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INTRODUCCION 

El objetivo del presente trabajo es el análisis de la 

estructura productiva de México tomando como base las tran- 

sacciones interindustriales registradas en la matriz de insumo 

producto. 

A partir de los cuadros de flujos económicos, buscaremos 

detectar los cambios habidos en las relaciones de oferta-demanda 

entre ramas y sectores,[*] para lo cual estableceremos una jerar- 

quía en la que se determine el principal sentido de dependencia 

en la producción. 

Este estudio, relativamente novedoso para el caso de México 

nos permte percibir modificaciones en los patrones productivos 

que no son detectables en los cuadros base del modelo de insumo 

producto. 

La jerarquía sectorial permite determinar —mediante un 

criterio de compra-venta- cuales son las ramas o sectores que 

se conforman como los mayores demandantes de insumos primarios 

e intermedios, y que por tanto son aquellos que permiten dinami- 

zar la actividad económca. 

El período de análisis será el comprendido entre 1950 y 

1970, en el cual se presentan profundos cambios en la economía 

mexicana determinados por el proceso de industrialización vía 

Se utiliza por conveniencia de redacción el concepto de 
sector, como análogo al de rama utilizado en las matrices 
agregadas que sirven de base al análisis de este estudio.



la sustitución de importaciones. 

Este trabajo se estructura de la siguiente manera: en una 

primera sección se presentan los aspectos teórico-metodológicos 

de la investigación, los cuales se desarrollan en torno ala 

triangulación de la matriz de transacciones de la que se deriva 

la jerarquía sectorial; en la segunda y tercera secciones se expo- 

pone la interpretación y aplicación económica del método, así 

como la formulación matemática del mismo. 

En la cuarta sección, se describen las características 

sectoriales de la economía en el período considerado así como los 

cambios que provoca el proceso sustitutivo de importaciones en la 

estructura productiva. 

A continuación se presentan dos secciones más que dan cuenta 

de la aplicación empírica al caso de México y en las quese 

analiza por un lado, las características de la información utilizada 

y por otro los resultados del ejercicio. 

Una última sección presenta las conclusiones más generales 

del trabajo.



ASPECTOS TEORICO-METODOLOGICOS 

En la economía mexicana se aprecia una multiplicidad de 

transacciones entre numerosos sectores, prácticamente cada sec— 

tor destina parte de su producto a otros sectores o recibe in- 

sumos primarios O intermedios del resto para llevar a cabo su 

producción. 

Por este motivo el estudio de la 

  

structura productiva 

resulta muy complejo; en la matriz de relaciones intersectoriales 

no se pueden distimguar con claridad cuales son aquellos sectores 

productores de bienes y servicios finales,es decir, aquellos cuyo 

proceso productivo termina en artículos o servicios de consumo fi- 

nal, y cuales son aquellos sectores en los que gran parte de su 

producción interviene en uno o varios procesos productivos más. 

La noción de orden productivo no aparece en el modelo de 

insumo-producto, sin embargo, ordenando bajo ciertos criterios 

columnas y renglones, podemos establecer una jerarquía sectorial 

por etapas productivas. 

Este ejercicio se realizará con base en las matrices homo- 

genezzadas para 1950, 1960 y 1970, que constan de 30 sectores 

productivos [2], esto es, trabajaremos con un nivel muy agregado; 
  

sin embargo la homogeneización matricial permte llevar a cabo 

  

Bases informativas para la utilización del modelo de 
1nsumo-producto, Tomo 1, Homogeneización de las matrices 
1950,1960 y 19 S.P.Po, México, 1980. 

 



comparaciones estadísticas, no sólo por el hecho de estar compuestas 

por el mismo número de sectores económicos, sino porque los flujos 

intersectoriales se registran a precios constantes (de 1970). 

La agregación a 30 sectores presenta ciertas limitaciones al 

análisis, ya que al interior de cada sector encontramos agregadas 

varias clases industriales, lo cual no nos permite hacer un estudio 

sobre cadenas productivas o de complejos industriales propiamente 

dichos, (para los cuales se debería contar con tablas de flujos 

intersectoriales mucho más desagregadas)C3] , sin embargo, la 

jerarquización sectorial es un primer paso para la definición 

empírica de los mismos. 

Las etapas productivas resultantes de la ordenación de colum- 

nas y renglones de la matriz de insumo-producto, muestran que las 

transacciones fluyen principalmente en una dirección, es decir, 

se establece una jerarquía sectorial que parte de aquellas ramas 

o sectores de producción primaria hasta aquellos cuya producción 

es dirigida a la demanda final. 

Este tipo de estudio,que da cuenta de las características 

estructurales de la economía, tuvo su aparición en la década de 

Tal como se ha hecho para el caso de la estructura productiva 
brasileña por el Instituto de Economía Industrial,en el cual se 
consideran un conzunto de industrias que se articulan hacia 
adelante y hacia atrás a partir de relaciones de compra y venta 
de mercancias en función de determnados procesos productivos. 
Ver:Lia Haguenauer et al, "Os complexos industriais na economia 
brasilezra”, Instituto de Economia Industrial, Texto para discu - 
sión, No. 62, Universidad Federal de Rio de Janeiro,Brasil, 1984.



los cincuentas, para ol caso de la economía norteamericana, [%1) 

posteriormente y a medida que más países elaboraron matrices de 

insumo-producto, han aparecido otros estudios en los que se obtie- 

nen resultados de jerarquización sectorial enfocados a comparaciones 

internacionales, destacando el estudio de W. Leontief,[%] el cual 

muestra la fuerte similitud entre las economías de los Estados Unidos 

  

y de los países de la Europa Occidental miembros de la OECD 3 el 

tudio de Chi      ry y Watanabe, [“] en el que se analizan la semejan— 

zas estructurales de los Estados Unidos, Japón, Noruega e Italia, 

mediante la reordenación de 2? sectores considerados; finalmente 

en el trabajo de D.Simpson y J.Tsukui,Cl”] se analizan ciertos 

patrones tecnológicos derivados del ordenamiento sectorial de la 

matriz de insumo-producto para Estados Unidos y Japón. 

Todos estos autores han destacado las características de la 

estructura productiva al ordenar las ramas y sectores, por medio 

de la triangulación de matrices de insumo-producto. 

Este estudio fue realizado por la División de Proyectos 
de Investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la 
referencia al respecto fue tomada de 2 H.Chenery y P. Clark, 
Economía Interindustrial, Fondo de Cultura Económica, México, 
1980 

WM. Leontief,  Input-Output Economcs, New York, Oxford 
University Press, 1966. 

H.B.Chenery y T. Watanabe, "International Comparisons of the 
Structure of Production”, en Econometrica, Vol. 26, 

Di Simpson y d- Teutui, "the fundemental structure of input- 
output tables An international comparison”, in Review of 
Economics end Statistics, Vol. 47) 1965,



La triangulación no implica más que colocar en los primeros 

lugares de la jerarquía sectorial aquellos sectores que no destinan 

su producto a la demanda intermedia (o lo hacen en una forma no 

significativa) sano que fundamentalmente lo hacen a la demanda final. 

