maritimo) 

- Transportadora de Sal, S.A. 

servicios de 
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6.3 SERVICIOS PROEfSIONAI ES 

- Comisión de Fomento Mim~ro 
- CompaAia Moxicana da Exploraciones, S.A. 
- Fideicomiso Minerales No Metálicos Mexicanos: 
- Inmobiliaria SICARTSA, S.A. 

Inmobiliaria y Constructora Rio Escondido de 
Coahuilct, S.A. 

- Inversiones Urbanas Monterrey, S.A. 
- Institu-t..o de Investjgaciones Eléctricas 
- Instituto Mexic~no del Petróleo 
- Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
- SIDERMEX, S.A. de C.V. 

6.4 $ERUICIOS MEDICOS 

- Petróleo~ Moxicanos (comprende la prestación directa 
de servicios médico~ y hospitalarios). 

2.4 C~lculo y Construcción de la Matriz de Insumo-Producto del 
Sector Industrial Paraestatal CMIP-SIP) 1988. 

La def inici6n de l ;_-1 base conceptual y teórica del modelo de 

Insumo-Producto, la deterrnin;:1ción del universo dF! entidades del 

SIP y la identificación de sus ;;:tctividades económicas, asi como 

las aportjciones metodológicas para la actuali=~ci6n de matrices 

de insumo-producto (emplc0;tdas por el INEGI en la correspondiente 

a la economia nacional de 1980), r.:onstit_11yen lr>~; pilaros en la 

construcción úe la Matriz de Insumo-Producto del Sector 

Industrial Paraestatal 1988. 

Desde el punto de vista cuuntitativo, su elahoración nbarcó ocho 

etapas : 

I. Dotermin.::u:ión de ruenle!O. de Inform.ición 
II. Cálculo del Vulor Bruto de Producr. ión 

JII. Formación del Cnnsumo IntermeditJ 
IV. Con~truccl.ón del Dloque del V,,lor flgre~¡rido 

V. Dcmunr1.:t Fin<:::1l 
VI. Importociones (Clasificación) 

VII. Construcción de la De1nand<:1 Intermedia 
VI~I. Obt.Emci6n de M~trices Awciliares 
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I. Deter•inación de Fuentes de Información 

Para las entidndes clasificadas como organismos y empresas 

sujetos a control presupuesta! directo (Petróleos Mexicanos; 

Comisión Federal de Electricidad; Compañia de Lu= y Fuer::a del 

Centro, S.A.; Fertili;:antes Mexicanos, S.A¡ Altos Hornos !Je 

México, S.A.; Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A.; 

Siderúrgica Nacional, S.A.¡ y Constructora Nacional de Carros de 

Ferrocarril, S.A.), la fuente de información utilizada fue la 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1988. 

Dicho documento contiene un tomo de Cuentas Económicas que 

presenta, para nl Sector Público Presupuestario, la integración 

de las ctJa t.ro cuentas 

inversi6n-f inanci.:amient.o, 

principules del SCN: 

oferta y utilización 

servicios y relacione~ económicas con el exterior. 

ingreso-gasto, 

dP. bienes y 

Debido 

nivel 

a que la 

de sector 

información sefialada se encut~ntra agrupada a 

necesario económico admini!;.trativo, fue 

desagregarla por empresa con <'.luxilio de los estados de resultados 

y de pérdidas y ganancias, put.Jlic.:idos en los anexos 

complementarios de esta misma fuente informativa. 

En los restantes org.:ini!.::mos y empre!;;.:JS, ::>e consultaran los flujos 

de efectivo de la Cuenta Pública y los estados fin.:inciP.ros 

publicados por la SECOGEF (Secretaria de la Contralor!.:. General 

de la Federación). 

De las Cuentas de Producción, Oferta y Utili=ación de Bienes y 

Servicios, corre~pondientes al periodo 1981-1987 y de las 

Estadistic.:is 

INEGI-, se 

del Comercio Exle~inr de 

utili=aron datos sobre 

México -publicadas por el 

el con:::;umo, inversión, 

exportaciones e importaciones a nivel de grandes divisi.ones y por 

rama de actividad. 



53 

II. Cálculo del Valor Bruto de Producción (VBP) 

Para determinar el VBP existen diversos métodos, entre los que 

destaca el de producción; que consiste en determinar las 
cantidades producidas y multiplicarlas por el precio de venta, 

sumando la valoración de los inventarios de productos terminados. 

Conceptualmente, dicho método es el más correcto; pero debido a 

las limitaciones de información a la que se enfretaron los 

autores de la presente tesis, se optó por utiliz~r el método del 

destino de la producción. En este caso, el VDP se obtiene a 
través de sumar los montos por ventas internas y externas, más la 

valoración de las inventarios de productos terminados de cada 

empresa. 

III. For•ación del Consumo Intermedio 

El cálculo de este agregado se realizó través de la información 

complementaria de Cuenta Pública, la cual para los organismos y 

empresas controlados contiene tJna desagregación de los insumos 

demandados a nivel institucional para llevar a cabo su proceso 

productivo y gerencial; estos datos sirvieron de ba!ie para 

clasificar los inzumos intermedios, los gastos de consumo final y 

obtener el monto del consumo intermedio, asi como para definir 

alguna~ celdillas del consumo intrasectorial. 

En el resto de las entidades se agruparon lo:. rubros de flujo de 

efectivo que forman parte del g~sto productivo (materiales y 

suministros, servicios generales y erogaciones extraordinarias de 

gasto corriente) 

IV. Construcción del bloque del Valor Agregado 

Para determinar el monto global del valor aqregado se utili:::ó la 

fórmuln V B P - C I (Valor Bruto de la Producción menos consumo 

intermedio). 
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Para el cálculo de cada uno de sus componentes se aplicó la 

siguiente metodologia: 

Bempggracigoe ... a a.,.alariadq5. Se captó el nivel de sueldos, 

salarios y prestaciones a nivel devengado de cada una de las 

empresas controladas. En las que solo se contaba con flujo de 

efectivo, se equiparó el rubra de servicios personales con 

este concepto. 

lmg1w~1a.,. getg~. En la información complementaria de cuenta 

pública se investigó el monto de impuestos indirectos por 

pagos de IVA, derechos, producto!:> y aprovechamientos que las 

empresas y organismos del ~ector cnt.eran a lu Tesorería de la 

Federación. 

Para determinar las transferencias corrientes y subsidios 
recibidos por las entidades para sufragar sus gastos de 

operación, consultó el analítica de transferencias 

contenido en el citada documento. 

Eycedeote En1tg de nqpr..,1ción. Para los organismos y empres'-ts 

sujetos a control presupuesta! directo, el cálculo aplicado 

se basó en los Estados de Resultados y los de Pérdidas y 

Ganancias contenidos en Cuenta Püblica. Para el resto de las 

entidades se consultaron los mismos documentos en los tomos 

de "Estados Financieros de las Entidades Paraestatales". 50_/ 

En los casos en que no se contó con este tipo de información 

el VBP se calculó por ajuste a través de la diferencia 

algebraica V A - S y S - Tx N Exc (Valor Agregado menos 

Remuneraciones menos Impuestos Netas de Subsidios es igual 

Excedente Bruto de Operación l. 

50_/ SECOGEF Dirección General de Comunicación Social. Serie 
Reportes de la Contraloria. México 1989. 
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A fin de obtener niveles de PIB congruentes con las cifras 
publicadas oficialmente, se efectuaron regresiones simples Y 

múltiples; para ello, se utilizaron los datos de las Cuentas de 

Producción por rama reportados por el INEGI y se confrontaron los 

cálculos, substituyendo o aproximando aquellos que parecían 

inconsistentes. En la MIP-SIP 1988 solo se utilizaron resultados 

cuyo nivel de confiabilidad fue superior al 98 %. 

La dificultad principal en la construcción de este bloque, no 

estribó en el cálculo del valor agregado y sus componentes por 

empresa, sino en su distribución a nivel de rama de actividad. 

El caso de PEMEX es el más ilust~ativo, ya que esta empresa -la 

más importante del pais- presenta un alto grado de integración 

vertical, misma que es desagregada en las ocho actividades 

mencionadas anteriormente: Extracción de Petróleo Crudo y Gas 

Natural¡ 

Producción 

Refinación¡ Petroquimica Bá~ica; Construcción; 

y Distribución de Gas Seco¡ Comercio¡ Transporte por 

Agua; y Servicios Médicos. 

Debido a la precisión metodológica introducida por INEGI fue 

necesario llevar a cabo un~ investigación sobre la estructura 

productiva de la empresa, a fin de distribuir el consumo 

intermedio y el valor agregado; para ello, se tomó como 

referencia la estructura program~tico-presupuestal de la entidad. 

Cabe señalar que se calcularon divers;o1s ill ternati vas de 

1distrihución del Pln petrolero a efecto de compntibili~ar las 

magnitudes obtenid~JS por tendencias de las ramas 06, 3:3 y 34, 

publicadas por el INE"GI en las estadísticas de Curmtas de 

Producción publicadas. En estas ilctividarles se a~umió el supuesto 

de que la pilrticipr..Jción de Petróleos Mexicano5 es del 100 % en 

estas ramas de actividad. 

Sin embargo, al 0::1parece1- ln publicación dr~ lt1s Cuenl;Jo;; NacirJnales 

para el periodo 1980-1988, se detectó que las ramas 

mencionadas se re1J i strab.:in consumos intermedios, valores 
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agregados y producciones brutas en magnitudes superiores a las 

consignadas en el tomo de Cuentas Económicas de la Cuenta de la 

Hacienda Pública Federal. 

Para solucionar este problema, se reajustó la distribución del 

PIB del sector; sin embargo, no se realizó el mismo procedimiento 

con el consumo intermedio, ya que la sumatoria de dicho agregado 

por rama, rebasaba por más del doble la demunda de insumos 

reportada por la empresa en el anexo complementario. 

De las incompatibilidades detectadas surgió la necesidad de 

consultar con especialistas sobre el tema, los cuales aclararon 

que estas aparentes incongruencias se deben a que la empresa 

reporta al INEGI el consumo de intrainsumos; es decir aquella 

parte de la producción que se autoconsume como insumo. 

Debido a la confidencialidad con que maneja PEMEX la información 

de costos de producción, fue imposible calcular y distribuir 

directamente la producción de insumos para autoconsumo; por lo 

que la matri~ fue construida sólo con estadisticas publicadas 

oficialmente. 

V. Demanda Final 

Definido el Valor Bruto de Producción y teniendo como base los 

datos predeterminados de exportaciones, variación de exi~tenci~s 

y la formación bruta de capital, extraídos de la información de 

oferta y demanda global reportadas por las empresas en Cuenta 

Pública, y sentando el supuesto de permanencia estructural en los 

procesos productivos, se calculó la demanda final con base en la 

estructura de lu Matri= Nacional de 1980 vista desde lu ópticu de 

la oferta; para lo cual fue muy valiosa la matri::::: de rtJstribución 

porcentual por Unidad de Producción. 

Tomando como referencia la demanda intermedia calcul.::ida del SIP, 

su~ par~metros sirvieron de 

demanda final -a través 
base para ajustar la proyección 

de la invP.rsa de la matrl= 

de 

df'.~ 
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requerimientos directos e iOdirectos de 1980- (51_/) y asl 

determinar los valores de demanda intermedia imputables a otras 

ramas. 

En éste concepto se 
economicas donde el 

encuentran agrupadas diversas actividades 
SIP -no participa de manera directa, pero 

donde su acción tiene un 
insumos que son ofrecidos 

impacto fundamental; 

por el SIP o bien 

ya que consumen 

le suministran 

servicios y mercancias necesarios par~ su producción. 

Posteriormente, se utilizó el método RAS ajustado para determinar 

las celdilla~ de los diversos componentes de la demanda final que 

se desconocían. 

VI. Importaciones (Clasificación) 

Del tomo de Cuentas Econ6mic;:is, se obtuvo la información sobre 

las importaciones de cada empresa sujeta a control presupuesta! 

directo; una ve~ cuantificadus, se procedió a clasificarlas en 

importuciones de consumo intermedio y final. 

En el caso de las empresus no sujetas a control presupuesta!, se 

utilizó el anexo estadístico del Primer Jnformr~ de Gobierno, asi 

como los datos publicwdos por el INEG! en "Estadtsticas del 

Comercio Exterior de México 11
; lo cual permitió determinar las dos 

grandes divisiones di:• import.:1ciones (demonda intermedia y consumo 

final l, asi corno su distribución por r;::ima y agregudo económico. 

VII. Construcción de la Demanda Intermedia 

La información de 101 Cuent.:i Pública ::-;obre demanda de bienes y 

servicios por empres.u, esta subdividida en ins11mos n.,cional1~s 

importados; por lo qt.ll.' la sumatoria de los primeros se 1~quipar6 

al dato de demanda de insumos nucionules reqi~t.rado"'i en J<:.t ma·tri::: 

y, al incorporar l.:is imporl.-:iciones dí.:' dmnando Jn1 ermedia por 

51_/ Vargas .Juan Rafael. El Empleo del modelo de Insunt0-Producto 
en Latinoamérica. CEMLA 1984. Cuadernos de Inve~tigaci6n. 
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rama, se integra el rubro de insumos· nacionales e· importados; lo 

que posibilita determinar la variable matricial de consumo 

intermedio. 

Contando con los bordes de la matriz (vectores de consumo 

intermedio y demanda intermedia nacional), el trabajo restante se 

circunscribió a encontrar lac relaciones interindustriales que 

satisfacen las cifras de ambas condiciones¡ lo cual se logró a 
través de la aplicación del método RAS. 

Para afinar este cálculo e incorporar los cambios tecnológicos 

registrado~ de 1980 a 1988, se clasificó por rama de origen cada 

uno de los insumos demand.:1dos por las empresas y, en los casos en 

que so tuvó la seguridad dn que hablan sido suministrados por el 

SIP, se registraron en la correspondiente celda do demanda 

intermedia, aplicándose posteriormente el método RAS ajustado. 

VIII. Obtención de Matrices Auxiliares 

Una vez lograda la integr.:tción de los cL1adrantos de la matr i;: se 

procedió a efectuar la elabor::ición de las ~iguientes matrices 

auxiliar-es: 

A) Mi1tct- de Coefic;gpter; I{•cnjcg..-. La cual muestra la 
composición de las r;imas por unidarf de producción. 

B) Motriz de BPpperimjentg'i pi rectg.,. e Tpdj cr-rt1y¡ Determina la 
interrelación estwblecida por los sector~s para obtener unn 
unidad de demanda final, constituye la ba~e pura reali:.:ar l.:::.s 
proyecciones de cambios en la demanda final riel SIP, obtención 
de multiplicadores de ir11;1reso, medición de impactos, efectos 
por el decremento e incremento de precios, salarios, 
subsidj os, etc. 

C) ~g1;t~v~e ~~~té~~~cj~~t~7~r~n:~~ 1 t~gnsp~~!~~~rdcl~ro~~;g!~7~i~~ 
estructural de las ramas en su c.:Jráctcr do oferent.es dr! hiones 
y servicios. 

Por último, es necesario señal~r que las foses del procedimiento 

metodológico descrito, revisten en la mayoría de lo.s c.-,1 -;:;o~-; 

carácter lineal; por lo que en J;:_, medida que se .::sfinan Jos 
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c~lculos, se obtienen mayores y mejores datos, teniéndose que 

reiniciar el cálculo de los segmentos y vectores de la Matriz que 

esta siendo elaborada. 

Por lo expuesto, cabe manifestar que debido a la fuerte 

interdependencia existente entre los agregados econ6micos 

•atriciales, la construcción de la Matriz de Insumo-Producto del 

SIP 1988 requirió ejecutar varias veces el procedimiento 

preparado por los autores. 
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Capitulo 3. 

--.XSIS ES~ DE LOS RESlL TADOS DE LA rtRTRIZ DE INSUl'IO
PROIU:TO DEL SIP 

3.1 Consideraciones Gererales 

Tomando en cuenta que: 

El objetivo central de construir una Matriz de Insumo-Producto 
es realizar análisis sobre la estructura y funcionamiento del 
sistema económico-productivo. 

Dentro de las posibilidades que ofrece el modelo de Insumo
Producto para el análisi~, destaca el referido a la determinar 
las transformaciones estructur~les de un periodo, a través de 
examinar y comparar las situaciones de equilibrio extremas 
(inicial y terminal). 52_/ 

Este tipo de análisi~ pueden coadyuvar a enriquecer el 
ejercicio de las funciones de planeación y programación 
económica a cargo de las dependencias gubernamentales. 

Reali2ar el análisis estructural del SIP bajo el enfoque de la 
estática comparativa, requiere disponer de un puntn de re~erencia 

inicial con el cual poder comparar las relaciones estructurales 
identificadas en 1988. 

La alternativa de construir la Matriz de Insumo-Producto 1980 del 
SIP (a~o base del actual S.C.N. y para el que se dispone de una 

Matriz Nacional) con la metodologia descrita en el Cap. 2 fue 

descartada porque su construcci6n requería desarrollar un lnrgo 

proceso de investigación y contar con muyeres recursos humanos · y 

técnicos a los disponibles por los autores del presente trabajo; 

debido a que: 

Los procesos de resectori=aci6n y desincorporación de 
entidades, reali=ados a partir de 1983, propiciQron la 
dispersión o perdida de información b~sica en las dependencias 
coordinadoras de sector. 

La legislación fiscal establece a las empresas la obligación 
de conservar información económico-contable un máximo de 5 
aRos anteriores al último ejercicio fiscal (Código Fiscul de 

52_/ cfr. Cap. 1.1 del presente trabajo 



la Federación Art. 67) ¡ por lo que resulta dificil que éstas 
proporcionen información histórica más allá de éste periodo. 
Situación que se complica por el carácter confidencial de éste 
tipo de informes y porque algunas de las empresas del SIP 
ahora son privadas. 

Un número significativo de entidades del SIP existentes en 
1980 han dejado de operar, sea por que fueron liquidadüs ~ 
fusionadas con otras; lo que constituye un obstáculo casi 
imposible de sortear para allegarse de la información básica y 
complementaria requerida para el año de 1980.(Anexo A) 

En tal sentido, se optó por estimar las Cuentas de Producción y 

de Oferta y Utilización de Bienes y Servicios del SIP para 1980, 

considerando el procedimiento y los criterios metodológicos 

rese~ados en el Capitulo 2.4; ya que como se indicó en el 

Capitulo 1.2, a nivel de agregado existe un plena correspondencia 

entre estas dos cuentas con las variables y conceptos 
matriciales. Ambas cuentas, fueron preparadas para un total de 

151 entidades que participaban en 34 ramas de activid~d. 

Cqo.,...i decae j goe.,.. Anal j t j Ctj"" 

El estudio de la Ma~riz de Insumo-Producto presenta diversas 
opciones: 

1) Análisis de los tres cuudrantes de la Matri~: 

- Consumo y Demanda Intermedia. 

- Demanda Final. 

- Valor Agregado. 

2) Análisis de la Matri= en su flujo de Hercancias 

- De consumo prod1Jctivo y generación de valor a1Jrel)ac10 (CI y 
VA). 

- De o'ferta y ut.ilL~ación de bienes y servil.:ios (DI y DF). 

Tomando en consideración que el objetivo de trabajo es mostrur 
como el análisis estructural puede coadyuvar ejercer las 
funciones de planeación a cargo de las depend~nci.:ts coordinadoras 
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de sectores económico- administrativo;., para lo cual es 

importante resaltar los cambios estructurales del SIP en el 

periodo 1980-1988, se optó por reali~ar el segundo tipo de 

análisis; retomando el enfoque de cuentac de producción. 

Debido a que el valor bruto de la producción total de la Matriz 

constituye un concepto de tipo contable para asegurar la premisa 

de la Matriz en cuanto a su conciliación como cuadro de doble 

entrada, se decidió no considerarlo como marco de referencia 

analltico; el significado económico de éste agregado esta 

distorsionado al contabilizarse doblemente el valor agregado por 

el lado del pago a factores y, por el lado del gasto, en la 

demanda final; lo cual se camprunba con la igualdad PIB= DF-M . 

Entorno Económico General 53_/ 

Durante la década de los ao·s la economía mexicana observó 

profundas transformaciones estructurales ~ partir de las 

restricciones financieras internacionales y de las estrategiils de 

estabilización instrumentadas internamente. 

La calda de la demanda interna y la escasez de divisas para 

importar· insumos fundamentales trastocaron el funcionamiento de 

la estructura productiva nacional reforzada en la década de los 

70; de ahl que uno de los propósitos de politica económica haya 

sido inducir l.:t reconversión industriñl como estrategia para 

eficientar las funciones de producción y poder canali=ar un mayor 

flujo de mercancias nacionales a los mercados mundiales. 

53_/ Para la preparación de éste apartado se tomaron en cuenta 
los análisis y conclusiones de Vladimiro Brai:::.lovsky, Roland 
Clarke y Natán Warman, contenidos en el Prólogo y el Cap. 
"Cambios Estructurales en Condiciones de Estancamiento 11 de 
LA POLITICA ECONOMICA DEL DESPERDICIO. México en el periodo 
1982-1988, op. cit.¡ y Presidencia de la RepúUlica. 
Criterios Generales de Política Económica 1988 y 1989. 
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La premisa estructural de ésta estrategia consiste en suponer que 

al ampliarse la utilización de la capacidad instalada, es 

factible hacer rentable la inversión nacicinal y abatir las causas 

inerciales de la inflación de costos. 

De manera especificil, las medidas de política presupuesta!, 
fiscales, y financieras instrumentadas por el sector público para 

sanear sus finanzas, repercutieron en la estructura productiva 

del Sector Industrial Paraestatal (SIP). 

Al respecto, entre las principales medidas implantadas durante el 

periodo 1982-1988 destacan, la reducción rtel g~sto programable, 

con marcada incidencia en el de r.upital; la incorporación de 

tasas especiales de tribut.:Jción y enteros anticipados la 

Tesoreria de la Federación, como en el caso de los derechos por 

extr~cción y exportación de hidrocarburos y de sal; desfasamiento 

en la actualiz~ción de precios y tarifas públicas que afectó a la 

industria par~estatal del transporte, l~ siderurgia, los 

fertilizantes, los petrolíferos, l~ electricidad y los minerales 

no metálicos; restricciones para accerler al crédito comercial y 

de divisas controlad~s para importar insumos y bienes de capital. 

Los principales cambios en la estructura productiva del SIP, 
derivados de la poli tic a económica gubernamental y el persistente 

estancamiento 

continuación. 

económico, se presentan esquematizados a 

3.2 Consistencia de la HIP-SIP 1988 con el Siste~a de Cuentas 

Nacionales de Héxico. 

El utilizar los resultados de Ja Hut.r i~ SIP en la real i=:aci6n de 

an~lisis de tipo estructural y proyectar 1·esultndos para sugerir 

medidas de política económica y apoyar la 1.oma de decision~s, 

plantea al investigador el asegurar la conl)ruencia de lo~ 

rcsuJ lados obt.enidos con los publicados por las fuentes oficiales 

a fin de evitar su descalificación. 
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Al respecto, es necesario marcar las limitaciones de los 

resultados obtenidos, producto de la metodología empleada y el 

acceso a las fuentes primarias o secundarias de información. Cabe 
aclarar que en el caso de una Secretaria de Estado, la 

disponibilidad de información no es problemático; dadas las 

atribuciones que una Coordinadora de Sector tiene en cuanto a la 

solicitud de información a las empresas pararestatales bajo su 

coordinación. 

En primer lugar es necesario aclarar, que si bien las cuentas de 

producción correspondientes a los organismos y empresas 

controlados presupuestalmente estl1n valuadas a precios productor, 

en los organi~mos y empresas en donde la fuente de .información 

fueron los flujos de efectivo, Ja valuación se efectuó a precios 

comprador¡ ya que no se estimaron m~rgenes de comercialización 

por empresa que 1 como lo explicita la mctodologia del INEGI, 

deben contabilizarse por separado y ser traspwsados a la rama de 

Comercio. 

