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INTRODUCC!ON 

la finalidad de este trabajo es estudiar la estructura productiva de Mhico durante 
la primera mitad de los ochenta a través del andlisis de es/abonamientos, \eniendo 
como instrumento anaUúco las matrices de insumo-producto de 1980 y 1985 . 

Tradicionalmente, los estudios sobre la estructura económica se basan en la 
tendencia de los grandes agregados macroeconómicos y a nivel sectorial se utilizan 
conglomerados industriales que incluyen un determinado número de ramas. Bajo 
esta óptica las apreciaciones a nivel sectorial dejan de lado la posibilidad de 
identificar qué industrias limitan el potencial productivo de la economra o cuáles la 
estimulan. 

El análisis de eslabonamientos es una técnica que estudia la interdependencia 
sectorial al involucrar la totalidad de industrias en una economía (para este trabajo 
el nivel de agregación es a dos d!gitosíl que está expresado en la matriz de insumo
producto de 1980). la premisa fun amental es la no-existencia de producción 
autónoma: las condiciones productivas de un sector alteran el proceso próductlvo de 
otro o de varios (y viceversa). Esto modifica la idea "clásica" de indicadores 
sectoriales independientes, es decir, un sector puede ser (dada su <aJ!llcidad 
industrial) muy productivo, sin embargo, por sus conexiones 1nterindustrhiles con 
otras ramas su productividad puede llegar a ser mayor o incluso reducirse. De esta 
manera, su efecto en la econolnta es potenciado o nulificado por la convivencia con 
sectores altamente productivos o atrasados. A su vez. esto repercute sobre el 
volumen de producto del sistema económico y sobre otros indicadores tales como el 
nivel salarial, empleo, precios, balanza comercial, etc. 

la expresión matemática de interdependencia se encuentra en la solución al modelo 
de insumo-producto, cspedficamente en la matriz de requerimientos directos e 

1 La matril. de 1985, c1:1 el cuadro de transacciones intcrsccioria1ct, es una estimación basada en el 
ml!todo RAS, que es un • ... procedimiento empleado para actualizar y proyec:tar a Cuturo iníorm1ci6D 
matricial. En 1o fondamenlat, consiste en un procedimiento iterativo que ajusta 1a matriz de 
transaccio;ic.s \nterinduMrialcs del año ~ase a los \"CClorcs de consumo y demanda intermedia del año a 
que M: quiere llevar la ac1ualiz.aci6n ... ·, en Solares Morales H~ctor, "El RAS como un procedimiento 
para la actualiución de complejos sech:iri:lles· en Eslabo11a111ic11tos Productfros tn Argtntina. Brasil y 
Alúico /// Suuinario l11ttmacio11a/), M6nica de la Garu (comp.), UAM·A, 1988, p. 20>222. Una 
explicación detallada del mltodo RAS se encuentra en Mi11er R. y Blair P .. l11pur-Output analyds: 
Foundati.otu 1111d E.dtnsiOIU, 1985, eapftulo 9. 
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indirectos o Inversa de la matriz de Lcontief2• Cada coeficiente de esta matriz 
muestra una relación de cambio que aglutina una serie de procesos productivos (o 
cadenas intcrscctorintcs) destinados a satisfacer el aumento de un factor "cxógcno" 
(demanda final o alguno de sus componentes) o interno (insumos primarios: trabajo 
y capital). 

Los cap!tulos l y Il se avocan a la tarea de exponer la metodolog!a básica para el 
análisis de eslabonamientos. Inicialmente se explica el significado de la matriz de 
insumo-producto y sobre todo se concibe la matriz de requerimientos directos e 
indirectos (también conocida como matriz multiplicador) de una manera distinta sin 
necesidad de alejarse del concepto tradicional. lEs ista matriz un simple 
instrumento para la proyección económica o es algo más? lqué implica cada uno de 
los coeficientes en la matriz? Este arreglo numérico no ~lo predice montos de 
producto sino que visualiza los efectos totales de la producción y circulación 
mercantil entre industrias, lo que determina la capacidad productiva total de la 
economla. Este fenómeno es cuantificado en los coeficientes de eslabonamiento 
derivados de la matriz multiplicador (capitulo ll). 

Una vez expuesto los elementos básicos de la técnica de eslabonamientos, se realiza 
una evaluación de la estructura industrial mexicana de mediados de los ochenta; 
motivo de atención del capitulo 111. 

Los resultados obtenidos por medio de los encadenamientos industriales son 
reveladores. Haciendo un símil con lo que pasa en la medicina, se puede decir que 
la estructura económica de México padece cierto tipo de enfermeaad latente, que 
no se siente por algún tiempo y pero que cuando se manifiesta todo es un caos. Se 
observó esto en las crisis de 1976-77 y posteriomente en la de 1982. Las primeras 
evaluaciones diagnosticaron (entre otras causas): ineficiencia, baja productividad, 
falta de competitividad, concentración industrial y escasa integración intersectorlal. 
El análisis de eslabonamientos corrobora estas tesis e identifica en particular los 
sectores "causantes del mal", que conforman casi tres cuartas panes del total de 
ramas económicas en relación a la demanda total de la econoinla (alrededor del 
40% en función de la demanda intermedia),~ aproximadamente la mitad presenta 
escasos efectos integradores "hacia atr'5" y/o hacia adelante". 

La falta de un mayor grado de integración intersectorial y la nula capacidad de 
respuesta Industrial ante cambios en la demanda son indicativas de las deficiencias 
que legó el modelo de sustitución de imponaciones, limitantes que al parecer 
revinieron sus efectos en los ochenta. En donde la mayoría de las inaustrias 
mantuvieron altos requerimientos de imponaciones (P.rincipalmente bienes de 
capital y producción alimentaria) y se tuvieron significativos diferenciales de 
J:!ri>duchvidad, este •mat• condujo a que el crecimiento económico dependiera más 
ae la pauperización de la clase trabajadora que de la capacidad productiva de la 
indusiria (ver cap!tuio 111). 

En el ap~ndice histórico se realiza una breve exposición con el objetivo de mostrar 
que la visión de la economía como un "todo" no es nueva. Los primeros refentes al 

2 El modelo de insumo-produdo de Lcontieí supone rendimiealos constantes • ese.ala, es decir. se 
manlicnco lin cambio los cocflcienlcs ttcnicos (en ltrminos mone1uios) lo que implica que la. 
variaciOn eoue precios y cantidades. es invcrumente proporcional. La estructura de mercado supuesta 
ca la de competencia perfecta. Ver Puchet, M. •Anllisi.s de la inlcrdepcndcoda es1ructural CD Mtiico\ 
coA11dtisis Econ6mico aOm. IS, UAM·A, p. 67·89. Consultar tambitn Millery Blair, op. cit., capltulo 
2. 
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concepto de inlerdependencia se ubican en la ~poca de la fisiocracia en la figura de 
Quesnay. A partir de sus esquemas se han observado desarrollos teóricos en la 
Icaria de Marx o en el modelo de equilibrio general de Walras. 

Finalmente, es conveniente seftalar que la información obtenida a partir de los 
eslabonamientos no es del todo concluyente ya que depende de supuestos que no 
necesariamente corresponden a la realidad, en donde influyen otros factores no 
considerados en este trabajo, tales como la participación de inversión extranjera, los 

~~Í:ct~~ n:¡:n:r;i1;d~0'e~~=c~~ !~ati~c~:o °fnd~~;;~ve~:e o~:,~\~~ 
::~l=.~ r.ue:iTr~~~~mJ':º~nco~~~rs~~m.i!ª :g¿¡¡:~macá?~i~.:"1:1~ s~~º~:.! 
convencional. 



CAPITULOI 

MODELO INSUMO·PRODUCI'O 

En este~!tulo se exponen y explican algunos elementos del modelo insumo
producto l·P) c¡ue se consideran importantes para el análisis de los 
encade entos industriales. Se trata con especial inter~ la lóaica económica -y 
el razonamiento matemático- de la estructura del mod!ilo ¡.p; de la matriz de 
Leontief (I·A) y de la inversa de dicha matriz (l·A)" , cuyos elementos son 
fundamentales para el proceso de planeación y proyección económica. 