El procedimiento lleva a establecer un ordenamiento por etapas 

del proceso productivo de la economía, al destacar,mediante un 

criterio de oferta-demanda entre sectores, aquellos que fundamen- 

talmente son proveedores o de producción "primaria" (y que quedarían 

situados al final del ordenamiento) y aquellos de producción final. 

La triangulación se basa en el arreglo de los sectores, de 

forma tal que la suma de todas las transacciones por abajo de la! 

diagonal principal de la matriz sea máxima, mientras que la suma 

de transacciones por arriba es mnimizada. 

Consideremos dos sectores cualesquiera A y B, los cuales 

mantienen relaciones de compra y venta de sus bienes y servicios, 

es decir, existen entregas mutuas de producción; se observa que 

generalmente los fluzos económicos presentan diferentes magn1tudes, 

  

Xan * Xmn 

donde Xas es el valor de la producción que el sector A dirige al 

  

sector Bj por tanto trabajaremos en términos de expresiones mo- 

netarias. 

Si se define que el sector de mayor monto de entregas debe 

ser considerado como el sector de etapa primaria relativa al otro
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sector, se puede entonces ordenar aquellos sectores que se destacan 

«omo mejores client 

  

relativos. 

Por tanto, si Xam > Xma se considera que A está en una etapa 

primaria con respecto a B, lo que significa que Bes más importante 

como sector demandante que como proveedor de insumos y viceversa, 

es decir, que A es más importante (en términos relativos) como ofe- 

rente que como receptor de la producción de B. Cuestión que se pue- 

de manejar fácilmente por las características simétricas de la ma- 

triz. La relación planteada entre los dos sectores, implicaría que 

en el orden jerárquico B estaria antecediendo a A. 

Por tanto, los sectores de producción dirigida a consumidores 

finales estarían ocupando los primeros lugares de la jerarquía, 

ya que su producción no interviene más en procesos productivos; 

mientras que los sectores cuya producción es consumida (en gran 

parte) por procesos productivos se situarían al final del ordena- 

mento. 

Ahora bién, sir 

Xam > Xma 

entonces al tomar las diferencias simétricas entre sectores 

obtenemos las mismas magnitudes aunque con sígnos contrarios 

resultado de las relaciones de oferta-demanda "excedentes" + 

Xam = Xma > 0 y 

Xma = Xam < 0
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Los sectores que están en etapas primarias tendrían diferencias 

netas positivas, por lo que al aplicar el método - permutando colum- 

nas y renglones sucesivamente- quedarían colocados, en su mayoría, 

por abajo de la diagonal principal, mientras que los sectores deman— 

dantes (signos negativos) se colocarían por arriba de la diagonal, 

cuestión que se logra mediante la maximización de la suma de las 

entradas por deb, 

  

mización de su parte simétric 

  

Utilizando la siguiente tabla, podemos describir las rela- 

ciones entre sectores como aparecen originalmente: 

    

     

TABLA.1 

1 2 .dorrnanc 

1 Xaa Xaz Xas + 

2 Kas Xaz Xas - 

i Xaa Xea Xan oononnoo Mas 2... 

n Xnma Xna ....     

miendo Xas el valor de la producción que el sector "í" dirige 

al mector " 

  

Y Xas 2 O. 

jo de la diagonal principal y por tanto de la mini-



Después del proceso de triangulación obtenemos una matriz 

que tendría aproximadamente la siguiente forma, aunque no necesa— 

riamente el mismo ordenamento:» 

     

TABLA 2 

9 4 ” momo dos 

2 Ko» 

4 Kar Xan 

n Kn» Xna Xan 

i Ka» Xan Kar... Xas 

k Xu» Xua Xua o.     

La triangulación permte el ordenamiento por etapas, y el 

re 

  

ltedo de ésta mantiene la posibilidad de hacer la lectura 

de las relaciones entre sectores de la forma usual (por columna 

y por renglón). 

Los sectores situados por debajo de un sector determinado 

son aquellos de los que dicho sector se abastece, por lo cual, 

toda variación de su demanda final provoca variaciones en los 

niveles de producción de los sectores de los que recibe insumos.



En una matriz triangular perfecta, como la descrita anterior- 

mente, puede observarse que el sector 9, que encabeza la jerar - 

quía resultante ,absorbe insumos de todos los sectores restantes, 

pero entrega la totalidad de su producto a la demanda final. 

Por otra parte, los sectores situados por encima de algun 

sector determinado, constituyen sus clientes, de tal forma 

que ante una variación de la demanda final correspondiente a la 

producción de cualquiera de ellos, provoca una variación en la 

demanda indirecta del sector en cuestión. 

En la TABLA 2, el sector ks situado en el último renglón de 

la matriz triangular tendría relaciones hacia adelante prácti - 

camente con los n-1 sectores restantes.



LA TRIANGULACION Y SU UTILIZACION EN LA ECONOMIA 

Una de 1 

  

Ó aplicaciones inmediatas del modelo triangular 

de interdependencia se presenta cuando distinguimos que los efec- 

tos de los cambíos en la demanda final,se difunden en la economí 

  

de los sectores que encabezan la jerarquía, a los más bajos,debido 

a una secuencia de repercusiones; por otra parte, las reacciones 

en sentido opuesto son completamente limitadas. 

La triangulación evidencia el hecho de que las transacciones 

fluyen principalmente en una dirección,en un sentidoz en tanto las 

transaccione: 

  

mutuas son relativamente débiles. En otras palabras, 

la triangulación describe que el flujo interindustrial se presenta 

fundamentalmente en un sentido lineal, más que en términos de una 

circularidad productiva que aparentemente se aprecia en la matriz 

de transacciones original. 

Chenery y Watanabe [2] presentan como 

  

emplo de esta relación 

lineal el proceso siguientes 

  

algodónien rama > textiles ------> industria del vestido 3 

indicando por otra parte la existencia de relaciones circulares 

que no pueden ser reducidas a un proceso lineal, tal como sucede 

en la siguiente secuencias 

carbón ----=--> acero —   -> equipo minero — > carbón. 

Op. cil. p. 474.



De tal forma que si en la economía no existiera la relación 

circular, sería posible ordenar la matriz en la forma triangular 

perfecta, descrita en la TABLA 2. 

El grado en que una economía se aparta de la interdependencia 

en un sólo sentido, está indicado por la proporción de las transac— 

ciones que quedan por arriba de la diagonal en la matriz jerarqui- 

zada. 

La triangulación tiene además otras ventajas; primeramente 

en la planeación económica, pues al ser reveladas las caracterís- 

ticas de las transacciones industriales, es más fácil evaluar los 

impactos que produciría el favorecer o desalentar alguna actividad 

económca al conocer la existencia de un flujo relativamente 

fuerte en una dirección entre sectores. 

La jerarquía industrial también es aplicable en problemas 

dinámicos, puesto que la respuesta de sectores determinados ante 

ciertos cambios tecnológicos puede llevar a un proceso de cambio 

estructural que se reflejará en el vector de demanda final. 