El INEGI determina lns m!Jrgcnes de comerci;;--1li::aci6n a través de 

estudios y encuestas especiales, las cuales no son public.:tdas¡ de 

ahi que para los autores de presente trabajo no fue factible 

calcular los márgenes correspondientes para la Matri:: del SIP. 

Sin embargo, al utili::a1- flujos de efectivo en entidades de 

control indirecto, existe una subvaluación en ingresos y ga5tos 

respecto a los niveles devengados que maneja el INEGI, para 

contabili=ar las transacciones económicas¡ por lo cual se adoptó 

el supuesto de que cxjst.e una compensación en la valorar.ión de la 

producción, ef'luivalente ~l margen de comerciali;::ución de cada 

empresa. 

P.:iru determinar la cons.i::.t.encia de las cifras de l•J MIP-SIP 1988 

con las de la economia en su conjunto, se muestra un comparativo 

de las cifras putlli.cad.::=1s por el INEGI (54_/l y las calculadns Pn 

la investig~ción. 
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Cabe señalar que el cálculo de las cuentas económicas del SIP se 

reali26 a precios corrientes, en virtud de que la información 

fuente -documentos contables y programas presupuestos- asi se 

presenta. Su conversión a precios constantes precisaria contar 

con recursos humanos, técnicos y financieros abocados a elaborar, 

pa'ra cada uno de los años que comprende el estudio, indices de 

volumen y de valor por cada linea de producto e insumos manejados 

por las cuarenta y dos empresas estudiadas y, una vez 

seleccionado el año base, proceder a su integración gradual para 

conformar los diferentes conceptos y rubros de las categorías de 

contabilidad social. 

En razón de no disponer de lo~ recursos aludidos para ejecutar 

una investigación de tal envergadura, los resultados y el 

an~lisis matricial del Sector Industrial Paraestatal 1988 se 

presentan a precios corrientes. Los macroagregados de las cuentas 

de producción del SIP (Producción Bruta, Consumo Intermedio y 

Producto Interno Bruto), se presentQn a nivel de actividad: 

11 I N E R I A 

(millones de pesos) Eco. Nac.55_/ s I p Part. 
-Corr lentes- (%) 

Producción Bruta 8,071,102 1,543, 762 19.12 
Consumo Intermedio 3,586,628 990,956 27.60 
p. I.B. 4,484,474 552,806 12.32 

El cálculo de lQ activjOad minera del SIP es muy consistente, ya 

que la participación del PIB con respecto ul de la economía es 

del 12. 3 % y para ese uño, en las Cuentas de f'roducci6n del 

Sector Püblico, la participación se estim'lba en 11.8%. Cabe 

aclarar que el Univer~o dr..o empres:Js mineras manejadas por el 

INEGI es menor al considerado en el pre$ente tr.:.bajo. 

54_/ INEGI-SPP. Sistema de Cuentas Nacionales de Héxico, 1985-
1988. Tomo lI: Cuentas rle Producción. 

55_/ Corresponde a la sumatoria de las ramas: 05 
Beneficio de Carbón y Grafito; 07 Extracción y 
Mineral de Hierro; oa Extracción, Beneficio, 
Refinación de Materiales No Ferrosos; y 10 
Beneficio de Otros Minerales No f1etálicos. 

Extracción y 
Beneficio de 
Fundición y 

Extracción y 
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INDUSTRIA PETROLERA PRODUCTIVA 
(millones de pesos) Eco. Nac. 56_/ 

-Corrientes-
Producción Bruta 
Consumo Intermedio 
p. I.B. 

20,137,112 
9,803,216 
l.0,333,896 

S I P 

13 ,l.64 ,911.. 9 
2,831,015.9 

10,333,896.0 

Part. 
(%) 

65.37 

28.87 
l.00.00 

Al ser desarrollada esta actividad exclusivamente por el Estado a 

través de PEMEX, la participación del SIP en la cUf;onta de 

producción deberla ser del 100%; sin embargo como se mencionó en 

el apartado 2.4, la MIP-SIP se construyó con la información 

oficial publicada (Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Informe 
de Labores de la SEMIP, PEMEX y los estados financieros de la 
empresa dados a conocer por la SECOGEF), misma que por sus 

criterios presupuestarios solo considera los insumos adquiridos y 

excluye la producción utili::ada int~rnamentc como in-::;umo, de ahi 
que existan discrepancias rüspecto al consumo int.ermedjo dado a 

conocer por el INEGI en el Sistema de Cuentas Nacionales 1985-

1988. 

Consultando direct~mente a personal de la Dirección General de 

Estadistica del INEGI se corrobor6 que éste instituto cuenta con 
abundante información sobre Petróleos Mexicanos y que puede 

realizar el cálculo de los intrainsumos necesarios para integrar 
completamente la cuenta de producción de la industria petrolera; 
en tanto que los datos que se presentan en Cuenta de la Hacienda 

Pública no permiten calcular el autoconsumo, ya que su base 
metodológica es la contabilidad fisc~l y financiera de las 
empresas. 

56_/ Corresponde a la sumatoria de las ramas: 06 Extracción de 
Petróleo Crudo y Gas Natural; 33 Petróleo y Derivados; y 34 
Petroqui•ica Básica. 



ELECTRICIDAD Y GflS 

(millones de pesos) 
-Corrientes

Producción Bruta 
Consumo Intermedio 
P.I.B. 
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Eco. Nac. 57_/ 

9,406,717 

4,445,107 
4,961.,61.0 

5 I P 

9,360,363.0 
4,646,833.5 
4,71.3,529.5 

Part. 
(%) 
gi).5 

101 •. s 
95.0 

El total nacional de esta actividad incluye Agua, cuya 
participación en el PIB es de un 2.6% p~ra 1988, por lo que el 

Valor Agregado obtenido para el SIP estarla subvaluado en un 
2.4%. Sin embargo, como el monto de dicha variable es producto rle 

totali~ar la actividad que realiza PEMEX Cgas seco), C.F.E. y 

Cia. de Lu:o: y Fuer;:a del Cent.ro (electricidad); se optó por 

mantener el resultado obtenido a través de la metodología 

empleada de desagregación (Inciso 2.4). 

En cuanto al Con~umo Intermedio, la cifra es mayor en 4.5 %, lo 

cual se debe a que el TNEGI tiene acceso a la inform~ción de 

costos de producción de 1.0ls empresas y pueden discriminar cierto 

tipo de gastos en insumos que no entran en el proceso productiva 

del año en cuestión, pero que en Cuenta PUblica deben de aparecer 

debido a que fueron erogados durante el ejercicio fiscal que se 

reporta. 

F E R T I L I Z A N T E S 
(millones de pesos) Eco. Nac. 58_/ s I p Part. 

-Corrientes- (%) 

Producción Bruta 8 ,591,072 1,670,860.0 19.44 
Consumo Intermedio 5,224,326 1,198,11.9.8 22.93 
P.I.B. 3,366,746 472,740.2 1.4.04 

Esta rama del SIP abarca la actividad de producción de los 

fertilizantes e incluye tamhién la producción de insecticidas, 

debido que la empresa ubicada en esta rama, Fertili::antes 

57_/ Corresponde a la rama 61 Electricidad, Agua y Gas Seco. 

58_/ Corresponde a la ramas: 36 Fertilizantes; y 40 Otros 
Productos OUi•icos que contiene el grupo 4001 Insecticidas y 
Plagicidas. 
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Mexicanos S.A. (FERTINEX), no sólo se dedica a la producción de 

fertili;:antes Cmás del 90% del total de la economía) si.no t.ambién 

interviene en la producción de plagicidas e insecticidas. 

INDUSTRIAS BASICAS DEL HIERRO Y EL ACERO 

(millones de pesos> Eco. Nac. 59_/ S I P 
-Corrientes-

Producción Bruta 
Consumo Intermedio 
P. I.B. 

AUTOMOTRIZ Y 

(millones de pesos) 
-Corrientes-

Producci6n Bruta 
Consumo Intermedio 
P. I.B. 

l.5,04l.,559 
9,6l.4,406 
5,427,153 

3,678,08l..6 
2,384,90l..3 
1,293,180.3, 

EQUIPO DE TRANSPORTE 

Eco. Nac. 60_/ S I P 

8,709,946 
4,585,lt34 

4,l.24,5l.2 

758,050 
657,735 
111,337 

e o N s T R u e e I o N 

(millones de pesos) 
-Corrientes-

Producción Bruta 
Consumo Intermedio 
P. I.B. 

Eco. Nac. 6l._/ S I P 

38,881,003 4,721,899.6 
23,498,401 1,652,665.0 
15,382,602 3,069,234.6 

Part. 
(%) 

24.45 
24.80 
23.82 

Part.. 
(Z) 

7.5 
l.l..9 
2.7 

Par-t.. 
(Z) 

l.2.l.4 
7 .03 

l.9.95 

En todas estas ramas, al igual que 

conocen datos 

en la anterior 
fertili;::antes, no se oficiales sobre 

de 

la 

participación estatal -a nivel de cuentas de producción- con las 
que se pudiera con~tatur la consistencia de la MIP-SIP con el 

Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

59_/ Corresponde a la rarnn 46 Indust.rias B:asicas del Hierro y el 
Acero. 

60_/ Corresponde a la sumatoria de las ramas: 57 Carrocerlas,, 
rtotores, Partes y Accesorios para Aut.omóviles; y 58 Equipo y 
"aterial de Transporte. 

61_/ Corresponde a la r~ma 60 Construcción. 



(millones de pesos) 
-Corrientes

Producci6n Bruta 
Consumo Intermedio 
p .I.B. 

T R A N S P O R T E 
(millones de pesos) 

-Corrientes
Producción Eruta 
Consumo Intermedio 
p. I.B. 

S E R V I C I O S 
(millones de pesos) 

-Corrientes-
Producción Bruta 
Consumo Intermedio 
P.I.B. 

69 

Eco. Nac. 62_/ S I P 

1091707,545 12,936,304.3 
21,178,583 483,622.2 

88,528,962 12,452,682.1 

Eco. Nac. 63_/ 

37 ,895,890 

12,629,126 
25 ,266 '764 

M EDICOS 

Eco. Nac. 64_/ 

15, 722,245 
5,118,314 

10,603,931 

s 1 p 

416,295.8 

113,421.4 
302,874.4 

S I P 

203,105.7 
50,092.3 

153,013.4 

P'art. 
(:11 

11. 79 

2.28 
14.06 

..... t. 
(ll:) 

1.09 

0.89 

1.98 

Part. 
(%) 

1.29 

0.97 

1.44 

En éstas ramas la participación del SIP es marginal, a excepción 

del Comercio en la que interviene PEMEX; cabe sef'lalar que en la 
actividad de comercia se incluyen los márgenes de 

comercialización de PEMEX, pero para que metodológicamente fuera 
totalmente compatible con la de INEGI, seria necesario adicionar 
los márgenes de las demás empresas. 

Sin embargo, en consulta con especialistas en el tema se~ataron 

que los niveles manejadas para las variables macro de transporte 

y servicios médicos, eran similares en un 95% o las que 
contabilizaba el INEGI. 

62_/ Corresponde a l~ ruma 62 Comercio. 

63_/ Corresponde a la ruma 64 Transporte. 

64_/ Corresponde a la roma 70 Servicios "'6dicos. 
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SERVICIOS PROFESIONALES 

(millones de pesos) 
-Corrientes

Producción Bruta 
Consumo Intermedio 
P.I.B. 

Eco. Nac. 65_/ 

10,043,334 
1,959,912 
8,083,422 

S I P 

1,238,516 
160,537 

1,077,979 

Part. 
U:l 

12.33 
8.19 

13.33 

El universo mayoritario de esta actividad esta conformado por 

Institutos de Investigación, los cuales no tienen un precio de 
mercado para sus actividades, y si bien algunos de ellos venden 

algún tipo de bien o servicio su precio es simbólico; por lo cual 

su producción bruta se i9ual6 con el costo tot.al de los insumos 

que adquirieron para llevar a cabo su actividad. 

Por otra lado, algunos de estos in~titutoz no forman parte de la 

mue~tra de empresas con$ideradas por el INEGI; sin embargo, dado 

su interrelación con el sector productivo (Instituto Mexicano del 

Petróleo, de Investigaciones Eléctricas, Nucleares y 

Siderúrgicas, entre otros), se decidió incluirlos en la Matri=. 

En esta actividad, no se puede tener certe=a del porcentaje de 

compatibilidad señalado, pues seria necesario que el INEGI la 

validara; no obstante los especialistas cons1.1ltados, hicieron 

incapié en que el INEGI también estima una p~rte de la matri=, y 

que los problemas planteados no invalidaban el trabajo y los 

resultados obtenidos, aunque 

recomendable tomar en cuenta 

puede brindar mediante convenio. 

para una mejor 

la asesoría que 

construcc i6n es 

dicho instituto 

65_/ Corresponde a la rama 68 Servicios Profesionales. 
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3.3 cambios Generales en la Estructura Productiva del SIP 66_/ 

La actividad productiva del SIP generó en 1980 una producción 

bruta de 1,187.9 miles de millones de pesos (MM$), que constituyó 

una aportación del 17.1% de la producción bruta generada por la 

economía nacional -CPEN)- en ese mismo año, (6,915.4 MH$ )¡ para 

1988 el SIP tuvo una producción bruta de 63,087.9 MM$ que 

significó una participación de 1~% en la PBN (525,319.1 MM$). 

Cabe precisar sin embargo, que dicha producción no fue totalmente 

generada por el SIP, ya que en el cuadro de transacciones 

interindustriales se incluye la aportación de 

otras actividades económic~s directamente 

agentes dedicQdos u 

encadenadas a los 

procesos productivo-.::; de• los organismos y empres.:::1s del sector. 

67_/ 

La producción bruta generada direr~tamente por el SIP en 1980 fue 

de 801.8 MM'$ (11.5% del PBN) y en 1988 de 49,591.8 MM$ (9.4% de 

la PDN). 

La menor participación observada se acompaña del decremento en 

términos reales del PB del SIP, el cual para 1988 ascendió a 

619.5 MM$, inferior en 22.7% al obtenido en 1980; éste hecho se 

explica tanto por el proceso de desincorpornción de organismos y 

empresas del sector, ya que en :1.980 se participaba en 34 ramas de 

la economla y para 1988 sólo en 17, como por el virtual 

estancamiento de la actividad económica n~cional registrada P.0 el 

periodo. 

66_/ Idem. y Jorge Tamayo. Las Entidades Paraestatales y la 
Rector la del Estado. Memoria del Simposio sobre 
Moderni=ación y Empresa PúUlica. Colegio Nacional d~ 
Economistas. Julio de 1988. 

67_/ Sobre la inclusión de la columna otras activjdades, 
consúltese el trabajo de R. 0 1 Connor y E.W. Henry cit~do el 
Cap. 1.4 de la presente investigación. 
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An~lisis de la Demanda y Formación del Valor Agregado 

El producto bruto total del SIP en 1980, incluyendo otras 

actividades con las que tiene relación productiva directa, se 

integró con un 32.2% de consumo intermedio (382.1 HM$l y 67.8% 

de valor agregado (805.9 MM$)¡ para 1988 estas proporciones 

cambian, ya que el consumo intermedjo aumenta a 39.3% y disminuye 

1a participación del valor agregado a 60.7% 

Con la estructura de la producción bruta directa del SIP (PD-SIP) 

ocurre el mismo fenómeno: el consumo intermedio en 1980 fue de 

233.2 MM$ (29.1% de la producción lograda en ese a~o), para 1988 

esta variable alcan::ó un monto de 15,058.6 MM$ (30.4% de la PB

SIP); mientras que el valor agregado, de represent~r el 70.9% del 

la producción en 1980 (568.6 MM$) pasó a 69.6% en 1988 (34,533.Z 

MM$J. 

Este cambio desfovarablc, represento lo perdida de la 

productiva del sector, ya que consumiendo un mayor 

copacidad 

nivel de 

insumos se genera un menor nivel de ingresos; lo cual se explica 

por la modificación de precios relativos, ya que mient.ras los 

precios de los insumos adquiridos los fija el mercado, los 

precios y tarifas de las mercancías ofrecidas por las entidades 

paraestatoles ~on dctermin~dos por el Gobierno. 

Al respecto, cabe señalar que hasta ~988 el Inrtice Nacional de 

Precios Productor General -INPP Base 1980;100- llegó a 8,783.7% y 

el de las Materias Primos registró un indice de 10,342.5%; el de 

las Empresas Públicas se ubicó en 8,605.0% y el de lao;; Privadas 

ascendió a 9,214.8%. Los INPP 1988 en actividades rtonde p~rticipa 

el preponderanteme-ntc el SIP fueron los siguientes: Industria 

Petrolera 5 ,503. 9% ¡ Elect.r icid;:id 7, 464. 7%; Abonos y Fcrtil i;:ant.es 

8,811.9%; Industrias Diisicas del Hierro y Acero 10,31t8.8%, 

La incorporación de procesos tecnológicos inten~ivns en capi t.'31, 

eje de los programas institucionales p~ra propici~r el cambia 

estructur~l en las empresas con mayor si~nif icancia product.iv~, y 
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la modif icaci6n de los precios relativos de intercambio comercial 

a lo largo del periodo de estudio, explican en buena medida las 

transformaciones estructurales seMalas. 

De manera más especifica, puede indicarse 

del sector minero en 1980 se componía 

que la producción bruta 

de 37.1% de insumos 

intermedios y 62.8% de valor agregado, mientras que para 1988 la 
proporción se habla invertido 64.1% y 35.8%, respectivamente; a 

su vez, el sector eléctrico aumenta el consumo de insumos de 
22.9% a 49,6% en el periodo de referencia, mientras el valor 

agregado desciende de 77.0% a 50.3% . 

Sin embargo, hay ramas cuya composición casi permanece 
inalterable como el caso de Fertilizantes, Industrias Básicas del 
Hierro y el Acero, Comercio y Construcción. 

En el Sector Petrolero Productivo se registra un cambio 
favorable, ya que la generación de ingresos via valor agregado 

aumentó de 57.3% a 78.4% en el lapso estudiado. 

Empero, ~ste resultado podria deberse a consideraciones de tipo 
estadístico en la información manejada; ya que al parecer, como 

se detalla en el punto 2.4, las cifras de Cuenta Pública 
con::;;;ignan niveles de consumo de insumos inferiores a los 
manejados por el INEGI para PEMEX. 

Resumiendo, las actividades en las que el SIP ha 
participando muestran un estancamiento o deterioro 

seguido 

de su 
capacidad productiva para generar ingresos (a excepción del 
Sector Petrolero Productivo y con la salvedad seMalada). 

Const.l90 Productivo Sectorial 

La demanda de insumos intermedios directamente gener~da por el 

SIP paso de 233.2 HM$ a 15,058.6 HH$ que en términos reales 
significo un decremento del 36.5% (148.0 MM$). 

La modificación de su estructura se muestra a continuación: 
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(Estructura Porcentual) 

1980 1988 
% % 

Consumo de Insumos 
Nacionales e Importados ~ .:IJlll....ll 

Importaciones u.....a li...11 

Insumos Nacionales ~ .IUWl 
- Insumos de Otras Ramas 23.0 21.4 
- Insumos de Ramas donde 

Participa el SIP 65.2 61 •. 6 

Este cuadro resumen muestra el fracaso de las politicaz 

establecidas 

sustitución 

por el P.N.D. 1983-198~ para acrecent~r 

de importaciones en la empresa pública; ya que el 

detrimento de los insumos componente importado aumenta en 

nacionales, particularmente de los proveniente~ de Otras Ramas de 

actividad con las que el SIP se vincula productivamente. 

El incremento en el nivel de importaciones est6 determinado en 

gran parte por el Sector Petrolero Productivo y por el Eléctrico; 

éste comportamiento responde a las políticas 

durante 1986 y 1987 para ab<Jtir la inflación 

sin embargo, 

instrumentadas 

mediante la apertura comercial externa 1 ya que al permitir a las 

empresas adquirir con mayor facilidad los Insumos Importados 
necesarios para su producción, se mejora la e~tructura de costos 

directos. 

Tomando al consumo de insumos nacionales como referencia total 1 

se detecta un decremento relativo en el consumo de insumos 

provenientes de Otras Ramas en favor de los insumos que son 
generados en las actividades donde participa el SIP. 

Este resultado es consecuencia del retiro de las empresas en 
diversas· ramas de actividad económica, por lo que a nivel de 

sector, puede afirmarse que la integración productiva a nivel 
vertical ha ido disminuyendo progresivamentP.. 
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Por otra parte, en el Total de Demanda Intermedia pueden 
observarse cambios porcentuales muy peque~os, a eMcepción de la 

Industria Petrolera Productiva, donde la Oferta y Demanda al 
interior del propio sector bajó de 63% a 45.5% y en el sector de 

Electricidad, Gas y Agua, el consumo de insumos del sector 

Petrolero Productivo pasa de 81.1% a 72.7% y el autoconsumo 
sectorial de 10.5% a 7.8%, de 1980 a 1988. 

Estos cambios reflejan la introducción de nuevas tecnologlas en 
los procesos productivos energéticos y el cumplimiento del 

objetivo de ahorro de energía asi como la utilización de insumos 
y técnicas que eficientizan y optimizan su uso. 

Sin embargo, en el periodo de estudio otras empresas del SIP, no 

manifiestan cambios tecnológicos importantes en sus procesos 

productivos; lo cual probablemente obedezca a la fuerte 

contracción que se impuso centralmente a los programas de 

inversión en el periodo 1982-1988. 

For•aci6n Del Valor Agre9ado 

En 1988 el Valor Agregado se sitúa en 38,263.7 Miles de Millones 

de Pesos (t1t1$), mientras que en 1980 fue de 805.9 HM$; de estos 

ingresos, los directamente generados por los organismos y 
empresas que integraban el universo del SIP en esos a~os fueron 

de 34,533.3 MM$ para 1988 y de 568.5 MM$ para 1980. 

Su estructura se muestra a continuación: 

( Miles de Millones de Pesos -Corrientes- y z 

198Q JMI 
Valor Agregado 568.6 100.0 34,533.2 100.0 
Remuneración de 
Asalariados 99.4 
Superávit Bruto 

17.4 6,230.3 18.0 

de Operación 301.1 53.0 11,702.7 33.9 
Impuestos Netos 
de Subsidios 168.1 29.6 16,600.2 48.1 



Estos resultados reflejan el circulo vicioso en el que se 
encuentra la empresa pública: Por un lado, la incapacidad para 

generar ingresos y, por el otro, la distribución del ingreso 

restringe la posibilidad de crecimiento de las empresas al 
reducir de manera drástica la fuente de recursos para financiar 

nuevos procesos productivos. 

Este fenómeno se debe a la interrelación de dos factores básicos 

del Valor A9regado: 

1) Las Remuneraciones de Asalariados aumento en 0.6% su 
participación en el Valor Agregado, ya que si bien existe una 
tendencia a la baja en las Remuneraciones Medias de los 
empleados y trabajadores de las empresas paraestatales, por 
otra parte, pese a la desincorporaci6n de empresas, se observó 
un aumento de casi 9% en el empleo del Sector. 

2) El incremento de cerca de 20 puntos porcentuales de los 
Impuestos Indirectos Netos de Subsidios, resultado de la 
política de saneamiento de las finanzas públicas del Gobierno 
Federal que, incremento de manera significativa la carga 
tributaria a las empresas (PEMEX) y redujo el nivel de 
subsidios (C.F.E.); acciones que no fueron acompaMadas de una 
política realista de precios y tarifas, como lo demuestran los 
rezagos incurridos a fin de no entorpecer el desarrollo del 
Pacto de Solidaridad Económica CPSE> y el Pacto para la 
Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE). 

Es importante seRalar que para 1988 el 88.2% del Valor Agregado 
generado directamente por el SIP proviene del Sector Energético, 
el cual a nivel nacional tiene una participación del 7.8%. 