1) Can«p101 y relaciones bdsicas 

El modelo l·P es un instrumento que permite, fundamentalmente, analizar la 
inlmlePDldencia de sectores en una econornla -una nación, un estado, un 
munlápio, una regiQn, etc.- en un determinado periodo -generalmente de un a6o
y, para fines prácticos, en t~nninos monetarios -lo que no elimina la posibilidad 
ilnalítica de utilizar unidades flsicas: toneladas de bierro, automóviles, etc. Es 
entonces, una herramienta que describe el flujo de mercancfas entre los sectores 
~~~::~~~~e.fc~:~~=~birse como una Cotograf!a de la estructura económica 

La matriz de insumo-producto (Mlf) registra el valor monetario de las 
transacdones comerciales entre sectores : de un sector que vende a otro sector que 
compra. La niagnitud de esta operación dependera de las necesidades de 
producción del sector que compre al tener que reemplazar sus medios de 
producción -insumos o si se prefiere, eapital constante circulante. Por ejemplo, para 
producir una comP.utadora se requiere de una serle de insumos tales como pl'5tícos, 
cobre. gutmicos, silicio, etc., necesidades que deberán ser cubiertas en un periodo 
especifico, en el cual el sector productor de computadoras demandará estos insumos 
para continuar con su proceso productivo. El valor monetario de estos flujos 

1 Los valores monc1arios pucde11 war expresados en base a dos sistemas de precios: prtdos pt'OductOI 
y ptrdm compnultx. A prrciOJ producl<N se incluye en la estructura de C051os de la industria que 
compra, b gastos de transporte y m'1gcncs comcrdalu; Jos precios soo prcdos to.b (free ol board). 
En el aislcma de prrcios comprador los costos de lransportc y comercialización son pagados por los 
íabricamea (o el sector que vende); el valor de los bieac.s esca expresado a precios de cntrcp. A lo 
l&r¡o del trabajo se consideran &in6nimos las liguienlCI palabras: 1) industria. sector o rama y 2) 
coc.adcn.amicalo, cdabonamicnto o muhiplicador. Cbcacry y Oark, op. rit., p. 163 

l 



intersecioriales se ••presa como x;¡. donde 1 el sector que vende y j el sector que 
compra. 

lnicialmente1 estas relaciones in1c~sectoriales se pueden expresar como: 

X¡ = •;¡ +xi2 + •i3 + ..... + •;¡ + ..... + •ia (1.1.1) 

donde X¡ es Ja producción bruta del sector ;.isimo. Considerando n sectores 
tendremos un sistema de n ecuaciones lineales cuyos t~rmlnos expresan Ja 
distribución del producto sectorial. 

La producción de una industria no se destina exclusivamente a otros sectores 
productivos, sino tambi~n a la demanda final. Pane de su producción es utilizado 

r.ara consumo final en la medida en que el in¡¡reso de la economla es gastado según 
as decisiones de consumo de la población y de acuerdo a las condiciones del 

mercado Internacional. El Sistema de Cuentas Nacionales define, en general, cuatro 
agentes económicos: las familias, las emP.resas. el gobierno y el resto del mundo. 
Por lo tanto, el vector de demanda final contemplara cuatro destinos: c¡nsumo 
privado -e-, Inversión -·1-, consumo del gobierno -G-y exponaciones -E • 

De lo anterior se desprende que el valor bruto de la rroducción contempla dos 
destinos: ventas de insumos sectoriales y la demanda fina 

Donde 

X = valor bruto de la producción 

»va venta total de insumos intermedios 

Y = demanda final total 

La producción bruta total es obtenida tambi~n por el lado de la oferta. 

Para toda Industria, el valor de su producción estará compuesta de dos panes: 

(1.1.2) 

1) El valor de los medios de producción ·-materias primas e insumos- que adquiere 
del resto de Jos sectores. 

2 Es importante sellaJar que el valor de Xij reprcsciua llnic.a.menle t. rcposJci6a de la putc de kirs 
medios de producdóa que se refierca a los insumos que son ulill.uidos lotalmcnre ea el proceso 
produclivo. No se c.onlabiliza., por lo 11010, la ¡wlc de Jos medios de producclOo que son c.onsumidos 
padualmcnle., eslo es. el consumo de capilal fijo o dcprcclaci&L E.sla variable., como cooceplo 
contable, se regjura ca la parte del valor agregado. 
3 Vu Vuskovic. P,. LoJ ÜUll&lmtntos utadlstlcos dd 11114/isis tton6mico, CJOE·IPN, 1986. cap. V. 
Coosullar lambi~a. Moalemayor R. y RamCrez J. •EJ Uso del anflisis de insumo-producto en un 
modelo economftrko de la cc.ooomCa mexicana• ca Eeonomfa y~m""1fla, 19751 p. 385·387. 



2) Los pagos que efeclúa por concepto de remuneraciones al trabajo y capital 
(ganancio¡, intereses, depreciación) e impuestos. Esta parle se conoce como valor 
agregado y constituye el producto excedente del sector. 

Adicionalmente, se registra el valor de los insumos importados utilizados en el 
proceso productivo. 

Estos dos aspectos junto con las importaciones conforma la estruclura de costos de 
un sector: consumo intermedio nacional e importado y valor agregado. 

A nivel macroeconómico, el producto agregado está dado por 

Donde 

};rq = compra total de insumos intermedios 
V' = valor agregado total o PIB 

[l.1.3) 

De esta manera, valor de la producción se obtiene en forma simult,nea tanto por el 
lado de la demanda final como por el del valor agregado. Es un esquema de 
equilibrio. 

Igualando las expresiones [l.1.2) y (1.1.3) se tiene 

Donde 

~+Y=»;¡+V 
J• 1 i• l 

Y=V 

A nivel macrocconómico, los gastos de demanda final total son contablemente 
iguales al total de pagos a los factores productivos o valor agregado. El producto 
excedente es visto, por lo tanto, desde dos Angulos: como pagos a los suvicios de 
trabajo y capital o valor agregado y como un conjunto de bienes y servicios en que 
son transformados esos pagos --consumo final. La diferencia bAsica es 'lue los 
componentes del valor agregado están en función de las condiciones tecnol~eas de 
la estructura productiva, son datos t~cni~ en tanto que la demanda final est' 
~:=~ principalmente, por las decisiones de consumo de los agentes 

Por ejemplo, en un sistema de dos sectores las magnitudes agregadas son: 

Por el lado del valor agregado 

x-x1 +Xz+M+ W+n +(TI-U) (1.1.4) 

4 Macroccon6mkamcntc u el PlB. 
S E$1o ao es del todo cierto. La demanda final comprende elementos que no scni dclcrminados fuera 
del aparato productivo, tal es el caso del iüvel de ingre.w que dclermÜla d consumo privado (e incluso 
el consumo del gobierno) y que tsli eslrccbamcotc rcbdonado coa las c.ondiciones produclivu de la 
cs.trudwa industrial a lJ'a't'ts de los compoocolcs del valor agregado. Vu Ocnry H. Y Oark P .. 
Economt. lntuindwtrjaL lns11mo-hodltdo 1.f"rcwamod611 LJntol, F.c.E, 1963, p. ~79. 



donde: 

X: producción bruta total 
?'J y X2 : consumo intermedio 
M : lmP.ortaciones totales 
W: sueldos y salarlos 
" : excedente bruto de explotación 
(TI-U) : impueslos indirec1os menos subsidios 

Por el lado de la demanda final 

X • X1 + X2 + C + G + 1 + E 

donde: 

e :-mo privado 
~ ¡:::_~g::> del gobierno 

E : eiportaciones 

Igualando las expresiones (l.1.4) y (1.1.5) se obtiene: 

(1.1.5) 

X1 +X2+M+ W+n+(Tl-U) =Xi +X2+C+ G +l+E [l.J.6] 

EIÍminando t~nnlnos semejantes en ambos lados de la ecuación resulta: 

M+ W+n +(TI-U)= e+ G +l+E (l.1,7) 

W +" + (TI-U) = C + G + I + (E-M) [l.J.8) 

El valor agregado total es igual a la demanda final total. 

Introduciendo Y¡, la demanda final del sector ¡ésimo, ea el n·ésimo t~rmino de 
(l.1.1): 

X¡ = "'11 + "i2 + ... + "ii + ... + "~•·t + Y¡ 

Para los n-1 sectores: 

Xt a Xll + llU + "' + Xlj + ·- + X1,a-l + Y1 
?'2 = "21 + x22 + ... + "2i + ... + "2.•-1 + Y2 

~ = x;i + Xj2 + ... + ir¡¡ + ... + 1<¡,a.1 + Y¡ 

Xa-1 =· "•·1,1 + "•·1,2 + .. + "•·IJ + " + "•·t.a·I + Ya-1,l 

(1.1.9] 

(1.1.10) 

Este sistema lieae n-1 funciones de producción que est4n determinadas por los 
requerimientos de producción de cada uno de los sectores. Esta estructura hace 
referencia al modelo abierto de insumo-producto de Leontier. La diferencia con el 
modelo cerrado (que contiene n ecuaciones) consiste en que la demanda final se 
considera variable ex6gena o determinada fuera del aparato productivo. Es decir, 
por su naturaleza contable, el vector de demanda no es considerado como un dato 
"l~cnico", por lo 1an10, es racu'ble estudiarlo de manera separadL En el cuadro 1 se 
presenta una versión simplificada de una ma!IU de insumo-producto que consta 



s 

presenta una versión simplificada de una matriz de Insumo-producto que consta 
fundamenlalmeote de tres secciones: 1) cuadro de transacciones intersectoriales, 2) 
vector columna de demanda final y 3) vector renglón de pago a los factores 
productivos. 

SECTORES 1 

1 150 

2 200 

SUBTOT. 350 

VA 650 

X 1000 

CUADRO/ 

MATRIZ 1-P SIMPLIFICADA• 
(pesos) 

2 SUBTOT. 

500 650 

100 300 

600 950 

1400 

2000 

y X 

350 1000 

1700 2000 

1100 3150 

3150 6150 

El sector 1 produce $1000, de los cuales $650 destina a uso inter(intra)industrial6 y 
$350 a la demanda final. El sector 2 produce $2000, $300 los destina a consumo 
intermedio y $1700 a la demanda final. 

De la misma forma, para producir $1000, el sector 1 compró $150 a si mismo, $200 
al sector 2 y pago $650 por servicios de trabajo y capital. El sector 2 compro $500 de 
insumos al sector 1, $100a si mismo y pagó $1400 en retribuciones. 

Se observan dos diferencias imponantes: 

1) El vector columna de consumo intermedio por sectores no es igual al vector 
renglón de insumos. El primero registra las ventas y el segundo las compras de 
insumos requeridos para producir. 

2) El vector de demanda final por sectores no es igual al vector de valor agregado 
(esta diíerencia ya fue explicada. 

• Tom•do de Millcr Ronald )' Blair Pcrcr.111¡mt·Outpm 0110/ysis: Foimdations and El:tuuions, Prcotx.. 
Hall. be. 2?&1cwood Oilfs, Ncw Jersey, 198.5, cap.2. 
6 Uso lntr;Jutdu.sll"úJI se refiere• las compras de insumos en un mismo scclor, empresas del sc.c:lor l 
com.praa wumos a empresas del sector l. Por uso intctindu.ruial se entiende las compras que 1u:1 sector 
realiq •otro ICdor, cm~ del scctor 1 compran insumos a cmprt$M del scaor 2. 



6 

2) Matriz de Leontief (/-AJ 

Cada elemento xü. del cuadro de transacciones intersectoriales ~ la MIP expresa 
una relación "tfcñica" que depende de la producción del sector j . La cantidad de 
insumo que ivende aj es una parte proporcional del producto total dej: 

ll;j = x;¡/X¡ [1.2.1] 

se tiene entonces: 

x;¡ = a¡jX¡ [1.2.2) 

El coeficiente a;¡ indica la cantidad monetaria de insumo i que el sector¡ requiere 
para producir una unidad en valor de producto j. 

7 Es1c. es un poltm.ko supuC$lo del modelo de insumo-producto. Los arg\lmcnlos en contra dicen que 
1a cantidad de insum05 que una indu.uria inco1pora en su pfOCCW productivo no depende 
cxchuivam.cntc de su 'VO?umen de producciOn, sino que U1mbi!n deben ser cansidcrad<n factores tales 
como el cambio lecnológko y fa variad6n de precios relativos. Otro aspecto ímportan[c de esle 
supueslo, es que se suponen fijos Jos coeficientes <i!cnicos y por lo tanto, la proporción entre los 
coeficientes de insumo para cada $Celar no varia. Por ejemplo, supongamos qoc el producto de una 
rama e.s de $10,0000 y licnc los siguienies cocficicnles. tl!cnicos: a23 • 0.20 y 8.43 • 0.40, de acuerdo a 
esto. el valor abso1uto de los iru.umos r.23 • 12.000 )' ~3 • $41000. La rclaci6n entre k,t3 y x23 es de 
41XJJ/'21XSJ • l. Si el producto se duplica, ahora se producen J20,000, y por c1 supuesto de coeficientes 
fijos se lÍcnc 11.23 .. $4,000 )' X43 • SS,000, la proporci6n entre ambos insumos se man.tiene constante, 
u igual a 2. E.slo c.xclu;te la posibilidad de suslitucí6n de insumos y por lo tanto, las isocuantas de 
producción formarin un 'ngulo de 90°. Este supuesto de codicíentcs tl!cnkos fijos requiere otra 
omcrvación. El CODtcplo de •cocficicnlc t~cnico constante•, utilizado en la aplicación cmpftic.3 de la 
MlP. u de carácter ncodtsico en cuanto in\loluc.ra el ni\lcl de precios relativo~ es un coeficiente de 
valor (por lo Ca.nlo, 1.u vari:i.ciones entre precios y canlid:i..dcs es inversamen1e prop<>rcíonal), esto es 

•ij • {p¡q;j)/{PjQj) • 'Gj/Xj 

donde p • ~el precio del bien; y j 
q - canlidadcs rwcas dd bien¡ y J 

Era la lcoria d.lsica de b produccióa el coelicicnlc lfcnic:o está expresado en lfrmi.nos de unidades 
llsicas 

a¡¡• q;¡lq¡ 

Ambos eoc:licicntcs,. en cuanto 11 $U constancia. son conectas. Es10 es $Ólo pa.ra aclarar que al hablar de 
coclicicntc.s. 1taticos se hacer rcícrcncia al conccplo neoclásico con precios relativos y ao 
cxclusivamcolt se refiere a cantidadc.s producidas. Chcncry y Clark, p. 46·48, y el capítulo 6. Ver 
lambí.to Puchct, Mat(ia, •Anilisis de la lntcrdepcndencia estructural en M~xiro•, en Andlltú 
&ondrnico ra(un. 1S, UAM-A, p. 67·89. 



Sustituyendo {1.2.2) en {l.t.10): 

X1 = auX¡ + a12X2 + .. + a1¡~ + .. + a1,..1Xa·I + Y1 
?'2 = •21X1 + a22X2 + .. + a2¡ J + .. + ª2.•·lXn·I + Y2 

~¡ = a;1X1 + ai2X2 + .. + a¡¡X¡ + .. + a¡,0 .1X0 .1 +Y¡ 

;fcn·l = Bo.-l11Xl+•n-ln-1.2X2+.+an.1jXj+.+an·l,n-1Xo-l +Ya.t 

Expresando este sistema matricialmentc 

¡:: = ¡:: :: : : :: : : ::~: 
Xn-1 0:-1,1 a~-1,2 : : a~-JJ : : a:-l¡s-1 

X1 
X2 ~ ]· 
Xn-1 

En fonna compacta 

X=AX+Y 

donde 

X! es el vector columna de producción bruta 
Y : vector columna de demanda final 
A: matriz de coeficientes t~crücos 

{l.2.3) 

Y1 
Y2 

Y¡ [l.2.4) 

Yn-1 

(1.2.5] 

la suma de lafbima columna de A es igual a los requerimientos directos del total 
de insumos por unidad de producto/. Para que el sistema sea viable, la sumatoria de 
las n·l columnas debe ser menor que la urudad, esto para posibilitar la generación 
de excedente, de lo contrario el sistema sólo producirá insumos. Esto es 

Despejando Y de (l.2.5) 

n V' 
~<l=

icsl X 

Y= X-AX 
Y= IX·AX 

(J.2.6] 

donde 1 = 6;¡ , es la matriz identidad cuyos elementos de la diagonal son unos, y 
ceros en el triángulo inferior y superior. 

Y= (l ·A)X [l.2.7] 
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La matriz (1-A) se coiQce como Ja matriz de Leo11tief, en donde al sumar Jos 
componentes d'e la ¡ '"'" columna se obtiene el valor agregado del sector/ por 
unidad monetaria de producto. 

Expresando [l.2.7) matricialmente para un sistema de dos sectores: 

(~!) = (<•~:;:> (I~:~~)) (~!) [1.2.8) 

La matriz de Leonticf, en su diagonal, contiene los requerimientos directos por 
unidad de producto de los componentes del valor agregado --la demanda final-- e 
Insumos derivados de transacciones int=ectoriales. El coeficiente (J • a11) elimina 
el insumo intraindustrial; el coeficiente -a12 sustrae de X la parte proporcional por 
unidad de producto de las venias que el sector 1 realiza al sector 2. 

Utilizando el ejemplo num~rico presentado en el cuadro 1 y de acuerdo a [l.2.1), 
obtendremos la matriz de coeficientes t~cnicos A. 

0.15 0.25 
0.20 0.05 

Restando A de la matriz identidad, se obtiene la matriz (1-A). 

0.85 -0.25 
-0.20 0.95 

La producción del¡ector 1 es $1000 y del sector 2 $2000, se tiene el siguiente vector 
de producción (X) • 

1000 
2000 

Sustituyendo los valores numéricos por los términos del sistema de ecuaciones 
[1.2.8), para el caso del sector 1 se tiene: · 

y 1 = (0.85 • 1000) + (-0.25 • 2000) 
v, = 850-500 
Y1 = 350 

para el sector 2 

Y2 = (-0.20' 1000) + (0.95 '2000) 
Y2 = -200 + 1900 
Y2 = 1700 

8 La matriz (1-A) tiene dos filas y dos columnas. el vector de produc.d6o ticoc dos filas y uoa co1umoL 
Para que el producto matricial sea viable las matrices deben 1cr cOllfonnablu, es decir, que el ad.mero 
de columnas de la primer matriz su. igual al oOmcro de rcogloocs de la segunda matriz. El orden de 
(l·A) eslX2ydeX es delxl 

el pu>dudo ser• una matriz que tcodd dos rcnglooes y una columnL 
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Estos valores, $350 y $1700 son los montos de la demanda final de los sectores 1y2 
rcspeclivamentc que aparecen en el cuadro J. 

3) Inversa de la marriz de Leo11tief 

Cada coeficiente ag muestra la cantidad de Insumo i por unidad de producto que 
incorpora directanlentc el sector j en su proceso productivo. El valor de fa 
mercanclaj esta comrucsto no sólo por el valor de estos insumos, sino tambi!n ~r 
el valor agregado de sector. A su vez, el valor de los insumos Incorporados en fa 
producción de J contiene el valor de otros insumos y un valor alladido y as! 
sucesivamente. En este sentido, Ja producción de un sector involucra no sólo el 
valor que adiciona a su producto --y el de los insumos--, sino tambl!n el valor 
agregaélo e insumos de otros sectores en forma indirectL 

Este mecanismo funciona de la siguiente manera. Dado un rúvcl de demanda final, 
se puede esperar que un sector produzca ~r lo menos el equivalente al monto de 
esta demanda. Utilizando nuevamente el ejemplo de Miflcr y Bfair, supongamos 
que la demanda final t>ªra el sector 1 se incrementa a $600 y la del sector 2 se 
reduce a $1500.- El protilema consiste en esUmar la producción total que cada sector 
debe efectuar para satisfacer el monto de las demandas finales correspondientes as{ 
como la producción de los insumos que se requieren. 

La producción del sector 1, en un primer momento, debe ser igual a su demanda 
final $600, y la l'roducción del sector 2 debe ser igual a SISOO. De acuerdo a los 
coeficientes t!crilcos es necesario producir las siguientes cantidades de insumos: 

donde 

O.IS 
0.20 

90 
120 

A 

ll;j 

0.25 
o.os 

375 
75 

90 = 0.15'600 
375 = 0.25' 1500 
120 a 0.20'600 
75 = o.os• 1500 

y 
600 
1500 

insumos a producir 

465 
195 



En este primer ciclo productivo --round-, el sector 1 debe producir no sólo el 
equivalente a su demanda final, sino $465 más, 590 para uso intermedio y S37S para 
el sector 2. El sector 2, además de los SlSOO, debe producir $19S más, $120 para el 
sector 1 y $75 como insumo. 
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LQut cantidad de insumos se requieren para producir los S46S y $195 del primer 
ciclo? ~igulendo el "!lsmo procedimiento se deben producir 118.S y 102.75 
respecllvamente, es decir: 

Para cubrir esta nueva demanda de insumos, 118.50 y 102.95, se requiere producir 
en un tercer ciclo: · 

(
O.IS 0.25) (118.50) = (43.46) 
0.20 o.os 102.95 28.84 

Para satisfacer esta nueva demanda de insumos --43.46 y 28.84-, el sector 1 y el 
sector 2 tendrán que producir 13.73 y 10.13 respectivamente, y as! sucesivamente. 

En los siguientes ciclos la demanda de Insumos se irá haciendo cada vez más 
pequefta. la suma de las demandas de estos insumos en todos los ciclos productivos 
--roWul by round-· dará el monto total de producción por cada uno de los sectores 
p_ara satisfacer la demanda de Insumos derfvada de las respectivas demandas finales. 
En el cuadro 2 se presentan los resultados de trece ciclos para las dos ramas: 



CUADRO 2 

CICLOS PRODU.......,"S PARA L\ D"'"-.. .,DA FINU-

CICLOS SECfOR 1 SECfOR2 

1 465.0000 195.0000 

2 118.5000 102.7500 

3 43.4625 28.8375 

4 13.7288 10.1344 

5 4.5929 3.2S2S 

6 1.5021 1.0812 

7 0.4956 0.3545 

8 0.1630 0.1168 

9 0.0537 0.0384 

10 o.01n 0.0127 

11 0.0058 0.0042 

12 0.0019 0.0014 

13 0.0006 0.0001 

INS.TOT. 647.5246 341.5840 

DEM.FIN. 600.0000 1500.0000 

TOTAL 1247.5246 1841.5840 

El producto sectorial está compuesto entonces de dos partes: 

1) La demanda final de cada sector 
2) Los requerimientos de insumos directos e indirectos derivados de la demanda 
final del conjunto de sectores, en este caso Y LY Y 2. La producción de los sectores 1 
y 2 que debe satisfacer tanto la· demanda final como los insumos requeridos es 
1247.5246 y 1841.584 respectivamente. 
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El mttodo alternativo de solucl6n que ~rmite obtener en forma mú directa la 
producclón total es mediante la Inversa de la matriz de Leontief. Retomando la 
ecuación de la demanda Y= (l·A)X. 

En ilgebra elemental se podrla despejar X. sin embar'o, en algebra matricial la 
divlsi6n no esta definida; para despejar es necesario multiplicar ambos miembros de 
la ecuación por la Inversa de la matriz, que asume un papel similar al del recíproco 
en algebra elemental: 

(a)(l/a) a 1 

AA·1 • 1 donde A'• es la inversa de A 

Multlplicando (1.2. 7) por la Inversa de (l·A) 

(l·A)"IY a (1-A)"l(l·A)X. 

(l·A)"IY a X (1.3.I) 

Esta ecuaci6n permite estimar montos de producci6n bruta a distintos niveles de 
demanda final considerando fijos o estiticos las condiciones ticnlcas de producción 
=.un nivel de precios relativos) entre los sectores (rendimientos constantes a 

En el ejemplo numtrico, la matriz Inversa (l-A)'1 es: 

1.25 0.33 
0.26 1.12 

Postmultiplicando la matriz Inversa por la demanda final prO)'ectada en la ecuación 
11.3.IL YL • $600 y Yz • $1500, se obtiene el vector columna de producci6n 
X1=Sl247.46y X2 = $1841.55. Estos valores son similares a los obterudos por el 
procedimiento iterativo. 

La solución del modelo de insumo·producto es una matriz jacoblana, en donde cada 
aq (de la matriz inversa de Leoot1ef) muestra el Incremento <¡ue se registra en la 
prOducción del resto de los sectores cuando la demanda final del sector j se 
incrementa en una unidad, considerando todos los efectos directos e Indirectos 
sobre la producción sect¡¡rial. Esta matriz reOeja el mecanismo de Interdependencia 
en el sistema económico" 

9 Puchet, op. ciL, p. 69-89. 



4) Aprox/nraci6n a (l·A)"1 

Medlanle el procedimiento lterallvo presentado en la seccidn anterior CI posible 
llegar a la estructura de la Inversa de la matriz de Leontld, mostrando que cada 
elemento 01¡ conllene los efectos directos e indirectos de la serie de ciclos 
G~':J~livos ·-rowid by fOllNI·· causados por un determinado nivel de demanda 

Consideremos tres ciclos y lu sll"lentes matrices: 

A 

En el primer ciclo se efectu6 la sll"lenle operaci6n: 

Sector 1 •11Y1 + auYz • 465 
Sector2 •2aYa + a22Y2 • 195 

En el segundo ciclo: 

2
1) au(auYa + •azY:a} + •1:iC•2aYa + auY:i> • lUl.SO 
) •21(•11Y1 + •a2Yil + •n(•2aYa + •22Yi) ª 102.75 

Para el tercer ciclo: 

1) •u(au(•uYa + •uY:zl + •12(•21Y1 + •22Y2)) + 

•azl•21(•11Ya + auY:a) + a22(a2aYa + a22Y:zlJ = 43.46 

2) •21!•11C•11Y1 + •12Y:zl + •12(a2aYa + •22Y:zl) + 

•22[•21(a11Ya + •12Yzl + •22(•2aYa + •22Yzl) • 28.84 

Sumando lu serles de los ares ciclos y la demanda final pu. el sector 1 y 
eliminando par~ntesls, se tiene: 

Xa •Ya+ •u Ya+ •uY2 [primer ciclo)+ 

+ • 2uYa + •11•uY2 + •t2•21Ya + •1z122Y2(segundocicloJ + 

+ • 311Y1 + • 211auY2 + •11•12•2aYa + aua12a22Y2 + •12•21•11Y1 + •2az321Y2 + 

+ •12•22•21Ya + • 222112Y2(tercerciclo) 

Se Introduce Y a porque la demanda final forma parte del producto lolal Xa 

10 Esll ea¡>o<lci6a se basa ea el cap/lulo 4 ele Miller y Blair, op. cit. 
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Agrupando términos semejantes por delos: 

X1 = (1 + a 11)Y1 + a12Y2 + 

+ (a211 + a12•21)Y1 + (aua12 + •12•22)Y2 + 

+ (•3
11 + ª12•21•12 + ª12•21ª11 + ªnª12ª21)Y1 + 

(•211•12 + •11•12ª22 + a212•21 + •222•12)Y2 

Agrupando al conjunlo de sumandos: 

X1 = (! + au + ª11ª11 + •12ª21 + a\1 + •11•21•12 + 

•12ª21•11 + a12ª22ª21)Y 1 + (a12ª11ª12 + •12ª22 + a211•12 + 

ª11ª12•22 + •212a21 + a222•12)Y2 [l.4.1] 

Dado que lfls a;¡ son menores que 1, se conforman sumas den factores seg¡ln el ciclo 
produc1ivo1 • 

La expresión matemática para [1.4.1] con n ciclos será: 

XL= (! + serie infinita de sumas de productos ªJL de 1 a n factores) Y l + (serie 
infinila de sumas de productos a¡¡ de 1 a n fac1ores)Y2 

Haciendo ambas serles su y s12 para X1 y s21 y sz¡ para X2, tendremos: 

X1 = s11Y1 + s12Y2 
X2 = s21Y1 + s22Y2 

[1.4.2] 

Del ejemplo numérico de la sección anterior se concluyó que la producción 
scclonal, consta de dos partes: 

1) Demanda final. 
2) Requisitos directos e indirectos de insumos necesarios para satisfacer la demanda 
final del sector 1 y 2. Esto se observa en la expresión algebraica a partir del primer 
ciclo: para el sector 1, •uY1 + a12Y2 y para el sector 2, a21Y1 + anYz. Expresemos 
estos requisitos como R1 y R2 respectivamente. De acuerdo a esto, es posible 
expresar el producto de ambos sectores como: 

X1 ~ Y l + s11R1 + •12R2 
X2 = Y2 + '21R1 + 522R2 

(1.4.3) 

Sustituyendo R 1 = a11Y1 + a 12Y2 y R2 = a21Y1 + a22Y2 en (1.4.3] y eliminando 
paréntesis: 

11 &te producto ¡e observa cu la s.crie gcomtlrica t +A+ A2 + A3 __ • 1/(l·A) donde A<l. Esta 
es la misma c.strudwa dd multipliador de Kc)'flC$ (aUDquc la raiz. tt6rica es dlslinta): 1/(l·PMC), 
doodc PMC es la ptopcrai6o marginal al consumo. 
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Agrupando términos semejantes: 

X1 = (1 + s11•11 + S1.7.8;1)Y1 + (s11a12 + S12a22)Y2 
X2 • (s21•11 + s22a21/T1 + {I + 52t•12 + s22•22)Y2 

(i.4.4) 

Los coeficientes de la demanda final en este sistema son l,&Uales a lo• coeficienles 
del sistema (1.4.2), es decir, expresan la serie infinita de series de productos de los 11 
ddos productivos: 

•u • 1 + •11a11 + •12a21 
•12 • •11a12 + •12a22 
'21 a '21ª11 + lz¡a21 
522 • 1 + a21a12 + snau 

Por cada sector se conforma un sistema de ecuaciones con dos in•lal, &1J y 112 
fc!"c'~:.:sector 1 y '21 'J '22 para el sector 2, las ªIJ son conocidai -coe entes 

Sector 1 

IU ª 1 + 511111 + S12•21 
112 ª 111112 + S1z822 

Sector2 

521 = Sz1•11 + '22821 
S22 ª 1 + •21812 + '2z822 

·Despejando las constantes en ambos sistemas: 

Su •S11a11 "SJ2.1z1 = 1 
112 • •11a12 • •ua22 a o 
•21 • '21ª11 • '22ª21 • o 
522. a21a12 • '22ª22 • 1 

Agrupando: 

(l·au>s11 • a21•tz 
-au111 + (l-azz1112 
(l·a111121. a211z2 
"ª12ª21 + (1-an)Su 

- 1 -o 
ªº = 1 

Expresando ma1rlcialmente (1.4. 7) 

(
(l-011¡ -az¡ ) (•n) _ (1) 

-012 (l-022) Sil 0 

(
(l -011) -a21 ) {121) = (º) 

-otz (l-022¡ S22 1 

(1.4.5) 

(1.4.6) 

(1.4.71 

(1.4.BJ 

Ambos sistemas tienen la misma matriz de coeficientes. La solución se puede 
obtener de distintas maneras, la m'5 directa es obtener la inversa de la matriz (l·A). 
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A manera de digresión, la inversa de una matriz se puede obtener mediante la 
fórmula: 

donde: 

A -I ...L,cd·A 
=[AJ ~ 

[Al: de1erminan1e de la matriz A 
Adj.A: ma1riz adjunla de A 

La matriz adjunta se obliene transponienpo la matriz de cofactores -C··, donde 
cada t~rmlno Q: es el producto de;J;U:,+ por el delefP.li.nante de una subma1riz 
(M¡¡} que se obtlene eliinlnando el 1 ren¡lón y la¡-""" columna de la matriz 
orl~nlil. En el ejemplo: 

(Mu) a 11-a.,L se elimina el primer renglón y la ¡>rlmer columna ··poner 
alenclón a los subind!Cés. El determinante de un escalar es el mismo escalar. 

I~~~: ¡::~~ M~ = l·au) 
las cofaclores son (los exponenles están dados por la suma de los subíndices): 

l~C:1 : ¡=~i~1!ti2!i): [~~:if) YI = -1] ··2~ = •2il = ·1 4 l·•ul = 1 ·•ul 
La matriz de cofactores C. es: 

(
(l-a22) a11 ) 

021 (l-a111 

La matriz adjunta de A serA entonces la transpuesla de la ma1riz C ··los renglones 
se transforman en columnas: · 

Adj A= C' = ((l-a221 021 ) 
· a11 (l-0111 

La inversa de una matriz existe sólo para matrices cuadradas 1 no sinSl;.11arcs, es 
decir de orden n y con determinante distinto de O, si el detcrrrunantc es igual a O, 
entonces no existe la matriz inversa. 

Aplicando la fórmula para la inversión de una matriz en el ejemplo: 

(l-011) -a21 _ 1 Ad.A 
)

-1 

( -012 (l-022¡ - (l-01t)(t-a22)-a12021 ( ~ ) 
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El determinante de A, es similar al de la matriz de Leonlier, siendo [(l·•u)(l·•22) -
•12•2tl = [l·A]. Se tiene un producto matricial de un escalar por una mat11z: 

¡ (< 1-022¡ a21 ) 
11-A 1 au (1-au¡ 

Por lo tanto, la solución para ambos sistemas es: 

(Sil) = 11-A 1 ll-A 1 (1) [~ a21 1 
s12 ~ (1-au¡ O 

11-AI ll-AI 

(S2t) = 11-A 1 l/-A 1 (º) [~ "21 1 
S22 ~ (1-au¡ 1 

ll-AI ll-AI 

Los productos son: 

a12 l-a22 
su = 11-A 1 = au •12 = 11-A 1 = au 

a21 
S21 = ll-A I = az¡ 

1-au 
S22 = 11-A 1 = ª 22 

Es1as expresiones soludonan el sistema de ecuaciones [1.4.2). Sustituyendo los 
valores oumEricos del ejemplo de la sección anterior en estas expresiones: 

su = (l-0.0S)/0.7575 - 1.25 
su = 0.25/.0.'1575 = 0.33 
•21 = 0.20/0. 7S7S = 0.26 
•22 = (1-0.15)/0.7575 = 1.12 

Se obtienen las aq de la inversa de la matriz de Leonticí. El significado económico 
de a;¡ está relacionado con la serie Infinita de los erectos directos e indirectos que 
causa un determinado nivel de demanda final (intfrdependenda). Estos coeficientes 
son llamados multiplicadores'/ a la matriz (l·A)" , matriz multiplicador. 

l 7 



CAPITULOll 

MULTIPLICADORES 

La matriz de Insumo-producto relaciona los niveles de demanda (y valor agregado) 
con un determinado volumea de producción. En base a esto, ~r lo general se 
realizan estimaciones de niveles de producción (agregado y sectonal) a partir de un 
determinado vector de demanda final {o de válor agregado) supoitlendo fijos los 
requerimientos monetarios de insumo. l'ara las estimaclones del producto, por el 
lado de la demanda, se utiliza la ecuación [J.3.1): 

(J-A)'1Y =X 

Donde Y es un vector columna de demanda final que se divide en consumo frlvado 
(C), consumo del gobierno (G), inversión (J) y exportaciones (E); X es e vector 
bruto de producción. Si Y = C+G+l+E, entonces el vector X (valor bruto de la 
producción) representa el rroducto que debe generarse para satisfacer Ja demanda 
final total. SI Y a E, e vector X sólo muestra la producción necesaria para 
satisfacer Ja demanda del exterior (exportaciones). ESto permite determinar el 
efecto gue tienen sobre el produclo las variaciones en los componenles de la 
demandL 

El impacto de Ja demanda no es del todo au16nomo, sino que es1á ligado a las 
características de la estructura induslrial (tales como la disponibilidad de recursos -
materias primas e Insumos-, de 1rabajo, las condiciones tecnológicas, e1c), La 
determinación y/o crecimien10 del producto depende del grado de relación que 
existe entre los sectores en función de la transferencia de recursos f trav.!:s del 
sistema económico. Esta caracterfs1ica se encuenlra en la matriz (J • A)" . 

El flujo de insumos y de factores entre industrlu, genera Jo que se deoomina 
ctllkna1 productivas. Estu cadenu conforman un conjunto de eslabones ea Ja 
producción de una determinada mercandL En este proceso, las coadiciones 
productivas de un sector dependen no solamente de sr mismo, sino tarnbifo de otras 
ramu. 



Originalmente, el concepto de eslabonamiento (que se 1eriva del análisis de las 
cadenas productivas) íué definido por Albert Htrschman , f. parlir de los efectos 
que genera en toda la economía la inversión en una industria : 
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1) El insumo-abastecimiento, la demanda derivada o tftctos tU utab011amiui10 
anlaioru, es dcdr, tod1 advidad económica no primaria. tnducirl. in1cntos de 
abas1cccr los insumos ncccurios en esa actividad a Ira\'& de la produc.d6n nacional. 

2) La producci6n-uti1izaci6n o efectos ck eslabonamltnto poJttrioru, es decir, 
cualquier actividad que por su oaturalcu. no abastece uclu~vamcntc la demanda 
final, induclrA inteotos de utilizar su producción como Wumos en algun1 actividad 
nueva. 

El concepto de eslabonamiento en Hirschman surge como un mecanismo que 
induce el desarrollo económico. Donde la estrategia a seguir es la de seleccionar 
industrias clave que puedan inducir el desarrollo a través del establecinúento de 
otras industrias con la intención de formar una cadena productiva que conduzca a 
un desarrollo económico. Para las naciones subdesarrolladas, se sugu1ere invertir en 
industrias que tienen un mayor efecto de eslabonamiento anteriores ("hacia atrás") 
debido a que la instalación éle ramas con altos coeficientes de este tipo establecen 
1nercados que estimulan la cread6n de nuevas unidades productivas (el modelo de 
sustitución de importaciones se basa en esta .Premisa) con posibi1idades de generar 
más producto. El concepto de eslabonam1ento definido como instrumeuto de 
análisis para problemas de desarrollo, no considera la utilización de la Mil". Esto 
es debido fun0amenta1mentc a dos razones, por un lado, las naciones en desarrollo 
no cuentan aún con una irúraestructura industrial desarrollada~ integrada y por el 
otro, Jos proyectos de inversión requil!ren de un periodo de tiempo para madurar y 
hacer efectivo su Impacto sobre la economía lo cual no puede ser me~ido en la MlP. 
El análisis de eslabonamientos a partir de la matriz de insumo-producto, por lo 
tanto1 solamente es aplicable en las economías desarrolladas, en donde existe una 
planta industcial integrada e interesa determinar los efectos de expansión de las 
industrias y su impacto en las variables macroeconómicas. 

Para Bulmer-Thomas4 el concepto de Hirschman se ubica en el análisis de 
encadenamientos a ant~ (a ante linkage analysis), es decir, ahí donde no hay una 
planta industrial intefirada di establecida qu~ sectores !i.e deberán promover para 

~cft~~~3!m~1nt~e:.ar~~s~rv~ l~s~al, ri~ci!e~~cl~n n~cla~~~1°J~5~~fl'ada!~ .;~~ 
supondría que las condiciones Te desarrollo de los paises subdesarrollados es 
similar a la de los ya industrializados. 

Thomas define otra forma de entender los encadenamientos. el aná1isis 'e.r post, el 
cual se aplica al estudio de una estructura industrial dada y en donde interesa 
cuantificar la capacidad de expansión y generad6n que induce una industria, no sólo 
de producto sino también de variables tales como el empleo, salario, etc. en función 
de variaciones marginales en la demanda. Es decir, a partir de una estructura 
productiva instalada y que se supone integrada es posible identificar los sectores 

1 Hi.ncbman, La tJtratq:ia dd desarrollo tcon6mico, F.C.E,. 1981, c.ap!tu1o VI. 
2 lbld. p. 106. 
3 Eatwcl J, Milgralc M. Ncwman P., 11it New PalgnNt. A dictional)' o/ Eco11omics, vol 3, Thc 
Macmillan Prcs.s Umi1cd. 1988. p.206 
4 Bulmcr-Thom~ l11pul·Outpul Anab'Jis in Dewloping Countria. Sourcu, Mtthods and Applican"OIU, 
Jobo Wdcy &. Sons LTD, 1982. p. 194. 



20 

que pueden estimular la dinámica económica. A direrencia de Hirschman, los 
sectores que están en posibilidad de inducir el crecimiento se determinan a partir de 
las condiciones del proceso productivo interno de cada nación y no por experiencias 