Es decir, existen ciertos elementos que pueden ser encontra- 

dos en la estructura productiva de los sistemas económicos modernos 

que son puramente técnicos en su carácter; de tal forma podría re- 

conocerse una estructura productiva común para países que tienen 

una tecnología parecida. [71 

Siwpson y Tsukui, observan que a pesar de que los sistemas 
ceconómcos de a Unidos y Japón son superficialmente di- 
ferentes, contienen patrones casi idénticos de industrias que 
están fuertemente interrelacionados. Op. cit. p 

  

 



Por otra parte Leontíaf [1?1 explica quer 

” aunque cada uno de los sectores que componen la matriz presenta 

sus peculiares necesidades de insumos .... las recetas que existen 

para satisfacer el apetito de un alto horno de cemento o una cen— 

tral térmica son las mismas en la India 6 el Perú que en Italia o 

California .... por lo que hasta cierto punto .... la matriz 

  

de insumo-producto correspondiente a los Estados Unidos ó Europa 

constituye una especie de recetario completo de tecnología moderna." 

Además, mediante la triangulación de matrices podemos obser- 

var el grado y la forma de integración del sistema económico,pues 

si la interdependencia es débil (como en 1950), esto denotaría un 

escaso desarrollo productivo interno e incluso una supeditación 

de ciertos procesos tecnológicos hacia la adquisición de insumos 

extranjeros. 

Finalmente, de manera hipotética, se podría plantear que en 

la cúspide del ordenamiento se ubicarían los sectores que contri- 

buyen a dinamizar la actividad económica global,debido al grado 

de integración que mantienen con el resto de la economía. 

Op. cit. p. 19



EORMUL.OCION MATEMATICA! **J 

Sua X una matriz cuadrada de orden n, con elementos Xan > 03 

  

donde ¿sh = 1,2330...on 

En lugar de hablar de la 12-ésima columna o renglón se hablará 

de la i-ésima etapa. 

La forma de llevar a cabo la triangulación consiste en 

reordenar los sectores, de tal forma que la suma de las entradas 

por arriba de la diagonal principal sea maximizada, [*2] es decir 

se quieres 

    

1d 

Este objetivo puede lograrse si tomamos la matriz de diferencias 

D, cuyos elementos son: 

Este procedimiento fue desarrollado por Ernst Helmstadter, 
"The higi archical structure of interindustrial transactions”, 
Internsizonal Comparisons of Interindustry Data, United Nat10n5, 
New York, 1969. 

  

Para facilitar el trabajo de cómputo, tanto la formulación 
del método como su cálculo númerico se desarrollan maximizan- 
do las enlredus por arriba de la diagonal principal, lo que no 
altera los resultados; sin embargo para la presentación y lec- 
tura de la matriz yá jerarquizada, se considera el triánqulo 
que hubiera sido resultado de la maximización por abajo para 
facilitar su lectura por renglones (destino de la producción) 
y columnas (la estructura de costos).



Dam Xan — Xu 

y hacemos 3 

Max E dar 

1=a 

es decir buscamos mexamzar la suma de las entradas por arriba   
de la diagonal, lo cuai minimiza, por otra parte, la suma de las   

entradas por debajo de la diagonal. 

El ordenamento por etapas de los sectores tiene que ser 

hecho de forma sistemática. El primer paso consiste en satisfacer 

las condiciones siguientes : 

  

z din > 0 ; me (143), 

mcr ta) 

lara? 

z dur > 0 3 me 1,2 ap (410 

  

La desigualdad (1) establece que todas las subsumas por ren
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glén en la matriz de diferencias D, que son obtenidas de la 

diagonal a la derecha, tienen que ser positivas. 

La desigualdad (2) refiere que las subsumas por columna que 

son obtenidas de la diegonal hacia arriba también deben ser po- 

sitivas. 

Cuando alguna de las dos condiciones no se cumple, podemos 

rearreglar los sectores de tal forma que se satisfagan dichas 

condiciones. 

fnte una contradicción a (1), 

   

  

*1 hecho de que D es una matriz antisamétrica, se tiene quer 

u=atad 

Lo que implica esta expresión es que al tener una subsuma 

negativa, podemos permutar el elemento que la provoca con la 

entrada (positiva) de su simétrico con lo cual, la subsuma se 

convierte en positiva. (Véase el ejemplo númerico al final de 

esta sección). 

Supongamos que existe una contradicción para la ecuación (1),
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es decir, se presenta una subsuma negativa por renglón, en la 

secuencia que forman los sectores siguientes: 

          

en la cual A estaria colocado en la i-ésima etapa y C en la 

m- ésimaz para resolver la contradicción, podríamos tomar al 

sector A, fuera de la secuencia e antercambiarlo por su simétrico, 

resultando el siguiente ordenamiento secuencial: 

        

donde A estaría ahora en la m-ésima etapa, Ben la i-ésima y 

Cen la melo, obteniéndose la subsuma positiva. 

Cada contradicción a (1) ó a (2) puede ser resuelta primero, 

extrayendo al sector que ocasiona la subsuma negativa y asignándolo 

a la posición de su simétrico. 

El rearreglo permite que desaparezcan las contradicciones 

a (1) y a (2), cambiando sólamente la posición de un sector 

aislado A, respecto a un número dado de sectores contiguos tales 

como B y C; los otros sectores que están marcados por tres puntos 

en los extremos de la secuencia, no cambian sus posiciones,es decir, 

permanecen en 

  

us etapas correspondientes. 

Ceda arreglo permite que desaparezcan de arriba de la diago- 

nal de la matriz de diferencias cualquier subsuma negativa (-c) y 

y conduce a la sub:   uma positiva (cd.
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Por medio de tales arreglos, la suma de todas las entradas 

por arriba de la diagonal de la matriz D, se incrementa. Es obvio 

que cualquier proceso de arreglo debe tener un fin debido a que 

la suma de las entradas por arriba de la diagonal es fanita y 

tiene un Límite. 

El procedimiento anterior puede ser llamado ” rearreglo 

simple”, el cual satisface las condiciones (1) y (2) que son sólo 

necesarias pero no suficientes para la maximización óptima del 

arreglo sectorial. 

La revisión de bibliografía mas reciente señala que se han 

realizado otros planteamientos para llegar al ordenamiento ópti- 

mo, Como es el de trabajar el modelo de insumo-producto como una 

configuración espacial que corresponde a una clase de problemas 

de programación conocidos como problemas de asignación cuadra - 

tica. 117] 

J.MiBlan , "A further procedure for ordering an Input-Output 
Motrixisome empirical evidence”, Economics of Planning» 
Vol. 13, Mo. 1-2, 1973. 
ñ. Ghosh y “The equivalence of the optimal ordering wth 
the maxzmum rowocolumn correlation corffacient in an Input 
Gulput Table”, Economics of Planming+Vol. 19, No. 1, 1985 

 



EJEMPLO 

Supongamos una malríz de cuatro sectores, cuyos elementos 

son 1 

1 2 3 4 

1 20 25 15 eo 

2 o 25 o 120 

3 o 25 45 40 

4 o o o 8o 

Se obtiene la matriz de diferencias Dim = Xan — Xua 

1 2 3 4 

1 o 25 15 80 

2 -25 o -25 120 

3 -15 25 o 40 

4 -80 -120 -40 o 

Se observa que para hacer máxima la suma por arriba de 

la diagonal principal es necesario permutar el elemento das, 

- que provoca la subsuma negativa en la columna tres- con su 

simétricos el elemento daz. Esto se hace en dos etapas :
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Primero se efectúa el cambio de columna (la columna 3 cambia 

su posición con la columna 2) 

3 2 4 

15 25 8o 

25 o 120 

o 25 40 

-40 -120 o 

Efectuándose en seguida el cambio de renglones (el renglón 3 

con respecto 

sectores. 

al 2) para dejar ¿inalteradas las relaciones entre 

Estos movimientos como se puede apreciar no afectan a 

los sectores de los extremos. 