An6lisls de Of er~a y utllizacl6n de Bienes y Servicios 

La producción bruta del SIP en la perspectiva de Oferta durante 

1980 fue de 1,187.9 MM$, la cual se incrementó en 94.0 MM$ por 
las importaciones de consumo intermedio y final alcanzando la 

Oferta Global de Insumos la cifra de 1,281.9 MM$; para 1988 la 
PB-SIP se ubic6 en 6,3087.9 MM$, las importaciones en 5,874.5 MM$ 

y los insumos nacionales e importados en 68,962.4 MM$. 
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Como puede observarse, se incrementa la participación de las 
importaciones en la Oferta Global, ya que en 1980 fue de 7.3% y 

en 1988 pasa al 8.5%; en cuanto a la estructura, las 

importaciones destinadas al proceso productivo se situaron en 44% 

para 1980 y para 1988 en 51%, dicho incremento reafirma la 
politica de la empresa pública por abatir la inflación de costos 

a través del abastecimiento externo de insumos. 

En cuanto las importaciones destinadas al consumo final, su 

configuración en 1980 indica que el 26.6 % se encaminaban a 

satisfacer el consumo privado y de gobierno, el 66% a la 
formación bruta de capital, quedando indefinido un 7.3% 

registrado en la variación de existencias; en 1988 estas 
participaciones cambian a 32%, 61.2% Y 6.8%, respectivamente. 

De lo antes expuesto, se concluye que en el lapso de estudio, se 

ha verificado una reorientación de las Importaciones del Sector 

para atender en primera instancia los requerimientos productivos 

intrasectoriales y en segundo término el Consumo de la sociedad. 

Al respecto, cabe apuntar que durante muchos a~os las entidades 

paraestatales fueron los importadores exclusivos de ciertas 

~ercancias (PEMCX en petroquimicos y petrolíferos; C.F.E. en 

electricidad para zonas fronterizas; FERTIMEX en fertilizantes e 

insecticidas; CONASUPO- en granos y oleaginosas, etc,) 

En 1980, el 28.6% de la Oferta Total del SIP Cl,187.9 MM$l fue 

canali:ada como insumos nacionales para la producción, mientras 

que a la demanda final se destinó el 71.4% de la producción; ocho 

aRos después las proporciones fueron del 34.6% Y 65.4%, 

respectivamente. 

La composición de la Oferta de las empresas del SIP en este lapso 
se presenta a continuación: 
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(Miles de Millones de Pesos -Corriente- y %) 

1 9 6 o 
Concepto Monto X 

Oferta y Utiliza-
Ci6n del SIP 4Ql..4 

Demanda Intermedia ~ 
De111anda Final ~ 

Consu1110 
F.B.K. 
Var de Edst 
Exportaciones 

131.7 
142.2 

7.4 
233.9 

16.4 
17.7 
1.0 

29.2 

1 9 8 6 
Monto X 

¿g 521 8 1Wl.....Q 
18 §11 7 az...a 
30 98Q ~ 

7 191. o 
5 529.6 
1 853.3 

16 406.2 

14.5 
11.2 

3.7 
33.1 

La utill:zación de Insumos directamente producidos por el SIP 

destinados a la producci6r1 aumenta en 1. 8 puntos porcentuales. En 

un an~lisis de introyccci6n de éste segmento, se es~ablece que 

las empresas que actualmente participan en el SIP han centrado su 

Oferta y Consumo en las 17 ramas de actividad económica vigentes 
en 1988, ya que en general la baja do la Oferta se Presenta en el 
concepto de "Otras Ramas". 

Por lo eKpuesto, se puede afirmar que en el periodo de estudio se 

logró una mayor concentración en la oferta generada y una mayor 

integración hori2ontal del proceso productivo en las empresas del 

SIP. 

En la Demanda Final se ha operado una transformación estructural 

profunda, el consumo privado y gubernamental disminuye como 

resultado de las políticas de ahorro y uso eficiente de energía y 

la reorientación del gasto de las empresas del Sector hacia el 

consumo productivo. 

La contribución del Sector a la formación bruta de capital Fijo 

de la economía, es la variable que más se ve afectada en el 

periodo de análisis. 
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t~i~ 
~AUB. 

·u.sis tm nt.u 
B[ Li\ fü~\.~\HE-f:h 

Su participación dentro de la Demanda Final disminuye en 6.6 

puntos porcentuales, producto de la desincorporación de empresas 

productoras de bienes de capital (Cia. Mexicana de Tubos, FUMOSA, 

empresas de la industria naval y del autotransporte, entre otras¡ 

consúltese Anexo Apartado 3,1), y por los efectos de la acentuada 

crisis; ya que los proyectos de inversión son los más vulnerables 

dentro de la fase recesiva del proceso de reproducción cconómic<J. 

En éste mismo entorno de crisis, aparece uno de los elementos 
clásicos: El incremento de stocks, y..-.J que de significar un 1% en 

1980 pasa a 3.7% en 1988. 

El elemento dinámico de ésta demanda son las exportaciones, 

variable que incrementa su participación en casi 4% alcanzando en 

1988 los 16,406,2 MM$ de los cuales casi el 90% son exportaciones 

petroleru-:;:, las cuales det.ermin::in el o;;nldn f;:1vor.:ihle de la 

balanza comercial sectorial, que en 1980 ascendió a 157.6 1'1MS y 

para 1988 alcan=ó 11,892.4 MM$ . 



CAPITULO 3 
ANEXO 



11 A t R 1 l D E 1 N S U fl O P R O D U C t O 
DEL S. t. P. 

U N 1 V E Fi S O 1980 U N 1 V E R S O 19BB 

RAflA ENTIDAD 

IY.INIXJSTIHAIWl.FACTIID.A 
4.1 FUITILIZUITIS1 

rrRTILJZUITT5 l'EIICU«lS, S.~. 
• FtRTILIZi'..'ITESFOSfATAOOS:'ltllCAICS,S.A, 

IV. lli!.UiTRIA IWlfACTl.IUA 
MFUITILl?rl!TE5: 

GAS SE!Ill 
l~AD 
CEHmo, s.11. 

FUltlLIZA:<TES l'Elltf.105, S.A. 

4.2 UllUSTIHA BASICA DEl HIEJl!O Y El. t.IDD1 

IMITAOO 3.1 
AIElDA 

~~~~~l~.LAS TllOWi S.A DE C.V. 
FURtlALEACllHS CE: l'UICO, S.A • 

... 



1\ A T R 1 l D E 1 11 S U K O P R Q D U C T D 

UWIVERSD 11180 

R A KA E K T 1 Q AD ... . . 

... 

'" 

4,8Hiff1.YCUIT~1 
aJl>MIA INCllSTRlrt. OC ATUOJIU, S.A. 

y, mtmUI:UJh 
art'REJU LA llMRSICJ( FISICA RULlIADA 
PmfEI'UYCff 

D E L S. 1, P. 

U N 1 V E R S D 111 8 B 

RAltA EPITIDAD 

U Ml'l'CTRII Y EWIFO ti'. ~m 
DINA 
SIDDIA 
ID'ICAMIL 

y, COETiu:tUJh 
til'ffEH1'E LA ltf.USICll FISICA llEALIWIA 
~rouvcn: 

•Entldldf'roductDl'Jdtllltl\tidlt&oltll 

mi\T~l.I 
AIE:JDA 



ftATRIZ DE JNSU"O PRODUCTO 
DE t. S. J, P. 

U N I V E R S O 19 B O 

liAtlA 

VI, SERVICIOS1 ... 
EN T 1 DAD 

Al.ISrEICANJS,S,A,t:E:C.V, 
ttc.v. 

"' 

6.l SERVICIOS ~SIB'IU.ES1 
mt'MIA l[IICUIA OC El~ICtES, S.A. 

6.4 saivu:ms ro1oos 
fUli'D.EDSl'E1ICA'llS 
lret'fleo'DELAPF!lTACIC)II.'(SEf..VICIC.S 
1'EUCOStt5lltcZFIT~I 

151 DfTIDAWi PMTICIPOO!S 

llll\U.SO 

1900 151 

"" o 
o 
" 

lllSSOCACTlVl~ 

U H 1 V E R S O 19BB 

RAnA E l'f T 1 DAD 

"' 

6,4$VICIOSfEllCOS 
FUR!l.EOS l'EJIC:U«l'S 
ICDl'RE!itE LA ff;l'.S':'ACI~ CE SERVICIOS 
ICDIOJSOESUIOSPIT"'-.l 

• EnUdd Prod-Jttor.a d1 B1enn d• ~1111 

42ENTllWG PMllCIPMNTIS --------

l'i90 34 O - OOIMOCS Nl ~: 
19911 O 17 SEIYICU:S [lfJ'(PAfl\m SttEJlll, S.A. 

lllPMTADO::S.I ...,.. 



APARTADO 3.1 
ANEXO A 

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA EN LAS QUE PARTICIPA EL SIP 

SECTORES 
1 MINERIA 

1980 

05 EXTRACCION Y BENEFICIO DE 
CAR80N Y GRAFITO DE SUS -
DERIVADOS. 

07 EXTRACCION Y 8ENEFICD DE
MINERAL DE HIERRO. 

08 EXTRACCION, BENEFÍCID, -
FUNDICION Y REFINACION DE 
MINERALES METAL!COS NO FE 
RROSOS. -

10 EXTRACCION Y BENEFICIO DE 
OTROS MINERALES NO METAL! 
CDS. -

11 PETROLERA PRODUCTIVA 

06 EXTRACCION DE PETROLEO 

33 PETROLEO Y DERIVADOS 

34 PETROQUIMICA BASICA 

111 ELECTR 1C1 DAD GAS Y AGUA 

61 ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 

IV INDUSTRIA MANUFACTURERA 

4.1 FERTILIZANTES 

36 ABONOS Y FERTILIZANTES 

4.2 INDUSTRIA BASICA DELHIERRO 
Y EL ACERO 

SECTORES 
1 MINERlA 

19B6 

05 EXTRACCION Y BENEFICIO DE 
CAR80N Y GRAFITO Y FABRl
CACION DE SUS DERIVADOS. 

07 EXTRACCIDN Y BENEFICO OE
MINERAL DE HIERRO 

08 EXTRACCION, BENEFICIO, 
FUNDICION DE MINERALES ME 
TAL! COS NO FERROSOS -

10 EXTRACCION Y BENEFICIO DE 
OTROS MINERALES NO METAL! 
CDS. -

11 PETROLERA PRODUCTIVA 

06 EXTRACCION DE PETROLEO 

33 PETROLEO Y DERIVADOS 

34 PETROQUIMICA BASICA 

111 ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 

61 ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 

1 V INDUSTRIA MANUFACTURERA 

4.1 FERTILIZANTES 

36 ABONOS Y FERTILIZANTES 

4.2 INDUSTRIA BASICA DEL HIERRO 
Y EL ACERO 



SECTORES 
1980 

46 INDUSTRIA 8ASICA DEL HIE
RRO Y EL ACERO 

4,3 AZUCAR 

16 AZUCAR 

4. 4 1NOUSTR1 AS METAL 1 CAS 

48 MUEBLES METALICOS 

49 PRODUCTOS METAL!COS ESTRUCTU
RALES. 

SECTORES 

50 OTROS PRODUCTOS METALICOS EXEPTO 
MAQUINARIA 

4.5 AUTOMOTRlZ Y EQUIPO DE TRANSPORTE 

56 AUTOMOVILES 

57 CARROCERIAS, MOTORES, PARTES 
Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES 

58 EQUIPO Y MATERIAL DE TRANSPORTE 

4.6 lNDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA 

35 QUIHICA BASICA 

37 RESINAS SINTET!CAS Y ARTIFICIALES 

38 PRODUCTOS FARMACEUT!COS 

4. 7 TEXTIL Y DEL VESTIDO 

1988 

46 INDUSTRIA BASICA DEL HIERRO 
Y EL ACERO 

4.5 AUTOMOTRIZ Y EQUIPO DE -
TRANSPORTE 

46 AUTOMOVILES 

57 CARROCERIAS, MOTORES, 
PARTES Y ACCESORIOS PARA 
AUTOMOVILES 



SECTORES 
19BO 

24 HILAOOS Y TEJIDOS DE FI
BRAS BLANDAS 

25 HILADOS Y TEJIDOS DE FI
BRAS DURAS 

27 PRENDAS DE VESTIR 

4.B PAPEL Y CARTON 

31 PAPEL Y CARTON 

4. 9 INDUSTRIAS DE MINERALES NO 
METALICOS 

43 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VI
DRIO 

45 PRODUCTOS A BASE DE MINE
RALES NO METAL!COS 

47 INDUSTRIAS BASICAS DE 
MINERALES NO FERROSOS 

4 .10 REFRESCOS Y AGUAS GASEOSAS 

22 REFRESCOS Y AGUAS GASEOSAS 

4.11 OTRAS INDUSTRIAS 

59 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

SECTORES 
19BB 



CONSTRUCCION 

60 COHSTRUCCION 

VI SERVICIOS 

6.1 COMERCIO 

62 COMERCIO 

6.2 TRANSPORTE 

64 TRANSPORTE 

6.3 SERVICIOS PROFESIONALES 

68 SERVICIOS PROFESIONALES 

6.4 SERVICIOS MEDICOS 

70 SERVICIOS MEDICOS 

CONSTRUCC!ON 

60 CONSTRUCCION 

VI SERVICIOS 

6.1 COMERCIO 

62 COMERCIO 

6.2 TRANSPORTE 

64 TRANSPORTE 

6. 3 SERVICIOS PROFES 10-
NALES. 

68 SERVICIOS PROFES 10-
NALES 

6.4 SERVICIOS MEDICOS 

70 SERVICIOS MEDICOS 



~artad:J :.3 J= ~~~et 

-=- ~GE LAS Ct!~~-~~DU~IO.!.,l:fl SIP ¡:;90 ~-~!~~-~i~~;-~-i:!~-::~~~;_~=:-eb-q~ 
PFOl!L'CC!IJI !!RUTA C[JISlJl"O JIPEP'"f!.110 PflODL(TO INTEF~ ÑitlTO ----------------
1980 19'18 1980 1Qtl8 19!rl 1998 

1 ftinffia 10,015.0 1,541,76:.o 3,720,:f 9<;{\~.o 6.214.1 ~:!,806.9 
JI lnd ,_,rgl.era cro:lucth1a 192,966.0 13,Jb4,911.q 78,041.0 2,831,015.9 IN,925,0 to,=:;;,lj(l:.O 

1lJ f~~:r;;:"~uj~~1;ª S415t:9,3 ljl,lOO,lbl.O 12,514,4 4,Mt!,0;1.~ 4:,034,q 4,713,~29,'j 
14!15Z!. I 6,006,6:'6.6 q1,1B0,7 4,t:zi;,419.t s~.347.4 1,an,257.s 

Y taistrucc:1&n 122,261.l 41 721,6W.6 429028.1 1,652,665.0 71',431.2 l,069,234.6 
YJ S.Vic1as 2118,461.7 1417941221,B 4,904.! 001,bi':,q 263,557.4 ll,996,5'8,9 

SU"A 1!1>1,901.4 41il,591,B34,9 m,21Jq,4 15,05B,5o2,.& 568,592.(1 l4,m,2n.s 
Otras R111as 386,ISO.S ll,490,102.8 148,974, .. 9,765,6..."'9,4 ZJ7,ll2.I l,730,473,4 

T o T A L l,IB7,CJl7.q 6l,OB7,937,7 :m:.oa1.a 24,~~,191.8_ ~.~4.1 JB,u.3,74=;~ 

~~~~l!~~~O'l_DEI SIP 1991y llff!B (estf'\Jctura pareen~~~~==== 
flfKlDOCCI~ PRUTA Cül:st..'"ll IKTEH1F!ltD PFO:~TO lflTEF"1 SliUTO 

I'"" 1'81! 1161) 1'"9 1900 19t9 

1 "in1r1a 100.00 100.00 :!7.:5 M,JQ t::!,B5 ~.SI 
11 lnd retrohn product 1 va 100.00 100.00 ·12.bS ::.'lO 57.lS lll.50 

1\i ~~~s~~~~d~~1~tlr!~~.t 100.00 100.00 2::.9:' H,c-J 71.Cll SO.lb 
100.0Q 1')0.00 6],:i: b8,75 l6.47 31.:5 

Y Coistf'\Jcc1ón 100.00 J()(l.00 :s.oo ~.CIJ 64,97 65,00 
YI S!l"YICIQS 100.00 100.00 1.70 s ... qg,30 94.54 

SU"A 100.00 100.00 29.c•q 'JJJ.:!7 70.91 69.b3 
OtrHPaM!í 100.00 100.00 :ra.ss n.:t. lil,4S ';.7.M 

T o T A L 100.00 100.00 l:.16 39.!S 67.84 60.65 

.. .-=~oc LAS OJtJITAS_c~_PRQOLCC.I[Jf oa_SJP 1%0:1 y ¡qga lparti~iP•:~on _:1 

PROat:CJl:W iRlJTA Cllll5L"O ll~IO PfiOOLCTD JPfJUl:ltO BFrtJTO 

1900 1000 "" 1968 1'!0 1900 

l IHneria 0.84 2"5 0,97 3.9'1 o.ce l ... 
11 Jnd petroltn productiva 15.4(1 20.81 :W.43 11.•3 13.ti2 27.01 

1/J f~~:t;f!~u~t~re~ 4.5'1 14.EH J.28 l!!.7: s.::: 12.32 
12.0B 9.52 "·"' 16.63 6.~ 4,91 

11 CoistnscciCln 10.:?ljl '"ª 11.21 6,06 9.811 a.02 
VI Srvictos 2~.:e 2J.45 1.2a 3,25 35,IQ 36.:!5 
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Capitulo 4. 

PONDERRCION DEL IHPACTO DE LA POLITICA ECONO"ICA 1982-1988 
EN LOS AGREGADOS ECONO"ICOS DE LA "IP-SIP 1988 

4.1 Ccwasideraciones Generales sobre la Política Económica del 
Periodo 

Durante el periodo 1980-1988, H~xicn enfrentó situaciones 

económicas contrastantes: hasta mediados de 1982 se observó una 

acelerada expansión del consumn, la inversión y las importaciones 

derivada de las expectativas que generó el auge petrolero y la 

canalización al país de elevados montos de crédito externo¡ la 

disminución de los precios internacionales del petróleo en 1981 y 

la suspensión dol flujo crediticio externo en 1992, aparejado al 

creciente déficit gubernamental y en la cuenta corriente de la 

balanza de pagos, crearon la~ condiciones suficientes para 

inducir la contracción y el estancamiento económico de los 

siguientes seis años. 

La interpretación oficial -PND 1982-1988 y Criterios Generales de 

Política Económica- sobre la naturaleza de la crisis de 1982 

(financiera y desarticulación de los proceso~ de producción, 

distribución y consumo), conllevaron a establecer una política 

económica contraccionista a partir de restablecer equilibrios en 

los flujos de fondos del país (saneamiento de las Yinanzas 

públicas mediante la reducción del gasto programable, 

incremento de los 

débito externo; 

ingresos fiscales 

el control de 

y la reestructuración 

divisas para limitar 

el 

del 

las 

importaciones; y el elevamiento de las tasas de interés internas 

para arraigar y utili~ar los excedentes monetdrios nacionales. 

Aún cuando el Plan Nacionul de Desarrollo 1983-1988, estQblecia 

dos estrategias generales para la consecución de los ohjetivos 

económicos nacionales (Reordenación Económicñ y Cambia 

Estructural), el Programa Inmediato de Reordenación Económica 

establecido en diciembre de 1982 C-PIRE-l, constituyó rd rnan:o de 

referencia pcimario para aprobar y ~justar los presupuestos de 

las entidades paraestatales de ar::uerdo a 1.:i rn1~ta·o¡ rJp saru~amienlo 
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financiero gubernamental; quedando en - un , Segi.Jnd~ nivel de 

prioridades los 

lo~ programas 

requerimie~tOs · ~.i:í:st~ume~.taleS ·para _:.desar'rOllar 

de reestructuración t~snió:~::pi-._óduCt.i":'a y"' la 

JnOdernización de los y de 

comerciali::;::ación de las empresas públic·as~-

Si bien debe reconocerse r¡ue el entorno mundial fúe desfavorable 
en diversos momentos (1985 y 1986r, - ios autores- -del pr-esente 

trabajo sostienen que algunas medidas de política económica 

aplicadas centralmente CSPP-SHCP) no tomaron en cuenta las 
particularidades de los procnsos de inversión y-producción de las 

entidades parae!:>t.LJtales; por lo que la persistente aplicación de 

tales medidas llegó a afectar la capacidad productiva y de 

autof inanciento de la-:. paraesta·tal. Dicha aprr-"'ciac:ión es el 

objeto del prP.scntP. Capi lulo. 

Cgg5idecacione5 prelieigares al Análi5j5 Sectgcial 

Aceptando que "parte fundamental de la act ivir1;-=irl p L'"'lni f ici":ldor·a 

debe ser una lahor de promoción y asesor i.:J destinada a obtener 

que los órganos ejec1Jtivos adopten las decisionPs y lleven a cubo 

las acciones y actividadf.."S que perrnitan la reali::"nción de los 

planes en la práctica" (68_/); es conveniente mostrar alqunas 

utili=aciones préct.ica~ del análisis estructur~Jl p.:Jra 

dependencias gubernamentales coordinadoras de sector. 

Para tal propósito, en el presente apartado se presentan de formLt 

ejecutiva tres ejercicios de ponderación cuantit.::it.iva; do"E. de ln~~ 

cuales (multiplicadores simples de ingreso y de tipo J(eynesiano) 

coadyuvan a evaluar el impacto que en J 3s i nt.errelac ione~ 

productivas del SIP tuvieron las medidas de pal i tic a económica 

macrofinanciera implantadas en el periodo 1g82-1988
1 

y d~ 

simulación económica (Escenar jos hipotéticos) que perrni te 

determinar el costo productivo de tales medidas. 

68_/ ILPCS. lJiscu~ione!:> Sobre Planificw:ión. op. r:tt. Cup. l. 
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4 ? ANAi !SIS PE XtfACTO Pfi] STP 1980.::lS.Wl.... 

Con el propósito 
resalten los 

de exponer alCJunas opciones de .:inálisis que 

cambios cuali t.at.ivos de la estructura 

interindustrial del SIP, se estudiaron diVt?rsris alternativas, 

optándose por el "análisis de impacto" o estudjo de los multipli

cadores; los cuales establecen la relaci6n entre el gasto inicial 

y los efectos, totales y parci~les, generados en el ingreso. 69_/ 

Los multiplicadores seleccionados son de do~ ti pos: 

1) Multiplicadores Simples de Ingresos 
2) multiplicadores df".:' Tipo l<F~Ym=-~i;ino. 

Con el objeto de sentar las b.,~f"!s teo6r icas y metod6logicas de 

ambos multiplicadores, a continu~r.ión se presenta una breve 
sipnopsis del trabajo que O• Connor y Henry ti tul.'lron 11Análisis de 

Multiplicadores y Efectos de Precios dentro del Marco de la 
Planificación económica" el cual, debido n lo novedoso de su 

enfoque y a la forma didó3ctica en que muestra los cálculos 
necesarios para ohtener los 

elaboración de este apartado: 

multiplicadores motivo la 

ºLa relación entre el gao;;to inicial y los efectos 1.otales 
generados por el g~sto se- conocen como efecto multiplicador del 
sector, o m6s frccuentementr: como el impacto del sector en la 
economía en general. Por esta ra~ón el análisis de 
multiplicadores se le ha llamado análisis de impacto. Sin 
embargo, antes de iniciar este estudio, es útil referirnos 
brevemente a algun<Js ideas teóricas sobre las cuales se basa este 
asunto. 

