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I. EL MODELO INSUMO - PRODUCTO COMO INSTRUMENTO
DE PLANIFICACION Y DE ANALISIS ECONOMICO

A. ASPECTOS GENERALES

Uno de los temas centrales en el debate sobre la

blemática del desarrollo es el que se refiere al
del Estado en el quehacer econ6mico.

pro

papel 

As{, desde Adam Smith., los partidarios m!s entusiastas 
del liberalismo econ6mico han argumentado que la inter
ferencia del Estado resulta casi siempre equívoca y co!! 
traproducente, puesto que es el libre juego de la oferta 
y la demanda en los distintos mercados, el único capaz 
de garantizar la máxima eficiencia econ6mica en la asig
nación de recursos, así como el r!pido crecimiento de 
la economía. 

Sin embargo, la innegable presencia de rasgos monop6-
licos . m!s o menos acentuados en las economías del mun 
do ha ocasionado lo que se denomina "funcionamiento i
neficiente" de los mercados, los cuales presentan estruc 

. 
-

turas muy rígidas, cori inmensa capacidad de presión de 
sus agentes más influyentes y una resistencia generaliz_! 

da a la baja de precios, en el marco de una significati
va desinformación sobre lo que acontece en los merca
dos y otros fenómenos distorsionantes. 

Frente a tales limitaciones del sistema de mercado como 
mecanismo: · que permita· garantizar una óptima asignación 
de recursos y el bienestar social, se hace evidente la 
necesidad de que el Estado se decida a jugar algún pa
pel en el desenvolvimiento· del quehacer social, salva
guardando,_ por lo menos, los llamados "intereses· gene-. 
rales" de la sociedad. 

· Empero, dicha intervención puede adquirir muy variadas
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connotacion,es y muy distintos límites. 

Una de las alternativas consiste en la intervenci6n par

cial y esporádica del Estado en el sistema económico 

con el exclusivo prop6sito de corregir las más notorias 

"fallas" del sistema de precios • 

Otra de las alternativas consiste en una intervenci6n al

go más permanente, aunque circunscrita a algunas áreas 

de infraestructura social como la salud y la educaci6n, 

pudiéndose optar también por que el Estado se encargue 

de la construcci6n de carreteras, el suministro de elec- · 

tricidad y agua, el funcionamiento de los ferrocarriles y 

otras actividades de infraestructura. 

Pero también existe la posibilidad de que el Estado in

tervenga - ya no de manera ocasional y limitada, sin6 
amplia y permanentemente - en el funcionamiento del sis

tema econ6mico, a partir de un plan int egral y cohere!!; 
te que le permita orientar el curso del desarrollo econ.2, 
mico hacia el cumplimiento de ciertos "objetivos naciona
les". 

Ahora bien : la necesidad de que el Estado desempeñe

el rol de planificar el desarrollo econ6mico se hace más 

evidente en países como el nuestro, privilegiados en 

cuanto a recursos naturales, pero agobiados por graves 

desequilibrios estructurales, en el marco de un orden e
con6mico internacional establecido en función de los in

tereses de las grandes corporaciones transnacionales 

que, movidas por su insaciable afán de lucro, buscan in

troducirse en nuestras economías para incrementar sus 

niveles de acumulaci6n y contrarrestar la tendencia al 

decrecimiento de sus tasas de ganancia. 

Un primer reconocimiento del importante papel que le 
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corresponde a la Planificaci6n econ6mica en la búsque

da del desarrollo de los países latinoamericanos se pro

dujo en 1961, a través del Acta de Pu,nta del Este, su!_ 

crita en ese año por los países miembros de la OEA, en 

el marco de la Alianza para el Progreso. 

Dicho importante reconocimiento dio lugar a un entusia!_ 

ta despliegue de esfuerzos nacionales por constituir y 

poner en marcha las instituciones encargadas de esa nue 

va funci6n, mientras los gobiernos se jactaban de estar 

"planificando" el desarrollo de sus países. 

Pero han pasado más de veinte años desde aquel mome_!!; 

to consagratorio, y los objetivos centrales de ese es

fuerzo planificador, relacionados con un crecimiento ec.2, 

n6mico más acelerado, no se han alcanzado. Por el con 

trario, los niveles de desempleo y pauperizaci6n han 

aumentado tanto como el endeudamiento externo, mientras 

que la tasa de crecimiento se ha estancado y últimamen

te ha venido descendiendo. 

¿ Significa esto que la Planificaci6n (como reto y pre

tensi6n) ha fracasado irremediablemente, o es que se 

trata de la experiencia frustrante de un cierto tipo de 

Planificaci6n ? 

Aquí se reciben dos respuestas. Desde el punto de vis

ta del liberalismo econ6mico, la J;>lanificaci6n habría fr� 

casado por su absurda e ingenua pretensi6n de reempla

zar al sistema de mercado como mecanismo de asigna -

ci6n de recursos, de tal manera que dicho fracaso "era 

de esperar". 

Desde otro punto de vista, se puede añnnar que es el 

tipo concreto de Planificaci6n aplicado en América Latf

na el que ha fracasado, en raz6n de .sus gruesas limita-



ciones de enfoque, metodología e implementaci6n. 

planteamiento parece m!s razonable • 

4 

Este 

En efecto, como lo apunta A. F oxley, · se concibi6 que el 

objetivo central de la Planificaci6n fue el logro de un 

ritmo acelerado del crecimiento, en lugar de "un desa

rrollo integral que armonice un crecimiento econ6mico !!-_ 

ceptable con una acelerada expansi6n de las oportunida -

des de empleo y educaci6n, y con una tendencia hacia 

una mayor igualdad en el sistema econ6mico" (1). A. 

esto se podría agregar que la Planificaci6n fue mayor
mente concebida como una técnica antes que como un 

proceso de contenido eminentemente político, el cual im

plica, de una u otra forma, la afectaci6n de los intere 

ses de los grupos sociales implicados. 

Por otro lado, habría que evaluar cuánto de formulismo 

. declarativo hubo realmente en la funci6n planificadora 

porque, concebida simplemente como una técnica burocr!, 

ti.camente centralizada, quiz! se tenía la idea que su 

funci6n más importante consistía en la elaboraci6n de vo 

luminosos documentos que contenían el diagn6stico y los 

propios planes de desarrollo, aunque dichos documentos 

no presentaran una jerarquizaci6n adecuada tanto de los 
problemas como de las metas propuestas y fueran poco 

opera_ti.vos en cuanto a su implementaci6n. 

Pero las limitaciones del tipo de Planificaci6n aplicado -

en nuestros países son aún mayores. Así, en corres

poµ.dencia con las . características ya señaladas, la Pla� 

ñcaci6n fue muchas veces entendida como una declara
ci6n de principios y prop6sitos a mediano y largo plazo, 
sin una adecuada concordancia con los· problemas y obje
tivos de corto plazo, para los que no se hac�an estu-

-----1 

(1) Alejandro Foxley, "Estrategia de desarrollo y modelos de plani
ficaci6n'j CEPLAN, Fondo de Cultura Econ6mica, México 197S".



5 

dios suficientemente serios, con la idea que los proble

mas coyunturales eran de competencia de los conducto

res de la política econ6mica. 

Pero el desarrollo econ6mico, siendo un objetivo de me

diano y largo plazo, se forja concretament e a través de 

las medidas que se adoptan en el corto plazo. Y el de

senvolvimiento del sistema econ6mico exige resolver pr,2 

blemas de coyuntura, que no se pueden solucionar con 

las orientaciones generales de los planes de desarrollo. 

Por eso result6 que, a falta de una integraci6n efectiva 

de los problemas de corto plazo en los planes de desa

rrollo, las autoridades políticas prefirieron adoptar me

didas y decisiones de política econ6mica, al margen de 

la estrategia de desarrollo trazada. Ello signific6, en 

la práctica, el desconocimiento de dicha estrategia y el 

abandono de los planes de desarrollo. 

Otro aspecto esencial de las limitaciones del esfuerzo 

planificador en América Latina radica en la escasa util!, 

zaci6n de métodos cuantitativos en la fonnulaci6n de los 

planes. Porque no se trata de escoger grandiosos obj� 

tivos, de delinear a la liger� la llamada "estrategia de 

desarrollo" y de fijar arbitraria y rápidamente metas de 

desarrollo, si tales metas no guardan la debida cohere� 

cia entre sí o si no corresponden a los condicionamien -

tos concretos de la realidad econ6mica. Las metas de

ben fijarse, por -el contrario, como resultado de una 

profunda evaluaci6n de su grado de viabilidad, cuidando 

que técnicamente sea posible alcanzarlas de manera si

multánea. 

Por ello, el proceso de evaluaci6n pennanente, que for

ma parte del quehacer planificador, no de be· limitarse a 

verificar el grado de cumplimiento de las distintas metas 

propuestas, sin6 que debe suponer una permanente revi-
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si6n y ajuste de las metas a las que se aspira, en base 

a un proceso iterativo de contrastaci6n con las posibili

dades efectivas de su cumplimiento simultáneo. 

Con este objeto, y dado que el planificador no cuenta -

con laboratorios científicos para estudiar el comporta -

miento condicionado de la economía, se deberá recurrir 

al uso de determinados modelos matemáticos que simulen 

la interacci6n de los diversos agentes y variables de la 

realidad econ6mica. 

Dichos modelos, es cierto, resultarán siempre imperfe.s, 

tos y parciales, por más esfuerzos que se haga por me

jorarlos, porque no será posible simular fielmente la, JB..!:

ticipaci6n de todos los agentes y variables, y muchas V,!;_ 

ces ni siquiera medir con precisi6n dichas variables. 

Por ello, necesaria.mente habrá que asumir algunas hip,2. 

tesis de funcionamiento que constituyan una simplificacim 

obligada del comporta.miento real del sistema. Sin em
bargo, la economía no cuenta con otro tipo de instrume,E; 

tos y s6lo queda el compromiso de esforzarse por cons

truirlos de la mejor manera, con cargo a perfeccionar -

los en el tiempo. 

A este respecto, debe quedar suficientemente claro que 

la utilizaci6n de modelos matemáticos no debe significar, 

en ningún caso, la suplantaci6n del carácter eminente -
ment� político. del proceso de planificaci6n, siendo im
prescindible que, al momento de construirlos, se tenga 

en mente la "imagen-objetivo" escogida y la estrategia -
trazada,. con el debido ordena.miento jerárquico de los ob 
jetivos a alcanzarse. 
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B. EL MODELO INSUMO-PRODUCTO

Dentro de la variada gama de modelos matemáticos usa
dos en Planificaci6n, existen los llamados modelos mul
tisectoriales, en los que las variables macroecon6micas
aparecen desagregadas a nivel de un número relativame,h
te grande de sectores de actividad. El núcleo de estos
modelos está constituido por las llamadas matrices de i!!:,
sumo-producto, raz6n por la cual se les conoce también
como "modelos. de insumo-producto".

La historia de la Economía reconoce al ñsi6crata fran
cés Franc.;ois Qu.esnay el mérito de haber ideado el pri
mer modelo de inter-relaciones del sistema econ6mico , 
a través de su "Tableau Economique", con la cual bus
caba mostrar los flujos de circulaci6n del producto to -
tal. 

Sin embargo, corresponde a Le6n Walras el papel de h_! 
ber iniciado la concepci6n "moderna" de las inter-rela -
ciones econ6micas, aunque con la-desafortunada intro
ducci6n de demasiados supuestos de funcionamiento del 
sistema, lo cuál prácticamente invalid6 su aplicaci6n 
práctica. 

Fue Wassili Leontief quien desarroll6 por primera vez 

un modelo multisectorial suficientemente completo y prá,E_ 
tico. Para ello, Leontief simplific6 el modelo walrasi_! 
no, deja�do de lado las variables que no se hallaban ne 
cesariamente relacionadas con el sistema estudiado. 

En su concepci6n actual, el llamado "modelo insumo- pr,2_ 
dueto" no es sin6 un sistema de ecuaciones lineales que 
muestran las inter-relaciones que se verifican entre los 
distintos sectores <E actividad, como un reflejo de la ci,r 
culaci6n de los diferentes tipos de bienes y servicios 
que son producidos e insumidos por ellos • 
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El origen de dichos modelos son las llamadas Tablas In
sumo-Producto, que presentan un balance matricial det!, 
Hado de la oferta-utilizaci6n de los bienes y servicios -
que circulan tanto entre los diversos productores, como 
entre �stos y los demandantes finales, como se aprecia 

en el Cuadro N º 1. 

Como se aprecia en dicho cuadro, la versi6n tradicional 
de las Tablas Insumo-Producto presenta tres grandes zo 

. 

-

nas o "cuadrantes" : la Matriz de Demanda Intermedia, 
la Matriz de Demanda Final y la Matriz de Valor Agre
gado. 

La primera muestra las transacciones (compras y ventas) 
efectuadas entre las industrias; la segunda muestra la 
composici6n - según origen industrial - de cada una de 
las variables que conforman la Demanda Final, ( Consu -
mo Privado y Público, Formaci6n Bruta de Capital y E� 
portaciones ); la tercera presenta la conformaci6n del V!!.

lor Agregado de cada uno de los sectores, según sus 
principales componentes : Remuneraciones, Depreciaci6n, 

Impuestos Indirectos Netos y Excedente de Explotaci6n. 

Con tal significado, una columna de la Tabla lnsumo-Pr,2. 
dueto representa la composici6n de los requerimientos -

de producci6n de un determinado sector de actividad : 
bienes y servicios utilizados e insumos primarios reque
ridos. En la zona de la Demanda Final, una colwnna 
representa la composici6n de las exportaciones, del Co.!!, 
sumo Privado, etc, por origen sectorial. Del mismo lil.2. 
do, una fila de la Tabla Insumo-Producto representa el 
destino de la producci6n sectorial ; las ventas a las 
otras actividades productivas y a la Demanda Final. 

Con notaci6n matemática podemos escribir una relaci6n 
que se refiera a la conformaci6n de la estructura de 



Agropecuario 
. M all,ufactura 
Servicios 
C.I. Nacional
C .1. Importado
C.I. Total

Remuneraciones 
Depreciación 
I.I. Netos
Exc. de Exp. 
Valor Agregado 

V.B.P.

CUA D R O  N º l 

VERSION TRADICIONAL DE LAS TABLAS INSUMO-PRODUCTO 

( Miles de millones de soles) 

Agrop. Manuf. Servi. D.I. Cons. FBK X DF 

12 18 2 32 
6 71. 22 101 
2 �6 c:;6 ge:; 

20 128 80 228 
1 21 7 .'H 

21 151 87 259 

. . 15 49 81 145 
2 10 12 24 

- 19 11 30 
33 53 97 183 
so 131 201 382 

71 2s2 l 2ss 1 641 

Versión Consolidada de la Tabla Pura Industria por Industria de la Economía Peruana (Año 1973) 
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costos de un sector productivo j, es decir, a la v.tiliza

ci6n de bienes, servicios y factores primarios por parte 

de dicho sector j : 

= + v.

donde : 

x. es la producci6n bruta total del sector j
J 

x.. es el valor de los bienes o servicios utilizados por1] 
el sector j, provenientes del sector i 

v j es el total de inswnos primarios del sector j. 

Igualmente, podemos expresar el destino de la produccim 

de un sector i de actividad, así : 

X. 
1 

donde : 

X. 
1 

es la producci6n bruta total del sector i 

xij es la parte de la producci6n del sector i

al sector j 

fi es la parte de la producci6n del sector i 

a la demanda final. 

destinada 

destinada 

Ahora bien, si se trata de un solo sector, evidentemen

te que la producci6n bruta total será exactamente la mi!_ 

ma · si se la mide por el lado de sus "outputs" o "ventas" 

que si se la mide por el lado de sus requerimientos o 

"inputs". En tal caso, xi = xj •

Establecidas las relaciones estructurales básicas, puede 

definirse a los coeficientes t�cnicos inswno-producto co

mo aquellos que resultan de dividir cada uno de los e-
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lementos de una columna entre el total de la producci6n 

correspondiente (*). 

Así : 
X .. 

= ___!1_ 
X. 

) 

' 

Un coeficiente técnico, definido de esta manera, repre

senta la cantidad de cada mercancía que es requerida P!!; 

ra la producci6n de una cantidad de output del sector 

comprador. A partir de dichos coeficientes se puede de 

finir la Matriz de Coeficientes A : 

-1

A = X.x ' o 

X = A.x

donde •

X es la Matriz de Relaciones lntersectoriales 
2 es el vector diagonalizado de producciones brutas 

totales • 

Ahora se pueden expresar las relaciones básicas de in

sumo-producto haciendo intervenir a los coeficientes téc

nicos : 

xi = ( a .. • X. ) + f.
1) J l 

o, matricialmente, 

.. ..X = A .x + f ' 

(*) En realidad también se pueden establecer coeficientes técni
cos para cada uno· de los elementos del Valor Agregado e 
incluso se pueden definir coeficientes técnicos de distribu
ci6n de la producci6n si, en lugar de dividir los Xij entre Xj 
se dividen entre Xi • Este último tipo de coeficientes tiene 
aplicaciones muy: importantes en el estudio de los encadena
mientos de producci6n ''hacia adelante " • 
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que constituye la ecuaci6n contable básica del modelo in 

sumo-producto, cuya resoluci6n para x se realiza así : 

.. 

X 
• 

A.x = 

(1- A ).t = 

= 

1 

1 

La Matriz (1-A)-l es conocida como la Matriz Inversa

de Leontief o Matriz Multiplicador. 

La importancia de esta matriz radica en que, al cons

tituir la Matriz A, de coeficientes técnicos, la lectura 

de las columnas muestra lo que cada sector requiere de 

los otros sectores para realizar una unidad de su pro

ducci6n. Sin embargo, la Matriz A nos muestra única

mente los requerimientos directos, pero no nos dice na

da de las repercusiones indirectas que se originan en el 

resto del· sistema productivo. 

En efecto, en el marco de las relaciones econ6micas 

que se presentan en la práctica, el incremento de la ac 

tividad productiva de un sector conllevará una demanda 

adicional de los insumos que utiliza, pero la producción 

adicional de éstos significará a su vez, una demanda a
dicional de otros insumos, y así sucesivamente. Es de

cir, el incremento de la producci6n de una industria A 
inducirá a un incremento de la producci6n de los secto

res que lo abastecen, pero también a un incremento de 
la producci6n en las otras actividades. 

La. Matriz Inversa de Leontief permite conocer cuáles 
son los requerimientos totales de insumos, tanto direc-
tos como indirectos, necesarios para producir una 
dad de producto de los sectores. Es decir, dicha 

triz muestra los efectos totales del encadenamiento 

uni
Ma 

ge-
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neral de las actividades productivas por cada unidad de 

producci6n. 

Esta es la principal característica de la Matriz Inversa 

de Leontief : muestra las repercusiones totales origina

das por un incremento de la demanda de un sector sobre 

el resto de actividades. 

La comparaci6n de la Matriz Inversa de Leontief, que 

muestra los requerimientos directos e indirectos, con la 

Matriz de Coeficientes Técnicos, que muestra sólo los 

requerimientos directos, nos permite calcular separada -

mente la Matriz de requerimientos Indirectos, que se ha 

lla por simple diferencia de matrices • 

La utilización del modelo insumo-producto como instru 

mento analítico se ha basado, tradicionalmente, en dos 

súpuestos : la hipótesis ·de homogeneidad y la hipótesis

de proporcionalidad. 

La primera supone que cada actividad productiva genera 

un solo tipo de bienes y servicios, para el cual existe 

una particular estructura de insumos (*) • La hipótesis 

de la proporcionalidad supone que la utilización de insu

mos por parte de una actividad está en proporción lineal 
y directa con el nivel de producción de dicha actividad . 

Por otro lado, se supone que los coeficientes técnicos -
se mantienen constantes a mediano plazo, dado que las 

innovaciones tecnológicas de producción no se concretan 
·de un año a otro.

Ahora bien : los coeficientes técnicos adquirirían mayor 

significación y validez si se les definiera rigurosamen te 
en ténninos de cantidades físicas, en lugar de valores-

(*) Cabe anotar que la hipótesis de la homogeneidad ha sido mo
dificada por las técnicas modernas de elaboración de las Ta 
blas Insumo-Producto, como se analizará en el tercer Capíturo. 
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monetarios. La razón para ello radica, principalmente, 

en la conveniencia de eliminar las distorsiones que se 

presentan en las diferentes alternativas de valoración -

de las transacciones. 

Sin embargo, resulta evidente que la gran variedad de 

mercancías que circulan en el sistema productivo y la 

heterogeneidad de las unidades de medida incluso en el 

caso de una sola mercancía hacen totalmente imposible la 

construcción de las Tablas Insumo-Producto en términos 

físicos. Por ello, no queda otra alternativa, sinó trab!_ 

jar en términos de valor monetario, adquiriendo los coe 

ficientes técnicos esta significación que no.· los invalida, 

pero s{ los limita. 
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C. APLICACIONES DEL MODELO INSUMO-PRODUCTO

La elaboraci6n de las Tablas Inswno-Producto resulta 

tan compleja, que nonnalmente se requiere que a esa ta

rea se dedique· un nwneroso equipo de especialistas por 

un lapso que puede variar entre uno y cuatro años, en 

funci6n del grado de disponibilidad de la infonnación es

tadística requerida. 

Esto resulta comprensible si se tiene en cuenta que una 

Tabla Inswno-Producto se elabora a partir de los equili

brios de oferta-utilización para cada uno de los distin

tos tipos de bienes y servicios que se producen en un 

país o que se importan, y si además se considera que 

las estadísticas referentes al detalle de mercancías uti

lizadas por cada uno de los cientos de miles de establ.!!, 

cimientos tienen gruesas limitaciones de cobertura, de

sagregaci6n, etc, que hacen necesario una serie de tra

bajos de investigación y toda suerte de estimaciones pa

ra superar dichos inconvenientes. 

Sin embargo, la riqueza del análisis que puede propor

cionar este instrwnento justifica el esfuerzo que deman

da su elaboración. 

Comenzando por sus aplicaciones en el campo de la es

tadística, podemos decir que las Tablas Inswno-Producto 

constituyen el más importante instrumento de confronta

ción y consistencia de las est adísticas económicas, ha_! 

ta tal punto que actualmente es el núcleo alrededor del 

cual se desarrolla el nuevo Sistema de Cuentas Nacio

nales. 

A este respecto, se puede anotar que las experiencias 

recientes· han demostrado que el cálculo aislado de las 

variables macroeconómicas sectoriales acarrea una serie 
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de inconsistencias que solamente pueden ser resueltas si 

se incorpora las Tablas Insumo-Producto en el marco de 

las Cuentas Nacionales • 

Esta inclusión resulta particularmente imprescindible en 

el caso de la elaboración de las Cuentas Nacionales de 

un cierto año base, para el cual es imprescindible ase01rar 

la consistencia de las est imaciones macroecon6micas (*). 

Sin embargo, la utilidad de las Tablas Insumo-Producto -

reside básicamente en su condición de principal instrumen

to de Planificación y de valiosa herramienta de análisis de 

la estructura productiva, a trav�s de múltiples y variadas 

aplicaciones como las que a continuación se reseñan. 

1. Previsión de los niveles de producción sectorial • -

El uso del modelo Insumo-Producto en este campo ,
permite determinar los niveles de producción secto

rial requeridos para satisfacer los niveles previstos

o planeados de una futura Demanda Final.

Esta aplicación del modelo se basa en el contenido y 

las características de la Matriz Inversa de Leontief 

que, como se señaló anteriormente, refleja los requ� 
rimientos directos e indirectos de producción sectorial 

para la satisfacción de una demanda final unitaria. 

Para ello, se parte por proyectar la Demanda Final 

para el año considerado, tomando en cuenta que será 
preferible realizar dicha proyección de manera sepa
rada para cada uno de sus componentes ( Consumo , 
Formación Bruta de Capital y Exportaciones ) en base 

--------

(*) Es precisamente esta comprobación la razón fundamental de 
la reciente decisión de la Dirección General de Cuentas Na
cionales del INE, de integrar la elaboración de las Tablas 
Insumo-Producto como parte de su Plan de Trabajo regular , 
lo cual resulta a todas luces muy saludable. 
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a investigaciones especiales sobre el comportamiento 

esperado de dichas variables y sobre las probables -

modificaciones de su estructura. 

Ahora bien : dado que la determinación de los nive

les sectoriales de producción se logra simplemente -

postmültiplicand:> el Vector de Demanda Final agrega

da por la Matriz Inversa de Leontief, conviene pre

viamente decidir si es necesario realizar algún ·ajus

te a la Matriz de coeficientes o si la toma simpleme,!!; 

te como está. 

Esta preocupaci6n es de suma importancia porque, en 

realidad, nada asegura que la Matriz de coeficientes 

no sufra variación que resulte significativa, dado que 

dicha variación puede no sólo corresponder a cam

bios tecnol6gicos, sin6 también a cambios en los ni-. 

veles de precios relativos o a algún proceso de sus

titución de importaciones. El análisis del comporta -

miento histórico de los coeficientes técnicos y la in -

formación actualizada sobre los factores que determi

nan su variaci6n(por ejemplo , la incorporación de 

nueva; procesos tecnológicos en alguna actividad eco

nómica) resulta entonces imprescindible para realizar 

la "proyecci6n" de la Matriz de coeficientes hacia el 

año objetivo. 

Aún así, los resultados que se obtengan de la opera«�.i

ya señalada deben tomarse como provisional� Y. esto 

se debe a que, una vez determinados los niveles de 

producción sectorial requeridos, se puede calcular -

los requerimientos re trabajo, capital y divisas co

rrespondientes que deben resultar coherentes con la 

capacidad productiva de los sectores económicos, y 

los niveles previstos de Consumo Privado, o de Inver 

si6n. Dicha plena coherencia puede lograrse a tra-
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v�s de procesos iterativos de ajuste de las estima

ciones incorporadas en el proceso, de lo cual se ob

tendrán varias alternativas de soluci6n· consistente. 

2. Necesidades de Importaciones, de Inversi6n. y de M a

no de Obra :-

Uno de los puntos críticos de la previsi6n econ6mica

es el referente a las importaciones, que de por sí

constituye. un aspecto cardinal de nuestras economías.