2» 
N
a
u
 

De 

maximza 

diagonal 

“ N > 

15 25 go 

o 25 40 

-25 o 120 

-40 -120 o 

esta manera se corrige la subsuma negativa, lo cual 

ala vez, 

principal, 

la suma de las entradas por arriba dela 

obteniéndose una nueva ordenación sectorial.
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rísticas de la información utilizada 

Como ya se dizo, la evidencia empírica que a continuación 

se presenta, ha sido elaborada tomando como base las matrices 

homegencizadas a 30 sectores (ver listado 1) para los años 1980, 

1960 y 1970 a precios constantes de este último año.[ 19] 

Dada la estructura de ia información utilizada, existen 

ciertas limilaciones al análisis, a saber 

lo En primer lugar, hubiera sido preferible una mayor 

desagregación sectorial, de tal forma que pudieran identificarse 

cauonas productivas que reflejaran - de manera casi perfecta- 

la lógica de la Lécnica y la lógica del capital.   
2.-En segundo lugar, un mayor nivel de desagregación hubiera 

permitado trabajar exclusivamente con los sectores referidos a 

la industria de transformación en los que existe un más alto 

grado de relación tecnológica y en donde por tanto se facilita el 

establecimiento de las cadenas productivas. 

No obstante, el hecho de ser la única base estadística para 

realizar un análisis como el aquí propuesto, impone el reto de pro- 

fundizar la interpretación económica de los resultados de la trian- 

gulación de matrices para Méxaic 

  

, ya que el alto grado de agrega- 

ción y la mezcla de actividades primaria   , secundarias y terciarias 

presenta lamtaciones reales, pero también reflejan muchas de las 

Recuérdese que en 1950, la matraz contaba con 32 sectores, 
en 1960 con 45 y en 1970 con 72 
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LISTADO 4 

SECTORES CONSIDERADOS 

1. Agratullura 
2.- Ganadería 
3.- Silwcultura, caza y pesca 

y sus productos 

  

Calzado y prendas de vestir 
Hadera y corcho 
Papel, cartón y sus productos 
Imprenta'y editorial 
Cuero y sus productos 
Hule y sus productos 
Quimica farmacéutica 
Productos minerales no-metálicos 
Metálicas básicas 
Productos metálicos 
Maquinaria y equipo eléctrico y no eléctrico 
Equipo de transporte y automotriz 
Manufacturas diversas 

  

   

        

    
    

      

28.- Restaurantes y Holeles 
29.- Servicios financieros 
30.- Otros servicios
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  caracter   ticas de la estructura económica mexicana durante el 

eríodo de estudio. 

  

p 

Por otra parte es necesario tener en cuenta que en la elabo- 

ración de las malrices originales se aplicaron diferentes metodo- 

logías basadas a su vez en procedimientos estadísticos de caracte- 

rísticas diferentes, que pueden influir en el análisis e interpre- 

tación de los resultados. Podríamos destacar entre ellas» 

1) Gambros en la clasificación de actividades, situación en 

la cual se asignan a sectores diferentes una actividad determinada; 

como es el caso de la construcción por cuenta propia, la cual se 

asigmaba en 1960, a la rama a la cual correspondía la actividad 

del agente que llevaba las obras (Petróleos o CFE), mentras que 

en 1970 se asignaba a la rama construcción. 

11) Variaciones en la definición de actividades que introdu- 

cen diferencias en el valor de la producción, como es el caso de 

las ramas de Trensportes y Comercio cuyas diferencias responden a 

un cambio metodológico fundamental que es el de asignar para 1960 

los méryenes de comercialización, para cada actividad, en el cálcu- 

lo del Valor Bruto de la Producción del sector Comercio, lo que 

incluía los servicios de transporte de carga "utilizados” por el 

Comercios mentras gue en la elaboración de las matrices de 1950 

y 1970 lus márgenes de comercialización,así como los costos de 

transporte y de posibles almacenajes están registrados en el ren- 

galón currespondiente al sector transporte. 

111) Diferentes fuentes de información básica para la captación 

de una gama de nuevos productos, como en el caso de los artículos
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de plástico, para los cuales se recurrió a la ampliación de las fuen 

tes de información en 1970, para captar lo relativo al volumen de 

fabricación de Jos mismos, ya que para 1960 ésta era todavía 

limitada. 

av) Diferencias en las metodologías de valoración del producto 

para las matrices consideradas, en las cuales se presentan diferen 

cias de método y cálculo de números índices que son utilizados para 

estimar algunos valores nominales de producción.



  

PERIODO ANALIZADO   

La información que se presenta en las matrices nos habla 

de una serie de cambios experimentados en la estructura productiva, 

resultado de un proceso de industrialazación gradual de la economía. 

Por tanto haremos una breve síntesis de las principales 

características que presenta la economía nacional en la etapa 

previa a la andustrialización sustitutiva, y especialmente a lo 

largo de los años considerados en el estudio. 

Desde mediados de la década de los trezmta se presentan una 

serie de condiciones favorables a la expansión industrial, tales 

como la creación de NAFINSA, la CFE, la expropiación petrolera, 

el Plan Sex 

  

enal Cardemista, la nacionalización ferrocarrilera, 

etc.3 medidas internas que impulsan decididamente esta actividad; 

  de hecho, durante este decenio se vive —debido ala crisis- una 

fuerte retracción de las importaciones y exportaciones mexicanas, 

situación que hace crecer a la industria a un ritmo de 3% anual 

mentras que el pruducio total sólo lo hace al 1.5 %. 

La segunda guerra mundial,asímismo, es una coyuntura favorable 

que introduce cambios en la composición de la producción mexicana 

ya que muchos artículos de consumo no duradero tales como bienes 

electrodomésticos, neumáticos y otros productos de hule que antes 

eran importados, tendrian que ser fabricados en el país. 

En particular, se puede decir que en este período la capacidad



industrial era utilizada al máximoslas industrias más dinámicas 

eran las de textiles,madera y muebles,alimentos,vestido y la cons- 

trucción. 

Por estos motivos podemos hablar de una primera etapa en la 

industr1alización en la que fundamentalmente se sustituyeron bie- 

nes de consumo no-duradero y algunos artículos de carácter durade- 

ro la cual podriamos siluar desde finales de la década de los treinta, 

hasta mediados de los cincuentas. 