"A pesar de que la idea origin.::il del multiplicador se puede 
descubrir en el trabajo de Kahn en 1931, el concepto moderno del 
multiplicador de ingreso se asocia, en general con ~.M. Keynes y 
se podr la describir como sigue. Un incremento unitario rle una 
inversión autónoma ocasiona un incremento inicial en ingresos, el 
cual genera series sucesivas de gastos de consumo e ingresos, 
cada una de las cuales produce incrementos numéricos mas pequeños 
hasta que el proceso se resuelve; e~to es, alcan::u el equilibrio. 
La respuesta completamente resuelta al estimulo produce a) 
ahorros iguales al incremento unitario inicial de la inver~ión, y 

69_/ R. O'Connor y E.W. Henry. Análisis de Multiplicadores y 
E~ectos de Precios Dentro del Marco de la Planificación 
Económica. SPP. op. cit. Cap. 3. 
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b) gastos de consumidores (consumo doméstico) considerablemente 
mayores que el incremento unitario inicial de la inversión. El 
consumo doméstico es un múltiplo del incremento unitario de la 
inversión, el multiplicador esta dado por 1/(1-c) donde e es la 
propensión marginal a consumir. Otras erogaciones autónomas 
supuestas, tales como gastos del gobierno y exportaciones, tienen 
un carácter similar. 

"La e><plicación anterior proporciona un cuadro simplificadisimo 
de la realidad y una explicación exagerada del tamaño del 
multiplicador, asi que este último es considerablemente mas 
pequeño que 1/(1-c) en condiciones económicas actuales normales. 
Sin embargo, lo que se ha aclarado, es el principio de consumo 
doméstico que interactúa con el ingreso doméstico a través de 
diversas etapas, a fin de producir un incremento del consumo 
doméstico mayor que la unidad inicial de inversión autónoma, en 
el nivel de equilibrio. 

11El tipo de multiplicador más simple que puede calcularse es lo 
que podria describirse como un multiplicador parci~l para 
distinguirlo de los multiplicadores más completos. Este tipo do 
multiplicador para un sector en particular se calcula a partir 
del sistema de insumo producto al multiplicar el renglón de 
coeficientes técnicos del valar agregado de cada sector por la 
columna de coeficinnt.es de interdependencia del sector en 
cuestión, Podrá observarse que todos estos multiplicadores son 
menores que la unidad, y en realidad por definición, no pueden 
sobrepasar esa cifra. El grado en que sean menores que 1.0 
depende del contenida de las importaciones, tasas impositivas y 
utilidades retenidas de la economía en cuestión. 

11Los multiplicadores parciales de cualquier otro renglón de 
insumos primarios pueden ser calculados exactamente de la misma 
forma, esto es, multiplicando los coeficientes de 
interdependencia por los coeficientes técnicos del renglón en 
cuestión . Los multiplicadores de importaciones de este tipo son 
de especial interés, puesto que muestran los requerimientos de 
importación de una unidad de demanda final para los productos de 
cada sector y la forma en que se afect.a la bal.Jn;:a cornercio:Jl por 
los incrementos específicos de las demandas finales para los 
productos de los diferentes sectores." 

11 En cuanto a los multiplicadores de tipo keynesiano ºes imposible 
derivar multiplicadores adecuados a partir del tipo de t~blas de 
insumo producto manejadas, ya que en estos cuadros, el consumo 
doméstico se considera fuera de la matri2 interindustrial y la 
erogación .de este ingreso se trata entonces como fuga del 
sistema, más que como un generador de actividad económica 
adicional dentro de este. De ahI, que para derivar 
multiplicadores del tipo keynesiano adecuados para lo~ diferentes 
sectores a partir de un cuadro de insumo-producto, los hogar~s 
deben ser incluidos en la sección interindustrial. Cuando ~e hace 
esto, el ingreso doméstico es tratada como una erogación dt-ntro 
del sistema y como generador de actividad económica adicional. 
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"La inclusión del ingreso doméstico en la matriz inter industrial 
presenta, sin embargo, algunos ligeros problemas técnicos porque, 
además de la columna de consumo domó~tico, que ya est.a disponible 
en el cuadrante de la demanda final, se debe incluir un renglón 
correspondiente a fin de cuadrar la matri~. No se rlispone 
directamente de dicho renglón en una tabla convencional de insumo 
producto, y por lo tanto se deberá de derivar una de las 
anotaciones de sueldos, salarios y utilidddes, puesto que estos 
últimos conceptos son las fuentes principales del ingreso 
doméstico. 

11 Al interpretar este tipo de multiplicador es importante 
distinguir (si es que hay alguna diferencia) entre el efecto de 
los gastos de cualquiera de los tres conceptos que quedan ahora 
en la demanda final, esto es Consumo Gubernamental, Formación de 
Capital y Exportaciones, En otras palabras, cada unidad monetaria 
de erogación en exportaciones indu~triales se supone que tiene el 
mismo efecto multiplicador que esa misma unidad aplicada a la 
formación de capital o de una libra esterlina erogada por el 
gobierno en articules industriales . A largo plazo, estos tipos 
de gastos podrían tener cada uno efectos diferentes, pero a corto 
plazo Cal cual se refiere este modelo) la fuente de expansión de 
la demanda, no es relevanteº 

Como se explicó anteriormente 
multiplicadores simples por 

y a manera de recapitulación 
sector se calculan a partir 

los 

del 

cuadro de Insumo-Producto, utilizando los coeficientes técnicos 
de valor agregado y la matri~ de relaciones interindustriales; 

motivo por el cual, metodológicamente no sobrepasan la unidad, 
característica que facilita el análisis comparativo por sector y 
en términos globales. 70_/ 

Asl mismo los multiplicadores de tipo keynesiano basan su 
estimación en el concepto de los incrementos unitarios a la 

inversión, que producen incrementos iniciales de ingresos que se 
traducen a su vez en mayores niveles de gas·tos en consumo e 

ingresos; cada uno de los cuales producen una sucesión de 
incrementos mas pequeños, hasta que se finiquita el efecto 
multiplicador. 71_/ 

70_/ cfr. Thomas F. Dernbug y Duncan M. Mcdougall. Hacroeconomfa. 
México, Edit. Diana, 1978 C3a. impresión). Cap. 5: 
Determinación del consumo, el ahorro y el ingreso. 

71_/ Idem. 
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La obtención de este tipo de multiplicador implica un mayor grado 

de dificultad, ya que debe de readecuarse la matri2 para incluir 

al consumo doméstico dentro del segmento de demanda intermedia 
Cal consumo privado como vector columna y a los sueldos y 

salarios como vector renglón). 

Dado que el multiplicador esta definido por 1/(1-c), en donde 11c• 

es la propensión marginal a consumir, por de~inici6n este 

multiplicador siempre sera mayor a la unidad. 

Los resultados de los multiplicadores calculados se muestran a 

continuación: 

1) tlultiplicadores Simples de Ingresos. 

A M11lt ipl jcadpr Igtal de Ingce""'ºS (Anexo 1) 

En términos generales las diferencias entre los multiplicado

res de 1980 y 1988 muestran que el SIP ha perdido impacto en 
8 sectores~ de la matri2 debido al proceso de desincorporación 

de empresas; el promedio del multiplicador en esos sectores 

era de alrededor de 0.80. 

A excepción hecha de la minería, los fertilizantes y las 
industrias básicas del hierro y el acero, en las ramas 

vigentes para 1988 se observa una disminución relativa en la 

capacidad de generar ingresos que oscila entre el 0.5 y el 
10%; considerando el efecto acumulado de estas disminuciones y 

las desincorporaclones, la proporción en que se reduce la 
capacidad de generar ingresos e,s de 31.7%, respecto a la 

existente en 1980. 

La actividad que registra un mayor impacto en 1988 es comer
cio, su multiplicador total de ingresos es de 0.994 debido a 

que en este sector se encuentra registrada la operación co
mercial de PEMEX con el exterior¡ en contr~posición, el efecto 

multiplicudor más h~jo lo registran las industrias básicas 
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del hierro y el acero (0.866) mismo que mejora respecto al 

observado en 1980. 

e M11Jt jgJ jcadnr de Rem110eraciqne5 (Anexo 2) 

Los resultados de estos indicadores parciales transparentan la 

disminución del impacto del gasto en los sueldos y salarios 
pagados a los trabajadores 

la industria de los 

electricidad, gas y agua, 
cienes para 1988 reflejan 

en el sector; destacan los casos de 

fertilizantes y del sector de 
cuyos multiplicadores de remunera

una perdida de impacto de 40.5% y 

42.9%, respectivamente, registr~ndo una diferencia de 0.2118 y 

0.2081 con respecto a los valores observados en 1980, 

En el lado opuesto, la~ ramas automotriz y equipo de trans-
porte, servicios médicos y minería mejoran 

el multiplicador de las remuneraciones 

actividades se incrementaron 

respectivamente . 

en 33.5, 

el impacto; ya que 
pagadas por estas 

41.0, 45.0 y 7.6%, 

El multiplicador más elevado para 1988 se locali2a en la rama 

automotriz y equipo de transporte (0.4521) y el más bajo en la 

de comercio (0.0160). 

C Mq l t ip 1 j radar de fi)ccedente Dr11tn de Operar i ón (anexo 3) 

Con excepción de servicios profesionales, en las demás acti

vidades en donde participa el SIP se observa una disminución 

generalizada del impacto en la generación de excedentes de 

operación. 

Las reducciones de este multiplicador se ubican entre 0.0775 

(industrias básicas del hierro y el acero) y 0.6039 (industria 

petrolera productiva); en su conjunto, las ramas vigentes en 

1988 acumulan una perdida de 2.0136 unidades respecto a 1980; 

situación que confirma la perdida de capacidad sectorial para 
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la reproducción y expansión del proceso 

Las disminuciones más significativas se registran en la in

dustria petrolera productiva, en la rama automotriz y equipo 

de transporte, y en la construcción, cuyos multiplicadores de 
excedente bruto de operación en 1988 decrecieron en 89.3%, 

70.2% y 37.5%, respectivamente, en relación a los calculados 

para 1980. en los servicios profesionales el multiplicador se 

acrecentó en un 2.7%. 

D MultiplicadgC!"'i de Imq11e.--tpr.- Nr-tgr.- de Sqh~idip-; 
(anexo 4) 

Estos multiplicadores' presentan el caso contrario a lo antes 

expuesto: en términos globales incrementan su impacto en 

2.0472. 

Sectorialmente los impactos más altos se observan en la 

industria petrolera productiva (0.5953), fertilizantes 

(0.3323), y en electricidad, gas y agua C0.2617). 

Del análisis de los últimos dos multiplicadores, se desprende 

la afirmación de que existe una exacción de ingreso a las em

presas paraestatales en favor del Gobierno Federal, la cual 5e 

traduce en una disminución del excedentr~ bruto de operación y 

reduce las posibilidades de su crecimiento futuro · al 
cancelarles expectativas de acumulación. 

f Mql t iq Ji cadgre..- de Imqqrtgc i gpe..- de Cgo..-11mg Igtgcmgd i g 
(anexo 5). 

En general se observa un incremento del impacto del gasto en 

las import~ciones de carácter productivo, a excepción del 

sector minero, fertilizantes e industrias b~sicas del hierro y 

el acero cuyos coericientes disminuyen en 0.0584, 0.0182 y 

0.0187 respectivamente, 
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Los impactos más altos para 1988 se ubican en el sector 

automotri~ y equipo de transporte con un multiplicador de 

0.2283, industrias básicas del hierro y el acero con 0.1338 y 

fertilizantes 0.1276 

2) ft.lltipiicador Keynesiano de Ingresos (Anexo 61 

Los multiplicadores obtenidos en ambos attos son menores a los 

calculados para economías desarrolladas, las que promedio 

registran multiplicadores keynesianos por arriba de las 2.0 

unidades En la mayoria do los libro~ de tnxto encontramos 

efectos de impacto promedio de bastante más de·2.o para economias 

completas. Las bajas cifras irlandvsas (los .:tutores anali;::an los 

datos de este pais como ejemplo) se deben a 1 a nat.uraleza 

abierta de su economia, las importacionc~ signi~ican 

aproximadamente 

ocasiona una 

un 40 X 

severa 

del P.N.B. Est.e nivel de import.acion~s 

fuga Ni el ~istema 1 resul tanda en 

multiplicadores relativamente bajos par.:t muchos sectores, en 

particular para algunas empresas industrialesque dependen gran 

parte de materias primas importüdas. 11 
•_/ 

Por efecto de la estructura de consumo que atiende la planta 

productiva del SIP y los niveles de importación en los que 

incurre, el multiplicador más alto lo tiene la mineria (1.3537), 

seguido de los servicios médicos (1.2640) 1 la rama automotriz y 

equipo de transporte (1.2221), y los servicios profesionales 

(1.2010). 

El que para 1988 sólo la mineria y la industria automotriz, hayan 

acrecentado su multiplicador keynesiano (1.2 y 1.7% 

respectivamente), pone al descubierto la importancia que tienen 

la magni tL1d de las importaciones y el grado de int~gración 

nacional del aparato productivo; pues el primer caso, la 

adquisición 

observa el 

externa de insumos 

resultado de la 

es nula y, en el segundo, se 

complementación interindustrial 

promovida como parte de la politica sustitutiva de importaciones. 

•_/ R. O'Connor y E.W. Henry. 
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En el análisis e interpretación de los multiplicadores 

keynesianos, ha de tomarse en cuenta que el destino principal de 

la oferta del SIP, excluidas las exportaciones, es la demanda 

intermedia (56 .1%), y que probablemente a ello se deban las 

magnitudes de los indicadores calculados. 

Sin embargo, aun 

permitió eliminar 

cuando la creciente importación de insumos 

las causas inerciales de la inflación de 

costas, ha de reconocerse que el impacto multiplicador de la 

actividad productiva del SIP tiende a transferirse al exterior¡ 

la que de no ser limit;:1da puede llevar a generar dependencias 

subordinaciones técnicos con respecto a las materias primas 

importadas para llevar a cabo el proceso productivo de los 

organismos y empresas del sector. 

4.3 Escenarios Hip6te~icos del SIP 1988 72_/ 

Introducci6n: Panorama Económico Nacional 1980-1988 

De 1980 a 1988 la situación económica del pals fue inestable y 

las promisorias expectativas al inicio de la década, en corto 

tiempo, se vieron frustr~da~. 

acumulados hicieron crisis a 

Los desequilibrios 

partir de 1982, 

estructurales 

teniendo como 

detonante la baja internacional de los precios del petróleo en 

l.981. 

La crisis de 1982 presento situaciones que nunca se hablan 

manifestado juntas en el pals: decremento del Producto Interno 

Bruto en 

capitales, 

términos reales, elevada 

excesivo endeudamiento 
inflación interna, fuga 

externo, agot~miento 

de 

de 

72_/ Para la preparación de este apartado se tomaron en cuenta 
las lineas coincidentes de diagnóstico contenidas en: Plan 
Nacional de Desarrollo 1983-1988 y 1989-1994; los CritcrioG 
Generales de Política Económica para 1986, 1988 y 1990; LA 
POLITICA EC~ICA llEL DESPERDICIO; Las Entidades 
Paraestat.ales y la Rectoría del Estado, ops. cits. 
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retracción de la inversión privada y 

A partir de 1983, la política económica del Gobierno Federal se 

orientó a estabili=ar la economia, afrontar los problemas 

estructurales y las secuelas de la crisis; para ello, se integró 

el Programa Inmediato de Reordenación Económica 1982-1983 al Plan 

Nacional de Desarrollo 1983-1988. 

De 1983 a 1985 5us repercusiones fueron favorables para los 
principales indjcadores econ6micos. Sin embargo, a finales de 

1985 y durante 1986 se presentaron signos de inestabilidad 

recurrente: estancamiento productivo, inflación creciente, tipo 

de cambio incierto, volatilidad de las tasas de interés y 

excesiva dependencia del crédito interno para cubrir el déficit 

publico; amen de las adversidades naturales como los sismos y el 

huracán Gilberto 

Aunado a este panorama 

economias desarrolladas 

interno 1 en 

reforzaban 

el ámbito inter~acional 

la instrumentación 

pollticas proteccionistas, persistia la escasez 

las 

de 

de 

financiamientos en los mercados internacionales y la tendencia a 

la baja de los precias del petróleo. 

Bajo este entorno, en 1986 se ponen en marcha diversas medidas de 

estabilización econ6mic~ que busc~ban recuperar el crecimiento 

equilibrado y la estabilidad económica interna (Programa de 

Aliento y Crecimiento); no obstante, en octubre de 1987 el crack 

bursátil internacional y nacional tienen consecuencias 

devastadoras sobre el mercado interno y aceleran el proceso 

inflacionario. 

A fin de enfrentar estos problemas, en ese mismo año se firma el 

Pacto de Solidaridad Económica, sustentado en la concertaci6n de 

acciones del gobierno con el sector privado y social. 
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En 1988 se lograron avances en materia de estabili2aci6n del tipo 

de cambio, tasas de interés, sueldos y salarios; sin embargo, 

también se presentaron factores adversos: baja en los precios del 

crudo, traslación de recursos al exterior para cubrir el servicio 

de la deuda externa, crecimiento de las importaciones y mayor 

apertura de la economía al exterior. 

En este contexto, a la empresa publica se le estableció cCMKJ 

estrategia estabilizadora la disminución de su gasto progra•able 

y el congelamiento de sus precios y tarifas; factores que 
incidieron en los resultados estructurales del SIP para 1988. 

~racteristicas de los Ejercicios U:.sicos de Si-.Jlaci6n 

El análisis que a continuación se pre~enta tiene por objeto 

..astrar los resultados alternativos a que hubiesen llegado los 

sectores de la economia en donde interviene el SIP, de haberse 

persistido en la aplicación ciertos criterios de politica 

económica o logrado la cristali=ación de diversos supuestos de 

los programas económicos establecidos para el periodo 1980-1988. 

El ejercicio básico de simulación permite apreciar 1 por sus 

resultados, que tan adecuada fue la regulación, conducción y 

gestión de las entidades paraestatales durante el periodo de 

estanca•iento econó•ico y de crisis recurrentes afron~adas por el 

pais. 

El proceso de formulación 

consiste en la reali~ación 

de estos 

de un 

escenarios 

ejercicio 

estimaciones 

producción; 
sobre las variables síntesis de las 

- Producción Bruta CPD) 
- Consumo Intermedio CCI) 
- Valor Agregado (PIB) 

hipothticos 

agre9ado de 

cuentas de 

Los escenarios c~lculados se desarrollaron tomando como ba~e las 

Cuentas de Producción del SIP 1980 y la MIP-SIP de 1988. 
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Los supuestos establecidos para cada escP.nario son: 

fycn;pc i e 1 . 

Las entidades del SIP tuvieron un comportamiento similar 
(no diferenciado) respecto al conjunto de empresas de la 
rama de actividad donde se ubican: co..,ortamiento de libre ...,,.9Si1, 
En este caso, se utili.::aron los indices de precios y de 
volumen fisico de las ramas de l~ economía en donde 
participa el SIP en el periodo 80-88 publicados por el 
INEGI en el Sistema de Cuentas Nacionales. 

f:scroacig ?· 

La gestión productiva, asi r:omr_, 1.:1~ medidas de polit.icn 
económica aplic:Jd~s por lo.s organismos y empresas: del 
sector energia, minas e industria paraestatal, fue similar 
a la media registrada por to.1o el sector publico: Rigidez 
inst.itucional. 

Para tal µropóo;;i t.o, se emp l t:"?aron los indices gl abales de 
precios y volumen ~isico publicados por el INEGI en las 
Cuentas de Producción del Sector Público. 

f:;cm,acig a· 
Supuesto análogo al del escenario 2~ pero referido a la 
media registrada por las empresas públicas seQón su sector 
de actividad productiva: Indiferencia productiva en 
paraestaules. 

El indice de precios y de volumen físico utilizado, 
corresponde al de los organismos y empresas por sector de 
actividad reportadas por el INEGI en las Cuentas de 
Producción del Sector Público. 

La actividad productiva del SIP evoluciono de acuerdo al 
contportamiento económico nacional previ~to por la política 
económica anual 1980-1988: De~effo comprometido. 

determinaron indices de s~larios, valor 
intermedio y demanda ~inal de acuerdo a 

del Plan Global de Desarrollo 1980-1982 y 
Generales de Política Económica que 

anualmente el Plan N~cional de Desarrollo 

En este caso se 
agregado, consumo 
las proyecciones 
los Criterios 
instru1nentaron 
1983-1988. 
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Una vez realizado el cálculo de 

determinar coeficientes de 

los 4 escenarios, se procedió ~ 

desviación entre la situación 

observada 

valores 

y la proyectad~. 

obtenidos de la 
para tal 

MIP-SIP 

efecto se dividieron los 

1988 entre el monto 

correspondiente calculado en cada uno de los escenarios; el 

coeficiente de referencia se presenta como un indice mayor, menor 

o igual a la unidad. 

En este sentido, !!º rqefjciente iAllªl a !!PO refleja indif"erencia 

entre los resultados reales y los supuestos alternativos; UD 

valor inferjpr ª Jq 11njdqd evidencia contención del potencial 

productivo del SIP, sea por entorno económico adverso o como 

consecuencia de medidas dr:- politica económica; el ipr1jcc .,..,wecigr 

a......ut1Cl muestra flUe la gest.ión productiva del !i.:.P fue más eficiente 

de lo esperado. 
A o á :¡ :¡ d @ E s h e o a e i A $ 

Escenario 1 

"LIBRE El'W'RESR" 

Concepto Producción Const.mo 19roducto 
Brut.il Intermedio Interno .. 

CONSOLIDADO 0.29 0.37 0.27 

- MINERIA 1.40 2.49 0.78 
- IND. PETROLERA 

PRODUCTIVA 0.62 o .26 1.00 
- ELECTRICIDAD 

Y GAS 1.02 l. 05 l. 00 
- FERTILIZANTES l.:'.!6 1.18 1.5.1 - IND. BASICAS 

DEL H. Y ACERO 0.97 0,93 1.00 
- AUT. Y EQUIPO 

DE Tl<ANSPORTE 0.17 0.18 0.12 
- CONSTRUCCION 0.63 0.52 0.72 
- COMERCIO 0.68 1.60 o .67 
- TRANSPORTE o.ºº'• 0.007 0.003 
- s. PROFES. 1.85 6.81 1.67 
- s. MEDICOS 0.6:! 1.07 0.54 

Bajo este escenario ln producción del SIP~ comparada con todJs 

las empr~sas que componen l~ producción de la economía nacional, 



quedó por debajo en un 70% aproximadamente, producto de: niveles 

de con~umo intermedio menores en 60% y de 'generación .de ~IB de 

70%. 

Estos resultados son producto de los diferentes·;, indicadores 

obtenidos para cada sector, los cuales ,se describen a 

continuación~ 

La producción bruta del sector minern paraestata~ coordinado por 

la SEMIP mue~tra que los re"Sul tados obtenidos fueron más 

favorables que los arrojado~ por la mineria nacional en el 

periodo 1980-88. 

Sin embargo anali;::ando lo~ component.os de la producción bruto, 

encontramos que el consumo intermedio sup~ra en 149% al del 

Sector Privado y en cu.:tnto al PID, este queda por debajo en 2:?:: . 

. E~ decir, el mont.o global r1e la producción brut<l es mayor al 

obtenida por lo mineria nacional, pero a costa de consumir mayor 

cantidad de insumos o bien de pa9ar p1-ccios mas elevados por 

estos, obteniendo con est.o un menor rendimiento, ya que el PIB 

del SIP minero e~ menor al nacional. 

En cuanto al sector petroler·o productiva, como se mencionó con 

anterioridad, el supuesto básico establecido es que la 

participación de PEMEX y sus empresas filiales es de 100%, por lo 

que el indice deberla de ser igual a uno; ~in embargo, dados los 

problemas metodólogicos entre las fuente:::;; de información 

utilizadas (Cuenta de la Hacienda Pública Federal-Cuentas de 

Producción INEGI) el coef icicntc obtenido para el consuma 

intermedio es de solo o.~6, lo que afecta a la producción bruta 

ya que este indicador se establece en 0.62. 