El objetivo de la aplicaci6n del modelo insumo-produ.s, 

to en este campo es la previsi6n del total de impor

taciones que se harán necesarias en un año futuro. 

Para tal año se pueden preveer dos ti.pos de impor

taciones : las aut6nomas, i.e. que son requeridas d1 

rectamente por los demandantes finales (para el CO!!, 

sumo privado, por ejemplo); y las importaciones de 

insumos utilizados por los productores residentes. 

Las importaciones autónomas pueden calcularse de ID!, 

nera independiente, estudiando el comportamiento de 

los patrones de consumo y las posibilidades de la i!!_ 

dustria nacional de satisfacerlos. El problema está 

por el otro lado • 

Para resolver esto, debe partirse de la Demanda F.!, 

nal proyectada para el año objetivo, determinando el 

vector que deberá ser cubierto por la producci6n na 

cional. Luego se calculan los niveles de producci6n 

sectoriales como se explic6 en el punto anterior, y 

se determinan los niveles requeridos de importaciones 

utilizando los coeñci�ntes técnicos de insumos impor

tados correspondientes a cada sector. 

Hay que cuidar que dichos coeficientes· sean reales, 

procurando actualizarlos en base a informaci6n re-
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ciente sobre el proceso sustitutivo de importaciones y 

sobre nuevos proyectos sectoriales. 

La aplicaci6n del modelo insumo-producto al campo de 

la previsi6n permite también estimar los niveles re

queridos de inversi6n para la satisfacci6n de una 

cierta demanda futura. Ello normalmente se obtiene 

de un estudio acerca de la capacidad instalada exis -

tente a nivel de cada sector, en contraste con la que 

se requerirla para lograr una producci6n que satisf� 

ga la demanda final en un cierto año. 

Este mismo análisis puede efectuarse en lo referente 

a la absorci6n de empleo, pues los niveles de produ_s 

ci6n calculados para el año objetivo requerirán de 

determinados niveles de empleo de fuerza de trabajo 

según los coeficientes técnicos de empleo de cada se_s 

tor. 

3. Destino Final de las Producciones Sectoriales • -

Una de las aplicaciones más útiles y directas ( y al

mismo tiempo poco conocidas) del modelo insumo-pro

ducto consiste en la determinaci6n del verdadero des

tino final de las producciones sectoriales.

En efecto, la simple observaci6n de una Tabla Insu-

mo-Producto permite apreciar el destino inmediato 

y directo de las producciones sectoriales. Así, la 

producci6n bruta de un sector aparece normalmente -

destinada tanto a la Demanda Intermedia como a la -

Demanda Final. Pero dicha observaci6n simple no 

permite hacer el seguimiento de la manera en que la 

parte destinada en primera instancia a Demanda lnte!, 

media llega a tener como destino último alguno de los 

componentes de la Demanda Final. Y es que si el 

sector A destina el 50% de su producci6n al Consumo 

Privado y el otro 50% es absorbido por B, mientras 
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que B destina el 100% de su producci6n a las Expor
taciones, podemos decir que, indirectamente , . el 
sector A destina el 50% de su producci6n al Consu
mo Privado y el otro 50% de su producci6n a las Ex-; 

portaciones (vía la producci6n de B). 

En otras palabras, se puede detenninar no s6lo 
destino final directo sinó también el destino final in- 1 
directo de las producciones sectoriales, tomando en 
cuenta que el destino intennedio es precisamente eso: 
intennedio¡ y que, a través de las inter-relaciones- J 
sectoriales , todas las producciones llegan a tener un i

destino final específico. 

En el Capítulo IV de esta Tt:!sis se desarrolla niás 
extensamente este análisis , como aplicacibn concre 
ta de la Tabla Insumo-Producto de la Economía Pe
ruana para 1973. 

4. Análisis de las Articulaciones Sectoriales .-

Otra de las aplicaciones modernas del modelo insumo
producto consiste en el estudio de les encadenamien -
tos que se presentan en el sistema productivo, como
consecuencia de las transacciones intersectoriales •

Este análisis se fundamenta en la constataci6n que ca 
da sector de actividad está inter-relacionado en dife 
rente grado con los otros, pudiéndose ubicar a activ_i 
dades que muestran un bajísimo nivel de dependencia 
del resto ( por ejemplo Alquiler de Inmuebles para V,! 
vienda ) , mientras que otras actividades presentan 
gran dependencia en relaci6n con el conjunto de la � 
conomía . 

El instrumento de análisis-es una vez más ... la matriz 
Inversa de Leontief, que muestra los requerimient°'� 
directos e indirectos de producci6n sectorial unitaria. 
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En el Capítulo IV se señalan los lineamientos meto

dolfgicos de tal análisis, en el caso concreto de la 

economía peruana (año 1973). 

Basta señalar por ahora, que el estudio de los ene_! 

denamientos que presenta la estructura productiva de 

un país reviste trascendental importancia porque pe!. 

mite identificar a los sectores de actividad que resaj_ 

tan claves para la generaci6n de producci6n y de es_ 

pleo, lo que puede ser utilizado para diseñar políti

cas econ6micas que incentiven prioritariament e su ci:e 

cimiento •. 

S. Análisis de la Relaci6n Precio-Costo .-

En este campo, el análisis inswno-producto permite

desarrollar una variedad de estudios alrededor del

proceso de formaci6n de los precios, calculándose la

incidencia del cambio de un precio sobre los niveles

de precios del sistema.

De esta manera, se puede, en primer lugar, determi

nar la relaci6n que existe entre los precios de los 

factores primarios que directa e indirectamente se i!!:, 

tegran en las producciones sectoriales, y los niveles 

de precios correspondientes • Como se verá en el C,! 

pítu.lo IV, ello permite determinar las diferentes pr,2 

porciones en que intervienen los inswnos primarios -

en los precios de los productos de cada sector. 

También se puede calcular. en qué medida una alt� 

raci6n de los precios de los inswnos primarios ( por 

ejemplo remuneraciones ) determina la consecuen 
-

te alteraci6n de los niveles de precios sectoriales, 

habida cuenta de la inter-relaci6n que se presenta e_E; 

tre las distintas actividades econ6micas. 
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El análisis insumo-producto hace posible, por otro la 

do, estudiar las repercusiones de un cambio en el ni 

vel de precios de un sector de actividad sobre los 

precios del resto de sectores, y sobre el nivel del 

costo de vida. 

Por último cabe mencionar que algunos estudios de 

comprobación de los números índices correspondien -

tes a un sistema de contabilidad nacional, pueden e

fectuarse a trav�s del modelo insumo-producto. 
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II. LAS CARACTERISTICAS METODOLOGICAS RELEVANTES
EN LA TABLA INSUMO-PRODUCTO DE LA ECONOMIA P�
RUANA PARA EL AÑO 1973

Las Tablas Inswno-Producto de la Economía Peruana (TIP) 
correspondientes al año 1973 ofrecen el detalle de los flu

jos de bienes y servicios de origen nacional e importado, 
con un nivel de desagregaci6n suficientemente alto (53 tipos 
de actividades y sus correspondientes grupos de productos). 

Considerando que el presente trabajo tiene como referencia -
las Tablas lnswno-Producto de la Economía Peruana para el 
año 1973 como instrumento de análisis de algunos aspectos -
de la estructura productiva, se hace necesario reseñar sus 
características metodol6gicas más relevantes. 

A. EL TRATAMIENTO DE LA PRODUCCION SECUNDARIA

Es interesante constatar como las TIP 1973 presentan �
gunas innovaciones metodol6gicas · que corresponden ple
namente a las recomendaciones de las Naciones Unidas -
en relación a las Cuentas Nacionales (ºUn Sistema de 
Cuentas Nacionales " Serie F N º 2, Rev. 3). En este 
sentido, el INP ha logrado realizar una gran contribu
ci6n al mejoramiento metodol6gico de la elaboración de 

· 1as Tablas lnswno- Producto, que no puede pasar.se por
alto.

Una de las características que resulta novedosa se re
laciona al tratamiento de la llamada "producci6n secund.!,

. ria". . Dicha producci6n está definida como aquella que 
es generada por un cierto establecimiento a través _. de 
una actividad secundaria, i. e. , que no corresponde -
propiamente a la actividad principal del establecimiento. 

Cuando se examina en detalle la actividad de los estable 



24 

cimientos productores, es fácil constatar que general
mente dichos establecimientos desarrollan alg6n tipo de 
actividad que no es precisamente su actividad principal. 
Así, muchos establecimientos manufactureros poseen ge
neradores eléctricos que utilizan para satisfacer sus pr,2 
pios requerimientos energéticos, pero que también les 
permiten generar electricidad para su venta a terceros. 
También se presenta el caso de empresas constructoras 
que prestan servicios contratados de diseño arquitect6nJ. 
co; de restaurantes que desarrollan actividad comercial; 
de productores agropecuarios que preparan artesanalme,!! 
te productos manufacturados como el queso y la manteql!!. 
lla; de establecimientos de diverso tipo que revenden
sus materias primas a terceros obteniendo por ello un 
margen comercial; etc. 

La oferta total disponible de los bienes y servicios de 
cada tipo· puede obtenerse mediante la construcci6n de -
una matriz que registre la produ.cci6n principal de cada 
sector de actividad y sus respectivas producciones se 
cundarias, como se ilustra en el Cuadro N ° 2. 

Con anterioridad deben identificarse las mercancías en 
correspondencia perfecta con la clasiñcaci6n de los di
ferentes sectores de actividad. 

En el cuadro antes citado se aprecia que cada sec
tor produce fundamentalmente las mercancías que con-es 
ponden a su actividad principal, de tal manera que la
diagonal principal de dicha matriz contiene los valores 
más grandes. Los elementos dispersos a un lado y otro 
de dicha diagonal constituyen las producciones secunda -
rias, de valores mucho menores. De esta forma, exa
minando cada ñla, podemos ubicar a la producci6n princi-

. pal de ese sector y a sus diferentes producciones secunda
rias. 
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Producci6n bruta total 
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El total que aparece en la última columna, corresponde

ª la suma de sus diferentes tipos de producci6n, es de

cir, a su producci6n bruta total. Por otro lado, cada -

columna está constituida por los elementos que contribu

yen a la oferta total de ese tipo de mercancía, de mo

do que la principal contribución lógicamente provendrá 

del sector de actividad característico (en la diagonal 

principal) y el resto de elementos se interpretan como -

las contribuciones de otros sectores a la oferta total de 

esa mercancía. 

La importancia de construir dicha Matriz (llamada técni

camente ''Matriz de Producción") y de determinar la "O

ferta Total de Bienes y Servicios, por tipo de bien", 

radica en que dichas cifras - y nó los Valores Brutos -

de Producci6n- deben constituir los totales de referen -

cia para realizar los equilibrios de Oferta-Utilización P.! 

ra cada tipo de bien. 

En efecto : la Matriz de Demanda Intermedia es constraj_ 

da estadísticamente a través de la información que pro

porcionan los establecimientos sobre los diferentes tipos 

de mercancías utilizadas en los correspondientes proce -

sos productivos, de tal manera que no se puede hacer -

ninguna distinción del sector de origen de tales mercan

cías (que pueden corresponder tanto a la producci6n 

principal del sector característico, como a producciones 
1 

secundarias de otros sectores). Es decir, la Matriz de 

Demanda Intermedia (llamada también "Matriz de Absor -

ción") refleja la utilización de mercancías por parte de 

los sectores de actividad. 

De la misma manera, la Matriz de Demanda Final mues
tra el destino de los bienes y servicios para el Consu -

mo Privado, Consumo Público, Formación Bruta de Ca

pital � Exportaciones • 
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Por todo lo anterior, se puede comprobar lo que se ex

pres6 líneas arriba: el registro de las producciones se

cundarias permite determinar la composici6n de la oferta 

total de mercancías, en base a la cual se harán los e

quilibrios de oferta-utilización de una manera consisten -

te. 

Cabe anotar que la ant erior t�cnica de elaboraci6n de 

las Tablas Insumo-Producto no tomaba en cuenta la exis 

tencia de las producciones secundarias, por lo cual se 

consideraba que la oferta de un determinado tipo de }Jle!: 

can.cías deberla coincidir perfectamente con el Valor Br.!!; 

to de Producci6n del sector característico. Esta SÍJ!L 

plificaci6n constituía un factor de inconsistencia en el 

momento de construir los equilibrios, que normalmente -

era "resuelta" con el "cuadre" forzado de las cifras. 



B. LA COMISION IMPUTADA DE LOS SERVICIOS 

CIEROS
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FINAN

Este es otro de los aspectos novedosos que se presen

tan en las Tablas Insumo-Producto de 1973, y que en

realidad tiene su origen en las recomendaciones me

todológicas contenidas en el nuevo Sistema de Cuentas

Nacionales de las Naciones Unidas, que han sido· adopté!_

das en ·nuestro.país.

En efecto, a primera vista puede resultar desconcertan

te advertir que la Oferta de Bienes y Servicios incluye 

un valor de 8,628 millones de soles correspondiente a 

una llamada "Comisión Imputada", la cual es generada -

por el Sector "Establecimientos Financieros, Seguros y 
Bienes Inmuebles". Por otra parte, esa misma cifra a

parece integramente insumida por un sector llamado "In -

dustria Ficticia", el cual presenta un Valor Bruto de 

Producción igual a cero (sic) y, como su Consumo In

termedio está íntegramente constituido por el valor de la 

Comisión Imputada, su Valor Agregado es negativo y e

quivalente - en términos absolutos - a dicha Comisión 

Imputada. Es urgente entonces explicar semejante em

b�ollo, que tiene su origen más remoto en el análisis de 

la producci6n del sector financiero. 

A este respecto, es conocido que los ingresos de la ac

tividad de los establecimientos financieros no se circun_! 

criben únicamen te al cobro de las comisiones por la 

prestación de servicios de naturaleza "pasiva" como el 

servicio de caja, manten�miento de cuentas corrientes, 
operaciones de garantías bancarias, etc. , sinó que di

chos establecimientos obtienen importantes ingresos por 
operaciones propiamente financieras (préstamos e inver

siones) que son realizadas con los depósitos de sus 
clientes. Claro que el costo de estas operaciones son 
los intereses que deben pagar a sus clientes por sus de-
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p6sitos en ahorro, pero en la mayor parte de los casos, 

el excedente que se obtiene en las operaciones con fon

dos de terceros es mucho más importante que los ingre

sos por la prestaci6n de servicios de naturaleza "pasi

va". 

Ahora bien : Los ingresos obtenidos en las operaciones 

con fondos de terceros (a través de intereses, · dividen -

dos, alquileres de terrenos, etc.) constituyen "rentas 

de la propiedad" que estrictamente no deberían estar 

considerados como componentes de la producci6n bruta 

de ningún sector de actividad. 

Sin embargo, el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales -

de las Naciones Unidas establece una excepci6n en el C.!_ 

so de los establecimientos financieros porque considera

que "las actividades de estas instituciones están financi,!_ 

das en gran parte por la diferencia entre la renta de la 

propiedad que reciben y la renta de la propiedad que P.! 
gan. Por tal motivo, si las transacciones de los ban

cos y otras instituciones financieras análogas se . trata

ran igual que las de otras ramas d� actividad, su exce

dente de explotaci6n, y quizá su valor agregado, sería 
nega tivo" (1). 

El c6mputo de la llamada Comisi6n Imputada como eleme!!: 

to conformante del Valor Bruto de Producci6n de los es
tablecimientos financieros, al igual que su consecuent&

tratamiento como Consumo Intermedio de una Industria 
Ficticia, constituyen pues un principio establecido'· "por 
convenci6n " en el nuevo SCN� � esta manera, no se 
mezcla ni confunde el tratamiento de la Comisi6n Imput_! 

da con el recibido por las Comisiones reales, que a par� 
cerán como parte de los Consumos Intermedios sectoriales. 

Naciones Unidas : "Un Sistema de Cuentas Nacionales", Se
rie F N º 2, Rev.3. Nueva York, 19_70. Pág. 101. 
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Al respecto, el nuevo SCN señala "Como no es posible 

repartir la cantidad imputada entre las diferentes indus

trias, dicha cantidad se tratará como consumo interme

dio de una· industria ficticia. Evidentemente el exceden

te de explotaci6n negativo de la actividad ficticia, que 

es todo su valor agregado, equivale al consumo interme

dio imputado" (1). 

Cabe anotar entonces que el efecto sobre el nivel del 

PBI global es nulo, dado que lo que ficticiamente se a

greg6 al VBP, se registr6 tambi�n en el CI; y el exce

dente de explotaci6n de la actividad financiera, que en 

principio fue incremen tado por el ajuste, se compensa

perfectamente con el excedente de explotaci6n negativo -

de la actividad ficticia. 

(1) Naciones Unidas : "Un Sistema de Cuentas Nacionales" , Pág.102.
Nueva York 1970.
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C. EL TRATAMIENTO DE LOS PRODUCTORES DE OTROS

BIENES Y SERVICIOS

El nuevo sistema de Cuentas Nacionales establece que,

desde el punto de vista del tipo de actividad productiva

predominante, los agentes econ6micos pueden clasificar -

se en· Industrias, Productores de Servicios Gubernamen-

tales, Productores de Servicios no-lucrativos que 

prestan a los Hogares, y los Servicios Domésticos.

se

Las · industrias son los agent es productivos cuya activi

dad consiste en la producci6n de bienes y servicios des

tinados a la venta (mercancías), a un precio con el que 

se pretende cubrir el costo de producci6n e, incluso, oh 

tener utilidades • Es el caso típico de las industrias de 

propiedad de particulares, aunque también se incluye a 

las industrias que sean propiedad del Estado y producen 

mercancías . 

Los Productores de Servicios Gubernamentales son los.!!. 

gentes que proporcionan casi gratuitamente servicios a 

la comunidad (en el sentido que no los venden), no obs 

tante que financian sus actividades principalmente a tra

vés de la tri.butaci6n directa e indirecta. Esto deter

mina .. que haya una diferencia sustancial con las Indus 
-

trias en relaci6n a la naturaleza de su producci6n, a la 

estructura de costos y a la modalidad del financiamiento 

de sus actividades. 

Algo similar sucede en el caso de los Productores de 

Servicios Privados no lucrativos que se prestan a los · -

hogares, por cuanto aquí se trata de instituciones pri

vadas como las asociaciones profesionales, religiosas, 

sindicales, deportivas, etc. , que proporcionan servicios 

a la comunidad sin ningún afán lucrativo. Dichas acti

vidades que, pueden ser del más variado tipo como serví 

cios médicos, educativos, recreativos, etc, están nor-
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malmente financiadas por donaciones, contribuciones y d,2 

taciones de benefactores particulares o por las cuotas 

de sus integrantes • 

El Servicio Doméstico tiene también características bas 

tante diferenciadas de las actividades industriales, por 

cuanto tales servicios son prestados por un hogar a otro 

de tal manera que no existe Consumo Intermedio sino u 
nicamente las remuneraciones personales por su presta

ci6n. 

Partiendo de la naturaleza y características de tales a_s 

tividades, el nuevo SCN distingue entre los productores 

de mercancías Oas industrias) y los productores de otros 

bienes y servicios, que incluyen a los Productores de 

Servicios Gubernamentales, a los Productores de Ser

vicios Privados no-lucrativos que se prestan a los Ho

gares y a los Servicios Domésticos. 

Ahora bien : existe la necesidad de fijar algunos crite
rios metodol6gicos en el tratamiento de los productores 

de "otros bienes · y servicios", en el marco de una Ta
bla Insumo-P reducto • 

Así, una alternativa de tratamiento consiste en adoptar -

el principio de que tales productores no se tomarán en 

consideraci6n al momento de computar la oferta de bienes 
y ser¡icios (que en este caso quedaría reducida exclusL 

vamente a mercancías), ni se incluirán como actividades 
que ·participen a la Demanda Int ermedia. De esta mane

ra, por ejemplo, no se computaría la producci6n de Se!: 

vicios Gubernamentales, y las mercancías insumidas por 

dichos servicios pasarían directamente a ser absorlidos 

por el Consumo de Gobierno en la Demanda Final. Las 

remuneraciones pagadas por los P SG se registrarían en 
un asiento especial, también en la fila de Conswno de 
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Gobierno. Igual sucedería en el caso de los Servicios 

Domésticos, que directamente a parecerían como remu

neraciones pagadas por las Familias, en un asiento es

pecial de la columna "Consumo Privado" . Los insumos-

correspondientes a los Productores de Servicios Priva

dos aparecerían directamente absorbidos por el Consumo 

Privado. 

De acuerdo a esta alternativa de tratamiento de los Pro

ductores de "Otros Bienes y Servicios", la estructura .. 

de las Tablas Insumo-Producto serla, esquemáticamente,  

la que aparece en el Cuadro N º 3. 

Sin embargo, en las Tablas Insumo-Producto de 1973 se 

adoptó un tratamiento alternativo, que consistió en in

cluir a los Productores de Otros Bienes y Servicios ( y 

consecuentemente a las no-mercancías) en los equilibria; 

de oferta y utilización de bienes y servicios . Ello sig

nificó medir la Producción de los Productores de Ser

vicios Gubernamentales como una actividad más, de tal 

manera que sus columnas de absorción de insumos fonn!_ 

ron parte de la Demanda Intermedia así como los insu

mos primarios que utilizaron formaron parte del Valor 

Agregado de las actividades. Por otro lado, considera!!; 

do que dichos servicios están destinados al Consumo Pú
blico, se les computó como absorbidos por el Consumo -

de Gobierno de la Demanda Final(Cuadro N ° 4) • 

El caso de los Servici>s Domésticos recibió un trata -

miento similar, ya que se les consideró dentro del sec 

tor Servicios Diversos, estableciéndose que su produc

ción resultaba absorbida por el Consumo de las Familias. 



CU A D R O  N º 3 

ESQUEMA DE PRESENTACION DE LA TABLA IN.SUMO - PRODUCTO REFERIDA EXCLUSIVAMENTE 

A TRANSACCIONES DE MERCANCIAS 

Mercancías 
(1) 

Valor (3)
Agregado
V.B.P.

Industrias (2) Familias Gobierno FBKF EXP. D.F. Oferta(!) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

R SD R Gob. 

� Remuneraciones de los Productores de Servicios G ubernamentales 
-

. . . �Remuneraciones de los Servicios Domésticos 

1. No incluye los "otros bienes y servicios" •
2. No incluye a los "Productores de Otros bienes y servicios".

3. El Valor Agregado generado por los "Productores de otros bienes y servicios" aparece registrado
en la parte de la Demanda Final o, eventualmente, no aparece en el Cuadro. En este último caso,
el total del Valor Agregado será inferior al PBI de la economía. � 



1 

Bienes y 
Servicios 

SD 

SG 

V .A.(3) 

V·.B.P. 

CUADRO N º 4 

ESQUEMA DE PRESENTACION DE LA TABLA INSUMO-PRODUCTO QUE INCLUYE 

A LOS PRODUCTORES DE "OTROS BIENES Y SERVICIOS" 

(2) 

---•> Actividades ,..4(--- < Demanda Final 

SD PSG Familias Gobierno FBK 

X 

X 

X 

X 

X 

� X 

_x 

X X 

X X 

X D.F.
( 1) 

Oferta 

1. Incluye la oferta de "Otros bienes y servicios"

2. Incluye a los Productores de "Otros bienes y servicios"

3. El Valor Agregado incluye el generado por los "Productores de Otros bienes y servicios" y refleja, por
tanto, el PBI de la economía. (¡.) 

Ul 
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D. VALORACION DE LAS TRANSACCIONES

La uniformidad en la valoraci6n de las transacciones es

un aspecto de fundamental importancia para las diversas

aplicaciones de las Tablas Insumo-Producto. En efecto:

tomando en cuenta que la esencia del análisis insumo-

producto consiste en determinar las repercusiones de la

demanda adicional de una cierta mercancía , resulta el!_

ro que es necesario garantizar previamente que exista

uniformidad en las valoraciones de dicha mercancía, de

tal manera que. el efecto de la demanda adicional unitaria

sobre el nivel de producci6n del sector que la produce

resulte exactamente el mismo, cualquiera• sea el sector

que genere dicha demanda.

Esta condici6n puede entenderse más claramente si po

nemos como ejemplo a caso de los productos alimenticios. 

Se sabe que una parte de la producci6n de este tipo de 

mercancías está destinada al Consumo final de las fami

lias, pero que otra parte (aproximadamente la mitad) es 

insumida por los sectores industriales que transforman -

dichos productos. Pero resulta que el precio que pa

gan los industriales por sus compras al por mayor es 

mucho menor que el precio pagado por las familias, de 

lo que se· desprende que una demanda de un millón de so 

les de productos agrícolas alimenticios por parte de las 

familias no representará la misma cantidad que una de

manda del mismo valor por parte de los industriales. 

Por tanto, en este caso no se estal:Ía cumpliendo el su

puesto que "demandas iguales deben representar efectos 
iguales" en los sectores productivos. 

Diferente s_erla el caso si las transacciones que se re 
gistran en las Tablas Insumo-Producto tuvieran mayor :!!. 

niformidad en cuanto a precios, de tal manera que a lo 
largo de cualquier fila, los valores allí consignados re 

presentaran sinninguna distorsión las diferentes cantida 
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des insumidas por los demandantes intermedios o finales. 

De esta manera, una demanda adicional unitaria de un 

cierto bien surtiría exactamente el mismo efecto en los 
sectores productivos, cualquiera haya sido el sector que 

gener6 la demanda. 

A este respecto cabe precisar que existen tres distintas 

alternativas de valoraci6n de las transacciones : a pre

cios de comprador, a precios de productor o a precios de 
base. 