Precisamente en este período se presenta el tránsito del sec- 

tor agropecuario al industrial como el más dinám.co de la economía 

nacional. 

Si bien ya para 1956 la amdustria constituía el sector más 

  

ortante de 'la economía nacional (como lo podemos apreciar en 

el cuadro siguiente), aún predominaban en su interior ramas que 

podríamos llamar tradicionales o de consumo no-duradero. 

CUADRO 1 

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE 1960. (Porcentajes) 

  

Sectores 1936 1956 1970 

Total 100.0 100.0 100.0 

Agropecuario 20.8 17.1 11.6 

Minería 9.1 1.7 1.0 

Petróleo 2.8 3.0 4.3 

Manufactura 14.0 18.3 22.8 

Construcción 3.2 4.0 4.6 

Energía eléctrica 0.9 0.9 1.8 

Servicios 54.2 55.0 

  

Fuente: Solas Leopoldo "La realidad económca mexicana”, S. XXI 
México, 1981, p.1/1



Hacia 1955,1as ramas productoras de alimentos, bebidas, 

tabaco, textiles, calzado y prendas de vestir representaban 

el 61.5% del PIB manufacturero. (cuadro 2) 

CUADRO 2 

PIE DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA A PRECIOS DE 1960 (Porcentajes) 

Ramas de actividad 1950 1955 1960 1965 1970 

Industria manufacturera 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Alimentos,bebidas, tabaco 36.3 38.9 368 32.1 29.0 

Textiles, calzado, vestido 26.1 22.6 18.89 17.1 16.8 

Madera,papel y sus prods. 10.9 8.2 8.1 8.3 7.5 

Productos químicos 7.8 ZO CALZ 11.80 135 

Minereles no-metálicos 3.5 3.7 4.1 3.9? 4.4 

Siderurgia y prods. metál. 6.9 7.9 9.7 10.4 10.8 

Otras industrias 8.5 7.5 11.3 10.4 18.0 

Fuente:Solis L.,"La realidad económica mexicana" Ed.Siglo XXI, 
México 1981, p. 172 

Sin embargo a partir de estos años, empieza a observarse una 

inflexión en el desarrollo industrial : las industrias tradiciona- 

les capi 

  

en a manifustar un rezago relativo con respecto a las 

productoras de bienes intermedios y de capital. 

Esta tendencia prevalecerá en esta segunda etapa de la 

industrialización sustitutiva tal como podemos observar enel



siguiente cuadro comparativo, en el que se presentan las tasas 

medias anuales de crecimiento del PIB industrial y por sectores 

entre 1950-1959 y 1960-1969 

  

   

CUADRO 3 

1950-1959 1960-1969 

PIB total industrial 6.9 8.9 

Construcción 6.5 8.7 

Transformación 7.2 9.1 

Mlimentos 7.5 6.3 

Textil e andumentaria 3.9 7.4 

ostales y derivados 4.7 8.2 

Quimica 10.3 12.7 

Materiales no-melálicos 8.8 10.1 

Materiales metálicos 10.6 10.0 

Bienes de capital 11.2 15.4 

Otras industrias 7.0 8.6 

Fuentes La economía mexicana en cifras, Nacional Financiera S.A. 
México DeF.s 1978 

Como vemos, las industrias más dinámcas empiezan a ser las 

productoras de bienes de capital, la química, la de materiales no 

  metálicos y métalicos y la construcción, a las que habria que agre 

egar la eléctrica que crece a un ritmo de 11.6% y la petrolera que 

lo hace en 9.2 % 

  

El que la evolución industrial estuviera dirigida a la produc
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ción de bienes de capital, lo corroboramos si observamos los da- 

  tos del cuadro 2. De su análisis,se concluye que si para 1950, la 

producción de bienes intermedios y de capital representan un 37.6% 

de la producción andustrial, para 1970 su aportación será del 

54.2%, mentras que las industrias manufactureras disminuyeron su 

participación de 62.4 % en 1950 a 45.8% en 1970. 

Las causas que explican este gran crecimento industrial, no 

son muy distintas a las señaladas en la primera etapa, es decir, 

fomento gubernamental a la que habría que agregar los créditos 

que el sector financiero privado canaliza a la industria. 

Con respecto al fomento gubernamental, la 1nversión publica 

federal destinada a la industria pasa de 3,103 millones de pesos 

corrientes en 1060 a 11,077 millones en 1970, mientras que los 

ertdilos de NAFINSA a la industria crecen a un ritmo medio anual 

de 11 

  

Otro elemento fundamental, es el de la inversión extranjera 

directa, la misma que pasa de 67.9 millones de dólares en 1960 a 

195.8 millones de dólares en 1970, centrándose otra vez en las 

ramas más dinámcas de la industria. 

Con respecto al financiamento del sector bancario privado a 

la industria y aunque no hay datos precisos al respecto, se pue- 

de afirmar que a partir de la década de los sesentas se imiecia un 

proceso mediante el cual el capital bancario realiza grandes inver= 

siones en la industria, llegándose ancluso al control de muchas 

empresas industriales por parte de los grandes grupos bancarios. 

A pesar del alto crecimiento de estos sectores, la política 

de sustitución de amportaciones mo tuvo los efectos que se pretendían,



sobre todo en lo tocante a la sustitución de bienes de capital. 

S tomamos en cuenta que en 1954 el total de importaciones 

fué de 781 000 dólares corrientes , en 1960 de 1 186 000 dólares 

y en 1967 de 2 078 000 dólares, podemos establecer de estos totales 

la siguiente distribución porcentual: 

CUADRO 4 

  

  

1954 1960 1969 

Importación total 100.0 100.0 100.0 

Bicnes de consumo 15.7 17.9 18.8 
No duradero 7.7 6.1 5.5 

Dur adero 8.0 11.8 13.3 

Bienes de producción 71.4 82.1 81.2 
No duraderos 31.7 34.3 33.3 

Durader os 39.8 48.0 47.9 

Otros no clasificados 12.9 — -- 

  

Fuente: La economía mexicana en cifras, Nacional Financiera S.A. 
México D.F. 1978 

Como vemos, si bién hubo logros en lo quese refiere a la 

disminución en la importación de bíenes de consumo no duradero, 

no sucedió así con los bienes de capital y con los de consumo 

duradero, lo cual se explica por el hecho de que al desarrollarse 

industrias más modernas como las productoras de bienes de capital 

e intermedios, se requerían máquinas y materias primas que sólo
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podían ser adquiridas en el extranjero, lo que estableció una 

especie de circulo vicioso en el que no se observan disminuciones 

significativas en la participación de las importaciones en la 

oferta total de bienes y servicios. 

Este es el contexto en el cual se desenvuelve mi análisis de 

la estructura productiva a través de la triangulación de las ma- 

trices de insumo - producto.
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RESULTADOS DE LA TRIANGULACION 

Al hacer un análisis global de la jerarquía sectorial resul- 

tante para los tres años considerados, (ver listado 2), se observa 

que no existen contradicciones al orden -obvio- de ciertos procesos; 

por ezemplo, el sector 10 (calzado y prendas de vestir) se sitúa 

en una etapa productiva más alta respecto a las ramas 14 (cuero y 

sus productos) y ? (textiles), pues éstas últimas abastecen de 

insumos al primero. 