En el sector de electricidad gas y aguu los indicadores son 

favorables, ya que sobrepasan la unidad; esto se explica debido a 

que en estos datos solo se considera electricidad y ga$, quedando 



95 

excluido el cálculo del agua por constituir un servicio que no es 

manejado por el sector, mismo que esta altamente subsidiado. 

En el sector de fertilizantes e insecticidas los indicadores 

quedan por arriba de la unidad (P.B. 1.26, C.I. 1.18, y PIB 
1.51), debido fundamentalmente a que la empresa considerada 

FERTIMEX, no solo produce fertilizantes, sino también 

insecticidas. 

En cuanto a las industrias básicas del hierro y el acero estas 

muestran una mayor productividad que la rama en su conjunto, ya 

que iJ pesar de que el consumo intermedio queda por debajo en· . 07% 

y la obtención del PID es igual 1.0. 

En los sectores automotri~ y equipo de transporte, construcción y 

transporte, los indicadores obtenidos son sumamente bajos (0.17, 

0.63 y 0.004. respectivamente). Lo que puede interpretarse como 

una baja productividad derivada de los ineficiencias directivas 
para reoraani;;ar los procesos productivos y de comercialización, 

actualizar precios y negociar con proveedores l<J adquisición de 
insumos a mejores precios sin demérito de su calidad en los 

sectores gubernamentales; aspectos que 5on atendidos las empresas 

privadas (extranjeras y grupos corpor~tivos) participantes en 
estas actividades de la economía nacional. 

En lo referente a los sectores comercio y servicios médicos, se 

observa un fenómeno común; los consumos intermedios son más ~ltos 

que los de las ramas de la economía nacional (1. 6 y 1. 07 

respectivamente), con productos internos menores a 1~ unidad 

C0.67 y 0.54), lo cual se explica por ser ramas en las que la 

participación de PEMEX es muy relevante, 

No obstante lo ::mtt:?rior, l.:i generación del PIB queda por abajo de 

la unidad, lo que denotd que los márgenes de comercializaci6n de 

la ram.:J son mayores ~ los obtenidos por PEMEX en lil ver1t.a de sus 
Productos y que para el caso de los servicios méortir:us, los 
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impuestos netos y el excedente bruto de operación son más 

elevados en el sector privado. 

Un caso especial es el del Sector de S~rvicios Profesionales, 

donde se ubican los institutos de Investigación.del sector, ya 

que su producción bruta es mayor en o.es, su consumo intermedio 

en 5.81 y su producto interno bruto en 0.67; lo que podría 
suponer que las condiciones de los servicios profesionales 

desarrollados por los institutos de investigación públicos son 

mucho más favorables que en el sector privado. 

Como conclusión se obserVQ que l.'3 minería, electricidad, 

fertili:.:antes y servicios profesionales obtienen mejores 

resultados bajo la tutela del ~t.!Ctor pUbljco, que si est1Jvier.:1n 

en manos del sector privado; eri con~ecuencia el restu de los 

sectores obtendr ian mF~jores y mayores resul t.ados si se les dotará 

de una autonomia de geo:;tión Gimílar a las de las empresas 

privadas o bien se privati;:aran. 

Concepto 

CONSOLIDADO 

- MINERIA 

ESCENARIO 2 

"'ltIGIDEZ INSTITlJCIOMlL • 

Producción Con~ 
Bruta Interlltedio 

0.68 0.66 

1.58 2.39 
- IND. PETROLERA 

PRODUCTIVA o. 73 0.33 
- ELECTRICIDAD 

Y GAS 1.81 3.33 
- FERTILIZANTES 2.0 1.9 
- IND. DASICAS 

DEL H. Y ACERO 1.02 0.90 
- AUT. Y EQUIPO 

DE TRANSPORTE 0.15 0.16 
- CONSTRUCCION 0.35 0.35 
- COMERCIO 0.5'· 1.29 
- TRANSPORTE 0.39 1.17 
- s. PROFES. 2.01 5.75 
- s. MEDICOS 0.56 l. 09 

Producto 
Interno B. 

0.71 

0.78 

1.10 

1.25 
2.33 

1.35 

o .11. 
0.43 
0.53 
0.31 
1.83 
0.49 
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Si se considerara que las condiciones impuestas para el sector 

público en su conjunto, durante el periodo 1980-88, hubieran 

regido igual para las empresas del SIP los resultados hubiesen 

sido menos satisfoctori.os; ya que en términos globales la 

Producción Bruta es menor en 32%, el Consumo Intermedio en 34% y 

el PIB en 29%. 

Bajo este esquema es importante señalar que en términos de la 
producción bruta, la prioridad gubernamental se centró en los 
sectores de la mineria, electricidad y gas, fertili~antes, 

industrias básicas del hierro y el acero, y los servicios 

profesionales. 

Las actividades que generaron un producto interno bruto mayor al 

estandard del Sector Público fueron la petrolera productiva, 

electricidad y gns, fertiliz¿]ntes industrias b~sica::o del hierro y 

acero, y los servicios profesionales. 

Los 

de 

sectores que no obtuvieron resul"lados favor.:tbles en ninguna 

estas variables CPD-PIB) fueron: automotriz y equipo de 

transporte, 

médicos. 

construcción, comercio transporte y servicios 

De los .resultados ilntPriores se puede deducir, que en general las 

condiciones impuestus a los organismos y empresa~ durante el 

periodo de estudio, no fueron las mismas que para el tot.ul del 

Sector Público y ello provocó que los resultados del SIP fueran 

menores. 

Cabe señalar, que dentro del marco de restricciones establecid;1s 

se dio un trilto pn:iferencial a sectorAs clavns y e!'";trateg icos 

para la política sectorial. 
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Escenario 3 

"INDIFERENCIA PRODUCTIVA" 

Concepto Producción Consu.o Producto 
Bruta Intermedio Interno B. 

CONSOLIDADO 0.75 0.74 0.75 

- MINERIA 1.37 2.1.1 0.77 
- IND. PETROLERA 

PRODUCTIVA 0.73 0.33 1.11 
- ELECTRICIDAD 

y GAS 1.19 1.40 1.04 
- FERTILIZANTES 3.01 2.80 3.69 
- IND. DASICAS 

DEL H. y ACERO 1.5(1 1 .30 2.10 
- AUT. y EQUIPO 

DE TRANSPORTE 0.21. o .21. 0.22 
- CONSTRIJCCllJN 0.6(1 Cl.60 0.60 
- COMERCIO o.rw 1.30 0.50 
- TRANSPORTE 0.30 1.10 0.30 
- s. PROFES. 2.7fl 6.40 2.50 
- s. MEDICOS 0.6(1 1.10 0.50 

Comparando los resultados obtenido~ de los organismos, empresas y 

fideicomisos que formaban p1.1rte del !'.iector Paraestatal en el 

periodo 1980-88, con los obtnnidos por el SIP coordinado por la 

SEMIP observamos que Pstos ~on menares en un 25% para l.:ts 

variables analizadas (P.n, C.J., PIBJ. 

Reali~ando el análisis sectorial observumos que las entidades que 

obtienen un indices m;=tyores a uno en l;J producción bruta son: 

minería, electricidad y gas, fertili=antes, industrias básicas 
del hierro y el acero y servicios profesionales. 

Es importante señalar que en el c¡1-:::o de la miner la este indicador 
deberla ser igual a uno, pero el universo de cntidqdes mancj~dos 

por el INEGI es menor ~l utili~ado en este trabnjo, ya que se 
incluyeron fondos y organismos que prestan servicios a la mineria 

y que se encontraban altamente subsidiados, ra~ón que e~plica el 

menor PIB generado. 



En el caso de los fertilizantes y de las industrias básicas del 

hierro y el acero, se tom6 como parámetro la gran división de 

manufacturas, nivel de agregación con el que se publican las 

Cuentas de Producción del Sector Público; para los servicios 

profesionales, el 

indice de precios 

servicios. 

caso es similar, por lo se 

y de volumen flsico de la 

tomó como base 

gran división 

el 

de 

Los sectores menos favorecidos en este escenario son: automotriz 

y equipo de transporte, construcci6n comercio, transporte y 

servicios médicos. 

Con este panorama podemos concluir que de las condiciones 

imperantes para los organismos y empresas del sector público, se 

tuvo un trato preferencial dentro de las entidades que componen 

la división de manufacturas (rama de los fertilizantes y de las 

industrias básicas del hierro y el acero), caso similar se 

presenta dentro de la división de servicios para los servicios 

profesionales 1 rama que agrupn a los institutos de investigación 

del SIP (áreas de electricidad, nuclear, siderúrgia, petróleo, 
etc). 

Escenario 4 
"DES EMPERO COllPROl'IETIDO" 

Concepto Producción Consumo Producto 
Bruta Inter..edio Interno B. 

CONSOLIDADO 0.45 0.44 0.45 
- MINERIA 0.88 1.42 0.52 
- IND. PETROLERA 

PRODUCTIVA 0.1'+1 0.19 0.59 
- ELECTRICIDAD 

Y GAS 0.81 1.60 0.55 - FERTILIZANTES 0.83 o .81 0.90 
- IND. DASICAS 

DEL H. Y ACERO 0.7U 0.70 0.90 
- AUT. Y EQUIPO 

DE TRANSPORTE 0.11 0.11 0.08 
- CONSTRUCCION 0.30 0.30 o·'·º COMERCIO 0.40 1.00 0.40 - TRANSPORTE 0.30 1.10 0.30 - s. PROFES. 1.30 4.00 1.20 
- s. MEDICOS 0.30 0.70 0,30 
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Bajo este escenario en el cual se concretan las expectativas de 

la programación de mediano y corto plazo propuesta5 por el 
Ejecutivo Federal, a través del Plan Nacional de Desarrollo y de 

los Criterios de Política Económica publicados anualmente, puede 

observarse que los resultados alcan=ados frente a los propuestos 

son sumamente bajos, ya que no se Qlcanzó ni la mitad de las 
metas propuestas. 

La única excepción se 

prof~sionales donde se 

producción bruta y en 

enc11ent.ra en la ramil 

superan los resultados 

el PIB, pero a costa 
intermedio mayor en 300% al propuesto. 

de servicios 

esperados en la 

de un consumo 

Otro~ sectores que se acercaron a la meta propuesta fueron los de 

fertilizantes e industrias bbsicas del hierro y el acero, para 

ambos CiJSOS el indicLJdor se ubicó en 0.90. 

En general, el comportamient.o ser.:tor ial observado estuvo alejado 

de las previsiones de la planeación global y sectorial. 

A fin de tener una visión complementaria del comportamiento 

sectorial do los csc,:marios, a continuación se presenta un 

análisis sectorial de resultados a nivel 

división económica. 

Secfgr ª d e 

- SECTOR Hli.ERIA 
COEFICIENTES 

de subdivisión y 

Re511 tartos 

1 1 ESCENARIO I ESCENílRIO 1 ESCENARIO I E5CENARIO 1 
I CONCEPTO 1 1 I 2 I 3 I 4 1 
1-- -1-- --1- --1- --1- -1 
1 1 1 1 1 1 
1 P. B. 1 1.4 I 1.58 1 1.37 I 0.88 1 
1 1 1 1 1 1 
1 c. I. 1 2 . 49 1 2. 39 1 2. 41 1 1 . 42 1 
1 1 1 1 1 1 
I P.I.B. 1 0.78 1 0.98 1 0.77 I 0.52 1 
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Los coeficientes de los cuatro escenarios muestran que el 

consumo intermedio ob~enido en 1988 por el sector se ubicó en más 

del doble al presentado por la minerla nacional, el sector 

publico y los organismos y empresas; superando en 42 % los 

resultados previsibles de los criterios de politica económica. 

En cuanto al PIB, todos los coeficientes son menores a la unidad; 

excepto en el correspondiente al sector público (0.98); 

circunstancia que denota la subutilización del potencial 

productivo de la mineria paraestatal. 

El Programa Operi'.l1:ivo Anual -POA- 1988, estableció como linea de 

acción para la minería: satisfacer los req1Jer imientos nacionales 

de insumos minerometalúrgicos, en especial los demandados por las 

industrias siderúrgica, de fertilizantes y de los energéticos. 

En este sentido, puede concluirse que r.l objetivo planteado se 

cumplió de manera eficaz, pero no de form:3 eficiente, ya que para 

ello el consumo intermedio debió de rrducirse al menos en 40%, 

con lo cual se establece qL1e la productividad min[;'ra quedó por 

debajo de la minerla nacional y de los organismos y empresas 

publicas; por lo que los resultados obtenidos en la Matriz SIP 

1988 quedaron fuera de la espectativa de polltica económica 

prevista para ese año. 

- SECTOR PETROLERO PRODUCTIVO 
coef icient.es 

1 1 ESCENARIO 1 ESCENARIO 1 ESCENARIO 1 ESCENARIO 1 
!CONCEPTO 1 1 1 2 1 3 1 4 1 
1- - -1- - -1- -1- - -1- -1 
1 1 1 1 1 1 
1 P. B. 1 0.62 1 0.73 1 0.73 1 0.41 1 
1 1 1 1 1 1 
1 c. l. 1 0.26 1 0.33 1 0.33 1 o .19 1 
1 1 1 1 1 1 
1 p. l.B. 1 1.00 1 1.1 1 1.11 1 0.59 1 

En todos los escenarios el consumo intermedio del Sector 

Petrolero Productivo es menor en 70% a lo observado para la misma 
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rama de la economía, el sector público y el conju~to de las 

entidades paraestatales, y 80% menor a lo esperado en los 

criterios de politica económica. 

En cambio, el PIB es idéntico o muy cercano a la unidad en todos 

los escenarios, a excepción del esperado por los supuestos de 
política económica que suponía un valor agregado 69 % superior al 

observado. 

Las discrepancias en el consumo 

origen en la metodología empleada; 
construcción de la MIP-SIP 1988 

intermedio pueden tener su 
ya que para realizar la 

se utilizo la información 
complementaria de cuentus económicac reportada por la Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal 1988; la cual consigna un consumo 

intermedio menor al registrudo por el INEGI en la publicación de 
Cuentas de Producción. 

Soslayando estas salvedades, podría establecerse que ésta es de 

las ramas mas dinámicas del Sir y de no haberse presentado la 
c~ida del precio del petróleo el año de 1988 (como se reseña 

en el apartado de panorama oenerall, se hubiera estado en 
condiciones de cumplir las expectativas de generación del 
valor agregado previsto en los Criterios de Política Económica 
para ese aHo. 

- SECTOR ELECTRICIDAD Y GAS SECO 
coeficientes 

1 1 ESCENARIO 1 ESCENARIO 1 ESCENARIO 1 ESCENARIO 1 
ICONCEPTO I 1 1 2 I 3 1 4 1 
1- - -1- - -1- -1- - -1- -1 
1 1 1 1 1 1 
1 P. B. 1 1.02 1 1.81 1 1.19 I 0.81 I 
1 1 1 1 1 1 
1 C. I. 1 1.05 1 3.33 1 1.4 1 1.6 1 
1 1 1 1 1 1 
1 P.I.B. 1 1.0 1 1.25 I 1.04 I 0.55 I 

Los resultados de los coeficientes muestran que el consumo 
intermedio fue superior al esperado en toc1us los escenarios, lo 

mismo que el PIB, a excepción del escenario 4 que maneja los 
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supuestos de política económica, en donde el valor agregado 

debió ser 82% superior al observado. 

Este sector, junto con el Petrolero Productivo -por su 

importancia y magnit1.1d- son los que registran en el periodo un 

mayor manejo de recursos presupuesta les¡ asi mismo, de los 

sectores en donde interviene el SIP, son los que tienen un 

impacto directo en todos los sectores 

mayoria de los procesos productivas 

de la ecanomia, ya que 

requieren el consumo 

la 

de 

energéticos para el acopio de insumos, su transformación y 

posterior distribución. 

De presentarse prolJlernas de producción y abasto de insumos 

energéticos las consecuenci~s para la economla serian la 

paralización 

por la cual 

parcidl o total de actividades productivas, razón 

los resultados obteniOos muestran el esfuerzo 

sectorial e institucional por sostener un dinamismo mayor que el 

resto de la economia durante el periodo anali=ado. 

- 4.1 Fertilizantes 
coeficientes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 1 ESCENARIO 1 ESCENARIO 1 ESCENARIO 1 ESCENARIO 1 
1 CONCEPTO 1 1 1 2 1 3 1 4 1 
1- - 1- -1- -1- -1- -1 
1 1 1 1 1 1 
1 P. B. 1 1.26 1 2.0 1 3. Ol 1 o .83 1 
1 1 1 1 1 1 
1 c. I. 1 1.18 1 1.9 1 2.8 1 0.81 1 
1 1 1 1 1 1 
1 P. I. B. 1 1.51 1 Z.33 1 3.69 1 0.9 1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En 1988 el CI de ésta j r1dustr ia superó los pron_?sticos de tres de 

los escenarios proyectados en 18, 90 y 180%; qued~ndo sñlo por 

debajo del escenarju de politir.d econ6mir.::a. En lo referente al 

PIB, el coeficiente también fue mayor en los 3 primeros 

escenarios, siendo m~nor en 11 % al de política económica. 

Los resultados antoriores evidencian una ge~1.ión pruOuct iva 

superior a la regi~trada por el conjunto de empresas ubicadas en 

la misma actividad, por el sector pública y el totrJl de entidades 
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paraestatales manufactureras; 

por debajo de 

sin embargo, el coeficiente del 

sector quedo las perspectivas de politica 

económica. 

Cabe destacar, que estos resultado favorables se logran a posar 

de que en este ultimo año se mantuvo bajo el precio de los 

fertili~antes como medida de apoyo al Pacto de Solidaridad 

Económica. Comportamiento contrario al r¡ue presentaron los 

insumos que son necesarios para cu claborclción; ya que éstos al 

igual que otros costos, elevaron su prer.: io, par lo cual esta 

industria enfrentó problemas de orden financi~ro. 

- 4.2 Industrias Bflsicas del Hierro y del Acero 
coef ic ienti:ts 

I 1 ESCENARIO 1 ESCENARIO 1 ESCENARIO 1 ESCENARIO 
I CONCEPTO 1 1 1 2 1 3 1 4 

P. B. 0.97 1.0:! 1.5 0.7 

c. I. 0.93 0.9 1.3 0.7 

P. I. B. 1.00 1.35 2.l. 0.9 
- - - - -

Acorde al crecimiento de lo r.:tm., en la economia, las 

públicas dentro del 5ector sidenk9ico presentan un 

empresas 

consumo 

intermedio menor en sólo 7%, mient.ras que su valor agregado es 

igual al de la rama en su conjunto. 

En el CI el comportamiento es menor en 10% al presentado por el 

total del sector público¡ sin embargo, los supera con un 35% en 

la generación de valor a9regado. 

Respecto a los organismos y empresas manufactureros del sector 

público, el CI y el PIB ~on mayores en 30% y 110%, 

respectivamente. 

En cuanto a l.:3 comparación c:on el escenario esperado por los 

indicadores de politica económica, el consumo qued6 por debajo 

en 30 % y la generaci6n de valor agregado en 10%. 
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- 4.3 Automotriz y Equipo de Transporte 
coef !cientes 

1 I ESCENARIO I ESCENARlO 1 ESCENARIO 
1 CONCEPTO I 1 I 2 1 3 

1 
1 P. B. 0.17 0.15 0.24 
1 
1 c. I. 0.18 o .16 0.24 

1 
1 P. I. B. 0.12 0.14 0.22 - - - - - - - - - - - - -

ESCENARIO 
4 

0.11 

0.11 

0.08 - - -
En términos generales los coeficientes de todos los escenarios 

hipotéticos quedan muy por abajo de li3 unidad (entre el 0.08 y el 

0.24), esto se debe a la drástica contracción de l~ demanda por 

parte del sector público en el año de 1988 y quien constituia el 

principal cliente de las empresas agrupadas en este subsector. 

Lo anterior repercutió en la menor utili~ación de capacidad 

instalada, y al prc.•sentorse un ligero repunte. en li3 demanda de 

camiones y tractocamiones, las empresas del SIP no estuvieron en 

condiciones de responder productivamente a tal estimulo. 

- SECTOR CONSTROCCION 
coeficientes 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 ESCENARIO 1 ESCENARIO 1 ESCENARIO 1 ESCENARIO 1 
1 CONCEPTO 1 1 1 2 1 3 1 4 1 
1- - 1- - -1- -1- - -1- - -1 
1 1 1 1 1 1 
1 P. B. 1 o .63 1 0.35 1 0.6 1 0.3 1 
1 1 1 1 1 1 
1 c. I. 1 0.52 1 0.35 1 0.6 1 0.3 1 
1 1 1 1 1 1 
1 P. I. B. 1 0.72 1 0.43 1 0.6 1 0.4 1 

En este rubro se encuentran consignadas las inversiones f Isicas 

realizadas por PEMEX y C.F.E .. 

Los coeficientes de ajuste muestran que el consumo de insumos 

fue menor al esperado en torios los escen<:trios (el rango fl1J1;t.úa 

de O. 3 a O. 6); lo mismo sucede con el PIB~ el cual fue menor ..:11 
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sector de construcción de la economía en 28%, del sector 

en 57%, al de los organismos y empresas en 40% y en 

esperado por el escenario que maneja Jos supuestos de 

económica. 

público 

60% al 

política 

Estos indicadores 

sobre los proyectos 

público el cual 

estableció medidas 

son resultado de los efectos negativos que 

de inversión ejer~e la crisis del sector 

para promover el saneamiento financiero 

de cancelación y reprogramación de obras, asi 

como la desaceleración en su ritma de ejecución. 

- 6.1 Cat1ercio 
coeficientes 

1 1 ESCENARIO 1 ESCENARIO 1 ESCENARIO 1 ESCENARIO 1 
1 CONCEPTO 1 1 1 2 1 3 1 4 1 
1- - 1- - -1 - -1- -1- - -1 
1 1 1 1 1 1 
1 r. B. 1 0.68 1 o .51t 1 0.5 1 o·'· 1 
1 1 1 1 1 1 
1 c. I. 1 1.60 1 1.29 1 1.3 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 P. I. B. 1 0.67 1 0.53 1 0.5 1 0.4 1 

El comportamiento del SIP éste tipo de actividades muestra, 

con respecto al conjunto de la economia, que el consumo observado 

fue mayor en 60% y el producto generado menor en 33%; en cuanto a 

los escenarios del sector público y de las entidades 

paraestatales la situación es similar para ambos: el consumo de 

insumos es superior en 30% mientras que el ingreso generado cubre 

el 50% de las expectativas. 

En lo referente, al escenario basado en los supuestos de polltic~ 

económica el consumo intermedio es idéntico al esperado, siendo 

el coeficiente de ajuste 1; sin embargo el PID quedó por ahajo 

del esperado en 60%. 

Dichos resultados indican que se esperaba una mayor productividad 

de este sector, el cual agrupa las exportaciones netas dP PEMEX 

(libres de impuestos). 
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- 6.2 Tr........,..te 
coeficientes 

1 1 ESCENARIO 1 ESCENARIO 1 ESCENARIO 1 ESCENRRIO 1 
1 CONCEPTO 1 1 1 2 1 3 1 4 1 
1- - 1- - - - - -1- - _,_ - -1- -1 
1 1 1 1 1 1 
1 P. B. 1 0.004 1 0.39 1 0.3 1 0.3 1 
1 1 1 1 1 1 
1 c. I. 1 0.007 1 ~1.17 ~ 1 1.1 1 1.1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 P. I. B. 1 0.003 1 0,31 1 0.3 1 0.3 1 

El comportamiento del SIP qued6 muy por abajo de la economla en 

su conjuñto, presentando para 
coeficiente de ajuste del 0.007 

0.003. 

el 

y con 

consumo intermedio 

respecto al PIB fue 
un 

de 

Los coeficientes de los tres escenarios restantes son muy 
similares entre si / siendo más elevados para el CI en un 17% en 

el escenario del sector público y de un 10% en los dos restantes. 