La primera alternativa consiste en la valoraci6n de las 

transacciones de acuerdo a los precios pagados por los-

compradores. Estos normalmente incluyen el sobrepre -

cio originado en la intermediaci6n comercial (márgenes -

comerciales), el sobrep!ecio debido a los gastos de tra� 

porte de los bienes entre el establecimiento productor y 

el agente comprador (márgenes de transporte) y también 

los impuestos indirectos netos que gravan tanto la pro

ducci6n del establecimiento productor· como las diversas 

actividades de intermediaci6n hasta el momento en que 

los bienes son adquiridos por el agente comprador. Se

g(m esto, se puede observar que estos precios pueden -

resultar muy diferentes según los diversos grados de 

intermediaci6n comercial (algunos compradores posible -

mente ad.quieran los bienes directamente en "la fábrica", 

otros en establecimientos comerciales mayoristas, otros 

en minoristas), o según el grado de intermediaci6n . de 

los transportistas • 

La segunda alternativa consiste en valorar uniformemen

te las transacciones de acuerdo a lor precios cobrados 

por el fabricante ("precios de productor"). Ya no in
teresa aquí el precio que pag6 uno u otro comprador : a 
todos los bienes transados se les aplica el precio pro

medio del producto , para lograr mayor homogeneidad en 

las valoraciones. Sin embargo, debe anotarse que, los 
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"precios de productor" son los precios de factu.raci6n, -

que incluyen los impuestos indirectos netos que gravan 1a 

venta de bienes y servicios y, si bien es cierto que el 

fabricante puede gravar con una cierta tasa fija dichas 

ventas, no se puede saber si el comprador puede re

sultar beneficiado con una exoneraci6n o una deducci6n -

especial de acuerdo al tipo de actividad que desarrolle, 

a la ubicaci6n de su estaHecimiento o a otros factores. 

Es decir, los precios de productor no aseguran plena

mente la uniformidad absoluta de las valoraciones, por

que incluyen los impuestos indirectos netos a las mercan 

cías. 

La tercera alternativa consiste, por ello, en eliminar el 

efecto distorsionante de tales imposiciones tributarias, y 

valorar las transacciones según los "precios de base "en 

la puerta del establecimiento productor. 

Tales precios de base son los precios establecidos y fac 
-

tu.rados por el productor, antes de adicionar los impues-

tos indirectos netos a los bienes y servicios. A dichos 

precios se les conoce también con el nombre de "precios 

básicos" o " precios de planta ". 

Las Tablas Insumo-Producto de la Economía Peruana p� 

ra el año 1973 presentan una doble valoraci6n de las 

transacciones : a. precios de comprador y a precios de 

productor, en lo referente a los flujos de bienes y ser 

vicios de origen nacional, y a precios de comprador y 

a precios CIF en el caso de los bienes importados. 

Al respecto, resulta interesante mostrar el proceso me

todol6gico seguido en tales valoraciones alternativas. 

Para ello, conviene resaltar previament e que la produc

ci6n bruta de los establecimientos se encuentra general

mente valorada a precios de productor, lo que conlleva 
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que la oferta nacional de bienes y servicios tenga esa 

misma valoraci6n. Sin embargo, la utilización de dichos 

bienes y servicios en las actividades productivas debe 

necesariamente computarse en base a las declaraciones -

de los establecimientos sobre los insumos intermedios uti 

lizados. Y resulta natural que dicho registro contenga 

valoraciones a precios de comprador, por. cuanto las -

empresas computan el valor de los insumos utilizados s� 

gún los precios de adquisici6n. Como se explicó líneas 

arriba, ello significa que en esos valores están incluí

dos los márgenes de distribución, que no aparecen sep!!_ 

rados de manera explícita. De acuerdo a esto, en una 

Matriz de Flujos Intersectoriales a precios de compra

dor, suelen no aparecer compras directas de servicios 

de distribuci6n por parte de los sectores productivos, 

sin que tampoco pueda distinguirse el destino de dichos 

servicios. 

El procedimiento empleado para valorar las transaccio

nes a precios de productor en la TIP 1973, consistió 

en determinar la parte correspondiente a los márgenes 

de distribución que estaban incluídos en las transac

ciones registradas en la Matriz de Absorci6n a precios 

de comprador. 

Para ello tuvo que realizarse un laborioso estudio de 

comparación de los precios de comprador correspondien

tes a los productos considerados en cada uno de los ca

silleros, en relación con los precios de productor Pi! 
ra los mismos productos, como lo muestra en Cua -

dro N º 5.

En dicho cuadro se aprecia que, para cada casillero, 

se procuró computar los datos de cantidad, precio y V!! 

lor ( a precios de adquisici6n) de los diversos produ.s_ 



C U ADRO N º S 

CALCULO DE LOS FACTORES DE DISTRIBUCION DE LAS 

TRANSACCIONES INTERSECTOJUALES 

Casillero ( x, y) 
Sector de origen : 
Sector de destino : 

Productos 

a 

b 

e 
• 
• 

k 

Total Muestra 

Qc 

Factor de distribuci6n de la muestra ••

Representatividad de la Muest ra : 
Factor de Distribuci6n muestra : 

pe ve

[q. pe. 
. 1 1 

¿ 4i • pci
2 qi. ppi 

p p V -o

�q. pp. 
1 1 
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tos insumidos * . En otra columna se anot6 los precios 

de productor que correspondían a cada producto de la 

muestra, para poder valorar las cantidades insumidas se 

gún dichos precios. 

El cálculo de cada "factor de distribuci6n" se realiz6 di 

vidiendo el valor total de los insumos a precios de com 

prador entre el valor de los mismos insumos a precios 

de productor, a nivel de la muestra. 

Calculados los factores de dis tribuci6n para cada casi

llero, se les registr6 ordenadamente en la Matriz de 

factores de distribución, la cual sirvió para obtener los 

elementos de la Matriz de flujos a precios de productor. 

Queda por explicar la última etapa de este proceso, que 

consistió en el registro de las compras implícitas de los 

servicios de distribución por parte de cada sector de ac 

tividad. 

En efecto : en las páginas anteriores se había constata 

do c6mo en una Matriz de Absorci6n a precios de com

prador no aparecía explícitament e "la fila" de los Ser

vicios de distribución (Comercio y Transporte), aunque 

s{ deberían aparecer las columnas correspondientes a ta 

les actividades. 

Pero la valoración de las transacciones a precios de 

productor consiste precisament e en eliminar las sobrevl!,_ 

!oraciones originadas en la presencia de los márgenes 

de distribución en cada transacción a precios de compr.!!:_ 

En los casos en que no fue posible contar con dicha informa 
ción para todos los productos se trabajó con una muestra, -
de moda que sus resultados se hicieron extensivos a todo el 
casillero. De manera referencial se calculó el grado de re
presentatividad de dicha muestra, que fue utilizado al mome� 
to de realizar ajustes. 
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dor. Por tanto, si acumulamos, por columnas, tales 

márgenes, podremos "llenar", sector por sector, la fila 

de Servicios de distribución, haciéndose explícitas las 

compras de dichos servicios • 

Debe anotarse que todo este proceso se hace de manera 

separada y paralela, tanto para los bienes de origen na-

cional como para los bienes de origen importado, par-

tiendo de las matrices correspondientes. 

En el caso de la matriz de bienes y servicios naciona

les la obtención de los márgenes y su registro en la fila 

de los servicios de distribuci6n es automático. Pero en 

el caso de la matriz de bienes y servicios importados, 

debe tenerse en cuenta que los márgenes que se calcu

lan no son de origen importado : son producto de la ac

tividad de los intermediarios nacionales que distri huyen 

bienes importados. Por tanto, en este caso la fila de 

márgenes debe extraerse de la matriz de importaciones -

y trasladarse a la matriz de bienes y servicios nacion!. 

les para sumarse a la calculada previamente. En otras 

palabras : no debe generarse una fila de "servicios de 

distribuci6n importados", porque tales servicios son de 

origen nacional • 

Al tomar en cuenta todos estos criterios metodológicos -

en relaci6n a la valoración delas transacciones, la Ta

bla Insumo-Producto de 1973 ha introducido mejoras en 

el tratamiento de estos problemas, aunque debe anotarse 

que algunas limitaciones de la informaci6n estadística bá 

sica han resultado insuperables. 
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tll. OBTENCION DE TABLAS PURAS INSUMO-PRODUCTO 

A. ASPECTOS G ENER.ALES

En el capítulo anterior se precisó que la existencia real

de las producciones secundarias implica la necesidad de

registrarlas ordenadamente a través de una Matriz de la 

forma Actividad-Mercancía, que pueda reflejar la com

posición de las producciones sectoriales y de la Oferta

Nacional de M ercanc{as •

Por otro lado, se señaló también que las características 

de la información estadística permitían registrar en la 

Matriz de Demanda Intermedia y en la Matriz de Deman

da Final la utilización de mercancías por parte de las AS:,. 

tividades y las Categorías de la Demanda Final, de tal 

manera que dichas matrices eran de la forma Mercancía 

Actividad y Mercancía-Demanda Final, respectivamente 

(Cuadro N °6). 

Sin embargo, presentadas de esa forma, las Tablas In

sumo-Producto no pueden utilizarse de manera directa. 

Es necesario, previamente, transformarlas en lo que se 

denomina "Tablas Puras de Insumo-Producto", que refl.� 

jen las ínter-relaciones ya sea a nivel de actividades, o 

a nivel de mercancías. 

Dicha transformación consiste en convertir la Matriz de 

Demanda Intermedia (Mercancía-Actividad) en una Matriz 

Actividad-Actividad o, alternativamente en otra Mercan

cía-Mercancía. 

De esta forma, la Matriz Actividad-Actividad represent!!, 

ría el conjunt o de relaciones establecidas entre los seS:,. 

tores de actividad como tales, dejando de lado el tipo de 

mercancías que se transan. Así, si originalmente la -

venta de electricidad efectuada por un sector manufactu-



DESTINO 

ORIGEN l 

Bienes I Servicios 
l. Culrlvos indwtriales
2. Cultivos alimenticios
s. CUltlvos permanentes
.. ..... 

61.Salud privada y pGb.
62.Adm. pGb. y defensa
SS. Servicios diversos

TOTAL 

Actividades 
l. Cultivos industriales X 

2. Cultivos alimenticios
S. Cultivos per:nanentes
.. ..... 

51. Salud privada y p(ib.
52. Adm. pGb. y defem¡
63. Servicios diversos
lmpc:u� X 

OFERTA TOTAL X 

Valer. Agregado 
�cmun.eraciones 
ne¡,r.:ciael6n 
Impuesto, lndirectO!I netos 

Excedente de eiplotacl6n 

1ll1"AL 

v .11',r Bruto de l'roducr.Jóu 

CUADRO Nº 6 

VERSION MODERNA DE LAS TABLAS INSUMO- P'RODUCTO 

n 

BIENE:- Y SERVICJOl\ ACTIVIDADES CONSUMO 

1 2 1 3 l.. . . . 1 su 1 51 1 52 T aral 1 1 2 1 s ' ...... f 51 ' 52 1 53 Total Pdv. ,Gob.

X X 

X X X X 

X X X 

X X X X X X X X X X 

X 

X 

X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X 

X X 

X X 

X K X X X X 

,e 

X X 

X X X 

X X ,e X X X X 

X X X )( )( X X .. • 

X X X X X J( X X 

X X l( X X X X X 

x ·  X " X X X )( X 
X 1( " X X X X X 

X .)( X :( X X X X 

X X X X X ,e X )( 

m 

F. B.K. 

F.B.K.F. I v. E. 

X X 

X X 

' Fuente: Tabla lns�o-:-Producto de la Economía Peruana:.: Año _1973 !Trans_cripci6n del Cuadro IV-A).

Total Demanda

X 

D. F. Total

X X 

X X 
X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X X 

! 

. 
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rero a la agricultura aparecía en la Matriz Mercancía

Actividad como compra de la mercancía "electricidad." 

por parte de la agricultura, en la nueva Matriz Activi

dad-Actividad dicha compra deberá aparecer como tran

sacción entre el sector agrícola y el sector manufacture 

ro. 

Igualmente, la obtención de la Matriz Mercancía-Mercan 'f 
- -

cía permit iría mostrar la utilización de mercancías en - �
la producción de mercancías, dejando de lado en qué sec _, 

- ._ 

tores se produjeron tales o cuales mercancías. 

Debe acotarse que la posibilidad de obtener estas matri 

ces no result a una disyuntiva, sino una alternativa COI,!l

plementaria, puesto que cada una de ellas es útil para 

cierto tipo de aplicaciones • Así, la Matriz Actividad -

Actividad resulta indispensable para realizar análisis in 

tersectoriales, por ejemplo, para estimar los niveles de 

insumos primarios requeridos para la satisfacción de un 

determinado nivel de Demanda Final sectorializada. 

El análisis de la estructura productiva y, dentro de este, 

el cálculo de los encadenamientos de producción y em

pleo requieren también de matrices insumo-producto del 

tipo Actividad-Actividad. 

Por su parte, la Matriz Mercancía-Mercancía resulta 

particularmente útil cuando se trata de determinar los nl, 

veles de oferta de mercancías requeridos para la satis

facción de un cierto nivel de Demanda Final definida en 

términos de bienes y servicios. 

A este respecto, cabe resaltar que la Demanda Final, y 

sus categorías componentes, normalmente registran la a,2 

sorción ce mercancías, y que la previsión de un cierto 

nivel de Demanda Final se presentará usualmente en es

tos términos y no a nivel de producciones sectoriales. 
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Por est e motivo, resulta recomendable que las aplicaci2, 

nes del modelo insumo-producto en lo referente a la pre

vi.si6n económica, se efectúen en base a una matriz M er 

canc{a-M ercanc{a. 

Es pertinente _remarcar que la necesidad de realizar es

tas transformaciones de las Matrices originales se pre

senta solamente en el caso de los bienes y servicios de 

origen nacional, puesto que para el caso de los importa 

dos, no es posible ni necesario distinguir el origen sec

torial de tales mercancías. Por ello es que la oferta de 

bienes y servicios importados se presenta únicamente co 

rno fila que se agrega a la Matriz de Producción. 

Como se expondrá más adelante, la obtención de las Ta 

blas Puras de Insumo-Producto se logra a partir de la 

información contenida en la Matriz de Producción y la 

Matriz de Flujos de Bienes y Servicios Nacionales que, 

en el caso de las correspondientes al año 1973, se pre 

sentan en las Tablas N º 4 y N º 7 del respectivo docu

mento de publicación (1). 

(1) Instituto Nacional de Planificación, "Tablas Insumo- Producto
de la Economía Peruana Año 1973". Lima, 1980.



47 

B. HIPOTESIS ALTERNATIVAS

La obtenci6n de las Tablas Puras de Insumo-Producto -

consiste en la transformaci6n de la Matriz Mercancía -

Actividad en una Matriz Mercancía - ·Mercancía o en

otra Actividad - -Actividad • Esto, en buena cuenta,

significa recomponer la Matriz de Demanda Intermedia en

un sentido o en el otro, utilizando la informaci6n conte

nida en la Matriz de Producci6n.

Pero es aquí donde conviene percatarse que la obtención

de una Matriz Actividad-Actividad puede ser resultado d.!,
recto de la reagrupaci6n de los elementos de cada colll.1.!!,

na (mercancías), de acuerdo a su origen sectorial (G ráfi -

co N ° 1 ) • Dicha reagrupaci6n no origina ninguna modifi

caci6n del valor total del consumo intermedio sectorial,

pues la columna seguirá correspondiendo al mismo sector

industrial. Se trata s6lo de obtener que los elementos de

la columna aparezcan agrupados de acuerdo a su sector -

de origen en lugar de estar agrupados por tipo de mercan -
cía.

En cambi�, la obtenci6n de la M attiz Mercancía-Mercan

c{a presenta mayores complicaciones metodol6gicas, por-

-que en este caso sí se altera la estructura de insumos re
flejada en las columnas; que ya no corresponderá a un

sector productivo, sin6 a la producci6n de un cierto ti

po de mercancía. De esta manera, por ejemplo, la co -

lumna "productos lácteos" reflejaría la producci6n total

de este tipo de mercancías, tanto en la industria man.ufa.s_

;turera propiamente dicha, como en la producci6n agrope
cuaria de tipo artesanal. En general, cada uno de las -

columnas correspondería al total de la producci6n de un
cierto tipo de mercancías, independientemente del sector

productivo en que se realiz6 tal producci6n.

Puede verse, sin embargo, que para poder reflejar en -
cada columna toda la producci6n y todos los insumos de
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un cierto tipo de mercancía, sería necesario realizar 

una transferencia de productos y de insumos de todas 

las producciones secundarias, como muestra el Gráfico 

N º 2 • Así, por ejemplo, la columna " j" de la ma

triz Mercancía -M ercanc{a se podría obtener si , a la 

correspondiente columna original de la industria j en la 

matriz M ercanc{a -Actividad , , se le deduce les insumos 

que no corresponden a la producción de la mercancía j 

y se le incrementa los insumos utilizados para la produ� 

ción de j en otras industrias. Si esto se hiciera para 

todos los casos, se vería cómo quedarían modificadas las 

columnas de la Matriz de Demanda Intermedia y los co

rrespondientes totales por columna, pero los totales por 

fila se mantendrían invariables. 

Sin embargo, normalmente no se dispone de información 

suficiente de los insumos que específicamente pudieran -

corresponder a la producción principal y a las distintas 

producciones secundarias, de tal forma que es muy difi

cil realizar la transferencia de insumos con el procedi

miento señalado. 

Este es el motivo por el cual, para la obtención de las 

Tablas puras Mercancía -Mercancía se hace necesario

asumir hipótesis alternat ivas respecto de la estructura -

de insumos de las producciones secundarias. Dichas h,i 

p6tesis son resultado de la generalización de los casos 

que se presentan en la realidad. 

Al respecto podemos distinguir dos casos-tipo en lo re

ferente a las características tecnológicas de la produc -

ción secundaria. Uno de ellos se presenta cuando se 

trata propiamente de lo que se denomina " sub-productos", 

es decir, de bienes que se obtienen como resultado se

cundario de un único proceso industrial, como es el ca 

so del gas propano que puede obtenerse espontáneamente 



GRAFICO Nº 2 

DERIVACION DE LA MATRIZ MERCANCIA-MERCANCIA 
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en la extracci6n de petr6leo, no obstante tratarse de un 

producto típico de la refinaci6n del petr6leo. En tales 

casos la producci6n secundaria posee las mismas carac

terísitcas tecnol6gicas y la misma estructura de insumos 

que la producci6n principal.* 

Existen también muchos casos· en que las características 

tecnol6gi.cas de las producciones secundarias resultan -

muy diferentes de las que corresponden a las producci2., 

nes principales • 

Esto se presenta, por ejemplo, en el caso de la produ,s 

ci6n secundaria de electricidad por parte de la minería. 

En base a la distinci6n de estos casos tipo, los tratadi� 

tas de la problemática del análisis insumo-producto han 

llegado a plantear tres hip6tesis alternativas para la ob 

tenci6n de las Tablas puras Mercancía-Mercancía. 

La primera hip6tesis, llamada "de una tecnología de me_!: 

cancías", permite asumir que, en todos los casos, la 

estructura de insumos correspondiente a la producci6n -

de un cierto tipo de mercancías es siempre la misma, 

cualquiera sea la actividad que la produce. De acuerdo 

a esto, teniendo identificada una cierta producci6n se

cundaria, a ella se le deberá atribuir la estructura de 

insumos que tiene la actividad que produce ese mismo E:_ 

po de mercancías. 

Por ejemplo, a la producci6n secundaria de electricidad 

por parte de la minería ..se le asignará la estructura de 

insumos de los establecimientos que producen electricidad 

y n6 la que corresponde a la actividad minera. 

La segunda hip6tesis, denominada "de una tecnología de 

* Puede ser el caso, también, de la producci6n secundaria de

productos alimenticios por parte de las industrias químicas,
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industrias", permi te aswnir que la estructura de insu

mos de una cierta producci6n secundaria es, en todos -

los casos, de idénticas características que la de las co 

rrespondientes producciones principales. 

Dado que las dos anteriores son hip6tesis extremas, se 

ha concebido también una tercera hip6tesis, que consis

te en aswnir que, para ciertas producciones secundarias 

debe adoptarse el supuesto de una "tecnología de merca_!! 

cías", mientras que, para otras, debe aswnirse el su

puesto de una "tecnología de industrias". 

Sin embargo, la aplicaci6n de cualquiera de las tres hi 

p6tesis no está exenta de problemas. En el caso del S:!:!; 

puesto de una "tecnología de mercancías", por ejemplo, 

suele suceder que, en primer lugar, sea discutible asu

mir dicho supuesto para todas las producciones secunda

rias, por cuanto existirán algunas que son generadas c,2 

mo sub-productos de un proceso industrial único, de 

tal manera que en esos casos sería preferible atribuir -

el supuesto de la "tecnología de industrias". 

Por otro lado, se presenta con frecuencia el hecho que, 

a pesar de que en apariencia se trate de un� misma me,! 

canc{a, la producci6n secundaria no tiene la misma es

tructura de inswnos que la producci6n principal de " esa 

misma mercancía". Al respecto, el ejemplo de la pro

ducci6n secundaria de electricidad resulta muy ilustrativo: 

Si se aswne que la electricidad producida por los esta

blecimientos manufactureros (generalmente con grupos e

lectr6genes o centrales térmicas) tiene la misma estruc 

tura de inswnos que la actividad de los Concesionarios 

de Servicio Público de Electricidad (que operan en su 

mayor parte a través de centrales hidroeléctrica�, la 

transferencia de inswnos que se haga en base a esta hi

p6tesis originará la creaci6n de casilleros "negativos" 

en las colwnnas de las actividades manufactureras (al ha-
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ber 'extraído" de ellas insumos que no tenían) • 

Alg9 similar puede suceder si la estructura de insumos 

de una actividad de corte moderno (por ejemplo Produc -

ci6n de lácteos) se aplica a la actividad secundaria que, 

de manera artesanal, realizan los productores agropec'!!:. 

ríos (producci6n de queso y mantequilla en el campo). 

En este caso, si de la actividad agropecuaria se quiere 

deducir la producci6n e insumos correspondien es a di

cha producci6n secundaria, bajo la hip6tesis de una "te.s, 

nolog{a de mercancías", es muy probable que se resulte 

deduciendo otra vez insumos que no había utilizado, por 

lo cual se. generarán casilleros negativos, que son ab -

surdos. 

Laaplicaci6n de la segunda hip6tesis también entraña pr,2 

blemas, fundamentalmente por tratarse de una hip6tesis 

extrema, que no corresponde fielmente a la naturaleza 

de las distintas producciones secundarias. 

La combinación de ambas hip6tesis extremas, en lo que 

se denomina "hip6tesis de una tecnología mixta" no lo

gra escapar totalmente. de las limitaciones ya señaladas. 

Esto se debe a que las características y particularida -

des de los procesos tecnol6gicos en la producci6n de 

mercancías no-típicas son muy diversas, de tal manera 

que tendría que contarse con un gran niv:·el de detalle de 

las producciones secundarias para que pueda hacerse 

una distinci6n plenamente válida ·de su naturaleza. Al 

mismo tiempo, este detalle debería estar en correspon -

dencia con una adecua.da desagregación de las activida -

des y sus correspondientes estructuras de insumos de 

tal manera que no se produzca casos como el de la ele_s 
tricidad generada por grupos electrógenos a las que se 

le atribuya una estructura de insumos de la generación 

hidroeléctrica. 
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Además, la complejidad del trabajo que se debe efectuar 

para descomponer las producciones secundarias según su 

naturaleza de sub-productos o de no-subproductos, y el 

hecho que ,una vez descompuesta la Matriz de Produc -

ci6n en dos Sub-matrices, haya que efectuar paralelam� 

te cálculos separados con ambas, hacen que esta altern� 

tiva sea dif{cilmente aplicable • 
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C. M ETODOLOGIA UTILIZADA

El desarrollo de los anteriores acápites tuvo como ob

jetivo mostrar los aspectos generales referentes a la n� 

cesaria derivaci6n de las Tablas Puras de Insumo Pro

ducto, así como las alternativas que se presentan para -

la obtenci6n de las matrices Mercancía-Mercancía, 

partir de la aplicaci6n de distintas hip6tesis sobre 

a

las 
,. 

tecnologías de producci6n de las actividades secundarias •. , '\ 

Sin embargo, la elecci6n de la alternativa más correcta 

no depende, en abstracto, de las bondades relativ�s de 

una u otra hip6tesis sin6 de manera muy especial, de 

las particularidades concretas del análisis que se quiere 

realizar en base al modelo insumo-producto. Por tanto, 

conviene reflexionar en primera instancia sobre el tipo 

de Matriz que se necesita para dicho análisis. 

A este respecto, debe tenerse en cuenta que se preten

de efectuar el análisis de algunos aspectos de la estruc

tura productiva: Destino final directo e indirecto de las 

producciones sectoriales, efectos sobre los niveles de 

pre<::ios sectoriales de incrementos de precios en las re

tribuciones a los factores primarios, identificaci6n de 

los sectores claves para la generaci6n de producci6n y 

empleo, y relaciones múltiples entre les componentes del 

PBI y las categorías de la Demanda Final. 

Es decir, se trata de hacer diversos análisis de las r� 

laciones intersectoriales establecidas en dicha estructu -

ra productiva, por lo que en este caso es conveniente -

transformar la Matriz de Absorci6n o Matriz de Deman

da Intermedia (que originalmente es de la forma Mercan

cía-Actividad) en una Matriz de la forma Actividad-Acti

vidad, ·así como transformar la Matriz de Demanda Final. 

Como se sabe, es ta Matriz es originalmente de la forma 
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Mercancías-Categorías de Demanda Final.· Por eso, si 

se habrá de trabajar con una Matriz Actividad-Actividad 

tendrá que transformarse la Matriz original de Demanda 

Final en otra de la forma Actividad-Categorías de la De 

manda Final. 

Ahora queda por decidir cómo lograr tales transforma - . 

ciones. Y he aquí que conviene desprenderse de preoc;!!_ 

pac:iones puramente teóricas y tomar muy en cuenta los 

requerimientos concretos del análisis. 

Al respecto, sabemos que la transformaci6n de la Matriz 

de ·Absorción original en una Matriz Industria-Industria 

significa en buena cuenta recomponer la estructura de 

Insumos de cada sector de actividad de manera que, en 

lugar de que aparezcan compras de mercancías, aparez

can compras de producciones sectoriales. 

Para esto, puede verse que si un sector J insumía me,! 

cancías de tipo A por un total de 10, y si observando -

la Matriz de Producción vernos que el mico sector que 

produce mercancías de este tipo es el sector A, es evi

dante que puede asumirse que esa compra de 10 corres -

ponde íntegramente a la producción de A. 