de paises ya desarrollados. 

El estudio de los encadenamientos interscctoriales ticn3 algunas limitaciones. En 
primer lugar, no existe un acuerdo de cómo hacerlo , esto debido a que las 
condiciones estructurales de cada nación es diferente y en cada pals existe una 
heterogeneidad industrial. Por ello se han elaborado distintas estimaciones de 
Indices de eslabonamiento: de i¿itcrdepcndencia, circularidad, amplificación, 
amortiguamiento de influencias, etc. 

Otra de las limitaciones es que el impacto que pudiera tener una rama sobre el 
resto, en tfrmlnos de mayor producción (eslabonamiento "bacía atrás"), puede no 
traducirse necesariamente en un incremento de producto, sino que es probable que 
este efecto sea absorbido aumentando el volumen de las importaciones o haciendo 
uso de las existencias, o mediante un inc~emento de precios, por lo tanto, no se 
estarla estimulando la producción nacional . 

Por otro lado, la selección de sectores considerando exdusivamente su efecto sobre 
la P:roducci6n no necesariamente va acompañado de un efecto P:OSitivo sobre otras 
variables. En un estudio realizado para los países asiáticos, se ha enoonlrado una 
relación inversa entre Jos eslabonamientos de producto y los de salario, es decir, las 
ramas que presio¡ian la producción nacionru no necesariamente generan mas 
ingreso asalariado . En este sentido, una poHtica que priorice a aquellos sectores 
con un elevado multiplicador de producto puede dejar de lado la posibilidad de 
incrementar el ingreso de los trabajadores, agudizando los problemas de 
distribución del ingreso. 

Olro factor que no reílcjan los eslabonamientos son )as condiciones productivas de 
las industrias: Una rama j puede tener un multiplicador de producto muy allo pero 
puede tener también un atto grado de subsidio, por to tanto, al incrementar Ja 
demanda, la capacidad de respuesta de esta industria dependerá en mayor medida 
de la participación del estado y no de su capacidad productiva. Se crea entonces una 
ilusión que no permite distinguir entre el potencial productivo y la capacidad real de 
producc16n de los sectores. 

En general, Jos resultados que arroja el modelo de insumo~produclo1 como 
instrumento para el análisis de eslabonamientos, deben se considerados como 
preliminares y en todo caso, complementarios a los mecanismo$ de polílica 
económica y en particular de la polltlca industrial. Al respecto, Thomas se~ala que 
la construcción de las labias de insumo-producto, en los paises en desarrollo, tiene 
serios problemas teóricos-metológicos puesto que no se cuenta por lo general con 
~:J~s ~~~d'fsi¡~~s~. Y las estimaciones no siempre se realizan respetando tos 

la l¡ibliografla para el cálculo de los cslabonomientos o multiplicadores no es vasta. 
Hirschman propuso que fueran obtenidos a partir de las proporciones de producto 

S EatweJ J, Milgralc M, Ne\lm'laa P., op. cít. 
6 Pucbci, op.ciJ. 
7 Tbo.rnas, op. cit., p. 19'1. 
Slbid. p.19S 
9/bi.W... 
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~ue se destinan a la compra-venta entre sectores10• Chene:?.: realizó una propuesta 
~H~e::::~i1~~~:s~matoria de los elementos de las co umnas de la matriz de. 

n 
U¡= "}:,aq 

l•I 

La desventaja de estos m!todos es que no consideran los efectos indirectos que 
causa un determinado monto de inversión sobre el conjunto de sectores. Los erectos 
totales (directos e Indirectos) son incorporados en la Inversa de la matriz de 
Leontie( (ver última sección del capítulo anterior). 

En este capflulo se expone la metodologla para obtener coeficientes de 
eslabonamiento _(a post) <fe producción ("hacia atrás" y de "respuesta"), de Insumo 
("hacia adelante,, de salario y de empico. Se observan, en general, dos efectos: uno 
"hacia adelante y otro "hacia atrás". Todos los sectores poseen esta doble 
caracterfstlca_ aunque en algunos es más intenso que otros. Definamos: 

J) Una rama está altamente integrada "hacia atrás" cuando su demanda de 
insumos tenga un impacto direcio e indirecto mayor que ta media sectorial sobre la 
producción de otros sectores. Este efecto puede estimular la creación de otras ramas 
o la producci6JL Se hace referencia a ramas en donde el consumo intermedio por 
ejemplo absorbe arriba del 5091\ de la estructura de costos. 

2) Una rama con una alta integración iiacia adelante• es aquella cuya 
producción se destina en mayor medida a otros sectores. Es entonces posible q,ue 
esta rama pueda inducir directa e indirectamente la creación de nuevas industnas 
que utilicen sus insumos o puede afectar de la núsma manera sus procesos 
productivos. Este es el caso por ejemplo de industrias donde la venta de prOductos a 
otros sectores es superior al 5091\ de su producción total. 

En Ja cstima~ión de Jos coeficientes de eslabonamiento se utilizan las matrices 
jacobianas que dao solución al modelo de insumo-producto tanto por el lado de la 
demanda final como por el lado del valor agregado. Ambas matrtces comprenden 
un arre~lo ordenado ilc derivadas parciales (daifa la linealidad de las funciones de 
producción de la MIP) que relacionan los cambios en el producto ante variaciones 
en la demanda y el valor agregado respectivamente. 

Estos indicadores permiten entender la composición sectorial de la estructura 
Industrial en un momento dado. Es factible identificar y discriminar industrias que 
puedan o no estimular la producción industrial o que presenta una mayor o menor 
respuesta a las variaciones en la demanda. En este trabajo se' enfati2a, 
fundamentalmente en los multiplicadores que muestran el estimulo sobre el 
producto (multiplicadores de producción y de insumo) y el coeficiente que 
<fctermina la capacidad de respuesta industrial al variar Ja demanda del sistema. 

Se expone además, la metodología para evaluar la capacidad sectorial de 
generación de ingreso asalariado y empico, en función de la demanda de un sector 
en panicular. 

lOHirschmu.op.dt.,p.112 
11 1'11omas, op. c/I, p. 190 
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Esta eiiposición se basa en el libro de Miller y Blair, Bulmer-Thomas e INEG112• 

J) MultiplicadiJru de producci6n 

El coeficiente °'' en la inversa de la matriz de Leontief, contiene los cl'ectos 
directos e indirectos que causa el incremento de una unidad monetaria de la 
demanda final del sector j (SI, SlO, ó Sl'000,000) sobre el conjunto de 5Cctorcs. 
Estos efectos contemplan una scñe infinita de encadenamientos productivos Fª Ja 
producción de insu810S necesarios con la finalidad de satisfacer esta demanda. El 
coeficiente a¡ multiplica, entonces, esta magnitud por la serie de cadenas de 
producción rcqueridú, obteniendo el monto total de producción por Kctor. 

Para determinar el esttmulo que un sector tiene ca la cconomfa es necesario 
incrementar su demanda final sm modificar la del resto de las ramas. Por ejemplo, 
su¡xmgamos que la demanda del sector l se incrementa en una unidad monetana y 
la demanda del sector 2 no varia. De la misma forma en que se estimó la 
producción total al variar la demanda con la fórmula X = (1 • Af1Y, en este caso 
tendremos: 

(1.254 0.333) (1) = (1.254+0) = (1.254) 
0.264 1.122 o 0.264+0 0.264 

(11.1.1) 

Por cada variación en una unidad monetaria de la demanda final del sector 1, este 
debe producir $1.254, del cual Sl 5C destina al comumo final y $0.254 a uso 
lntralndustrial; por su parte, el sector 2 tendrá que producir S0.264 para consumo 
intermedio. El efecto total del sector 1 sobre la econooúa scrj la suma de Ja 
producción de los dos sectores, Sl.518. 

Esto mismo se aplica para el sector 2: 

(
1.254 
0.264 

0.333) (º) (º+0.333) (0.333) 1.122 1 = 0+1.122 = 1.122 (Jll.2) 

12 MWu y Blair, op. ~ apftulo -4; Bulmcr-lbomas, op. cil,. aiphulos 12 J 13; 1NEG1.. &ua 
in/onnod'lt# potm t. 11lilú«idtl di 111 motriz de In.mm o-producto, T·l J T ·11, 1980. INEGI. Jr.ra k6tkos 
Y•pli-1onu,.,..,.iu,W>l. t, 1111111 
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El efecto totol del sector 2 es $1.452 al aumentar en una unidad monetaria su 
demanda final. De esta cantidad, el sector 1 deberá producir $0.330 para consumo 
Intermedio y el sector 2 producirá Sl.122, $1 para satisfacer la demanda y $0.122 
para uso intraindustrial. 

E,\,im.gacto que c:ida rama tiene sobre el sistema se obtiene al sumar lu lilas de la 
j "' columna de la matriz multiplicador. Al estar ex¡iresados en ttrnúnos de una 
unidad monetaria es posible des¡>ojar de sus dimensiones (pesos) a los valores 
resultantes ya obtenidos (Sl.518 y $1.452), es decir, por un peso que se incremente 
la demanda final para el sector 1, la economía debe producir Sl.518; si se 
incrementara en S 10, la producción requerida serla de $15. 18; si aumentara en 
1'000,000, se tendrían que producir $1'518,000. Cada uno de estos valores se pueden 
obtener de la forma matricial de los sistemas 111.1.1) y {II.t.2L o tambitn 
multiplicando las cantidades monetarias (Sl,$10 o Si'0001000) por 1.511, que es la 
suma de los componentes de la columna, en la matriz inversa, del sector 1 (sin 
premultiplicar por el vector de demanda, A este coeficiente se conoce como 
coeficiente de eslabonamiento "hacia atrás" o multipUcadorde producci6n (a¡}. 

ft 

Sector 1 a¡= Vzit = 1.518 (11.1.3) 
i• l 

ft 

Sector2 02= ~a¡2 = 1.455 (Il.1.4) 
1a1 

Es conveniente señalar que estos electos son relevantes en la medida en que el 
volumen de inventarios sea mínimo. Si las empresas no producen a toda su 
capacidad y si además el nivel de existencias es grande, entonces, la nueva demanda 
no se traducirá en más producción puesto que el nivel de inventarios se destina a 
satisfacer la demanda excedente. 

Al sumar los elementos de cada lila en la inversa de la matriz de Leontier se 
obtienen los coeficientes de eslabonamiento que expresan el electo que el conjunto 
de sectores tiene sobre una rama en particular (al aumentar cada uno su 
demanda en una unidad) en su carácter de abastecedor de insumos al sistema, 
Algunos autorebconsideran que estos coeficientes muestran el eslabonamiento 
"hacia adelante" • Sin embargo, habrla que tomar con cuidado esta definición. El 
concepto depende de que el incremento de la demanda mu¡inal de todos los 
sectores sea homog~nea. En el ejem~lo numErico se tiene: 

(
1 254 0.333) (1) (l.254+0.333) (1.587) 
0:264 1.122 1 = 0.264+1.122) = 1.386 

En este caso. la demanda adicional para cada sector se incrementa en la misma 
magnitud. Si por ejemplo, la demandá final para 1 y 2 se incrementa en $1'000,000 
cada sector debe ¡>reducir $ 1'584,000 y $ 1'380,000 respectivamente para satisfacer el 
incremento unitario de la demanda para iodo el sistema; en este caso, el electo es 
mayor en el sector 1 como el principal abastecedor. Estos valores hacen referencia a 
la capacidad de producción msumos del sector i cuando la demanda del resto de 
sectores aumenta. es decir, núdc el efecto de la economía sobre un sector en 

13 Ver publlcadones de INEGI, O/A- di. 'I Elcl'bcrto Or1iz. ·Esttudwa ccon6mica dt Máic:o• ca 
E'conomfa. Ttorfa y Prdcti'Cll, noY. 14. UAM, inv.·pñm,. 1990. 
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p,anicular. De esla forma, no es válido hablar de coeqcienles de eslabonomienlo 
hacia adclanle" a J>•rlir de la malriz Inversa de Leonlieí •, pues10 que no se mide el 

efeclo del scclor sobre la economía. 

En general, de la MIP se obllenen dos indicadores de lnlegración seclorial: 

n 
a¡= ra1¡ 

i• l 

• a;=Ia;¡ 
/•l 

[11.1.SJ 

[11.1.6) 

Donde a¡ represenla el efecto que el incremenlo en la demanda del sector¡ llene 
sobre la producción del resto de los sectores, y denominado mulli~ de 
producd6ñ "hacia atrtú". Por otro lado, a¡ muestra el efecto 9ue el cambio en la 
demanda del slslema llene sobre un sector en panicular, indica la capacidad de 
respuesta de una induslria cuando el resto de los sectores Incrementan sus compras 
de Insumos a dicha industria, este coeficienle lo denomino multiplicador de 
respuesta. 

Los coeficlenles de eslabonamiento, expresan las variaciones absolutas de un 
cambio con respecto a olro, pero no permilen discrimar cnlre las lnduslrias. Un 
mecanismo para hacerlo es calcular el índ\)c de interdependencia, cocadeoamicnlo 
o de "poder de dispersión" de Rasmussen • Es1e índice relaciona el mulllpllcador 
de la ramaj con el mulliplicador promedio del sislema: 

Para el multiplicador de producción: 

.! ra;¡ 2,a1¡ 
U; =-n_1 __ = __ 1 __ 

1 1 1 
2 rra1¡ - rra11 
n 1 J n 1 J 

[11.1.7) 

Para el multiplicador de respuesla: 

!ra;¡ ra11 
n. _)__ 

U1=-i-1--= 1 
2 rra1¡ - rra11 
n 1 J n 1 J 

(11.1.8) 

Eslos Indices pueden ser inlerprelados de tres formas. Rasmussen los define, 
cstadís1icamen1e, como medidas de dis~rsión del multiplica~¿ir de una industria 
con respecto a la media de la economfa. Para Mar1ínez y Solrs , U¡ por ejemplo, es 
el Indice de inlerdependencia promediado "hacia atrás". Para PUchel son 

14 MiDer y Blair, op. dt. Vu lambitn BuJmcr-Thomas. op. di,. 
15 Vu Bulmu·Thomu. p. 191. INEGI, Bosn ú1/omratiwu panz 111 utilüacidn tú la matriz dt lnnuno
¡NOduao, T·l 1T-JJ, 1980. JNEGI, Btuu l«>riauy oplicocionc ~UG!u, YOl.l, 1980. 
16 MarUaez. Alejandrina 1 Sol& Jcú,, •Aa!fisis EstruduraJ e Jn1culepeudcncl1 ledorial: el wo de 
M&lcoº, ea Es/obon.,.lmtor """111<dV01 y m""""°' oli~os. Uíschl1& E. J Zoude A., Mbico, 
UAM·A, 19115, p. 3J5.376. 
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"promedios de elgsticidades globales de rama respecto a promedios de elas1icidadcs 
globales lotales"t 

lndcpemJicntcmente del concepto bajo el cual se trabaje, estos fnoíces permiten 
distinguir entre los sectores que tienen capacidad de estfmular la producción y 
aquclfos que presenta una elevada capacidad de respuesta ante la CJemanda del 
sistema. De Ja misma forma, es posible identificar a aquellas rnmas que no pueden 
incentivar un crecimiento o no pueden responder a las variaciones de la demanda (o 
son "cuellos de botella"). 

2) Multiplicadores de in.rumo 

El multiplicador de insumo es un coeficiente de integración que identifica a 
aquellos sectores cuya producción estimula la producción de otros sectores como 
oferente de bienes. La idea básica que subyace al concepto de encadenamlento 
"hacia adelante" es Ja de cuantificar los efectos que puediera tener el aumento de la 
producción de una industria sobre otras (por ejemplo, las ramas que producen 
principalmente bienes intermedios -·supplying sectors·· sobre las ramas que utilizan 
estos bienes ··ussing industries-- para producir bienes de consumo final). Este efecto 
está expresado en la solución al modelo de oferta en la MIP, en donde el produclo 
se determina por el lado del valor agregado y se suponen fi¡'os los coeficientes de 
producción. 51 Ja disponibilidad de insumos primarios para e sector i se duplica, Ja 
producción destinada a otros sector~s aumenta en la misma proporción y se 
distribuye según Jos coeficientes de distribución del producto. 

La relación fundamental es la asociación entre la proporción de producto del sector 
i que se destina a otros sectoreri y su \'Olumcn de producción (del sector 1). Por et 
lado del valor agregado se tiene 8: 

donde: 

X'= i'Z +V' 

X' = veclor renglón de producción brula 
i'Z = insumos inlermcdios totales. Donde i' es un vector renglón del 
V' = vector renglón de valor agregado 

17 Pucbcr, op.cit. p. 1S 
JS Tbomas, p. 192 

[11.2.1) 



La distribución sectorial del producto de la rama i está dado por la ecuación: 

O = x'" 1X [11.2.2] 

donde 

D = matriz de distribución de renglones o matriz de entregas 
x-1 = matriz diagonalizada. Los elementos de la diagonal son los recíprocos 

del valor bruto de Ja producción de cada sector 
X = matriz de transacciones interscctorin.les en valores absolutos 

Por ejemplo, para dos sectores: 

D =[:ti ~1 {x11 o Xi ~21 

t
Xll 

D~ Xt 
.1'21 

X2 

Sustituyendo (ll.2.2] en [11.2.IJ resulta: 

X'= X'D +V' 

Despejando: 

X'·X'O =V' 
X'(l-D)= V' 

X'= V'(I·D)"1 

~1 Xt 
X22 

X2 

x12) 
X22 

[ll.2.3] 

[ll.2.4] 

En un ensayó publicado por Matinez y Solfs19 se expone un procedimiento 
mediante el cual obtienen multiplicadores de producción "hacia adelante" utilizando 
Ja matriz de distribución de renglones (o matriz de entregas. En donde cada 
coeficiente d¡¡, de Ja matriz D, es igual a x¡¡/X¡ y muestra la distribución del 
producto de un sector. 

Martinezy Sol!s señalan que cada coeficiente de la matriz inversa (I • 0)"1 indica la 
capacidad que tiene una rama de abastecer de insumos al sistema dada cierta 
cantidad de factores productivos. Sometamos este método al procedimiento 
iterativo presentado en el capitulo anterior para entender el significado de la matriz 
(l·D}"1• Se parte del producto V'D, para trece ciclos, utilizando el veclor renglón de 
\'alor agregado (V'), 5650 y $1400 del cuadro 1, se tienen los siguientes resultados: 

190p.ciL 
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CUADROlll 

CICLOS SECl'ORI 

1 237.5000 
2 75.1250 
3 25.1111 
4 l.2U56 
5 2.7109 
6 0.8914 
7 0.2935 
8 o.~ 
9 0.0311 
10 0.0105 
ll 0.0034 
12 0.0011 
13 0.0004 

SUBTOT 350.0000 

V.A. 650.0000 

X 1000.0000 

La producción total se puede obtener con la ecuación (U.2.4): 

1650 14001 ('·
254 º·660

) -11000 2000) 0.130 l.122 

SECTOR2 

395.0000 
131.5000 
44.4175 
14.7831 
4.8475 
1.5911 
0.S2S6 
0.1730 
O.OSff 
0.0117 
0.0062 
0.0020 
0.0007 

600.0000 

1400.0000 

2000.0000 

Cada c:oeftclcnte lla de la = (l • D)"1 09resa la cqaddad de abasteclmlenlO 
inter(inlra~trlil del Í ICCtOr al diSpOner de UD determinado -IO de 
trabajo J capital (insumos primarios): en este caso se supone que rodos los sectores 
producen alpn lipo ele lmümo. 

Por unidad de trabajo y capl1al el sector l producir' Sl.92, de lol cuales SI suú 
retn'bufdos '1 S0.92 se vemrer' como lmumos (S0.26 a 1 '1 S0.66 a 2; de la misma 
forma el sector 2 ¡enerar' Sl.25, SI para retn'bución, $0.13 para l '1 S0.12 para 2. 
Ellos valores, Sl.92 '1 Sl.25, se obtienen de la sl¡uiente forma: 

Sector 1 

(1 O) ( 1·254 0.660) = (1.254 0.660) 
0.130 1.122 

/Ji = f,,lj = 1.92 
. J•I 

(11.2.S) 
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Sector2 

lo 1) (1.254 o.~\ a'º 130 1.122) 
0.130 1.122} . 

/11 • Ds7i • 1.25 (11.2.61 
/•l 

La sumatoria de los componentes de los ren¡lones da el coeficicnle de 
eslabonamiento "hada adel1n1e• o·mublplic"!!ora tle pnlducd6n '7iacM ~· •• 
Jlr o niulllplicadora de Insumo. Este coefidente adquiere rorma monctuia al 
rflultlpllcarló jlOr Wlll unidad de metlida ~ un l«IOI' y no por la varlaci6n 
bolllli&fnea de la demanda como sellalan Martlnez y Sólls: estos coeficientes 
"retle~ el Incremento tolll de la orena (producd6ní de un acctor, lnaemento 
nec:eWlo ~ hacer rrente a aumentoa uiúWlos en la demanda final del sistema en 
su conjunto • 

Al l¡ual que lol multiplicadores de .J.roduccil'ln, para distin¡ulr los sectores que 
~=::::.:yor Impacto en la econo a, se utiliza el Indice de interdependenda de 

Para el multiplicador de Insumo: 

(11.2.7) 

J) MuüiplicadOl'de ;,,,,_, 

Asl como se puede estimar el impacto que tiene un incremento de la demanda final 
sectorial en el producto total, es posible determinar la translcreoda ~ue esta 
::l:~.:..rnc;.. silbre los componentes del valor a¡regado, que constiruye e ln¡reso 

El procedimiento utilizado es la premultiplicadl'ln de los coelicentes teciúcos del 
valor ... cpdo por la matriz inversa de LcOntid. Esto es posible debido a que cada 
columna contiene la producción marslnal necesaria para J!roducir una mercanda 
clesllnada al consumo final. Lo que se bace es potenaar el in¡reso que genera una 
rama productiva en particular a partir de la serie infinita de valor a¡re¡ado que se 

211 op. dr. p.111. 
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crea en cada proceso productivo, sumando a los pa~os que realiza un sector lo pagos 
Indirectos erectuados por otros sec1ores al proáucir los in•umos necesarios para la 
producción de un bien final¡. 

Atendiendo exclusivamente, como ejemplo, el caso de lu remuneraciones al 
trabajo1 tenemos que los requerimientos dlrec1os e lndiree1os de salarlo para 
producir una mercancla para consumo final se ob1lene: 

W¡ = w¡(I • A)'I (11.3.IJ 

donde: 

w¡ = (w1 w;¡) = vector de coeficientes t~cnicos o requeñmlentos 
directos de salailo. 

W¡ = veclor de requerimientos directos e Indirectos de salarlo. 

Malricialmente para un sistema de dos sectores: 

(
an 

(Wt W2] = (w1 W2) a 21 

Para el sector 1: 

Para el sector 2: 

W2 = (w1a12 + W2U22) 

W1 = (0.30)(1.254) + (0.25)(0.264) 
D 0.376 + 0.066 
= 0.442 

W2 = (0.30)(0.333) + (0.25)(1J22) 
• O.ó99 + l>.281 
= 0.380 

a12) 
a22 (11.3.2) 

(ll.3.3) 

(11.3.4) 

Ambos productos, 0.442 y 0.380, son los requerimientos directos e indirectos de 
salario, y se conocen como mu!Ji~ticadores de salario. Adc¡uleren su rorma monetaria 
al multiplicarlos por una deterrrunada cantidad monerana. SI la demanda final para 
el seclor l se Incrementa en $1'000,000. esta se transforma en $442,000 ($1'000,000 
x 0.442) pagados en salarios en toda la econonúa, de esta calllidad, $376,000 se 
¡>agan en el sector l y $66,000 en el sector 2. Si por el contrario. 11 demanda final 
ilel sector 2 se incrementa en Ja misma magnitud, gcn_era en IDdo el sistema 
$380,000 (S 1'000,000 x 0.380) de ingreso asalariado, $99,000 pagados en el seelor 1 y 
$281,000 en el sector 2. 



Veamos más de cerca este proceso. Retomemos la ecuación (ll.3.3J: 

IV¡ = (11'1'111 + W2'J21) 

A partir de la definición de •••para n ciclos en la ecuación [l.4.IJ, """' tiene la 
siguiente expresión: 

w1a11 = ·w1( 1 + serie infinita de sumas de productos a;¡ tk 1 a n factores) 

w1a11 = wt + w1(scde infinita de sumas de productos a;¡ de 1 a nfactore.s) (11.3.SJ 

En el primer sumando del segundo miembro de esta ecuación, el componente 
salarial por unidad de producto (que es el coeficiente técnico de salarlo) se 
transforma en una parte proporciona( de la demanda finaJ marginal para esta rama¡; 
el se¡¡undo sumando extrae (al multiplicarse por la serie) los requerimientos de 
salario de cada proceso Involucrado en la producción de insumos por unidad de 
demanda final de l. 

El producto w:za21 es ifaal a w2(serie infinita ... ), este producto extrae el 

~:J!V~c~~1~ v~~~;~i~n '!fe ~naª u~i~:d deen ~~ºJci~~~3a ien!i5d~¡~:c~o"r ~~ sector 2 para 
De esta Cormf¡.cada multiplicador de salario Wi, contiene el salario directo pagado 
en el sector ¡· uno y el salario indirecto que se genera en otras ramu. 

Aqul se desprende una relación adicional. El multiplicador de salarlo está 
compuesto de salario directo más salario indirecto, en base a esto es posible 
cuantificar el •erecto expansivo• que una rama tiene sobre la ¡¡eneraclón de salarlo 
en toda la econo!nla, esto mediante un multiplicador de salario que Miller y Blair 
denominan tipo 1 : 

W
0
¡ = W¡/w¡ (11.3.6) 

donde: 

W¡ = multiplicador de salario directo e indirecto. 
W¡ = coeficiente técnico de salario. 

Utilizando el ejemplo numérico, para el sector 1: 

wª 1 = o.442/0.Jo = t.47 

Para el sector 2: 

w• 2 = o.Jso/o.25 = 1.s2 

Estos multiplicadores muestran no el requerimiento directo e indirecto de salarlo 
sino el •erecto expansivo• de un sector en la generación de remuneraciones al 
trabajo en toda la economla. 

21 o,. di., ap. 4. 
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lCuál es la diferencia entre ambos multiplicadores? Esto depende de lo que se 
quiera medir. 

Supongamos que el gobierno desea aumentar el salario vfa demanda, la quE sector 
debe comprar más? por supuesto a aquellos sectores en donde genera mh salario 
di recia e mdircclamcnle. En el ejemplo numérico que hemos venido utiliz.ando y en 
el caso de que se tuviera que decidir sólo por un sector, el gobierno incrementaría 
sus compras al sector 1, esto es debido a que por cada millón de P:csos d~ compras a 
este sector, s_c_ generarán $442,000 en 1oda. la economía. en el sector 2 sólo se 
tendría $380,000. Esto es utilizando los multiplicadores directos e indirectos. 

Si por el contrario, un grupo de inversionistas del sector 1 y del sector 2 están 
interesados en instalar una nueva planta industrial y si adcmds, el gobierno sólo 
debe decidir entre uno de los dos bajo el criterio de generar más Salario, lcuál 
proyecto autorizarla? Si ambas plantas piensan pagar un núllón de pesos en salario 
anual, la pregunta es lquE proyecto induce una mayor cantidad de remuneraciones? 
Utilizando los multiplicadores de "expansión" se tiene que, por un millón de p,<_;sos al 
a~o que pague el sector 2, a parte de esta cantidad inducirá un poco más, SI 520,000 
··$1'000,000 x 1.52·· en toda la economía al instalar su planta. El sector 1 sólo 
generarla $470,000 adicionales al millón que pague ··S l '000,000 x 1.47. 

4) Mulliplicadores de empleo 

Los multiplicadores de empico se obtienen de la núsma forma que los c!c ingreso, 
sólo que en lugar de un vector de coeficientes tEcnicos de salario se utiliza un vector 
de coeficientes directos de empico (!¡), que expresan la cantidad de hombres 
ocupados en un año por unidad de producto obterudo en una rama en ~cu1ar, las 
dimensiones de este coeficiente son anos-hombre por unidad de producto, este 
puede ser i.e. de un núllón de pesos. 

En _primer Jugar se exponen dos procedimientos que permiten obtener estos 
coeficientes directos de empico. 

1) Coeficiente tEcnico salarial ··W¡·· entre salario medio anual pagado a un 
trabajador en un año en millones de pesos ··w". 

1¡ = w¡/w" [ll.4.1) 

donde 

I¡ ª coeficiente de trabajo directo. 



2) Pcrsonat ocupado --N¡·· entre valor brulo de la producción ·-Xj. 

I¡ = N¡/X¡ (ll.4.2J 

La diíerencia en1re ambos procedimienios radica en que el primero liene 11 vinud 
de hacer m4.s cxpllcilas las unidades del residuo. En (11.4.1) el coeficiente 1~cnlco -· 
numerador- indíca la canlidad de remuneraciones que re9uiere la rama J de la 1 
P.ª'ª producir una unidad de producto, el residuo es un numero adimens1onal, no 
tiene dimensiones. 

donde 

w¡= W'¡/X¡ =$'/$'(en unidades) 

W¡ = coeficiente tf:cnico 
W'¡ = remuneraciones tolales de la rama 1 
X¡ = valor brulo de la producción de la rama 1 
s· = millones de pesos 

(ll.4.JJ 

El denominador en {11.4.lj es el salario medio que se paga a un lrabajador en un 
allo. Para homogeneizar unidades, dado que el numerador esl' uprcsado en 
mi~ones de eesos, el salario en pesos se convierle a millones (multiplicando por 
10 o recomendo el punlo seis lugares a la izquierda). Las unfdades para w' son 
millones de pesos por año·hombre: 

w'= S'/a.h. (11.4.41 

Susliluyendo las dimensiones [11.4.3) y [ll.4.41 en (11.4.lj: 

I¡ = ($'/S')/($'/a.h.) 

que serla igual a 

I¡ = [($')(a.h.))/(($')($')J 

eliminando factores 

I¡ = a.h/S' (11.4.SJ 

De esla forma, el residuo indica los años que requiere un trabajador para producir 
una unidad de produclo equivalenle a un millón de pesos. 

El segundo procedimiento arroja el mismo resul1ado numérico, sin embargo, la 
obtención de unidades es menos cxpllcila. 

I¡ = NJX¡ (ll.4.6) 

El dalo de personal ocupado (numerador) es el promedio de lrabajadores 
requeridos para producir durante un año, Jo que es cquivaJente a un afta.hombre: 
en el denominador está Ja producción bruta generada por Ja rama en millones de 
pesos. Por lo tanlo, las unidades quedan igual que en el proceso anlerior. De hecho, 
la fórmula (11.4.6) se deriva de [U.4.lj. 
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Las Cónnulas (11.4.5) y (11.4.6] derermim111 unleamenle el tiempo de trabajo 
direclamen1e requerido por una rama en panicular. Sin embargo. la magnitud de 
este coeficiente depende de una delerminada estructura salarial. 

Como se mencionó, los multiplicadores de empleo (o de uabajo) directo e indireclo 
(l.;) se obtienen de la misma forma que los mulliplicadores de in¡reso: 

f.t • l¡(l·A)"1 (IU.7) 

donde 

'1 = vector de requerimientos de uabajo dincto e indirec:lo 
I¡ • v~ctor de rc'l"crimlentos de uabaji> directo 
(l·A)" • matrii de requerimientos directos e indirec:IOI -matriz 

multiplicador. 

Utillzando nuevamente el ejemplo num6rico de Miller y Blair, se tiene un vector de 
coeficientes de empleo 11 = 0.003 y 12 = 0.002, susllluyendo estos valores en [11.4.7): 

(L¡ L21 = [0.003 0.002) (~:: ~1~) 

= (0.003)(1.254) + (0.002)(0.264) 
Q ó.00429 
= (0.003)(0.333) + (0.002)(1.122) 
= ó.00323 

Las dimensiones de estés coeficientes son anos-hombre por unidad de producto 
final (p. ejemplo, a.h./mill6n de pesos). Por cada núllón de pesos de producto 
destinado al consumo final, el sector i requerirá directa e indirectamente 4290 
empleos -Si'000,000 x 0.00429 a.h./S para producir esa cantidad, se elimina$-, el 
sector 2 generará 3230 empleos. Estos coeficientes son llamados mulliplicadore.r de 
empleo y expresan la cantidad de trabajo total que se requiere para producir una 
unidad monetaria de producto destinada a la demanda final. 

~a~~Í~~:m'!~~.·N~.f~:~~te reíleja la generación de empleo de una rama 

El coeficiente de empleo directo se obtiene de (11.4.2) 

donde 

l = N/X 

1 = coeficiente de empico directo. 
N = empleo lota!. 
X • valor bruto de la producción. 

El empleo total se obtiene de 

N• = l'X 

22 Ver Bu1mcr·1bom.u, op. cii .• p. 199. 



donde 
l" = matriz di!'ionalizada de coeficientes directos de empleo. 
Nª = vector de empleo sectorial. 
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Por el modelo de demanda, X n (1-A¡-ly, y sustiycndo en la ecuación anterior 

N· D 1"(1- A)"1Y 

Desarrollando para dos sectores y suponiendo que Y1 se incrementa en una unidad 

¡Ni o] 
(Z!) - :· : (:~ :~) (~) 

[
Ntaul 

(Z~) = N~21 

El resultado indica la cantidad de empleo directo e indirecto que requieren el sector 
1 y 2 cuando la demanda final del sector 1 se incrementa en una unidad. El efecto 
total de la rama 1 sobre el empico se obtiene sumando Ni y N2, que es Igual al 
obtenido en la ecuación [11.4.7) para el primer sector. 

Al iRUal que los multiplicadores de in¡reso. se dctenninan los multiplicadores de 
empleo tipo 1 o de "efecto expansivo de empico", que es la relación del 
requerimiento directo e indirecto a coeficiente directo de empleo. 

Lªi = L¡/I¡ [ll.4.8J 

L", = 0.00429/0.003 = 1.430 
L"2 = 0.00323/0.002 = 1.615 

Si inversionistas del sector 1 y del sector 2 descaran instalar una planta industrial 
que de empico a 10,000 personas en un año cada uno, generarán 14,300 y 16,150 
nuevos empleos respectivamente en toda la ccononúa, para producir sus productos. 



CAPITULO 111 

ESLABONAMIENTOS INTERSECTORIALES: EL CASO DE MEXICO 
1980,)' 1985 
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La finalidad de cslc capítulo es analizar la estructura productiva d~ Mwco en la 
primera mitad de los ochenta a panlr del an6Jisis de eslábotramitnt01 • Esta tdcnica 
permite cuantificar los efectos to1alcs (directos e indirectos) c¡ue se originan como 
consecuencia de la rroducción y ftujo de bienes semcios en la estructura 

r.roducllva: efectos de cambio tecnológico, de variación en el empleo, cambios en 
a composición factorial de la producción, incrementos en la demanda final (total o 

de algunos de sus componentes. El análisis de eslabonamientos muestra la 
capacfdad productiva de la economía a estímulos "cxógc,_. (demanda o Insumos 
primarios) y detecta las industrias guc inducen su desarrollo. Además de cuantlllcar 
los efectos que sobre la gencraci<ln de excedente tiene las variables de ln¡rcso, 
empico e Insumos imponados, es posible introducir otro tipo de variables (no 
contcmp)ados ~n este trabajo) lales como el crddilo, la inversión extranjera, el l1po 
de cambio, etc •. 

El conccplo d' interdep_endencia adquiere relevancia para el ao41isis de 
eslabonamientos', porque implica entender al sistema económico como un •1000•, 
es decir como un conjunto de sectores que guardan cierta relación entre sf. En este 
senlido, la modificación de las condiciones productivas de una induslria (o rama) 
incide en la producción de 01ras a travds de los eslabones que confonnan las cadenas 
productivas relacionadas con la producción de un bien en Pfnicular o que 
mdireclamenle par1icipan en la producción de airas mercancías . Se combinan, 
entonces, dos elementos que conforman el proceso de reproducción del sistema: Ja 
producción y la drcuJación de bienes y servicios (si se considera el total de sectores 
en la cconomfa). 

1 EJ estudio abarca las 72 ramas produdh'IS que eslán registradas en la MIP de 1980. Sin embargo, a 
lo largo del trabajo se pone especial a1cnción al sector iadu.stria.l. par1icuJarmcntc, la producc:ión 
maaufac1urcra. Sector que ha lido el eje mOlm del des.anoUo económico de M&ko. 
2 Esta t«:.aica a sido aplicada f'undamentalmcnle al esludio de los complejo& ::.cctoriaJcs. Por cjempJo. 
ver Li!schi1z. Edgardo, •Bloques sectoriales: partición de los cuadros de insumo-producto 
correspondiente¡ a la Adividadcs Productoras de Bienes.. PropuCSUI Me1oclol6gia.• ca De la Oarz.a 
M6oi<a (comp.), Eslabonomlentos produdil>OJ en .At¡Oltina. &mil y Mb.lco (JI stmlnorio 
lntemt1t:lonal), UAM·A, 1988. 
3 Ver De la Garu M6nica, et. al., ·eroqucs de fnlerdepcndencia: Aplicaciones de un modelo de üosh• 
y De Fourne Jacqucs y MArcc Mic:hacl, •r.. Circularidad como Aspedo Especial de la 
lnlerdcpcndeneia eauc los Sectores, UD Enfoque Estructurar, ambo& en De la G&l'Ull Mónica y Zonelc 
Aru"ba.I (coords), Bloquu d~ /nt~rdepmdencio: Mocado tk trabajo yUQUlios tk caso, UAM·A, 1986. 
4 Esco puede moditic:&I' ciertas ideas sobre la C&tructura productMr. de las industrias. Por ejemplo. UD 
5Cdor puede producir bienes coa un componente elcn:do de uabajo. sin embargo, dada su rcJadóa 
coa otras indui1rias (que no neccsariamenlc sean inlensivas en empleo), es probable. que sus productm 
tcnaan un mayor componcnle de capital ($i se consideran dos fae1orcs productivos). La csrructura de 
COSIOI ele cada SCCIOI incorpora no sólo su valor 1ino l•mbi4!n d de ouos sectores. Otro ejemplo puede 
sud ele.do que cause el cambio (en una indUSlria) en favor de la utilizad6n de insumos import11dol 