Sin embargo, se observan cambios en el valor de los anmsumos 

dirigidos al sector 10, pues mentras que para el período considera- 

do, la industria textil abastece en forma creciente a la rama del 

  

no ocurre lo msmo con la demanda que la industria del 

calzado exige a la rema del cuero y sus productos (14), pues 

mientras que para 1750 y 1960 tiene un valor ascendente (661.4 y 

1112.3 millones de pesos, respectivamente), para 1970 éste decrece 

a 495.4 millones, cifra menor a la del año de 1950, lo cual es 

es fácilmente explicado por la tendencia a utilizar sucedáneos 

del cuero en la industria del calzado. 

Igualmente lógico, resulta el hecho de que para los tres 

años considerados, la rama 2 (ganadería) se encuentre como 

demandante de la rama 1 (agricultura), pues la primera depende 

fundamentalmente de los productos agrícolas y en menor medida de 

la rama 6 (productos alimenticios), para su funcionamiento.



LISTADO 2 

JERARQUIA SECTORIAL 

  

(hoteles y rest) 
(tabaco y prods.) 
(bebidas) 
(prods. alament.) 
(calzado, vestido) 
(cuero y prods.) 
(imprenta y edit.) 
(texliles) 
(eg. transp.y automot 
(construcción 
(manufac. diversas) 
(quamca farmacéutica) 
(mnerales no metálicos) 

  

(productos metálicos) 
(papel,cartón y prods.) 
(metálicas básicas) 
(ganadería) 
(mineria) 
(silv.caza y pesca) 
(agricultura) 
(comercio) 
transporte) 
(electricidad) 
«petróleo y coque) 
(serv. financieros) 
(otros servicios) 
hule y prods.) 
(Comun caca ones) 

1960 1970 

3
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Ahora bién , los resultados arrojados en la triangulación 

los analizaremos basándonos en el tipo de bienes producidos o de 

servicios prestados. 

Generalizaremos algunos resultados por medio de la clasifi- 

ón siguientes 

  

1.- Actividades primarias.- en las que se incluyen las ramas 

relacionadas con lo agropecuario (1,2, y 3). 

2.- Actividades secundarias.- ramas relacionadas con la indus- 

tria como productora de bienes de consumo no duradero, duradero, 

bienes intermedios y de capital (de la rama 4 a la 24).   
3.- Actividades terciarias.- referentes al comercio, comunica= 

  y servicios (de la rama 25 a la 30).   porte 

  

ciones, trar 

  

Sin embargo en el caso de aquellas ramas que a su vez incluyen 

actividades de diversa naturaleza y que no coincidan plenamente en 

la clasificación, hablaremos en lo específico. Tomemos como ejem- 

plo el caso de la mnersa 6 el petróleo, ramas que ancluyen tanto 

su parte extractiva como su parte de transformación y a las cuales 

por facilidad de análisis hemos incluido en las actividades secun- 

darias. 

arias se aprecia un movi- 

  

En el caso de las ac   
miento ascendente en los ordenamientos jerárquicos para 1960 y 

1970, que es explicado por su mayor demanda de insumos industria- 

les en sus procesos productivos. En 1950 del total del gasto en 

  

insumos nacionales que eran requeridos por el sector primario, el 

  

mayor porcentaje (43.9 %) se realizaba en el propio sector,
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siguiéndole el gasto en insumos del comercio y servicios 37.9% y 

tan sólo se gastaba el 18.1% en imsumos de tipo industrial. 

Sin embargo diez años después, se presenta un fuerte cambio 

en la estructura de costos del sector primario en insumos nacionales, 

en adelante para llevar a cabo su producción el sector primario 

tendria que gastar el 53.3% en bienes intermedios y materias 

primas provementes de la industria, gasto que continúa ascendiendo 

hasta 1770. 

En particular la agricultura tiene una gran demanda de 

insumos a la industria química y farmaceutica para 1960 y 1970 

de 11.5% y 29.4% respectivamente, mientras que para 1950 sólo era 

de 3.7%. 

La ganadería a su vez, se convierte en demandante de 1nsumos 

de la rama é (productos alimenticios) y de la química farmaceútica 

(16) las que en conjunto representaban el 15.7% del total de 

costos para 1950, 49.5% en 1960 y 37.6% para 1970. Aunque los 

mayores procentajes de insumos provenían de la agricultura con 75.5%, 

35% y 47.2% respectivamente. 

Finalmente la silvicultura, caza y pesca presenta fuertes 

incrementos en sus insumos en lo que respecta a la rama (19) 

productos metálicos, los que pasan de representar un porcentaje 

de 1.1 en 1960 a 9.2 en 19703 de la rama maquinaria y equipo que 

pasa de 3% a 17.1 % respectivamente y finalmente de la rama 

equipo de transporte y automotriz que pasa de 2.5 a 12.9 respec- 

tivamente. 

Como se aprecia, para 1950 ni siquiera figuraban estas ramas 

en la estructura del consumo intermedio para esta actividad primaria.
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Por otra parte, en lo que hace al sector secundario existe una     

semejanza en los ordenamientos jerárquicos de los años considerados, 

en el sentido de que las ramas analizadas que aparecen y permanecen 

contínuamente en la parte alta, son precisamente industrias que 

pora el caso de la economía mexicana son clasificadas como tradi- 

cionales, de destino final o como industrias ligeras. 

Tal es el caso dez (10) calzado y prendas de vestir, (8) tabaco, 

(7) bebidas, (6) prods. alimenticios y (9) textiles. 
  

Podemos apreciar, por ejemplo, queen estos años cada vez 

más ramas se convierten en oferentes de insumos para la industria 

alimentaria(6), cuestión que refleza una mayor integración de los 

circuitos económicos y una mayor complejidad de los procesos pro- 

ductivos industriales en esta rama. 

Cabría preguntarse en este punto si se puede considerar a la 

rama 6 como una industria netamente tradicional, pues las evidencias 

nos indican que entre los sectores que la abastecen se encuentran, 

la ramo 19 (productos metálicos) cuyos saldos netos o insumos 

netos dirigidos al sector alimentario, crecieron en 21% en el 

periodo 1950-19601 la rama 20(maquinaria y equipo) que lo hizo al 

13% promedio anual entre 1950-19703 la 21 (equipo de transporte 

y evtomotriz) que lo hace al 37% anual tan sólo en la década de 

1960-1970. 