Prosiguiendo con el ejemplo, si el mismo sector J insu

me mercancías de tipo X por un total de 20, y si en la 

Matriz de Producción aparece que el 80% de la oferta -

de mercancías de ese tipo fue producido por X y el 20% 

restante fue producido por el sector S, resulta perfect_! 

mente válido asumir que los 20 insumidos fueron produ<;! 

dos en esa misma proporción por el sector X y el sec -

tor S. Es decir, de acuerdo a este supuesto, el sector 

J habría comprado 16 al sector X y 4 al sector S. 

Ge11:eralizando, se puede asumir que el origen sectorial 
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de las mercancías de un cierto tipo que aparecen insu
midas en la Matriz de Demanda Intermedia corresponde 
plenamente a la cont ribuci6n relativa de los sectores a 
la confonnaci6n de su Oferta Nacional, esto es, a la 
cuota de cada sector en dicha Oferta. 

Es decir, la obtenci6n de una Matriz pura Actividad-A_s 
tividad. no requiere considerar las hip6tesis alte!, 
nativas sobre las tecnologías de producci6n atribuibles a 
las producciones secundarias, puesto que no se va a e
fectuar ninguna transferencia de insumos de columna a 
columna. En el caso de una Matriz Actividad-Activid.ad 
s6lo se trata de escoger un procedimiento para la asig
nación de orígenes sectoriales a las mercancías que a
parecen insumidas por los sectores. Y ya vimos c6mo 
un buen criterio puede ser aquel de las participaciones 
sectoriales en la Oferta de las respectivas mercancías. 

Dicho procedimiento puede representarse esquemáticame,!!;. 
te de la siguiente manera : 
Supongamos una Matriz de Producción M con sus corres 
pondientes totales por fila 't y por columna ó
MATRIZ M : 

A 
Activichdes B 

e 

a 

90 

90 

Mercancías 

b 

10 

450 

40 

500 

c X 

100 

50 500 

200 240 

250 

donde el vector 6 constituye la Oferta Nacional de Mer
cancías, por tipo de mercancía; y -:{ es el vector que 
representa las : distintas producciones sectoriales • 
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Supongamos también que la Matriz de Absorci6n original 

W tenía la forma 

MATRIZ W : 

a 

Mercancías b 

c 

A 

10 
20 

5 

Actividades 

B e di 

50 5 65 
200 30 50 
50 115 

ct = 
... 
1 _35 

___ 
J
_
oo 
__ 

1_5_
0I

donde el vector ci contiene los totales de insmnos inter-

medios sectoriales y di es el vector que muestra los to-

tales de utilizaciones intermedias de los diferentes tipos 

de mercancías • 

La obtenci6n de la matriz Actividad-Actividad empieza por 

el cálculo de las estructuras de participaci6n de cada 

uno de los sectores en la oferta (nacional) de cada tipo 

de mercancía. Ello se logra con la divisi6n de cada e

lemento de una cierta columna de M entr� el elemento -
� A-1

correspondiente del vector o : C = M • o 

Realizando dicha operación para todas las colmnnas de 

M puede obtenerse la Matriz C, conformada por los coe

ficientes de participaci6n obtenidos. Dicha Matriz C 

tendrá por nombre "Cuotas de Participaci6n Sectorial". 

MATRIZ e

Mercancías 
a b c 

A 1.00 0.02 
Actividades B 0.90 0.20 

e o.os 0.80 

1.00 1.00 1.00 

Así, la participación del sector B en la oferta de la merca!!. 

cía b es de 90%, mientras que el sector A participa solame.!!:,

te con el 2%, y el sector C participa con el 8%. 
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Es:to significa que, cuando se trate de mercancías de ti 

po a, podremos asumir que el origen sectorial de dichas 
mercancías es íntegrament e  el sector A; que en el caso 

de las mercancías b asumiremos que el 2% de ellas pro

vinieron del sector A, que el 90% provino del propio se� 

tor B y que el 8% provino de C ; en el caso de c, el 20% 

es atribuible al sector B y el 80% es asignable a C. 

La Matriz W podríamos entonces descomponerla así : 

A B c 

a 1.00x10� 1.00xS�A 1.00xS �A 

b 
0.02x20� 0.02x200+A 0.02x30� 
0.90x20� 0.90x200� 0.90x30=)B 
0.08x20� 0.08x2()().:!)C 0.08x30� 

c 
o.20xs � 0.20x5(}.:;)B o.20x11�
0.80x5 � 0.80x5<»C 0.80x115::)C

Ahora solo quedaría agrupar, en cada columna, lo co

rrespondiente a cada origen sectorial, de tal manera 
que recompongamos las columnas mostrando las relacio -

nes inter-sectoriales, obteniendo así la Matriz Actividad 

Actividad. El resultado de dicha operaci6n sería el si -

gu.iente : 

MATRIZ ACTIVIDAD-ACTIVIDAD (1-1) 
Actividades·. 

A B c 

A 10.4 54.0 5.6 
Activida�sB 19.0 190.0 so.o 

c 5.6 56.0 94.4 

ci. 1 35.0 300.0 150.0 

.... 

di 

70 

259 

156 

Como se aprecia, la estructura de cada columna ha Cal,!!. 

biado, pero los totales por columna, (el Consumo Inter -
medio) de cada sector permanece idl!ntico que en la M a 
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triz Original. 

En cambio, los totales por fila ya no son los mismos, -

dado que ahora se trata de producciones sectoriales y 

no de mercancías • 

Hemos derivado la Matriz Actividad-Actividad mediante -

un procedimiento analítico, que puede representarse en 

notaci6n matricial, corno sigue : 

1-1 = c · w,

donde : 

C Matriz "Cuotas de Participaci6n Sectorial" 

W Matriz Mercancía - Actividad 

As{ mismo, la transforrnaci6n de la Matriz Mercancía -

Categorías de la Demanda Final en una Matriz Actividad 

Categorías de la Demanda Final se logra a lo largo de 

un procedimiento similar al ya explicado, es decir : 

donde : 

DF1 Matriz Actividad-Categorías de la Demanda Final

DFM Matriz Mercancías-Categorías de la Demanda Final

C Matriz "Cuotas de Participaci6n Sectorial" 

La obtenci6n de las Tablas Actividades-Actividades y AS:,, 

tividades-Categorías de Demanda. Final, en el marco de 

esta Tesis, fue lograda a partir de las Matrices que es 

tán contenidas en las Tablas N º 4 y N º 7 del documen

to oficial que ha publicado el Instituto Nacional de Plan.! 

caci6n. 

El resultado de dicha transforrnaci6n se presenta en el 

Cuadro Nº 7 - A, que muestra los flujos sectoriales a 
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nivel de 52 actividades* • El Cuadro N ° 7 presenta es

te mismo result ado agregado a nivel de 5 actividades 

con la finalidad de mostrar, de manera más clara y di

recta, las interrelaciones que se dan en el sistema pr2, 

ductivo **· 

Cabe precisar que, a partir de aquí, se utilizar! como ins
trumento de análisis las Tablas Insumo-Producto de 197 3 
(Transformadas). 

** Con el objeto de coadyuvar a un mejor ordenamiento del an.!!. 
lisis, los resultados a nivel de 52 sectores se presentan, .!!. 
gru.pados, al final del Capítulo IV. 
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IV. ALGUNOS ASPECTOS DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA

DE LA ECONOMIA PERUANA EN EL AÑO 1973.

A. APRECIACIONES DIRECTAS

Al referirse a los flujos de oferta y utilizaci6n de . las

producciones sectoriales, las Tablas Insumo-Producto l 

cumplen de por s{ una primera funci6n. descriptiva de i ' -C
las relaciones estructurales del sistema productivo. Lf ,.. cj
simple y directa observaci6n de las filas nos permite a-:-� � �

 
preciar cuánto de la producci6n de cada sector se des-...... l
ti.na a la Demanda Intermedia y cuánto a la Demanda Fi-l  
nal, lo que desde yá resulta ilustrativo e importante. � , � 

Por otro lado, la observaci6n de las columnas de la M2; r ·-.. � a
triz de De.manda Intermedia permite hacernos una idea f� ..:) 

 de la estructura de costos de cada actividad con· la de- · 

bida separaci6n de lo que son insumos intermedios y lo 

que son los elementos del Valor Agregado, con un nivel 

de detalle que hace posible distinguir la composici6n de 

los insumos intermedios por su origen sectorial y su 

procedencia nacional o importada. Las columna. de la 
Demanda Final presentan informaci6n sobre la composi -
ci6n de cada una de sus variables, según su origen se_s 

torial y procedencia o, visto desde otro ángulo, mues
tran la importancia relativa de cada sector en su Contri 

-

buci6n al Consumo Privado, Exportaciones, etc. 

La apreciaci6n <}.irecta de las Tablas Insumo-Producto -
nos permite, también, identificar rápidamente a las ac
tividades que generan mayor valor agregado, que pagan 

mayores remuneraciones, o que demandan en mayor me
dida insumos de origen importado. 

Una primera visi6n de conjunto de la Tabla Insumo- Pr.2, 

dueto de 1973 (TIP 1973), que se muestra en los Cuéd.ras 
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N º 7 y 7-A muestra, por ejemplo, que el Valor Agrega

do correspondiente a las actividades de Servicios es gr!!:_ 

vitan te en relaci6n al PBI de la economía en su conjun
to, siguiendo luego la actividad manufacturera y luego la 

agropecuaria. En cuanto a remuneraciones el comporta-

miento es del mismo orden. 

En lo que se refiere a insumos importados, es el sector 

manufacturero el que más los requiere, seguido muy de 

lejos por los servicios. 

En cuanto al Consumo Privado, es curioso apreciar c6-

mo la participaci6n de los sectores productores de bie

nes resulta apenas superior a la de Servicios. Cabría 

aquí reflexionar sobre este asunto y examinar cuál es la 

raz6n para ello*. 

En el caso de la F'ormaci6n Bruta de Capital Fijo, se -

puede comprobar c6mo el sector Construcci6n es el ma

yor contribuyente a ella, aunque con una importante Pª.!

ticipaci6n del sector Servicios y del sector manufactur� 
. ro nacional. La importaci6n de maquinarias y equipo se 
distingue también por su peso • 

Por último, en este rápido examen, podríamos apreciar 
que la más importante contribuci6n a las exportaciones -
provino en 1973 del sector manufactura (especialmente -
por la que correspondi6 a la primera transformaci6n de 

productos mineros) y luego al sector minero propiamente 
dicho. 

Este tipo de análisis puramente descriptivo de la estruc 

Existe una importante contribución de los servicios de inter 
mediaci6n comercial y del gasto en transporte, as{ como de 
los servicios diversos prestados a los hogares. 



Agropecuario 

· Minería

Manufactura

Construcci6n

Servicios

C l. Nacional

C .I. bnportado

C.I. Total

Remunerac. 

Depreciac . 

I.I. Netos

Exc. Expl. 

V. A.

V.B. P.

C U AD R O  N º 7 

TABLA INSUMO PRODU CTO BE LA ECONOMIA PERUANA 197-3* 

(Millones de soles) 

.DEM ANDA JN TER MED IA DEM ANDA F I N AL 

Agrop. Miner. Manuf. Const. Servi.c. Dem I. CONS P CONSG FBKF VE 

12 325 51 17 486 147 1 881 .31 890 34 330 - 460 3 806

356 26 17 379 706 65 18 532 164 - 27 1 644 

4 984 2 178 44 379 9 296 18 432 79 269 96 023 - 9 879 3 845

8 102 104 21 3 103 3 338 370 - 26 475 -

2 493 4 017 27 037 5 039 56 102 94 688 124 083 48 417 11 028 -

20 166 6 374 106 385 15 209 79 583 'Z27 717 254·970 48 417 47 869 9 295 

1 023 1 111 20 573 891 7 355 30 953 12 013 - 10 334 1 339

21 189 7 485 126 958 16 100 86 938 258 670 266 983 48 417 58 203 10 634 

15 085 6 921 31 790 9 730 81 069 l44 595 

1 882 2 364 7 680 527 11 788 24 241 

138 1 027 17 567 285 11 013 30 030 

32 715 12 699 37 083 3 605 97 226 183 328 

49 820 23 011 94 120 14 147 201 096 �2 194 

71 009 30 496 221 078 30 247 288 034 &'1.0 864 

* Versi6n inte grada a nivel de cinco sectores, en base a la. Tabla Pura Industria-Industria.

X TOTAL V .B.P. 

523 39 119 71 009 

10 129 11 964 30 496 

32 062 141·809 221 078 

64 26 909 30 247 

9 818 193 346 288 034 

52 596 413 147 640 864 

- 23 686 54 639

52 596 436 833 695 503 



CUADRO N º 8 

COEFICIENTES TECNICOS DE PRODUCCION : TIP 1973 

(A nivel de cinco sectores) 
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Agropec. Minería Manufac. Construc. Servicios D.I.

Agropecuario 

Minería 

M anufactu.ra 

Constru.cci6n 

Servicios 

C.I. Nac.

c.I. Imp.

C.I. Total

R.emuner. 

Deprecia. 

Imp. Ind. 

Exc. Exp. 

Valor Agre. 

.1735731 

.0050151 

.0701874 

.0001185 

.0351016 

.2839956 

.0143974 

.2983930 

.2124324 

.0265038 

.0019393 

.4607315 

.7016070 

.0016878 .0790948 

.0008473 .0786103 

.0714012 .2007400 

.0033388 .0004707 

.1317257 .1222959 

.2090008 .4812116 

.0364365 .0930572 

.2454373 .5742687 

.2269587 .1437947 

.0775330 .0347375 

.0336641 .0794641 

.4164068 .1677350 

.7545627 .4257313 

.0048503 .0065292 .0497612 

.0233461 .0002265 .0289177 

.3073388 .0639940 .1236908 

.0006774 .0107727 .0052081 

.1666129 .1947752 .1477505 

.5028254 .2762976 .3553283 

.0294745 .0255358 .0482990 

.5323000 .3018334 .4036273 

.3216797 .2814557 .2256243 

.0174387 .0409247 .0378260 

.0094127 .0382370 .0468592 

.1191689 .3375493 .2860633 

.4677000 .6981666 05963727 

* Obtenidos en base a la TIP 1973, a nivel de cinco sectores (Cuadro N º 7)
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tura productiva puede enriquecerse si se calculan los 11� 

mados coeficientes técnicos de producci6n (o, más genéti 

camente, coeficientes de input) y los coeficientes de des 

tino o coeficientes de output. 

La observaci6n de los coeficientes de input correspon -

dientes a la TIP 1973, que aparecen en el Cuadro N º 8 

y N º 8-A, permite apreciar c6mo la parte de valor a-.� 
gregado dentro del total de la producci6n bruta ( coefi - ·� 

cientes V A/VBP) es proporcionalmente mayor en el caso · 

de las actividades primarias y de servicios, que en el 

caso de las actividades manufactureras y de · construc

ci6n. Sin embargo, a nivel del elemento remuneracimes/ 

el coeficiente técnico correspondiente a la actividad. 
Constru.cci6n resulta claramente el mayor, as{ como la -

participaci6n del conswno de capital fijo (depreciación) -

es mayor en la minería que en el resto de actividades. 

A este respecto, es importante observar que la partici

paci6n de los inswnos importados es bastante fuerte en 

el caso de las actividades manufactureras, en compara -

ci6n con el resto de actividades. Al nivel de la prese.!! 

taci6n oficial de las TIP - 1973, puede identificarse con 
mayor precisión a las actividades que en mayor medida -
contribuyen a esta demanda de inswnos importados : Fa

bricaci6n de productos lácteos, de fibras artificiales, de 
productos refinados del petr6leo, de productos de cau

cho, de maquinaria de transporte (*). 

El análisis de los coeficientes inswno-producto es, de 
por sí muy rico, y tiene inmensas posibilidades de apli
cación. Se puede realizar análisis comparativos inter -
temporales para explicar los cambios operados en las 

tecnologías de producción, para cuantificar la medida 

(*) Instituto Nacional de Planificación Tablas Insumo-Producto -
de la Economía Peruana, Tabla N º 8 , Lima, 1980 • 



Agropecuario 

Minería 

Manufactura 

Construcci6n 

Servicios 

C U A D R O N º 9 

DESTINO DIRECTO DE LAS P RODUCCIONES SECTORIALES : TIP 1973* 

(Estructura P orcentual) 

Agrop •. Miner. Manuf. Const. Servic. Dem.I. CONSP CONSG FBKF VE X TOTAL V .B.P. 

17.36 0.07 24.62 0.21 2.65 44.91 48.35 - o.65 5.36 0.74 55.09 ioo 

1.17 0.09 56.99 2.31 0.21 60.77 0.54 - 0.09 5.39 33.21 39.23 100 

2.25 0.98 20.07 4.20 35.86 35.86 43.43 - 4.47 1.74 14.50 64.14 100 

0.03 0.34 0.34 0.07 10.26 11.04 1.22 - 87.53 - 0.21 88.96 100 

0.86 1.39 9.39 1.75 19.48 32.87 43.08 16.81 3.82 - 3.41 67.13 100 

* Obtenidos en base a la TIP 1973, a nivel de 5 sectores (Cuadro N º 7)



en q�e se ha verificado el proceso de sustituci6n de 

portaciones, para inves t igar las causas directas de 

elevaci6n de los costos de producci6n,· etc�tera. 
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im 
-

una 

En todo caso, este aspecto del análisis insumo- produc

to, referido al conocimiento de las características tecno 
-

16gicas de producci6n de las distintas actividades econ6-

micas, deberla ser un terreno plenamente dominado por 

el planificador. 

Por otro lado, si se observa una Tabla Insumo-Produc -

to a lo largo de las filas, se puede apreciar cuál es el 

destino directo de las producciones sectoriales, que pue 
-

den estar orientadas tanto a satisfacer los requerimien -

tos de insumos de los otros sectores de actividad (y -

del propio sector), como a satisfacer de manera directa 

los diferentes tipos de Demanda Final. 

Así, en los Cuadros N º 7 y 7-A se observa c6mo la pro 
-

ducci6n del sector agropecuario está fundamentalmente o

rientada al Consumo Privado, aunque con una importante 

contribuci6n al Consumo Intermedio de los sectores man� 

factureros y del propio sector agropecuario (producci6n

de forrajes para el consumo del ganado, de semillas, 

etc.). Lo mismo puede decirse del sector manufacturero 

cuya producci6n está destinada al Consumo Privado, a 

las exportaciones y al Consumo Intermedio. En el caso 

del sector Construcci6n, se observa claramente c6mo su 

producci6n se compone básicamente de obras que quedan 
"perennizadas" a trav�s de la Formaci6n Bruta de CaE!, 

tal Fijo, destinándose s6lo una pequeña parte a la refa� 
ci6n y mantenimiento de los activos fijos de los sectores; 
lo cual es considerado como Consumo In termedio. El 
Cuadro N ° 9 presenta el destino directo de las produc -
ciones sectoriales, a nivel de cinco actividades, como 

tructura porcentual.
es 
-
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B. DESTINO FINAL DIRECTO. E INDIRECTO DE LAS PRO

DUCCIONES BRUTAS SECTOlUALES

Si bien la simple observación de las filas de una Tabla

Inslllllo-Producto pennite apreciar las distintas utilizaci,2_

nes directas que tienen las producciones brutas sectori!!;

les, en cambio no resulta tan sencillo detenninar cual

llega a ser el destino final que tienen tales producciones, 

teniendo en cuenta la inter-relación sectorial existente.

Para ello, tendríamos q1e partir del concepto que las u

tilizaciones intennedias son, en realidad, utilizaciones 

transitorias y que dichas producciones intermedias se 

irán transfonnando paulatinamente en distintos productos 

finales, cuyo destino interesa computar paso a paso. 

Así, el trigo que en principio pudiera destinarse a la 

fabricaci6n de h�rina de trigo, al fin y al cabo se tran� 

fonnará en productos de panadería, cuyo destino será s!:. 

guramente el Conslllllo Privado, a pesar que en la Tabla 

Inslllllo-Producto figurara que, de modo directo, es la 

Demanda Intennedia. 

Se puede, entonces, detenninar lo que podríamos llamar 

el destino final directo e indirecto de las producciones -

sectoriales, que mostrará definitivamente , cuál llega 
a ser la utilización final re tales producciones, luego 

de su circulaci6n y transformación a lo largo de todo el 

proceso productivo. 

Ev identemente que cabría la posibiHdad de realizar un 

seguimiento manual y mecánico de los destinos int e nne -

dios y finales de las producciones intermedias pero, in
cluso enel caso de una Matriz de quinto rango esta ta
rea sería muy compleja y tediosa. Para el caso de una 

matriz de orden 52 el esfuerzo . resultaría inconcebible. 
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Se puede, empero, utilizar las bondades de la Matriz In

versa de Leontief. Como ya se mencion6, en esta matriz .f! 

guran los requerimientos directos e indirectos de produc

ci6n, necesarios para la satisfacci6n de una Demanda Final 

unitaria de cada sector productivo. En la Matriz Inversa 

que figura en el Cuadro N º 10, que corresponde a la T!, 

bla Insumo-Producto de 1973 reducida a nivel de cinco -

sectores productivos, podemos observar que cada una de 

las columnas registra las producciones sectoriales requeti_ 

das para que un sector dado pueda entregar una unidad de 

producci6n a la demanda final * 

Podríamos entonces usar combinadamente la Matriz Inversa 

de Leontief a nivel de cinco actividades con la inf onnaci6n 

contenida en la Matriz de Demanda Final (que figura en el 

Cuadro N º 11*), y decir : Si una unidad de entrega del 

sector Agropecuario a la Demanda Final requiere 1.2216 -

de producci6n del propio sector Agropecuario, O. 0152 de 

la Minería etc., entonces los 34,330 que el sector Agro

pecuario entrega al Consumo Privado habrán requerido de 

(34,330 x 1.2216) de producci6n agropecuaria; (34,330 x 

O. 0152) de producci6n de la Minería; (34,330 x O .1149) de

producci6n de Manufactura, etc. Si hacemos lo mismo

para los otros elementos del vector Consumo Privado, te,!!_

dremos que los 164 que el sector Minería entrega al Con

sumo Privado habrán necesitado de (164 x .0139) de produ.s_

ci6n agropecuaria; (164 x 1.0096) de producci6n minera;

· (164 x 0.1082) de producci6n manufacturera, etc. Luego

de hacer dicho c6mputo para cada uno de los elementos del

vector Consumo, podremos acumular las producciones re

queridas de acuerdo a su origen sectorial, de modo que el

sector Agropecuario habrá destinado una producci6n total

de (34,330 X 1.2216) + (164 X 0.0139) + (96,023 X 0.1254) +

(370 x 0.0483) + (124,083 x 0.0205) = 56,550 unidades al

Consumo Privado.

* Los Cuadros N º 10-A y 11-A presentan estas matrices a nivel
de 52 �ctividades.



71 

CUADRO N º 10 

MATRIZ INVERSA DE LEONTIEF : TIP 1973 *

Agropec. Minería M anuf act. Construc. Servicios 

Agropecuario 

Minería 

Manufactura 

Construcción 

Servicios 

1.2216439 

.0152141 

.1149166 

.0010412 

.0734119 

.0138940 .1254292 

1.0095957 .1022584 

.1081656 1.2901053 

.0054018 .0033231 

.1833098 .2188222 

.0482511 .0205235 

.0566585 .0092922 

.4180400 .1090841 

1.0041165 .0137076 

.2826297 1.2637078 

* Obtenida en base a la Matriz de Coeficientes Técnicos Nacionales (Cua -
dro N º 8).

CUADRO N º 11 

MATRIZ DE DEMANDA FINAL : TIP 1973 *

(Millones de soles) 

CONSP. CONSG. FBKF VE X 

Agropecuario 34 330 - 460 3 806 523 

Minería 164 - 27 1 644 10 129 

Manufactura 96 023 - 9 879 3 845 32 062 

Construcción 370 - 26 475 - 64 

Servicios 124 083 48 417 11 028 - 9 818

Total Nacional 254 970 48 417 47 869 9 295 52 596 

Total Importado 12 013 - 10 334 1 339 -

TOTAL 266 983 48 4�7 58 203 10 634 52 596 

DF Total 

39 119 

11 964 

141 809 

26 909 

193 346 

413 ·147 

23 686 

436 833 

* Versión integrada a nivel de cinco sectores, en base a la Tabla Pu
ra Industria por Industria.



CUADRO N º 12

DESTINO FINAL DIRECTO E INDIRECTO DE LAS 

PRODUCCIONES SECTORIALES *

Agropecuario 

Minería 

Manufactura 

Construcci6n 

Servicios 

TOTAL 

(Millones de soles) 

CONSP. CONSG. FBKF 

56 550 · 993 3 305 

11 681 450 2 647 

141 533 ' 5 281 25 071 

2 428 664 26 768 

180 472 61 185 23 619 

392 664 68 573 81 410 

CUADRO N º 13 

VE X 

5 155 5 006 

2 111 13 607 

5 576 43 617 

26 361 

1 422 21 336 

14 290 83 927 

DESTINO FINAL DIRECTO E INDIRECTO DE LAS 
PRODUCCIONES SECTORIALES * 

(�structura porcentual) 

Agropecuario 

Minería 

Manufactura 

Construcci6n 

Servicios 

CONSP. CONSG. FBKF 

79.64 1.40 4.65 

38.30 1.48 8.68 

64.02 2.39 11.34 

8.03 2.19 88.50 

62.66 21.24 8.20 

VE X 

7.26 7.05 

6.92 44.62 

2.52 19.73 

0.09 1.19 

0.49 7.41 

72 

TOTAL 

71 009 

30 496 

221 078 

30 247 

288 034 

640 864 

TOTAL 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

·* A nivel de cinco sectores, ·en base a la Tabla Insumo-Producto 1973. 
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Este proceso puede repetirse para cada una de las otras 
variables conformantes de la Demanda Final, obteniéndo

se como resultados la contribuci6n total (directa e indi -

recta) de cada sector a la satisfacción de cada variable 

o, desde otro punto de vista, el destino final-directo e 

indirec�o - de cada una de las producciones brutas sec -

toriales . 