ca ~nlo ele lo& insumos udoulcs. Eslo puede afectu la estrucfura de COSIOS de otros SCClorcs e 
incidir negativamente a niw;J agregado sobre la balanza comercial 
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La melOdoloda para el c61culo de los encadenamientos se realiza por medio de la 
estlmacl6n de los multiplicadores derivados de las matrices que dan solucl6n al 
modelo de insumo-producto. Cada c:oelidente comprende los efectos de 
lnterde~ndencia entre sectores en la estructura productiva. A partir de esto, es 
pCllible definir los siguientes efectos: 

•)Demanda 

-Como consumidor ("hacia alrAs"). 
-De respueslL 

b) Oferta 

-Como abastecedor ("hacia adelante"). 

e) Transferencia de empleo. 

d) Requerimientos de ingreso asalariado, insumos nacionales e Importados. 

Estos efectos se obtienen con la metodología presentada en el capitulo anterior, a 
s.aber: 

1) Mu/Jip/icadores de producción ("hacia atnb"). Estos coeficientes miden el efecto 
que sobre la producci6n sectorial tiene el aumento en la demanda final de una rama 
en partícula~. Se obtiene en la soluci6n al modelo de demanda de la MIP, es decir, 
X= (l·A)" Y: . 

a¡=~a;¡ 
/a 1 

2) Mu/Jiplicadores de respuesta. Estos coeficientes miden el efecto que lien~ las 
variadones de la demanda de toda la economia sobre un sector en particular'. Se 
obtienen tarnbi~n en la soluci6n al modelo de demanda en la MIP: 

• a¡= ~a¡¡ 
/=l 

3) Multiplicadores de insumo (71acia adelante"). Muestran la capacidad de estfmulo a 
la producci6n sectorial cuando una industria aumenta el valor agregado en su 
proceso productivo. Se obtiene a partir de

1 
la matriz jacobiana que da soluci6n al 

modelo de oferta de la MIP: X = V'(I • D)" : 

¡l¡=fpq 
/=I 

4) Multiplicadores de ingreso asalariado. Muestra la cantidad de remuneraciones que 
una rama puede generar cuando se incrementa su demanda final: 

W=w(l·Ar1 

S Puchct.op. dt, p.70. 



5) Multiplicadores de empleo. Expresan la cantidad de trabajo tolal (directo e 
indireclo) que un sector requiere para producir una unidad de produclo cuando la 
demanda fínal se incremema en una unidad. Se obtiene a partir del modelo de 
demanda en la MIP: 

L=l(l·Art 

6) Multiplicadores de iruumos importado•. Indican la canlidad de insumos 
importados que un sector genera en la economfa cuando se incrementa su demanda 
final. Se obliene con la solución al modelo de demanda de la MIP: 

M = m(l-A)"I 

donde: 
m = coeficiente directo de insumos importados. 
M = multiplicador de insumos importados totales (directos e indirectos). 

7) Multífllcadores de insumos nacioMlts. Estos coeficlenles están comprendidos en 
los muluplicadores de producción, puesto que la matriz de requerimientos directos 
e indirectos est4 elaborada con los coeficientes de insumos internos. La diferencia 
es la unidad de demanda final. Se fnlroducen en el análisis con la finalidad de 
compararlos con los multiplicadores de insumos importados 

Para cada uno de estos multiplicadores (exceplo los de producción, insumo y 
respuesta) se calcularon sus respectivos coelicienles de expansión. Estos se obtienen 
al dividir el multiplicador de cada variable entre el coeficiente directo de la misma 
para cada rama. El resultado expresa la cantidad insumos indlrcclos que una 
mdustria genera por unidad de insumos directos si llega a instalar una nueva planta 
(ver capllulo 11). 

El multiplicador en si mismo no define la P.OSición de un sector en la economía. Es 
decir, no indica que tan allo o bajo es el efecto, sobre la estructura productiva, del 
crecimiento de la demanda para un sector. Un mecanismo para idemificar sectores 
"clave• o •cuellos de botella" lo da el índice de dispersión de Rasmussen, el cual 
relaciona el multiplicador de una rama con el multiplicador promedio sectorial (ver 
capllulo anterior). Para este trabajo, se ha modificado el Indice sumando al 
promedio sectorial la desviación csttndar. De esta manera, se destaca aquellas 
mdus1rias cuyo erecto sobre el sistema económico es extraordinario al ubicarse I'!'' 
encima de un rango de tolerancia en tomo a la media, delimitado por la desviación 
es14ndar. · 

Anles de iniciar el estudio de la esiructura productiva meJ<icana vfa 
eslabonamientos interscctoriales, considero pertinente bosquejar las condiciones 
macroeconómicas en las cuales se desarrolla la eslructura industrial de los ochenta. 
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Estructura productiva de México 

Los Setenla 

El modelo de sustitución de imponaciones permitió configurar la estruclura 
industrial necesaria a los requerlmíentos de desarrollo de la economía mexicana a 
partir de Jos allos cuarenta. Sin embargo, el diagn6s1ico realizado eor diversos 
estudios", concluye que la estructura industrial adolece de varias deficiencias tales 
corno escasa competitividad e inlegración sectorial, nulo desarrollo tecnológico, 
baja productividad, etc. Esto ha teniao efectos negativos sobre la balanza comercial 
y tllles caracterlsticas constituyen la causa fundamental de la crisis económica. 

En los setenta. la economía mantuvo niveles de crecimiento elevados aunque 
.ligeramente menores a los del periodo llamado "Desarrollo Estabilizador". De 1960 

. a 1965, el Pm presentó una tasa defcclrniento medio anual de 7.1%, de 1965 a 
1970 mostró un Incremento de 6.9% , de 1970 a 1975, el Pm crece en r.romedio 
6.5% anual (obtenido del cuadro 1 del a~ndiF estadístico). En genera, durante 
los sesentas, el producto creció en 7.1% anual , >: en los setentas lo hizo en 6.6% 
(obtenido del cuadro 1 del a~ndice estadístico). En el concierto internacional, 
Mwco se ubica como uno ile los ~ con uno de Jos mayores grados de 
expansión económica en los setenta (ver gráfica 1). 
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6 Coa.sullat • Gilltn Romo. H .. El Su~nio dtl crteimiauo coo. 1981-19880 capítulo UI. Villareal Rcn~ 
op. cit. SECOfl. ·programa Nadonal de Modcmlzación Industrial y del C.omcrdo Exterior•; Huma 
Arturo. ÜOl1omfa maic"1ta. AldJ al/d dtl mil11p, 11Ec:-Ed. de Cultura PopuJar, 1986; Rh'Cra Miguel 
A, 0üü r norgt1t1i.Uld6n dtJ capilalúmo maicano 196fJ/1985, ERA. 1987; Valcnzucla FcijOO. El 
c11piu!Unto tnaicano m los odttntll, ERA. 1988 
7 ffUrtlta ~ op. cit., e.u adro 6, p. 2QS, 
8 lbidon. 



De 1970 a 1976, Jos niveles de vida de Ja población crecen favorablemente 
(posteriormente inicia un espectacular descenso). En este periodo, el índice de 
salario real aumentó en 30 puntos porcentuales (ver gráfica g>. mientras gue el 
Indice nacional de precios al consumidor Jo hizo en 23 puntos . La estabilidad de 
precios en México era similar a Ja de los Estados Unidos (ver gráfica 2) para este 
periodo. 
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En '1976 y 1977 entra en crisis el modelo de desarrollo ¡gguido basta el momento. 
La creciente intervención del Estrdo en la economla , el aumento del déficit 
pliblico, el endeudamiento externo 1, la tendencia ascendente de la tasa de salario 
real y la consecuente calda de la rentabilidad, propiciarían el estallido de la crisis y 
obligó al Estado a dar un viraje en su polflica econ6mic:a. Siguiendo los 
lineamientos del FMI, se implementaron mecarusmos de ajuste tendientes a 
racionalizar la intervención del estado en la economla, a promover la gradual 
liberación del comercio exterior, la devaluación de la moni:da y la contracción 
salarial. Esto generó dos alias de saldo positivo en la balanza comercial (ver gr4fica 
9). En este proceso de ruptura, se puso de manifiesto la Incapacidad del aparato 
productivo de pader generar una corriente de producto capaz de hacer frente al 
incremento de la demanda agregada (alentada principalmente l''" el gasto pliblico) 
y a su vez de poder generar el llujo de divisas necesanas para cubrir las 
imponadones de insumos para sectores productores de bienes de consumo durable 
yde capital. 

9 NAFINSA, Econamfo Maicano m O/nis lPBd. p. 3S7 
10 La puticipaci6e del pilo píiblico en el PIB pasó de 21.1% en 1910 1 3-~ en 1976. Huerta. A. op. 
e&, aa.dro 2.J, p. 214. 
ll De 1910 a l!llli, la deuda p4b&ca oe iacremClll6 en 27.3-.. y 1Jc&6......,.,. el 38.., del PIB ca 1976 
(ca 1910 fue de l'l'JI\). Huerta, A.,.,. dt., cuadro 29, p. m. 
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Esto fue uno de los •inconvenientes• del modelo de sustitución de importaciones·. A 
mediados de los setenta, los sectores con mayor integración en la economía eran los 
relacionados ron las industrias productoras de bienes básicos o tradicionales y 
algunos insumos: otros alimentos, hilados y tejld0$, textiles y prendas de vestir, 
aserr~eros y productos de madera, productos de petróleo e industrias de hierro y el 
acero • Sectrircs donde domina el capital privado nacional y se aglutinan una serie 
de empresas medianas y pcqueDas con ba¡a caf!cidad de innovación tecnológica y 
wo intensivo de mano de obra oo calificada . Por otro lado, en este periodo, 
surgen nuevos sectores con relativa ¡>resencia en la estructura económica de Mtxico 
pero con escasa integración sectoriat Estas ramas se encuentran localizadas en los 
sectores produclOres de bienes de consumo durable e insumos interrnedi°': metal· 
rnednico, qulmico-1?Ctr"'lulmlco y automotriz. Sus altos requerimientos de insum°' 
y maquinaria y equipos linportados impide c¡ue ef1imulen la producción Interna y 
por er contrano agraven el atlicit comercial B1obal • 

Los problemas de escasa integración sectorial y nulo desarrollo Industrial provocan 
que a finales de los setenta, cuando se modifica el patrón de acumulación en favor 
de los productos pctrollferOh se altere de manera significativa la capacidad de 
respuesta de los sectores trad1cionalcs ante el incremento de la demanda derivada 
del auge JlClrOlero. Esto obliga a incrementar el nivel de im¡>ortaciones para este 
tipc> de bienes y algunos insumos especializados: alimentos, bébidu, tclltilu, papel, 
industri~qulmicas, minerales me141icos y no metálicos, maquinaria electriCll y oo 
eltctrica • Lo que constituye una expresión del inexistente potencial productivo 
que alcanzaron estos sectores. 

Lo•ochenta 

Los ochenta se denomina, en general, como la "década perdida" para el conjunto de 
naciones latinoamericanas y México no es la excepción. 

Durante el auge petrolero (1978-1981), el pals gozó de una bonanza económica no 
vista en algunos de los paises más industrializados (ver gráfica 3). 

• OuilUo Romo lo cacactcriz.a camo cxcluycnlc y anticxportador. Lo primero porque la producci6a 
indusarial no IC detinaba al coruumo masivo y lo segundo debido al proteccionismo del mercado 
interno y control cuabiario. lo que hizo a ta producci6n para la CJ;potlaci6n poco rentable. Guillta 
Romo. op. cit., capilulo 3. 
12 Alache y Gal~ •Estructura Económica 1975-1980" en lnW!Jtigaci611 Econ6mlca nllm. 183 eoctO
marra de 1!111, pp. 221·246. 
ll De la Gana M .. Mónka. •Evotuci6n de IM prlndpalcs complejos KdoriaJcs de M~xico l9'7G-1981', 
ea b/Q6olurmltn.to1 Productivos tn A1Jf111ina. Brasil y Múico (11 Sernlnon·o lntvnocionol), M6nlca de 
la o.,.. (comp.), UAM·A, pp. 319·341. 
14-
15 Arod>e y Galindo, op. cit. 
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S"m embargo, este "segundo milagro" se revierte en los ochenta. Periodo que se 
caracteriza como "errático" (las variaciones del crecimiento del PIB son más 
inestables ¿iue en la década de los setenta), inflacionario e industrialmente 
estancado1 • De 1980 a 1985, el .. PIB mostró un crecimiento medio anual de 2.8%, 
superando sólo a algunos paises latinoamericanos (ver gráfica 4). 
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16 Vd.larca), RCM, lndwtrlalizaci6n, daida y dtstq11ilibrio utemo tn Máico. Un tn/oqut 
ntoutrucntra/lsta 1919-1988. capítulo X, F.C.E.. 1988. 
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En el ínter de este quinquenio, en 1982, se desata la crisis. Esta se presenta no como 
un fenómeno coyuntural sino como expresión del agotamiento del modelo de 
desarrollo seguido en las dos décadas anteriores. Es una crisis estructural donde 
convergen diversos factores: la car~a en el precio internacional del petróleo, el 
aumento de la demanda agregada1 • la nula capacidad de resruesta del aparato 
productivo ante tal incremento, p,f¡dida del poder de gestión de estado y la escasa 
mtegración lnter e intralndustrial . Esto llevó a un estancamiento en la actividad 
económica en 1982 y 1984, y una calda de 5% en 1983 (ver gráfica 5) 

GRAF/CAS 
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Fuente: Cuadro 2 del apd,ndicc es11dl'.slico 

En este periodo, se agudiza la pérdida del poder adquisitivo del salario real. De 
1980 a 1985, el Indice de salario real cayó en casi 40 puntos porcentuales (25 ,Puntos 
respecto a 1970, ver gráfica 6). Lo que aunado al estancamiento en el ruvel de 
productividad agregaáo, provocó un aumento del coeficiente de •explotación• \º 
plusvalla) dy

9
un trabajador promedio. En 1980, un trabajador producia 3.36 veces o 

que Banaba , mientras 9ue en 1985 producla S.42 veces su salario. Los niveles de 
subsistencia de la poblac16n se vieron considerablemente mermados. 

17 De 1978 a t98J, la demanda agregada creció ca 10.2% micnlras que el PIB lo hizo ca 8.S'li. El nujo 
de importaciones se dirigla rundamcntalmcnlc al desarrollo de la induuria pctroJcra. Huerta A. op. cit. 
18 Consullu Rivera M.A., op. cit., Huerta A .. op. di .. Rea6 Vutareal. op. cit., entre otros. 
19 Se ohr.icnc a par1ir de dividr la produaMdad catre el salario por trabajador. Esla fórmula la usa 
BANAMEX en sus /ndicadorts Econdnrlros 
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GRAFICA 6 

INDICE DE SA.I.JlRIO REAL 1970-Jgoo 

Furntc: Cuadro 3 del apéndice cstadCs1ico 

El empico total, por su parte, creció en 22.1% en la primera mitad de Jos ochenta 
(el Indice de empleo total en 1985 se ubica en el punto más alto del periodo, aunque 
apenas 10 puntos porcentuales sobre el nivel de 1970 -ver gráfica 7-), mientras que 
el empleo en el sector manufacturero se mantuvo sin variación. creció sólo 1% 
reduciendo además su participación en la ocupación total de 12.9% en 1980 a 11.2% 
en 1985 (derivado del cuadro 1 del apéndice estadístico). Por cada punto porcentual 
de incremento en el producto el empico lo barra en 2.S, en cambio, en la 
manufactura sólo crecerla en 0.15 puntos. 

Es probable que la ex¡>licación a tales variaciones se encuentre en la composición 
sectorial del empleo. El sector agrícola (principalmente la ag_ricultura) y el de 
servicios (fundamentalmente comercio, eáucación y otros semcios) absorben la 
mayor parte del personal ocupado, el primero alrededor de un tercio del empleo 
total (hacia 1985 se reduce en un punto porcentual su participación) y el segundo 
casi Ja mitad {pasó de 43.8% en 1980 a 48% en 1985). La rama "otros servicios" 
registró el mayor incremento en su participación con casi ocho puntos porcentuales. 
Esto sugiere un desplazamiento de los traba~dorcs hacia el see1or de·servicios (y 
muy probablemente hacia el sector informal) ocasionada por la recesilla y por las 
condiciones de vida de la población. 

La produelividad agregada de la economía se estanca a mediados de los ochenta, en 
tanto la productividad manufacturera reduce su ritmo de crecimiento ea relación al 
observado en los setenta (ver gráfica 7). Lo que muy probablemente se ex¡>liquc no 
sólo por la caída del s:ilario real sino tambi~n por: a) el ineficiente manejo ~e tos 
recursos productivos, b) la heterogeneidad del aparato industrial, expresado en altos 
difercnSrtes de productividad inter e intraindustrial (ver gráfica 4 en el a~ndicc 
gráfico) 

20 La rama •otros $Cnicios• comprende a los ei.1ablccimicntos dediudos a la reparación de aparatos 
eltdrico. cledrodomblicos. de .utomoviles y refacciones. de biciclctu,. plomcria. etc. 
21 Ver Valcnzucla Fcijo6. op. cit., p. 107. 
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El sector externo, por el contrario, presentó una evolución favorable en los ochenta. 
Las exportaciones crecieron 64 o/o con una tasa de crecinúento medio anual de 
10.4%, y las importaciones decrecieron en 37% con una tasa negativa de 
crecimiento medio anual de 8.7%. Esto se traduce en un saldo superavitario de la 
balanza comercial a partir de 1982 (ver gráficas 8 y 9. Tendencia que contrasta con 
la dinámica comercial observada en el comercio mundial. donde la exportaciones 
decrecen, de 1980 a 1984, en 1.6% anual y las importaciones lo hacen en 1.1 %. 
Comparativamente, Múico se ubica como uno de los paises con mayor dinamismo 
exportador y también como uno de los de menor crecmtlcnto en sus importaciones 
(gráfica 10). 

El comportamiento del sector externo es causado fundamentalmente por la 
macrodevaluación de 1982 (casi 500%) y por la recesión económica; no se 
importaba pon¡ue no se tenl'an los recursos para hacerlo (las importaciones se 
encarecen), mientras que las exportaciones gozaron de un relativo subsidio al 
reducir el precio de las mercancías en el mercado internacional. Sin embargo. el 
sector manufacturero se mantiene con una balanza comercial deficitaria (ver gráfica 
9). 
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Las crisis de 1976-77 y 1982 i>onen en evidencia las deficiencias estructurales del 
aparato productivo le~ado del modelo de sustitución de imponaciones. La 
heterogeneidad industrial y los diferencias en productividad obstaculizaron la 
conformación de cadenas productivas que hubieran r.ermitido aprovechar las 
ventajas de las diversas fases de los procesos de producción. As!, en fos ochenta, la 
reducción del ritmo en la actividad económica es claro reOejo de las limitaciones 
estructurales del sector industrial (y sus conexiones con la ag_rlcultura y los 
servicios). En la siguiente sección se analiza la estructura producuva a partir del 
análisis de eslabonamientos. La finalidad es tener una pruelia empírica que no sólo 
permita corroborar las tesis sobre la heterogeneidad industrial y escasa mtegración 
mtersectorial, sino tarnbi~n identificar aquellos sectores que son problemáticos y 
por el contrario aquellos que constituyen la columna vertebral del crecimiento 
económico. 

Eslabonamientos intersectoriales 

Análisis agrrgado 

Antes de eenetrar al estudio sectorial, se exponen los resultados del análisis de 
esJabonarmemos a nivel agregado. Estos multiplicadores son los promedios de cada 
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una de las variables consideradas: P.roducción, insumos (primarios. intermedios 
nacionales e impor1ados), empleo y salarios. 

La información aparece en dos presentaciones: medias simples y medias 
ponderadas. Se decidió ponderar con el fin de observar el efec10 de las 
partidpaciones relativas de cada rama en eJ total de la economía para las distinras 
variables. La diferencia más significa1iva fue la del mulliplicador de empleo, debido 
a que exisle una gran helerogeneidad en la distribución del ~ersonal ocupado, 
conccnlrándose más en eJ sector agrícola y el comercial. Otra variable afecrada J?Or 
el ponderador es e) de insumos importados. Sin ponderar se tiene un multiplicai:Sor 
de expansión muy elevado pero al considerar las participaciones relativas de cada 
sector en las importaciones se reduce sensiblemente su magnitud. 

En el cuadro 4 se presenlan los promedios simples y en el cuadro S los promedios 
ponderados. 

CVADR04 

MULTIPLICADORES l!l8G Y 1985 

MULT/PLlCADORES DE PRODUCCION 

MEDIAS SIMPLES 

1980 1985 VARIACION 

1.59 1.62 0.03 

MULTIPLICADORES DE INSUMO 

MEDIAS SIMPLES 

1980 1985 VARIACION 

1.75 1.72 -0.03 

MULTIPLICADORES DE INSUMOS NACIONALES 

MEDIAS SIMPLES 

1980 1985 VARIACION 

.~ 
0.39 0.40 0.01 
0.59 0.62 0.03 
1.49 1.53 0.04 
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MULTIPLICADORES DE INSUMOS IMPORTADOS 

MEDIAS SIMPLES 

1980 1985 VARIACION 

cr 0.06 o.os -0.01 
RQ 0.09 0.08 -0.01 
EX 22.64 23.07 0.43 

MULTIPLICADORES DE SALARJO 

MEDlAS SIMPLES 

1980 1985 VARIACION 

cr 0.18 0.15 -0.03 
RQ 0.29 0.23 -0.06 
EX 1.83 1.86 0.03 

MULTIPLICADORES DE EMPLEO 

MEDIAS SIMPLES 

1980 1985 VARIACION 

cr 1.69 1.78 0.09 
RO 3.11 3.35 0.25 
EX 2.60 2.86 0.26 
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CUADROS 

MULTIPLICADORES 11180 Y 11185 

MULTIPLICADORES DE PRODUCCION 

MEDIAS PONDERADAS 

1'80 11185 VARIACION 

1.49 1.51 0.02 

MULTIPLICADORES DE INSUMO 

MEDIAS PONDERADAS 

11180 1985 VARIACION 

1.85 1.84 -0.1 

MULTIPLICADORES DE INSUMOS NACIONALES 

MEDIAS PONDERADAS 

11180 1985 VARIACION 

CT 0.43 0.44 0.01 
RQ 0.65 0.68 0.03 
EX 1.51 t.53 0.02 

MULTIPLICADORES DE INSUMOS IMPORTADOS 

MEDIAS PONDERADAS 

1980 11185 VARIACION 

CT 0.12 0.11 ·O.O! 
RQ 0.17 0.15 -0.02 
EX 1.67 1.65 -0.02 



MULTIPL.ICADORES DE SALARIO 

MEDIAS PONDERADAS 

1980 1985 VARIACION 

CT 0.32 0.28 -0.04 
RO 0.41 0.35 -0.06 
EX 1.41 1.42 0.01 

MULTIPLICADORES DE EMPLEO: POR PRODUCTO 

MEDIAS PONDERADAS 

1980 1985 VARIACION 

CT 6.18 7.24 1.06 
RO 7.11 8.31 1.19 
EX 1.46 1.48 0.02 

CT = Coeficiente t~cnico 

RO = Requerimientos directos e indirectos o multiplicadores 

EX.= Mulliplicadores de expansión 

De acuerdo a los coeficientes de eslabonamiento, la estructura productiva de 1985 
es similar a la de 1980. La capacidad de respuesta sectorial ante modificaciones en 
la demanda se mantuvo constante. El multiplicador de producción promedio 
ponderado fue de 1.49 en 1980 (el r,romedin simple de 1.59), mientras que en 1985 
se ubicó en 1.51 (con media simp e de 1.62). Se redujo además, la capacidad de 
abastecimiento promedio: el multiplicador de insumos primarios pasó de 1.75 a 
1.72. Estos resultados sugieren un relativo estancamiento de la estructura 
proiluctiva hacia la primera mitad de los ochenta. 

Por otro lado. se observan c.ambios en las relaciones intersectoriales. los requisitos 
totales de insumo (tanto nacional como im'-'°nado) muestran una mayor 
integración entre los sectores. En 1980, el requisito directo e indirecto promedio 
ponderado de insumo nacional fue de 0.65, mientras que para 1985 se ubicó en 0.68. 
En tanto, los requisitos directos e indirectos promedio ponderado de insumos 
imponados se redujo, de 0.17 en 1980 a O.IS en 1985, es decir, por cada millón de 
pesos de incremento en la demanda, se requirieron (de insumos 1mponados) directa 
e indirectamente en 11romedio $170,000 en 1980 y $150,000 en 1985. Esto puede ser 
indicativo&c lo que Villareal dcnonúna "fenómeno de industrialización sustitutiva 
aparente" . Lo aparente parece radicar en dos aspectos: 1) ante las condiciones de 
recesión económica y de macrodcvaluación. Jos diversos seclores se ven obti~ados a 
hacer uso de insumos producidos inlernamente; 2) por cada urüdad de insumo 
nacional que se incorpore a un nuevo proceso produclivo se requiere una mayor 

22 Vlllarcal, p. 369 
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cantidad de insumos importados de manera indirecta. Esto es, en 1980 por una 
unidad de insumos nac1ona1es q_ue demande una nueva planta industrial, se 
reqW:fre 1.11 unidades de insumos importados, para 1985 esta relación se reduce a 
1.08 . La economía mantenía aún una mayor sensibilidad a las condiciones del 
mercado internacional dado el peso del componente importado en su proceso 
productivo. 

Al relativo estancamiento del aparato productivo y su dependencia de las 
importaciones, se añade un mayor requerimiento de trabajo por unidad de 
producto. El multiplicador promedio ponderado de empleo aumentó, pasó de 7.11 
años-hombre/millón de pesos en 1980 a 8.31 a.h./S en 1985 (los promedios simples 
se ubican en 3.11 y 3.35 respectivamente; las diferencias entre estos y los 
ponderados es debido a que tanto el sector agrfcola como el de servicios presentan 
Jos mayores multiplicadores de •&leo y tambi~n son los que absorben una mayor 
¡>ropordón del personal ocupado) . Esto es congruente con la tendencia del índice 
Cle productividad total, el cual se reduce de 130 en 1980 a 127 en 1985 (ver gráfica 
7). Es decir, en 1985 un trabajador producía menos que en 1980 (considerando la 
economía en su conjunto). El multiplicador de empleo muestra que hacia 1985 se 
requería de más trabajo total por unidad de producto final. Esto representa un 
indicador del retroceso productivo de la estructura industrial en la primera mitad de 
los ochenta que también se expresa en una reducción de la capacidad de consumo 
a~re~ado. Al aumentar el trabajo contenido en una mercancía. aumenta su precio 
(s1gu1endo la teoría del valor) y se reduce la posibilidad de compra de tal bien. El 
recíproco del multi~licador de empleo cuantiTica este efecto (muestra el lfmite de 
consumo para un bien). En 1980, este coeficiente fue de 0.14 S/a.h., para 1985 se 
reduce a 0.12 $/a.h. 

La capacidad de generación de empleo por unidad de producto prácticamente se 
estancó. Por cada 100 nuevos empleos en 1985 indirectamente sólo se podlan 
generar 2 mis que en 1980, los multiplicadores promedio ponderados de expansión 
de empleo pasaron de 1.46 en 1980 a 1.48 en 1985 (ver cuadro 5). 

Estos resultados sugieren que a pesar del ligero crecimiento del producto, el 
aumento de la productividad manufacturera, de las exportaciones y reducción de las 
importaciones, la economía no funcionaba de manera integrada. Para 1985 la 
capacidad productiva se estancó, se mantenía un alto grado de sensibilidad a 
importar y se requirió de más tiempo de trabajo por unidad de producto. 

23 Estos cocliden1cs se obtienen al dividir los multiplicadores de expansión de insumos importados 
entre los muhiplicadores de expansión de insumos nacionales (ambos ponderados), es decir, para 1980 
1.11 .. 1.67/1.51, para 1985 1.08 • 1.65/1.53. En esta estimación se supone que se instala una planta 
industrial promedio y que independientemente de los insumos que incorpora en forma directa a su 
producción, induce en la economía nuevos insumos.. tanto nacionales como importados. Este indicador 
muestra entonces, sobre que tipo de iMumos incide mds la planta producth·a dadas las condiciones 
cstruc1uralcs de 1980 y 1985. Denomino este fndicc como de sensibilidad a imporlar. 
24 El muhiplicador de empico recibió un 1ra1amien10 especial. El coeficiente csld expresado en 
t~rminos rcalei. (a precios de 1980). Al dcílactar se elimina la ilusión, que crea el incremento de 
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Análisis sectorial 

Para esta sección se utilizan como ejes anaHtkos 1os siguientes multiplicadores: 

a) Las multipUcndorl!l de producción (obtenidos por el lado de la demanda) hacen 
referencia a la capacidad que tiene una rama para influir sobre la producción del 
resto de sectores. Estos multiplicadores mantienen cierta homog~neidad puesto que 
las variaciones de un sector a otro son mínimas; la media simple para las 72 ramas 
en 1980 fue de 1.59, la desviación est:\ndar fue de 0.24 y el coeficiente de 
variabilidad se ubicó en 0.15 (definido como la relación de la de5'iación estándar y 
la media) lo que indica una dispersión mínima del total de multiplicadores. Para 
1985 esta relación se mantuvo casi constante, el coeficiente de variación fue de 0.16. 

b) Las multiplicndorl!l de re5pue5ta miden el efe~o que tiene la demanda de toda la 
economía sobre una rama en particular . Cuantifica la capacidad de 
abastecimiento industrial cuando la demanda final de todos los sectores aumenta en 
una unidad. En promedio, la capacidad de respuesta sectorial aumentó hacia 1985 
(cuadro 7 apéndice estad!stico), pero tambi~n se incrementó el grado de 
concentración en algunas industrias. 

e) Los multipUcadores de insumo expresan la capacidad de abastecimiento de una 
industria por unidad monetaria adicional de trabajo Y. capital (valor agregado). La 
magnitud de estos multiplicadores muestra la sens1blidad de una rama ante el 
incremento o decremento de los factores de producción. Para 1980, se tiene una 
composición más heterogénea (en relación a los multiplicadores de producción) de 
estos coeficientes, la media simple es de 1.74 (la media ponderada fue de 1.85, ver 
cuadro 5) y la desviación est:\ndar de 0.61, dando un coeficiente de \'ariabilidad de 
0.35. Para 1985 la situación no se modifica, la media simple fue de 1.72 (la 
ponderada se ubicó en 1.84), la desviación estándar de 0.61 y el coeficiente de 
variabilidad de 0.36. Al calcular los multiplicadores de insumo, se está suponiendo 
que todas las ramas producen algún tipo de insumo (excepto la construcción puesto 
que la tabla de insumo producto resgistra solo los flu¡os de capital variable) y 
además que se mantienen constantes los coeficientes de producción. 

Con la finalidad de destacar aquellas industrias que influyen de manera 
extraordinaria en la producción de todo el sistema se utilizan los fndices de 
interdepen1íncia promediados (llP) o índices de "poder de dispersión" de 
Rasmussen en el cual se relaciona el multiplicador de la rama i con Ja media del 
sistema (ver 1a introducción a este capftulo). Para extraer las ramas cuya 
importancia en el sistema es excepcional, se modificó este criterio sumando a la 
media la desviación estándar. De esta forma se obtienen las ramas cuyo 
multiplicador supera ligeramente el promedio (modificado). 

A partir de los [ndices de dispersión es posible realizar una clasificación sectorial 
según su magnitud. Cabe señalar que la interpretación de cada rndice varfa de 
acuerdo a la naturaleza de la variable. Por ejemplo, los sectores que tienen un 
coeficiente mayor a uno en los multiplicadores de producción, son considerados 

('lfccios, sobre la capacidad pr0Juc1h·a. El conlcnhlo de lrabajo pasó, sin dcílacu.r, de 3.11 a.h./S CD 
1980 a 0.33 a.h./S en 1985, lo que haría pensar en un cambio estructural de com,ideraci6n. 
25 Puchct, op. cit. 
26 Rasmusscn, Studkr in illltMccton·rs rtlation, 1986, p.141 
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como altamente integrados en la estructura l'roductiva; si se habla de salario, los 
Indices superiores a uno indican que son importantes generadores de in¡rCIO 
asalariado. Se establecen entonces tres rangos que clasifican tres tipos de sectores 
según la magnitud del Indice. Los rangos A y B se ubican debajo de uno y el ran¡o C 
identifica los sectores "clave• en cada variable. la diferencia estadística entre A y B 
puede parecer un tanto espuria. Hay ramas que tienen un valor cercano a uno y 
algunas otras están alejailas, lo que no necesariamente significa que ambas 
situaciones rZ?,rten bajo eslabonanuento. De hecho es probable que las ramas con 

~:i!:~i:r ':o l~~cª c~~~e c:~bo~\~~~~'!;~~~= !~1~ff1i!asef~aÍ:~Y:eaf!'!fé = 
variable (puesto que se consideran los efectos eslabonados entre todas las 
industrias) buscando lijar un ran110 de tolerancia definido por las condiciones 
productivas de la estructura industnal. Entonces, el rango A va de O a Ja media, el 
rango B de la media a uno y el rango C mayor a uno. 

Una pregunta que.farece pertinente en este punto es la siguiente: ldebe toda la 
produccilin sectori estar eslabonada? ~nos estudios han revelado que esto es 
cierto para el 9S.491> del producto total . Por supuesto existen diferencias en la 
naturaleza de cada proceso productivo. las ramas productoras de bienes finales 
pueden estar más eslabonadas "hacia atrás", las productoras de Insumos pueden 
presentar mayor integración tanto "hacia atrás" como "hacia adelante", etc. 

La clasificación se realiza de la siguiente manera28: 

1) Industrias con alto grado de eslabonamiento (C). 

2) Industrias potencialmente encadenadas (B). 

3) Industrias "cuellos de botella" (A) 

De acuerdo a las condiciones estructurales de la planta productiva de M~co en 
1980 y 1985, ~resadas las matrices de insumo-producto para esos anos, los 
sectores "líderes fueron fundamentalmente los productores de bienes básicos e 
insumos (principalmente qufmico-petroqufmicos). 

'r1 Ufschi1z. E., et. al ·aloques sectorial~: Partición de Jos cuadros de insumo-producto 
COfTcspondicolet • la actividad productora de bienes. Propues1a mclodológica• ca Eslabonamiodos 
l'rp¡A,cJjWJJ a~ BnuiJ y Mbico (11 Srminario lnrmiaclo11al), Mónica de la Gana (mmp.), 
UAM-A, 1!1811,p.39. 
28 La intcnd6a de esto es pracarar los rcsuhados que arroj6 el aaillsb de cslabonamicnlDI úÍI 
prctc:adcr lnteriorizane ea la particularidades c51.nlduralcs de cada industria.. Solamente se har' 
rd'erenda • 11 m.asaitud de los índices para sectores seleccionados y Ja lcndcacla de aJgunm de sus 
indiciidorcs macroc:con6micos. 
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lndustrl,u con alto grado de eslabonamienlo 

a) "Hacia atnis" 

Sólo nueve ramas se loca",izan en este rubro y representaron el 12.5% de todos los 
sectores (ver cuadro 9). Estas se encuentran fundamentalmente en la industria 
manufacturera (18.4% de este sector, ver cuadro 7) y son: 

11 Productos camicos y lácteos 
12 Envasado de frutas y legumbres 

g r,~:::~~~t~i5~ ~productos 
24 Hilados y tejidos de fibras blandas 
27 Prendas de vestir 
33 Refinación de ¡>etróleo 
37 Abonos y fertilizantes 
46 Industrias b4sicas de hierro y acero 

Hacia 1985 aumentó a diez el número de ramas en este gru~, se incorporan: (8) 
minerales metálicos no ferrosos, (34) petroqu!mica básica, (37) resinas sintéticas, 

flásticos y fibras artificiales. Quedan tuera: (13) molienda de trigo y sus productos y 
15) procesamiento de café. 

En general, se tienen cuatro sectores importantes: alimentos, textil y qulmíco
petroqulmico (fundamentalmente en 1985). 

La expansión del sector alimentos no solamente tiene capacidad de conducir el 
crecimiento de la producción sectorial, sino que tambi~n repercute positivamente 
en el empico total ¡ver cuadro 8). Esto probablemente debido a la conexión entre la 
industria alimentana y la producción agricola. 

En promedio, las ramas alimenticias considerados en este rubro ~resentaron una 
tasa de crecimiento medio anual de 2.7% (ver cuadro 14 del apéndice cstad!stico), 