En cuanto al valor agregado, para los tres escenarios quedo por 
debajo en un 70%. 

Cabe destacar que en estos resultados influye, por una parte, el 

proceso de desincorpor~ci6n de empresas que en 1980 formaban 

parte del SIP y, por otra, que los montos consignados para 1988 

en ésta rama provienen de las transacciones generadas por la 
actividad de transport3ci6n que reali=a PEMEX. 

- 6.3 Servicios Profesionales 
coeficientes 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 ESCENARIO 1 ESCENARIO 1 ESCENARIO 1 ESCENARIO 1 
1 CONCEPTO 1 1 1 2 1 3 1 4 1 
1- -· 1- -1- -1- - -1 . -1 
1 1 1 1 1 1 
1 P. B. 1 1.85 1 ·2. 01 1 ::?.7 1 1.3 1 
1 1 1 1 1 1 
1 c. I. 1 6.81 1 5.75 1 6.4 1 4 1 
1 1 1 1 1 1 
1, p. I. B. 1 1.67 1 1.83 1 2.5 1 1.2 1 

- - - - -
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Un caso· sui generis se presenta en ést~ rama del SIP, ya que es 

la única que supera las expectativas de crecimiento de todos los 

casos hipotéticos. 

Esto se explica por las particularidades de desarrollo que 
presentan las empresas que se encuentran agrupadas en esta rama: 

SIDERMEX, Instituto Nacional de Investigacjones Eléctricas, 

Instituto de Investigaciones Siderúrgicas, Comisi6n de Fomento 

Minero, etc. 

Los resultados productivos de di cha~ entidades dependen en mucho 

de la dinámica de la-s empresa-=:; y sec.tores a los que brindan 

asesoria y servicios; ra=ón par la que mue~tran un desarrollo m6s 

acelerado que la rama de servicio~ 

la mayoría de estos organi~mos e 

profesionales; por ot_ra parte, 

i ns ti tutes no hablan sido 

considerados en 198íl como parte del SIP. 

Sin embargo, no debe pasar por alto que los coeficientes son 

mucho más grandes en el consumo productivo (4.0 a 6.8) que los 

del valor agregado (1.2 a 2.5) lo que indica que con una mayor 

cantidad de insumos se genera un menor valor agregado. 

- 6.4 Servicios "6dicos 

1 
1 CONCEPTO 
1- -
1 
1 P. B. 
1 
1 c. I. 
1 
1 P. I. B. 

coeficientes 

1 ESCENnRIO 1 ESCENARIO I ESCENARIO I ESCENARIO I 
1 1 1 2 1 . 3 1 4 1 
1- - -1- -1- -1- -1 
1 1 1 1 1 
1 0.62 1 0.56 1 0.6 1 0.3 1 
1 1 1 1 1 
1 1. 04 1 1. 09 1 1.1 1 o. 7 1 
1 1 1 1 1 
1 0.54 1 0.49 1 0.5 1 0.3 1 

Los servicios médicos registrados en esta rama, están referidos a 

los servicios que presta PEMEX en sus hospitales y consultorios; 
por ello tenemos que el consumo 

.la unidad entre el 9% y 10% 
intermedio es ligeramente m:1yor a 

en los e~•cenar los re fer idos a la 

rama de actividad, al sector público y a los organi!:>rnos y 
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empresas; quedando por debajo del escenario esperado por la 

política económica en un 30%. 

En cuanto al PID, éste sólo cubrió el 50% de las expectativas de 

los tres escenarios mencionados y el 30% del esperado en las 

pr.oyecciones de politic~ económica. 

Ambos factores al conjuntarse determinaron que la producción 

bruta de esta.rama quedara por obnjo de ln unidad en casi el 40% 

en las tres primeras alternativas y en 70% en la cuarta. 

Dado este panorama, podri~ concluir~c que a mayor consumo de 

insumos se incorpora menor valor agr'egndo, lo que refleja una 

baja productividad del sector; sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, estas cifr.:is snn P.l rr~sultado do los gasto~ en 

servicios médicos que re~li~a PEMEX, por lo q1.10 puede haber una 

traslación de valor de éste ~ector hacia otr.ns ramas donrte 

participa PEMEX, por lo cual la afirmación no es del todo 

contundente. 

SINTESIS DE LOS RESULTADOS GLOBALES 

Los coeficientes calculados indican que de haber~e dado una 

gestión productiva de libre ernprosa (Escenario 1), el SIP habr!a 

obtenido una producción bruta 2.4 veces mayar a la roaistrada en 

1988 (49 591.8 miles de millones de pesos - MM$-); su consumo 

intermedio hubiese sido 1.7 veces más alto al reali::ado (15 058.5 

MM$) y generado un valor agregado superior en 2.7 veces al 

producido realmente (34 533.3 MM$). 

En el caso de que l~ conducción productiva del SIP se hubiese 

reali::.:Jdo baja un esquema de r igirte:::: inst.i tucionwl CEscenar io 2: 

Todo el sector públjco si:- 1:omporta' igual) 1 la producción bruta 

total habría sido 47% mayor, el r:onsumo intermedio 52% rnas alt.o y 

el valor ngregado 41% superior a los valores obtenjdws 

efectivamente. 
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Bajo el supuesto que la conducción y las medidas de política 
económica aplicadas por el SIP hubiesen sido similares al de 

todas las entidades paraestatales en su conjunto (Escenario 3), 

los resultados habrían sido 33%, 35% y 33% mayores a las 

alcanzados en 1988 para la producción bruta, el consumo 

intermedio y el producto interno bruto, respectivamente. 

Con re~erencia a las previsiones de política económica (escenario 

4), la producción bruta sectorial alcan=ada en 1988 fue 55% menor 

a lo esperado; el consumo intermedio regi~tr~do fue 56% más bajo 
a lo previsto y el v.:ilor agregado generado 'fue inferior en 55% al 

·que potencialmente se pudo haber producido. 

Conclusión. 

En términos generales, puede concluirse que la mo..:tgni tud de los 

resultados macroeconómicas de los organismos y empresas san 

autónomos y responden al comportamiento de las variables reales 

nuln correspondencia en la de la economia 1 y guurdun poca o 

mayor ia de los casos con las previsiones macroecon6micas 

establecidas en términos globales e individuales (Escenario 4). 

Cabe observar sin emb3r~J0 1 quf..• los coeficientes que m/Js se 

aproximan a la unidad son los correspondientes al Escenario 3' 

si tuaci6n que denota 1.'3 instrumcntac ión de una p11] i tic a er:onómic<'l 

dif"erencial p.::1r.:1 entidades puraestat.:ile.s, pF..<ro rlistint:-i de las 

orientaciones gP-nerale':'l de la politica económi<.Gi anual. 

Asi mismo, puede af irm.-Jrse qUt'! en 1988 la miner fu, electr ic irl;:id, 

fertilizantes, comerci•1, S1o>rvicios profe!">ionales y ~l·rvicio~ 

médicos regis.tr~ron nv•·1ncPs en el enc.::id1:-nun1i.ent11 prndu1-:t_ivn del 

SJP con el resto de Ja cccinomia rP-sp1_•r.to 01 198p; y.::1 qw~ el 

consumo intcrmer:I in ob...,0rvac10 mUF...'stra indices super iar-o!:; ;:i 1 o:::; 

cst_im<Jdos hipolétic.-Jment1·. en tantn QUA e 1 r.ncar:lenamiento dr"' lr.1 

industria petrolera íH"OdtJC:tiVa, i.ndUStri~ hfJ~ÍCa del J¡jprrn Y (:") 

._"lcero, automotri= y eqL1ipo de transporte fue menor a lo ostimado 
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por ef ect.o de modificaciones técnico-productivas y la 

desincorporación de entidades. 

La productividad en la generación de valor agregado (PIB) se 

acrecentó en la industria petrolera productiva, electricidad, 
fertilizantes e indu5trias básicas del hierro y el acero, 

respecto a otras empresas o entidades publicas (Escenarios 1, 2 y 

3) pero inferior las previsiones de política econó•ica 
(Escenario 4). En el resto de las actividades se observó perdida 

en el potenciul para generar valor agregado, como consecuencia de 

desfavorable evolución en sus precios y la contracción 
desplazamiento de merc.:uJos. 

4.4 Proyección de Resul~aclos Estructurales 

8 C'9Q j ti iJ ac i Óº 'C!ºC!"(!ÍI l"'fl 

La Matriz de Insumo-Producto del SIP provee información 

pormenori=~da sobre la estructura de los organismos y emprP.sas 

que tiene bajo su coordinación la Secretaria de Energía, Minas e 

Industria Paraestatal. Al registrar las compras y las ventas que 

cada entidad reali=a, permite conocer las características de la 
demanda y la estructura de costos existente en cada actividad 

económica donde participa. 

La Hatri= de Requerimientos Directos e Indirectos proporciona la 

Información sobre el grado de interdependencia produc:t.ivo:. 

existente entre todas y cad~ un;;1 de las actividé.!des económicas 

del SIP, lo cual d3 una idea clarn dt>l o los sectores clave en Pl 

modelo de Insumo-Producto. 

La información sobre el pago a factores del SIP, pormi t.e rr~al i::ar 

soUre remurierac ione~ y ~-•u 

participación en el valor agregado generado. 

Sin embarao, la riqLl•.!':::a rlel in!:;trumento c~t.riba "-'" su empleo para 

fines de plancación r.>conómi.c.J; en con!::>ecuencia, a cont.inuaci6n !:Oe 
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mostrarán algunos ejemplos sencillos sobre la ~actibilid~d de 

utili~ar este instrumento con fines predictivos de la ~ctividad 

económtca con relación a efectos esperados en la producción, 

precios y distribución del ingreso. 73_/ 

Una de las aplicaciones más utilizada consiste en proyectar una 

nueva demanda final para un periodo futuro; sin embargo, antes de 

presentar un ejemplo al respecto cabe sefialar las limitaciones de 

sus resultados debido principalmente a lo~ supuestos inherentes a 
este tipo de proyección. 

En primer término, al aplic~r una proyección de este tipo se 

sienta el supuesto de la proporcionalidad de insumos entre los 

sectores que proveen a .Ja actividar1 fJUC Sl"! va a expandir; es 

decir, se requerirán productos y servir.:ios de los demils sectores 

en una forma proporcion<;tl acorde ,,. la 1:•structur.:J de costos de lo 

actividad a expandir~e. 

Dicho supuesto recJbe el nombre de 11 linearidad" de la producción 
y expresa que cualquiera qua sea el volumen de la producción, 
siempre se requerirán reali=ar compras de insumos en forma 

proporcional. 

En la realidad este cupue~to no siempre se cumple, ya que la 
producción de grandes volúmenes adicionales puede dar lugar a 

las llamadas economías de esc.:tla, es decir, una utili=ación de 

insumos menos 

producción. 
que proporcional al 3umento e.•sper<:tdo en li> 

Un~ segunda limitante estriha en ~uponer que ln estructura de 

costos de cada uno de los sectores (coe~icientes técnicos de 

Insumo-Producto} no varia en e! tiempo; de manera que la 

73_/ cfr. SPP-BANXICO-PNIJD. f"latriz de insumo-producto de México 
afl<> 1970. Tomo I Resumen Gen<:!ral; Anexo R: Algun<:ts 
aplicaciones del modelo de insumo producto. 
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interdep~dencia sectorial sent_;:ida en la matri;: tiene p·ermanencla 

intertempor~l. 74_/ 

E~ceogrig 1 ,- Fk.nnentos ~ la De•anda Final 

A) Si suponemos que las exportaciones petrolera~ p~:~ ·~990 ·sean 

del orden de los 8,253,155 millones de peso·s· -para<• 'la 'rama 
petrolera productiva y de 20, 131, 470 mill··a~~~~-' ~'~~~-·, e:f ":~-~~c~6:r_ 
comercio, ¿cuál sr~ría la nuevo valor de pr:~d~cci_6Jj · biUta - r¡ue 

satisfaga ambas condiciones? .- '.~~~:::-----,~:,:o: 7º 

El método de cálculo indicado consicte en .. ené_ont'r~r. ~;el., 'nuevo 

vector de demanda f im:il, el cual se mul t.iplica ._Por:_}a Matriz de 

Requerimientos Directos e Indirer.t.o!... y permite obtener· como 

resultado el nuevo vector de v.:.lor bruto d0 1~ p-,;.~ducción que 

satisfur:e la nueva demand~ final (anexo lJ. El impacto 

cuantitativo sectorial para .1990 es el siguiente: 

SECTORES VBP 
1988 

VIII' 
1990 

UrtC i ;1c i ón 
Absoluta :z: 

-------------------·----------------------------------------------
- MINERIA 1,543,762 1,550,2::!2 6,460 0.4 
- PETROL PRODIJCT 13,164 ,911 16,976,208 3,811,297 28.9 

- ELECTRICIDAD 9,360,363 9,595,711 235,348 2.5 
- FERTILIZANTES t,670,860 l ,673,054 2,194 0.1 
- I.B. H. ACERO 3,670,860 3,693,920 23,060 0.1 
- AIJT y EQ DE TRANS 657. 73!:; 662,455 l+,720 .7 
- CONSTRIJCCION 4,721,agq 4,721,899 o o.o 
- COMERCIO 12' 93f>' ~J04 23,094,~53 10,157,949 78.5 
- TRANSPORTE l't1.b,:?'J5 484,881. fj8,589 16.I+ 

- SERV PROF 1, :!38, ~i16 1,279,565 41, 01,9 3.3 
- SERV MEDICOS 203,105 236,856 33,751 1.6.6 
- OTRAS RAMAS 13 ,4qfi ,102 13, 795 '541+ 299,41+2 2.2 
TOTAL 63, nao, 112 77' 76-'* '571 v·. , 683, 859 23.2 

Los resultados de proyec1.ión de esto ejercicio muestrun la 

interdept!ndenci~1 h.:isi.i:.:.i en Jus act.ivic.l.-1d1:s económi1:as. de PEMí:X, 

ya q1Je ademáz rle los incrern¡;·ntno. e~.per;1dos 

pctroler.:is produr.:-tj v;:i y comr>rc i o, des-t.~u:;1n los 

1.:on l;:i•;:. r~unas 

aumentos en l.:i 

74_/ SPP. Coordinación Grner~l d1:!l Sistem:J Nacion.:Jl do 
ln~ormación. La Matriz de Insumo Producto como instrumento 
de anfllisis y programación económica. Méx icn l_q79. 
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producción de, las r:amas del transpor_~e y los servicios médicos; 

actividades directamente relacionadas con la operación integral 

de la empres a. 

Por otra p.::Jrte Se observan menores incrementos relativos, pero de 

signif'icativa importancia absoluta, en electricidad, servicios 
profesionales y en otn:is rarnas del orden de 2. 5, 3. 3 y 2. 2 % , 

respectivamente. 

En términos de polltica económica puede aseverarse que el mayor 

esfuer:o::o exporti'Jdor de PEMEX tiene una repercusión altamente 

signi f icativc..i t?n el. SIP y el r1~sto de la economia; lo que en 

general podría llevar o concluir que las cxpnrt~ciones do esta 

empresa son un f.-1r:i.or que impulsa el dc:osarrollo de los demás 

sectore::.-;. Sin emh:cir(Jo, est.e efecto favo1·ublP- PS atenuado por la 

aplicación de !::U g.:r:;to; y<J que cerca del 50% de las exportaciones 

petrolera-:; se destin.""tn al pwJo de impuesto~ y rlerechos f j ::.cales: 

una de.• lus fuente!;; pr inc.ipales de financiamiento para el Gobierno 

Federal. 

D) Con este mismo tipo de aplicucioncs pueden eluborarse 

proyecciones para medir el impacto f11Je -t..ienF.> una mayor demanda 

deJ consumo priv.::ido de electricidad. El stJpor1er un incremento del 

154 % en el consumo pr ivarlc1 para 1990 SF.! traduce en incrementLis. 

del valor bruto de prod•Jr:c ión del 19. lt% en el sector do 

referencia, del 5.57 % en Ja indu:;tria pctroler,:1 productiva, de 

3.23 en servicio rné!c1icos y de 2.78% en tr;:insporte C.:tnexo 2). 

Tales resul lados tran~parent.:tn la fuer te depenr:IP.nc ia ex is t1.!nte 

entre los sectores petrolero y clle.ctrico, ya que un incremPnto en 

este último implica qtJe PEMEX deba producir· en mayor c¿int.it1ud los 

insumos req•H~rido~; paroJ 90nerQr t.ermrn.,,]Pctricid;ld. 

C.:ibe· 1-C"it1:--r.:ir q11r! si í.!l sc.>ct.or petrolero product_jyo n:"'•Pond,... .:1 

una m<:iyor dernund.:1, r 11 o dcsencadend que las ac t.iv i dade~ 
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PEHEX se dinamicen (transporte y servicios 

f"""ceoar j g ? . - Efect.os esperados en los precios derivado de \.61 

aum.nt.o del 12 % en los salarios. 

El impacto de una al~a salarial en el SIP es posible 

cuantificarla utilizando la Matri;: Transpuesta de Coeficientes 

Técnicos de los componentes del v.:tlor ,""Jgregado y de los insumos 

de origen externo (importaciones) , obtr.miendo un vector que 

representa la suma de los resultados de c;:ida celdilla (anexo 3). 

Esta M.~tri;: Transpuesta es modific.~1rla al introducir el cambio en 

salarios obtiéndose el nuevo vr!r:t.or; el cual, al mul tiplicorsn 

por la matri= transpuesta de requcrjmientos directo~ e indirecto~ 

da corno resultado los incrementos en precios; lo5 que para el 

supuesto señalado son: 

SECTORES 

- MINERIA 

- PETROL PRODIJCT 

- ELECTRICIDAD 
- FERTILIZANTES 
- I.B. H. ACERO 

INCR Er1ENTO DE 
PRECIOS 
CVar Zl 

4.87 
2.28 
3.32 
3. 73 
3.85 

- AUT y EO DE TRANS 5 .43 
- CONSTRUCCION 2.74 

- COMERCIO 0.19 
- TRANSPORTE 2.56 
- SERV PROF 2.59 

- SERV MEDICOS 4.52 
- OTRAS RAMAS 3.32 
- TOTAL 

PARTICIPACION 
PORCENTUAL 

EN EL VBP 

2.45 
20.87 
14.84 
2.65 
5.83 
1.04 
7.48 

20.51 
0.66 
1.96 
0.32 

21.39 
100.on 

Il1PACTO 
EN EL 

INDICE GRAL 

0.12 
0.48 
0.49 
o.rn 
0.2::? 
0.06 
0.21 
0.04 
0.02 
0.05 
0.01 
0.71 
:2,50 

Los resultados obtenidos no~ inrlican que Ltnle una al=a salilrial 

del 12% los sectores en donde l<ó!s reper·cusiones $eriin mayores son 

en la rama uutomotriz y equipo de tr;;Jns:porte con un incn.:!mento de 
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5.4%; minería y servicios médicos con 4.87% y 4.52%, 

respectivamente, 

Donde se ubican los menores impactos es en el sector co•ercio, 

aqui el alza de salarios solo repercute en 0.19%, siguiendo la 

industria petrolera productiva con 2.28% y la construcción con 

2. 74%. 

Cabe precisar 

di'ferente dentro 

que estos incrementos 
del indice general de 

repercuten de manera 

precios, debido a que su 

peso especifico difiere se9ún sea a su participación en el Valor 

Eruto de la Producción¡ por ello se calculó el indice t_otal a 

través ponderar los j mpactos de cada rilrna, obteniéndose un 2. 50% 

en el indice general de precios del SIP. 

Este ejercic.io part~ del supuesto de q11e ningún otro filctor 

productivo .:.umenta sus ingresos, lo cual es poco realista; ya que 

en la práctic;:i ;:mt.e un j ncremento salur ial éste se utilj za para 

justificar el realineamicnto de las precios de bienes y 

servicias, no sólo con Ja finalidad de rest:Jrcir el increment.o en 

salarios, sino para obtener mayores márgenes de ganancia. 

Sin embargo lo que el ejercicio indica, es que si todas las demás 

variables se mantuvieran constantes y se rlü~r·u un incremento en 

los s.:i.l~rio~ del 12 %, el efecto que se tendría en el nivel 

general de precios no seria de mucha signi f icac: i ón. 

D) Otra aplicación sobre el mismo tcmn puede observarse en el 

siguiente ejercicio. Los cambios básicos introducidos al sistema 

serán incrementos en Jos precios del sector de electricid.;.1d del 

20% y en los de l.:i. ram.:1 potroler.:i productiva di:•l 12 %; siguir-"ndo 

la mismu mecánico:i rh:•l cjf'ffcicio anterior (;:mexn 1 ... ), sr obtiene J;:i 

siguiente tabla de ri~sul ta.Jo~: 
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INCREMENTO DE PAllTICIPACION Il1PACTO 
SECTORES PRECIOS PORCENTUAL EN EL 
____________________ !~~r_;1 ____________ g~_g\,_~~-----P:l!>~~g-~~~-

- MINERIA 8.70 2.45 0.21 
- PETROL PRODIJCT 12.33 :!0.87 :!.57 

- ELECTRICIDAD 24.61 14.84 3.65 

- FERTILIZANTES 9.01 2.65 0.24 

- I.D. H. ACl:RO 5.63 5.83 0.33 
- AUT y EO DE TRANS 5.87 1. º'• 0.06 

- CONSTRUCCION 3.27 7 .48 0.24 

- COMERCIO 0.46 20 .51 0.10 
- TRANSPORTE 2.01 0.66 0.01 
- SERV PROF 1.53 1.96 0.03 

- SERV MEDICO$ 2.01 0.32 0.01 
- OTRAS RAMns 13.83 21.39 2.96 

TOTAL 100.0 10, ltl 

En lo~ resultados ob1.enidos se puedP observar que los sectores 

del SIP en donde se impacta en mayor medida son otrñs ramas con 

13.83%; fertili::::~nte~ con 9.01% y minería con el 8.7%. 

Lo cual se explic:-1 en r.:i::::ón de que en 1.::i-:; o1.ras rama•;; esta 

ubicado el con~umo productivo que la econorní a en general hace 

tanto de los producto-:; pf:'t_rolifóros, como del sec-t..or eléctrico; 

en el caso de fert.ili::::::mtcs, dich;.i repercusión sf:!' debe> a que 

buena parte de sus insumo~ son s11ministrado$ por PEMEX; y Pn el 

caso de lw minc>ri.-i, nl imp.:ic:to obo:;erv..tdo nhf>dcce ;i fllJP. lns 

procesos que lli;>va 01 c.-1!1<.> c•l seclr1r mine1 n .-lf•l SIP con:::aumen una 

elevada cantidad de L'nt:'rgía f'J"léctric<..1, ya qur.o utili::.:m esto 

insumo tanto l;;., ct..-1p.:ts de cxplol.-1r i ón, en las de 

beneficio y/o d1:! tran~furm.-1ción. 

Los sectores menormpntr• nfect.11k>•.o; son 1.~1 r.ornürc io, loo:o s1':'1 vic ioS" 

prnfP.~.donalL•s, lus -:;1 .. rvicios rnf..dicos y el tr ... inspur l.1:., con O.t+b%, 

1.53%, 2.01% y :?.íll.% 1 rnspectivamente. 

El efect.o por1d1..-.radLJ d1J ambos aumentos en 1.?I ni..,1r~·l general de 

precios del SIP se traduce 1~n un incremcn1.o r1e l0.1.1 %. La 
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magnitud del impacto es tan significativo debido 

p.::irticipación de ambos insumos en lo~ costos 

producción de las empresas del SIP. 

a la elevad~ 

directos de 

f~ceaarip 3,- Efectos esperados en los precios derivado de un 
decre.ent.o del 30 % en los ÍlllJ>Uestos indirectos 

El supuesto aquí manejado es para medir el impacto que tendría 

sobre el SIP una desgravación de los impuestos indirectos del 

orden del 30% y determinar su incidencia en el nivel general de 

precios. 