En términos de cálculo matricial, esto puede obtenerse -
así : 

-1
·x = ( I - A) • f

f6rmula que reproduce exactamente el procedimiento a-
1 

nalítico utilizado. 

El resultado de dicho proceso, en el caso de la TIP 

1973 reducida a cinco sectores aparece en el Cuadro N °

12 , mlentras que el resultado de la versi6n original

de la TIP 1973, a nivel de 52 sectores, aparece en el 
Cuadro N °12-A.. Las correspondientes estructuras porce_E. 

tu.ales de destino final de las producciones brutas sect2,. 

riales aparecen en los Cuadros N ° 13 y N º13-A . 

Cabe aquí precisar que la exactitud de los resultados d!:_ 

pende del grado de desagregaci6n de las matrices con 

que se trabaja. Se puede constatar así que, el �stino -

final de la producción bruta de las actividades mineras -

y petroleras es más exacto si se le computa a nivel de 

52 sectores, por cuanto a este nivel: se conservará un 

importante detalle de los sectores manufactureros que

insumen tales productos para destinarlos, ya transform.!. 
dos, a distintas utilizaciones. 

La diferencia puede apreciarse sumando los elementos de 
las filas 9, 10 y 11 del Cuadro N º12-A, en contraste 
con los que aparecen en la segunda fila del Cuadro N º12. 

En todo caso, esta es una ·nueva comprobaci6n de cúal 
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es la importancia de trabajar con buen nivel de desagr� 

gaci6n, de manera que los sectores de actividad que e� 

tén definidos se caractericen por una producción real 

mente homogénea. 

Las posibilidades de realizar análisis de este aspecto 

de la estructura productiva son, prácticamente ilimitadas 

de tal forma que resultaría imposible desarrollarlos in� 

tegramente en este trabajo. Sin embargo será conve -

niente realizar un ejercicio analítico en lo referente 

siquiera- a un solo sector, para apreciar mejor la im

portancia de este tipo de análisis. 

Así, en el Cuadro N º12-Ase aprecia · que el destino fi

nal directo e indirecto de la producci6n sectorial del 

sector Cultivos Industriales está básicamente orientado -

hacia el Consumo Privado (66%), mientras que, si obser

vamos el Cuadro N º7-A, podríamos apreciar que el de� 

tino directo de dicha producción alcanza Í.lnicamente el 

4% en el caso del Consumo Privado. Esto quiere decir 

que el 62% de su producción está destinado indirectame� 

te al Consumo Privado, lo cual es perfectamente verifi -

cable : la producci6n de caña de azúcar es absorbida -

transitoriamente por el sector Refinería de Azúcar, pero 

éste vende parte de su producción a los Hogares y aba� 

tece a industrias como la de Bebidas y Otras Industrias 

alimenticias cuya producci6n está destinada prioritaria -

mente al Consumo Privado. Lo mismo puede decirse del 

algod6n en rama producido por el sector Cultivos Indu.!_ 

triales, el cual es transformado en fibras textiles utili

zadas por el sector Fabricaci6n de Prendas de Vestir, 

para abastecer el Consumo de. los Hogares. Esto es una 

comprobaci6n de cómo, de manera indirecta, una cierta 

producción sectorial llega a tener un destino muy distin

to del que se aprecia en una observaci6n simple y dire� 

ta de las Tablas Insumo-Producto. 
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La informaci6n que contiene el Cuadro N º12-A resulta;· 
pues� de· gran utilidad para el análisis de la orientaci6n
que verdaderamente tiene el sistema productivo del país • 
Por ella se puede precisar, a nivel de cada sector de 
actividad, si su producción contribuye a abastecer el 
Consumo Privado, la Inversión, o las exportaciones. 
En base a esto, se pueden diseñar medidas de política !=. 
conómica que pretenden -incentivar el desarrollo de algu
nas actividades, considerando este importante elemento -
de decisión. 

Algunas derivaciones de este análisis 

Se puede avanzar un poco más en el análisis del destino 
de las producciones sectoriales • 
La información contenida en los Cuadros re Destino Final 
Directo e Indirecto de las producciones brutas sectoria_ 
les, puede ser combinada con aquella: contenida en los 
Cuadra; de Coeficientes técnicos (CuadrosNº8y8.:.i\). Así, 
podríamos inter;pretar que las producciones brutas sec -
toriales tienen - de hecho - un cierto contenido de valor 
agregado, el cual está determinado por los respectivos .. 
coeficientes técnicos V A/VBP de cada sector. Por tan 
to, si multiplicásemos las cifras contenidas en cada fila 
de los Cuadros N ° 12 y 12-A, por los correspondientes -
coeficientes VA/VBP ,estaremos. transformando dichos Cu!!;_ 
dros en otros constituíd�s po"r los PBI se·cto·rfa.le:;,que po
dríamos denominar Destino Final Directo e Indirecto de 
los PBI sectoriales. 

Al respecto, puede interpretarse que en cada una de las 
transacciones del sistema, se transfieren, como parte 
del todo, Valores Agregados que llegan al fin de cuen
tas a tener un destino final, que resulta ser el mismo -
que el de las producciones brutas sectoriales. Por ello 
es que dicho Cuadro podría también llamarse "Contenido 
de Valor Agrega.do de las entregas fina.les sectoriales" o 
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algo parecido. El resultado de estas operaciones apa
rece en el Cuadro N ° 14 , .. a nivel de 5 sectores:, y en el 
Cuadro Nº14-A1a. nivel de 52 sectores

Tanto desde el punto de vista conceptual como metodo-

16gico, este proceso resulta ser también válido para c,2;. 

da uno de los componentes del Valor Agregado, y tam -

bién para los insumos intennedios importados sectoriales. 

De esta fonna, se pueden generar Cuadros de Destino -

Final Directo e Indirecto de las Remuneraciones J de las

Depreciaciones, de los Impuestos Indirectos Netos, de -

los Excedentes de Explotaci6n y de los Insumos Interme

dios Importados (Cuadres N ° 15 al 19 y 15-A al 19-A). 

Pero lo más interesante es que resulta perfectamente 

posible computar en un solo Cuadro, el Destino Final Dj_ 

to e Indirecto de los distintos componentes del Valor A

gregado, incorporando también al Consumo Intermedio i1,!l 

portado. Dicho Cuadro, que presenta la relaci6n estru,s. 

tural múltiple entre los elementos del PBI por el lado -

del Ingreso versus los elementos del �BI por el lado del 

gasto, puede obtenerse computando los totales correspo� 

dientes a cada uno de los elementos componentes del V,2;. 

los Agregado (los totales-fila de los Cuadros 15 al 19 ) 

o, de manera independiente, como resultado de la oper'l_ 

ci6n matri�ial. 

donde 

A.'VA

= 

·A.VA • 

es la Matriz de coeficient es técnicos del Va

lor Agregado, incorporando a los del Consumo 

Intennedio Importado 

es la Matriz de Destino Final Directo e Indi -
recto de las Producciones Brutas Sectoriales. 



CUADRO N º 14 

DESTINO FINAL DIRECTO E INDIRECTO DE LOS 

PBI SECTORIAL ES * 

Agropecuario 

Minería 

Manufactura 

Construcción 

Servicios 

(Millones de soles) 

CONSP.CONSG. FBKF 

39 676 696 2 319 

8 814 340 1 997 

60 255 2 248 10 674 

1 136 311 12 519 

126 000 42 717 16 490 

CUADRO N º 15 

VE X 

3 617 3 512 

1 593 10 267 

2 374 18 569 

12 169 

993 14 896 

DESTINO FINAL DIRECTO E INDIRECTO DE LAS 

REMUNERACIONES SECTORIALES* 

Agropecuario 

Minería 

Manufactura 

Construcci6n 

Servicios 

TOTAL 

CONS P. CONSG . FB KF 
1 ' 

12 013 211 702 

2 651 102 601 

20 352 759 3 605 

781 214 8 611 

50 795 17 221 6 648 

86 592 18 507 20 167 

VE X 

1 095 1 064 

479 3 088 

802 6 272 

8 116 

400 6 005 

2 784 16 545 

77 

TOTAL 

49 820 

23 011 

94 120 

14 147 

201 096 

TOTAL 
1 

15 085 

6 921 

31 790 

9 730 

81 069 

144 595 

* A nivel de cinco sectores, en base a la Tabla lnswno-Producto 1973.



CUADRO N º 16 

DESTINO FINAL DIRECTO E INDIRECTO DE LAS 

DEPRECIACIONES SECTORIALES * 

(Millones de soles ) 

Agropecuario 

Minería 

Manufactura 

Construcci6n 

Servicios 

TOTAL 

CONSP . CONSG. FBKF 
1 

1 499 26 87 

905 35 205 

4 917 183 871 

42 12 467 

7 386 2 504 967 

14 749 2 760 2 597 

CUADRO N º 17 

VE X 
' 

137 133 

164 1 055 

194 1 515 

- 6 

58 873 

553 3 582 

DESTINO FINAL DIRECTO E INDIRECTO DE LOS 

IMPUESTOS INDIRECTOS NETOS* 

(Millones de soles) 

Agropecuario 

Minería 

Manufactura 

Construcción 

Servicios 

TOTAL 

CONSP. CONSG. FBKF 

110 2 6 

394 15 89 

11 246 420 1 992 

23 6 252 

6 901 2 339 903 

18 674 2 782 3 242 

VE X 

10 10 

71 458 

443 3 466 

- 4 

54 816 

578 4 754 

78 

TOTAL 
1 

1 882 

2 364 

7 680 

527 

11 788 

24 241 

TOTAL 

138 

1 027 

17 567 

285 

11 013 

30 030 

* A nivel de cinco sectores, en base a la Tabla Insmno-Producto 1973.



CUADRO N º 18 

DESTINO FINAL DIRECTO E INDIRECTO DE LOS 

EXCEDENTES SECTORIALES * 

Agropecuario 

Minería 

M anufactu.ra 

Construcci6n 

Servicios 

TOTAL 

(Millones de soles) 

CONSP. CONSG. FBKF 

23 054 457 1 523 

4 864 188 1 102 

23 740 886 4 205 

290 79 3 190 

60 918 20 653 7 973 

115 866 22 263 17 993 

CUADRO N º 19 

VE X 

2 375 2 306 

879 5 666 

936 7 316 

3 43 

480 7 202 

4 673 22 533 

DESTINO FINAL DIRECTO E INDIRECTO DE LOS 

INSUMOS IMPORTADOS SECTORIALES* 

(Millones de soles) 

Agropecuario 

Minería 

Manufactura 

Construcci6n 

Servicios 

TOTAL 

CONSP. CONSG. FBKF 

814 15 48 

426 16 96 

13 171 491 2 333 

71 19 789 

4 607 1 564 604 

19 089 2 105 3 870 

VE X 

74 72 

77 496 

519 4 059 

1 11 

36 544 

707 5 182 

79 

TOTAL 

32 715 

12 699 

37 083 

3 605 

97 226 

183 328 

TOTAL 

1 023 

1 111 

20 573 

891 

7 355 

30 953 

* A nivel de cinco sectores, en base a la Tabla Insumo-Producto 1973.
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CUADRO Nº 20 

RELACION ESTRUCTURAL MULTIPLE ENTRE LOS ELEMENTOS 

DEL PBI POR EL LADO DEL INGRESO*Y LOS ELEMENTOS DEL 

PBI POR EL LADO DEL GASTO 

(A nivel de cinco sectores, en millones de soles) 

ltemuner. 

Deprecia. 

Imp.Ind.Netos 

Exc. Exp. 

C.I. 1lmp.

TOTAL

CONSP. CONSG. FBKF 

86 592 18 507 20 167 

14 749 2 760 2 597 

18 674 2 782 3 242 

115 866 22 263 17 993 

19 089 2 105 3 870 

254 970 48 417 47 869 

VE X 

2 784 16 545 

553 3 582 

578 4 754 

4 673 22 533 

707 5 182 

9 295 52 596 

TOTAL 

144 595 

24 241. 

30 030 

183 328 

30 953 

413 147 

* En el que se incluye el Consumo Intermedio importado, por razo -
nes metodol6giéas �

En base a la Tabla Insumo-Producto 1973.
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El resultado de dicha operaci6n se presenta en el Cua

dro Nº 20 en el caso de la TIP a cinco sectores y en 

el Cuadro N ° 20-A en el caso de la TIP a nivel de los 
52 sectores. N6tese como en dichos cuadras se reprod� 

cen exactamente, los totales de cada una de las 

bles del PBI tanto por el lado del ingreso como 
lado del gasto. 

varia-

por el 

La importancia de dicho Cuadro para el análisis macro

econ6mico resulta evidente : muestra el contenido de in-

sumos primarios e importaciones que de manera directa 

e indirecta están incorporados en cada una de los compo 

nentes de la Demanda Final (es decir sus estructuras de 

costos); o, desde otro punto de vista, mues t ra el desti
no final directo e indirecto que llegan a tener los insu
mos primarios y las importaciones de nuestra economía. 

Se puede, también, interpretar que dicho Cuadro muestra 

la demanda total de insumos primarios generada por cada 

tipo de gasto final, lo cual resulta de mucho interés para 

el análisis de la estructura productiva. Así, de acuerdo 

a los resultados que aparecen en el Cuadro N º 20, las a� 
tividades de exportaci6n del año 1973 generaron remunera 

ciones por valor de 16.5 MM S /. ( * }i �ue constituía el 32% :

de tales exportaciones. Los beneficios brutos totales ge

nerados fueron de 30.9 MM S/., equivalente al 59% de las e� 
portaciones. Las importaciones requeridas por tales ac1ivi

dades fueron de 5.2 MM S/ • 

En el caso del Consumo Privado, vemos como este gasto s.!:. 
ner6 una demanda de remuneraciones de 86. 6 MM S/ •J un be

neficio bruto total de 149. 3 MM S/.., un gasto en importaciones 
de 19.1 MM S /  ., etc. 

Las posibilidades de análisis son, pues, muy grandes. 

( *} MM S/. : Miles de millones de soles. 



En efecto, si examinamos una columna de las Tablas -

Insumo-Producto (la cual representa la estructura de cos 
-

tos de una actividad), podemos observar que los precios 

de los productos que ofrece dicha actividad dependen de 

los precios de los insumos_ intennedios que absorbe y -

también de los precios de los insumos primarios que ut!_ 

liza. 

Esto nos pennite plantear un sistema de ecuaciones que 

explican la conformaci6n d� los precios correspondientes 

a la producci6n de las distintas actividades econ6micas : 

P1 = ª11 P1 + ª21 P2 + ª31 P3 +
• • •

+ ªnl Pn + Y1

P2 = ª12 P1 + ª22 P2 + ª32 P3 +
• • •

+ ªn2 Pn + Y2

P3 = ª13 P1 + ª23 P2 + ª33 P3 + • • • + ªn3 Pn + Y3

• 

• 

• 

p =n 

• • 

ªltjpl + ª2n P2 
\ 

• 
• • • • 

• 

+ ª3n P3 + • • • + ªnn Pn + Yn 

donde: 

p. 
1 

a .. 
lJ 

y. 
1 

son los precios de las producciones sectoriales 

son los coeficientes técnicos de los insumas intenne 

· dios de origen nacional

son los coeficientes técnicos sectoriales correspon

dientes al valor agregado y a los insumos intenne

dios importados •

Dicho sistema de ecuaciones podría expresarse, en tér 
-



minos matriciales, como : 
� -+ � p = A' • p + y ' 

donde : 
� p es el vector de los distintos precios sectoriales 
A' es la transpuesta de la Matriz de Coeficientes 

83, 

y es el vector de los coeficientes técnicos del valor 
agregado y los insumos intermedios importados. 

Resolviendo dicho sistema para p , obtendríamos : 

p = 0-A')-l •y,

que también podemos representar descomponiendo el vec 
tor y en sus elementos básicos : 

� . -1 � � -:,. � � 
p e (l-A ') (r + d + i + e + m), 

donde : 

-> 
d 

� 
1 

es el vector coeficientes técnicos de las remunera
ciones sectoriales 
es el vector coeficientes técnicos de las deprecia
ciones sectoriales 
es el vector coeficientes técnicos de los impuestos 
indirectos netos 

-�e es el vector coeficientes técnicos de los .excedentes 

� 
m 

de explotaci6n sectoriales 
es el vector coeficientes técnicos de los 
intermedios importados. 

insumos 

Ah.ora bien : resulta interesante comprobar que el res'!!, 
tado de efectuar la operaci6n matricial contenida en el 
segundo término de la ecuaci6n anterior, permite esta
blecer cuál es la participaci6n relativa de cada " factor 
primario " en la conformación de los precios sectoriales. 

As{, si para efectos de un ejemplo, tomáramos de la M� 
triz de Coeficientes Técnicos a nivel de cinco sectores 
lo correspondiente a Insumos importados, Remuneracio -
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nes y Excedent e Bruto Total (incluyendo la Deprecia-

ci6n y los Impuestos indirectos netos); y los elementos 

de la Matriz Inversa de Leontief, podríamos calcular 

como figura en el Cuadro N º 21. 

Allí se aprecia que el nivel de precios del sector Agro

pecuario depende en un 30 .05% del nivel de remuneraci2_

nes del conjunto de sectores que directa o indirectamen

te lo abastecen, y en apenas un 3.07% del nivel de pre

cios de las importaciones. Además, para cada sector 

puede calcularse cuál es la participaci6n de su propio -

factor primario en dicho nivel de precios, para lo cual 

bastaría con multiplicar el elemento de la diagonal de la 

Matriz Inversa de Leontief por el factor primario corre� 

pondiente al sector. Así, los precios del sector Agro

pecuario dependerán en un 25. 95% de su propio nivel de 

remuneraciones y, consecuentemente, en un 4.10% del ni 
-

vel de remuneraciones de los otros sectores. 

Este análisis efectuado a nivel de los 52 sectores de a,s 

tividad, ha dado como resultado las cifras que a�arecen 

en el Cuadro N º 21-A • 

Es oportuno remarcar que dichos resultados se refieren 

a la participaci6n tanto directa como indirecta de los 

"factores primarios" en la conformaci6n de los precios 

sectoriales, habida cuenta que se ha utilizado la Matriz 

Inversa de Leontief para medir los efectos totales del en 

cadenamiento inter-:-sectorial*. 

La importancia de dichos Cuadros radica en la posibili-

* Para reflejar la participaci6n únicamente directa de los "fac
tores primarios", hubieran bastado los coeficientes t�cnicos .-

. � 

•. 



CUADRO N º 21 

CALCULO DE LA PARTICIPACION DE LOS FACTORES PRIMARIOS* EN LOS NIVELES SECTORIALES 
DE PRECIOS 

1.2216439

O .0138940 

0.0152141 

1.0095957 

0.1254292 0.1022584 

0.0482511 0.0566585 

0.0205235 0.0092922 

(l-A') -l 
0.1149166 

0.1081656 

1.2901053 

0.4180400 

0.1090841 

(r) +

.3005 

.3010 

.2980 

.4858 

.3822 

+ 

( A nivel de 5 sectores) 

0.0010412 

0.0054018 

0.0033231 

1.0041165 

0.0137076 

(e.bt' +

.6688 

.6471 

.5707 +

.4357 

.5743 

0.0734119 

0.1833098 

0.2188222 

0.2826297 

1.2637078 

� 

( m') 

.0307 

.0519 

.1313 

.0785 

.0435 

= 

= 

rn 

.2124324 

.2269587 

.1437947 +

.3216797 

.2814557 
,,

(1) 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

* en los que, por razones metodol6gicas, se incluye a los insumos importadcs.

(eM) 

0.4891746 

0.5276040 

0�2819366 + 

0.1460203 

0.4167109 

(i!) 
.0143974 

.0364365 

.0930572 

.0294745 

.0255358 
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dad que ofrecen de realizar análisis comparativos sobre la 
participaci6n relativa de los insumos primarios en la form� 
ci6n o incremento de los precios. Además, dichos result� 
dos constituyen una comprobaci6n de que los precios de co� 
to de cada producto dependen en última instancia de los in
sumos primarios directa e indirectamente incorporados en 
él, y de la relativa intensidad de capital y trabajo que ca
racterizan su producci6n y las de las industrias que le a
bastecieron de insumos. Por último, estos resultados pu� 
den ser utilizados de modo interesante si se les compara -
con los que provienen de las Tablas Insumo-Producto de 
otras economías. 

Pero la utilidad del análisis insumo-producto - en este te
rreno - es mucho mayor que la ya señalada : permite caJ. 
cular cuál es la respuesta del sistema de precios ante una 
alteraci6n de uno de los precios que lo conforman. 

A este respecto, cabe remarcar que el objeto de este nue
vo tipo de análisis es medir las tendencias del comporta
miento del sistema de precios ante dichos cambios, lo cual 
está muy lejos de pretender que con exactitud se pueden ... 
calcular los nuevos Ji.veles de precios sectoriales. Esto
es mucho más cierto en la medida en que se trate de una � 
conomía liberal o "de mercado", en la que intervienen m� 
chos otros factores gravitantes que no están reflejados en el 
"modelo de preéios" que se utiliza en el análisis • La ri
gnez de las hipótesis implícitas ·' en el modelo son - de 
por sí- una muestra del valor puramente referencial de_ -
este an!lisis, que no deja de tener validez si se es concie!!, 
te de sus limitaciones y si se le sabe utilizar a pesar de e
llas. 

Uno de los camp?s en los que se puede utilizar el mode
lo insumo-producto para el análisis del comportamiento del 
sistema de precios, es el que se refiere a la alteraci6n de 
los precios sectoriales que tiene su origen en un cambio 
en los precios de cualquiera de los insumos primarios o 
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de los insumos importados. 

Para ello, debe previamente aceptarse como primera hi

pótesis que los aumen tos de costos no son absorbidos P!!. 
sivamente por los productores sinó que ellos transfieren

al resto del sistema a través de la elevación del precio de 

sus productos. La segunda hipótesis en este análisis es 
que las variaciones en los precios no implican la sustitu 

ción de insumos intermedios ni primarios. 

Sobre esta base, si se tratara de determinar el impacto s,2 

bre el nivel de precios del sistema, ocasionado por un in
cremento de las remuneraciones correspondientes al sec

tor j, debemos utilizar la ecuación matricial : 

_,. 
· 1 ���-+ � 

p = 0-A')- • (r+d+i+e+m) ,

ya definida antes, . en la cual deberemos reemplazar pre-
• 

o
. 

viamente el elemento r . por un nuevo valor r .' , que re 
J J 

fleje el incremento de las remuneraciones cuya repercu-

sión se quiere estudiar. De esta manera, si el coefi -

ciente r � era inicialmen te 0.20, se le deberá reempla-
zar por 0.22 si se tratara de un increment o del 100/4. 
Esto vale para cualquiera de los otros "factores prima -

rios". 

Incorporados los nuevos elementos a su correspondiente -

vector de coeficientes, y como producto de la operación

matricial indicada, se obtendrán valores algo superiores 

a la unidad, que justamente reflejarán el incremento po.!: 
centual de los precios sectoriales. 

En el cuadro N º 22 se presenta, por ejemplo, cual se
rla el efecto de un incremento de las remuneraciones del 
sector Minería (60%), Manufactura (40%) y Construcción
(50% ), sobre el sistema de precios. En cuanto al -

procedimiento, nótese como previamente se tuvo que in-



CUADRO N
º 22 

CALCULO DEL EFECTO-PRECIO ORIGINADO POR EL INCREMENTO DE LAS REMUNERACIONES SECTORIALES 

(I-i\.')-1
8� + (e°tt) +

(�))
= 

1.2216439 0.0152141 0.1149166 0.0010412 0.0734119 0.2124324 0.4891746 0.0143974 

0.0138940 1.0095957 0.1081656 0.0054018 0.1833098 0.3631339 0.5276040 0.0364365 

0.1254292 0.1022584 1.2901053 0.0033231 0.2188222 X 0.2013126 + 0.2819366 + 0.0930572

0.0482511 0.0566585 0.4180400 1.0041165 0.2826297 0.4825196 0.1460203 0.0294745

0.0205235 0.0092922 0.1090841 0.0137076 1.2637078 0.2814557 ,0.4167109/ 0.0255358

-+ � ·et)(r, + (eb� + (m� = 

0.3093 0.6688 0.0307 1.0088

0.4455 0.6471 0.0519 1.1445

= 0.3867 + 0.5707 + 0.1313 = 1.0887

0.6790 0.4357 0.0785 1.1932

0.3920 0.5743 0.0435 1.0098
.1
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crernentar los coeficientes técnicos de las remuneracio

nes de esos sectores en los porcentajes ya señalados, 

luego de lo cual se ejecutaron las operaciones matricia

les corno en el ejemplo anterior, obteniéndose los resul 
-

tados que aparecen en el Cuadro. De esta manera, se 

puede apreciar c6rno los precios del sector Agropecua -

rio se elevarían en apenas un 0.88%, mientras que los 

del sector minería se elevarían en un 14 .45% y los del 

sector Construcci6n en un 19. 32%. 

El cuadro N º 22 -A presenta, a nivel de los 52 sectores 

de actividad, el efecto - precio que se derivaría de un 

incremento general de las remuneraciones del 50%. 

En este caso hipotético el efecto equivale a un increrne!!_ 

to del 50% en la par1icipaci6n relativa del factor trabajo 

en la. conformaci6n de los precios, por cuanto todos los 

coeficientes técnicos correspondientes a las rernuneraci,2_ 

nes quedarían awnentados uniformemente en esa propor -

ci6n. 

Este tipo de simulaciones pueden hacerse en base a una 

gama muy variada de suposiciones en cuanto a la varia -

ci6n del nivel de remuneraciones sectoriales, pudiéndose 

también medir por separado los efectos resultantes del 

incremento de las remuneraciones de cada actividad. 

Por su parte, el Cuadro N ° 23 permite apreciar cuál s� 

ría la tendencia al incremento de los precios sectoriales 

corno consecuencia de un alza de 50% en el precio de los 

inswnos importados ( por ejemplo, en el caso de una so!. 

pre si va devaluación ) , a nivel de cinco acüvidades. En 

el Cuadro N ° 23 - A se muestra el mismo efecto, calcu

lado en base a la TIP 1973, a nivel de 52 actividades. 