superando la tasa de crecimiento del producto manufacturero (1.3% anual) y 
mir¡inalmcntc abajo del PIB total (2.8%). La industria de envases de frutas y 
legumbres mostró una reducción de 2.9% anual en su nivel de empico y calda del 
12.3% en el salario real (ver gráficas 2 y 3 del apéndice gráfico); esto la ubica como 
una de las industrias con mayor crecimiento de la productividad (ver gráfica 4 del 
apéndice gráfico). Por su parte, la rama molienda de trigo fue una de las que 
re¡>C?n6 un mayor componente de insumos im¡>C?rtados dentro de sus insumos 
totales, 12.S% (en 1985 este valor se reduce a la mitad, ver gráfica 7 en el apéndice 
gráfico). Sin embargo, procesamiento de café es la industria que prcswta uno de los 
mayores coeficientes de sensiblidad a importar en toda la econonúa (ver gráficas 
11 y 12 del ap. ¡¡rálico) a pesar de que el aumento de su demanda no incida sobre la 
balanza comercial (ver cuadro 8). 

29 Esto se refiere• la cKpansi6n de la planta indu.itri:il en esta rama. 
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En el sector textil se ubican dos industrias: (24) hilados y tejidos de fibras blandas y 
(27) prendas de vestir. Hacia 1985 estas industrias pueden ser consideradas como 
potencialmente integradas, a pesar de que sus indicadores macroeconómieos 
mostraron tendencia negativa (ver gráficas correspondientes en el a~ndice gráfico). 

El sector qulmlco-pet~ico es el que presentó los mayores coeficientes de 
integración, tanto "hacia airás" como "hacia adelante" y puede ser considerada capaz 
de responder a la demanda de toda la economla. Sin embargo, su crecimiento no 
repercute significativamente en el nivel de empleo y sólo lo hace marginalmente en 
el salarlo toiill (ver cuadro 8. 

En general, este sector tuvo una evolución favorable en todos su indicadores. Las 
ramas 33, 34, 36 y 37 crecen, de 1980 a 1985, en promedio 3.65% anual. Destaca el 
crecimiento de li peiroqulmica básica (12% anual) y la calda de 5.9% anual en la 
producción de abónos y fertilizantes. El empico tuvo un incremento J>romcdio de 
7.3% (ver cuadro 14 del a~ndice estadlstlco). superando por ampho margen el 
promedio manufacturero (3.1 %. 

Debido a su dinámica y a su elevado coeficiente de integración es muy probable que 
este sector haya sido el sostfo de la dinámica económica hacia 1985. Los niveles de 
exp<!rtaciones, inversión y compra-venta de insumos intermedios (ver gráficas 5, 6, 9 
y 10 del a¡i¿ndice gráfico) generó un mercado interno que pudo sostener la 
producción <le! resto lle los sectores y :g¡uy probablemente jugó un papel importante 
en la recuperación observada en 1985 . 

La rama 46, industrias básicas de hierro y acero, y al igual que el sector qulmico, es 
una industria altamente integrada en la econonila y posee la capacidad de hacer 
frente a un aumento de la demanda final de todos los sectores. Su expansión 
repercute significativamente sobre el nivel de importaciones no asl sobre el empico 
y el salario (ver cuadro 8. 

JO lJa aúlsis detallado del complejo qulmico-pcuoqulm.ico se encuentra ca Cha vez Prc¡a., Ma. Flor, 
9Complejo y subds.tcma del sector qulmico-pctroqutmico•, en E.slabonamloetos Producthw OI 

A1gmlh4't Brruily Mú:ico, M6nica de la Garza (comp.). 
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b) "Hacia adefanle" 

Catorce ramas (en 1980) que representan el 19.4% de todos los sectores se ubican 
en este rubro, estas son: 

03 Silvicultura 
05 Carbón .Y. derivados 
06 Extrac:ci(ln de petróleo 
111 Mineral de hierro 
08 Minerales metálicos no ferrosos 
18 Alimentos para animales 
31 Papel y canón 

~ ~fm?~i;:i~.!ásica 
36 Abonos y fertilizantes 
37 Resinas sintéticas, plásticos y fibras anificiales 
46 Industrias básicas de hierro y acero 
47 Industrias básicas de metales no ferrosos 
61 Electricidad, gas y agua 

En 1985 se incorpora la rama 40, otras industrias químicas. 

Estos sectores son Jos que por cada unidad de trabajo y ca¡>ital que adicionen a su 
proceso productivo son capaces de generar una cantidad ije producto superior al 
promedio de Ja economía. El sector químico fue analizado en Ja sección anterior. 
Aquí se presentan Jos resultados correspondientes a Ja minería y el sector eMctrico. 

El efecto de Ja expansión del sector minero en la economla se da a través de Ja 
disponiblldad de lñsumos primarios (trabajo y capital). Por cada unidad de valor 
agregado y suponiendo ÍIJOS Jos coelicientes de producción, Ja minería tiene Ja 
capacidad de expandir Ja producción total a través de una mayor inyección de 
insumos. La extracción de carbón y petróleo, asf como de minerales (ferrosos y no 
ferrosos) encuentran amelia difusión entre diversos sectores productivos como por 
ejemplo petroqufmica y siderúrgica. 

El comportamiento macrocconómico es diferencial en esta industria. Minerales 
metálicos no ferrosos registra una de las mayores caldas en su producción y también 
en su productividad. Lá extracción de combustibles: carbón .Y. petróleo, presentan 
una tendencia favorable, el PIB para estas ramas creció en S.2% y S.4% 
respectivamente. 

El stctor elictrico presentó Ún alto grado de encadenamiento "hacia adelante", 
propiedad que se acent6a en 1985 (ver cuadro 8). Tiene Ja capacidad de enfrentar 
cambio en la demanda, generar ingreso asalariado y puede ser considerada como 
potencialmente encadenaija "hacia atrás". El producto creció 7.1 % anual y es uno de 
los que presenta un mayor crecimiento en su compra·venta de insumos (ver gráficas 
1, 9 y 10 del apéndice gráfico) 
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c) respuesta 

Ocho ramas (11.1% del total) muestran una elevada capacidad de abastecimiento 
cuando Ja demanda de toda Ja economfa aumenta en una unidad, y son: 

Ol~icultura 
06 Eitracción de petróleo 
08 Minerales metlllicos no ferrosos 
46 lndustriu bislcas de hierro y acero 
61 Electricidad 
62Comerclo 
64 Transporte 
72 Otros servidos 

't En 1985 salen de esta lista: minerales metalicos no ferrosos y otros servicios. 

La o¡picu/Jura es la rama que tiene gran capacidad de poder responder a aumentos 
en Ja demanda de la economlL Puede ser considerada como potencialll'l'Dte 
Integrada "hacia adelante" y tiene imponantes efectos sobre el nivel de em¡>leo''. Su 
evofüción macroeconómica es favorable en el producto (2.8% anual), el empleo 
(3.8%) y compra de Insumos (4.0%), ··ver apéndice gráfico. 

El stcJor servicios es el que presenta mayor Integración. Las ramas ubicadas en este 
rubro representan el 4.2% del total y el 27.3% del sector servicios. El comercio y el 
transpone son las ramas que direccionan y presentan los mayores Indices de 
eslabonamiento. Macroeconómicamente, el PIB creció en 1.5% anual para el 
comercio y 1.1% anual en transpones. Este último presenta un mayor com¡><>nente 
imponado en el total de sus Insumos (alrededor del 20%, ver gráfica 7 en el 
ar.éndice gráfico) mientras que el comercio presenta una de las mayores tasas de 
p usval!a (ver gráfica 8 en el a~ndice gráfico). 

lndustn"as potencialmente eslabonadas 

Del total de sectores, el 43.1% pueden ser consideradas como potencialmente 
integradas "hacia atrás". Estos representan a su vez el 50.8% del sector industrial y 
el 55.1% de la manufactura (ver cuadro 7). 

31 Carlos Salu argumcnla problemas de cstimadón en l.u CJtadísticas de empico, fu.adamcntalmealc 
en el sedar agrfc:ola. 
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Entre estos se encuentran al¡unos bienes de capilal: (48) muebles y accesorios 
metAllcos. (49) productos mclAlicos es1ructurales, (52) maquinaria y aparatos 
elútrlcos, (33) aparatos elcc1rodom~sticos, (54) cq_uipo y accesorios eleclrónicos, 
(56) automotriz, (57) autopartes y (SS) otros equipos y material de transporte. 
'tienen un Indice cercano a uno~ son tambi~n po1cncialmcntc generadoras de 
ln¡reso asalariado (ver cuadro . Autopartes fue la única que presentó un 
ere• lmento positivo del producto ( .2%). la productividad creció 3.2% y el empico 
lo hizo en 0.9% (ver el alltndlce grAfico. La rama automotriz muestra un efecto 
1IJlllificatlvo sobre el nlvef de Importaciones )' tuvo un componenie importado de 
30"'11> en sus insumos totales. Eñ 1eneral, el sector de bienes de capital tiene 
posibilidades de convertirse en uno ae los ejes de la estructura Industrial a pesar de 
la tendencia negativa en sus Indicadores macroeconómlcos. 

Molienda de nilltamal )' productos de mafz, es una de las ramas que pueden llegar a 
estar fuertemente eslabi>nadu en la economla. Sin embargo, su mayor efecto lo 
tiene sobre la 1"1PC>rtad6n de Insumos, de hecho su Indice es uno de ros m4s altos, 
tiene un coeficiente de Insumos Importados de 25% y presenta uno de los mayores 
coeficientes de explotacl6n (ver ¡rAfic:as 7y11 en el a~ndice grilico). Esto es una 
clara expresión del retraso existente en la producción agrícola. 

lndusrrim •cuello de botella" 

Un gran porcentaje de las ramas se encuentran en esta clasificación, que incluye 
industrias que estan eslabonadas "hacia atrásº o "hada adelan1c• y que en lodo caso 
limitan su espacio comercial a algunas industrias. 

Los sectores que se ubican en este rubro, se definen como aqucyfs que no son 
capaces de responder a cambios en la demanda de la econoiñfa • EStas ramas 
comprenden el 70.8% del total y en la industria manufacturera rcpresen1an el 
59.2%. Se localizan fundamentalmente en bienes básicos, de capital y algunos 
químicos (ver cuadro 9. 

Si se consideran sólo aquellas industrias que atienden las necesidades de insumos 
intermedios, el porccnta¡c del total se ubica alrededor del 40%. 

32 Pucbct. op. cit. 



CUADR06 

j CIASIFICACION SECl'ORIAL SEGUN ESTllUCnJllA PlODllCTIVA 1 

SECTOR ftODIJCTlVO 
MANUf'ACnJRAS 
SERVICI~ 

1 PllODUCCION 1 llSPIJESTA 1 INSUMO - , 
A 1 B 1 e A 1 B 1 e A 1 B 1 e 

292'1> 43.1% 12.5% 62.5% 1SJ% 6.9'lfo 44.4!& 20.8% 19.4'lfo 

18.l'lfo 37.5% 125<¡¡, 5'2'1> 12.5% U'lfo 40J'lfo 16.7'lfo 11.l'lfo 

UJ'll\ O.o'li> O.O'!& 83% 2.8'll\ 4.2'lfo 13.9!& U% O.O\\ 

['füTAL 1 1 44.4!& 1 43.1% 1 12.5% 1 10.8% 1 18.l'll\ 1 IU'lfo 1 58.l'll\ e 2ilii. - r -19:4!i 1 

1 EMPLEO 1 1 EMPLEO 11 1 SALARIO 1 - - - , 
Alslc Aisle AfBlC 

SECTOR PRODUCTIVO S8J% 16.7% 9.7% S8J% 20.8% SHll> S2.8'JI> 27.8% 42'1> 
MANUFACT\JIL\S 48.6'li> 12.5% 6.9% 41.7% 20.8% SHJI, 43.l'll\ 23.6% 1.4!& 
SERVICIOS 11.1% 2.8% 1.4% 15J% 0.0% D.O'll\ 6.9!& 2.8% S.6"' 

lTOTAL 11 6?.4% 1 19.4% 1 11.1% 1 73.6% 1 20.8% 1 S.6'. 1 S9.1'lfo 1 30.6% 1 9.7% 1 

SALARIO 11 IMPORTACIONES 1 IMPORTACIONES 11 
A B e A 1 e " B e 

SECTOll PRODUCTIVO 45.8% 31.9% 6.9% 47.2% 22.2% ¡jJ'llí 77.8'll\ O.o'li> 6.9% 
MANUFACTURAS 30.6% 30.6% ó.9% 30.6% 22.2% UJ'll\ 6SJ'll\ O.D'll. 2.8'll\ 
SERVICI~ 13.9'll\ 1.4% 0.0% UJ'll\ D.O'll\ D.O'll\ W'lfo O.D'll\ 2.8'll\ 

[TOTAL__ _ _ _ 11 S9.7'll\ - [ _33.3% - L _ 6.9%_ - t 62.5'll\ 1 22.2% 1 ¡jJ!(, 1 90.3% 1 _ o.o<¡¡, _]=110 

"' "' 
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CllADRO 7 

CLASIFICACION SECTORIAL 

S. PRODUCTIVO MANVFcnJJlA SERVICIOS 

PaoDUCClON 

1 
" 

11 

34.4 .. 26.S'lli 100.Q'JL 

• so.a• 5S.l'lli O.Q'JL 
e: 14.8"' 18.4 .. 0.Q'JL 

llESftlESl'A 

1 
" 

11 
7,).811, 793 54.S .. 

• 18.ll!lo 11.4 .. I~ 

e 8.l'l' 2.0'lli 27.l'll> 
INSUMO 

1 
.. 

11 

52.5'll> 59.l'll> 90.9'll> 

• 24.6'11\ 24.5% 9,1% 
e 23.ll'lL 16.3% O.Q'JL 

EMPLEOI 

1 

.. 
~I 

68.9'llo 71.4% 72.7% 

• 19,7'll> 18.4'll> 18.2% 
e 11.S'll> 10.2'.lL 9.1% 

EMPLEOll 

E 
A 

11 

68.9'llo 61.2% 100.0% 
11 24.6% 30.6% 0.0% 
e 6.6% 8.2% 0.09!> 

SAURIOI 

l A 

11 

62.3% 63.3% 45.5% 
B 32.8% 34.7% IS.2% 
e 4.9% 2.0% 36.4% 

SALARIOll 

1 
A 

11 

54.1% 44.9'l!> 90.9% 

• 37.7'11. 44.9'l!> 9.l'lli 
e 8.2'll> 10.2% O.O'JI, 

IMPORTACIONES 1 

1 

.. 
11 

55.1% 44.9% 100.0% 

• 76.2% 32.7% 0.ll'll. 
e 18.0'lli 22.4% O.O\\; 

IMPORTACIONES 11 

1 

.. 
11 

91.l'lli 95.9% 81.8'11i 

• O.O'll. 0.0% O.o% 
e 8.2'11i 4.1% 18.l'll> 



CUADRO 8 

i RESULTADOS SECTORIALES 1980 Y 1935 (INDUSTRIAS SELECCIONADAl>1: INDICES DE ESLABONA!ollENTO ll 
----·-·-·-

1 SECTOR 

JALIMENTOS 

!TEXTIL 

jQUJMICO-PETllOQ. 

J~llNERIA 

jAGRICOLA 

JMET. BASICAS 

1 PRODUCCION / INSUMOS 1 RESPUESTA SALARIO EMPLEO INS. IMPORTADOS! 
j I RAMAS/ 1980 I 1985 I 1980 1985 1980 1985 1980 1985 1980 1985 / 1980 / 1985 / 

1 11 .~.~~ 1.1:2 : ·'1.20 0.46 0.55 052 0.51 0.57 0..56 ·,l.(]2< .. 0.95 . 0.43 0.40 

12 ;: 1.03 ;, L03 0.46 0.54 0.43 0.41 0.78 o:n '•;.'L10(: 0.94 0.44 0.48 

13 ., l.01 ·.1.00 0.54 0.65 0.50 0.48 0.75 0.67 "l.05. 1. l.18 0.70 0.60 
14 0.99 0.95 0.64 0.74 0.62 ·o.58 032 0.26 0.78 0.74 1.64 U9 
15 •¿l.!)6 ... .o.98 0.52 0.60 0.50 0.47 0.47 037 .··1.53:: 1.44 0.12 0.11 ,, 24 / ' l.o2. / 1.00 / 0.71 O.B:l 0.80 0.70 0.76 0.75 / 0.79 0.64 032 034 
TI /',;.L02 ;J LOO 0.47 / 0.55 0.47 0.43 0.67 0.64 / 0..56 / 0.49 / 0.29 1 0.30 1 

28 0.99 0.98 0.56 0.65 0.53 0.49 0.90 0.80 0.69 0.63 0.44 0.44 

1 33 c·1m· "l.(fl 0.88 0.90 0.70 0.66 0.59 0.48 0.20 0.20 0.44 0.24 
;4 '0.9'L . ~L05 . 1.24 L.13.- 0.76 0.95 0:10 0.51 0.21 0.18 0.49 0.18 
35 0.81 0.81 l.ll'I, 1.33' 0.70 0.84 0.62 0,49 0.24 0.23 1.27 1.30' 
36 L05. L2l :;·L09.·"" ; 1.31 ;. 0.48 o.<7 0.89 0.85 037 037 0.85 0.85 
37 0.97 .• 1.113 .1.()4"; 1.18· 0.82 0.89 0.70 0.58 0.28 0.26 1.14 o.97; 
40 0.92 0.95 0.99::· .. us:. 0.84 0.89 O.SS 0.47 033 0.30 1.17 LOI!.' 

1 s 0.91 0.84 l.61 ; : L89 0.67 0.67 0.87 0.73 0.54 0.57 0.30 o.n 

6 0.62 0.62 lDt:· ,·¡.13 1.38·. ..:1.68 033 0.26 0.10 0.11 0.24 0.10 
7 0.70 0.7.l 1.504 1.81• 0.53 0.53 0.54 052 035 0.26 0.30 0.40 
8 . 0.95 1.12 1.0S'.'( 1.u· .. l.D7 .. · .. :0.78 • 0.10"" •. l;lQ 0.43 0.48 0.24 0.57 
9 O.G4 0.62 :. 0.96:;' : : LlS<,• 0.48 0.48 ·:.IJT1 " :0.92•. 0.86 0.87 o.os o.os 

" 1 1 0.68 1 0.69 / 0.72 0.85 1 . LS6. " ·"«JS2 ., 0.61 0.53 i:c.:.3.20 .;¡ 3.!J6 1 0.16 0.18 

1 2 1 0.87 0.87 0.76 0.92 0.79 0.74 0.61 o.62 !·· ·135· · 1 • ·1.30 039 1 034 1 

11 46 / ·1.01 1 :.t.(17 1 1.12 .,, .. 133. 1.2'7 .gus·. 0.72 / 0.79 1 0.30 1 031 1 0.99 1 1.111 1 

1 47 / 0.99 l 0.94 l 1,04.;.- 1.21'' 0.78 / 0.73 / 0.60 l 0.61 l 033 / 031 0.77 l to2 l 

"' ~ 



CUADROS 
ff USULTADOS SECTORIALES 19llOY 19115 (INDUSTRIAS SELECCIONADAS): INDICES DE ESLAIONAMIE!ITO f 

--· -· ... -·-- - ·-· PRODU1..1..1u~ INSUMOS RESPUESTA SALillO EMrl.IO INS. IMPOlrrAllCll 

r:==J~-]IWWI 1no 1 1915 1980 1 198! 111111 1 1915 1110 1 In! lllO 1 1915 1'80 1 1• 

¡u1ENES DE CAPITAL 1 .. 0.99 0.96 0.49 O.SS o.•3 º·'1 0.77 0.75 0.•9 0."8 0.61 OJ9 
49 0.97 0.94 0.64 0.78 0.48 0.'7 0.77 0.67 o.so Q .. 0."6 Q'4 

53 0.94 0.94 0.46 0.54 0.45 0.42 0.86 0.88 0.42 0.42 o.so OJS 

S6 0.95 0.89 0.48 0.54 0.49 . 0.44 0.61 0.48 0.29 0.24 ¡· 1.46 i<.UU~ 
S7 0.98 0.94 0.92 0.81 0.65 0.64 0.80 0.67 0.42 OJ7 0.74 0.74 

!Ei.Ectiüi:~I 61 1 o.BJ 1 o.84 ¡,1.01·;1.·1z:,l 1.11c:j.'.1m~I o.96 1o.9310.241 ~o1ll-ToKJ 

!i?:ERVICIOS 1 62 0.66 0.65 0.55 0.67 -o.49 - - 0:45 0.48 
64 0.75 0.74 0.61 0.75 
72 0.75 0.76 0.63 0.76 

Nota: Lu treas sombread.u muell.ran los valores superiores a uno. los cuales indic.an el grado de encadcnamicn10 
su~...rior al promedio ICdorial. 

0.76 0.49 
. ;1:.U~~ .:.~.Q.52:·~. 

o.ca 0.06 
0.52 0.49 
l.liO'·' 0.16 

OJfl 
OJS 
0.18 

"' N 



CUADROt 

INDUSTRIAS CON AL.TO GRADO DE ESlJtJJONAMIENTO EN 191111 

ABONOS Y FERTILIZANTES 
ENVASADO DE FRUTAS Y LEGUMBRES 
HIUDO Y TEJIDO DE FIBRAS BLANDAS 
INDUSTRIAS BASICAS HIERRO Y ACERO 
MOLIENDA mIGo y sus PRODUCTOS 
PRENDAS DE VESTIR 
PROCESAMIENTO DE CAFE 
PRODUCTOS CARNICOS Y LACTEOS 
REFINACION DE PETROLEO 

TOTAL 
% DE LA ECONOMIA 

ABONOS Y FERTILIZANl'ES 
AUMENTOS PARA ANIMALES 
CARBON Y DERIVADOS 
ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 
EXTRACCION DE PETROLEO 

12.5% 

INDUsmIAS BASICAS IIlERRO Y ACERO 
INDUsmlAS BASICAS METALES NO FERROSOS 
MINERAL DE IIlERRO 
MINERALES METAUCOS NO FERROSOS 
PAPEL Y CARTON 
PEmOQUIMICA BASICA 
QUIMICA BASICA 
RESINAS SINTETICAS PLASTICOS Y FIBRAS ARTIFICIALES 
SILVICULTURA 

TOTAL 
% DE LA ECONOMIA 

AGRICULTURA 
COMERCIO 

14 
19.4% 

ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 
EXTRACCION DE PETROLEO 
INDUsmIAS BASICAS HIERRO Y ACERO 
MINERALES METALICOS NO FERROSOS 
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OTROS SERVICIOS 
TRANSPORTE 

TOTAL 
% DE LA ECONOMIA 11.1% 

/NDUST111AS POTENCJALJLENTE INTEGRADAS EN 19811 

ACEITES Y GR.ASAS VEGETALES COMESTIBLES 
APARATOS ELECTRO·DOMESTICOS 
ASERRADEROS INCLUSO TRIPLA Y 
BEBIDAS ALCOHOUCAS 

CARBON Y DERIVADOS 
CARROCERIAS Y PARTES AUTOMOTRICES 

CEMENTO 
CERVEZA 
CONSTRUCCION E INSTALACIONES 
CUERO Y SUS PRODUCTOS 
EQUIPO Y ACCESORIOS ELECTRONJi::os 
GANADERIA 
IMPRENl'A Y EDITORIALES 
INDUSTRIAS BASICAS METALES NO FERROSOS 
JABONES DETERGENTES PERFUMES Y COSMETICOS 
MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS 
MINERALES METAUCOS NO FERROSOS 
MOLIENDA DE NIXTAMAL Y PRODUCTOS DE MAIZ. 
MUEBLES Y ACCESORIOS DE METAL 
OTRAS INDUSTRIAS DE LA MADERA 
OTRAS INDUSTRIAS QUIMICAS 

OTRAS INDUSTRIAS TEXILES 
OTROS EQUIPOS Y MATERIALES DE TRANSPORTE 

OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
PAPEL Y CARTON 
PETROQUIMlCA BASICA 

PRODUCTOS DE HULE 
PRODUCTOSMETAUCOSESTRUCTURALES 
RESINAS SINTETICAS PLJ\STICOS Y FIBRAS ARTIFICIALES 

VEHICULOS AlTI'OMOVILES 
VIORIO Y SUS PRODUCTOS 

TOTAL 
% DE LA ECONOMIA 

b) "Hodll adelank" 

31 
43.1% 
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ARTICULOS DB Pl.ASTICO 
ASERllADEAOS INCLUSO TRIPIAY 
CAtn'ERAS,,.Rl!NA,GRAVA Y ARCILIA 
CARROCERIAS Y PARTES AUTOMOTRICES 
CBMEHl'O 
GANAD E RIA 
HllADO Y TEllDO DE FIBRAS DURAS 
IMPRENJ"A Y EDITORIALES 
OT1tAS INDUSTRIAS QUIMICAS 
OTROS MINERALES NO METAUCOS 
OTROS PRODUCl'OS METAUCOS 
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 
PRODUCfCS DE HULE 
REFINACION DB PETROLEO 
SERVIOOS PROFESIONAU!S 
VIDRIO Y SUS PRODUCTOS 

TOTAL 
'JI, DE lA ECONOMIA 

ALQUILER DB INMUEBLES 
CARBON Y DERIVADOS 
OANADERIA 

16 
22.2% 

Hll.ADO Y TEJIDO DE FIBRAS BLANDAS 
INDUSTRIAS BASICAS METALES NO FERROSOS 
OTRAS INDUSTRIAS QUIMICAS 
OTROS PRODUCl'OS METAUCOS 
PAPEL Y CARTON 
PETROQUIMJCA BASICA 
OUIMICA BASICA 
REFINAOON DE PETROLEO 
RESINAS SINTETICAS PtASTICOS Y mRAS ARTIFICIAUlS 
SERVIOOS PROFESIONAU!S 

TOTAL 
% DE lA ECONOMIA 

13 
18.1% 

INDIJSTRlAS "CllEU.O DE BOTEIL'." EN 111611 

ABONOS Y FERTIUZANl1!S 
ACEITES Y GRASAS VEGETALES COMESTIBLES 
AUMEm'OS PARAANIMALES 
APARATOS ELECTRO·DOMESTICOS 
ARTICULOS DB Pl.4STICO 
ASERRADEROS INO.USO TRIPIA Y 
AZUCAR Y SUBPRODUCTOS 
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ARTICULOS DB ru.snco 
ASEIUIADEllOS INCLUSO TRIPIA Y 
CANl'ERAS,ARl!NA,GllA VA Y ARCIUA 
CARROCERIAS Y PARTES AUTOMOTRICES 
Cl!MENTO 
GANADERIA 
HILADO YTEllDODI! FIBRAS DURAS 
IMPRENTA Y EDITORIALES 
OTRAS INDUSTRIAS QUIMICAS 
OTROS MINERALES NO METAUCOS 
OTROS PRODUCl'OS METAUCOS 
OTROS PllODUCl'OS MINEllALES NO METAUCOS 
PRODUCl'OS DE HULI! 
lll!FJNACION DE Pl!TllOLl!O 
SERVICIOSPROFESJONAU!S 
VIDRIO YSUS PRODUCTOS 

TOTAL 
% DE IA ECONOMIA 

ALQUll.J!ll DE ltlMIJEBLES 
CARBON Y DERIVADOS 
GANADElllA 

16 
22.2% 

HILADO Y TEJIDO DI! ABRAS BLANDAS 
INDUSTRIAS BASICAS METALES NO FERROSOS 
OTRAS INDUSTRIAS QUIMICAS 
OTllOS PRODUCl'OS METAUCOS 
PAPEL Y CAATON 
PETROOUIMICA llASICA 
QUIMICA BASICA 
llEFINACION DI! PETROU!O 
RESJNAS SINl'ETICAS "-'STICOS Y f!BRAS ARTiflCIAl.ES 
51!1>.VICIOS PROFESIONALES 

TOTAL 
% DE LA l!CONOMIA 

13 
18.1% 

INDl.ISTRUS 'CUELLO DE BOTELLC" EN llNID 

ABONOS Y FER11UZ.ANTl!S 
ACl!n'ES Y GRASAS VEGETALES COMESTIBLES 
AUMENroS PARA ANIMAll!S 
APARATOS EUCJRO-DOMESTICOS 
AllTICULOIS DB PUIS11CO 
ASEllRA.DEROS INCLUSO TRIPLA Y 
AZUCAR Y SUBPl!.ODUCTOS 
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BEBIDAS AlCOHOLICAS 
CANTERAS,ARENA,GRAVA Y ARCIUA 
CARROCERIAS Y PARTES AUTOMOTRICES 
CAZA Y PESCA 
CEMENTO 
CERVEZA 
COMUNICACIONES 
CONSTRUCCION E INSTALACIONES 
CUERO Y SUS PRODUCTOS 
ENVASADO DE FRUTAS Y LEGUMBRES 
EQUIPO Y ACCESORIOS ELECTRONICOS 
HILADO Y TEJIDO DE FIBRAS DURAS 
IMPRENTA Y EDITORIALES 
JAllOJ'lES DETERGENfES PERFUMES Y COSMETICOS 
MAQUINARIA Y APARATOS El.ECTRICOS 
MAQUINARIA Y EQUIPO NO El.ECTRICO 
MINERAL DE IIlERRO 
MOLIENDA DE NIXTAMAL Y PRODUCTOS DE MAIZ 
MOLIENDA TRIGO Y SUS PRODUCTOS 
MUEBLES Y ACCESORIOS DE METAL 
OTRAS INDUSTRIAS DE LA MADERA 
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
OTRAS INDUSTRIAS TEXILES 
OTROS EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS 
OTROS EQUIPOS Y MATERIALES DE TRANSPORTE 
OTROS MINERALES NO METAUCOS 
OTROS PRODUCTOS ALIMEm'!CIOS 
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 
PRENDAS DE VESl1R 
PROCESAMIENTO DE CAPE 
PRODUCTOS CARNICOS Y LACTEOS 
PRODUCTOS DE HULE 
PRODUCTOS MEDICINALES 
PRODUCTOS METALJCOS ESTRUCTURALES 
REFRESCOS EMBOTELLADOS 
RESTAURANTES Y HOTELES 
SERVICIOS DE EDUCACION 
SER VICIOS FINANCIEROS 
SERVICIOS MEDICOS 
SEVICJOS ESPARCIMIENTO 
SILVICULTURA 
TABACO Y SUS PRODUCTOS 
VEHICULOS AUTOMOVILES 
VIDRIO Y SUS PRODUCTOS 

TOTAL 
% DE LA ECONOMIA 

51 
70.B'J> 
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Co"espondencia enrre índices de eslabonamiento 

La asociación entre los fndices de eslabonamiento permite obtener una "radiografía" 
de las prin5ipales características de la estructura industrial en un momento 
determinado (ver de las gráficas 11 a 27). La correlación gráfica de los índices de 
encadenamiento corrobora Ja escasa integración del aparato productivo. Los efectos 
inducidos de la expansión de sectores "clave" son nulificados por la existencia de un 
g_ran número de ramas con poca capacidad de respuesta o integración intersectorial. 
En general, se pueden extraer los siguientes aspectos: 

1) Existe una asociación negativa entre los multiplicadores de producción "hacia 
atrás" y los multiplicadores de empleo y salario. Esto indica que, en promedio, los 
sectores con mayor eslabonamiento productivo "hacia atrá.S" no necesariamente 
tienen un impaclo similar sobre tales variables ante aumentos en Ja demanda final. 

2) Por el conlrario, se observa una tendencia positiva entre los multiplicadores de 
producción y los multiplicadores de expansión de salario y empleo. Esto significa 
que la instalación de una planta productora de bienes con alto coeficiente de 
integración gener~ndircctamente mayor cantidad de nuevos empleos y expande el 
ingreso asalariado . 

3) Las ramas que se encuentran integradas como abastecedoras presentan una leve 
tendencia negativa tanto con los multiplicadores de salario y empleo como con Jos 
multiplicadores de expansión para estos mismos indicadores. Lo que indica que el 
impacto sobre el producto que se pudiera esperar al estimular este tipo de ramas no 
es el mismo que el efecto sobre el ingreso asalariado y el empleo. 

4) Se observa una tendencia positiva entre los multiplicadores de producción y de 
insumo con los requerimientos de insumos importados. Es decir, al favorecer a 
aquellos sectores con altos coeílcientes de imegración (tanto de producción como 
de insumo) se genera también un mayor flujo de imponaciones directa e 
indirectameme. 

5) Existe una 1endencia positiva entre los coeficienles totales de empleo y salario. 
Aquellas ramas que tengan un mayor impacto sobre el empleo, lo tendrán también 
en maY,or generación e.fe ingreso asalari::ido (directo e indirec10, según el nivel 
ocupac1onaJ que posean. 

6) La correlación entre los multiplicadores de respuesta y el resto de las variables 
muestra una tendencia ne~ariva, excepto con el multiplicador de empleo que es 
fundamentalmente determinado por la producción agrícola. Esto implica que, dada 

33 Ver Puchet, ibid., INEGl, op. cit. La correlación gráfica entre los muhiplic.adores de insumo y el 
resto de fo.s vari3bles no es del lodo riguroso. El mulliplicador de insumo expresa relaciones por el lado 
de fa ofcrla, en tan10, el reSlo de los mulliplicadorcs 1icnen una lógica por el lado de la demanda. Se ha 
decidido ptc~nlar estJ concf3dón con 1.1 finJ!id.'.ld de moinlcncr una homogeneidad con el resto de las 
asociaciones. 
3-t Es importanle rcm:arcar 1:1 diferencia entre los niultiplicadures y los mulliplicadores de cxparui6o. 
Estos Cillimos h:1cen referencia a la gcner3ci6n de insumos indirectos por unidad de insumos dirccios 
incorporados a un nuevo proceso productivo; por su parte, los multiplicadores mucslran el i.ncremcolo 
de una variable cuando aumenta. la demanda finaJ. Ver Millcr y Blair, op. cit., cap(lulo 4. 
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las condiciones estructurales de la economía y el gran número de sectores poco 
integrados, se nulifica el efecto que pudiera tener la demanda de Ja economra sobre 
el ingreso asalariado. 

En general, la estructura productiva está configurada de tal manera que, por un 
lado, afecta a las variables de ingreso asalariado y empleo y por el otro, mantiene 
una mayor sensibilidad al comportamiento del sector externo. Esto implica que el 
funcionamiento estructural de la economía mexicana dependió de la tendencia del 
nivel salarial y del empleo. 

En este sentido, los sectores que están más eslabonados desde el punto de vista de 
la generación del producto son (desde el punto de vista de la demanda como de la 
oferta): industrias básicas de hierro y acero y abonos y fertilizantes (ver gráfica 11), 
industrias que no necesariamente estimulan el empleo y el salario en el sistema 
económico. En 1985 se incorporan los sectores qufm1co-petroqufmicos. 

A pesar de que la estructura productiva no cambia de manera significativa, de 1980 
a 1985 se dieron modificaciones en la composición de los sectores "líderes". Se 
reduce el peso de los sectores productores de bienes básicos en favor de los 
productores de insumos, fundamentalmente los relacionados con la producción 
petrolera. Aumentan su importancia Ja producción de abwos y fertilizantes, 
refinación de petróleo, petroqufmica básica y resinas sintéticas . La reducen carnes 
y lácteos, procesamiento de café, envasado de frutas y legumbres, prendas de vestir, 
hilados y tejidos de fibras blandas y cuero y sus productos (ver apéndice 
estad!stlco). En 1985 se incluye la rama de minerales metálicos no ferrosos que en 
1980 ocupaba la posición 24. lQué si~nifican estos cambios? Es probable que la 
reducción del peso de los sectores de bienes básicos obedeció a la menor capacidad 
adquisitiva de la población lo que reduce la demanda de productos de estos 
sectores. Esta tendencia se viene observando desde 1960, donde la participación de 
las ramas de bienes básicos en el PlB total se ha reducido, incrementándose la de 
bienes intermendios (cuadro 10). 

CUADRO JO 
JERARQUIAS SEGUN L\ PART!ClPACION EN EL PIB 

(se considera únicamenle al seclor manufaclUrcro) 

POS. 1960 1975 1980 1985 
1 24 27 46 33 
2 11 46 27 46 
3 14 24 33 24 
4 13 38 24 27 
5 46 56 56 37 
6 33 33 51 38 
7 27 11 38 13 
8 28 13 45 31 
9 45 45 31 45 
10 19 51 13 11 

Fu~atc: Villarcal. p. 378·379 

35 Pctroqulmica bislca y abonos y ícrtiliz.antcs son cbsific.adas como importadoras ocias. Cunr J~ 
Tran.rjormoc:i6n en ti pal1'6n de es~c:ializoc:i6n y comercio o:ten·o, dtl ucror manu/acrurtro muico110 
I'J78-J9lf1, NAANSA·ILET, Mtuco, 147 pp .. 
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La creciente importancia de la producción de bienes intcrmendios viene a ser el 
resultado de la consolidación de las industrias que surgen a partir del auge petrolero 
de finales de la década de los setenta, lo que implicó que para 1985 la <linámica 
económica gravitara entamo a la producción petrolera y petroqufmica. 

O.IS 

GRAFICAII 

INDICES DE ESLABONAMIENTO, J,/EXICO 1980 
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GRAFICA 12 

INDICES DE ESLABDNAMIENl'O, MEXICO J 980 
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Fuente: CUadtos 9 y 11 del aptndicc C51.adlstico. 



GRAFICA.13 

INDICES Dl!l ESLABONAMmN'JTJ. ME1CICO .J. 980 
PRO~ 

Jl.ll Mt1UrrUCADO• DI~ 
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o o,a o,4 o.• o.a 1 1.z ... 
llUJ.nPLIC.ADOll O. PRODUC'CION: HACIA AftUS 

Fceatc: CUadros S y 11 del a~ndice csladfstico. 
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GRAFICA.14 

INDICES DE ESLA.BONANIENTO, JLEXICO ,Z 980 
l'RODUCCJOll-lllll'r..J 
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O ~ ~ ~ ~ I Y U 
llUJ.ffPUCADOR DI PRODUCCIDN: HM:IA Ant.ILf' 

F•atr: CUadtos S y 9 del a~ndice es!ad!stico. 
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MUL'l'lPUCADOR DJl PRODUCCION: llACIA Af7US 

Fuente: cuadros S y 13 del a~odicc estadístico. 
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GRAFICA 16 

INDICES DE ESLABONAMrENTO, UEXJCO 1980 
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Fuente: Cuadros 7 y 9 del apdndicc c.s.tadi'stioo. 

TITlllS/erencla lnlmectorial de tecnologia: simulación 

La finalidad de esta sección es mostrar los efectos que tendría un posible "cambio 
tecnológico" sectorial sobre el aparato productivo (considerando las condiciones 
tEcnlcas de la industria en 1980. Esto se realiza reduciendo el coeficiente de empleo 
directo para algunas ramas y manteniendo conslantcs los coeficientes de trabajo del 
resto. Posteriormente, se premulliplica el nuevo vector de empleo por la matriz 
inversa para obtener otro vector de trabajo total. AJ reducir el valor de cada 
industria, se supone '1,Ue no ha~ movilidad de trabajado1cs y que sólo se hace 
referencia a las condiciones tEcrucas de la producción. Se supone adem!s fijos los 
coeficientes tEcnicos. 

Esta reducción del contenido de trabajo por unidad de producto CD una rama, 

~i~c"~"o~~~~::~ºt~~l= ~~~~i~~~~;~:~;;~~Jc~ºct~~l'.:;~~Wer algún efecto cD 

Scg6n la estructura industrial, los sectores 'l,Ue requieren mayor cantidad de empico 
directo e indirecto para producir una umdad de producto son: agricultura (1), 

36 Eslc ejercido se inspira ca la demostración de inlcrdepcodcncia que Morishima presenta ea IU 

hDro aabrc la Teorl11 Duo/ dtl VolOI' ca el c.1pflulos 1 y 2. El cambio ca la utilmci6a factorial del 
empleo 1C cctlc:ndc como variacÍ<>Dc$ CD el coolcnido de trablJo por unidad de produdo lo que pera 
este c}C1'dcio lmptica Dla)'OI' nM:1 produdivo, La simullci6a csti cxprcaada CD l~rmlnoa de 
lra.nsfcrcnda de licmpo de trabajo. 
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iwwlerla (2), procesamiento de café (15), azúcar y sus productos (16), frutas y 
feJW1lbres (12); molienda de trillo (13), cámes y IActeos (11), otros productos 
allinenticios (19), servicios educativos (69) y canteras, arena, grava y arcilla (9). La 
composlci6n de las primeras diez ramas en lo que se refiere al coeficiente de 
em¡ileo directo (trabajo) por unidad monetaria de producto se divide Msicamente 
en los sectores agrícola y de servicios, entanto que los requerimientos totales 
(directos e Indirectos) incluyen a las ramas productoras de bienes alimenticios cuyos 
coeficientes de empleo directo son menores en comparación con el resto de las 
ramas. Por ejemplo, la rama 19 ocupa la posici6n 48, la rama 12 el lugar 25, la rama 
13 se ubica en e1 lugar 20. Sin embargo, estas ramas pasan a ocupar los primeros 
lugares al considerar Jos efectos indirectos. debido a que requieren de una gran 
cantidad de trabajo para producir una unidad de producto para la demanda final 
(ver grAficas 28 y 29). ESto se observa en la relación de los multiplicadores de 
empleo (RO) y los multiplicadores de expansi6n del empleo (EX) o tipo 1 como los 
llaman Miller y Blair, los cuales son altos. Lo anterior se puede explicar por el 
hecho de gue existe una gran relaci6n intersectorial de las ramas productoras de 
bienes Mstcos (fundamentalmente alimenticios) con el sector agr!co1a, que destaca 
por absorber una gran cantidad de empleo y también por su baja productividad y 
retraso tecnológico. 

En la gráfica 30 se presenta un ejercicio en donde se simula el efecto que tendr!a un 
aumento de la productividad del sector agr!cola sobre el resto de las ramas al 
reducir en un 50% su coeficiente de trabajo directo. Como se observa, las ramas que 
presentan un mayor grado de sensibilidad al componarniento de la produca6n 
agrícola son las que producen bienes básicos, tanto alimenticios como textiles. El 
mayor efecto lo tienen las si~ientes ramas: procesamiento de caf~ con una 
reducción de su multiplicador de empleo en 43% (el mAs alto registrado), In 
producci6n de azúcar y la producción de bebidas alcoh61icas con un decremento del 
35%, molienda de nixtamal y productos de maíz así como aceites y grasas vegetables 
comestibles con una reducción del 32%, la rama productora de alimentos para 
animales se redujo en un 30%1 las ramas que presentaron una disminución entre 
25% y 30% son: molienda de trigo, envasado de frutas y legumbres, otros productos 
alimenticios, tabaco y sus productos; la ganader!a y la producci6n de carnes y 
lácteos disminuyeron en 22% y 20% respectivamente. En el sector textil se registran 
los siguientes efectos: hilados y tejidos de fibras blandas e hilados y tejidos de fibras 
duras con un 24% y 20% respectivamente. Lo anterior es una evidencia empírica 
del vínculo que existe entre el sector agrícola y el sector manufacturero productor 
de bienes básicos., en donde la productividad del campo tiene incidencia directa 
sobre la r,roductividad en la industria. En el resto de las ramas prácticamente no 
variaron as necesidades de trabajo. 

Esta relación agricuhura·manufacturas de bienes b~sicos no es recíproca, es decir, 
en el intercambio industria·agricultura no se observa nin~na transferencia en la 
CStructUra productiva (ver gráfica 31). Al variar la productividad o el coeficiente de 
trabajo directo (si este se puede tomar como un indicador de productividad/ en las 
ramas productoras de bienes básicos no se registra ningl!n cambio ni en e sector 
agrícola ni en el resto de las ramas, solo se verifican variaciones dentro del compte¡·o 
manufactUrero de alimentos. Esto quizás pueda ser una obviedad puesto que a 
producción de este sector no tiene incidencia directa sobre el proceso Oc producción 
ilel campo, son bienes de consumo inrnendiato o salario que afecta 
fundamentalmente los niveles de subsistencia de la población. 