Se puedo observar que las tasas medias anuales de estos 

sectores proveedores son superiores a la de la agricultura que 

sólo creció al 6% 

  

» lo cual no sigmfica como se puede corroborar 

en los cuadro: 

  

que los mayores voliímenes absolutos de insumos
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no sigan siendo proporcionados tanto por la agricultura como por 

la ganodería, sino que las tasas de crecimiento de las ramas 19, 

20 y 21 parecen reflejar una tendencia que puede ser explicada 

por dos razones: primero, por el auge de las industrias trasna- 

cionales, productoras de alimentos enlatados y productos elaborados, 

pero sobre todo por la 2mtroducción de los alimentos chatarra que 

se empieza a presentar en la década de los sesentas y tienen su 

  

auge en los setentas, por lo cual sería, interesante analizar su 

evolución pues por el tapo de evidencias -muy generales- que se 

advierten en la triangulación, parece que tuvo lugar un cambio 

te    cnológico importante, dadas las altas tasas de crecimento de 

la producción de las ramas oferentes de maquinaria y equipo cuyo 

destino final es la industria alimentaria, por tanto, habría que 

relativizar la afirmación de que la rama (6) presenta las carac- 

teristicas de una industria tradicional. 

En el caso de la rama 7 (bebidas), también se aprecia una 

tendencia al crecimento de la oferta (neta) de las ramas 19 y 

20, pues mientras que para 1960 la rama 19 ofrecía un saldo de 

196.5 mllones de pesos, para 1970 éste ascendía a 449.4 millones. 

  

La rama 20 a su vez, enviaba a la rama 7, un saldo de 12.7 

millones en 1960, saldo que creció a 102,2 millones para 1970. 

Estos aumentos, son explicados por el auge de la industria 

refresqu 

  

cra, y en 

  

pecial, los refrescos de empresas trasnaciona— 

les que traen consigo (como en el caso de la industria alimentar1a) 

un proceso de mecanización que era, en comparación a la tecnología 

mexicana utilizada para los años considerados, obviamente superior.
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Para el caso de la rama U (tabaco y sus prods.) se advierte 

una tendencia decreciente en los saldos netos, ya de por sí muy 

bajos, de la producción de maquinaria y equipo y de la de productos 

metálicos que disminuyen en 1970 respecto a 1960 tento en términos 

absolutos como relativos. 

Los Jatos de la triangulación son muy gruesos, pero apuntan 

ciertas lendencias generales que sirven para dar pistas sobre aque- 

llos sectores 6 ramas en los que habría que hacer 2nvestigaciones 

  

más profundas -como hemos apuntado en el caso de las ramas 6 y 7- 

sobre cambios tecnológicos experimentados a partir de la década 

de los sesentas. 

Los resultados oblemdos, muestran que son fundamentalmente 

sectores productores de bienes de consumo final los que encabezan 

para cada año la jerarquia sectorial, cuestión que ya se esperaba 

por los supuestos en que se basa el método, pero que también 

Mene a reforzar el planteamiento de que la industrialización en 

este per jodo estuvo orientada a sustituir bienes de consumo final. 

Sin embargo en los distintos procesos productivos se ha 

hecho un mayor uso de los bienes intermedios y de capital, cuestión 

planteada por esemplo en los casos de los sectores de productos 

alimenticios (6) y bebidas (7). 

En lo que hace a los sectores productores de bienes interme- 

dios, se ubican las siguentes ramas: madera y corcho(11), papel 

y Cartón(12),cuero y sus productos(14), hule (15), química farma- 

céutica(ié) y mnerales no metálicos(17)3 sin embargo aquí sólo



  

hablaremos de aquellos que presentan una mayor evidencia en su 

comportamiento. 

En primer Jugar Lenemos a la rama productora de hule (15), la 

cual se sitúa en los tres años considerados en los lugares infe- 

feriores de la jerarquía, demostrando con ello que es una rama 

proveedora de insumos hacía una buena parte de las actividades 

económicas. Lo que resulta interesante, es queen 1950 y 1960 

esta rama 15 se situaba por abajo de la rama del petróleo y co- 

que (5), mientras que en 1970 se situaba por arriba de ella, con   

un saldo neto significativamente más alto que el de los años ante 

riores, Jo cual sín duda es resultado de un cambio tecnológico im- 

portonte a través del reemplazo de hule natural por hule de origen 

sintético. 

En segundo lugar, encontramos la rama productora de papel y 

cartón (12), la cual se ubicaba en un lugar medio de la jerarquía 

hacia 1950 y 1960, para descender hacia los lugares inferiores en 

1970, lo cual sin duda pone de manifiesto como el papel y el 

cartón pasan a ser insumos cada vez más requeridos por el resto 

de las actividades económicas, sobre todo en lo referente al 

embalaje de la producción, sustitución de envases de vidrio y 

otros materiales por cartón en la industria alimentaria y en lo 

que hace a publicidad impresa. 

En el caso de la química farmacéutica (16), en los tres años 

considerados se ubica en los lugares medios de la jerarquía. Si se 

toma en cuenta que existe una tendencia -ya manifiesta en la déca- 

da de los sesentes- a la sustitución de insumos de origen natural 

por insumos de origen químico, sería mas probable entonces que



esta rama se situara en los lugares inferiores de la jerarquía. 

El que esto no suceda puede obedecer a dos causas, por un lado, 

problemas de información debido a la agregación con la industria 

farmacéutica, pero en segundo lugar —y esto es lo más importante— 

a que muchos productos químicos que juegan el papel de insumos in- 

termedios, siguen importándose debido a los procesos tecnológicos 

co plejos que se requieren para su elaboración. 

Este mismo plantesmento es aplicable al sector 17 (minerales 

no metálicos),C19] en lo referente a la producción de vidrio, pues 

aunque ya en 1950 se producían botellas, cristalería y vidrio plano, 

la fabricación de vidrio de uso industrial como es el refractarz0, 

el cristal templado, el anastallable y la fibra de vidrio no se ent 

pieza a producir sino hasta la segunda mitad de los sesentas o en 

la primera de los setentas. 

En términos generales puede concluarse con la mpótesis de 

que el comportamento de los bienes intermedios ha sido irregular, 

pomendo de mamfiesto las carencias del proceso de sustitución 

de 1mportaciones, ya que solamente se han podido situar en las 

partes inferiores de la jerarquía aquellas ramas cuya producción 

es mayoritariamente nacional. En contraste, puede decirse que las 

ramas de bienes 2ntermedios que continúan en las partes medias de 

la jerarquía, debido a diversas factores tecnológicos, de inversión, 

etc.,no han tenido un proceso sustitutivo completo, por lo que se 

continúa importando buena parte de estos bienes. 

Sector que elabora productos para pavimentación, cemento, 
vidrio y otros minerales como azufre,barita,caliza,etc.
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En el caso de los bienes de capital, no encontramos cambios 

significativos en los ordenamientos para las siguientes industrias: 

Metálicas básicas(18), fabricación de Productos Metálicost19) y 

de Maquinaria y equipo eléctrico y no eléctrico(20) pues se ubican 

en un pequeño rango alrededor de la parte media de la jerarquía 

sectorial. 

Esta situación puede ser explicada debido a que hacía mediados 

de los sesentas la mayoría de estos bienes seguían importándose,lo 

que retrasaba la producción nacional de los mismos. Sin embargo ha- 

bría que realizar un análisis de los índices de sustitución por 

clase de actividad económica con el fin de precisar cuales artícu- 

los siguen importándose y cuales han sido sustituidos, lo que ex- 

placoría la permanencia de estos sectores (en forma agregada) en 

los lugares intermedios de la jerarquia. 