De acuerdo a los supuestos del modelo de precios que 

venirnos utilizando, se puede interpretar que, las activj_ 
dades afectadas directamente por las alzas de precios -



CUADRO N
º 23 

CALCULO DEL EFECTO PRECIO ORIGINADO POR UN INCREMENTO DEL 50% EN EL PRECIO 

DE LAS IMPORTACIONES 

� 
(m)*. 

0.0215961 

0.0546548 

0.1395858 

0.0442118 

0.0383037 

(r) 

0.3005 

0.3010 

0.2980 

0.4858 

0.3822 

(ebt) 

0.6688 

0.6471 

0.5707 

0.4357 

0.5743 

(m) 
-> 

0.0461 1.0154 

0.0778 1.0259 

0.1969 1.0656 

0.1177 1.0392 

0.0652 1.0217 

\.O 
o
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de sus factores primarios tenderían, en primera instan

cia, a incrementar los precios de sus outputs para no 

disminuir su excedente de explotaci6n; esto ocasionaría

un mayor costo para las actividades que insumen dichos 

outputs, por lo cual ellas tenderían tam bi�n a incremen

tar sus precios para no sufrir una disminución de sus 

propios excedentes. De esta manera, el encadenamiento 

general de todas las actividades determinará que, a tra

v�s de una serie de repercusiones sucésivas, las alzas 

de precio generen a su vez nuevos incrementos de pre -

cio, los cuales, sin embargo, ·imn siendo cada vez m� 

nores hasta hacerse insignificantes. Al final de dicho 

proceso, habrán quedado definidos nuevos niveles de pr� 

cios sectoriales, y el sistema de precios habrá alcanza

do un nuevo punto de "equilibrio", que puede ser medido 

a trav�s del análisis insumo-producto en condiciones de 

c�teris paribus • 

Sin embargo, el modelo insumo-producto permite ampliar 

mucho más aún el análisis de las tendencias de comport!. 

miento que presenta el sistema de precios de una econo

mía. 

En efecto : en tanto los precios sectoriales tambi�n de

penden de los precios de los insumos intermedios ( es d� 

cir, de los otros precios sectoriales), se puede calcu -

lar el efecto resultant e de la modificaci6n de uno de ta 

les precios, sobre el resto de precios del sistema. 

Para ello es necesario suponer. que el incremento d� 

precios que fijen los otros sectores únicamente alcanza

rá a cubrir sus mayores costos, mientras que solamente 

el sector que originariamente elev6 sus precios podrá. � 

neficiarse con un mayor excedente. 

Así, si quisi�ramos medir el efecto total resultante de 

un incremento del 50% en los precios del sector Agrope -



1.5 

P2
P3
P4
P5
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cuario, en base a la TIP 1973 reducida a nivel de cin

co sectores, podríamos retomar la ecuaci6n matricial 

P= (1-A')-l •y,

y escribir 

1.2216439 0.0152141 0.1149166 0.0010412 0.0734119 Y1 
0.0138940 1.0095957 0.1081656 0.0054018 0.1833098 0.7909992 

0.1254292 0.1022584 1.2901053 0.0033231 0.2188222 0.5187884 

0.0482511 0.0566585 0.4180400 1.0041165 0.2826297 0.4971746 

0.0205235 0.0092922 0.1090841 0.0137076 1.2637078 0.7237024 

El sistema requiere la solución previa de y 1 , en base

al cual pueda calcularse los nuevos niveles de precios. 

Ya que conocemos p1 = 1.5, resolvemos la primera ecu� 
ci6n lineal y obtenemos y1 = 1.1252888, y luego resolv� 
mos el resto del sistema, hallando p2 = 1.0056865; p3 = 

1.0512360; p4 = 1.0197485 y p5 = 1.008400.

Ello quiere decir que el valor agregado, del sector agro
pecuario se habrá incrementado en 12. 53%, a causa de 

un mayor excedente de explotaci6n, y que los otros se.s, 
tores habrán tenido que incrementar sus precios en O 51%,

5 .12%, 1. 97% y O. 84%, respectivamente. 

El resultado re realizar una operaci6n semejante para ca 

da uno de los cinco sectores de actividad aparece en el 
Cuadro N º 24. El Cuadro N º 25 presenta, de manera -

integral, el nuevo valor de las transacciones que se lo
graría con el incremento original del 50% en los precios 
sectoriales. Nótese que el incremento resultante fue m� 
yor dado que cada sector tuvo que cubrir, adicionalmen -
te, los mayores costos de sus inswnos. 

La importancia de este tipo de aplicaciones del modelo 
.inswno-producto resalta nítidamente, especialmente si se 



CUADRO N º 24 

MATRIZ DE REPERCUSIONES DE UNA ALTERACION DE LOS PRECIOS SECTORIALES * 

(En tasas) 

EFECTC COSTO 
CAMBIO 

VA+CI (M: Pl' P2' P3' p4i p5i DE VIDA 

1.50 Pl 0 1.5716 1.5000 1.0057 1.0512 1.0197 1.0084 1.0880 

1.50 P2 º 1.6261 1.0075 1.5000 1.0506 1.0281 1.0046 1.0230 

1.50 P3 º 1.7471 1.0445 1.0419 1.5000 1.1621 1.0423 1.2069 

1.50 P4 º 2.0016 1.0005 1.0027 1.0017 1.5000 1.0068 1.0059 

1.50 PS º 1.5467 1.0290 1.0725 1.0866 1.1118 1.5000 1.2695 
' 

* En base a la Tabla Insumo-Producto 1973.



CUADRO N º 25-

EFECTO DEL INCREMENTO DE LOS PRECIOS EN NUEVO VALOR DE LAS TRANSACCIONES * 

Agrop. Mine. M anu.. Const.. Serv. D .l. . Cons. FBK 

Agropecuario 

Minería 

Manufactura 

Construcción 

Servicios 

C.I. Naciona

VA+ C I Imp. 

V B P  

19 492 

578 

8 423 

15 

3 895 

32 403 

79 898 

112 301 

81 

42 

3 682 

186 

6 275 

.10 266 

39 223 

49 489 

27 654 232 

28 203 1 146 

75 005 15 711 

189 38 

42 234 7 871 

n.73 285 24 998 

;no 359 30 103 

t3/3 644 55 101 

* En base a la Tabla Insumo-Producto 1973.

2 975 so 434 54 293 6 747 

105 30 074 266 2 712 

31 152 133 973 162 288 23 195 

5 653 6 081 673 48 230 

87 637 147 912 269 462 17 227 

127 522 368 474 �86 982 98 111 

322 416 671 999 

449 938 1040 473 

X DF 

827 61 867 

16 437 19 415 

54·188 239 671 

117 49 020 

15 337 l3)2 026 

86 906 S/1 999 

VBP 

112 301 

49 489 

373 644 

-SS 101

449 938 

040 473 
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quiere medir el efecto de un incremento de precios de al 
gunos productos específicos, sobre los distintos niveles 
de precios sectoriales • 

De esta manera, podría confrontarse cuánto grado de ju� 
ti.ficaci6n existe para que los establecimientos producto -
res eleven sus precios aduciendo el aumento de precios 
de o tros productos (gasolina, electricidad, etc.) lo cual 
serla de muchísima utilidad para una política de control 
de precios. 

Pero la utilidad del modelo insumo-producto ni siquiera 
se agota aquí. 
Los resultados obtenidos ,podrían combinarse con la info_!: 
mación sobre la canasta del Consumo Privado, para cal 
cular el efecto total de las elevaciones de precios sec
toriales, sobre el "costo de vida" de la población. 

Para ello se debe previamente calcular la composición -
del Consumo Privado, con el objeto de ponderar los in
crementos de precios a través de dicha estructura. De 
esa forma, si la estructura del Consumo Privado, que � 
parece en la TIP 1973 a nivel de cinco sectores era : 

c1 = 0.1286 c2 = 0.0006 c3 = 0.3596 c4 = 0.0014 y

c5 = 0.4648; cm = 0.0450 ,

debemos multiplicar cada uno de los nuevos niveles de 
precios sectoriales por estos valores, de lo cual resul
tará el efecto total sobre el costo de vida. 

En el Cuadro N ° 24 aparecen reflejados tales efectos, -
para el caso de la TIP 1973 a nivel de cinco sectores. 
Nótese que un incremento original de los precios secto
riales del orden del 50% ocasionó una repercusión a lo 
largo de todo el sistema de precios; la última columna
de dicho Cuadro muestra en cuánto se traduce dichas al 
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zas sectoriales en términos del cost o de vida. 

Esta nueva extensi6n en las aplicaciones del modelo in

sumo-producto resulta de gran utilidad para el diseño de 

una política econ6mica que busque incorporar un modelo 

de precios relacionado al nivel de vida de la poblaci6n, 

con la posibilidad no s6lo de trabajar con la canasta de 

consumo de toda la poblaci6n, sin6 también , de manera 

particular, con las canastas de consumo de los distintos 
estratos sociales. 

Como se aprecia, las aplicaciones del modelo insumo-pr.2, 

dueto en el campo de los estudios sobre el sistema de 

precios, son muy variadas e interesantes, no obstante 

que nos hemos referido únicamente a las principales. 

A este respecto simplemente cabría agregar que este ti

po de análisis es ampliamente utilizado en los países de 

economía centralizada como un instrumento para la de

terminaci6n del sistema de precios por parte de las au

toridades del Estado. Tratándose de economías de mer� 

cado el análisis insumo-producto resulta también de mu-

cha utilidad, habiéndose realizado investigaciones muy -
valiosas · en países como Noruega, Holanda, Estados U� 
dos, entre otros. 
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D. IDENTIFICACION DE SECTORES CLAVES PARA LA

GENERACION DE PRODUCCION Y EMPLEO

1. Aspectos Generales

Dentro del conjunto de aplicaciones del modelo insu

mo-producto, la t�cnica para la identificación de "se�

tores claves" resulta ser una de las m!s modernas y,

al mismo tiempo, una de las m!s valiosas e importa�

tes para la planificación del desarrollo y·el diseño de

políticas económicas •

El objetivo fundamental de dicho an!lisis consiste en 

la identificación de sectores de actividad económica

que resulten claves para la consecución ce determina

dos objetivos de desarrollo como, por ejemplo, la 

máxima generación de empleo, la máxima generaci6n 

de producción, la mínima demanda de importaciones, 

etc. Dicha identificación podrá entregar al planifi

cador importantes elementos de análisis para adoptar 

decisiones en materia de incentivos sectoriales que 

coadyuven al logro de tales objetivos. 

Este análisis se realiza con el llamado "enfoque · de 

encadenamientos", el cual se encuentra estrechamen

te ligado al contenido esencial de las Tablas Insumo

Producto. 

En efecto : la propia naturaleza de las relaciones i.!!, 

tersectoriales, que se muestran a trav�s de las Ta

blas Insumo-Prodq.cto, determina que la expansión -

productiva de una cierta actividad generará una de

manda adicional de los insumos que utiliza, i • e • , una 

"presión" para que los sectores proveedores tambi�n 

se expandan, lo que al mismo tiempo generará una 

presión en ese mismo sentido sobre otras ramas • • • y 
así sucesivamente. Dtcho de otro modo, " La expaJL 

si6n de una actividad induce gradualmente desajustes 
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en la demanda y oferta de otras actividades, que es
timulan la expansi6n de las mismas y de otras ramas 

relacionadas" ( 1). 

De allí que se pueda identificar a a¡uellas actividades 

cuya. expansi6n pueda ocasionar la secuencia de re

percusiones con resultados más favorables para el 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo. Es de

cir, se tratad! aprovechar en la mejor forma posible 

las "tensiones latentes" que yacen inactivas en el sis 

tema productivo, desencadenándolas para lograr un 

efecto 6ptimo en el funcionamiento del sistema. 

La metodología para identificar a los sectores claves 

y medir su capacidad generadora de repercusiones pr,2 

ductivas, parte por distinguir <bs tipos de encadena

mientos : 

- "Encadenamiento.s de producci6n hacia atrás" ( PB) ,

que son los efectos est imulantes de la expansi6n -

de una actividad sobre las actividades que- directa

o indirectamente - la abastecen de insumos 'interme

dios. Es tos efectos se verifican a través de la d!:,

manda adicional (presi6n de demanda) del sector

que originalmente se expande, sobre las restantes

actividades productivas.

- "Encadenamientos de .producción hacia adelante "(P 1)
que son los efectos estimulantes de la expansi6n de

una actividad sobre las actividades que directa o i,!l

directamente utilizan su producci6n.

Se debe- anotar que el análisis de los encadenamien -

tos, desarrollado inicialmente por A. Hirschman, se 

(1) Programa Regional del Empleo para América Latina y el Ca
ribe (PR EALC), "Industrialización y empleo ; identificación
de sectores claves", pag. 8. Santiago de Chile, 1980.
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refería únicamente a los efectos Óptimos que pudieran 

lograrse en el incremento de la producción, buscando 

identificar a las actividades cuya expansión pudiera -

estimular en mayor medida la actividad del resto de 

sectores productivos. 

Sin embargo, resulta lógico suponer que la expansión 

de cualquier actividad traerá aparejada una demanda

adicional de mano de obra que será correlativa a di

cho incremento de producción (*). Y aquí hay que 

distinguir la demanda adicional. de trabajo que se otj_ 

gina directamente en la expansión de una cierta acti

vidad productiva j, de la demanda adicional de traba
jo que generan los otros sectores que directa e indi

rectamente le abastecen • • • o son abastecidas por -

ella. 

Esto significa que no basta con medir la capacidad -

de los sectores productivos de generar empleo direc
to, sin6 que resulta indispensable incluir en el análj 

sis la generación indirecta de empleo, a efectos de 
reflejar integralmente la importancia de cada sector 
en este terreno • 

Según esto, de manera análoga a los encadenamientos

de producción, se puede distinguir : 

"Encadenamientos de empleo hacia atrás" (EB), que 

son los efectos estimulantes - en la generación de 
empleo - originados por la expansión de una acti
vidad, sobre las actividades que directa o indirec
tamente le abastecen de inswnos • 

"Encadenamientos de empleo hacia adelante" (E F), 
que son los efectos estimulantes - en la generación 

(*) Suponiendo que no existe alteración de las tecnologías de 
producción, a corto plazo • 
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de empleo - originados por la expansi6n de una a� 

tividad, sobre las actividades que directa o indire� 

tamente utilizan su producci6n. 

Pero además existe la posibilidad de medir los efec

tos directos e indirectos de la expansi6n de una cie.r, 

ta actividad en lo que se refiere a la demanda de in

sumos importados • 

En efecto : uno de los elementos de análisis sobre -

las ventajas relativas de incentivar el desarrollo de 

una cierta actividad, radica en lo que se podría de

nominar "requerimientos directos e indirectos" de in

sumos importados. En países como el nuestro, es e

vidente que resultaría preferible estimular la expan

si6n de actividades que en menor medida_ originen s� 
lida de divisas. Esa es la raz6n por la cual la am

pliaci6n del análisis insumo-producto a este campo es 

de suma importancia. 

Así, de manera similar a los casos anteriores, se -

puede distinguir, dentro del concepto "encadenamien -

tos de demanda de insumos importados", los 

- "Encadenamientos hacia atrás de demanda de insu

mos importados" (M B), que se originan en la ex

pansi6n de una cierta actividad y en la consiguien

te expansi6n de los sectores que directa o indirec

tamente le abastecen; y los

- "Encadenamientos hacia adelante de demanda de in
sumos importados" (M F), que se originan en la ex
pansi6n de una actividad y en la consiguiente expa!!.

si6n de los sectores que directa o indirectamente
utilizan 9.1 producci6n.

Como se puede constatar, la extensi6n del análisis -

de encadenamientos de producci6n, a los estudios so-
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bre máxima generación de empleo y mínima demanda 

de insumos importados ha logrado multiplicar la utili

dad del análisis, permitiendo a las autoridades plani
ficadoras contar con un magnífico instrumento para la 

selecci6n de sus políticas, de acuerdo a las priorid!!;_ 

des que se atribuyen a los distintos objetivos. 

2. Metodologías Alternativas

La necesidad de encontrar la mejor manera de medir los

efectos resultantes de la expansi6n de los sectores pro

ductivos ha llevado a los especialistas (*) del análisis

insumo-producto a plantear algunas alternativas metodol.2,

gicas, que se hace necesario reseñar.

2. !Los índices de Rasmussen no-ponderados

Una de las maneras sencillas de medir los efectos di.rec
tos e indirectos de la expansión de un sector sobre 
el resto de sectores consiste en utilizar los coefic'i!n 

tes de la' Matriz Inversa de Leontief. 

En efecto, como ya lo habíamos definido, los elemen 

tos de una columna de dicha Matriz representan los 

requerimientos directos e indirectos de producción -

para la satisfacción de la demanda final unitaria de 

un cierto sector. Visto de otra forma, dichos ele

mentos constituyen la medida en que la expansión un_i 

taria de ese sector genera "presiones de demanda" s.2, 
bre los otros. Por tanto, la suma de los elementos
de esa columna, Le., 

p� 
J = .21 1 = 

a• .. 
lJ ' 

sería un estimador del total de incrementos de produ_s 

-------

(*) A ., Hirschman, P. Rasmussen, L. Jones, M. Agustinovics, 
N. García, M. Marfán, entre otros.
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ci6n que la expansi6n unitaria del sector j logra -
generar en el conjunto del sistema. 

Asimismo, si se tratara� medir los encadenamien 
tos de producci6n hacia adelante, el indicador, en 
este caso, serla la 
la correspondiente, 
tief : 

suma de los elementos de la fi-
en la Matriz Inversa de Leon 

p� = t 
1. J = 1 

• 

De acuerdo a lo expuesto, luego de calcular los 
pB y los PF para los distintos sectores de la e
conomía, se tratarla de_establecer un ranking pa
ra identificar a aquellos que muestran mayor grado 
de encadenamiento. 

Para ello habría que calcular el encadenamiento 
promedio hacia atrás (P � , y el encadenamiento -
promedio hacia adelante (trF), con el objeto de 
seleccionar a los sectores que acusen encadena
mientos mayores que dicho promedio. Aunque es
ta identificaci6n resulta inmediata, Rasmussen 
plantea el cálculo previo de los "indices no ponde
rados de potencia y sensibilidad de dispersi6n" co
mo cocientes simples de los P� entre los 15

B y 
F F J 

de los P j entre los 'P , de manera que se pueda
identificar fácilmente a los sectores cuyos "índices 
de Rasmussen" sean mayores que 1 (lo que equiva
le a identificar simplemente a los sectores cuyos 
encadenamientos sean mayores que el promedio). 

En el caso de los "encadenamientos de empleo", ca -
be anotar que, según se ha explicado antes, la � 
neraci6n de empleo está {ntimamente asociada y re
ferida a la generaci6n q.e producci6n, por lo cual 
los estimadores de ambos tipos de encadenamiento -
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estarán tambi�n estrechamente asociados. 

En efecto, si a los indicadores que miden los re
querimientos directos e indirectos de producci6n -

sectorial - los a•.. de una columna de la Matriz -
1.) 

Inversa de Leontief - se les multiplica por los co-

rrespondientes coeficientes empleo-producci6n de C!, 

da sector proveedor ( l.) , se estarán midiendo las 
l. 

demandas de empleo directa e indirectamente gene-

radas por la expansi6n unitaria de una actividad,de 

manera que 

B 
E. = 

J i = 1 1
1
. a' ..

1.J

sería el indicador de la capacidad del sector j 

ra generar empleo, a trav�s de la presi6n de 

pa 
-

de-

manda ejercida sobre los sectores que le abastecen. 

Por el contrario, si multiplicásemos los a'. . de una 
l.) 

fila de la Matriz Inversa de Leontief por los coe-

ficientes empleo/producci6n de las actividades que 

son abastecidas por el sector cuya expansi6n se e_! 
tudia, est aríamos midiendo las demandas de empleo 

hacia adelante generadas por la expansi6n de dicho 

sector. Es decir, el E; mide el efecto-empleo -
sobre los sectores que se ven estimulados a produ

cir, pudi�ndose calcular de esta manera : 

a' .. 
1.J • 

Una vez efectuados dichos cálculos, sólo faltaría -
determinttr un ranking de acuerdo a la ubicaci6n r!;. 
lativa de cada sector respecto de los encadenamien . 

B · F . -tos promedio de la economía � y "Ir · , tal como 

se hizo para los pB y los pF. 

En el caso de los encadenamientos de demanda de 
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insumos importados, el procedimiento es muy simi -
lar a la medici6n de los encadenamientos de empleo. 
Aquí se multiplicarla cada a'.. por los coeficientes 

1.J 
insumos importados /producci6n (m.) de cada sector 
relacionado al sector cuya expansi6n se estudia. 
De esta manera, los encadenamientos hacia atrás· -
se calcularían 

M� 
J 

n 
= _¿1 

l. = 
a• .. 

1.J 

y los encadenamientos hacia adelante estarían defi
nidos por la expresi6n

M� = 

l. 

n 

� 
j=l 

a• . .  
1.J 

El ranking de los encadenamientos de demanda de 
insumos importados puede determinarse de manera 
similar a los casos anteriores' ( en relaci6n a en -
cadenamientos promedio), con la particularidad de 
que - en este caso - el sentido de 
será el inverso : será prioritario 

MB Fcuse menores y. M •

jerarquía será 
el sector que a-

2.2 Los índices de Rasmussen ponderados 

La medici6n de los encadenamientos a trav�s de los 
elementos a i. . de la Matriz Inversa de Leontief, 

1.J 
nos ha permitido hasta ahora cuantificar los efectos 
de un incremento unitario de la demanda final de -
los distintos sectores, sin tener en cuenta la im
portancia relativa que efectivamente presenta cada 
sector en el marco de todo el sistema productivo. 
De esta forma, si nos limitáramos a considerar lo_s 
estimadores anteriormente definidos, podría s�r que
erráteamente estuvi�ramos considerando como priori
tario o clave a un sector de escasa sign.ificaci6n -
en el conjunt o, s6lo porque presenta altos encaden_! 
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mientos por unidad de demanda final. 

Esto significa que resulta necesario ponderar los 
índices ya calculados, para tener una idea mlt.s 

real de la contribuci6n efectiva de cada sector a la • 

generaci6n de producci6n, a la creaci6n de empleo, 

o a la demanda de insumos importados.

Ahora bien : la utilizaci6n de los elementos de la 

Matriz Inversa de Leontief, los cuales están refe-

ridos a las demandas finales unitarias, parecerla 
indicar que una de las alternativas consiste en Pº!!. 

derar los encadenamientos de acuerdo a la deman 

da final de cada sector. Sin embargo, una ligera 

reflexi6n es suficiente para descartar esta posibili, 
dad : en el caso de los sectores cuya producci6n 

está destinada fundamentalmente a la demanda ínter 
media, la demanda final serla casi nula ( lo mismo

que el ponderador), lo cual anularla sus encadena

mientos, no obstante que sus efectos estimulantes -

hacia atrás pudieran ser significativamente altos. 

Podría pensarse tam bien en utilizar como pondera
dor el Valor Bruto de Producci6n de cada actividad. 

Empero, en este caso el significado de la Matriz 

Inversa de Leontief no se ajustarla ya a dicho Pº!! 

derador. 

Luego de algunos intentos por parte del propio R..a.!_ 
mus sen, N. García plantea que "una alternativa -
viable para solucionar el problema serla de cons
truir una matriz que midiera los efectos directos e 
indirectos por unidad de VBP en vez de por unidad 

de demanda final. 
Esta es la matriz cuadrada z, donde 

zij = a \j / a ijj
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Con esta nueva matriz, los ponderadozes apropiados 
son los VBP sectoriales " (1). 

Al respecto, parece que la reflexión de García fue 
la siguiente : "Los elementos de una columna de la 
Matriz Inversa de Leontief representan las produc
ciones que se requieren para que un cierto sector 
j pueda entregar una unidad de su producci6n a la 
demanda final. Sin embargo, uno de los eJementos 
de la columna es, necesariamente el elemento de 
la diagonal a i jj, el cual nos está diciendo que la -
producción de j de be ser igual o mayor que la uni
dad. Como los elementos de la columna mantienen
proporciones fijas entre sí, puede también decirse 
que los elementos de la columna representan las 
producciones sectoriales requeridas para que un 
sector j produzca a i.. • Entonces, bastará divi

JJ 
dir cada uno de sus elementos entre a•.. para que

JJ 
ellos representen los requerimientos por unidad de 
producción y ya nó por unidad de demanda final". 

Como resultado de este tratamiento, la medida de -
los encadenamientos ponderados de producción serla: 

BW · n
p. = .1:

1J 1= 

n
FW J: 

pi = ja l 

zij

z 

ij 

n 
• xj = i�l a'·.

1) 

n 
• X.

1 
- I: 
- j=l ª\j

. ..:l. p°J? ..!L = ' y 
a' .. J a' .. 

)) JJ 
X. 

pf 
X. 

1 ' 1 

. -:,- = a• .. a .. 
JJ )) 

En el caso de los encadenamientos ponderados de 
empleo y de demanda de insumos importados, se 
trataría de aplicar el mismo ponderador a los índi
ces de Rasmussen originales, de manera que : 

PREALC 'identificación de sectores claves para la generación 
de empleo : metodologías alternativas", pág. 10. Santiago de 
Chile, 1978. 
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E�W
= E� • Xj l a' ..

J J JJ 

E�W
= E� • Xi I a• ..

l 1 11 

M�W
= M� • Xj / a' ..

J J JJ

M�W
= M� • x

i / a• ..
l l 11 

2.3La Matriz Inversa de Outputs 

Entre las alternativas metodo'Jbgicas para la medi

ci6n de los encadenamientos, figura lo que propu

so I.eroy Jones (1) que consiste en el cálculo de 

los encadenamientos hacia adelante a través de una 

matriz denominada "Matriz Inversa de Outputs" o 

"Matriz Inversa de Producci6n". 

Dicha matriz es calculada en base a los "coeficien 

tes de destino de la producci6n" o "coeficientes re

output", que resultan de dividir cada elemento de 
la Matriz de Demanda lntennedia entre la produc -

ci6n bruta total del sector de origen. 

= 

x .. 
1] 

' 

de tal fonna que la Matriz de los coeficientes qij
es llamada la Matriz Q. 