De esto se puede inferir que un aumento en la productividad en el campo tiene una 
repercusión directa en los niveles de vida de la población en generar ya influyen 
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sobre la capacidad de consumo del salario (esle puede definirse como el recíproco 
del multiphcador de empleo). 

El sector de bienes de capital no presenta relaciones significativas. en términos de 
transferencia de valor (en unidades monetarias), con Cl resto de los sectores. Se 
realizaron dos ejercicios (ver gráficas 32 y 33). En el primero se modificó el 
coeficiente de lrabajo de la rama produc1ora de automóviles (56), no se observó 
ningún efecto sobre las demás ramas, solamente se modificó el multiplicador de 
empleo de la misma. En el segundo ejercicio, se redujo el coeficienle de trabajo de 
!odas las ramas ubicadas en el sec1or de bienes de capital (de la 48 a la 58). los 
resultados fueron similares a los obtenidos en el primer CJCrcicio. Los mayores 
efectos se dieron en la rama pesca (4) con una variación de 3%, refrescos 
embotellados, cemento, industrias básicas de hierro y acero y otros servicios 
sufieron una modificación de 2% en su mul~Elicador de empleo. De esta forma, no 
existe nexo alguno (o es muy poco signilicativo) entre los bienes de capital 
producidos internamente y el resto de los sectores. 

El sector servicios (de la rama 62 a la 72), a diferencia del de bienes de capital, 
presenta una mayor integración con el conjunto de sectores. Los servicios de 
transporte, comunicación. comercio, etc. fonnan parte importante de los procesos 
productivos de todas las industrias. Una variación en la productividad de este sector 
repercute sobre la productividad de las demás (ver gráfica 34). En el ejercicio de 
simulación para Mc!:xico, la reducción a la mitad del coeficiente de trabajo de este 
sec1or generó un decremento promedio de 10% del muhiplicador de empleo en el 
resto de las industrias. 

El seclor pelrolero forma olro grupo a pano. Modificando el coeficienle de trabajo 
de la rama dedicada a la extracción de petróleo, las ramas que respondieron a esta 
siluación fueron la de refinación de petróleo (33), la pelroqu!mica (34) y la 
eleclricidad (61), con un decremenio de 8%, 6% y 3% respec1ivamente (ver gráfica 
35). 

Si se consideran las medias simples para cada simulación se tiene que la agricultura 
y los servicios tienen una mayor influencia sobre los requerimientos de empico total 
en el conjunto de sectores. principalmente en la industria manufacturera. En 
general, la reducción en el coeficienle de irabajo de la agricuhura y los servicios 
provocaron un decremenlo del 14% y 12% en el multif.licador de empleo de toda la 
economía, el sector de bienes de capital, alimenlos y a extracción de petróleo sólo 
registraron un efecto de 4%, 3% y 0.2% respectivamente. Es1os resultados pueden 
no ser sorprcsivos puesto que el sector agrícola y el de servicios absorben una gran 
pano del personill ocupado. Lo interesanie consiste en los efectos de la 
transferencia de productividad vfa el intercambio intersectorial en los procesos 
productivos de las induslrias. 

En general, se pueden extraer las siguientes conclusiones de lo anterior: 

1) La produclividad indus1rial en los rubros de bienes básicos está ligada a 13 
productividad en el campo. 

2) El sector servicios tiene efectos sobre el total de los sectores. 

3) Las modificaciones en el proceso produclivo del sector de bienes de capital no 
tiene repercusión alguna o significativa sobre el conjunto de los sectores. 
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CONCLUSIONES GENERALES DEL CAPITULO 

El aparato industrial lepdo del modelo de sustitución de importaciones mostró 
serias deficiencias a mediados de los setenta y las confirmó en la crisis de 1982. 

En los Inicios de la d!cada de los sétenta al parecer habla culminado la sustitución 
de bienes de consumo básico y se babia avanzado en la de consumo durable y 
al¡unos bienes de capital. La cada vez más importante presencia de iodustrias con 
uso iotenslvo de tecnología extranjera e insumos importados (automotriz, metal· 
mec&nlca, qufmic:o-petroqu!mlca) y con escasa Integración nacional, mantuvo una 
presión constante sobre la balanza comercial. En la crisis de 1976 el aparato 
productivo no pudo hacer frente al Incremento de la demanda que generó el 
aumento del aastc? del gobierno y el endeudamiento externo; asl como tampoco Ca':.i. QllU de ~nerar una corriente de exportaciones neoesarias para el 

oto de rtaciones de insumos y equipo para las industrias 
produeloru de bienes consumo durable y de capital. · 

Con el auge petrolero se abrieron las posibilidades de corregir las deficiencias 
estructurales presentes en la industria. Sin embargo, el flujo de divisas obtenidas no 
se encamio6 hacia aquellos sectores que re9uerfan reestructurar sus procesos 
productivos, sino que se dió más bien un recicla¡e al interior del complejo petrolero 
y se descuidaron las ramas de consumo básico y el sector agrícola. 

Todo esto condujo a que en 1980, el 71% del total de industrias no estuviera en 
condiciones de hacer frente al incremento de la demanda, el 44% no estuviera 
eslabonada "hacia atrás" y el SS% no lo hiciera "hacia adelante". Por otro lado, 
resulta interesante observar la dependencia de los insumos imponados para la 
mayoría de los sectores (ver gráficas 11 y 12 en el a~ndlce gráfico), incfuyendo 
aquellos que se suponla hablan sido sustituidos como algunos bienes báSicos. 

De esto se deriva que la crisis de 1982 no es sólo producto de la calda de los precios 
Internacionales def petróleo o de la ~rdida de gestión del estado, sino que tambi~n 
fue la e"Jlresión directa de la ineficiencia, desarticulación y heterogeneidad 
industrial imperante a principios de los ochenta. 

Los sectores que estaban en posibilidades de conducir la dinámica económica en 
1980 eran f\indamentaJmente las industrias productoras de bienes básicos: 
alimentos y textiles. La expansión de estas ramas dependía por un lado de la 
capacidad adquisitiva de población y por el otro, de las condiciones productivas del 
sector !'frlcola. Al no incentivar la próductividad en el campo ni elevar la capacidad 
ad~isiuva del salario, el efecto que pudieron lener estas ramas en la economía 
quedó nulificado. 

Por otro lado, y debido a las inversiones realizadas durante el auge petrolero, el 
sector qu!mico-pctroqu!rnico (que aún requirió de una imponante cantidad de 
insumos importados) adquiere relevancia como una de las industrias más integradas 
eo la ecooomla. Esto significa que muy probablemente, el sistema pudo mantener 
pausados ritmos de crecimiento hacia mediados de los ochenta en tomo aJ 
crecimiento de esta industria. 
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CONCLUSIONES 

l.ol modelOI de lllilisis ioterindustrial pennlteo entender y describir la ~lejiclad 
del funcionamiento del sistema económico. La virtud de este tipo de estudio 
co111l1te en que se considera a la economla como un complejo de 10terrelaciooes 
entre loa dlltlntOI agentes económicos. En este sentido, es importante entender que 
no ae e1tj trabajando con un sistema de sim¡>les agregados sino con todo un 
complejo de m6 tif.les interrelaciones gue se llevan a cabo en el proceso de 
Intercambio entre as unidades productivas. en donde el comportamiento de un 
sector afecta en mayor o menor medida la producción de los deioú. Este efecto es 
cauudo en primera instancia JX!r factores cxógenos a las condiciones productivas de 
lu lnduatriu. El Impacto inicial lo tiene el incremento en la demanda (o en el valor 
qre_11do) para un sector en particular y de ahl se establece toda una cadena 
prodUt:ttWI qw Involucra a un grupo de induJtrias que conforman una serie tú delos 
~'- n«eJarios para saJisfacu el impulso iiilcial que caus6 la damanda. La 
apraldn matemdlica de esto proceso ~ oncuoura en coda uno de los coofidenl_os de la 
In- tt. la matriz de Leo111ie(. Desde el punto de vista de la oferta, el ÍJ!l.PUlso 
Inicial lo tleae una urúdad adicional de trabajo y capital. El entender el significado 
de e1ta matriz que involucra todo el complejo de relaciones directas e indirectas, 
Implica comprender el funcionamiento de la econonúa en rorrna por demAs 
compleja. No se trata de urúdades separadas y aut4r'\uicas sino de 
lnteñlependendas que deterrrúnan el perfil de la estructura 10dustrial de la 
econotñlL En este aspecto recide la importancia de la matriz multiplicador o de 
requllllOI directos e indirectos y se aleja de la idea tradicional de utilizar la matriz 
lnveru eadualvamente para estimar montos de producción bruta dado un vector de 
demandL 

El penaar el wtema económico como UD todo integrado y tener un instrumento que 
Identifique esta característica, perrrúte descubrir las debilidades y sutilezas de la 
estructura procluctiVL A partir de la matriz multiplicador es posible realizar al~nas 
•r,l'Olllmacfona en tomo a qu~ industrias son las que presionan en mayor medida la 
d n'1nlca económica y cuáles son las causantes de los cuellos de botella en el flujo 
lnterinduatrial. El cllculo de los coeficientes de integración. de encadenamientos o 
almplemente multiplicadores se realiza a partir de los coeficientes a;¡ de la matriz 
de requerlmleatOI directos e indirectos (o d¡j de la matriz de entreps). La 
eatlmai:lón de loa coeficientes de encadenamiento de producción y de insumo se 
obtienen directamente de la matriz multiplicador, por el lado de la demanda, 
muklp/kadtHa tk producción, y por el lado de la oferta, multiplicadOllS do insumo. 
De la misma forma (por el lado de la demanda) es posible derivar coeficientes que 
¡>errnitan ldentiílcar aquellos sectores que representan "cuellos de botella" en las 
ílistlntas rases del proceso de producción, esto se han denominado multiplicadores de 
respuesta. 
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Los multipllcadores de ingreso asalariado, empleo, importaciones, de capital, etc., 
se obtienen como una aproximación al aprovechar la serle de ciclos productivos de 
cada coeficiente a;¡. Esto es debido a que tales indicadores no están considerados 
directamente en la .matriz de transacciones interlndustrlales. El mecanismo por el 
cual 1e relliza tal acercamiento es multiplicando el coeficiente t~cnlco de cada 
varúllle por lns coeficientes a;¡. Ea dedr, d cot1/icien1e ttcnko reprewUa la amddad 
de ltllarii>, empleo, etc., por wúdad de pmducci6n, en tan/o que cada sumando de la 
ICIV de ClllliNu prodiu:tivas (de IM coeficienta aq) ,.presCll/a una cantidad 
ddmnlnoda de ptOilucto, CJ factible entonca mrau la patte proporr:Jonal requaida de 

. cada variable m lol dNait:i$ procatJS produalwn contempladM en cada uno de loJ """"""°' de· lol coefldenta aq. Se obtiene u~ una ~oxlmadón a los erectos 
directcs e Indirectos que causa una unidad de demanda finll sobre el resto de los 
Indicadores macroecoñ6mlcos. En el proceso 1e determina la Importancia de cada 
leCI« ca la 1eneracl6n de tales agrepoos. . 

Apllcac/6n mrpúica 

El antllsls de eslabonamientos reveló la escasa integración lnterlndustrial y 
heter"lineldad estructural del ªfarato productivo merlcano a mediados de los 
ochenta • Esto 1e reOeja en que e 7191> de los sectores econ6mlcos no estuviera en 
condiciones de respoooer a incrementos en la demanda finll de toda la economla 
(alrededor del ~ en relación a la demanda de Insumos Intermedios), el 449'> no 
pudiera generar efectos de "arrastre" y el 5891> no lograra estimular la producción a 
travá de una mayor oferta de bienes. A esto se le agrega el heclio de que la 
eXJ>&DSión lndustriaJ aun requería de considerables montos de importaciones, sobre 
toilo en lu ramas productoras de bienes allmentidns, textiles y qulmicos. 

1 T .. ""' .. oido lrolodaea divenoo ahlclloo tobre la ecoaomla ..-e-A. Huerta, V. Feija6, 
Mjpd A. ltt.er., H. Guilllo Romo, ci111doo ea el ca¡>ftulo 3). SiD cmbuF. Cito& IC baA buodo ea las 
pudco 1...ie.du de b lodic:adorea ._6mlcoo a aMI apcpdo o por dMalooea -orialea 
11111 1lopr a la duir...a6a de do& cll¡iro& preaeorc eo la marriz de luumo produdo, lo que Impide ==Du industria1 que 1imi1an la capacidad productiva de la ccoaomra o que por el contrario 

Elle .... ha considerado eulusivamcntc lu varilblea pre.enles en d modelo bisico de lmumo
prodac::to: •muda rmaJ. valor agregado y compu y \-'eall de insumm intermcdk& No se introdujo kll .....,,_de law:ni6n (privada y extranjera), raaanciamicnlo (ahorro, deuda, cte.), tipo de cambio y 
b dodoo de la ealr\ldura de mercado (ollgopolio& y m-lioo). 
A .._,. de dipai6a. ua aspedo rclcvanlc a d de 11 cvoluciOa de la1 pre.dm, la cual m0"16 poca 
variaci6m: pan cada una de las vuiablC5 ul.ilizadas: producci6n bru1a. comumo intermedio y PIB. Sin 
cmhmso. dado que se uabaja ma relaciones entre \'al'Ílblcs. rcsuhabl innecesario dcfladar b 
ele8uloi imw>llla'adol u bi matriz de 1985; solamcalc se dcl1ac:l6 d multiplicador de empico pucsao 
q11e imlenfcaa de. vubblca de distinta naturaleza: n6mcro de trabajadores y producd6a bruta. Se 
utiliz6. pcw lo tanlo, la malriz de insumo-producto de 1985 a precios corricnlcs.. 
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El análisis de la estructura productiva realizado por medio de los encadenamientos 
industriales muestra que solamente el 12.5% del total de ramas presentaba un 
elevado grado de encadenamiento "hacia atrás" y 19.4% "hacia adelante". De estos, 
los sectores con posibilidades de conducir el crecimiento económico con base en 
efectos de •arrastre" eran principalmente los productores de bienes salario ( y 
algunos insumos textiles, ver cuadro 9 en el cap. 3) y la producción agrlcola (ver 
ejercicio de simulación en el cap. 3), ramas que además se caracterizaron por cener 
procesos de producción con alros requerimientos de trabajo total (que a priori 
j>odrlan ser catalogados como intensivos en trabajo, ver cuadro 8 cap. 3). Estas 
ramas tienen la particularidad de que al aumentar la demanda de sus productos no 
se presenta una presión significativa sobre el nivel de importaciones {excepto en 
procesamiento de malz y aceites y grasas vegetales). sin embargo, su expansión 
mdustrial si repercute negativamente sobre la balanza comercial (ver gráficas 11 y 
12 en el apéndice gráfico), es decir, Ja instalación de nuevas unidades para estas 
ramas requiere de una cantidad de insumos importados en forma indirecta mayor 
que de insumos nacionales indirectamente. Por su parte. los sectores que tienen un 
mayor efecto integrador •hacia adelante• son Jos productores de energía eléctrica. 
exlracción de hidi'ocarburos y carbón. Estas industrias presentaron una mayor 
capacidad de abastecimiento por unidad de insumos primarios. Lo que significa que 
aJ incrementar su valor agregado se afecta positivamente la prodllcción de otras 
ramas en donde sus productos son utilizados como insumos, principalmente en la 
industria químico·petroqufmica y siderúrgica. 

Durante la primera mitad de Jos ochenra, el sector químico·pe1roquímico desplazó 
al sector alimentos como eje integrador. Producto de las inversiones realizadas 
durante el auge petrolero, esta industria Uesó a generar importantes efectos de 
eslabonamiento tanto "hacia atrás• como "hacia adelante" (ver cuadro 8 cap. 3). No 
obstante, se caracteriza por ser intensiva en capital (sus requerimienlos de trabajo 
total son mínimos), por Jo que sus efectos sobre el nivel de importaciones es elevado 
(principalmente en qulmica básica, resinas sintéticas y otras industrias qulmicas}. 

La asociación de los Indices de eslabonamiento r las conexiones de las cadenas 
productivas arrojan también una idea general de escaso efecto integrador en la 
estructura productiva. La correlación gráfica de Jos Indices (p. 69-77} no 
presentaron una tendencia precisa de interrelación entre sectores y los efectos de 
estos sobre algunas variables macroeconómicas (excepro con Jos multiplicadores de 
expansión industrial). De esto se despÍende, de manera muy general, que el 
incremento de Ja demanda final no afec1a en el mismo sentido el comportamiento 
del ingreso salarial y del nivel de empleo, solamente las imponaciones mue~tran 
crecirrilento. Por otro lado, en el h1polético caso de •cambio tecnológico"' , la 
transferencia intersectorial de tecnología tuvo niveles ~o significativos. EJ mayor 
efecto fue en agricultura y servicios. sectores que al reducir a la mitad sus 
requerimientos de trabajo por unidad de producto, redujeron en promedio 14% y 
12% respectivamente el tiempo de trabaJO total de la econonúa. La agricultura 
presentó mayores efectos sobre las ramas manufactureras alimenticias y textiles, en 
tanto el efecto de los servicios fue más homogéneo a través del sistema. El resto de 

2 Para los fines de este lrabajo, por cambio ltcnico se cniicndc rcducciOn de licmpo de trabajo poc 
unidad de producto manlcniendo con.!.fan1cs los requerimientos IOfalcs de insumo y sin cambio ca el 
nivel de ocupació11. La inrcnclón es ob$crvar el eíeelo que Ja variación en la uliJi.zaciOa del (actor 
lu.bajo ca una rama tiene sobre los rcquerimicnlos de empico de otras. fura idc.J ~ inspira en la 
demostración que realiza Morishima (Trorio Dual del Vo/Ot") sobre k>:s cambios ea el valor s.ed.orial y 
sus e(cdos en el sislema. 



las indultrlu generaron reducciones Inferiores a 5%, entre ellas se encuentran 
bienes de capital (incluyendo automotriz) y extracción de petróleo. 

Tratar de caracterizar la estructura económica de M&ico con base en estos 
resultados puede ser ricsgoso. No obstante, se resulta sugerente aventurar algunas 
caracterutlcas que están prescnte5 en estudios bajo otro tipo de análisis. 

En general, hacia la primera mitad de Jos ochenta, el sector industrial presentó un 
mayor grado de integración. Sin embargo, esto encuentra mayor explicación por la 
recesión económica y la devaluación que por condiciones productivas. 

De 1980 a 1985, el aparato productivo mexicano presentó los siguientes aspectos: 

!) En este periodo la expansión industrial (nuevas inversiones en instalaciones) 
mantuvo una marcada dependencia a la imponación de insumos y equip<»; no 
obstante sólo algunos sectores presionaron la balanza comercial ante aumentos en 
la demanda la demanda final (ver cuadro 13 en el atJéndice estadístico). Esto tíltimo 
pudo Implicar exceso de inventarios o capacidad ociosa, de esta manera, es factible 
que un aumento en la demanda pudiera ser cubierta con producción en existencia o 
un aumento en Ja escala productiva. 

2) Existen limitantes estructurales ante un posible crecimiento "artifici~" de la 
econonúa, es decir, aquel que no tiene un sustento en la producción interna . Hacia 
mediados de los ochenta se incrementaron los requerimientos de trabajo por unidad 
de producto y_ se tuvieron sigrúficativos diferenciales de variación en la 
productividad. Esto implicó serias deficiencias en la capacidad de producción de la 
economía Y.Pone en evidencia el atraso tecnológico y escasa integración real en la 
industria. Tales características nulificaron el posible efecto expansivo que pudo 
haber tcnid~ el aumento gasto público, la emisión monetaria, el aumento de 
cr~ditos, etc. ; fenómeno que no tiene respaldo productivo. 

3} La impqrtancia de los sectores productores de bienes salario en el crec~ento 
económiéoO. Esto no significa que sean los ejes vcnebrales de la acumulación pero 
si constituyen puntos •clave" que permiten en un determinado momento agilizar la 
transferencia de productividad a través del sistema. Su efecto integrador está en 
fuoción, principalmente, de la capacidad adquisitiva del salario. Al contraer el 
ingreso de las familas, se limitan los espacios mercantiles para Ja realización de la 
producción de estas industrias y por lo tanto se nulifican Jos mecanismos de un 

3 Fenómeno que puede ser relacionado con lo que Villareal denomina •de.sustitución de 
imporu.cioocg•. 
4 &ta idea se encuentra ca Huerta. Rivera., VaJcnzucal. Guillto Romo. 
5 Esto se observó co la ai.s.is de 1982. doodc quedaron al dcsc:ubierto algunas r~ccioocs 
cst.ructuralca de la expansión económica observada en el periodo 1978-1981 y por lo tanto la aula 
capacidad dcJ sector productivo (no petrolero) como eje conductor del accimicnto económico. 
6 C<mmllar. COI.re otrm. en los lrabajos de Arocbc y Galiodo. op. cit. yOrtiz Etctbcrto, op. cit. 
7 &. importanlc rcsa.Jtar el hecho de que no occcsari.ameotc Clise.e una rcladóo directa catre los 
multiplicadores y el comportamiento de los inWcadorcs maaocrooómicos de cada rama. Un sed.or 
puede pc5Clllar Jos maycwcs cslabooamielllos y lcoer una tendencia ocgativa co las variables maao, 
ca \ocio ~ Cito aisnific:a que no tcodr' cfcdos favorables sobre el conjunto de industrias coa las que 
cualoboaodo. 
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posible incentivo al crecimiento de la economfa con sustento en la estructura 
productiva6. 

Ante esto se deja entrever la necesidad de desarrollar una poUtica industrial que 
contemple y eval6e las condiciones estructurales que reflejan las relaciones 
intersectoriales en la econonúa, as! como sus efectos en los agre_gados 
macroecnnómicos antes de ser aplicados los mecanismos de pol!tica económica en 
general. 

6 Eato contrasta too lu poUticas de coalracci6a de la demanda (poUtica de ausacridad) b&sadas 
prblcipolmeo1c en.- .i llllario rcol. Al dismhu1u la c:a¡.cidad adqulsiaMi (y de eomumo) de 
la poblaá6G se limitan lu poübWdadel de estimular sed.ora con s;igalficatiYOS cncadea.amicnlos en la 
COJaomla. 
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APENDICE HISTORICO 



·!?S 

BREVE RESEl'1A HISTORICA 

Clásicos 

El origen histórico de los registros de flujos interscctorialcs se remonta a la época 
de los fisiócratas, en 1758,fon la publicación del Tableau Eccnomique del médico 
cirujano Fancois Quesnay • La intensión del Tableau consistió en demostrar fa 
existencia de un cierto grado de interdependencia entre los sectores que conCorma2 
un sistema económico. Como construcción conceptual o herramienta teórica 
expresaba dos ideas _generales: 1) La ~sibilidad de creación de excedente 2) La 
circularidad de la acovidad económica . En este proceso, las decisiones de un sector 
determinaban la posibilidad de generar una mayor o menor cantidad de producto 
neto. De hecho, a Quesnay se le atribuye el mérito de haber realizado la primera 
'"formulación explícita de interdependencia..,. 

El esquema de Quesnay posee una estructura social definida y dividía la economía 
en tres •sectores• según su actividad y estatus. Existían tres clases: la "clase 

¡?roductiva•, personas que se dedicaban a la actividad del campo y la mineria; Ja 
"clase estéril" que trabajaba en la actividad manufacturera (se les denominaba 
"estéril• por que los fisiócratas consideraban que no apenaban nada al excedente o 
producto neto.la unica productiva era la tierra); y la •c1asc aristocrática• formado 
por el rey y los terratementes. En resumen, el intercambio se realiza de la siguiente 
forma (usaré unidades monetarias): El producto bruto de una economia es, 
digamos, de $5,000, de estos la "clase productiva" gasta $3,000 ($2,000 en productos 
agrícolas y mineros y $1,000 en bienes manufacturados). El proceso de intercambio 
se realiza con los $2,000 restantes que es el producto neto y que es1á en manos de la 
"clase productiva". Este excedente se destina al pago de la tierra y termina en manos 
de Jos terratenientes, estos a su vez lo gastan. S~pongamos que compran $1,000 de 
productos agñcolas (pan, vino, carne, etc.) y $1,000 de productos manufacturados o 
suntuarios (vestido, calzado, armas, utensilios, muebles, etc.). Ahora, la "c1ase 
productiva• posee $1,000 que destina a la compra de bienes manufacturados y a su 
vez. fa "clase esterif" odquiere productos agñcolas y mineros por un valor de $2,000. 
Al final, los agricultores ~ quedan con los $2,000 que tenfan al principio y de aqui 
se inicia un nuevo ciclo • Qucsnay establece en base a su esquema. que si el 
consumo total se dirige hacia los bienes suntuarios se reduce Ja posibilidad de 
generar excedente, de lo contrario, si aumenta el consumo de bienes agrícolas el 
producto neto será mayoi6. 

1 Kuczyn.ski. M. y Muk,, R.L., El Tablr:au Economiqut dr: Q11nnay. F.C.E, 1987. 
2/bid. p.9 
3 Pa.sinclli, L., Ladones dt Teoria dt la producciM, F.C.E., 1984, p.J6. 
• Dumonl Louis, Homo 11r:qualis. Gi11csis y apogeo dt la idr:olog(a r:con6niicll, Taurus, 1982, p...54. 
S BlalJ.B. M. Tt:OIÚI econ6mica en rrtrospttd6n, F.C.E.. 1985, p. 54.SS. Pasincni, op. cit., p. 16-18. El 
Tabltau, op. di. p. 40-0 
6 El Tabltou .. .,op. cir., p. 41. 



Los oquentlU de rep_roducción de Mar.r son muy parecidos a los de Quesnay en la 
forma ae presentación de las relaciones de intercambio. A diferencia de Oucsnay, el 
análisis se raliza en ti!rminos de valor que es ta cantidad de trabajo .socialment~ 
necesaria para producir una dele~minada mercancía. En Marx, el trabajo cuya 
corporeidad es la fuerza de trabajo es el que crea excedente o plusvalor del cual se 
apropian los capitalistas. 

Para ilustrar las relaciones interindustriales que se dan en los es'luemas de M'.'if' se 
cxeone un ejemplo numérico con los esquemas de reproducción ampliada . El 
ob¡etivo es destacar el sector que estimula el crecimiento de la economía y el del 
resto de los sectores bajo cienas condiciones. En este ejercicio, se consideran fijos 
los cocfitienlcs técnicos (en unidades físicas), '1 tasa de ganancia (que además se 
supone homogénea) y la composición do capflal . Consideremos un esquema de dos 
sectores, el sector 1 produce bienes de capital y el sector 11 produce Jlienes de 
consumo o bienes salario. Se tienen las siguientes condiciones técnicas para el 
primer ciclo productivo: 

SECTOR e V p X 

1 88 22 22 132 
11 40 10 10 60 

TOTAL 128 32 32 192 

Donde 

e = capital constante 
V = capital variable 
P = plusvalor 
X = valor bruto de la producción 

7 Se potrga d valor de ta fucn.a de trabajo y no el dcsg&Mc flsico y mental que implica la acción de 
1rabajar. De aac modo el pago que rco'bc un trabajador wlo contiene lo ncccs.año para suW~ir. ti y 
5U fami&a, callDto que el produdo que genera a partir de su trabajo es mayor. 
8 Alejandro Valle. ~Esquemas de reproducción en Marx-, en El copita!· Teorla y Prde1ica, Ped10 L6pci. 
9 Esimwpuesaos w: asemejan a los del modelo de insumo-producto de Lconticf. 
10 Ea CSile esquema se prC$Cnta la utructura de costos sectorial. Es.lo puede ser cquip.i.rado coa 10$ 
Wdores tr~m de las columnas en la m1lrii de im.umo-producto donde c1 producto se divide e.a 
coasumo intermedio y valor agregado. Ver t.ange, O., Introducción o la Ccono111ctrio, f.C.E. 
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Supon11amos que la lasa de acumulación del sec1or 1 es de 0.S, que es la parte de sus 
ganancias que se reinvierten, y que la lasa de acumulación del sector 11 está en 
función de la del sec1or l. En reproducción simple, el intercambio en1re el seclor 1 y 
el seclor U se establece cuando al término de un periodo produclivo (en este caso se 
supone que se consume lodo el capilal cons1an1e) el sector 11 debe reponer sus 
medios de producción, lo cual se realiza al intercambiar sus productos por bienes 
capi1al danilo a cambio bienes de consumo para quienes laboran la rama 1 (CU = 
Vl + P1. En reproducción ampliada, la idea general se manliene 'I es claro que 
ex1s1en relaciones comerciales entre ambos sectores. En este sentido, la tasa de 
acumulación del seclor 11 eSlá determinada por: 

donde 

an = tasa de acumulación de la rama 11 
X1 = valor bru10 de la producción de 1 

CJ = capilal conSlanle de 1 
ll){¡ = tasa de crecimicnlo de la producción de 1 
Cn = capital constante de 11 
G1 = tasa de ganancia de 1 

La tasa de ganancia se determina mediante la ecuación 

G¡ = P1/(C¡ + V1) 

El crecimiento de la producción se define como un producto de la tasa de 
acumulación y la lasa de ganancia 

6){¡ = a[*GJ 

Es decir, dado un nivel de rentabilidad qué proporción se reinvierte o se acumula. 

Una vez terminado el primer periodo productivo, para el segundo ciclo productivo 
se obtienen las siguientes variables 

T. de acumulación 

T. de ganancia 

T. de crecimiemo de X 

Incremento de X 

SEGUNDO CICLO PRODUCTIVO 

SECTOR 1 SECTOR 11 

o.s 
0.2 

0.1 

13.2 

-0.6 

0.2 

-0.1 

-7.2 

TOTAL 

02 

0.2 

o.o 
6.0 



Estas variables determinan la estructura de costos para el ciclo 2: 

CONDICIONES TÉCNICAS DEL SEGUNDO CICLO PRODUCTIVO 

SECTOR 

1 
11 

TOTAL 

c 
96.8 
35.2 

132.0 

V 

24.2 
8.8 

33.0 

p 

24.2 
8.8 

33.0 

X 

145.2 
52.8 

198.0 
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Los componentes C, V, y P se determinaron a partir del vector de producqón 
incrementado en base al supuesto de coeficiéntes técnicos fijos. Por ejemplo, C1 = 
96.8 (el índi~ denota el ciclo y el s¡1bíndice el sector), se obtuvo a partir de 
multi'1llcar X¡ por la proporción de C¡ 
en X1 , desarroflando: 

c 1l¡x11 = o.67 

despejamos C)1, se tiene 

C¡1 e 0.67"X11 

esta misma proporción se debe mantener para el cic1o 2 

Cf = 0.67"X12 

c12 = 96.8 

En este proceso destaca la carda en el ritmo de la acumulación del sector 11, 
explicado por el rápido incremento en la producción de bienes de capital 

Para et tercer ciclo de reproducción se obtienen los siguientes resullados: 

T. de acumulación 

T. de ganancia 

T. de crecimiento de X 

Incremento de X 

TERCER CICLO PRODUCTIVO 

SECTOR 1 SECTOR 11 

0.5 

0.2 

0.1 

14.5 

0.5 

0.2 

0.1 

5.3 19.8 

TOTAL 

0.5 

0.2 

0.1 



Con las siguientes condiciones productivas: 

CONDICIONES TÉCNICAS DEL TERCER CICLO PRODUCTIVO 

SECTOR 

1 

" TOTAL 

c 
106.5 
38.7 

145.2 

V 

26.6 
9.7 

363 

p 

26.6 
9.7 

36.3 

X 

159.7 
58.1 

217.8 

En este periodo el seclor ll se recupera. En los siguientes ciclos el crecimiento de la 
economfa será estable. AJ considerar cinco ciclos produccivos, se dene la siguiente 
serie: 

TASAS DE ACUMULACION 

Fijando la tara del .sectOI' I 

CICLOS ª' ª" ªT 

1 0.5 -0.6 0.2 
2 0.5 0.5 0.5 
3 0.5 0.5 0.5 
4 0.5 0.5 0.5 
5 0.5 0.5 0.5 

Al hacer el mismo ejercicio pero fijando la tasa de acumulación del sector ll se 
obtienen los siguientes resul1ados para cinco delos productivos: 

TASAS DEACUMUl.ACION 

Fijando la tasa del sector// 

CICLOS ª' ª" ªT 

1 0.2 0.5 0.3 
2 0.1 0.5 0.2 
3 ·0.1 0.5 0.1 
4 ·0.4 0.5 -0.J 
5 -1.0 0.5 -0.4 

La lasa de acumulación de 1 se calculó como sigue: 

-(C11+(a11•lJX11)+C1-X1) 
a¡= GrXt 

La lasa de acumulación (aT) tola! se calcula por diferencia. 
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toi; 

De e•la breve y esquemática exposición de los esquemas de Marx es posible extraer 
dos ideas generales: 

1) la interdependencia sec1orial. La!¡ industrias no sólo comercian entre si lo que 
producen sino también la dinámica productiva de una tiene influencia en las 01ras y 
Viceversa. 

2) la capacidad que tiene el sector de bienes de capital de conducir un crecimiento 
sostenido en la cconomfa bajo determinadas condiciones. 

Neocl6sico• 

La metodología a partir de la cual se desarrolla el esquema de insumo-producto 1al 
y como lo conocemos ac1ualmen1e liene su origen en la teoría del equilibrio general 
de Lcon Walrasn: 

El sUtcma de Wabas expone la interdtpc;ndcnda eJJtre tm ~ttores produdivos de 11 
econam'• en fonc:íóa de: lu demandas compe'itivas que hace cada laduuri.11 de 
factores prodlK!~ y de fa UJladdad de S\sslituci6n que hay entre: sus ptedtlcáones 
en consumo. El modelo de Walras contic:nc .cric• de ecuaciones par. d i.bgr~ y Sos 
gasten del coMumid<>f. el c()slo de prC>dlJcción en c.ada setror, y 11 oferta 'I dcm:anda 
de: mtrcandu )i' factotes g,rodudiv~ 

El modelo walrasíano intenta resolver un sistem11z de 2n + 2m • 1 ecuaciones 
independientes con el mismo numero de incógnitas . Es decir, dos ecuaciones para 
la oferta de factores productivos (tierra, traba¡o y capital), una de unidades í!sicas y 
otra de precios de los factores; dos ecuaciones para los bienes de consumo final: una 
que se refiere a las cantidades de producto y otra que expresa los precios. Se resta 
una ecuación puesto que un bien se toma como numerario, por lo que el precio de 
todas las mercancías se expresan en relación a una de ellas (precios relativos. 

La pretensión fundamental d~ la teoría de Walras y de los marginalistas en general 
consiste en enconirar el equilibrio entre Ja oferta y la demanda (tanto en el 
mer<:ado de prodUCIOS como (le factores) Cn función de dos elementos: rondones de 
utilidad y dotación de recursos de cada individuo. De cs1c modo, el •quema 
walrasian<J rcali:za un análisis a nivel de mercados o productos, en donde el 
c:Qml>!>namiento racional de los consumidores se dá cuando esto maximi:zan su 
beneficio, es decir, por cada peso gastado en un bien oblienen la misma utilidad 
marginal. De la misma manera, los produc1ores maximizan su beneficio cuando el 
precio de los factores productivos se iguala al valor marginal del producto por 
unidad de factores productivos. El equilibio se alcanz:a cuando el precio agregado 
de demanda de bienes finales es i~al al precio agregado de oferta de bienes finales 
y al mismo tiempo. el precio de &cmanda de los empresarios es igual al precio de 
ofcna de los factores productivos1 • • 

11 Cbcecry H. 7 C1ar1t,. P.. Ecooomto lntcrindmtridl. lmmno Producto y Prog-qmod"'1r. Unto!, 
P.c.2.,.196'.J. p.. 14. Ve,. tambi~n Pasintui. op. c;f., p. 38 
U Blaug. op. di. p. 713 
13/bid. p.11l8 



En iodo este proceso Walras supuso que los coeficientes t~cnicos de producción de 
las empresas se matienen fijos, esta es una característica que lo coloca como el 
modelo precursor del de LCon1ief. De hecho, el modelo de insumo·productp. se 
considera una simplificación del esquema walrasiano· En el modelo de leontief 4 

•.. en cada mercado se iguala la oícrta y la dcmand:11 no por medio de variaciones en d 