Sin embargo, la rama del Equipo y material de transporte y 

automotriz (21) sí presenta cambios notables en su ubicación jerár- 

quica, pues mientras que en 1950 se situaba en el noveno lugar, para 

1970 lo hacía en el lugar 22. 

Esto movimiento refleja el hecho de que la producción de 

este sector responde de manera muy importante a las necesidades 

de integración nacional del aparato productivo. 

Por otra parte, en el período bajo estudio el transporte, debi- 

  

do a la expansión económca, edquiere un mayor grado de complejidad 

y articulación con el aparato productivo; en especial en los últimos 

años se ha venido privilegiando la utilización del transporte carre- 

tero,lo que ha estimulado la fabricación de autotransporte tanto 

de carga como de pasajeros.



Finalmente es necesario señalar el avance que en los ordena- 

mientos presenta la rama de la construcción (23), este ascenso 

nos habla de como la construcción representa, en este periodo 

de 20 a 

  

s, una actividad eminentemente terminal, debido al auge 

impuesto por el crecimiento de la infraestructura física de la 

planta productiva y de las viviendas urbanas, particularmente en 

en la década de los sesentas. 

  

En este sentido, y a manera de ejemplo, en el año de 1970, 

la construcción sirve pera dinamizar al conjunto de ramas que se 

  ubican,por abajo de ella en el ordenamento jerárquico, destacando: 

la rama de minerales no metálicos, madera,maquinaria y equipo, quí” 

mica farmacéutica, productos metálicos e industrias metálicas bási- 

sicas y el comercio. 

El ascenso más importante se presenta, sin lugar a dudas en 

la década de los sesentas. Si se observa la matriz jerarquizada pa- 

el año de 1770 destaca el hecho de que el mayor volumen de opera- 

ciones de destino intermedio de las ramas 17 y 11 se dirige hacia 

la construcción. Al respecto la rama 17 ez la productora de mate- 

teriales para pavimentación a base de asfalto, cemento, vidrio, etc., 

materiales que apoyaron el proceso de urbanización. 

En el caso del sector terciario encontramos que las ramas 

componentes del mismo han mostrado una tendencia ascendente en el 

ordenamento jerárquico, lo que sin duda se dobo a las tendencias 

ala terciarización de la economía mexicana durante el período 

analizado.Como ejemplo,tenemos el caso del comercio(25),el cual 

ha presentado fuertes magnitudes de intercambio con el resto de



las ramas de actividad económica,lo que muestra el gran peso de 

la intermediación en la estructura económica nacional. 

Asimismo,encontramos «4 la rama del transporte(26),la cual 

  

durante el pertodo analizado ha cumplido con el papel de intearar 

geográfica y económicamente al pais. 

pales cambios en 

  

En esta sección se han destacado los prince 

los ordenamiento: ctoriales para los tres años considerados. 

    

La descripción de los movimientos sectoriales en las jerar- 

quias ha ido acompañada, en algunos casos, de interpretaciones 

ión 

  

que de manera hipotética permitan explicar tanto la posi 

relativa de algunas ramas como los cambios experimentados en el 

tiempo. 

Sin embargo habria que puntualizar que del propio método 

ible identificar   o de la descripción de los resultados no os 1 

los factores que han determinado la estructura jerárquica. 

rio señalar las lineas de investiaación 

  

Por lo cual es nece: 

  

que deberian seguirse para completar aya. 

» en el   Por una parte, la ubicación que cada sector tu 

ordenamiento puede estar determinada por alguno de los s1quien- 

  

tes fartore:   
  a) El caracter de su producción, esto es, s1 es un sector 

fundamentalmente orientado a la demanda final. Para ello se po — 

drian calcular coeficientes que midieran la participación de la 

demanda intermedia respecto al valor bruto de la producción por
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sector, definiendo algún nivel porcentual a partir del cual este 

factor fuera significativo. 

b) Si es un sector cuya producción es sustituida por bienes 

importados lo que se traduciria en una interdependencia débil con 

el resto de los sectores. Para este punto se podria hacer un aná- 

lisis basado en los coeficientes de importación por sector. 

c) Los cambios tecnológicos de la estructura productiva, los   
cuales pueden tener efectos positivos o negativos en la demanda 

de insumos entre sectores, medición que podria hacerse utilizando 

la metodologia propuesta por Dervis, Je Melo y Robinson en General 

  

Equilit: tum Model for Development Policy , Cambridge Univer 

Press, 19 
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Aunque ya se han discutido los resultados particulares de 

la jerarquización sectorial,en este apartado se presentan las 

conclusiones más generales que resaltan a lo largo de la 1nves- 

tigación. 

La triangulación matricial constituye un elemento de aná= 

lisis que nos permite conocer los cambios experimentados en la 

estructura productiva, mediante el ordenamiento sectorial de las 

actividades económicas. 

Dicho ordenamento permte destacar -aunque de manera muy 

gruesa- el papel que cada sector guarda en las relaciones de 

oferta-demanda de los procesos productivos. 

Los resultados más relevantes que se desprenden del ejercicio 

empírico para el período considerado, son los siguientes: 

- El comportamiento del consumo intermedio durante el pro- 

ceso de industrialización indica que éste aumentó su participa- 

cipación en la producción total; los flujos intersectoriales se 

incrementaron al diversificarse la planta industrial con la con 

secuente especialización en la producción. 

- Un amportante cambio en la estructura productiva de las ac= 

tividades primarias, las cuales de estar situadas para 1950 por 

abajo de la mayor   a de las ramas de la industria, aparecen pora 

1960 y 1970 como fuertes demandantes de artículos industriales, 

pues más del S0% del valor de sus insumos nacionales provenían del 

sector secundario. 
- Una tendencia a la ¿integración y modermzación de ciertas
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ramas "tradicionales" como es el caso de la industria alimentaria, 

cuya demanda de bienes intermedios y de capital fue creciente. 

- Permanencia en la parte media del ordenamiento jerárquico 

de la mayoría de los sectores productores de bienes ¿intermedios y 

de capital durante los tres años considerados lo cual, hipotética- 

mente, puede ser explicado por el retraso en la sustitución de 

importaciones de este tipo de bienes. 

- Preponderancia de la rama de la construcción entre 1960 y 

  

1970, lo que ha contribuido a su vez a dinamzar a ramas productoras 

de bienes intermedios que la proveen de insumos. 

- La combinación de actividades productivas con las no-pro - 

ductivas nos muestra, a partir de la triangulación, el peso cada 

r terciario en la economía. 

  

vez mayor del sect: 

- En particular, el predommio de la intermediación comercial 

parece destacarse hacia la década de los sesentas. 

Algunas de las conclusiones aquí mencionadas aparecen como 

hmpótesis de trabajo a comprobar en una investigación posterior, 

en la cual se cuente con un mayor nivel de desagregación de la 

información, incluyendo asimismo matrices más actualizadas.
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