En relaci6n a la analogía que se presenta entre la 
Matriz Q y la Matriz A, es fácil apreciar que, 
mientras los a.. se derivan de la estructura ver-

lJ 
tical (de las columnas), los 4-

ti se derivan de la
estructura horizontal (de las ñlas). Según esto, 
se cumplen las siguientes relaciones : 

(1) Jones, L.eroy, "The Measurement of Hirschmanian Linkages"
en "The Quarterly Journal of Economics" 90 (2) �
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X. 

�j = ªij -L, y
xi 

Q = x-� A ... X •

Además debe anotarse que la Matriz Q se calcula 
partiendo del supuesto que las estructuras del des 
tino de las producciones sectoriales son relativa
mente constantes en el tiempo. 

Este supuesto le permite a Jones calc1,1.lar la Matriz 
Inversa de Outputs 0-Q)-l , de manera similar al 
cálculo de la Matriz (1-A) ... 1• Ahora bien : los e
lementos <4j . de la Matriz Inversa de Outputs re
presentan el incremento de la producci6n del sector 
j, necesario para absorber directamente e indirec -
tamente los insumos ofertados por el sector i. 

Sobre esta base, y luego de constatar que los �. 
están J por deñnici6n, asociados a los P F, Jones J 

plante6 que 

JP� = 
1 

n 
.tll= 

en el caso de los encadenamientos no-ponderados -
de produ.cci6n (hacia adelante), y 

JE� = 
1 

� 1 • q• .. ·"1 J= J lJ 

en el caso de los encadenamientos no-ponderados -
de empleo hacia adelante 

Ahora bien : a pesar que, en un principio, Jones 
centr6 su atenci6n en los encadenamientos hacia a
delante, posteriormente lleg6 a deducir que, en el 
caso de los encadenamientos no-ponderados hacia� 
trás, los índices Rasmussianos segu{an siendo vá
lidos y que, en el caso de los encadenamientos po,a 
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derados de producci6n hacia adelante se podría a
sumir que 

JPY!W
= 

1 
' 

sugiriendo que los encadenamientos ponderados de 
producci6n hacia atrás pudieran medirse a través 
de 

donde 

JP�w
= 

J 
p� 

J 
X, 

. -=i.. 
y 

' 

P� son los índices Rasmussianos de encadena -
mientos de producci6n hacia atrás • 

x es el promedio de las producciones brutas -
de todos los sectores de la economía. 

Por su parte, N. García (1) hace una extensi6n del 
enfoque de encadenamientos a través de la Matriz 
Inversa de Outputs, y deduce que, en el caso de 
los encadenamientos ponderados de empleo podría -
considerarse : 

JE�W JE� 
L- y..::l. ' 

= 

r 1 1 

JE�W = E� � '
J J 

donde 

JE l! son los encadenamientos no-ponderados de -
empleo de Jones, hacia adelante, del sector i 
son los encadenamientos no-ponderados de -
empleo ce �asmussen hacia atrás, del sector 
j 

Lj es el personal ocupado en el sector j

L es el promedio simple de las ocupaciones se_s 
toriales. 

N. García, obra citada •
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2.4 El método de la eliminaci6n de sectores 

Resulta importante anotar que las alternativas me

todol6gicas reseñadas hasta ahora presentan como 

inconveniente el hecho de medir de manera separa

da los encadenamientos hacia atrás y hacia adelan

te, lo cual conlleva una cierta duplicidad en dicha 

medici6n. 

En efecto : cada transacción inter-sectorial (por � 

jemplo del sector i al sector j)genera simultánea -
mente encadenamientos hacia adelante del sector i 

al sector j y encadenamientos hacia atrás del sec -

tor j al sector i. Si nos limitamos a medir, de 

manera separada, tales encadenamientos, lo más 
probable es que resultemos midiendo dos veces una 

misma relaci6n intersectorial. Así, los índices de 

Rasmussen se calculan sumando - una vez por filas 
y otra vez por columnas - los elementos de la M � 

triz Inversa de Leontief, lo cual significa que exi!_ 

tirá una evidente duplicación en la medici6n de los 

encadenamientos 

La duplicaci6n contable consiste, pues, en que tan 

to los P F como los PB resultan midiendo por su 
parte la relación entre un sector y otro. 

Los estudios llevados a cabo por Schultz (1) y el 

Programa Regional del Empleo para América Lati -
na y el Caribe (PR EALC) han conducido a diseñar 
una alterm.tiva metodol6gica que busca mejorar la 
es timación de los encadenamientos, superando en 
buena cuenta la limitación antes señalada. 

(1) S. Schultz, " Approaches to ldentifying Key Sectors Empi
rically by M eans of Input-Output Analysis ", in the Journal
of Development Studies 14 (1), octubre 1977.
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Dicho planteamiento consiste en el llamado "método 
de eliminaci6n de sectores", y se basa en la posi
bilidad de medir las repercusiones en el sistema -
productivo originados por la supuesta desaparici6n 
de una de las actividades. 

A este respecto, es interesante constatar c6mo e� 
te nuevo _método intenta medir, en primera instancia, 
los encadenamientos totales, para recien luego de- · 
ducir lo que corresponde a los encadenamientos h!!;_ 

cia atrás y hacia adelante • 

El planteamiento empieza por recordar que, de a
cuerdo al concepto de encadenamientos, un sector 
cualquiera ejerce influencias sobre otras activida
des mediante la compra y venta de insumos interm� 
dios • En caso de que dicho sector paralizara 
sus actividades, los sectores que le compran insu 
mos tendrían que abastecerse de ellos en el exte
rior (importarlos), lo que significará que dichos 
sectores afrontarían una disminuci6n de sus enca
denamientos hacia atrás como consecuencia de que 
ya no le compran a ese sector. 

Ahora 'bien : la propuesta de PR EALC se limita 
a demostrar matemáticamente que "los efectos tota
les por unidad de demanda final del sector k, dado 
que la industria j ya no produce son : 

En tanto dicha expresi6n es la parte medular de la 
alternativa metodol6gica que se estudia, nos hemos 

(1) PREALC ·0 Identi.ñcaci6n de sectores claves para la generaci6n
de empleo : metodologías alternativas ", pág. 15. Santiago de
Chile, 1978.
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esforzado en llegar a ella a través del análisis d.!:_ 

ductivo, de manera que no se pierda de vista el 

sentido econ6mico de dicha expresi6n. 

En efecto : si nos referimos a la Matriz Inversa 

de Leontief que se presenta esquemáticamente a CO!!:, 
tinuaei6n, podremos analizar los efectos que se de

rivan de la desaparici6n de uno de los sectores 

tal como C. 

MATRIZ INVERSA DE LEONTIEF 0-A)-l (Esquero�

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

• • • • • • • • •

e 

(j=c) 

a• le

ª2 c 

a' ce

a' ne

n 
�a i. 
. l lC
l= 

D 

(j=d) 

ª
1

(ld) 
a' 2d

a' cd

n 
l:. a i.d
. 1 l l= 

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

n 

� 
a' . 

C] 

n 
� ª

i
d. 

] 
]

Al respecto, resulta claro que la desaparici6n del 

sector C ocasionará que - por ejemplo - el sector 

D, que directa e indirectamente dependía de C, te!!:, 
drá que importar esos insumos, lo cual significará 
que sus encadenamientos hacia atrás disminuyan. 
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Si observamos la columna correspondiente al sec
tor D, podemos apreciar que dicho sector ya no e
jercerá presiones de demanda sobre C, por lo que 
habrá una disminuci6n de sus encadenamientos ha
cia atrás equivalente a a'cd • Es decir, la <les�
parici6n de C ocasionará que D ya no cuente con 
a' cd para la producci6n de una demanda final uni
taria. 

Pero el hecho que C ya no produzca lo que necesi 
taba D hará que - de manera indirecta - D vea dis
minuida su interdependencia con los sectores que .!!; 
bastee{ an a e .

Para comprender mejor esto, se debe recordar que 
los elementos de la columna correspondiente a D 
reflejan· los requerimientos directos e indirectos -
de producci6n, entre los cuales están inclu{dos los 
que se derivaban de la relaci6n entre C y D. Es 
decir a 'ld contiene la producci6n del sector 1 que
estaba destinada indi�ectament e a D solamente por
que C producía para D. Por tanto, al desapareeer 
C, los requerimientos indirectos del sector D res
pecto de los otros sectores se verán disminuidos • 

Se debe, entonces, cuantificar la disminuci6n de 
requerimientos como _consecuencia de que - concre
tamen te - C ya no producirá a'cd . 

A es te respecto debemos recordar que, como lo ex 
pusimos en el punto 2.2, los coeficien tes de la M,!!; 
triz Inversa de Leontief representan los requeri
mientos totales por unidad de demanda final, y si 
queremos medir los requerimientos directos e indi
rectos para la producci6n de a' cd , de hemos en
tonces· dividir ios elementos de la colwnna de .C en 
tre el elemento a' ce (que nos daría los requerimiE!!_
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tos por unidad de producci6n), y multiplicar esos 

resultados por a' cd 

Es decir, 

( 
a' ª1

,lc +
ce 

= ( a' 
le +

a' 2cª' ce

a' 2c 

+ 

+ 

a' 3c
a• ce

a' + 3c 

+ • • • +

···ªce +

a' 
ce 

a• +
ce 

' 
···ªne

ne a' ) 
• • • 'ai- a 'cd

ce 

) 
a' cd
a' ce

n a' 
cd pB

a' 
cd 

L a•. .
a• 

= 

a' i=l lC e ce ce 

sería la p�rdida de efectos directos e indirectos -

hacia atrás, en el sector D, a raíz de la desapaz_i 

ci6n del sector C. 

Ahora bien, si hici�ramos este mismo análisis para 

cada uno de los sectores, la pérdida de efectos � 

rectos e indirectos a nivel de todo el sistema pr,2 
ductivo sería igual a : 

pT = pB ( a' + a' + a• +e c el c2 c3 

• 
pF 

c 
ª' , ce 

••• a' )en 
1 
' 

ª ce 

o, de manera genérica, los encadenamientos tota -

les (no ponderados) de producci6n pueden medirse 

por: 

donde 

p� 
J 

p� 
f ]a .. 
JJ

son los índices 'Rasmussianos de encadena -
mient os no ponderados de producci6n (ha.cia 

atrás). 
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P � son los índices Rasmussianos de encadena -
] 

mientos no ponderados de producci6n (h.acia-
adelante) 

a'.. son los elementos de la diagonal en (I-A)-1,
]] 

correspondientes al sector cuyos encadena -
mientos se estudian. 

Es importante remarcar que los encadenamientos t,2. 

tales de producci6n de un sector son medidos a Pª.!

tir de la estimaci6n de los efectos directos e indi

rectos que se pierden en todo el sistema a raíz de 
la desaparici6n de dicho sector. Por otra parte -
es interesante constatar c6mo los encadenamientos 

totales de producci6n se estiman partiendo de la me 
. ' -

dici6n de los efectos hacia atrás. Al respecto, 

puede verse que si el cálculo de los efectos hacia 

atrás que "se pierden" como consecuencia de la d� 

saparici6n de un sector se realiza para todo el re.! 

to de sectores, de hecho se estará midiendo el e

fecto total derivado de la presencia de ese sector 

en· el sistema productivo. 

Ahora bien : se ha determinado cuál es la medida 

de los encadenamientos totales de producci6n (no

ponderados). Queda por definir, entonces, cuál es 

la parte que c9rresponde a los encadenamientos h� 
cia atrás, .y cuál la que se refiere a los ei:i,caden� 
mientos hacia adelante. 

Para ello, se debe partir del hecho que, según la 

f6rmula que habíamos deducido, los encadenamientos 
totales de producci6n correspondientes 
son: 

P! = 
] 

= 

p� • p� 
l l 

a' .. 
JJ 

n 
P� -Z:., ai .k Í a' ..

] k=l ] ]] 

al sector j



Desarrollando esa expresi6n, 

P T_ __ pB_ ( · / 
· · 

/J J 
a' jl a' jj + a' j2

a'. / a• .. ) , 
Jn JJ 

a' .. + • • •
JJ 
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a• .. / a• .. +JJ JJ 

apreciamos que llega un momento (cuando k• j) en 
que a'jk / a'jj se vuelve 1, según lo cual :

P
B
. ' / 
J 

a jl 
, pB pB , / , a jj + ••• + j ••• + j a jn . a.jj •

Es decir, los encadenamientos totales de producci6n 
P ! son los encadenamientos de producci6n hacia a-

l B tr!s P . "más algo m!s" • 
J 

P ! = P� + P� ai .. / a'.. + ••• PB

J
. a' m / a'

J
·
J
· 

J J J . J
l. 

JJ J
-

Ese "algo m!s" son los encadenamientos de produ� 
ci6n hacia adelante pr, que forman parte de los 
encadenamientos totales pero que representan esp� 
c{ñcamente a las presiones de oferta que genera el 
sector j sobre el resto 'de actividades que le com
pran su producci6n. 

Como lo habíamos adelantado, este m�todo busca -
medir, en primera instancia, los encadenamientos -
totales de producci6n para, a partir de ello, deter 
minar sus componentes ' hacia atrás' y 'hacia ade
lante'. A este respecto, es muy importante re
flexionar en torno al hecho que primero se hallan -
los encadenamientos hacia atrás y luego, ·�orno sal
do, se hallan los encadenamientos hacia adelante(� 

Una primera explicaci6n de ese hecho es que, del 
procedimiento para calcular los encadenamientos t.2, 
tales, lo primero que se desprende casi autom!tica 

-
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mente, es la expresi6n que se refiere a los enca
denamientos hacia atrás. Solamente el cálculo del 
efecto de la desaparici6n del sector j, para cada 
una de las restantes actividades, hará que aparezca
el concepto de encadenamientos hacia adelante. 

Pero se nos ocurre que existe también otra expli
caci6n : los encadenamientos hacia atrás son más 
importantes que los encadenamientos hacia adelante 
porque, a nuestro entender, tienen mayor efectivi
dad o fuerza. Y no sería muy difícil llegar a esta 
conclusi6n: la presi6n de demanda' que ejerce el 
incremento de la actividad construcci6n sobre la 
producci6n de cemento ti.ene mayor efecto que: la 
presi6n de oferta ·que ejerce un incremento de la 
producci6n de cemento sobre la actividad construc
ci6n. Está claro que en este último caso se prod!!; 

eirá un cierto estímulo positivo • • • pero existen 
muchos otros factores que podrían anular dicho es
túnulo (una escasa producci6n de fierro de constrtE, 
ci6n o de maderas; incapacidad de las familias de 
poder financiar la construcción de sus viviendas, 
etc.). 

A es te respecto, habría que decir que una pre
si6n de oferta no logra resolver el problema cru
cial : a quién vender. Mientras esto no esté r� 
suelto, la presi6n será ·inefectiva. En cambio, la 
presi6n de demanda normalmente tiene una . soluci6n 
más sencilla y directa : si un sector j necesita -
más de la producci6n de i, este sector se verá 
fuertemente incentivado a producir, porque por lo 
menos ya tiene a quién vender. 

(*) En ninguna de las fuentes bibliográficas consultadas se 
preguntan el porqué de este hecho. 
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Hemos logrado deducir las f6rmulas que cuantifi
can los encadenamientos no-ponderados de produc 
ci6n de acuerdo al método de "eliminaci6n de sec
tores", procµrando rescatar el trasfondo econ6mico 
implícito en ellas • Ahora nos corresponde deducir 
la manera de cuantificar los encadenamientos no
ponderados de empleo y de requerimientos de insu
mos importados. 

Para ello, simplemente basta con mantener el mis
mo enfoque relativo a medir prime�o los encadena -
mientos totales y luego deducir los que correspon -
den a los encadenamientos hacia atr&.s, para hallar 
por diferencia los encadenamientos hacia adelante. 
Así, en el caso de los encadenamientos no-ponder.! 
dos de empleo totales se deduce que : 

n EB • p�
E'! = E� • L.k 1 a '1·k / a,.. = j f J J J = JJ a .. 

JJ 

y para los encadenamientos de empleo hacia atr&.s : 
n 

E� s ¿
J i=l 

a'·.1J
• l. 

1 ' 

como en el caso de los índices de Rasmussen, ·deJ:i 
' do EF ET - EBvan se . = . 

J J J 

De manera similar, en lo referente a los requeri -
mientos de insumos importados, 

M'! M� 
n MB pF

' 

I 
' 

j 1 j = • a'jk a, .. = a' .. J J. k=l JJ 
JJ 

M� 
n 

= :E. a• .. • miJ i=l lJ 

M� = M'! M� 
J J J 

Queda ahora definir cuál debe ser el ponderador -
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de los encadenamientos totales de producci6n, para 
luego hallar el estimador de los encadenamientos _ -
ponderados de producci6n hacia atrás y hacia ade
lante. 

Al respecto, debemos recordar que el procedimieIL, 
to metodol6gico usado para calcular la p�rdida de 
efectos de un sector cualquiera (k), como consecll.:!!. 
cia de la desaparici6n del sector j nos llev6 a : 

B .. P = 
J ,e 

p� 
J 

a'.k,1 
a .. 

JJ 
' 

expresi6n que estaba dimensional.mente asociada a 
una demanda final unitaria del sector k. 
Por tanto, si ponderamos tales �rdidas por las 
verdaderas demandas finales de los distintos secto 
res que se ven afectados por la e1.iminaci6n del se,s. 
tor j, para calcular los encadenamientos totales de 
este último sector, tenemos 

p! = 
J a .. 

JJ 

Pero la sum�toria de los a' jk • fk equivale exac
tamente a la producci6n bruta total del sector j 
(x?* . De esa manera, la expresi6n anterior se 
convierte en 

p�W 
J 

= 

p� •x 
] 1 j 

a' .. 
JJ 

Además, el desarrollo de la expresi6n 

p�W = p�
J J 

a' • fjk k

(*) Como se vio en el punto B. de este Capítulo • 



cuando k = j, nos permite escribir 

TW B p j 
= 

p j • fj +L
k=j a .. 

JJ 
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cuyo primer t�rmino podríamos asociar perfectamen 
te a los encadenamientos ponderados de producci6n 
hacia atrás. Por tanto : 

p�W = p�
J J 

p�W =
J p�W

J 

f. 
J ' y 

p�W
J 

De la misma forma, en el caso de los encadenami�n 
tos ponderados de empleo : 

E1:°W = E� 
J J 

E�W = 

J 

EFW = 

E� • f. 
J J 

ET_W -
J ' 

y en el caso de los encadenamientos de demanda 
de insumos importados : 

M!W M� 
X. 

= ,J 
J J a .. 

JJ 

M�W = M� • fjJ J 

M�W = M 1:w
- M�W

• 

J J J 



121 

2.5 Algunos comentarios sobre las metodci:>gías alterna

tivas para la medición de los encadenamientos. 

No obstan te que en el desarrc;,llo de los fundamentos 

metodológicos de las alternativas examinadas' se -

ha hecho algunas referencias a sus ventajas y des

ventajas relativas, es conveniente realizar algunos 

comentarios adicionales. 

En primer lugar, se puede verificar que el único 

m�todo que logra medir de manera simultánea los 

encadenamientos hacia adelante y hacia atrás es el 

"m�todo de la eliminación de sectores". Esta ca

racterística resulta perfectamente concordante con 

el · principio de que los encadenamientos hacia ade

lante están estrechamente asociados a los encade

namientos hacia atrás y, en cierta medida, son si

multáneos. 

De allí puede desprenderse la conclusión que el m! 

todo de "eliminación de sectores" . reduce considera 

blemente la duplicidad contable implícita en una me-
, 

dición . aislada de ambos tipos de encadenamientos. 

Ahora bien, como se verá más adelante, los enca
denamientos hacia adelante presen tan rangos de me 

-

nor significación que los encadenamientos hacia a-
. trás, lo cual concuerda con el principio de ·. que 
éstos son más efectivos y potentes que los prime
ros, de biéndoseles otorgar mucha mayor valid�z. 

Esto es particula;rmente importante para el caso de 
la prestación de servicios, en tanto la expansión -
de éstos difícilmente logrará incentivar el desarro 
llo de las actividades que los insumen. Este hecho 
determina la necesidad de presentar por separado -
el ranking sectorial de encadenamientos, según se 
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trate de actividades productoras de bienes, o de -

servicios, tomando en cuenta la especial naturaleza 

de estas últimas y sus implicancias en el análisis -

de encadenamientos. 

Por último, en el caso de la "pnie ba de la dem� 

da final" (llamada así porque se busca chequear si 

un sector que destina toda su producci6n a la de

manda final presenta encadenamientos hacia adelan 
-

te nulos), el método de eliminaci6n de sectores r� 

su.Ita ser el único que logra superar dicha prueba. 

Se puede también ensayar algunas reflexiones rel,!!

tivas al sistema de ponderaciones utilizado para in 

corporar la medida de la gravitaci6n relativa de 

las dist intas actividades. 

Así de primera intenci6n, cabría decir que un sis 

tema de ponderaciones construido en base a la Pª!.

ticipaci6n relativa de cada actividad a nivel de los 

VBP o de la demanda final, determinará autoinátic_! 

mente que los encadenamientos ponderados dependan 

en gran medida del nivel de desagregaci6n sectorial 

de las matrices insumo-producto. Ello, en todo -

caso, deberá ser tomado en cuenta en el análisis 

de los índices resultantes. 

Además, como producto de un.a observaci6n propia 

debemos _anotar que el sistema de ponderaciones a 

través de la demanda final, en el caso de los ene!!;_ 

denamientos hacia atrás, presenta la desventaja de 

anular dichos encadenamientos para las actividades 

que destinan íntegramente su producci6n a la d�8!!:, 

da intermedia, es decir, con demanda final nula. 

Cabe también acotar que, para el diseño de la po-

\ 
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lítica econ6mica, la medici6n de los encadenamien -

tos ponderados no constituye - de por sí y a secas 

- una alternativa "mejor" que la medición de los -

encadenamientos no-ponderados, sin6 simplemente -

un cálculo complementario para aplicaciones con

cretas.

Así, los encadenamientos no-ponderados son· útiles 

para identificar los sectores claves cuya potenciali 

� 
1 

en la generaci6n de producci6n y empleo, sea 

lo suficientemente grande como para estimular su 

crecimiento, pese a que actuabnente presenten una 

escasa gravitaci6n en el marco del sistema produc

tivo. 

3. M edici6n de los encadenamientos de producci6n I empleo

y demanda de importaciones en el caso de la Tabla In

sumo-Producto de 1973

Tomando en cuenta las ventajas relativas con respecto

ª los otros métodos alternativos, _ la medici6n de los e!!;, 

cadenamientos se ha realizado � en el marco de esta -

Tesis - de acuerdo a los fundamentos del método de "e 

liminaci6n de sectores". 

3.1 Los encadenamientos de producci6n 

El método escogido determina que la medici6n de -

los encadenamientos no-ponderados de producci6n -

puede efectuarse a partir del cálculo de los enca

denamientos totales; es decir, 

P°F 
J 

donde 

p� 

= 

= 

n 

• f1 ª
1
jk ' 

n 
r. a'·.i=l 1) ) 



para despu�s calcular 

p�
J 

= p�
J 
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Como lo vimos anteriormente, en t�rminos prácti
cos, para el caso de los encadenamientos totales, 
se trata de multiplicar la swna de los elementos 
a\j de cada colwnna, por la suma de los elementos
a' �k de la fila y dividir dicho producto entre el e-

J 
lemento de la diagonal a'.. • Los encadenamientos 

JJ 
hacia atrás corresponden exactamente a la suma de 
los elementos de cada columna, y los encadenamien 

-

tos hacia adelante son simplemente el saldo entre -
los encadenamientos totales y los encadenamientos -
hacia �trás. 

Realizadas dichas operaciones en el caso de la TIP 
1973, se obtuvieron los resultados que aparecen en 
el Cuadro N º 26, referentes a la matriz agregada
ª nivel de cinco actividades, y en el Cuadro N ° 26 
A, para la TIP a nivel de 52 sectores de actividad. 

En el Cuadro N ° 26 se aprecia c6mo, entre los 
sectores productores de bienes, el sector M anufa� 
tura presenta los máximos encadenamientos totales, 
seguido del sector Construcci6n, el sector Agrope
cuario y el sector Minería. Sin embargo, entre -
todos ellos, el sector Construcci6n presenta los -
más altos encadenamientos hacia atrás, seguido del 
sector Manufactura. Además, como era de esperar, 
el sector Construcci6n presenta los menores enca
denamientos de producci6n hacia adelante. 

Dichos resultados, entendemos, se conjugan per-
fectamente con los criterios referenciales que nor
malmente se manejan, en el sentido de que el sec-



125 

tor Manufactura es el sector punta en el proceso 

de desarrollo econ6mico; y que el sector Construc 

ci6n, a causa de su gran demanda de insumos na

cionales, presenta los más altos encadenamientos de 

producci6n (hacia atrás), así como muy bajos enca

denamientos hacia adelante. 

Por su parte, el Cuadro N ° 26-A nos muestra que, 

a nivel de 52 sectores de actividad, la Industria -

Textil presenta los mayores encadenamientos tota

les, seguida de la actividad de Cultivos alimenti -

cios, la Industria Básica No-ferrosa y de la M in� 

ría metálica. En lo referente a los encadenamien

tos hacia atrás, dicho Cuadro nos muestra que la 

Industria Básica no-ferrosa ocupa el primer lugar 

del ranking, seguida de la Fabriczaci6n de alimentos 

para animales, de la Fabricaci6n de· ropa, de O

tras Industrias alimenticias y de la Industria Textil. 