precio y por los movimicnlos rcsuhantes 1 lo largo de laS cunas de oícrtl y demanda. 
sino a travts. de un cambio horizontal en l.:. íunción de demanda de cada industria. 
que proviene de los cambios en los niveles de produeci6n de otros sedares ..• 

~~ i~ct'~~~~s~ir!~ ~~~~s':~r~n~~e e1~t5rfrj~~º:c~ea"r~~ 5s~brha~l c~:1~~~~~Ó~c~~o I~~ 
requerimientos de producción, por ejemplo, la demanda de productos químicos 
derenderá más de las necesidades productivas de las industrias consumidoras que 
de nivel de precios (otra cosa es si se adquiere más barato en el mercado interno o 
en el exterior. Asl, las 2n + 2m • 1 ecuaciones q~! propuso walras se reducen a n 
funciones lineales de ~roducción paran sectores (en su modelo cerrado) y n • 1 
industrias (en el modelo abierto). Leontief distingue el proceso de intercambio en 
tres niveles separados: las transacciones intersectoriales, las ventas de bienes finales 
y el pago de los servicios productivos. En este esquema al igual que el de Quesnay y 
Marx, es posible identificar la circularidad de[ proceso económico así como la 
generación de excedente, en Walras esto no está muy claro. 

Aplicabilidad 

Por las características del MIP su rango de aplicabilidad es muy diverso. Puede ser 
utilizado como un mecanismo para detectar sectores clave o lfderu en f.na 
economfa. Lo cual puede responder a las inquietudes de los neoestructuralistas1 : 

LI estra1cgi1 del desarrollo industrial desde dentro liene implicaciones muy 
diferenlCL En dnlcMI. K tr11a. en pal•bras de F1jru.ilbu (1983), de un •esfuerzo 
acalÍvo interno pcw configuru una acruccura productiva que sea runclonal a las 
carencias y poeenci11idadcs e.spccITTcu nacionales•. Respondiendo 1 esta lógica K 

comienza por csc1bk:ccr las industrias comideudas pil11cs fund1men1alcs para acar 
lo que hoy OunarCamc:. WI nOdco end6geno bisic:o para d proceso de 
industrialilldón. acumul1d6a, generación y difuli6n del progreso t&nico e 
inaemenlo de la productividad. De ace impulso creador inicial la indU!tria de hic:no 
y del acero surgen la electro y metalmedinica, la química b!sic.a y I• lnrracstructlll& 
de energía. lrans¡KKle y comunicacionCL .. 

14 Chcnery y Oark. op. cit., p. 15, 16 
15 Lconlicf habla de scc1ores., ramas o industrias que producen un conjunto de bienes., mientras que-ea 
el anilisis walrasiano se estudian las relaciones a nhcl de mercado, es decir, una (unción de produccióa 
por cada produe1o, 
16 SunkeJ. O., "Del desañllo haci• •dentro al desarrollo desde dcnlro•, en El desarrollo tks<k dDtUO. 
Un m/•~ nttlf!ltructurolista pot11 la Ambico Latina, Lce1uras del Trimcsare Económico, nllm. 11, 
!99t. p. 64. 
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Los cnC<Jdcnamicnros indus1rfales no solamcnre se dan al interior de un país sino 
que exisre la posibilidad de que se eslabonen un conjunto de indusirias capaces de 
com~lir en el mercado internacional. Se coníorma de esta manera, una probable 
plataforma exportadora ~ue aproveche el potencial productivo de cada industria y 
~~s1:r:~~':i'o:;,~:;'l~enados "hacia atrás y "hacia adelante") sobre el resto de sectores 

... , cuando se p1oduccn bienes inlcrmcdios que no participan en el comercio 
inlcrnadonal, sujclos a rendimientos conslanlcs. 5C alicola Ja formación de 
•complejos industriales• integrados por 101 bienes intermedios y sus 
consumidorcs ... En cíedo, es posible que el nivel de cspecializadón se torne lnduso 
más agregado, por que las concidoncs hacia a1r.U y hacia adclanlc pueden arar a 
varios sectores de bienes del comercio intcmacional en el mismo cornpJcjo industrial. 

La aplicación del análisis de encadenunientos en Ja teorfa del desarrollo fu~ 
inicialmente propuesta por Hirschman • En su libro, sostiene que es posible 
impulsar el desarroJlo económico canalizando Ja inversión hacia sectores con altos 
coeficienles de integración y gue sean capaces de crear mercados que favorezcan el 
nacimiento de nuevas indus1rias. 

La utilidad del MIP para cuestiones de desarrollo funciona sólo para economlas con 
una determinada estructura industrial (que puede ser o no del todo industrializada), 
y_ cuyas características estl!n regislradas en un cuadro o matriz de insumo-producto. 
El empleo de coeficiemes técnicos domésticos es suficiente para determinar la 
importancia sectorial en el crecimiento económico. Por lo tanlo, una polílica 
económica que no incluya entre sus criterios el análisis de encadenamientos 
industriales, estará dejando de lado el conocimiento de las características de Ja 
estructura productiva. 

En esle sentido, una de las aplicaciones de Ja MIP es la de poder cuantificar el 
impacto de Jos mecanismos áe política económica sobre variables tales como el 
producto, el em{lleo, el consumo. Jos salarios. y sobre el comportamlen10 de la 
e.structura lndustna/. Un ejemplo de esto es Noruega, en este país se elaboró un 
modelo macroeconómico de equilibrio general denominado MODIS IV que 
funciona como un mecanismo Ciara evaluar el alcance de las políticas del gobierno 
~~3b~~o~~;i~!:;s~~~~ra):ru. micas. El corazón de csrc modelo es un cuadro de 

El modelo de insumo-producto se utiliza tambi~n para estudiar el cambio 
estructural f el desarrollo económico de un pals en un periodo determinado; asl 
como tamb1~n _para realizar estudios intcrreg~nales o cuantificar el impacto de 
sectores específicos sobre el sistema económico . 

La aplicación del MIP, independientemente de su trasfondo teórico, es muy diversa. 
Sin embar6º• adolece de poca atención, la bibliogralla referente a los problemas 
mctodol6g1cos y de cuantificación prácticamente no exisren. El caso de M~xico no 
es la excepción, quizás esto se deba a que no ha habido una continuidad en la 

17 Krugman. P. ·u nueva 1eorfa del comercio inlernacionaJ y Jos paises menos desarrollados"'. en El 
Tñmutrr &on6mlco, enero-marzo nllm. 217, p.41 
18 1-ruschman, la C!Stratq¡ia dd desarrollo uou6mico, F.C.E.. 1981, capf1ulo VI. 
19 CiMchini. Maurizjo. /11pu1·0ul114ll A1101j-sis. Cunrnl Dt1~/opnw1ts, Chapman and Hall l.J:d. 1988., 
apftulo 17. 
20 fbid., c.pflulos t8, 19 y 20. 
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elaboración de matrices de insumo producto {de hecho la construcción de cuadros 
de i-p es bastante complicado. la más reciente es la de 1980 y se cuenta para 1985 
con una estimación basada en el método RAS. 
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CUADRO\ 

1 INDICADORES ECONOMICOS MILLONES DE PESOS BASE 1980 íl 

PIB EMPLEO !EXPORTACIONES 

l ANOS li TOTAL MANUF !TOTAL 1 MANUF !TOTAL 1 MANUF 

1970 '1.;JY>JNI 494,244 12,863,000 1,726,000 156.584 S0,102 - 1971 2,Jj(),512 513,548 13,322,000 1:m.ooo 160,415 53,'r/6 - 1971 2,.!50.056 563,100 13,702,000 1,831,000 181,631 61,561 

1973 2,765,742 622,905 14,<41,000 1,925,000 196.110 70,200 

1974 2,933$76 662,378 14,647,000 1,996,000 203,350 (fl$m 

1975 3,099,420 695,491 15,296,000 2,002,000 182,929 59,452 

1976 3,230.296 730,718 15.SSO.IJOO 2,046,000 194,684 65,717 

1977 3,340,774 756,644 16,238,000 2,051,000 221,232 11,'2S1 

1978 3,617,910 830~ 16,844,000 2,133,000 287,l!ll 95,065 

1979 3,947,ff/O 918,788 17,676,000 2,291,000 315,744 97,423 

19118 4,276,490 985,014 18,795,000 2,417,000 352,057 94,757 

1981 4,615,200 1,065,063 20,043,000 2,542,000 376,981 90,923 
l'l!ll 4.590,616 1,023,598 19,863,000 2,485,000 <40.859 101,026 
1983 4,348,989 948,915 19,S72,000 2,310,00'.l 511,907 135,248 

19114 4,617,575 994,419 20,091,000 2,361,00'.l 577,399 161,836 
1!19.1 4,920,430 1,051,109 21,956,149 2,450,534 578,433 175,057 

""' 4,735,721 995,1148 21,640,084 2,4()4,084 588,619 214,586 

1987 4,814,700 1,024,736 21,841,m 2,429,796 649,541 263,675 

~ 4,878,784 1,()55,656 21,891,543 2,427,025 667,989 284,332 

Futnlc: 1970-1984> NAFZNSA,EconomlaM.::cana.en O]ras. 1986. 
1985· 1988> JNEGI, Sistema de Cuentas Nadomzlu 19.85-1988. 

IMPORTACIONES 

'AL 1 MANUF 

155,738 147,623 

145,790 139,350 

160,747 151,747 

197,533 18'590 

246,941 221,337 

240,389 213,815 

205,640 192,957 

193,l(fl lUl,620 

247,íYiJ 214,107 

327,988 300,745 

448,871 394,157 

517,157 456,4<4 

315,403 287,513 

178,479 133,S<l 

216,934 174,302 

283,918 240,826 

242,6115 213,595 

259,098 223,876 
378,146 333.527 

~ 



CUADROl 

INDICADORES ECONOMICOS CRECIMIENTO ANUAL (1980•100) 

PIB EMPLEO !EXPORTACIONES 1 IMPORTACIONES 

1 ~os 11 TOTAL MANUF !TOTAL 1 MANUF !TOTAL 1 MANUF !TOTAL 1 MANUF 

1971 4.1.5% 3.91% 3S7% 2.67% 2.45% 6.33% -6.39% -5.60% 
1m 8.49% 9.6.5% =% 3.33% 13.23% 1.5.55% 10.26% 8.90% 

~ 8.46% 10.62% 5.39% 5.13% 7.97% 14.05% 22.88% 19.67% 

1974 6!rl% 6.34% 1.43% ,....__ 3.69% 3.69% -0.32% 25.01% 21.89% 

~ S.6.5% 5.00% 4.43% 0.30% -10.04% -1.5.05% -2.65% -3.40% 

1976 4.22% 5.07% 1.66% 2.20% 6.43% 10.54% -14.46% -9.76% ,....__ 
1977 3.42% 3.55% 4.42% 024% 13.64% 8.44% -6.D6% -12.09% ,....__ 
~ 8.30% 9.74% 3.73% 4.00% 29.82% 33.39% 27.90% 26.23% 

1979 9.10% 10.65% 4.94% 7.41% 9.94% 2.48% 32.76% 40.46% 

'"l9iO 8.35% 7.21% 6.33% 5.50% 11.50% -2.74% 36.86% 31.ll6% 

1911 7.92% 8.13% 6.64% 5.11% 7.()8% -4.05% IS.21% IS.&1% -
1982 -0.53% -3.89% ·0.90% -2.24% 16.94% 11.11% -39.01% -37.01% 

1913 -5.26% -7.30% -1.47% -7.04% 16.12% 33.87% -43.41% -53.55% 
1914 6.18% 4.80% 2.65% 2.21% 12.79% 19.66% 21.SS'll\ 30.52% 

--¡;;¡s 6.56% 5.70% 9.28% 3.79% 0.18% 8.17% 30.88% 38.17% 

~ -3.15% -5.26% -1.44% -1.90% 1.76% 22.58% -14.52% -11.31% 
19117 1.67% 2.90% 0.93% 1.07% 10.35% 22.88% 6.76% 4.81% ,....__ 
19811 
~ 

1.33% 3.02% 0.23% -0.11% 2.07% 7.83% 45.95% 48.98% 

Fuente: cuadro J. 

~ ... 



CUADROJ 

ij INDICADORES ECONOMICOS ij 

INDICE DE BALANZA INDICE 
PRODVCTMDAD COMERCIAL SAURIO 

MANUF TOTAL MANUF TOTAL MANUF REAL 

-
1970 100.00% 21.90% 100.00 100.00 846 .97520 100 - 1971 100.00% 21.8.1% 100.56 101.21 14625 -ll6074 95 
1972 100.00% 22.08% 1\16.07 107.40 20884 -901116 108 
1973 100.00% 22..52% llJ?.16 lIJ.00 -1423 ·1!1381 !OJ 

1117' 100.00% 22.S8% 114.!S ....___ l!S1l9 -43591 .151350 U7 

1975 100.00% 22."4% 115.49 121.32 ·5'1•59 ·1S4364 112 - 1976 100.00% 21.62% 116.40 124.n -10956 -1m40 131 - 1977 100.00% 22.65% 117.26 12SllJ 2&164 -911353 124 
1(nK 100.00% n.95% 122.41 135.95 40145 -119041 llU 

~ 100.IX!% n.28% 127.27 140.0S ·122"4 -lll332l 117 
19ll0 100.00% n.03% 129.68 14231 ·'16814 ·299400 109 ,___ 
l'llll 100.00% 23.ll6% 131.14 ,___ 146.32 ·140175 -365.521 I!I 

l91!l 100.00% 22.30% rn.n 143.8.l 12545'7 ·18648'1 107 - 19113 100.00% 21.82% 126.64 143.45 333428 1'1117 SI 

19114 100.00% 21.54% 130.99 147.09 360465 ·12466 15 

1985 100.00% 21.36% 127.73 149.79 294515 -65769 74 

19114 100.00% 21.03% 124.73 144.66 345934 991 79 
1987 100.00% 21.28% 125.64 147.28 390443 39799 76 ,___ 
19111 100.00% 21.64% mm 151.'lO 284343 -49195 74 
~ 

futnte cuadro 1. 

... 
g 



CUADR04 
109 

NUL71PUCADORES DE PRODUCOON E INSUMO 1911/).lfllU 

.---------,..,..,-------~ r~c:R:::O~D,_,U:.;C¡:C"'ID,,,N"'--~--11 INSUMO 
~------~RAA='~"-------'' . 1980 1 1985 VAR L-•:.:9I0=-''-'1"985=-_._~V~AR~ 

l AGRICULTIJRA 1.24 1.29 o.os 1.69 1.68 -0.02 

2 CANADERIA. 1.59 1.63 O.Ol 1.78 l.llO 0.02 

3 SILVICULruRA 1.22 1.18 -0.04 2.45 2.44 -0.01 
4 CAZA YPESC\ 1.49 1.59 0.10 1.46 1.47 0.02 
5 CAR BON Y DERIVADOS 1.68 1.57 -0.11 3.83 3.74 -0.09 
6 E>Cl'RACCION DE PETROLEO 1.13 1.16 O.lll 2.S3 2.23 -0.31 
7 MINERAL DE HIERRO 1.28 1.37 0.09 3.53 3.57 O.D4 
B MINERAUS METAUCOS NO FERROSOS 1.7S 2.10 0.35 2.49 2.19 -0.30 
9 CANl"ERAS.ARENA,GRAVA Y ARCll~A 1.18 1,17 -0.01 2.26 2.28 0.02 
10 OTROS MINERALES NO METAUCOS 1.23 1.23 -0.01 2.03 2.28 0.26 
11 PRODUCTOS CARNICOS y ucn:os 2.24 2.26 0.02 1.08 1.09 0.01 
11 ENVASADO DE rRllT'AS Y LEGUMBRES 1.89 1.93 o.os J.()9 1.08 -0.02 
13 MOLIENDA TRIGO Y SUS PRODUCl'OS 1.84 1.87 0.03 1.28 1.29 0.01 
14 MOLIENDA DE NlXTAMAL Y PROOUCfOS DE MAJ: 1.82 1.78 -0.03 1.51 1.46 -O.OS 
15 PROCESAMIENTO DE CAFE 1.93 1.84 -0.09 1.23 1.19 -O.o3 
16 AZUCA.R Y SUBPRODUC'IOS 1.49 1.64 0.14 l.SS 1.56 0.01 
17 ACErrES Y GRASAS VEGETALES COMESTIBLES 1.76 1.78 0.02 1.58 1.58 0.00 
IB AUMENTOS PAR.A ANIMALES 1.59 1.69 0.10 2.63 2.64 0.01 
19 OTROS PRODUCfOS ALIMENTICIOS 1.78 1.80 0.03 1.18 1.21 0.03 
20 BEBIDAS ALCOHOLICAS 1.66 1.63 -0.03 1.08 1.06 -0.GI 
21 CERVEL\ 1.74 1.66 -0.08 1.10 1.07 -0.03 
22 REFRESCOS EMBOTEUADOS 1.51 1.48 -0,03 J.()() 1.00 0.00 

lJ TABACO Y SUS PRODUCTOS 1.46 1.37 -0.09 1.08 1.06 -0.lll 
24 HllAOO Y TEJIDO DE ilDRAS BIANDAS 1.86 1.88 0.02 1.68 1.64 -O.o3 
25 HJlADO Y TEJIDO DE ilBRAS DURAS 1.54 1.64 0.10 2.12 2.IS 0.03 
26 011L\5 INDUSTRL\S TEXILES 1.76 1.79 0.02 1.35 1.35 0.00 
27 PRENDAS DE VEStUl 1.87 1.89 0.112 1.11 1.09 -0.lll 
2B CUERO Y SUS PRODUCIOS 1.82 1.84 O.lll 1.32 1.28 -0.03 
29 ASERRADEROS INCWSO TRJPIAY l.7S 1.73 -0.02 2.22 2.21 -0.01 
30 OTRAS INDUST1UAS DE 1A MADERA 1.74 1.69 -O.OS 1.19 1.14 -O.OS 
31 PAPELYCARTON 1.73 1.15 0.02 2.44 2.37 -O.o6 
32 IMPRENTA. Y t:Drt'ORlALF.S 1.62 1.60 -0.02 1.92 197 o.os 
33 Rt:nNACION DE PEnOLEO 1.88 2.01 0.13 z.rn 1.79 -0.28 
34 PEl'llOOUIMICA MSICA 1.82 1.9'7 O.IS 2.94 3.03 0.10 
35 IOUIMICA USICA. 1.48 1.52 0.04 2.S6 2.63 O.o6 
36 ABONOS Y ft:RTIUZANTES 1.92 2ZI 0.35 2.S7 2.70 0.13 
37 RESINAS SINTET1CAS PIASl1COS Y nBRAS ART. 1.79 1.94 0.16 2.46 2.33 -0.13 
31 PRODUCTOS MEDICINALES 1.46 1.41 -O.OS 1.52 1"9 0.07 
39 U.uoNES DET'ERGEN'ttS PERnJMES Y COSM. 1.72 1.83 0.10 1.16 1.16 0.00 
«I OTRAS INDUS11UAS OUIMICAS 1.68 1.77 0.09 2.3S 2.33 -0.01 
41 raooocros DE H~ 1.61 1.64 O.D4 2.03 2.0ll 0.06 
u .umevu>S O& PIASl1CO 1.46 1.49 0.03 1.87 1.81 -OJTI 
"3 VIDRIO V SUS PRODUCTOS 1.61 1.63 0.02 1.84 1.76 -0.09 



llO 

lllUl.711'UCADORES DI! PRODUOCION l!. INSUJ/O 191f0.19flS 

---------------IPRODIJCCION 1 ~----'l"'N"'S"'UM=0-~---1 
,_ _____ __::llAM=::::-':_ _____ __,l _ 1,. 1 1!115 1 VAll • . 1• 1 HU VAR 

44 CIEMEHl"O 1.111 1.61 .0.119 1.98 1.92 .0.06 ., anos PRODUCTOS MIN'!IL\LES NO METAUCOS 1.51 1.41 .0.00 1.111 1.82 0.01 

• INDUsnJA.s IMSICA5 HIEDO Y ACERO 1.96 2Jl2 O.tl6 2.63 2.62 .0.01 
~ INDUSl'IUAS MSICAS MEl'ALES NO FERROSOS 1.111 1.77 .(),04 2.44 2.39 .o.os ... MUEBLES Y ACCESORIOS DE METAL 1.82 1.80 .0.02 1.16 1.15 .0.01 
4t PllODUCTOS MSTALICOS DnlJCJVRAl.ES t.78 1.77 .0.01 1.51 l.S4 o.oc 
51 anos PRooucms MrrAUCOS 1.44 L42 .0.02 2.00 2.00 0.00 
51 MAOUINAJUA Y •n:11nw" NO ELECilUCO 1.50 1.51 0.01 1.43 1.40 .o.m 
5J ...... -· ~· 1.1.4 Y APAllATOS ELECJllHXJIS 1.64 1.64 0.00 1.38 1.33 .o.os 
53 APARATOS EucntO-DOMESTICOS l.'111 1.77 0.01 1.(19 1.tl6 .O.D2 
54 r ....... IPO Y ACCESORIOS El.i:CJl¡ONICOS 1.66 1.64 .0.02 1.29 1.18 .0.10 

" Ol'ROS l'.J'lUlPOS Y APAIL\10S ELECl1UCOS l.SS 1.57 0.02 1.74 1.65 .().()9 

56 VEHICIJLOS AUl'OMOVILU 1.74 1.66 .OJJll 1.12 Ulll .o.os 
S7 CAallOCEIUAS Y r.urns AUl'OM011UCES 1.79 1.77 .0.02 2.17 1.60 .0.57 
51 OTROS W\UIPOS Y MATEllIALES DE 'lllAHSPORTE 1.62 1.63 0.01 1.41 1.25 .0.17 
59 O'l1tAS INDUSTIUAS MANUFActtJREIWJ t.5S 1.51 .0.00 1.23 1.18 .o.os 
60 CONSTRVCCJON E INSTAIACJONES 1.78 1.87 0.119 t.00 1.00 0.00 
61 El.ECJ'RICJDAD GAS Y AGUA U3 1.58 0.06 2.39 2.43 o.os 
62 COMERCIO 1.21 1.22 0.02 1.31 1.33 0.02 
63 RESTAURANTES Y HOU:LES 1.27 1.29 0.01 1.22 1.22 0.00 
64 -·~sro~ t.37 1.39 0.02 t.4S 1.49 o.os 
65 aJMUNtCACIONES 1.16 1.26 O.JO l.56 1.41 .0.14 

" SUVICIOS nNAHCIUOS 1.29 1.27 .0.02 1.43 1.311 .o.os 
67 I&• ru ILERDEINMUEalD 1.11 1.18 om t.38 LJl .om 
68 SERVICIOS PROFl:SK>NAU:S 1.27 1.26 .O.O! 2.28 2.31 o.m 

" SDVIClm DE EDUCACION 1.19 Ll9 0.01 1.00 1.00 0.00 .,. SDVICIOS MmlCOS 1.37 1.38 O.ot l.OS Ll8 0.14 
71 SEVICIOS UP.U.CIMIENTO 1.42 1.41 .0.01 1.60 1.63 o.m 
72 O'IWOS SERVICIOS 1.38 1.42 O.D4 1.49 1.50 0.01 

l.S!l t.62 0.00 1.7S L72 .O.ID 
0.24 0.26 0.02 0.62 0.62 0.00 

0.15 0.16 0.78 O.JS 0.36 o.oc 

Fualc Ciku.J05 propios utilizando las matrices de ln.sumo-produdo de 1980 y 1985 del INEGI. 
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CUADROS 

MULTTPLICADORES DE PRODIJCCION E INSU1o/Ol-1!18S: INDICll 

" 
PRODUCCION 

11 
INSUMO 

RAMA 19118 1 1915 1 VAll 1• 1 111111 VAR 

1 AGRICULTIJRA 0.68 0.69 O.DI 0.72 0.85 0.13 
2 CANADERIA. 0.87 0.87 oro 0.76 0.91 0.16 
3 SILVICUL1tJRA 0.67 0.63 o.ro !(L°WftA!!:; ;·.;n•! ¡\'n-..·$ 

4 CAZA. Y PESCA 0.81 O.SS O.D4 0.62 0.74 0.13 
5 CARBON Y DERIVADOS 0.91 0.84 -11.111 

• 
6 EXTRACClONDEPnROLEO 0.62 0.62 o.ro 
7 MINERAL DE HlERRO 0.10 0.73 o.m 
1 MINERALES METAUCOS NO FERROSOS f~ .. -- IHl.12" \'.!•--
9 CANI'EAASARENA.GRAVA V ARCIUA 0.64 0.62 -11.02 
ID O'nlOS MINERALES NO METAUCOS 0.67 0.65 -11.02 
11 PRODUCTOS CARNICOS Y lAcn:<>s ""ui·,, '..U30if ¡:;,,~• 0.46 0.55 D.119 
11 ENVASADO DE FRt.rrAS Y LEGUMBRES ~·l.183:: $1.03~ t!:OJlll"'< 0.46 O.S4 O.Dll 
u MOLIENDA TRIGO Y SUS PRODUCTOS .... '.J'l'"ftW::;: .fUJO;:f 't,UlOI'! O.S4 0.6S O.ti 
14 MOLIENDA DE NIXTAMALY PRODUCIOS DE MA.11 0.99 0.9S -ll.D4 0.64 0.74 0.10 
15 PROCESAMIENTO DE CAFE ;•'J.06" Y0.99·'< iAlln~ 0.52 0.60 0.08 
16 AZUCA.R Y SUBPRODUCTOS 0.82 0.87 0.06 0.66 0.79 0.13 
17 ACEITES Y GRASAS VEGETALES COMESTlBLES 0.96 0.9S -11.01 0.67 O.lll 0.13 
11 AUMENTOS PARA. ANIMALES 0.87 0.90 oro !!r.J.11"" .e 1.DJ\ ,_.ri-n-w.. 
19 amos PRODUCl'OS AUMENTICIOS 0.97 0.96 -11.01 o.so 0.61 o.u 
20 BEBIDAS ALCOHOUCAS 0.90 0.87 -ll.D4 0.46 O.S4 O.Dll 
ZI CERVE1.A 0.9S 0.88 -11.06 0.47 O.S4 OJT1 
12 REnlESCOS IEMBOTEUADOS 0.82 0.79 -11ro 0.42 0.51 O.Dll 
23 ITAllACO Y SUS PRODvcms O.lll 0.73 -ll.D7 0.46 O.S4 O.Dll 
24 IUIADO YTP.1100 DE nBRAS 81.A.NDAS .~:. r H.ll~.;. g., ... ~ ~!..t: .... 0.71 O.In 0.12 
25 HllADO Y 'IEJIDO DE JURAS DURAS 0.84 0.87 oro 0.90 l.ll'J 0.19 
u OTRAS INDUSTRIAS TEXJLES 0.96 0.9S -11.DI D.57 0.68 o.u 
27 PRENDAS H VESTD. 0.47 0.55 D.08 
21 CUERO Y SUS PRODUCTOS 0.99 0.98 -IJ.(11. D.56 0.6S D.119 
29 ASERRADEROS INCLUSO TRJPIA Y 0.96 0.92 -11ro Oí Uh ' ... 11·IA ... ~ M:~~ 

30 OTltAS INDlJS'lmAS DI: LA. MADEllA D.9S 0.90 .oJl5 D.51 D.511 OJT7 
31 PAPELYCADON D.9S 0.93 .{)fil "'li' "'"'"""-~ 32 IMPRENTA. Y EDnoRLUES 0.89 O.SS -11ro 0.81 D.99 0.18 
33 REnNACION DE PETROLEO ,·e1.m,.· ,~L07 .. : "·ll.DI"" 0.88 0.90 o.m 
34 PETW.nrunaara MSICA :.:·u-~ - ~ - :·.,.-· ª't< • 35 'OUIMJC\ MSICA 0.81 D..81 0.00 • 3' AllONOS Y Rll11UZAHIES '"JJIS<' N . .211'. .;·.u·· 
37 U:SINAS 5IHl'E11CAS PIASl1C05 Y nBRAS ART. :-;a-..k ·~~ 
31 l'RODUCrol MDllCDWD O.llO 0.75 .oJl5 0.16 
3t JAJIONU DEl'ERCl:Hl'ES PDllUMES Y COSM. 0.94 0.97 o.m -40 011tA5 INDlJS1mAS n11nMJCAS D.92 0.9S o.m 
41 l'RODUCrol DS llUU o.a o.rn 0.00 
a AltTICl1LOS DE PIAS11CO 0.79 0.79 o.ro 
43 VIDRIO Y SUS PRODUCIOS 0.88 0.87 -11.01 0.71 1 0.89 1 O.ti 1 
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MUL77PUCADORES DE PRODUCCJON E INSIJN0191JD.JfJB5: INDICE 

1 
PRODUCCION 11 INSUMO 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::RA~:;:A:;:1:;:A::::::::::::::::::::::::::::::::::::~1 1980 f 1985 1 VAR ~l-~-1:l!l80~~:1~:;19&5~:~:~v:A::R~~ 
+l CEMENTO 0.93 0.86 -0.07 0.84 0.97 0.13 
45 OTROS PRODUCTOS MINERALES NO Mf:r.urcos 0.83 0.79 -0.04 0.76 0.92 0.15 
4ó INDU~TRIAS BASICAS HIERRO Y ACERO 1.IJ7 .. '1.(17 0.00 .u2 .1.33 ,' 0.21 

47 JNDUSTRIAS DASICAS MIITALF.S NO FERROSOS 0.9'J 0.94 -O.OS 11>4 : l.Zb: ) 0.17 
4S MUEBLES Y ACCESORJOS DE METAL 0.99 0.96 -0.03 0.-19 O.SS 0.09 
49 PRODUCTOS METALlCOS ES"fRUCJ1.JlU.LES 0.97 0.94 -0.03 0.64 0.78 0.14 
so ~~os PRODUC'l'OS METALICOS 0.79 0.76 .().[J'! . o.as.· ::1.or • 0~6. 

51 MAQUINARIA Y FnUTPO NO ELEC11UCO 0.82 0.80 ·-0.01 0.61 0.71 O.JO 
52 MAOUlNARIA Y APARATOS ELECTlUCOS 0.90 0.88 -0Jl2 0.59 0.67 0.09 
53 APARAlUS ELECTRO·DOMESTICOS 0.96 0.94 -0.02 0.46 0.54 o.os 
54 F.0UJP0 Y ACCESORIOS ELFC'ffiONICOS 0.90 0.87 ·0.03 0.55 0.60 0.05 
55 OTROS [OIJIPOS y APARATOS EU:cnucos o.85 0.84 .(),OJ 0.74 084 O.JO 
56 VEHICULOS Al!TOMOVJl.F..S 0.9S 0.89 -0.06 0.48 0.54 0.07 
57 CARROCERIAS Y PARTES AtnOMOTIUCES 0.98 0.94 ·º·°" 0.92 O~I -O.U 
58 OTROS EQUIPOS Y MATERIALES DE lltANSPORTE 0.88 0.87 -0.02 0.60 0.63 0.03 
59 OTitAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 0.84 O.SI -0.04 0.52 0.60 0.07 
60 CONSTilUCCION E INSTAL\CJONES 0.97 1.00 om 0.42 0.51 o.os 
61 ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 0.83 0.84 0.01 .i t.OL, ·1.z1· . '0.22é' 
62 COMERCIO 0.66 0.65 -0.01 O.SS 0.67 0.12 
63 RESfAUR.ANn:S V llOTI:LF.S 0.70 0.69 0.00 0.52 0~2 0.10 
64 TRANSPORTE 0.75 0.7 ... .().01 0.61 0.75 0.14 
65 COMUNICAC.,ONES 0.63 0.67 O.O< 0.66 0.72 o.ns 
66 SERVICIOS FINANCIEROS 0.71 0.6S -0.03 0.61 0.70 0.09 
67 : nuJLER DE INMUEBLES 0.61 0.63 0.02 0.58 0.66 o.os 
68 SERVICIOS PROFESIONA.U:S 0.69 0.67 -0.02 0.97 1.17 0.20 
69 SERVICIOS DE EDUCACJON 0.6S 0.63 --0.0l 0.42 0.51 o.os 
70 SERVICIOS MEDICOS 0.75 0.74 -0.01 0.44 0.60 0.16 
71 SEVICIOS ESPARCIM1Eh70 O.TI 0.75 -0.02 0.68 0.83 0.15 
72 OTROS SERVICIOS 0.75 0.76 0.00 0.63 0.76 0.13 

MEDlA 0.87 0.86 -0.01 0.74 0.87 0.13 
DESVIACJON ESTANDAR 0.13 0.14 0.01 0.26 O.JI o.os 
VARIAfllLJDAD 0.15 0.16 .1.01 O.JS 0.36 0.39 

Furncr. C4kuJos propia$ utiliundo la info1macl6n del cuadro 4, 



CIWlllO' ll3 

1••0DUCCIOll 
1- l lW.S 

INSUMO 
lNO l 1915 

l 11 l6 5 5 
J 46 11 7 7 
3 1.5 • 34 34 

• 36 46 46 36 

• u 33 18 18 

' 33 34 36 35 

' n 37 35 46 

• 2A u 6 3 

' 13 %1 8 61 
11 21 2A 37 ~ 

ll .. 13 3 31 
u 34 60 47 37 
13 14 21 31 40 
14 ~ l5 61 68 
u 51 39 40 10 

" 37 u 68 9 

" 49 48 9 6 
11 60 211 29 29 
u u 14 51 8 
28 11 17 25 25 
JI 211 40 33 41 
JJ 53 49 41 50 
u 29 ~ 10 32 
J4 8 53 50 .. 
25 56 51 .. 45 
2' 21 31 32 42 
n 30 29 42 2 
JI 31 11 43 33 
Jt 39 311 45 43 

• ... !6 2 l 
31 40 21 55 55 
31 5 52 l 2A 
33 lO 41 2A 71 ,. 54 54 71 51 
31 52 16 17 38 

• 32 25 65 17 
n 51 2 16 16 

• 41 o 38 49 

" o 51 14 72 

• 2 20 49 64 

• 11 .. 72 • 
G 55 32 4 14 
o '9 • 64 65 
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. 1 

IPRODUCCION INSUMO 
19IO 1 19&5 

" 2S 61 SI SI 
45 61 SS 66 66 

• 4S s .58 2115 
47 22 S9 S2 62 .. SI 3S 67 S2 ., 16 SI 2115 67 
50 4 42 28 13 
51 3S 22 62 28 
S2 23 4S S4 .58 
53 38 72 13 63 
54 42 50 S9 19 
55 50 71 IS IS 
5' 71 38 63 70 
57 72 64 30 S4 
51 64 70 19 S9 
59 70 7 39 39 
60 66 23 48 48 
,1 7 1 S6 30 
Q 63 63 'r1 11 
6J 68 66 21 'r1 

"' 1 68 12 12 
65 10 6S S3 S6 

" 3 10 11 21 

" 62 62 23 :211 
68 69 69 :211 S3 

" 9 3 10 23 
'18 6S 67 22 22 
71 6 9 69 69 
7% 67 6 60 60 

Fuaale: Elaboraci6a propil utilizando la información del cuadro .C. 



CllADllO 7 llS 

MULTIPUC\DOllES DE RESPUESTA. 19'0 Y 1985 

1 
MULTIPLICA.DORES 1 JERARQUIAS 

:::::::::::::RA.M:::A.:::::::::::-~1 19111 1 1915 j VA.R 1980 19!5 

l. DE ESLA.BONAMIENT 
19'0 1915 VAR 

1 AGIUCU.'11.Jl.A 3.71 3.83 0.06 62 62 ~ LS6·' :d.52" .. ·0.04 
2 .,,.,.,..,.,... 1.90 1.116 ·0.04 l 6 ··o:n .~.0.74" ,O.OS 
3 SILYKl.JLWM 1.511 1.71 0.19 6 1 0.(,6 0.71 o.os 
• CA7AY"""" t.13 1.17 o.os 46 46 0.47 0.47 0.00 
5 CAJUllON y DP.IUVAl>OS 1.61 1.67 0.06 64 64 0.67 0.67 0.00 

' extllA~ DBrtmWL80 3.34 4.23 0.!19 61 61 'i'l.38"•'. {':l,68:; ,· 030 
7 MINl!RAl. De HJEU.O 1.27 1.32 o.os 8 72 0.53 0.53 0.00 

• MlNBAU!S NBTIJJCX>S NO PCR.JlOS05 2SI 1.96 --0.61 72 34 :{,l.CJl~; ...... 0.78. -0.29 

' CAHl'EMS,AlllOlfA.,ORAVAV AROLI..A 1.16 1.21 0.05 31 40 0.48 0.48 0.00 
10 011U>S NJNBaAl.BS NO MJ?TALICOS 1.31 1.40 0.09 67 37 0.54 0.56 0.01 
11 PRODUCTOS CAAN'l<X>S Y i.ACl'BOS 1.25 1.29 0.04 40 3S 0..52 O.SI 0.00 
ll ENVASADO DB PP.urAS Y U!OUNBRE.S 1.04 1.04 --0.01 37 31 0.43 0.41 -0.02 
13 MOUIMlio\ TalOO Y SUS PAODUCJ'OS 1.21 1.20 0.00 24 .so o.so 0.48 -0.02 
14 ~ DBNIXTAMIJ.. Y PRODUCTOS DEMAI l.SI 1.46 --O.OS 50 8 0.62 O.SS -0.04 
u Pll.OCl!Sl\Nll!Nl'O DE tAfB 1.22 1.18 --0.04 2 68 o.so 0.47 -0.04 
16 AZOC.U. Y SUDPRODUCfOS 1.38 1.39 0.02 68 2 0..57 O.SS -0.02 
17 ACB'113SYG~VOOBTALESCOMESnm...ES 1.40 1.49 0.()9 47 47 0..511 0.59 O.OI 
18 "1.JMENIOS PARA ANlMAU!S 1.24 1.18 -0.06 34 3 O.SI 0.47 -0.04 
19 O'llWSJ'RODUCTOS AUMCNTICOS 1.22 1.24 0.03 33 24 o.so 0.49 -0.0I 
10 BEBID.UALCX>HOUCAS UJll 1.06 -0.01 35 61 0.45 0.42 .0.02 
11 CDtVl!L\ 1.118 l.OS -0.03 s s 0.45 0.42 -0.03 
11 lll!F1U!SCDS EMBOTaUWOS 1.00 1.00 0.00 3 33 0.42 0.40 -0.02 
23 TABACO Y SUS HODIJCI'OS 1.08 1.06 -0.02 SI 32 0.4S 0,42 -0.03 
24 1111.ADO YTWIDO DO flBRAS OtANI>AS 1.94 1.76 -0.18 29 29 0.80 0.70 -0.11 
25 llUADO y TCJIOO oe flBRAS DURAS 1.29 1.21 -0.08 32 63 0.53 0.48 -O.OS 
26 onw; INDUSTIUASTl!XIUlS 1.15 1.14 -0.01 14 17 0.48 0.46 -0.02 
17 PllENDAS DB vmT11l 1.13 Ul'J -O.O• 63 45 0.47 0.43 -0.03 
ll CUE&O Y SUS PJU>DUC'IOS 1.27 1.22 -0.04 42 42 0.53 0.49 .().()4 

29 ASl!U:Al>ellO$ U«:1JJSO Tal'PLA y 1.56 1.58 0.01 43 14 0.65 0.63 -0.02 
JI) O'J1IA.S INOlJS11UAS DB LA MA.DEAA 1.11 1.09 -0.02 17 10 0.46 o.u -0.03 
31 PAmL Y CARTON 2.26 2.lO -O.IS 45 16 '0.94 ... :o.84' ·0.10 
3J IMPU!HJ'A l' 8DITOIUM.llS 1.56 1.63 . 0.07 16 43 0.65 0.65 0.00 
33 """""°"" DB tm1IOWO 1.69 1.61 -0.02 (,6 66 0:111 0.66 -0.04 
34 rEROQUD4lcA BA5ICA 1.8'1 2.38 O.SS SI 4l 0.76 0.9!5 0.19 

¡ JS ~....,. 1.611 'Ul D.43 71 57 1;·0.10·. :\_~·.: ".'0.14'' 
l6 -y~ 1.15 1.19 0.04 10 71 o.es 0.47 0.00 
37 ~ 5ZHt211CASJ'l..AS11(DS Y FIDRA.SAJm 1.98 2.24 0.26 25 7 .•. Q.82.¡' ,;;:(1.119~ ,,Q.01 
31 n<>D<>CTOS....,..,,...... 1.13 1.13 0.00 4l 51 0.47 0.45 -0.02 
3, JQDtB 081'Ell:Of!NTBS PEU\.INE!S Y OOSMBTIC 1.06 un O.DI 7 u o ... 0.43 -0.0l 
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¡
\--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==" 

MULTIPLICADORES l. DE ESLABONAMIENT 
RAMA 19!!0 1985 VAR 1980 1985 VAR 

) .CO OTAAS INDUSTRJAS QUIMIC\S 2.().1 2.24 0.21 28 70 . 0.84 .. 0.89 . o.os 
41 PRODUCTOSDl!llULB 1.28 1.38 0.10 U 19 0.53 O.SS 0.02 
.. 2 AR110JLOS DI! PLASTICO 1.47 1.47 0.00 18 28 0.61 0.58 .().02 
43 VlDRK> Y sus rRooucros 1.46 t.39 -0.07 1S 25 o.60 O.SS ..o.os 
44 C!MllHTO 1.ll6 1.08 0.02 19 0.44 0.43 -0.01 
45 Dn.OS PRODtJCroS MINl!RAU?.S NO MIITAUCOS 1.40 1.49 0.09 13 13 0.58 0.59 0.01 

46 INDUSTIUASDASICAS Hll!RROY AO!RO 3.06 3.22 0.16 S4 36 'J;~.1271~ <-,~J.ll'f ·'!~0.Ql,': 

47 INDUSllUASRASICASMlITALBSNOf'l!R.llOSOS 1.87 1.84 -0.03 56 18 0.78 0.73 -0.(M 
.CI MUl!BU!S Y ACCP.SORJOS OC MI!TAL J.03 1.02 -0.01 65 15 Q,43 0.41 ·~l.02 

.C9 PRODUCJ'OSMl!l"AIJCOSESl'RUCT\lRALnS J.lS l.18 O.al 49 0.48 0.47 -0.01 

SO OTROS PRODUCl'OS Ml!I'AUCOS 1.93 1.98 O.OS 26 4 0.80 0.79 -0.01 

51 MAOUlN.\RIA Y OOUlro NO l!l.ECrRJCO 1.36 1.30 -0.06 49 2.6 0.57 0.52 °0.05 

52 MAOUlNARIAYAPARATOSELOCTIUCOS 1.12 1.10 ·0.02 36 6S 0.46 0.44 -0.03 
53 APARATOS &.13C'J1tO.DOMl?mOOS 1.07 1.0S -0.03 38 38 0.45 0.42 -0.03 

S4 BQUIJ'O Y AC:CCSCHUOS l!LEClllON1COS 1.18 1.()1) -0.10 56 0.49 0.•3 .0.06 

S5 OTROS OOUll'OS Y APARATOS El.OCTJUCOS 1.10 1.10 0.00 'r1 SS 0.46 0.44 -0.02 
56 VElllCULOSAUTOMOVIWS 1.18 1.11 .().Q7 .SS S2 0.49 0.44 -O.OS 
57 CAR.Ro<EIJASYPAR'll?SAlJTOMOTRJCES 1.58 1.3S -0.23 52 30 0.65 0.54 -0.12 
51 OTROS OOUJros Y MATI!R.IALES DB TRANSPORT 1.12 1.()6 -0.06 JO 27 0.47 0.42 -0.04 
59 O'JlViSINDUS'JlUASMANUPACTUJlE.JlAS 1.11 1.08 -0.03 59 54 0.46 0.43 -0.03 
60 CONSlllUCCJON n INSTALACONES 1.00 1.00 0.00 70 44 0.41 0 • ..0 -0.0Z 
'1 ELl!CllUODA.DGASYAOUA 2.82 2.73 -0.00 SS 59 j!~L110 "'.ú.'.l.O'J,,,¡_. i.-0.M.· 

62 CDNERCO 1--,6.-:46.,,..-t-6,-.56=--t--:0-:.40.,..-i 1--:23
2
,_
1

-t---:)9=--i ,~~~ .. "?~2.13:J. ~:.O.OS~ 
63 Rml'AURA.N'rES Y llCJTEl...ES 1.49 1.50 0.01 20 0.62 0.60 -0.D2 
64 TRANSPOKTB 2.&S 3.U 0.27 20 23 '~.~·1~18 ,,.;-;1.241·' 'J:0.06'. 
'5 COMVNICAOONES 1.17 1.13 -0.()4 53 58 0.48 0-'S -0.03 : ::::=:. ,_..,~_,~.,.6-+--:-'::'-'.-+--:~"'·~..,l -il·---':.,-+--~'"'!--l f-~.,-!:=--t--:~,-,~-=-5-+--!.,-~-=-~-i . 

....... A_,_sea_V10 __ os_•ao_PBS1 __ 0NALm ________ " __ 1_E1_,_1_.93_.,___o_.os__, ,__1_2_,._1_2__, ~~iQ.'.ll~. ~(0.11%~ vt~~ 

r--,~..,:-+-:"-.R-~-~-os-~.,.:,,-ED_1cos_UC11 __ a_o_N _____ -; 1--:-:~-o-+--:-~-+--~-::__, >--:---~-s__, ~::! ~~ :~ 
t-,7__.l-+-SEVl-O-'-OS-ESl'_A_R_O-'-M-IBVFO--------lt-----,1-:.36..,....-f-lc-.33=-+--:.Q'°'.03~ 69 22 0..56 0.53 -0.03 

-~'-J~antOS-_Sl!Jt_vi_a_os ________ ~ ~-2._•_3~_2_.•_3 __ 0_.oo~ '--'w.;.......L......;60'-'--_.. ··,·t.01·A .. : o.96:.., .:-:..~ 

l::aoN l!STANDAA l.: ~! 1 ~ : ~: : 

~-'l~AIUABl=~~=UDAt>~=~=~~===============~- 0.51 1 0.55 1 0.1)4 f 

F9allt: CAicuias propios Ulilit.anda las ma1rite5 de insumo--produdo de 1980 y t98S del INEGI. 
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' 11 
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12 
13 
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15 
16 
17 
11 

" 20 
11 
l2 
23 
l4 
l5 
26 
17 
ll 
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31 
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CUADROS 117 

/llUl..TU'UCWORES DE EMl'U!O 11181>-lllSS 

~---------------1 COEF. ncNlCO 11 !!EQ. DIR. E IND. 
'-------==R.4.MA='"'--------JJ 19111 J 1985 J DIF • . ltlO J 1915 J DIF 

IAGRJCUL11JRA. 16.47 17.11 0.64 17.2'7 18.()6 0:19 
GANADEIUA 3.51 3.19 -0.32 7.2'7 7.66 0.39 
SILYlaJL'll1llA 3.81 3.81 0.00 4.13 4.12 -0.01 
CAZA y l'l!SCA 1.43 un 1.44 2.23 3.99 1.76 
CUlBON Y DERIVADOS 1.76 2.08 0.32 Ul9 3.37 0.48 
EXTRACCION DE Pll'BOLEO 0.29 0.37 0.18 0.53 0.67 0.14 
MINEILU. DE ID ERRO 1.47 0.94 -0.53 1.87 1.53 -0.34 
MINEllALES METAUC:OS NO n:R.ROSOS 1.29 l.D6 -0.zl 230 2.ll4 0.54 
CA.PIRRAS .a'llr.Na GRAVA Y ARCILLA 4.38 4.711 0.33 4.65 5.12 0.47 
arao8 MINERALES NO Mi:l'AUCOS 1.96 1.59 -0.37 2.25 2.llO -0.lS 
PRODUCl'OS CARNICOS Y LACTE.OS 0.36 0.36 -0.01 5.51 5.63 0.11 
ENVASADO DE FRUTAS Y LEGUMBRES 1.64 1.26 -0.38 5.93 558 -0.36 
MOLRNIM. nuco y sus PRODUCIOS 1.76 1.75 -0.02 5.68 6.98 1.30 
MOUEHDA DE NIXl'AMAL Y PRODUCJ'OS DE MAIZ 0.88 0.83 -O.OS 4.20 4.38 0.18 
PRoa&\MIEHl'O DE CAR 0.56 0.52 -0.04 8.28 8.47 0.20 

IA7.1r...1o• Y SU9PSODUCl'OS 1.74 1.59 -0.!S 6.91 7.98 1.07 
ACEITES Y CRASAS VEGETALES COMESTIBLES 0.47 0.43 -O.OS 3.90 4.D4 0.14 
:At.IMEN'IOS PARA ANIMALES 0.75 0.68 -0.07 3.41 3.93 0.52 
OJ'llOS n.ooucros AUMENilCIOS 0.118 0.91 -0.0I 4.36 4.82 0.46 
BEBIDAS .U.COHOUCAS 0.42 0.34 -0.18 3.71 3.51 -OZ7 
CERVEZA 0.62 0.60 -0.Dl 2.59 2.90 0.32 
REl'RESCOS EMllOTELUDOS 1.81 1.91 0.10 2.84 791 0.13 
rrAM<XI Y SUS PROl>IJCT06 0.83 0.99 O.IS 2.90 2.34 -0.56 
HJIAOO YTEJIDO DE nBlt.A.S 8lANDAS 1.28 1.30 0.113 4.26 3.lll -0.46 
1111.AOO YTF.JlOO DE naRAS DURAS 1.23 1.49 0.26 3.24 3Zl -0.01 
OTRAS lNDUSTIUAS n:xn.ES 1.38 1.37 -0.01 2.67 2.51 -0.11 
PRENDAS DE YISI1.R 1.34 1.31 -0.oJ 3.D3 2.88 -O.IS 
'rffll'...RQ Y SUS PRODVCTOS 2.10 2.09 -0.01 3.71 3.74 O.D4 
IA~D.f.ftEJlOS INCUJSOTIUPlA.Y 1.81 1.66 -0.16 3.79 3.77 -0.{lJ 
.-.....a'CI IMDUS'l1l1AS O& LA MADERA !.SI 1.18 -0.33 2.94 2.54 -0.39 
r.ua. Y CAk1'0N 0.74 0.64 -0.10 1.116 1.93 0.07 
IMl'llEHl'A Y EDrtOIUAU.:S 1.49 1.40 -O.D9 2.32 2.29 -0.113 
JlEJ'INA.QON DE PlTROLEO 0.41 0.33 -0.18 l.D6 1.19 0.13 
PEJllnnilft-..v"'A llASICA O.SI 0.29 -0.22 1.15 Ul8 -0.06 
••n-~• llASJCA 0.71 0.61 -0.10 1.31 1.33 0.113 

1
•----- Yftltl1U7.ANTES O.lll 0.75 -O.OS 1.99 :Z.17 O.IS 
RESINAS SIND:T1CAS nAS11COS y naRAS ART. 0.67 0.56 -0.11 1.SO 1.52 0.02 
PllOlllJCroS MEDIONAUS 1.07 0.811 -0.19 1.91 1.66 -0.25 
lJ.uoNIS Dl:'ftJlCDnl'.S Pi:llJlJMES Y COSM. Q.65 0.62 -0.DJ 1.116 1.93 0.07 
..IIW.&'li[ INDUSnJAS ..... nMICAS 0.70 0.64 -O.D6 L71 L78 0.01 
_.,_ m111JU O.Jl6 0.84 -0..02 1.65 1.69 O.D3 
, .......... .-- • lllASIJCD IZ7 l.17 -0.11 l.91 U7 ~ 

YSUS Pl.ODUC'l'OS 1.11 1.114 .o.os l.&S 1.99 O.IS 
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MUL71PLJCADORES DE EMPLEO 1'180-11185 

1 COEF. TI:CNICO RE . DIR. E IND. 
RAMA DIF 191W 1985 DIF 1 1980 1 1985 1 

44 CEMl::NTO o.ro 0.62 0.02 1.73 1.93 o.w 
45 OTROS PHODUCfOS MINERALF.S NO Mi:.IAIJCOS 1.67 1.76 0.09 2.52 2.71 0.19 

46 INDUS'TIUAS BA..~ICA.5 HIERRO Y ACF.RO 0.59 0.59 0.00 1.64 1.83 0.19 

47 INDU~IRlAS 11.ASICAS Ml:.'TALES NO H:RHOSOS 0.67 0.65 --0.01 1.79 1.82 0.03 
48 MUE'DLES V ACCf-~OR10S DE Ml"TAL 1.48 1.64 0.16 2.66 2.86 0.21 
49 PHODUCJ'OS METAUCOS l::STRUCil.JRALFS 1.71 1.56 -0.15 2.71 2.61 .O.JO 
so OTROS PRODUCTOS Ml:.IALICOS 1.37 1.32 -0.05 1.'TI l.99 0.02 
51 MAOUINARlA Y EOUIPO NO ELECTIUCO 1.18 1.7:2 0.04 1.85 l.98 0.13 
52 f.tAOUINARIA Y APARATOS ELF-CTRICOS l.27 1.28 0.01 2.16 2.26 0.10 

53 APARATOS ELEClllO-OOMES11COS 1.23 1.29 0.06 2.29 2.45 0.16 

54 EQUIPO Y ACCESORIOS F.l.EC'mONICOS ___Ll.L 1.39 I~ -22]_ -~ ~:Ql.2_ 
SS OTROS EOUIPOS \'APARATOS ELECfHICOS 1.33 -u9- -0.14 2.08 2.04 -0.03 

S6 VEHICULOS AlITOMOVll.ES 0.46 0.39 -0.07 1.56 1.43 -ú.11 
57 ~RROCERlAS Y PARTI:S AlffOMOTRICl--:S 1.25 1.08 -0.17 2.27 2.17 .O.to 
S8 OTROS EQUIPOS Y MAITRIAU:S O~ TRANSPOR~ 2.05 2.90 0.85 2.RS 3.87 0.99 

59 Qll{AS INDUSTRIAS MANUFAC1l.JRERAS 0.99 1.02 0.04 1.83 1.83 0.00 

60 CONSTRUCCION E INSTAl.J\CIONES 2.89 3.64 0.15 4.04 5.08 1.04 
61 ELECfRICIDAD GAS Y AGUA 0.81 1.06 0.2.~ 1.31 l.75 0.44 
62 COMERCIO 2.21 1.91 -0.31 2.57 2.35 -0.21 

63 RESTAURANTES YHon:u:s 2.39 2.75 0.36 2.82 3.38 D-<ó 
64 JRANSPORTE 2.16 2.42 0.26 2.67 3.1>1 0.41 
65 COMUNlCACIONES 2.25 2.15 -0.10 2.51 2.80 0.29 

66 SERYlCIOS flNANCll::ROS 1.98 1.n -0.21 2.50 2.29 -011 

67 AlrlUILER DE INMUEBLES 0.56 0.52 -0.04 0.76 1.39 0.63 

68 SERYlCIOS PROfT.SIONALES 3.02 1.86 ·!.16 3.54 2.50 -1.Q.I 

69 SERVICIOS DE EDUC.ACION 6.n 7,47 0.10 7.06 1.81 0.81 

70 SERVICIOS MEDICOS 2.58 2.51 -0.07 3.27 3.38 0.11 
71 SEVICIOS ESPARCIMIEl'n'O 1.38 1.28 -0.10 2,06 2.W 0.14 
71 OTROS SERVICIOS = s:ro 6.44 2.79 9.47 6.68 

MEDIA 1.69 1.78 0.09 3.11 3.36 0.25 

OESVIACJON ESTANDAR 2.05 2..32 0.27 2.29 2.55 0.26 
VARIABILIDAD 111 1.30 2.96 0.74 0.76 1.05 

Fucnlc: Cálculos propios utillz.ando tas ma1rkcs de lnsumo-produc:to de 1980 y 1985 del INEGI. Los 
datos de empleo por rama se oblu\icron del Sistema de Cuentas Nacionales, 1978-1981 (para 1980) y 
1985·1988 (para 198S). La ioformaci6n sobre et empico ~tá rcbcionada ton el nh·cl ularfa1 unitario. 
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NUL71PLJCADORESDBENl'U:O-l!lilf 

..--------==------~ 1 EXPANSION 1 ~--~""IN"'D"'l~CE"i-_ _, 
~------~RAMA=~------' 19111 1 11115 1 DIF L-""19118=_,__,1"'9&5=-_.'-=º"-IF~ 

l AGRICULTURA l.OS l.OIS 0.01 ,,,3;20~ lt.1""3.íl<I'" "'~14!; 

z CANADEIUA 2.07 2.40 0.33 W'l.3Sk :f"-lt:JOl- ~:o.os·' 
3 SILVICUL'l1JIL\ 1.08 1.111 0.00 0.76 0.70 -0.07 
4 CU'A y PESCA l.SS 1.39 -0.16 0.41 0.68 0.26 
5 ...... anu Y DRIUVADOS 1.64 1.62 -0.112 0.54 0.57 0.04 

' EXTRACCION D& PETROLEO 1.111 l.lll 0.01 0.10 0.11 0.02 
7 MINEltAL DE HIEllO 1.27 1.64 0.36 0.3S 0.26 -0.09 

• MINERAi.SS METAUCOS NO JERROSOS 1.79 2.68 O.B9 o.•J 0.<18 0.06 