La baja en l.;, t.::isa impositiwJ inrlir<:•l 1.-, tendría dos excepciones: 

no se aplic.:1ri.::i .:-t la indu::;tria rir.:..t rolr.>rét productiva ni a la 

actividad comercial de PI MEX. r:n ambos caso::; el régimf'n de 

impuestos especii1les y derecho~ fiscale~ PS diferente al de otrns 

empresas del SIP. 
Siguiendo la metodologia expur·st.::t (anexo 5), 

siguiente tnbla de resultados: 

se obtuvo lu 

INCREMENTO DE PARTICIPACION IMPACTO 
SECTORES PRECIOS PORCENTUAL EN EL 
--------------------!~~r_;l ____________ g~-g~-~~-----!~P!~g_g~AL 
- MINERIA -O.tl8 :::! • 1.5 -0.02 
- PETROL PRODUCT -0.15 20.117 -0.03 
- ELECTRICIDAD 1 .95 14,.84 0.29 
- FERTILiznNTES 5. 113 2.65 o.in 
- l. B. H. ACERO -3 .~3 5.83 -0.19 
- AUT y flJ DC: TRANS -1 .9U 1.04 -0.02 
- CONSTRUCCION -11 •. 3::! 7.48 -1.07 
- COMERCIO -O. O/t 20.51 -0.01 
- TRANSPORTE -3.50 0.55 -O.O& 
- SERV PROF -0.97 1.95 -0.02 
- SERV MEttTCOS -0.25 0.32 n.s. 
- OlRAS f<AMAS -1.55 21-.39 -0.33 
- TOTAL 100. o -1.JO 

n.s. na significntivo 
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los efectos favorables de una desgravación fiscal se verían en el 
sector de la construcción y en el transporte, donde sus precios 

bajan un 14.3 y 8.6%, respectivamente. 

Los aumentos de precios en las ramas de electricidad y 

fertili;:antes se deben a que ambas actividades 

impuestos indirectos negat~vos; debido a que son 

altamente subsidiadas por: el __ Estado. Este último, 

registran 

actividades 

al tener 

menores ingresos tiendo a reducir. los subsidios a la economia y 

a las empresos de su en particul~r los 

propiedad; las que 

correspondiei:ites 
L.Jl disponer· de 

los pr~cios -de 

menores transferenciüs para 

aperncián elevan los bienes y servicios 

producidos para n~cuperar ingr~sos .- -

Aún c1Jando los ejercicios F-eali:::ados const.l t.uyen sólo al!Junos de 

los ejemplos más simples de _aplicac;i6n; mue!itran la rique=a 

extraordinaria de elementos que puede proporcionclr l;i el an6lisis 

estructural de la Mat.r.i.:: de Insumo-Producto para l:.J toma de 

decisiones. 

Cada uno de los ejerciciu~ expuestos se podr ian aplicar de manpr¿-1 

combinada par<J cuant.i f ic.:tr lo~; impactos y evñ luwr antic ipadamentP. 

las medj das de poli ti.ca 1~con6rnica !:iobrü un srctor p.,r.:icst;:ital 

coordinado bien par;:, formular po) f_t_jr.;¡5 

alternativos para fortalüccr el encadcnwmic.•nt.o productivo 1fr• l.:is 

empresas, intru!'.'iector inlmente y con el ri:: .. ot.o de !¡1 econorni.:i. 
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1 
o 
m 
u 
4.Z 
4:1 
u 
4S 
4.6 
4.7 
rn 
4.Q 
UD 
UI 

V 
6J 
62 
6.3 
6.4 

;.,?A i':'AlX! 4.2 
Alll;JCO l. 

ClJA!flJ CDMPARA'llVD N: MllLllPlll\OOlllS Dll llllRl3E 
DI: 1A llA1l<IZ lll:L>'!I' IU60YDiLSlP1966 

CONCEPTO INGRESOS 
S1P 60 S1P 66 DllIRllCA 

lllMll 0.691106 OJl'95U -0»56'10 
lndll.ltril peholmo p1tdu1.füa O.Q38158 o,gz5gs1 DDl120~ 

- ... 1 .... 
O.Q78550 O.Q05061 OD71(gO 

l'S'llltolnl .. Ob54051 0.672306 -O.Olb265 
tadwil.Jial bMiml tk-J himD ' MT!> 0.6473g3 0.666130 -ODl8737 
Ar>ltBr OB6796B 0.967966 
lndmtnor motAIDrs 0.624426 DBZU2fi 
Alllomotril 1 lqlllpo dt lrulpoiU 0.800428 D.77UH~:? OD28766 
lrulu!lr1M qutn,r., y ''"""'t'ul"" 0.621131 OJl21131 
T!llil ydel "!!llib OB45201 01145201 
l'l¡d y~lin Ob6'i.&'i6 OJl67476 
hldmlrildt .............. ~ OB2D791 011207g1 
-1--- 0.787703 D.787703 
Ol.!M ll>l\l.!tn... 0.617276 0.617276 - O.i13Q72ti O.Q17068 OD22658 - OJl96760 OJl93974 0.004776 
'llonlpoi1e OJl79194 0.661210 OD91964 
Sorriliooprol- 0~~7837 O.Q860gg ODll73B -- OJl69347 0.669023 0.10032' 

"""""" dt Dino -
0.9311045 OB7'6BI DD54355 

llDIREl«lA 6ClJ1'IJUllA (l1AMAs IRHl!S E.~ BB) D.:IHIOO' 



1 
D 
m 
u 
u 
u 
u 
UI 
'11 
1.7 
•.a 
·~ uo 
Ul 

V 
8.1 
82 
8.3 
u 

C11AllRl alllPl&ll\'O DI llUUll'IOIXJl<IS lit: f'.EMUNil<lt.llNES 
la Ll. lllll!IZ lllLSIP 1g50 y Jl[LSIP 1088 

ú:n.:(,'J,1J\.. 4.?. 
A1.E.<O 2 

CONCEPTO :ru!ll'OS y SA1APilS 
SIPBO SIP 88 llll!"'N<lA - D.377078 0.,05718 -OD:?BGll) 

lndullria petroli:n pnidwfü• D.10'?320 0.189728 D.002592 
lloctrUlld. P"Y""" o.~a1e110 0.276569 0206121 - 0.5:?:!513 O.llOCCC 02118<7 
lndullrlM ~ ti<! hJmu y """" 0.4'6B74 o32!oH 0.107660 
Azf.mr 03il7&31 D.3117831 
ln4ll.IUW mol.llimo O.:?t:!Cat D2,:?CB' 
Auloolo!rtE y o¡ulpo de 1-• o~:IA27U o.1~211• --0.112M7 
lndwluw qutm¡:,.. 1 tam.o!utn D.353:>0' 0.35300, 
fuUI y dd l'Oltil> 0.41~2559 0.4152559 
Popl!l y oirl/m 0.26~¿09 0.281>,0ll 
lndwllria de mlnaú:a "" mdAlmi 0.<57'13 0.,57U3 
_,,,, __ 

()..262&53 0262453 
Clnll indcauw 0.38578• 0.38578• 
O:>mtroailn 024"526 0226192 0.021038 
(lm<ld> 0.016U61 0.018065 0.000678 
Tnmparla OH7115 021331' -O.OBCU9 
Smt<iooprol- 0.276606 0.2157SB 0.08S072 -- O.:?tiGQZ' 0.376•1& -0~09'92 

-deOUWI- 0:126581 0.278316 0.052216 

llln:llllCA AlliMlJLlfil (RAMAS VI;l;HIIS iN BB) ().35iH53 



1 
D 
m 
u 
,2 
,.3 
u 
¿,S 
4.6 
'-7 
4.6 
4.9 
uo 
Ul 

V 
6.1 
62 
6.3 
u 

AL'Al!TA!JO 4. 2 
AJ,J>XO 3 

WADRl lDMPARUll'O DE M1JlllPU(;IOOP.ES llt: Elll'.lllt:ND: Bl\llllJ DE Ol'l:IWilN 
D! JA ll4Tf<JZ llEL SIP 1980 Y DEL&!' 1988 

CONCEPTO DXZIJfNI! liRlllll llt: OP!RAalN 
>1P 80 &1'66 __ ~ 

lllDaia 0.,53,2U 0.358U6 0.005233 
lndullria pelmlin pnxh:z..1..a\11 0.679116 OD75137 0..0031)78 
Eicdrlddld 111' y ore• 0.563767 0.,36653 0.12713¿ 
l<rlli!mlle< 0.712692 0.610U2 0.102200 
bulualrioabMkMddi:ÍL'Jmy"""" 0.,22630 0.3f.52" 0.077587 
AZllmr 0.660636 0.660636 
Jruluslrtaa mot.lllcM 0.505666 0.505666 
AulDmolriz y o¡túpo de lnnspo°" 0.37616' 0.11UJ77 026,207 
lnduJJttoo qu1mm , r""""""11c11 0.365375 0.36537ll 
Tettil7~vmlilb 0.356656 0.356656 
l'lpel y ou100 ()!1•3.f.k15 0.5•3•95 
lndnslril di! ~ no metAbm 0.39!SU1 0.31UU'1 
_, __ 

0.,36155 0.1.36155 
01111! Jruluru1M 0.327U00 0.327990 - 02UOOS 0.13365~ ODBDU!S 
ClJmo!'*> 0.577623 0.,01367 0.176456 
Tramport. 0.307803 0297359 0.01040 
s.r.idmproferiooale!I 0.692109 0.7109,5 -0.018636 -- 0.710019 0.462917 0267072 
lmumoodeOlnulkamal 0.5615'9 0.33350:? 02460¿7 

llll1:1WCA AllJlllJIAll.\ (IWIA> \"f¡[l(;'IS EN 86) 2.013G5'i' 



1 
D 
m 
u 
,2 
4.3 

"' •.S 
u 
(.7 
"8 
•.11 
uo 
•. u 

V 
6.1 
62 
6.3 
M 

CllAIJftl IDllPARA'IMJ DE NUL1IPllllIXlPJ:S DE IMPllES'lllS Nl!'l'OS 
DE lA llAlF!l DEL S!P 19BO Y DEL S!P 19BB 

;u~i\.h',\l.J(. 4. 2 
Ah.::i<u 4 

CONCEPTO IMPllES'lllS Nl!'l'OS DE &JffilDllS 
S!P BO SlP BB !!!!!R!:lm - 0.060596 0.165602 -0.12500, 

!Mnolril pMllon pmduru,. 0.066122 o.a~ZOB6 -o.sgs3a, 
Ek<trli!ld. PI 7 llCUI -0.059925 0.191636 -025175, 
l'crtil!!anU. -0.3BU54. -0.048652 -0.332301 
lcdnslrlooblsDsdolhimoy"""' -0.00•311 0.199673 -0.20UB• 
ADI= -0.1005>.l -0.100699 

-~ 0.07567• 0.07567, 
AuU>molriz y s¡nipo de tnmporu ODB•9t:4. 0207566 -0.12260, 

--- quh:daw 1 lllJ1!llla!ullca 0.06275Z 0.062752 
Tertilydol ... lib 0.033784 0.03376• 
Popd y <AltOO 0.0!i4.5'U 0.05•57' 
JMnolril de -.,.,,¡., DO meliJm -o.032ua -003276, 
_, __ 

0.0670íH 0.06700• 
01.ral lndUJlrlu 0.10350• 0.10350, 
~ 0.(76193 0.55•716 -0.076525 

°""""" 0.403966 0.576522 --0.172556 
Trlmporu 0.52'277 0.373535 0.1507'2 
-pnol..m.w.. 0.026920 0.059'16 -0.032,96 -- 0.012(05 0.0'9560 -0.037255 
lnlunadeDlnllllmll 0.02BD33 026,632 --0235699 

mmmc.I AaJlllJWJA (lWIAS 11'.il:Nll'S EN BB) -2.047212 



CONCEPTO 

·--
1 -D bulullrill-pmducliw 
m -PIYll(!Ua 
u l\rlllbnla 
'2 lndwlrilla bkba dd hil!no y lllEl'D 

u A1tmr 
u lndnllrillll~ 
4.5 _, o¡ufpo lle lnnsport. 
u -- qulmb!o 1 flllttl>a'ull" 4.7 Tellllydel...ub 
IJI Pa¡id y wtOO 
1.11 l:ndustn. ele minsUs l!.O mrl!illroe 
UD 

_, __ 
Ul Olntllldultrllo 

V -6J O:Jmmt> 
8.2 '1nmporto 
6.3 -prd-
8.1 --"""""'*ºlnl-

JXllRl:lCo\ A:lJllVWlO ~ \Ut.ü:S EN 86) 

A!'Alt'l!AllO 4. 2 
ANEXO 5 

IMPORTACIONES 
stPBO stPBB DllDIN'.JA 

OJ06B04 OD504B4 OD56'10 
DDISlB¿z OD730¿Q -0.0lJZOIS 
OD2U48 OD9'939 -0.073491 
OH5949 OJ27694 OD16255 
OJ52607 0.13:JB10 0.016737 
0.042032 OD42032 
OJ 75571 0.175574 
0.100572 0.226336 -0.02871SIS 
0J78869 OJ 78869 
OJ54799 OJ54799 
OJ1252l OJ12521 
0.179209 OJ79209 
0212291 0.212297 
0.182722 OJ82722 
OD6027l 0.062032 -0.022656 
0.001250 0.006028 -0.001776 
0.020606 O.J15790 -OD91~BI 
DD0211S3 0.013901 -0.011736 
0.010653 0.1109i7 -OJ00324 
0.060951 OJ25319 -0.061365 

-0.316907 



CONCEPTO 

1 lllot!li 
D ladmtn. pl!!mln pra!uLfua 
m ~P'Jllllll' 
u r.rwtlanlOI 
42 lndUllrillll""'-.i.1.,...., ..... 
1.:1 AJ.1\0lf 
u lndUllrillll m<tAlm 
u Al1lacooln. 1 oqul¡>o do lnlllpar\JI 
1.6 - q'1lmbo y fomiorillllt~ 
4.7 T!:d.il y del Wltib 

'ª f'Ol><i y <OJtOO 
Ul ~ &!! mimnlm DQ meWmr 
uo 

_, __ 
Ul OlnlindultJ1ol 

V ~ 
6.1 QJmm:!o 
62 ~ 
6.3 -~ 6.1 -mldm 

lnluumdeOlnl-

llln:RVCA AaJllliL\lv. (IWll.s VUNlJ:S EN 88) 

Ai'AR•Út.DC• 4,2 
Ai;EXv 6 

IMPORTACIONES 
S1P 80 >11'BB DlltRm'.lA 

l.:l:l'i'511 l.:l5:l'i''2 --O!Jl6231 
1.1GSB35 1.llSllM 0.0087' 
1.SSZ35( 1.180613 0.371741 
U72B2kt l.181830 0.2U079U 
l.3SSllG 1.185J)Gt. O.IGGISZ 
1.126911 U2891l 
l.11172'1 l.lll7Z7 
120WDJ l.2ZL1GO •O.DIG077 
1239035 1.2:19035 
l.3809G4 1.380064 
l.230UU6 l.2300U6 
1.3~:?301 l.3~:?:101 
U.?.?085 1.12:?085 
t.2'i':lklfUJ l.2739bU 
1235130 UU7W o.ogouo 
1.018829 1.010000 0.008829 
1.153358 1.096742 0.056611 
l.327G04 1.201042 0~2D8G2 

1.305315 1261055 0.011290 
l.32801G l.150011 0.178005 
2.183852 IS96321 0.167528 

l.34B2GB 



.IHIO GRIFllO mmoo 1.~ 
IHlfE 

.ISEIO 1: 1 - ~ULTIPLICIDORES SINPLES DE l.IGiESúS 

l.lLOR .\CRECIDO 

- l. mm.1: 11. llDUSTRl.I PfTROLER.I PRODl'rTJl'.I: 111. El.ECTRICID.10 
- l.I FEllTILIZ.\liTES: "2 IND emr.1s DEL HIERRO 1 ACE.10: u AIJT 1 E0!11PO DE TRAHSP!;RTE 

- I'. CONSTRl'CCION 
- 6.l CO!!ERCIO; 6.2 TR.l~SPORTE; 6.J mr PROFESION.ILES; 6,\ SERV lEDICOS 

ANEIO 2: .1 - lll!LTIPLICAOORES P.IRl'l.ILES DEL SI P 

iE/l!NER.ICIO)ES 

: UlmltizH1El~ºl:I%1HmifüfºRtm&11 lltio~Lf:PlftºIDEDl'IPO DE nmPORTE 
- v. rosmrmos 
- 6.1 COHEP.CIO: 6.~ TRl'SPO!TE: 6.J sm PROHSION.ILES: 6 •• SER\ NFDICOS 

.\NEXO l: .1 - ~ULTIPLIC.IDOiES P.IRtl.ILES DEL llP 

EICED!l'TE BRl'TO DE OPER.ICIO) 

: Ulmllizl~iEl~ºi:!R/lo1ifütff10Wfilff1& 1i Ulio~Lf:I1lf!DIDr01110 oE TRAHSl'lllTE 

- r. cosmrmos 
- 6.1 COllERCIO: 6.: TRfüPORTE: 6.1 sm PROFESIO\.ILES: 6.< sm NEDICOS 

.ISEIO 1: .1 - lll!LTIPLIC.IOOR[S PIPCllUS DEL SIP 

lllPl'ESTOS HTúS DE StBSIDIOS 

- l. UIERll: 11. INDlSTRll PETROLERI PRODrrTlll; 111. ELECTRICI0.10 
- 1.1 FEiTllll.lms: 1.: 1iD 8.ISKAS VEL HIERRO 1 .ICEIU: l.5 .1\-11 EOUIPO DE TRINSPORTE 

- l. CO\STRll'CIO) 
- 6.1 CO.IERCIO; 6.2 TRl.ISPOKTE: 6.J S[RI PROHSIO'l.ILES: ó.< sm !EDICUS 

.11/ElO 5: .1 - lll!LTI Pllí.IOORES Sl!PlES DEL SJP 

llPORTJCIO:IES 

: h"lmltizHiE!;D\~I1llo1imfü 101fºRIIlJ&.1¡ Utio~Lf~JlllW11ºu1u110 oE mmom 

- \', CONSTRlITlv) 
- 6.1 COll[RCIO: 6.: TR.l\SPORTE: 6.J sm PllOHSIO'l.ILES: ó.\ sm llEDICOS 

.N\~ 6: .1 - 111!1.TIPLIC.IWRES Hl\ESl.ISOS DEL llP 

l)CRESOS 

: Ul~ltizl(¡¡1;'~~~1'/lo1m0¡fr'Hmfü'"Pl~iRM 1 dl!f.PICl&W10 DE rm~POITE 
- 1. msrRffCIOS 
- 6.1 romrlO: ó.: TRISSPOHE: ú.l sm PHOfESIO~\IES: ;,¡ sm llEDICOS 



l\IULTWLICADORES SIMPLES DE INGRF.SOS 

VALOR AGREGADO 

1 t.rtGJ.:.. 1 1 PErn0 ~ 1 El.ECT 

V AIDR AGREGADO 

4.1 4.2 4.5 

4.1 FU>T 4.2 EH:. "'5 NJT V E T 

~. ~ 



··no J b 

VALOR AGHEG 
•r- ADO 

o.el ·---····--·· ~:~ - --, .¡ i1í~M1;,~- 1 • ¡ 1T77rmm 1 
0.6 ·---····-·--lf~~í~ ---·-··--····1·1 ~ 
c.• -----·- "t_,,:r@/;,=·---•••-• 51' DD -·--i~f~ ·-·· ~ . 
C.2 ___________ §;f~~I~~-·--·-·---···-·· 
º' ~~~~ -··-··-Vifü0W~ ·-·-··j 

'I J 

--------:!_" OC061RICO:!'J 

~-· 
--~=:'.._ f6;.33 sma- 6_4 SI.El 



MULTIPLICADORES PARCIAl.ES DEL SIP. 

REMUNERACIONES 

a.s 

t5 
~ 0.2 

Q.1 

o 

1 1.r:-1~:. 1 1 F'E"Jl<O FRCC 1 El..ECT 

REivIUNERACIONES 

4.1 4.2 4.5 

4.1 rfJ<T 4..2 EHA 4.5 Aff Y E T 



REMUNERACIONES 
C . ..'.! 

.0.fS -··-

Q.1 ··--····-··--

o.as------
Q 

V 

REMUNERACIONES 

til' a:u 6.2 mtNS li3 ~ 6.4 51.CO 



l\IULTIPUCADORF..5 PARCIALES DEL SIP. 

EXCEDENTE Bl<UTO DE OPERACJON 

1 1.:re<t• 1 1 l'Ol<O FttC0 1 O.EC 

EXCEDEN'IE BRUTO DE OPERACION 

4.1 4.2 4.5 

4.1 FDU 4.2 G<A 4.5 .OUT Y E T 



EXCEDENTE BRUTO DE OPERACION 

fe; 
'U 
~ 0.1 ~MM -M• ••• 

V 

EXCEDENTE BRUTO DE OPERACION 

6.1 COA 6.2 TRJNS 6.3 SPl<cf' 6.4 ~ 



MUJ_;l'IPLlCADOl~ES PARCIALES DEL SIP. 

11\lPUESTOS NETOS DE SUBSIDIOS 

ll7r---------=~-----, 
06 --··· .... ·-······-·----·-·--········E:=i---
ClS ·----····-····---·-E3-------t 
ll4 ·-----·····-···-··---·-···-·-·· 

cu 

~~· 
.o -
--0.1 '------.----,---=:::::;.-----' 

1 Mt.::Rl4 1 1 PErnO Pf<Cll 1 EJB:r 

IMPUESTOS l'{ETOS DE SUBSIDIOS 

a.•t-------~ 

ai---,,.,,.,~~.-~.i;;;;;--.i.u.~ 

-41.tl---tl~~-------------1 

~t---lW~'l1----

4.1 4.2 4.5 

C.1 FE:RT 4.2 ~ 4.5 ,tUT Y E r 



IMPUESTOS NETOS DE SUBSIDIOS 

V 

'/ CCNSll<l.!OXN 

IMPUESTOS NETOS DE SUBSIDIOS 

6.1 =·· 6.2 mtNS 63 Sf'RCF' 11.• g.:o 



MUt:rIPLlCADORES SIMPlES DEL SIP. 

ll\lPOHTACIONF...S 

0.12~---------------. 

0.1 ···-· 

1 MN:RI~ 1 1 PETHO ~ 1 ru:cr 

IMPORTACIONES 

.. , 4.2 45 

4.1 mu 4.2 B-14 <4.S llUT y ET 



lMPORT ACIOJ.\o'ES 

o ca ·-·--···-··--.. ··-··-···············-······ 

~-·····--··---

0.02 ·-··----

o 
V 

IMPORTACIONES 

:: _ ===--· --;::3--1 

aoo -===i----~?---1 
úú4 ·-··--····---·--~·-----;;::=¡--J 

0.02 -·· 

6.1 6.2 6.3 6.4 



,-~~~-:--~~~~~~~~~~~~~~~~~~.-.xº'• 

MULTIP.uCAOORES KEYNESJANOS DEL SIP. 

INGRESOS 

INGRESOS 

~l 
~ 



APARTADO 4.2 : :xo 6 ., 

INGHESOS 

V CXtlSTl<Lico:tl ----



APARTAflt'l4.4 
AKEIO 1 

CA!IMOSEKLAPOIHDAFJHL 

SUPUl:STO : QUE u.s Elf'ORUCIOIES PETROU:llAS PARA J9QO SEAN DEL ORDER DE smm 
PARA u RJJLI. PETROU:RA PRODUCTIVA r DE 20111470 PAR.l EL SECTOR conEllCIO. 