' CAN'TERAS..AlmNA GRAVA Y ARCIUA 1.06 1.09 oro 0.86 0.87 0.01 
10 OTROS MINERALES NO METAUCOS 1.1.S 1.215 0.11 0.42 0.34 :0.08 
11 PRODUCI'OS CUlNICOS Y U.CIU)S i;'JS:2SE :./1«~1i J:.0.580. '~1D2~ .'ifnuo¡;;.t , ... '.-OJtli. 
12 ENVASADO DE RUTAS Y LECUMBRES 3.61 4.41 OJIO ;;.·i;io·.• ·,i;.0.94·1< .,o:-0:1Sl: 
13 MOUEHDA. DIGO Y SUS PRODUCl"OS 3.22 4.00 0.78 - .. 

~"lJ:" 
14 MOUENDA. D& NID'AMAL Y PRODUCl'OS DE MAIZ l. 0.78 0.74 :0.04 
15 PROCESAMl!.HIO DI CAR ~'1"" -r~'/, fllll.10~ 
16 AZUCAR Y SUaPRODUCl'OS ~-~t . :3S'1 l'OJ0.1)7'~ 
17 ACEll'ES Y CRASAS VEGETAi.ES OOMESTIBLES ' 0.72 0.68 -0.04 
11 ALIMEHTOS PAJtA. ANlMALl'S . 0.63 0.67 o.m 
19 OTROS PRODUCl'OSALIMENTICIOS 

. 
0.81 0.111 0.01 

20 BEBIDAS AlCOHOUCAS 0.70 0.59 :0.11 
21 CERVEZA . 0.48 0.49 0.01 
ZJ llEi'1ll!SCXJ8 EM*'11!UAD05 IS7 l.5S -0.01 0.53 o.so -0.02 
23 rrA&Un Y SUS PRODUCTOS 3.<18 2.37 ·l.11 0.54 D.40 :0.14 
24 lllLADO YT&JIDO DE nBRAS BLANDAS 3.34 2.92 -0.42 0.79 0.64 -O.IS 
2.5 lflJADO Y TPJT00 DE nBRAS DURAS 2.63 2.17 -0.47 0.60 O.SS -O.OS 
26 011lAS INDVSI1UAS n:x:n.ES 1.93 1.87 -0.06 o.so 0.43 -0.06 
27 l'RZNtW; ""YES11Jl 2.26 2.19 -0.06 0.56 0.49 :Q.1)7 

za CUERO Y SUS f'ltOOUCTOS 1.16 L79 oro 0.69 0.63 :o.os 
29 INCUJSO TRIPLA.Y 2.09 = 0.18 0.70 D..64 -0.06 
30 , ..... INDUllalAS DE IA MADEllA L9S 2.16 D.Z1 D.S4 o.e ~11 

31 PAPEL Y CAIR'ON 2..s3 3.ll2 0.49 D.34 0.33 -0..lll 
32 IMPRENTA. YEDROIUALES l..56 1.64 0.111 0.43 039 -0.114 
33 REf1NACION DE PElllOLIX> 2.S6 3.SS 0.99 0.20 0..20 0.01 
34 ... ICA 2.2A 3.67 1.43 0.21 0.18 -0.0l 
35 OUDOCA llASICA 1.84 2.17 0.34 0.24 0.23 -0.ll? 
36 Y ftllttUZANIU 2.49 2.89 0.40 0.37 0.37 0..00 
37 ..... mnrnc.u ft.ASTICOS y nUASAD'. 2.23 2IR 0.46 D.28 0.215 -0.ll? 
la l'MlllUl:lm-=uwis L78 1.87 0.1111 D.3S 0.211 -Om 
~ 

, .. __ l'Dl11MESY~ 
2.81 . 3.13 D.26 D.34 Q.33 -OJIZ 

• ~.-_,.._,.,._~u 2..54 2.79 0.2S 11.3! o.JO -0.03 
41 _.,_Dl<llUU l.!11 2.01 0.10 o.JI D.211 .OJIZ 
G ll&ft.UllCO l.SI uo 0.10 D.3S D.32 -O.IN 
43 V1D1UO Y nrs nooucros l.6S 1.92 OZI 0.34 0.34 0.00 



120 

1 
EXPANSION 1 ~---'"N"'D'"'IC;cE,._ __ 

~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~RA:;::::M:::A.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 1980 1 1915 1 DIF L-!.<19=80_.__,l-"'915"'--,_i _,,o°"IF,__ 

44 CEMENTO 2.86 3.10 0.24 0.32 0.33 0.01 
45 OTROS PROOUCJUS MINERALES NO MErAUCOS 1.51 1.54 0.03 0.41 0.46 .0.01 
46 INDUS11UAS BASICAS HIERRO Y ACERO 2.Tl 3.10 0.33 0.30 0.31 0.01 
41 INDUSTRIAS 9ASICAS METALES NO FERROSOS 2.61 2.77 0.11 0.33 0.31 .0.02 
48 MUEBLES V ACCESORJOS DE METAL 1.79 1.15 .o.os 0.49 0.48 .0.01 
49 PRODUCTOS METALICOS ESTRUCOJRALF.S 1.58 1.61 0.09 o.so 0.44 .0.06 
so OTROS PRODUCTos METAIJCOS 1.44 1.51 0.01 0.36 03'1 .0.03 
51 MAQUINARIA Y F..OUlPO NO EU.CllUCO L~1 1.63 o.os 0.34 0.3-1 .().01 

51 MAOtllNARlA V APARA.ros E~ICOS 1.70 1.11 0.01 º·'° 0.38 .0.02 
S3 APARATOS ELECl'"RO·OOMESTICOS 1.86 1.90 0.03 0.42 0.42 .0.01 
54 EOUli'O V ACCESORIOS ELECTRONICOS 1.66 1.16 0.10 0.48 0.41 .0.06 
55 OTROS F..OUIPOS Y APARAiOS ELF.cTRICOS 1.56 1.11 0.15 0.38 0.35 .0.04 
56 VEHICULOS Alll'OMOVlLl:S 3.39 3.68 0.28 0.29 0.24 .o.os 
51 CARROCERIAS Y PARtts At.rroMOTRICES 1.82 2.01 0.21> M2 0.31 .o.os 
S8 OTROS EQUIPOS V MATERIALES DE TRANSPORTE 1.41 13'1 .0.07 0.53 0.(,6 0.12 
59 011lAS INOUSilUAS r.tANUFACllJRERAS 1.86 1.19 .0.07 0.34 0.31 .0.03 

60 CONS"m.UCCION E INSTAL4CIONF.S l.<IO 1.39 0.00 0.1S 0.116 o.u 
61 El.ECTRICIOAD GAS Y AGUA 1.63 1.(,6 0.03 0.24 0.30 o.os 
61 COMERCIO 1.16 1.24 0.01 0.48 º·'° .0.08 

63 RESTAURANTES V non:u:s 1.18 1.23 o.os 0.52 051 o.os 
64 TRANSPORTE 1.23 1.2"1 0.04 0.49 0.52 0.03 
6S COMUNICACIONES 1.11 1.30 0.19 0.46 0.41 0.01 
66 SERVICIOS FINANCIEROS 1.26 1.29 0.03 0.46 0.39 .0.07 
61 AIA)UILER DE INMUEBLF..S 1.36 2.61 1.31 0.14 0.24 0.09 
68 SERVICIOS PROFESIONALES 1.17 l.34 0.11 0.65 0.42 .0.23 
69 SERVICIOS DE EDUC'...\CIOÑ 1.04 1.05 0.01 . '1.33'·· ··.L3L oro 
10 SERVICIOS MED1COS 1.21 l.35 0.08 0.61 051 .o.ro 
71 SEVlCIOS ESPARCIMIENlU 1.50 i.n o.22 0.38 0.31 .0.01 
11 omos SERVICIOS 1.23 1.09 .O.H 0.52 l.60 1.09 

¡MEDIA 
DESVIACIDN E'"TANJ>All 

2.60 0.211 O.SS 0.51 .0.01 

0.26 0.42 0.43 0.01 
0.98 0.98 l.00 0.14 0.16 -1.00 VAIUABIUDAD 

Fuente: Cilculos propios utillz.ando la información del cuadro B. 



121 
· CUADROIO 

MUL77PUCADORES DE s.tUJllO /<)81)-/08$ 

1 
COEF. TECNICO 11 ~Q. DIR. E INO. 

:::::::::::::::::::::::::::::RM::::::::v.::::::::::::::::::::::::::1 1980 1 1985 1 VAR . • 1980 1 19115 j VAR 

1 AGRJCULnraA 020 0.14 -0.06 0.25 0.18 -O.D7 
l C.\IWJEIUA 0.15 0.13 -0.02 0.25 0.21 -0.04 

J SILVJCUL'l1.1RA 0.28 0.18 -O.JO 0.33 0.21 -0.12 

4 CA7A V l'1!SCA 0.17 0.13 ·O.Gl 0,26 0.21 -O.OS 
5 CARBONYDERIVADOS 0.21 0.16 -0.06 0.3.5 0.24 --0.ll 

' EXn.ACCION DE PETROUO º·'º 0.06 -0.04 0.13 0.09 -0.04 

7 MJNERAL DE HIERRO 0.17 0.12 -O.OS 0.22 0.17 -O.OS 

• MrNERAU!S Ml:TAUCOS NO FERROSOS 0.15 0.19 0.03 0.18 0.31 0.09 

9 CAKJEva..:- ._~.,NA GRAVA YARCllJ.A 0.4-0 0,28 -O.U 0.44 0.31 -0.13 

to OTROS MINERALES NO METAUCOS 0.22 0.11 -0.11 0.18 0.15 -0.JJ 

u PRODUCTOS CARNICOS Y L4CTEOS 0.04 0.03 --0.0J 0.23 O.J9 -0.04 
ll ENVASADO DE FRUTAS Y LEGUMBRES 0.15 O.JO -O.OS 0.32 0.22 .o.ro 
JJ MOUEHDA TRIGO Y SUS PRODUCTOS 0.17 0.12 -O.OS 0.30 0.23 -0.00 

14 MOLIENDA DE NJXTAMAL Y PROUUCIOS DE MAl2 o.os 0.03 -0.02 0.13 0.09 -0.04 
15 PROCESAMIOO'O DE CA.FE 0.04 0.03 -0.0J 0.19 0.12 -O.D7 
J6 AZUCAR Y StJBPRODVCfOS 0.23 0.16 -0.06 0.33 0.26 .om 
17 ACEITES Y CRASAS VEGETALES CO'-IE511DU:S 0.04 0.03 -0.01 O.IS o.u -O.OS 
11 AUMfJrC'roiS PARA ANIMALES: 0.01 0.06 -0.02 0.J7 o.u -0.03 
J9 OTROS PROOIJCTOS ALIMENllCIOS 0.11 o.ro -0.02 0.24 0.20 -O.OS 
20 BEBIDAS ALCOJIOUC.U o.os 0.()4 -0.0J 0.17 o.u -0.04 
2J CER\ll!ZA o.u 0.09 -0.01 0.25 O.JB -OJ11 
22 Uf'RESCO:S EMBOTELl..ADOS 020 o.u -0.00 0.29 0.19 -0.IO 

2.1 tl'A.M.CO Y SVS PRODUCTOS O.JO 0.07 --0.03 0.JB 0.11 -0.06 
2-1 JllLADO Y TEllDO DE nBRAS BLANDAS O.J6 0.14 --0.02 0.31 0.25 -0.()6 

25 llfl.ADO YTP.Jll>O DE nBRAS DURAS O.JO O.JO 0.00 O.J9 0.19 0.00 
26 ontAS INDUSJ'RIAS n:xnxs 0.15 o.u -0.03 0.28 0.22 -0.06 

27 PllENDAS ""wsmt 0.13 O.JO -0.01 o:n 0.22 -0.06 

u C\JERO Y SVS PRODUCTOS 0.23 O.J6 -0.06 0.31 0.27 -0.10 
29 ..,,..,v.,.anE&05 INCLtJSOTRJPl.AY 0.1.S o.u --0.03 0.32 0.23 -O.OS 

JO O'l1lAS IHl>U511U.U DI: lA MADERA 0.13 OJ11 --0.06 0.26 0.16 -0.10 
JI P..\Pa. Yc.urn>N 0.12 o.oe -0.()4 0.25 OJ8 -OJ11 
32 IMPRENTA YEDnuRLU..ES 0.20 o.u -O.IJ9 0.3J 0.18 -0.12 

33 llEl1NAOON DE PEnlOU:O O.J2 0.07 -O.OS 02' 0.16 -O.OS 

34 MSICA 0.14 OJ11 -0.07 0.28 O.J7 -0.ll 
35 ~-·MS1CA 0.1.S O.IJ9 -0.07 0.25 O.J6 -OUI 
36 '.& llnNQS y l'Ea11U:r.AHTT.s 0.19 0.14 -0.()4 0.36 013 -0.08 
J1 llaDcAS 9lf1'rllCAS PlASTICOS V ma;.s ART. o.u O.ll9 .o.as 0.28 0.19 -OJ» 
31 PllODUCl'OS MEDICINALES 0.21 0.19 -0.02 0.29 0.24 -O.OS 
Jt •.a--- .... aCEHJESn:RnJMESYCOSM. 0.12 0.08 -0.04 0.23 O.J7 --0.07 

• •wsw.a.: INIJllS1'AW OIJIMK:AS 0.12 om --0.04 0.22 0.16 --0111 
41 ~-llUUI O.JO o.u -OJ17 0.30 o.21 -0.10 
41 ' - DI: PLASJ1CO O.IS o.u -0.03 0.23 0.18 -O.OS 
o VU>IUO Y SVS PllODUCfOS 0.22 0.J6 -0.06 0.34 025 -0.10 
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MUL71PLIC.DORES Df: SAURIO 198D-IPBS 

~--------------~ 1 COEF. n:c:NICO 11 REO• DIR. E IND. 
~------R_AM_-'~-----~' 1980 1 1985 1 VAR _ . 19IO 1 1985 1 VAR 

"4 CEMENTO 0.17 0.13 --0.04 032 
oC5 OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 0.14 0.11 --0.03 0.23 
46 INDUSTRIAS BASIC.AS HIERRO Y ACERO 0.13 0.10 --0.03 0.29 
47 INDUSTRIAS BASICAS METALES NO n:RROSOS 0.11 0.09 --0.02 0.2A 
4ll MUEBLES Y ACCESORIOS DE METAL 0.18 0.15 --0.03 031 
49 PRODUCTOS Ml:.'TAUCOS ESTRUCllJRALES 0.18 0.13 --0.06 031 
so OTROS PRODUc:J'OS Ml.TAIJCOS . 0.20 0.13 --0.06 0.27 
51 MAOUINARIA Y EOU1PO NO ELECTRICO 0.19 0.14 --0.04 0.27 
52 MAQUINARIA V APARATOS ELECTRJCOS 0.21 0.15 --O.rn 032 
53 APARATOS Jo:LECfRO-DOMF.SnCOS 0.22 0.19 --0.02 03S 
54 EQUIPO V ACCESORIOS ELECTRONICOS 0.20 0.16 --0.04 032 
SS OTROS EOUIPOS y APARAms ELECilUCOS 0.19 0.15 --O.OS 0.28 
56 VEH1CULOS AlTl'OMOVILES 0.11 0.07 --0.04 0.2S 
57 CARROCERL\S Y PAR'ITS AIJTOMOTJUCES 0.19 0.13 -o.rn 033 
58 OTROS EQUIPOS Y MATERIALES DE TRANSPORTE 035 031 0.02 0.46 
!9 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACnJRERAS 0.14 0,10 --0.03 0.23 
60 CONSTRUCCION E lNSTAIAClONES 030 0.28 --0.03 0.4S 
61 ELECilUCIDAD GAS Y AGUA 030 0.24 --0.06 039 
62 COMERCIO 0.16 0.11 --0.04 0.20 
fiJ RESTAURANIT.S V HOTELF.S 0.20 0.14 --0.06 0.2S 
64 TRANSPORTE 0.24 0.20 --0.04 02.1 
65 COMUNICACIONES 0.34 0.28 --0.06 031 
66 SERVICIOS nNANCll:ROS o.so 0.43 --0.07 0.56 
67 '.llLlUJLER DE INMUEBLES 0.03 0.03 O.DO 0.06 
61 SERVICIOS PROf'ESJONALES 0.21 0.18 --0.03 0.27 
69 SERVICIOS DE EDUCACJON 0.84 0.1!2 --0.02 0.88 
70 SERVICIOS MEDICOS 0.4S 034 .0.11 Os.! 
71 SEVJCIOS F.SPARCIMJEN'IO 0.18 0.17 --0.02 0.27 
71 OTROS SERVICIOS 0.44 032 --0.12 O.SI 

!MEDIA 
OESVlACION l'.SfANDAR 

0.19 0.15 --0.04 
0.12 0.11 --0.01 

0.29 

0.64 0.77 0.21 
0.11 
038 VARIABILIDAD 

Fucalc: CAku.los propios utilizando las malriccs de insumo·produclo de 1980 y 1985 del INEGI. Los 
dalos de Warao por lrabajador a nivel de rama se obluvicron del Sistema de Cuentas NaclooaJc.s. 1978-
1981(para1980) y 198S·l988 (para 1985). 

0.23 --0.09 
0.18 --0.06 
0.23 --0.06 
0.20 --0.04 
0.25 --0.06 
0.22 --0.09 
0.19 --0.08 
0.21 --0.06 
0.23 --0.09 
030 --O.OS 
0.24 --O.rn 
0.22 --0.06 
0.16 --0.09 
0.22 --0.10 
0.47 O.DO 
0.17 --0.06 
0.40 --O.OS 
031 --0.08 
0.15 --O.OS 
0.19 --0.06 
0.25 --O.OS 
032 --O.OS 
0.47 --0.09 
OJ17 0.01 
0.22 --O.OS 
O.SS --0.03 
0.40 --0.12 
0.2A --0.03 
038 --0.13 

0.23 --0.07 
O.ti O.DO 
0.47 o.os 
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CUADRO U 

lllUL.171'LJCADORES DE SAI.ARJO 1980-19/lS 

r-------RAMA-------~1 I ~~¡si~~ l VAR 11 l~Ni'C::985 VAR 

1 ACRICULTI.IRA ~ _lIL .~ 0.61 053 -0.08 
1 CANADEIUA. l.6S 1.62 -0.04 0.61 0.62 0.00 

3 SILVICUL'ruRA 1.15 1.14 ·O.Ol 0.81 062 -0.19 
4 CAZAYl'es<:A 153 1.64 0.10 0.65 0.63 -0.03 
5 CARBON Y DERIVADOS 1.66 1.57 -0.09 0.87 0.73 -0.14 
6 EXTRACCION DE Pi:TROl.EO 1.29 1.40 0.10 0.33 0.26 -0.06 

7 MINERAL DE Hl'ERRO 1.30 1.41 0.10 054 052 -0.03 

a MINERALES METAIJCOS NO FERROSOS 1.84 1.96 0.12 .. ~0:10t: .... 1.LO''. ~oAo·.'.: 

9 CANTERAS.,A.RICHA GRAVA Y ARCIUA 1.09 l.ll'} 0.00 ,".'¡Jf1· --~0,f)2 .-- '':0.16· 
10 OlllOS MJNERAUS NO Ml:l'AUCOS 1.25 1.37 0.12 0.68 0.4S -0.24 
11 PRODUCTOS CARNICOS y ucn:os ".'6:21··, fUF ''0.26·. 051 056 -0.01 
11 ENVASADO DE FRllfAS Y LEGUMBRES 2.08 2.24 0.16 0.78 0.67 -0.11 
1J MOUENDA TRIGO Y SUS PRODUCIOS 1.84 1.88 o.os 0.7S 0.67 -Q.08 

14 MOLIENDA DE NIXTAMAL y PRooucros DE MAU 2J!S 3.11 0.26 0.32 0.26 -0.06 
IS PROCESA.MlENTO DE CAFE ~4.?I)., •. 4.$6· '•:.0.14c 0.47 0.37 -0.10 
16 AZUCAR Y SUBPRODUCTOS J.4S 1.57 0.12 o.so 0.76 -0.04 
17 ACEITES Y CRASAS VEGETALES C01'1ESI1DU:S '"ºº'"' <4.55" '. O.JS'J 0.4S 0.39 -O.OS 
18 AUMEHJ'OS PARA ANIMALES 2.26 2.42 O.IS 0.41 0.40 -0.01 
19 O'lltOS PRODUCTOS AUMEl'(JlCJOS 2..29 2.16 -0.12 0.60 058 -0.02 
20 BEBIDAS ALCOHOUCAS '}\321': ,~2.81~: :;''-0.34\Y 0.43 0.38 -0.04 
ll CERVEZA 2.17 2.01 -0.16 0.62 054 -0.08 
11 llEFllESCOS EMBO'JEILU>OS 1.44 !.SO 0.06 0.72 0.57 -0.16 
23 tTAll.ACO Y SUS PRODUCTOS 1.77 1.62 -0.15 0.43 0.34 -0Jl9 
14 HIU.00 Y'IEJ100 DE flBRAS DUNDAS 1.97 1.77 -0,19 0.76 0.1S -0.01 
l5 fil.A.DO Y'JEJJOO DE nBRAS DURAS 1.90 1.86 -0.04 º·"7 057 0.10 
16 OTitAS INDUSllUAS TEXILES 1.84 1.77 -a.rn 0.68 0.65 -0.03 
l7 PRENDAs DE VF.:STJR 2.16 2.12 -0.04 OG/ 0.61 -0.03 
21 CUERO Y SUS PRODUCI'OS 1.61 1.62 0.02 0.90 o.so -0.11 
l9 A._i;:ERJtADEROS INO.USO TJUPIA Y 2.14 L99 -O.IS 0.78 0.70 -O,ll'} 

30 rn"D.ar IN1MJS11UAS DE l.A MADERA 2.02 2.21 0.26 0.64 0.49 -0.15 
JI PAPEL Y CAlt1Uf'f 2.02 2.11 0.18 0.61 0.53 -0.08 
ll IMPRENTA Y EDn'ORIALES !.SO 1.63 O.IJ 0.76 0..15 -0.21 
33 REFINAOON DE PnROLEO 2.08 2.35 0.27 0.59 0.48 .0.11 
34 l'ETROOUIMIC\ BAslCA 2.02 2.31 0.29 0.10 O.SI -0.19 

35 [)IJJMJC\ &\SICA 1.64 1.90 0.26 0.62 0.49 -0,14 
3' ,.~y fE1l1ruZAHTEs 1.92 196 0.04 0.89 0.85 -0.04 
37 llEStNAS SINm'1CAS ftASTICOS Y FIBRAS ART. 1.92 2.06 0.14 0.10 O.SS -0.12 
JI PllOOUCIOS llEDICINAUS 1.40 1.29 -0.11 0.73 0.72 0.00 
3' ir.a--.ES DEl'E.l:C~ PERllJMF.S YCOSM. 1.98 2.17 0.20 O.SS 0.49 -0.08 
40 ~D"W.&c INDllS11UAS ••••-ICAS 1.93 2.13 0.20 055 8.47 -0.()9 
41 ~ .. lltJU 1.54 1.59 º'°' 0.75 0.62 -0.13 
4J •PIASnCO 1..IJ 1.49 -0.03 057 O.SS -0.m .., VIDRIO Y SUS .. Ol>UCTOS 1.59 1.59 0.01 O.&S 0.74 -0.11 
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MlJl. TlPLJCADORES DE MUR/O lflBl>-lflllS 

1 
EXPANSION 11 INDICE 

~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::RAMA;;:;¿~~=:::::::::::::::::::::::::::::::;1 1990 l 1915 l VAR l.. 1 1915 VAR 

.u CDIEHll) 1.96 1.81 -0.15 OJ!O o.70 -0.10 
6 OJ'ROS PRODUCTOS MINERALES NO METAU<DS 1.71 1.64 -0117 0.58 0.53 -O.OS 
46 INDUS11UAS BASIC\S HIERRO Y ACERO 2.2A 2.28 0.04 0.72 0.69 -0.Dl 

"' [Nl)USTRIAS BASICAS METALES NO FERROSOS 231 2.33 0.02 o.ro ·o.61 O.O! 
'8 MUEBLES Y ACCESORIOS DE METAL 1.77 1.68 -O.D9 0.77 0.15 -0.02 
49 PRODUCTOS METAUOOS F.STR.UCTURALE.S 1.70 1.76 O.D6 0.77 0.67 -0.10 
50 11TnJOS PRODUCTOS Mt.TAUCOS 1.38 1.42 0.04 0.67 OS1 -O.U 
51 IM.&l'UlJNAJUA Y l:OUJPO NO ELECilUCO 1.46 1.46 O.ID 0.67 0.63 -0.04 
52 MAOUINARIA Y APARATOS ELECJ'RICOS 1.50 1.56 0111 0.79 0.69 -0.10 
S3 IAPAJlATOS ELEC'D:O.DOP.11ESTJCOS 1.62 1.54 -0.IB 0.86 0.88 om 
54 IF.OUIPOY ACCESORIOS ELECTRONICOS 1.58 1.52 -O.D6 0.78 0.73 -O.OS 
55 OTROS EQUIPOS Y APARAlOS El.ECllUCOS 1.46 1.49 0.03 0.10 0.66 -0.04 
56 VEmCULOS AUl'OMOVILES 230 233 om 0.61 0.48 -0.13 
57 ir.t..n 11 0CERL\S Y PARTES AUIOMOTIUCES 1.70 1.78 O.IB 0.8) 0.67 -0.14 
51 OTROS rotnPOS Y MATERIAU:S DE TRANSPORTE 1.33 1.27 -O.D6 •¡:-.· ... .,..· ~;.¡.'tWl~ 

5' 1T1"V.ali: INDUSTRIAS MANUFACllJR.ERAS 1.66 1.64 -0.01 0.56 o.so -O.D6 
60 CONSTRUCCION E JNSfAIACIONES 1.47 l . .U -0.Dl ~~utílt !19'.ll· r~-
61 ELECnlJCIDAD GAS Y AGUA 1.28 1.28 O.ID 0.96 0.93 -0.04 
6Z W"'nUTRCIO 1.27 1.32 o.os 0.49 o.45 -0.04 
6J RESTAURANTES Y HOTELES 1.28 1.34 O.D6 0.62 0.56 -O.D6 
'4 IDANsPORtt 1.29 1.29 0.00 0.76 O.;{; O.ID 
'5 INlMUNJC\CIONES 1.10 1.15 o.ns 0.91 0.95 0.04 

" SERVICIOS f1NAHOEROS 1.12 LIO -0.01 r.fiL~i",~ 

67 l.U6'11nt ~R DE INMUDLES 2.26 2.29 o.m 0.15 021 0.115 
QI SERVICIOS PllOfT.SIONALES 1.28 1.26 -0.02 D.67 ~-D..67''~ '9 SERVICIOS DI!: EDUCACJON 1114 1.04 -O.DI il':tlT.fJ 
70 SERVICIOS MEDICOS 1.16 1.18 0.02 . ~ 

71 SEVICIOS ESP.U.CIMIENTO 1.46 1.43 -0.Dl D.66 0.71 o.os 
72 , ............ SERVICIOS 1.15 1.17 0.02 *' .:!._ 

l.83 t.116 om 0.73 0.68 -O.OS 
0.81 0.84 om 0.27 0.32 o.os 
o . .u 0.45 0.92 0.38 o.~1 ·1.00 

Fwatt: aJculos propios utilizando la informaáóa del cuadro 10. 
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MULTIPLJCADORES DE IMPORTACIONES 1981J.198S 

1 
COEF. TECNICO 1 REQ. DIR. E IND. 

:::::::::::::::::::::::::::::RAJ\:~:=:1A:::::::::::::::::::::::::;1 1980 J 1985 1 DIF 19&0 1985 DIF 
l AGRICULTURA 0.01 O.O! 0.00 0.03 0.03 0.00 

2 GANADBRIA o.ro 0.00 0.00 0.07 o.os -0.02 

3 SrLVICUL"IURA o.ro 0.00 0.00 0.02 0.01 -0.01 

4 CAZA Y Pe.se.A o.ro o.ro 0.00 0.03 0.03 o.ro 
5 CA.RB0N Y DBRIV ADOS 0.03 0.02 -0.01 o.os 0.04 -0.02 

' BXTRACCION DB PETROLEO 0.04 0.01 -0.03 0.04 0.01 -0.03 

7 MINl!RAL DB lUBRRO 0.04 0.04 0.00 o.os 0.1)6 0.0t 

• M1NERAU!S METAUCOS NO f'ERROSOS 0.02 0.04 0.02 0.04 0.09 0.04 

9 CAN11!RAS.ARENAGRA VA Y ARCIUA 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 

10 OTROS MINERALES NO MET ALICOS 0.04 0.03 ·O.O! o.os 0.04 -O.O! 
11 PRODUCTOS CARNlCOS Y LACTEOS 0.02 0.02 0.00 0.08 0.06 -0.01 

u ENVASADO DB FRllfAS Y LEGUMBRES 0.02 0.02 0.00 0.08 0.07 o.ro 
13 MOLIENDA TRIGO Y SUS PRODUCfOS 0.08 o.os -0.02 0.12 0,09 -0.03 

14 MOLIENDA DB NIXTAMAL Y PRODUCTOS DE NA 0.19 0.16 -0.03 0.29 0.2A -O.OS 
IS PROCESAMIENTO DB CAFB o.ro 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 

16 AZUCAR Y SUBPRODUCTOS 0.02 0.02 O.O! 0.03 0.04 0.01 

17 ACEITES Y GRASAS VEGETALES COMESllBl.J?S 0.16 0.14 -0.02 0.20 0.17 --0.02 

11 A1.IMl!NTOS PARA ANlMALllS 0.36 0.31 -O.OS 0.40 0.35 -O.OS 
19 OTROS PRODUC'I'OS AUMENTICIOS 0.04 0.03 -0.01 0.07 o.os -0.02 

20 BBBmASALCOHOUCAS 0.01 0.00 0.00 0.02 0.02 o.ro 
JI CERVEZA 0.01 0.01 0.00 0.04 0.03 -0.01 

22 REFRl!SCOS EM8011!1J.AD0S 0.14 0.11 -0.03 0.17 0.13 -0.04 

23 TABACO Y SUS PRODUCT'OS o.ro 0.00 0.00 0.02 0.02 -0.01 

24 HJ1ADO Y TEJIDO DE flBRAS Bl.ANDAS O.O! 0.01 0.00 0.06 o.os -O.O! 
25 Hil.ADO YlEJIDO DE FIBRAS DURAS 0.01 0.01 0.00 0.03 0.03 0.01 

26 OTRAS INDUSllUAS TllXIU!S o.os 0.04 -O.O! 0.09 0.08 -0.01 

27 PRl!HDASDB~ 0.01 0.01 0.00 o.os o.os o.ro 
21 CUERO Y SUS PRODUCTOS 0.04 0.03 -0.01 0.08 0.07 -0.01 

29 ASl!RRADEROS INCUJSO TR.IPlA Y o.ro 0.00 0.00 0.02 0.01 -0.01 
30 OTRAS INDUSTIUAS DB LA MADERA 0.04 0.03 -0.01 0.06 0.04 -0.02 
31 PAPELYCARTON O.JI 0.10 -0.01 0.17 0.14 -0.02 
3J IMPRF.Hl'A Y EDfTOR.IAU!S 0.08 0.06 -0.01 0.12 0.10 -0.02 
33 REl'INACON DB PETROLEO 0.04 0.02 -0.03 0.08 0.04 -0.04 
34 nmlOOUDOCA 11AS1CA O.ll6 0.01 -ODS 0,09 0.03 -0.06 

35 QUWICA MS1CA 0.20 0.18 -0.03 0.22 0.20 -0.03 
36 ~-YFl!RTIIJZANI'BS 0.11 0.09 -0.02 O.IS 0.13 -0.02 
37 RESINASSIN11!11CAS rLASllCOS Y ABRAS ART. O.IS 0.10 -0.04 0.20 O.IS -O.OS 
ll ft<>DQCIOs Ml!DICINAU!S 0.16 0.11 -ODS 0.19 0.14 -O.os 
3t JABONES DEmRGENre.S PERFUMES Y COSM. O.JI 0.09 -0.02 0.16 0.14 -0.02 
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MULTIPLJCADORES DE IMPORTACIONES 1911/).1985 

COEF, TECNICO REQ, DIR. E IND. 
RAMA 1980 1985 DIF 1980 1985 DIF 

40 OTRAS lNOUSIB.lAS QUJMJCAS 0.16 0.12 -0.04 0.21 0.16 -0.04 
41 PRODUCTOS DE HULB 0.09 0.07 -0.02 0.14 0.11 -0.03 
42 ARTICULOS DE PIAsnco 0.21 0.17 ·0.04 0.25 0.20 ·0.04 
43 VIDRJO Y SUS PRODUCTOS 0.02 0.02 0.00 0.06 0.06 0.00 
44 CEMl!IITO 0.00 0.00 0.00 0.04 0.03 ·0.01 
45 OTROS PRooucros MINERALES NO MBTAUCOS 0.04 0.03 -0.01 0.06 0.05 -0.01 
46 INDUSTRIAS DASICAS HIERRO Y ACERO 0.10 0.09 -0.02 0.18 0.15 -0.02 
47 lNDUSl'RlAS BASICAS METALES NO FERROSOS 0.10 0.11 0.01 0.14 0.15 0.02 
48 MUEBLES Y ACCESORIOS DE METAL 0.05 0.04 -0.01 0.11 0.09 -0.02 
49 PRODUCfOS METAUCOS ESTRucnntALES 0.03 0.02 -0.01 0.08 0.07 -0.01 
50 OTROS PRODUCTOS METAUCOS 0.22 0.19 -0.03 0.24 0.21 ·0.04 
51 MAQUINARIA Y EQUIPO NO ELECJ'RJCO 0.17 0.15 -0.02 0.20 0.18 -0.02 
52 MAQUlliARIA Y APARATOS ELECllUCOS 0.09 0.08 -0.01 0.13 0.12 -0.01 
53 APARATOS ELECTRO DOMESllCOS 0.03 0.03 0.00 0.09 0.08 0.00 
54 EQtnPO Y ACCESORIOS ELECrnONICOS O.It 0.10 -0.01 O.IS 0.13 -0.01 
55 OTROS EQUIPOS Y APARATOS ELECTRJCOS 0.13 0.12 -0.01 0.17 o.15 -0.01 
56 VEmcuws AIJrOMOVJLEs 0.21 0.21 0.00 0.26 0.25 ·0.01 
57 CARROCl!RIAS Y PARTES AtrrOMOTIUCES 0.08 0.07 -0.01 0.13 o.u -0.02 
sa OlROS EQUlpOS Y MATERIAL.E.S DETRANSPORT 0.07 0.06 -0.02 0.12 0.09 -0.03 
5~ OTRAS INDUSTIUAS MANUFACfURERAS 0.10 0.09 -0.01 0.13 o.u -0.02 
60 CONSJ'ROCCJON E JNSTALA.CIONES 0.03 0.03 0.00 o.os 0.07 -0.01 
61 El...ECJRICIDAD GAS Y AGUA 0.02 0.01 0.00 0.04 0.03 -0.01 
112 COMERCIO 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 
63 R.ESrAlJRANTES Y HOTELES 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 
64 TRANSPORTE O.D7 0.07 -O.O! 0.09 0.08 -O.O! 
65 COMUNICACIONES 0.05 O.D7 0.03 o.os 0.08 0.03 
66 SERVICIOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 
67 ALQUILER DB INMUBBLBS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 
6S SERVICIOS PROFBSIONAU!S 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 
69 SERVICIOS DB EOUCACION 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 
70 SERVICIOS MEDICOS 0.01 0.01 0.00 o.ro 0.03 -0.01 
71 SEVICIOS BSPARCIMIENTO O.D2 0.02 0.00 0.03 0.03 o.oo 
72 OTROS SER VICIOS 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 

0.06 o.os -0.01 0.10 0.08 -0.01 
0.07 0.06 -0.01 0.08 O.D7 -0.01 

1.12 1.14 0.98 0.83 0.84 0.77 

Furnte: aJcuJos propios u1ilizando las ma1riccs de insumo-produdo de 1980y198.S del INEGI. 
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MUL11PUCADORES DE IMPORTACJONES/980-19/iS 

1 
EXPANSION 11 lNDICE ::::::::::::::RAM:z:,.::::::::::::::;1 ~=~1980~~~::'.1 ~~1:9&5::::::::0:1F'.'.::'. 19so 1 19as DIF 

l AGRICULTURA 2.06 2.07 0.01 0.16 0.17 0.02 

l GANADEJUA 23.65 19.n ·3.93 0.39 0.34 .o.os 
J SlLVlCUL'JURA 0.00 0.00 0.00 0.10 0.08 .0.02 

' CA2.A Y PESCA 130.61 lOl.03 ·27.58 0.16 0.18 0.01 

5 CAKBUN Y Dl!JUVADOS 1.87 1.78 -0.08 0.30 0.23 -0.07 

6 exntACCION DB PID'ROLEO 1.17 1.99 0.82 0.24 0.10 ..0.14 
7 MINERAL DE HIERRO 1.33 l.36 0.04 0.30 0.40 0.10 

1 MJNERALBS METAUCOS NO FERROSOS = 2.22 ·O.O! 0.24 0.51 0.32 

9 CAN'JERAS.AJWNA.GRAVA Y ARCl~ 26.89 25.35 ·l.54 o.os o.os 0.00 

10 OTROS MINERALES NO METAUCOS 1.18 1.16 -0.03 0.26 0.26 ·0.01 

ll PRODUCTOS CARNJCOS Y LAC1COS 3.10 2.74 ·0.37 0.43 0.40 -0.02 

11 ENVASADO DB FRtlTAS Y LEGUMBRES 3.14 3.24 0.10 0.44 0.47 O.ll4 
13 MOLIENDA TRIGO y sus PROoucros l.64 l.77 0.13 0.70 0.59 ·0.10 
14 MOLIENDA DE NIXTAMAL Y PRODUCTOS DE MA l.5S l.50 ·O.OS • 1.6'." :Ccl.59 . : . . o.os 
15 PROCESAMIENTO DE CAFB 3S.50 S3.66 18.16 0.12 O.ll -0.0I 

16 AZUCAR Y SUBPRODUCTOS 1.91 1.78 ·0.13 0.18 0.28 0.10 
17 ACErfES Y GRASAS VEGETALES COMES'TIBLES t.19 1.21 0.02 Ltt ·: ,.-•1.14. : o.tl4·. 
11 Al.IMENrOS PARA ANIMAU!S 1.11 l.13 0.02 "2.28} '>'2.32· D.04 
19 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.74 l.89 0.16 0.40 O.JS -O.OS 
20 BEBIDAS A.l.COHOUCAS 4.14 4.40 0.26 0.13 0.13 0.00 
11 ""1!.V1!7A S.51 S.74 0.17 0.24 0.22 -0.02 

12 REFRESCOS EMBOTEUM>OS l.22 l.23 O.O! 0.96 0.86 -0.ll 

13 TABACO Y SUS PRODUCl"OS 4.93 4.92 -0.01 0.13 0.12 -0.02 
24 HllADO Y TEllDO DE flDRAS BlANOAS 6.64 7.13 0.49 0.32 0.34 0.01 
25 1-llJ.ADO Y TBJ1DO DE flBRAS DURAS 2.82 2.79 -0.03 0.14 0.23 O.Jl9 
26 C71RAS INDUSTIUAS TI'.XILES 1.93 l.96 0.03 0.52 0.53 0.00 

27 rRENDAS DB VESrlR 4.17 4.10 -0.07 0.28 0.30 0.02 

:ta CUERO Y SUS PRODUCJ'OS l.97 l.96 -0.01 0.44 0.44 0.00 

19 ASERRADEROS INCLUSO TIUPLA Y 19.26 22.24 2.97 0.10 0.03 -0.02 

30 O'I1V.S INDUSTRIAS DE LA. MADERA 1.70 i.n 0.02 0.34 0.29 -0.05 

31 PAPEL Y CARTON l.47 l.46 0.00 0.94 0.9S 0.01 

31 IMPRENTA Y EDITOR.lAJ...ES l.58 l.58 0.00 0.69 0.66 -0.02 

JJ REftNA.ClON DE PE:TROLBO 1.81 2.07 0.26 0.43 0.24 -0.20 
J4 l'E11lOQU1MlCA BASICA 1.47 2.20 o.n 0.48 0.18 .():JO 

35 QUIMJCA llASICA l.ll t.12 0.01 . 1.26' .. UD . •• D.04 
)6 :--_:a_~ y FERTIU7AN11!S 1.43 l.4S 0.02 O.SS O.SS 0.00 
37 llBSINASSINTETICAS PLASJ1COS Y flBRASART. l.38 1.41 0.03 L14': ' 0.96: : -0.11· 
31 PRODUCTOS MElllCD<AU!S 1.19 l.19 0.00 ''· J.Q7,_. ¡"14!,111;.' •. .QJB' 
39 JABONES DETERGENTES PERFUMES Y COSM. 1.41 l.50 0.08 0.91 0.90 -0.01 
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MULT/l'LJCADORES DE IMl'ORTACIONES/91JO./P85 

1 
EXPANSION 11 INDICE 

==============RAM:::A::::::::::::::::1~-,,19SO==-r¡--,1~9~95,...,~~D~IF,.-t~~l9-8~0~,'-'-"1-9-~~~D-lf,-l 

40 OlMS INDUSI1UAS QUIMICAS 1.32 1.35 0.03 l.17· 1,07. -O.o9 
41 PRODUCTOS oe HULI! 1.52 1.58 0.06 0.79 0.70 -0.09 
42 ARTICULOS DB Pl.AS11CO 1.15 1.15 0.01 1.38 1.32 ·-0.01 

o VIDRIO Y SUS PRODUCI'OS 2.86 3.25 0.38 0.36 0.40 0.04 
44 CEMENTO 74.43 69.07 -5.36 0.20 0.17 ·0.04 
4S OTROS PRODucroS MINERALES NO MIITAUCOS 1.68 1.73 0.04 0.34 O.JO -0.04 

46 INDUSTIUAS Ro\SICAS HIERRO Y ACERO 1.71 1.77 0.06 .. :o.99., : • .i.01 .. : Q.02 

47 INDUSllUAS BASICASMETAl.ES NO FERROSOS 1.33 1.36 0.03 :: 0.76 '. ;.i:02• .• :o.25 
48 MUEBLES Y ACCESORIOS DB METAL 2.09 2.09 0.01 0.61 059 -0.02 
49 PRODUCl'OS MBTAUCOS ESm.UCIURALES 259 2.77 0.19 0.46 0.44 -0.01 

so cmms PRODUCTOS MBTAUCOS 1.12 1.13 0.01 . : .1.38· ... 1.37 .... ·-0.01 

SI MAOUINAR.L\ Y EQUIPO NO ELBCTRJCO 1.19 1.20 0.00 U4 1,18• •.:.o.04 
51 MAOUINA.RlA Y APARATOS El.BCTJUCOS 1.47 150 0.03 0.74 0.76 0.02 
53 APARATOS ELECrn.O DOMBST1COS 2.51 2.4S -0.06 0.49 054 o.os 
~ EQUIPO Y ACCESORIOS ELECIB.ONICOS 1.36 1.32 -0.04 0.83 0.88 o.os 

SS OlROS EQUIPOS Y APARATOS El.ECTRJ'COS 1.27 1.30 0.03 0.94 0.99 0.06 
S6 VEIUCt.n.OSAtJJ'OMOVIJ...BS 1.20 1.Ll -0.06 .,;¡l.4!;'.' I • 1.6L . ,;,O.Ll 
57 CARROCERlAS Y PARTES AUTOMOTRlt:m 1.72 1.72 0.00 0.74 0.74 0.00 
SS OTROS EQUIPOS Y MATERIAU:s OB TRANSPORT 1.67 1.67 0.01 0.68 0.61 -0.07 
S9 O'IRAS INDUSl1UAS MAM.JfACfURERAS 1.26 1.27 0.01 0.72 0.73 0.01 
60 CONSTRUCCJON B lNSfA.l.AClONES 2.36 2.41 o.os 0.45 0.47 0.02 
61 l!l.ECTRlCIDAD GAS Y AGUA 2.08 1.90 -0.18 0.20 0.16 -0.04 
62 COMERCIO 6.20 6.17 -0.03 0.06 0.07 0.01 
63 RESfAURAN'TES Y HOTELES 0.00 0.00 0.00 0.04 o.os 0.01 
64 TllANSl'ORTI! 1.25 1.20 -O.OS 0.49 051 0.02 
65 COMUNICACIONES 1.15 1.14 -0.01 o.JO 0.54 0.24 

66 SERVICIOS FINANCIEROS 355 352 -0.03 0.08 0.08 0.00 

67 ALQUILER DB INMUEBLES 1141.99 1188.07 46.08 0.02 0.03 0.01 

68 SERVICIOS PROFESIONALES 26.46 27.02 056 0.04 o.os 0.00 
69 SERVICIOS DB EDUCACION 18.99 18.25 -0.75 0.06 0.06 0.00 

'º SERVICIOS MEDICOS 3.52 3.30 -0.23 0.18 0.17 .0.01 

71 SEVICJOS ESPARCIMIEm'O 1.49 1.47 ·0.02 0.17 0.19 0.02 

7l OTROS SERVICIOS 653 6.11 -0.42 0.16 0.18 0.03 

23.07 0.43 0.55 0.54 0.00 

IJS.01 140.14 5.13 0.45 0.46 0.00 

S.96 6.07 11.89 0.83 0.84 ·1.00 

Fu,n1r. Cálculos propios utilizando Ja información del cuadro 12. 
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C CRECIMIENTO MEDIO ANUAL 1990-1985 

'-~~~~~~RAM=-~A~~~~~--''~'~P_l_•~~R_E_M_·~-1~_,_PO~R~l_1N_s_x_o_T_.~IE_~_1P_LE~ot~w_._u_N_IT~I 

1 AGRICULTURA 2.ll -6.6 ·2.6 4.0 3.8 -6.6 

2 GANADERIA 1.9 .s.1 ·S.8 2.4 02 ·S.I 
3 SILVICULTURA 2.0 -7.3 2.2 2.0 ·7.3 
4 CAZA Y PESCA 3.1 -2.9 4.0 s.o 192 ·2.9 
5 CARBON Y DERIVADOS S.2 -4.6 ·7.9 1.3 6.1 ·4.6 
6 EXTRACCION DE PETROLEO S.4 0.7 .']J).7 s.s 10.4 0.7 

7 MINERAL DE HIERRO 0.3 -8.7 ·2.7 0.2 -8.3 -8,7 

1 MINERALES METALICOS NO FERROSOS -12.4 ·8.0 -0.4 S.4 2.0 -8.0 

9 CANTERAS,ARENA,GRAYA Y ARCILLA 2.3 -6.0 -4.1 2.8 3.8 -6.0 
10 OTROS MINERALES NO METALICOS 0.3 ·11.0 ·2.5 0.5 ·3.7 -11.0 

11 PRODUCTOS CARNICOS V LACTEOS 3.2 ·S.3 -4.0 3.2 2.9 ·S.3 
IZ ENVASADO DE FRUTAS V LEGUMBRES 2.4 -12.3 -8.3 2.0 ·2.9 ·12.3 
13 MOUENDA TRIGO Y SUS PRODUCTOS 2.S ·7.3 ·10.4 2.2 2.4 -7.3 

14 MOLIENDA DE NIXTAMAL Y PRODUCTOS 4.3 -6.6 -2.1 3.3 3.1 -6.6 

15 PROCESAMIENTO DE CAFE 1 2.9 -8.4 -15.1 2.3 0.9 -8.4 

16 AZUCAR Y SUBPRODUCTOS 1 4.7 ·8.2 2.7 s.o 3.1 ·82 
17 ACEITES Y GRASAS VEGETALES COMESTI 5.8 ·S.1 -2.6 4.6 3.7 ·S.1 
18 ALIMENTOS PARA ANIMALES ·1.4 ·ll.7 ·ll.O -1.0 ·3.2 ·ll.7 
19 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.7 ·S.9 ·ll2 1.7 1.6 ·5.9 
20 BEBIDAS ALCOHOLICAS 3.6 -a9 ·10.7 2.1 ·1.3 -8.9 
21 CERVEZA ·1.1 -8.7 ·ll.3 -1.1 -1.8 -8.7 
22 REFRESCOS EMBOTELLADOS 1.3 ·9.7 ·1.9 -0.1 2.4 ·9.7 
23 TABACO Y SUS PRODUCTOS o.o ·1.1 -8.2 ·l.S 3.0 ·7.7 
24 HILADO Y TEJIDO DE FIBRAS BLANDAS -0.2 -9.3 -12.4 ·1.4 -0.4 ·9.3 
25 lllLADO Y TEJIDO DE FIBRAS DURAS ·S.S -12.1 -82 ·S.4 ·1.7 ·12.1 

26 OTRAS INDUSTRIAS TEXILES 0.8 -7.0 -8.3 -02 0.3 -7.0 
27 PRENDAS DE VESTIR -0.6 -8.9 ·8.1 -0.9 -1.1 -89 
21 CUERO Y SUS PRODUCTOS 0,4 -10.4 -8.8 0.3 o.s -10.4 

29 ASERRADEROS INCWSOTRIPLAY l.3 -8.2 -14.4 1.3 -0.S -82 
30 OTRAS INDUSTRIAS DE LA MADERA ·l.8 ·15.1 ·12.2 -3.7 -7.3 ·IS.! 
31 PAPELYCAR10N 3.2 -10.0 -7.7 1.6 0.1 -10.0 
32 IMPRENTA Y EDITORIALES 1.4 -10.6 -S.O 0.7 0.1 -10.6 
3l REFINACION DE PETROLEO 2.4 -6.7 -IS.4 14.8 12 -6.7 
34 PETROQUIMICA BASICA 12.0 ·3.4 .'1IJ.7 24.7 8.9 -3.4 
35 QUIMICA BASICA 6.3 -4.1 2.8 5.9 32 -4.1 
3' ABONOS Y FERTILIZANTES ·S.9 -1.S ·1.6 11.1 102 ·l.S 
37 llESINAS SINIE'llCAS PLASTICOS Y FIBR.< 6.1 ·S.I -1.8 6.1 2.9 ·S.I 
JI PRODUCl'OS MEDICINALES 1 3.6 -6.7 -12.6 0.4 -0.4 -6.7 
Jt JABONES ot:n:RGENTES PERFUMES Y C 4.9 -6.1 ·3.8 3.9 3.6 -6.1 
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CRECIMIENTO MEDIO ANUAL 1911J.1915 

._ ______ RAA~f--A'-----~J I PIB J REM. J IMPOR J INS.TOT.J EMPLEOJ W.UNIT J 

40 OTRAS INDUSTRIAS QUIMICAS 3.0 -6.S ·4.6 2.4 1.1 -6.S 
41 PRODUCTOS DE HULE 3.4 -1.9 ·5.0 3.0 2.8 -4.9 

42 ARTICUWS DE PLASTICO 3.7 -4.6 -6.6 0.8 1.6 -4.6 

43 VIDRIO Y SUS PRODUCTOS ·2.3 ·10.7 ·9.8 ·1.9 ·3.6 .J0.7 .. CEMENTO 4.9 -42 ·7.0 4.9 5.S -4.2 

45 OTROS PRODUCTOS MINERALES NO ME1' 1.1 -62 ·92 ·0.8 1.6 -62 
46 INDUSTRIAS BASICAS HIERRO Y ACERO 0.3 -7.7 ·1.9 -0.4 0.2 -7.7 
47 INDUS1111AS BASICAS METALES NO FERR -0.3 -7.3 ·3.6 .13 -0.6 -7.3 

48 MUEBLES Y ACCESORIOS DE METAL 1 ·5.1 ....... ·16.S ·5.1 ·3.1 ·14.4 
49 PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURAL -1.S ·8.3 -7.9 ·1.5 ·3.2 -8.3 

50 OTROS PRODUCTOS METALICOS ·1.8 -9.4 -7.1 -3.8 ·2.8 -9.4 
51 MAQUINARIA Y EQUIPO NO ELECTRICO .... 7 ·I0.7 .IQ,I -6.2 ... .3 ·10.7 
52 MAQUINARIA Y APARATOS ELECl'RICOS •l.9 ·I0.8 -8.5 ·2.7 ·1.9 ·10.8 
53 APARATOS ELECTRO·OOMESTICOS ·8.1 ·14.3 -14.S ·8.4 -7.1 ·14.J 

54 EQUIPO Y ACCESORIOS ELECTRONICO! ·3.3 ·13.7 ·12.6 ·5.2 ·5.1 .IJ.7 

55 OTROS EQUIPOS Y APARATOS ELECTRIC ·1.8 -8.2 .1.2 0.3 ·0.4 -82 
S4 VEHICUWS AUToMOVILES 1 -1.1 ·IO.S -4.1 ·2.3 ... 2 ·10.S 
57 CARROCERIAS Y PARTES AUTOMOTRICE 4.2 -6.5 -3.2 3.1 0.9 -6.S 
58 OTROS EQUIPOS Y MATERIALES DE T• ·2.1 -4.4 -11.8 ·2.6 5.0 ..... 
59 OTllAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1.3 ·8.4 -7.7 -0.S 1.9 -8.4 
60 CONSTRUCCION E INSTALACIONES ·1.4 ·9.5 -12.0 ·3.7 2.1 ·9.5 
61 ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 7.1 -7.0 .93 ·1.9 9.3 ·1.0 
Q COMERCIO 1.5 -8.4 ... .5 1.8 .... -8.4 

63 RESTAURANTES Y HOTELES .32 -1.5 2.7 1.0 -1.S 
64 TRANSPORTE 1.1 ·5.0 -4.7 -0.4 3.1 ·5.0 
65 COMUNICACIONES 3.7 .... 6 62 9.1 4.0 ... .6 

66 SERVICIOS FINANCIEROS 7.6 ·2.6 .J.7 o.o 3.7 .u; 
67 ALQUILER DE INMUEBLES 4.0 .... , -2.1 4.0 2..6 .... , 
61 SERVICIOS PROFESIONALES 1.3 ... .5 -4.9 2.2 -1.8 ... .s 
69 SERVICIOS DE EDUCACION 5.1 ·5.5 -9.2 -0.9 7.1 -5.S 

70 SERVICIOS MEDICOS 4.7 ·12 -6.5 2.5 3.6 ·12 

71 SEVICIOS ESPARCIMIENTO ·1.1 -6.S -6.9 -0.6 ·2.3 -6.5 
72 OTROS SERVICIOS 0.6 -8.S -2.7 2.4 32.3 -8.S 
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CRECIMIENTO MEDIO ANUAL 1980-1985 

INS.IM./INS.TOT PLUSVALIA 
PROD FBKF 1910 1985 1980 19&5 

1 AGRICULTURA -1.0 4.0 &0% 5.7% 4.1 5.4 

2 GANAOERIA 1.7 0.5 0.7% 0.5% 3.8 S.4 

3 SILYlCULTURA o.o 0.0% 0.0% 3.0 4.3 

4 CAL\ Y PESCA ·13.S 0.1% 0.1% 4.0 2.2 

5 CARBON Y DERIVADOS -0.8 2.9 6.3% 3.9% 2.6 3.1 

6 EXTIIACCION DE PETROLEO -4.S 27.3% 6.6% 8.5 6.5 
7 MINERAL DE HIERRO 9.4 2.0 16.5% 14.3% 4.5 11.0 

• MINERALES METALICOS NO FERROSOS -142 -4.4 4.1% 3.1% 3.5 2.4 

' CANTEllAS,ARENA,GRAVA Y ARCILLA -1.S 2.1 0.3% 0.2% 2.2 2.8 

10 OTROS MINERALES NO METALICOS 4.2 o.o 19.6% 16.9% 3.6 7.9 
11 PRODUCTOS CARNICOS Y LACTEOS 0.3 2.5 3.0% 2.1% 4.7 6.3 
u ENVASADO DE FRUTAS Y LEGUMBRES s.s 3.3 3.7% 2.2% 2.3 5.7 

13 MOLIENDA TRIGO Y SUS PRODUCTOS 0.1 2.1 12.4% 6.4% 2.4 3.5 
14 MOLIENDA DE NIXTAMAL Y PRODUCTOS 12 1.9 27.6% 21.1% 7.1 10.S 
15 PROCESA.MIENTO DE CAFE 1.9 -02 0.1% 0.0% 8.9 15.2 

16 AZUCARYSUBPRODUCTOS 1.6 8.3 4.3% 3.8% 2.7 4.4 

17 ACEIBS Y GRASAS VEGETALES COMESTIB 2.0 4.7 23.9% 16.8% 12 10.7 
18 ALIMENTOS PARA ANIMALES 1.9 ·12 48.2% 32.9% 3.3 6.8 
19 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0.1 1.0 6.9% 3.5% 3.9 5.3 
zo BEBIDAS ALCOHOLICAS s.o 2.3 12% 0.6% 9.9 20.0 
21 CEllVEZA 0.7 1.5% 0.9% 4.3 7.1 
22 REFaESC0S EMBOTEUADOS -LI -0.8 29.1% 19.4% 2.5 4.0 
23 TABACO Y SUS PRODUCTOS -2.9 ·2.0 1.5% 1.0% 6.7 8.7 
24 HILADOY~IDODEFIBRAS BLANDAS 02 ·1.0 1.5% 0.9% 2.8 4.6 
25 HILADO Y ~IDO DE FIBRAS DURAS -J.8 -4.0 2.3% 2.0% 6.1 9.S 
Z6 OTRAS INDUSTRIAS TEXILES 0.5 0.6 9.3% 6.1% 3.3 4.8 
27 PRENDAS DE VESTIR 0.5 -0.S 2.3% 1.5% J.7 6.0 
za CUERO Y SUS PRODUCTOS -0.1 0.4 7.5% 4.6% 2.1 J.6 
2' ASEllllAllt:ROS INCWSO TRIPLAY 1.8 -0.3 0.2% 0.1% 2.9 4.9 
30 OTRAS INDUSTRIAS DE LA MADERA S.9 -4.0 7.0% 4.4% J.9 11.7 
31 PAPEL Y CARTON 3.1 2.8 19.8% 12.3% 3.5 6.9 
32 IMPREHrA Y EDITORIALES 1.3 o.o 16.1% 12.1% 2.5 4.7 
33 llEFINACION DE PETROLEO -4.S S.1% 12% 2.2 2.5 
34 PET110QUIMICA BASICA 2.9 8.2% 0.9% 2.1 2.8 
35 QlllMICA llASICA 3.0 S.8 39.5% 34.1% 3.2 4.5 
J6 AllONOS Y FERTILIZ-\NTES ·14.6 10.7 14.7% 8.0% 1.5 0.7 
37 RESINAS SIKJETICAS PLASTICOS Y FIBRAS 3.2 6.8 23.3% 13.5% 2.5 3.8 
JI PRODucros MEDICINALES 1 4.0 0.4 332% 16.7% 2.5 42 
39 JAllONES DETERGENTES PERFUMES y e~ 1.3 62 202% 13.'lll> 3.6 5.3 
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CRECIMIENTO MEDIO ANUAL 1980-1915 

INS.IM./INS.TOT PLVSYALIA 
PROOUC FBKF 1980 1915 1980 1915 

40 OTRAS INDUSTRIAS QUIMICAS 1.9 2.9 2á.3% 18.4% 3.S 5.3 
41 PRODUCTOS DE HULE 0.6 2.5 19.1% 12.8% 2.6 3.S .. ARTICULOS DE PLASTICO 2.0 2.2 41.0'll. 28.0'll. 3.2 4.4 
(J VIDRIO Y SUS PRODUCTOS 1.3 ·2.2 5.3% 3.5% 2.7 5.0 
44 CEMENTO -0.6 2.6 0.1% 0.1% 3.2 3.8 
45 OTROS PRODUCTOS MINERALES NO MET -0.S o.o 9.3% 6.0% 4.5 6.0 
46 INDUSTRIAS BASICAS HIERRO Y ACERO 0.1 0.7 15.7% 10.6% 2.6 3.9 
47 INDUSTRIAS BASICAS METALES NO FERRO 0.4 -2.5 16.8% 14.9% 3.7 5.S .. MUEBLES Y ACCESORIOS DE METAL ·2.0 -6.S 9.0'll. 4.9% 2.4 4.7 
49 PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALE 1.8 ·3.0 6.2% 4.5% 2.7 4.S 
so OTROS PRODUCTOS METALICOS 1.0 -3.2 43.2% 36.4% 2.5 4.3 
51 MAQUINARIA Y EQUIPO NO ELECTRICO -0.4 -5.3 34.4% 27.9% 2.7 4.7 
52 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS o.o -2.6 17.6% 12.9% 2.3 4.1 
53 APARATOS ELECTRO-OOMESTICOS ·1.0 -7.8 6.6% 4.7% 2.2 4.S 
54 EQUIPO Y ACCESORIOS ELECTRONICOS 2.5 -11.7 19.8% 13.3% 2.3 5.4 
5S OTROS EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICO 2.2 0.8 27.0% 18.2% 2.6 4.S 
56 VEHICULOS AIJfOMOVILES 1 3.3 -2.9 31.4% 28.7% 3.0 6.1 
51 CARROCERIAS Y PARTES AUTOMOTRICES 3.2 -0.2 13.5% 9.9% 2.3 3.8 
51 OTROS EQUIPOS Y MATERIALES DE TRAN -6.8 0.7 15.7% 9.6% 1.6 1.4 
59 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS -0.6 2.1 22.2% 15.3% 4.0 6.0 
l50 CONSTRUCCION E INSTALACIONES -3.S 0.8 6.4% 4.1% 1.6 2.1 
61 ELECTRICIDAD GAS Y AGUA ·2.0 3.9% 2.6% 1.8 2.4 
62 COMERCIO 3.0 -4.4 1.1% 0.8% 5.4 9.7 
63 RESTAURANTES Y HOTELES •• 4.1 0.0% 0.0% 4.0 4.8 
64 TRANSPORTE ·2.0 ·5.9 22.8% 18.3% 2.9 3.4 
65 COMUNICACIONES -0.2 28.6% 25.0% 2.5 3.1 
66 SERVICIOS FINANCIEROS 3.7 1.8% 1.5% 1.6 2.1 
67 ALQUILER DE INMUEBLES 1.4 O.o% 0.0% 33.2 45.3 
61 SERVICIOS PROFESIONALES 9.9 0.1% 0.1% 3.8 7.6 
69 SERVICIOS DE EDIJCACION -1.2 0.4% 0.3% 1.0 1.3 
70 SERVICIOS MEDICOS 1.0 3.5% 2.2% 1.6 2.5 
71 SEYICIOS ESPARCIMIENTO 1.2 ·1.S 6.1% 4.4% 3.6 5.4 
72 OTROS SERVICIOS -24.0 1.6% 1.2% 1.7 0.7 

.._.le~ propiO& utilizando W mauic.es de insumo-producto de 1980 y 1985 dcl INEOI. 
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