1) Sl LA DDU!DA F!llL DEL S!P 1999 SE DESACRECA E! ' 

COA'S'UllO COIS'UftO F8! VArlJACIOll EIPílllTACTOll'ES OEllAKDA 
PRIVADO DECOBJERllO Ert~Tr!ICJ~S ff!IAL 

l ftinuu 5185.0 o.o 10771.2 242699.1 601074.J 161929.6 
11 JndustriapetrobraproduclhJ 498681.5 109466.7 0.01018762.0 4961812.0 660874U 

¡¡¡ J:lrclricidad, q.1s y ~911.1 1106464.1 26)'105.8 o.o o.o '17196.2 1467556.l 
4.1 ferlillnnlu o.o 902H.O 9l2R7.0 Vi85'1'1.0 56700.0 1m910.o 
1.2 Jndustriasb.!;ucasdelhierroyelacero o.o 647874.J 514267.7 110209.0 564102.0 1aS6m.o 
4.~ Auloa:olrii y equipo ile trnl!f,orle 2JC,21Q,O 58l.6 164140,Q {16 991.1) 64075.6 448024.0 
V Construcción o.o 0.04721891,6 o.o o.o 472189'1.6 

6.1 Co1rrcio 2092466.0 121655.0 218n.n o.o IOOJ2150.912268I50.9 
6.2 Transporte 54156.9 4061.5 )laf,2 o.o •,411J,O 6772C.6 
6.l Srrnciosprofuion.1,.s 216995,4 8462112.1 o.o o.o 2J69Q.5 109(977.0 
6.4 Senic1os•idícos 8989,9 ll81'1.2 n.o o.o o.o 42809.J 

l!SlJllOS DE OTRAS ltll<AS 6110](4.4 I 444 8(2.1 715i;r,r¡,4 588290.6 ll6067fl.RI0279668.J 

JJ LAS !':1)fllFfO:ACIOHtS EX LA DE!IAll'DA H!fAL SER.U: 

COISUllO COISUPIO fBl VUIU.CJOI EIPORT.l.CIDIES DDIHOl 
PRIV.1.00 DE CD~JElllO ElIS?EJICJ.l.S FIJl.1.L 

I ftinerh 5185.0 O.O 10771.2 242699.l 601074.l 86192U 
11 In.:lustruptlroltraproduclm Hl681.5 109466.7 0.01018 762.0 1251155.0 9900065.2 

JU Eleclricid1d, 9u y ·~ua 1106 464.l 261905.11 O.O O.O 97 186.2 l 467 556.1 
4.1 ferliliranles O.O 9U 244.0 O 287.D 458 599.0 56 700,0 1551 810.0 
4.2 Industrias bbicu dtl himo y el 1cero o.e 647 874.l SU 267.7 110 209.0 564 102.0 l 856 m.o 
4.5 .l.ulo•olritr•quipodttmsrnrte 216219.0 5BJ.6 164140.q (16995.1} 64075.6 H8024.0 
V Construcción O.O 0.0t72189q.6 O.O O.O t721iJ99.6 

6.1 Co1trc10 2092466.0 121655.0 21879.0 O.O 20l]J 470,022167'70.0 
6.2 runsporh 54856.9 4061.5 l 196.2 o.o 5 418.0 67124.6 
6.J Semci01prore1iandrs 216995.4 146292.1 o.o o.o 21699.5 10lt917.D 
6.4 Stnida11fdicos 1'99.9 JJ 119.2 o.o o.o o.o 42109.1 

JISlllklS DE OTRAS RWS 6 110 l1'.4 1 4H 842.1 715 550.4 SRI 290.6 1 360 670.8 JO 279 668.l 
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1PlRTlD04.4 
lJEl02 

ClllBIDStl'LlDOOl!DlFJllAL 

SUl'UESTO: QUE EL COIS1/llO PRIVIDO DE IJ llDUSTR!I ELIC?RICI •t llCJOD!mt PlRl mo ti 154 1 

IJ 51 U ESTRUCTURA DC U DD!lliDl FINAL ti 1988 ES: 

1 
11 

III 
4.1 .., 
4.S 
V 

6.J 
6,2 
6.J 

"' 

llineria 
Industriapetrolenproductiu 
Eltctricid1d,9asyagua. 
Fertiliuntrs 
Jndustri.ubbicasdrl hitrrorel uero 
lul0Hlri1yequipode transporte 
Construcción 
Co11rrc1D 
Transporh 
Strticinsprofrsionilts 
:irrvicio::11tdico:-

Ustm0SDEOTRASl!AllAS 

=l !J!irlODIFJClCIOMtstlLADDIUDAl'INlLSERU: 

1 rlinrri.i 
11 Indu.~tria ptlrohra produrtua 

111 [itctr1Cld4d, qu f aqu.1 
4.i Ftrt1h:anlrs .., InduslriJs b.isicu .trl hhrro r tl acrro 
4.S lutor:otri: r tquipo dt' lrn::.porlt 
V C1m:ilrucnón 

6.1 C~rtrdo 
b.2 tnnspartr 
td :rnidospra(rsian4lrs ... Struc1os •'d1cos 

IN;'UrlOSDEOTRASRA"AS 

COISU!IO COISUJIO rsr VlRUCJOI 
PRIVADO DECOBIERKO EIJSTEICIAS 

5185.0 o.o 10711.2 242ft99.l 
498681.!i 10906.7 o.o l 038 762.0 

1106464.1 26JCJO!i.8 o.o O.O 
o.o 941244.0 q12e1.o t585!i9.o 
o.o 647874.l 514267.7 Jl0209,0 

ll62J'l.O !i9J.6 164 140,9 {16 9CIS,I} 
O.O 0.04721899.& O.IJ 

21'92466.0 121655.0 21879.0 o.o 
54956,9 4061.5 ]]86,! o.o 

.?HiHS.4 846282.1 O.O 0.11 
89S?,9 ll019.l 0,0 O.O 

6 110 JH.4 1 40 042.1 77' 5~0.4 588 ~90.6 

COISlll!O COISUl'IO '" YlRllrlOll 
PRIVADO DEr.llBtrRllO rIISTEllC'IlS 

sm.o o.o 10171.2 206'19.1 
m6Bl.5 109466,7 o.o 1on762.o 

2811755.6 2f.lll05.8 r,,Q o.o 
o.o qo z.¡u 9J2C7,0 458 Sll9.0 
o.o 647974.J s1.¡:61.1 ll02011,C 

216219.0 SBJ.6 164141),11 [16qqs.11 
o.o O.O~ 721 BH.í. o.o 

2092466.0 12165S.O 21979.0 o.o 
S4S56.ll 4061.5 1196.2 o.o 

216995.4 84&282.1 o.o o.o 
8989.9 ll619.2 o.o o.o 

6110)14.4 l 4H 114:'.I 77S!>S0.4 589290.6 

EIPORTACJOllES DI:JfUDl 
rtlllL 

f.DJ07t.l 1161919.5 
4'161U2.0 660Bm.2 

q7 1'16.2 1 467 ~~b. l 
56700,0 J551Plll,n 

564 102. o 1 1156 4~ l. o 
64 075.6 HBn~u 

o.o 47Z1r11.b 
10 012 150.11 12 268 ¡r~.9 

S 09.0 67 7JU 
21 6'19.5 t 094 f,~, .o 

O.O 42RM.t 
1 Jf(I '70.8 JO ~H Cl,l,1 

EIPORTlctr.RtS DDllN~l 

FINAL 
60JOH.J 8~1 ·1:·u 

4961912.0 6 !iOB 14:.~ 
117!B6.2 1112gH.f. 
56 1.10.0 ISSIAlll.0 

Sí.4102.0 l B~G ¡t.J.O 

~· 075.6 H~ ,1:4.0 
o.o .. 721 9~1.6 

1oonm.91226sm.9 
5418.0 '77!4.6 

216'19,5 1064'171.0 
o.o 42m.1 

1160610.8102nm.1 
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3} SE CALCULO EL mACTo TOTAL Ell EL INDICE Gl:llE!lAL DE PRECIOS A TRAVES or.L PESO ESPECIFICO 
QUE CADA SECTOR TIENE DENTRO DE LA PRODUCCIOH BRUTA TGTAL 

SECTORES/ VALOR BRUTO DE LA PllODUCCIOH VBP 

ftineria 1 543 762.0 
Industria petrolera productiva 13 164 911.9 
Electricidad, gas y agua 9 360 363.0 
Fertilizantes 1 670 860.Q 
Industrias básicas del hierro W el acero 3 678 OAl.6 
Automotriz y equipo de lransporte 657 735.0 
Construcción 4 721 B~,.6 
Comercio 12 936 304.3 
Transporte 416 295.8 
Smicios profesionales 1 238 516.0 
Servicios 1édicos 203 105. 7 

IISUl'IOS DE OTRAS R.WS 13 496 102.8 
TOTAL DE IISUftOS RACIONALES 63 087 937. 7 

PARTICJPACIOI 

2.45 
20.87 
14.84 
2.65 
5.83 
1.04 
7.48 

20.51 
0.66 
1.96 
0.32 

21.39 
100.00 

VECTOR INCREllENTO lftPACTO 
PRECIOS PRECIOS PRECIOS 
1.04868612 4.8686 0.119134 
1.02276740 2.2767 0.475100 
1.03318835 3.318R 0.492415 
1.03727995 3. 7280 0.098734 
1.03852167 3.8522 0.224584 
1.05425396 5.4254 0.056563 
1.02741899 2. 7419 0.205221 
1.00191024 0.1930 0.039579 
1.02559799 2.5598 0.016891 
1. 02588840 2. 5883 o. 050823 
1.04516990 4.5170 0.014542 
1.03316154 3.3162 o. 709409 

2.503000 
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) 1 SE CALCULO EL IftPACTO TOTAL El EL JHDICE GEJERAL DE meros A TRAVES DEL PESO ESPECIFICO 
QUE CADA SECTJR T!Eh'E DEN7RO DE LA PRODUCCIOH BRUTA TOTAL 

SECTORES/ VALOR BRUTO DE LA PRODUCCJOH VBP 

ftineria 1 543 762.0 
Industria petrolera productiu 13 164 911.9 
Electricidad, gas y agua 9 360 363.0 
Fertilizantes ¡ 670 860.0 
Industrias básicas del hierro 1 el acero 3 678 081.6 
Momotriz y equipo de transporte 657 735.0 
Consln1cción 4 721 899.6 
Comercio U 936 304. 3 
Transporte 416 295.8 
Servicios profesionales 1 238 516,0 
Servicios ~édicos 203 105. 7 

IISUl!OS DE OTRAS FAftAS 13 496 102.B 
TOTAL DE IKSUJ!OS KACIOHALES 63 087 937. 7 

PARTICIPACION 

2.6 
H.ITT 
H.84 
3~ 
t~ 

1.04 
t~ 
~~ 

t~ 
1.96 
tu 

H.H 
~~ 

VECTOR JNCREftEHTO !!!PACTO 
PRECIOS FRECIOS PRECIOS 

1. 08705 8. 7048 0.213006 
1.12328 12.3284 2.572646 
1.24609 24.6089 3.651231 
1.09011 9.0108 «'.238648 
1.05630 5.6298 o.mm 
1.05869 5.8697 0.061195 
1.03273 3.27ll 0.244991 
!.00464 0.4641 0.095173 
1.02015 2.0148 0.013295 
!.01528 1.5278 0.029992 
1.02007 2.0075 0.006462 
1.13829 ¡3,8293 2.958443 

I0.41329 
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3) SE CALCULO EL !!!PACTO TOTAL El EL IIDICE GEJIERAL DE PRECIOS l TRlVES DEL PESO ESPECIFICO 
QUE CADA SECTOR TIENE DENTRO DE !! PRODUCCIOR BRUTA TOTAL 

SECTORES/ VALOR BRUTO DE !A PRODUCCIOR 

ftineria 
Industria petrolera productiva 
Electricidad, gas f agua 
Fertilizantes 
Industrias básicas del hierro y Jl acero 
Automotriz f equipo de transporte 
Construcción 
Comercio 
Transporte 
Senicios profesionales 
Servicios médicos 

INSUl!OS DE OTRAS RAllAS 
TOTAL DE INSUftOS RACIONALES 

VBP 

1 50 762.0 
13 164 911. 9 
9 360 363.0 
1 670 860.0 
3 678 091.6 

657 735.0 
4 721 899.6 

12 936 304.3 
416 295.8 

1 239 516.0 
203 105. 7 

1l 496 102.8 
63 097 937.7 

PARTICIPArION 

2~ 

w.~ 

~~ 
2.65 
5.83 
1.04 
1M 
D~ 

t~ 

!~ 
0.32 

D.n 
~~ 

VECTOR IWCREftENTO IftPACTO 
PRECIOS PRECIOS PRECIOS 

o. 99121 -0.8769 -0.0215 
0.99849 -0.1508 -0.0315 
1.01958 1.9582 0.2905 
1.06031 6.0312 0.1597 
0.96767 -3.2329 -0.1885 
0.98099 -1.9009 -0.0118 
0.85678 -14.3224 -1.0720 
o. 99961 -0.0399 -0.0000 
o. 91399 -9.6005 -0.0568 
0.99031 -0.9689 -0.0190 
o. 99747 -0.2533 -0.0008 
0.98442 -1.5578 -0.3333 

-1.3008 
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Capitulo 5. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

1) La investigación d~sarrollatla en l<J int.egración ·de 'una M<Jtri:: 

de Insumo-Product.o p<lra un sector admin.istrat.iVo del Gohierno 

Federal, demuestra que es factible construirla con información 

econ6mico-financier<:i publicnda , .. r11.1:JlmentE:! Pil'r las-- dependencias 

y entidades de la Rdministrmción PLlbl ic_a_ Federal. 

2) La actunl r.tisponibi lid.:111 de informnción ofici;.:il 

cans1..ruir matrices de Ins1Jmu-Producto con todo :_el 

1 irni ta 

rigor-

metodológico flUe e!:;t.iiblc~e _el SN¿, Ya_·~-Ql,~~- -~e~i-~ r,!~.- r_~~l i_z~_~se· a 

nivel de estübl~cjm"iento y:· cnri!..'fitJ1::rttl".' ·los int.rains1Jmc,s; la 
inf'ormación de esto~ ·últ~Í~o!:i:.-no ·;?!-~ pu-bli·é-ada,' or'.iciaim~~-~-e. 

3) Por su forma y contenido,· lt1 M-,1.ri~ de Insumo-Produci.o -ofrece 

un amplio cspect.ro de po'iibilid<'lde5 pcira el •1nál lsis 

est.ruct.ural; el c1Jnl ::.e pul 1>nc iali ~;:i de-ntro del enfoque dr.-• la 

est~tica comparativa. 

4) LLI utili;::ación de un:-i H.:itri;: dH Insumo-Producto permite, .:. los 

sectores administr~tivos de Gobierno, ev~luar el impacto en ia 
estructura productiva que deriva dí.> la aplic;Jr.ión de medidas 

de poli tic.:t econórnicu, t.::iles como los modificaciones 

precios y tarifas; t;=ibul .-id ares !.'>;'llari;:1les; régimen i1nposi tivo 

espt=-cii::1l; in"O.umo~ product.ivos; 

formación bruta de capital; ele.; a través de la ul.ili=ación 

de modelos de imp.:1ctn !"';ector ir.11 directos. e indirecto~. 

5) Asimi.srno cucmtificar retn-J y prospec.t.iv::imente el impacto 

los agregados macroeconómicos; permite r::on!;1.ruir esci~nar in~·; 

al t_ernativos 

sectoriales. 

para el disefío politicd5 t:!conómic..:.s!oi 

6) L.:J Produc1:ión Drut.:i del SIP en el periodo 1980-88, 

1iecreme.ntó t..'"n términos reales ur1 22.7% para el c11njunto dú lJ!:> 
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42 en~idades vigentes en el último año y un 35.8% si se 
considera a las 151 empresas incluida~ para el primero; lo 

cual pone de manifiesto el costo de los procesos de 

desincorporaci6n de org~nismos y etrrpresas del sector y el 

estancamiento de la actividad económica nacional registrada 

durante lu pasada década. 

7) El crecimiento de las importaciones en el periodo 1980-88 

muestra el fracaso de las políticas establecidas por el PND 

1983-1988 püra acrecentar la sustitución de importaciones en 

la empresa públicD¡ ya que el componente importado aumr;.>nta en 

detrimr~nta de los insumos nac ion•Jles, m;:inteniéndosc 

inalterable la proporción de insumos 

de Otras R8mas de actividad con las 

productivamente. 

nucionales provenientes 

qu~ el SIP se vincula 

8) La estruci..ura en el Valor Bruto del Slfl muP.st.ra estancamiento 

y deterioro en su capacidad productiva, r~~ultado del re~~go 

en los programas dP. inversión, del rompimiento rle las cadenas 

productivas nacionqles, y el impm:to nel).:ttivo en lo'.• costos 

sectorinles µor la modificación en los precios relativos de 

intercambio comercial. 

9) La magnitud y los cambio-:; en la estructura del Vi3lor Agrel)ado, 

demuestran el circulo vicioso que prev.:ilece en las ~rapresas 

del SIP, por liJdo h,'J disminuido ~u monto y pürticipnr:i6n 

por unidad de producto y por el otro, la rP.dbotr.ibucit1n entre 

::.us componentes reduce lu posibilidad r1e autof in1mc iar n1.Jevos 

procesos productiV1)s. 

10) La J1em<:Jnd.:i Tut:il h;::t mnstr;-11Jo c:imbios estruct.ur;i les 

importantes, y.::i que dentro drl sr:>i]men to d1'-' Ih!mrtnd1t r in.-1 l ha 

disminuido el Con·.-.111no r1· ivado y Gubernurnr1nlí:ll, drbido c:1 las 

políticas para renri1?rd .. ,r las cmpre!:ill':o: del '.~(·ctor :¡ 5atisf.:11:nr 

l,"J dem•:md.:J int.ermc.-d i;:i y uc t·ecentar lu-; e-..:portacione5. 

11) La contrihución del !;.t:.•clor a lu Formación Bruta 11t.~ Capit;1l dr. 

la economía en el pt_•f- iodo 1980-88 di5minuyó en t~rminn5 reales 
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en 36.7% para 42 entidades y un 84. 5% para 151 empresas; 

producto de la desincorporaci6n de unidades productoras de 

bienes de capital y a l<:J menor reali=aci6n de proyectos de 

inversión. 

12} Las Exportaciones son el elemento dinámico de la Demanda 

Final 1 ya que aumenta su participación en casi ocho puntos 

porcentuales alcanzando a precios corrjentes en 1988 16,406.0 

•iles de millones de pesos, de los cuales el 90% provienen del 

sector petrolero. 

13) La evol1Jci6n productiva del SIP l.980--1988 es de c.:irácter 

regresivo, pues las in+.errelaciones productivas der. recen 

significativamente; e:.to, iJUnado a una nueva estructura del 

pago ñ factoras, ha implicad1J deteriorar el proceso de 

capi tul iz<:Jc ión y creci miPnto lir.• l.:i-:=. emprr.!sas 

14) Las restr ice iones presup1.test.alcs y f in;incic-r.-is, el control de 

precios y t.arifas 

impuesto las 

desaprovecha1- entre 

y, principalmente, el régimen fiscal 

ent.id;:ides paraestntaJes condujeron a 

1.0 y 3flll % el potencLll productivo de 42 

organismos y empre~as coorrlin~dos por Pl sector en 1988. 

15) Los resultados del .:inólisis dú estructura reali::ado para el 

Sector Industrial Par<:!estatal, demuestra que las medidas de 

política económic.:i tienen repcrcus.iones diferenciales en l.:is 

actividades productivas que reali::03 el Sector Público. En el 

periodo 1980-1988, las medida!:. de política económica 

instrumentadas globalmente tuvieron un impacto negwt.ivo en las 

entidades del SIP. 

16) En tórmino!:i generalcr; 1 puede concluír~e que li.'t m.:ignit-.ud de 

los resul t.ado-:;; macroeconómicas de los or!Ji:inismos y emprr!r.as 

son autónomos y r~~pondP-n ul comportamiento de las var iubles 

n:.•ales de la economía, y guardan poc;:i o nula corn::o~pnnde:-nci:'."t 

en la m.:1yor la de ln~ casos con las previsiones mac:roeconómicas 
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est.ablecidas en términos globales 

planeación global ~ s~~torial. 

individuales por la 

17) Los an~ljsis realizados denotan la instrumentación de una 

política 

distinta 

económica diferencial 

de las orientaciones 

económica anual. 

para entidades 

generales de 

paraestutales, 

la polit.ica 

18) En el transcurso de esta investigación se observó una 

significativa disociación entre los investigadores que 

construyen matr 1.Ce!'i, los que dise~an y aplican modelos 

económicos con la~ responsables de anali2ar e interpretar la 

realidad económicu del pais. 

5. 2 Reco11endaciones 

1. Para elubor.:1r mutr icf.·~.; de Insumo-Producto· sect.or iales con el 

rigor metodológico est.::iblecido por el SCN, las dependencias 

coordinadoras de !..'.iector deberán establect:>r requerimientos 

inTormLttivos espec 1 f ir: os para intcgr;:,r cuentas Hconómicas y 

tablas de consumo productivo; asi como consti ttJi r un pequcfto 

grupo técnico especiuli=ado análi~is Pconómico de 

estructura. 

2. Es recomend::ible> que 101 Cuent<l rle Ju H<lcienda Pública Fcder.'ll 

incluya en el Tomo de Cuent.as Económic::is u tor1o el tJniv,..:r~o de 

entidades paraest..,t.::tl o~ y no sólo las de control presup1Jestal 

directo¡ lo cual uctuulmro>nte e:; más factible dado 1?1 gr.'ln 

número de empre5:3s desincorpw-.:arJa'.-;. 

3, R fin de cJptimi;:-;-u- prnr::1:.-sos y real i::nr oportunamRrit.P ...-inál i.si~ 

macroeconórnicos convenientP -::.;usr.ribir 
convenios de coord1n.'lción entre el INEGI, lilS dependencia-; 

globali=~dorils y l •J'._·, coor dinudoras dr:c> sector; lo cual 

co.-u1yuvari:=t a ciptimi::...ir recurso::., rucion.:ili:::-.w exp.:.•rienci•.1·::; y 

mejorar la op01-t.uni rl•..1d dt:.> 1 Oó. trabajo~ de invt:-'....ti 1Jac ión. 
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4. Debido al sesgo financiero con el que se ha formulado Ja 

política económica en 

la utilización de 

la última dPcada, es necesario 

la Matri~ de Insumo-Producto 

rescatar 

para la 

reali;:aci6n de análisis de estructura que contribuyen a 

compatibilizar los aspectos finanr.ieros con el desempe~o 

productivo de los sectores y de la economía en su conjunto. 

5. Debido a la riqueza analítica de las Matrices Nacionales, es 

conveniente que el INEGI el~bore y/o actualir,e quinquenalmente 

ésta~; publicándolas oportunamente. 

6. Tod~s las dependencias coordinadoru~ de sectores 

deberían elaborar Hatricc~ de Insumo-Producto, 

productivos 

fin de 

transparentar las interrelaciones de las actividades que 

regulan y ponderar al impact.r..t económico rte las medidas 

administrativas, f isc:Jles ¡ presupt.u~-:;t.:11" i ;:15 del Gobierno 

Federal dentro y ft;era de loo:; zei:t.arez .o !::U c.:trqo. 

7. Es conveniente que las e5cuelas y .f.-Jclll t.ade-:; de ecnnomia 

refuercen dentro do sus planes d1"-! estudio la impartición de la 

m::iteria de cont::tbilidad social, y que dentro de ella se dl~ mtts 

tit?mpo al análi5is, interpret.ación y aplic<ición práctica del 

modelo de Insumo-Product.r..t; aspectos que son f o"JC tib les de 

abordar, dado que la disponibilidad de computadoras personale~ 

permite resolver eficientemente los complicados y densos;; 

cálCulos matemáticos. 
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