Para el caso de las actividades de Servicios, el 

Comercio, los Servicios diversos y el Transporte 

ocupan los primeros lugares tanto en los encadena_ 

mientos totales, como los "hacia atrás". Estos 

tres sectores presentan incluso un mayor nivel de 

encadenamientos totales que los sectores producto -

res de bienes, lo que podría ser objeto de confu -

si6n y conclusiones equivocadas, si no se toma 

en cuenta la enorme gravitaci6n de los encadena

mientos hacia adelante, cuya validez resulta espe -
cialmente cues1ionable en el caso de las actividades 
de prestaci6nde servicios. En efecto, difícil es -

concebir como un incremento de la actividad come!, 

cial genere una "presi6n de oferta" efectiva sobre 

las actividades productoras de bienes. Esa es la 

raz6n por la cual el ranking sectorial se presenta

separadamente para las actividades productoras de 



CUADRO N º 26 

ENCADENAMIENTOS NO-PONDERADOS DE PRODUCCION 

' ' 

Sector Totales Hacia Hacia 
atrás adelante 

Manufactura 2.7517 1. 7399 1.0118 

Construcci6n 1.8520 1.8097 0.0423 

Agropecuario 1.6692 . 1.4262 0.2430 

Minería 1.5603 1.3204 0.2399 

Servicios 2.2660 1.4163 0.8497 

CUADRO N º 27 

ENCADENAMIENTOS PONDERADOS DE PRODUCCION* 

(Millones ae soles) 

Sector Totales Hacia Hacia 
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atrás adelante 

Manufactura 298 163 246 739 51 424 

Agropecuario 82 901 55 793 27 108 

Construcci6n 54 513 48 697 5 816 

Minería 39 883 15 797 24 086 

Servicios 322 817 273 839 ·.· 38 978 

* A nivel de cinco sectores, en base a la Tabla Insumo-Producto

1973.



servicios en los Cuadros que registran los 
namientos 
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encade 

. Por otro lado, el método elegido indica que, para 
la medici6n ponderada de los encadenamientos tota
les de producci6n, se debe multiplicar la medida no 
ponderada de los encadenamientos de producci�� 
hacia atr6.s por el correspondiente VBP, dividiendo 
el resultado entre el elemento de la diagonal. Los 
encadenamientos - ponderados - hacia atrás se cal 

-

culan multiplicando los mismos encadenamientos no
ponderados por el valor de la demanda final. Los 
encadenamientos ponderados de producci6n hacia a
delante se calculan, otra vez, por diferencia. 

El resultado de dichas operaciones, en el caso de 
la TIP 1973 a nivel de cinco actividades se presen 

-

ta en el Cuadro N ° 27. En �1 se aprecia que, d� 
bido a su - enorme gravitaci6n tanto a nivel de VB P 
como a nivel de demanda final, el sector M anufac -
tura encabeza - de lejos - el ranking de los sec
tores con mayores encadenamientos. Por una ra
z6n similar, el sector Agropecuario pasa a ocupar 
el segundo lugar in:luso en el caso de los encadena 

' -

mientos hacia atrás, . por encima del sector Cons-
trucción, el cual mantiene· bajísimos encadenamietos 
hacia adelante. El sector Minería queda relegad<> 
a la última ubicación entre los sectores productores 
de bienes. Nótese también que el sector Servioios 
presentaría los mayores. encadenamientos si se le 
comparara con los sectores productores de bienes, 
debido a su enorme importancia en el conjunto de 
actividades productivas de nuestra economía. 

El Cqa:dro N º 27-A se presenta el ranking secto
rial en lo referente a los encadenamientos ponder_! 
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dos de producci6n a nivel de 52 actividades. Allí 

se comprueba como el sector Construcci6n ocupa el 

primer lugar tanto en los encadenamientos totales

como en los encadenamientos hacia atrás, seguido 

de actividades manufactureras como la Industria 

Textil, las Industrias básicas no-ferrosas y Otras

Industrias Alimenticias • 

Al respecto, puede comentarse el hecho que, a 

vel de la TIP 1973 reducida a cinco sectores, 

ni 

la 

M anufa<:tura superaba largamente a la Construcci6n 

en ambos 'tipos básicos de encadenamientos. Sin 

embargo, el hecho que la Manufactura se presente

bastante desagregada a nivel de 52 sectores conll,! 

va que la porideraci6n por los VBP o la Demanda -

Final se realice por separado para cada tipo de -

actividad manufacturera, lo cual las ·coloca por d� 

bajo del sector Construcci6n. Sin embargo, es n,2 

table como, a pesar de tales condiciones, los sec -

tores manufactureros presentan altos encadenamien

tos ponderados de producci6n, lo cual ratifica su 

gran dinamismo. 

A nivel de los servicios, puede notarse como el Co 
. -

mercio encabeza - otra vez - el ranking sectorial, 

tanto en cuanto en encadenamientos totales y hacia 

atrás, seguido del sector Servicios Diversos. El 

sector Transportes ocupa el tercer lugar en cuanto 

a encadenamient os hacia atrás, y el quinto puesto 

a nivel de encadenamientos totales. 

3.2 Los encadenamientos de empleo 

Respecto a los encadenamientos de empleo, el m�

todo de "eliminaci6n de sectores" determina que la 

medida de los encadenamientos de empleo "hacia -
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atrás" se logra realizando la sumatoria de las 
multiplicaciones de los elementos de la col�na de 
la Matriz Inversa de Leontief por los correspondE!l 
tes coeficientes de productividad del trabajo 

E� = :Z:: a' • 1 
J i=l ij i 

La medida de los encadenamientos totales está dada 
por: 

= E�/ 
J 

a, .. 
)) 

n 

z:. 
k=l ' 

y los encadenamientos de empleo hacia adelante se 
hallan por saldo : 

E� 
J

= E�
J 

Sin embargo, es necesario advertir que existen 
dos alternativas prácticas en torno al contenido de 
los coeñcien.tes de productividad del trabajo. En 
términos muy simples, se puede definir que dichos 
coeficientes miden la relaci6n entre la cantidad de . . . 

personal ocupado y la producci6n bruta, para cada 
tipo & actividad. De esa manera, podría definirse 
que 

1� 
L. 

= 

J X. 

Pero tambi�n existe la posibilidad de definir a di 
chos coeficientes como la relaci6n entre el incre
mento de la poblaci6n ocupada y el increment o de 
la producci6n, a precios constantes, de cada uno 
de los sectores : 

L� - L? 
l. = ,.y_ .:.d 
J

.. 

xj 
- X. 

J 
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La utilización de los 1� en la medición de los en 
1 

cadenamientos implicará suponer que cada increme.!l 
to de la producción conllevará un incremento de la 
ocupaci6n equivalente a dicho coeficiente medio de 
empleo, el cual no depende del nivel de producciSn. 

En cambio, la utilizaci6n de los l. en el cálculo de 
1 

los encadenamientos permite hacer una suposición -
m6.s flexible : que cada incremento de la producci6n 
acarreará un awnento del personal ocupado equiva
lente al coeficiente incremental empleo/producción
verificado concretamente para los niveles de produ.E_ 
ci6n actuales • 

Sin embargo, no es fácil contar con los coeficien
tes de productividad de tipo incremental, sobre to
do para una gran desagregación de las actividades 
económicas. 

El Cuadro N º 28 nos permite apreciar el resultado 
de aplicar los li para el cálculo de los encadena -
mientos no-ponderados de empleo, en el caso de la 
TIP 1973 reducida a nivel de cinco actividades. En 
dicho cuadro se aprecia c6mo el sector Construc -
ci6n presenta los mayores encadenamientos totales 
a nivel de los sectores productores de bienes, se
guido del sector Manufactura y de la Minería. En 
el caso del sector Construcción, dicho resultado se 
explica por la combinación de los altos encadena
mientos de producci6n hacia atrás y los también al 
tos coeficientes de productividad del empleo corre� 
pondiente a ese mismo sector. Esa es la raz6n -
por la cual sus encadenamientos de empleo hacia !!:_ 
trás resultan prácticamente el doble de los del se.E_ 
tor Manufactura. En lo que corresponde al sector 
Agropecuario, su posici6n desventajosa se explica-
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CUADRO N
º 28 

ENCADENAMIENTOS NO-PONDERADOS DE EMPLEO* 

Hacia Hacia Sector Totales atrás adelante 

Construcci6n 4.2894 4.2050 0.0844 

Manufactura 3.3362 2.1095 1.2267 

Minería 3.0027 2.5410 0.4617 

Agropecuario 1.7942 1.5330 0.2612 

Servicios 9.3720 5.8576 3.5144 

CUADRO N
º 29 

ENCADENAMIENTOS PONDERADOS DE EMPLEO* 

(Millones de soles) 

Sector Totales Hacia Hacia 
atrás adelante 

Manufactura 361 496 299 148 62 348 

Construcci6n 126 667 113 152 13 515 

Agropecuario 89 108 59 970 29 138 

Minería 76 753 30 401 46 352 

Servicios 1 335 118 1 132 551 202 567 

*A nivel de cinco sectores, en base a la Tabla Insumo- Producto 1973.



132 

por los relativamen te bajos encadenamientos de pro 
-

ducci6n y los tambi�n bajos· coeficientes de producti 
-

vidad incremental de empleo imputables a esta activi 
-

dad. 

En lo referente a los encadenamientos ponderados -
de empleo, el cálculo de los efectos totales s� lo
gra a partir de la multiplicaci6n de los efectos no
ponderados hacia atrás por los valores de la prod1E, 
ci6n bruta, divididos entre los elementos de la dia -
gonal de la Matriz Inversa de Leontief. Los enca
denamientos ponderados de empleo hacia atrás se cal 

-

culan multiplicando los mismos encadenamientos no -
ponderados hacia atrás por los valores del destino -
final de las producciones sectoriales, y los encade -
namientos hacia adelante se hallan por diferencia. 

El resultado de dichas operaciones, en el caso de -
la TIP 1973 a nivel de cirx:o actividades, aparece en 

'el Cuadro N º 29. Allí se aprecia que el sector Ma 
-

nufáctura pasa a ocupar el primer lugar en el ran
king, por encima del sector Construcci6n, lo cual -
se explica fundamentalmente por su enorme gravita -
ci6n a nivel de VBP y de producci6n para demanda
final. Asimismo, el sector Agropecuario logra tas 
bien "desplazar a la Minería, por una razón similar. 
N6tese ta.mbi�n que el sector Servicios presenta va
lores que están muy por encimad? los del resto de 
actividades, como resultado de sus altos encade�a -
mientos no ponderados de empleo, y �e su gran pe
so a nivel de VBP. 

Los Cuadros N ° 28-A, 28-B, 29-A y 29-B presen -
tan el resultado de operar con valores de li # y li
estimados en base a la escasa informaci6n disponi -
ble sobre la productividad del trabajo a nivel de las 
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52 actividades productivas consideradas en la TIP -
1973, informaci6n que result6 poco confiable sobre 
todo en el caso de las actividades agropecuarias y 
de prestaci6n de servicios. 

3. 3 Los encadenamientos de insumos importados

En lo que se refiere a la deman� directa e indirec 
-

ta de insumos importados, el m�todo de "eliminaci6n 
de sectores " permite calcular los encadenamientos -
hacia atrás como la sumatoria de los resultados de 
multiplicar los elementos de cada columna de la Ma
triz Inversa de Leontief por los correspondientes c.2, 
eficientes t�cnicos de insumos intermedios importadas 
(m.)* 

1 

B M. =
J 

n 

i=l a' .. 
lJ 

• 

La medida de los requerimientos totales de insumos 
importados originados en la expansi6n del sector j 
es : 

T M. =
J 

M1? / 
J 

n 
L ªjkk=l 

pudi�ndose hallar los encadenamientos hacia adelan -
te por diferencia : 

F M. =
J 

M� 
J 

La ejecuci6n de tales operaciones, con la informa -
ci6n correspondiente a la TIP 1973, nos permite 
comprobar que, a nivel de cinco actividades, el se.s_ 
tor Agropecuario presenta los menores encadenamie,a 
tos totales, seguido de la Minería, la Construcci6n 

* Tambi�n En este caso se podría afirmar la estimaci6n, introdu::.ien
. -

do correcciones según un análisis del proceso de sustituci6n de
importaciones.
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y la Manufactura, que destaca por sus relativamente 

altos requerimientos totales de insumos importados -

(Cuadro N ° 30). 

El análisis de los resultados, a nivel de 52 acti.vida 
-

des (Cuadro N! 30-A), nos pennite identificar a los 

Cultivos pennanent es, la Silvicultura y la Minería

no metálica como los sectores con menor demanda <E 

insumos importados, tanto totales como hacia atrás. 

Luego vienen la Fabricaci6n de Tabaco, la Refinería 

del Azúcar, la Artesanía manufacturera, etc. 

Por el contrario, el sector Fabricaci6n de maquina

ria de transporte resulta ser aquél que en mayor m� 

dida genera presiones de demanda de insumos impot_ 

tados, seguido dt: las Refinerías de petr6leo, Fab1i_ 

caci6n de productos de caucho y de plástico, etc. 

En lo que respecta a la medici6n ponderada de los 

encadenamientos de demanda de insumos importados, 

en el Cuadro N ° 31 se aprecia el resultado de uti.li, 

zar como ponderadores el VB P y la Demanda Final, 

tal cual lo determina el método de "eliminaci6n de· 

sectores". 

En dicho Cuadro se aprecia que el sector Minería -

resulta ser el que, en menor medida, acusa reque"Ij_ 

mientas de insumos importados, seguido del sector 

Agropecuario, de la Construcci6n y de la M anufac't,!! 

ra. El desplazamiento del sector Agropecuario, a 

un segundo lugar se explica por su gravi.taci6n en el 

marco de todo el sistema, lo cual di6 como resulta
do que sus requerimientos totales de �portacio nes 

sobrepasen a las del sector Minería. 

A nivel de 52 actividades, en el Cuadro Nº 31-A -



135 

CUADRO N º 30 

ENCADENAMIENTOS NO-PONDERADOS DE IMPORTACIONES * 

- Sector Totales Hacia Hacia 
atrás adelante 

Agropecuario 0.0360 0.0307 0.0053 

Minería 0.0613 0.0519 0.0094 

Constru.cci6n 0.0803 0.0785 0.0018 

M anufactu.ra 0.2076 0.1313 0.0763 

Servicios 0.0695 0.0434 0.0261 

CUADRO N º 31 

ENCADENAMIENTOS PONDERADOS DE IMPORTACIONES* 

(Millones de soles) 

Sector Totales Hacia Hacia 
atrás adelante 

Minería 1 567 621 946 

Agropecuario 1 787 1 203 584 

Constru.cci6n 2 364 2 112 252 

M anufactu.ra 22 495 18 615 3 880 

Servicios 9 905 8 403 1 502 

* A nivel de cinco sectores, en base a la Tabla Insmno-Producto 1973.
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se aprecia que el sector Minería no-metálica pre

senta los menores encadenamientos ponderados tota

les de insumos importados, seguido de la Silvicultu_ 

ra, la Fabricaci6n de productos derivados de pes

cado, etc. Por el contrario, la Fabricaci6n de M,!!;, 

quinaria de transporte, Otras industrias alimenticias 

y la Construcci6n son las actividades que m mayor 

medida generaban demanda de insumos importados, -

de acuerdo a la estructura productiva vigente en 

1973. 
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V. CUADROS DE RESULTADOS A NIVEL DE 52 SECTORES DE

ACTIVIDAD



l. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
1. 
8. 
9. 

· 10.
11.·
12.
13. 

J 
14.
15. 
16. 
17. 

r 18. 
 19. 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
so. 
51. 
52. 

.CUADRO N º 8-A 

COEFICIENTES TECNICOS DEL VALOR AGREGADO 

CULTIND 
CULTALI 
CULTPER 
GANCARN 
PRODGAN. 
SERAGRO 
SICAMAD 
PESCA 
PETROL 
MIM'ETA·L 
MINOMET 
PRODLAC 
PRODPES 
HARIPES 
AZUCAR 
OTRALI 
ALIANI 
BEBIDAS 
TABACO 
TEXTIL 
ROPA 
CUERO 
.CALZADO 
MADERA 
MUEBLES 
PAPELES 
IMPRENT 
QUIMICA 
FlBRART 
OTRQUIM 
REFIPET 
CAUCHO 
PLASTIC 
CEMENTO 
ACERO 
BASNOFE 
PRODMET 
MAQNOEL 
MAQUEL 
MAQTRAN 
OTRIMAN 
ARTESAN 
ELEAGUA 
CONST'RU 
COMERCI 
TRANSPO 
BANCOS 
VIVIEND 
EDUCACI 
SALUD 
ADMIDEF 
SERVDIV 
TOTAL 

(A nivel de 52 sectores)

Is1.Y.a 
.8024 
.8005 
.9108 
.4107 
.5254 
.7262 
.8860 
.,7503 

1,EMlJ: • 
.3244 
.2617 
.2929 
.0693 
.0852 
.1811 
.4045 
.1787 

DEEE.. 
.0038 

-

.0071 

.0575 

.0791 

.0185 

.2535 
• 7865 ... ,.fgg . -·· . .1856
• 7427· •... ,4.0659 .. · 
.8492 • 2668 .0727 
.2307 .1002 .0239 
.4498 .1352 .0201 
.4422 .0882 .1172 
.5255 .0785 .0238 
.3016 .1298 .0222 
.1893 .0553 .0103 
.6983 .1330 .0417 
.8028 .0561 .0071 
.3708 .1774 .0597 
.4514 .2071 .0156 
.3523 .1709 .0169 
.5028 .2311 .0159 
.4089 .2395 .0404 
.4676 .2793 .0206 
.4249 .1854 .0280 
.5678 .3049 .0272 
.5218 .1898 .0408 
.5581 .1355 .0409 
.4878 .1919 .0175 
.3746 .0541 .0064 
.5705 .1832 .0314 
.4920 .1850 .0701 
.5298 .2702 .0876 
.4695 .1991 .0674 
.1839 .0462 .0198 
.4469 .2124 .0380 
.5394 .2476 .0307 
.4981 .1517 .0274 
.3333 .2224 .0185 
.5044 .21os .0256 
.5226 .0320 
.7895 .4571 .1865 
·.4677 .3217 .0174 
.7176 .1291 .0235 
.5592 .2696 .0898 
.3559 .3377 .0364 
.8883 .0270 .0713 
.9282 .8842 .0170 
.7193 .6868 .0237 
.7475 .7185 .0277 
.6843 .1462 .0248 
.5964 .2256 .0378 

11 l':JEI 
.0032 
.0009 
.0090 
.0002 
.0001 
.0066 
.0010 
.0043 .. • 074'0
.@>$03 
.0210 
.0155 

-.0924 
.0908 
.0061 
.0268 
.0066 
.3014 
.5230 
.0884 
.0993 
.1118 
.1315 
.0298 
.0949 
.0335 
.0389 
.0530 
.0666 
.0943 
.2137 
.1401 
.1177 
.0866 
.0222 
.0007 
.0727 
.0792 
.1168 
.0619 
.0869 
.0087 
.0158 
.0094 
.1184. 

-.0023 
.0079 
.0036 

-.0089 
·.0009
.0013
.0140
.0469 
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EX.E� 
.4711 
• 5378 · • · · · •

.6089 

.3342-· 

.3825 

.4593 

.4617 

.3138 
. �8 .

. ·-.;..,

· • 187··-··--- ..

.4886

.0911

.3869

.1459

.4171

.1229

.1171

.2223

.2166

.0453

.1294

.0527

.1243

.0992

.0728

.1779

.1948

.2382

.3151

.1841

.1004

.2158

.1193

.0854

.1807

.1172

.1237

.1820

.2023
.OJOS
.1814
.4820
.1300
.1192
.4466
.2021

-.0261 
.7864 
.0358 
.0078 

-

.4987 

.2861 
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2. 
3; 
4. 
5. 
6. 
1. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
so.
51.
52.

,CUADRO N º 12-A 
1 

DESTINO FINAL DIRECTO E INDIRECTO DE LAS 141 

PRODUCCIONES SECTORIALES 

(A nivel de 52 sectores, en millones de soles) 

CONSP. CONSG. FBKF VE X TOTAL 

CULTIND 5 240 42 103 435 2 066 7 886 
CULTALI 23 596 303 214 1 461 757 26 331 
CULTPER 5 061 · 27 137 20 227 5 472 
GANCARN 8 965 119 43 3 616 119 12 862 
PRODGAN 8 463 74 381 -35 293 9 176 
SERAGRO 1 886 21 32 123 213 2 275 · 
SICAMAD 2 434 13

·· 
313 125 193 3 078 

PESCA 1 642 62 26 -110 2 309 3 929 
PETROL 1 557 139 285 92 751 2 824 
MIMETAL 1 464 56 510 1 946 21 455 25 431 
MINOMET 813 35 1 022 175 196 2 241 
PRODLAC 3 934 46 27 -114 38 3 931 
PRODPES 733 2 1 758 1 494 
HARIPES 759 10 14 -310 5 319 5 792 
AZUCAR 2 674 24 82 19 3 621 6 420 
OTRALI 19 117 .. 154 186 366 3 012 22 835 
ALIANI 2 634 41 58 637 122 3 492 
BEBIDAS 11 472 13 32 45 42 11 604 
TABACO 2925 2 14 - 2 941 
TEXTIL 19 799 131 417 1 248 3 516 25 111 
ROPA 3 939 112 30 179 91 4 351 
CUERO 1 699 18 35 39 105 1 896 
CALZADO 2 443 40 32 104 20 2 639 
MADERA 1 644 29 7f¾ 86 179 2 722 
MUEBLES 1 677 36 209 57 12 1 991 
PAPELES 3 780 470 582 88 505 5 425 
IMPRENT 3 545 612 281 97 326 4 861 
QUIMICA 2 558 109 219 189 603 3 678 
FIBRART 1 495 27 105 224 326 2 177 
OTRQUIM 9 007 622 502 422 722 11 275 
REFIPET 4 777 429 876 237 2 259 8 578 
CAUCHO 1 670 77 361 89 287 2 484 
PLASTIC 3 027 55 574 99 127 3 882 
CEMENTO 1 719 157 4 666 166 199 6 907 
ACERO 1 602 86 2 411 : 148 428 4 675 
BASNOFE 1 715 63 508 640 16 270 19 196 
PRODMET 4 504 188 2 015 338 . 341 7 386 
MAQNOEL 1 920 80 2 000 205 493 4 698 
MAQUEL 4 633 141 1 355 298 371 6 798 
MAQTRAN 4 172 218 6 098 511 406 11 405 
OTRIMAN 2 099 179 177 15 143 2 613 
ARTESAN 17 259 8 310 244 17 821 
ELEAGUA 2 623 427 337 57 347 3 791 
CONSTRU 2 793 687 26 573 16 178 30 247 
COMERCI 62 583 1 268 15 528 810 5 250 85 439 
TRANSPO:_ 29 991 441 3 631 292 5 526 39 881 
BANCOS 12 289 ·2 552 1 575 204 3 151 19 771 
VIVIEND 29 473 29 473 
EDUCACI 2 861 13 568 16 515 
SALUD 3 188 5 582 8 848 
ADMIDEF 386 29 289 
SERVDIV 0 020 1 64 4

T O T AL 392 259 60 846 
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CUADRO N ° 13-A 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL DESTINO FINAL DIRECTO 

E INDIRECTO DE LAS PRODUCCIONES· ·-SECTORIALES 

CONSP. CONSG. FBKF VE X TOTAL 

l. CULTIND 66.44 0.53 1.31 5.52 26.2 100.00 
2. CULTALI 89.61 1.15 o·.81 5.55 2.88 100.00 
3. CULTPER. 92.49 0.49 2.50 0.37 4.15 100.00 
4. GANCARN 69.70 0.94 0.33 28.11 0.92 100.00 
5. PRODGAN 92.23 0.81 4.15 -0.38 3.19 100.00 
6. SERAGRO 82.90 0.92 1.41 5.41 9.36 100.00 
7. SICAMAD 79.08 0.42 10.17 4.06 6.27 100.00 
8. PESCA 41.79 1.58 0.66 -2.80 58.77 100.00 
9. PETROL 55.13 4.92 10.09 3.26 26.60 100.00 

10. MIMETAL 5.76 0.22 2.01 7.65 84.36 100.00 
11. MINOMET 36.28 1.56 45.60 7.81 8.75 100.00 
12. PRODLAC 100.07 1.17 0.69 -2.90 0.97 100.00 
13. PRODPES 49.06 0.13 0.07 50.74 100.00 
14. HARIPES 13.10 0.17 0.25 -5.35 91.83 100.00 
15. AZUCAR 41.65 0.37 1.28 0.30 56.40 100.00 
16. OTRALI 83.72 0.67 0.81 1 .60 13.20 100.00 
17. ALIANI 75.43 1.17 1.66 18-.24 3.50 100.00 
18. BEBIDAS 98.86 0.11 0.28 0.39 0.36 100.00 
19. TABACO 99.45 0.01 0.48 - 100.00
20. TEXTIL 78.85 0.52 1.66 4.97 14.00 100.00 
21. ROPA 90.53 2.57 0.10 4.11 2.09 100.00 
22. CUERO 89.61 0.95 1.85 2.06 5.53 100.00 
23. CALZADO 92.57 1.52 1.21 3.94 0.76 100.00 
24. MADERA 60.40 1.06 28.80 3.16 6.58 100.00 
25. MUEBLES 84.23 1.81 10.50 2.86 0.60 100.00 
26. PAPELES 69.68 8.86 10.73 1.62 9.31 100.00 
27. IMPltENT 72.93 12.59 5.78 2.00 6.70 100.00 
28. QUIMICA 69.55 2.96 5.95 5.15 16.39 100.00 
29! FIBRART 68.67 1.24 4.82 10.30 14.97 100.00 
30. OTRQUIM 79.88 5.52 4.45 3.75 6.40 100.00 
31. REFIPET 55'.69 5.00- 10.22 2.76 26.33 100.00 
32. CAUCHO 67.24 3.10 14.53 3.58 11.55 100.00 
33. PLASTIC 77.98 1.41 14.79 2.55 3.27 100.00 
34. CEMENTO 24.89 2.28 67.55 2.40 2.88 100.00 
35. ACERO 34.27 1.84 51.57 3.17 9.15 100.00 
36. BASNOFE 8.93 0.33 2.65 3.33 84.76 100.00 
37. PRODMET 60.98 2.55 27.27 4.58 4.62 100.00 

. 38. MAQNOEL 40.87 l. 70 42.57 4.36 10.50 100.00 
39. MAQUEL 68.15 2.08 19.93 4.38 5.46 100.00 
40. MAQTRAN 36.58 1.91 53.47 4.48 3.56 100.00 
41. OTRIMAN 80.33 6.85 6.78 0.57 5.47 100.00 
42. ARTESAN 96.85 0.04 1.74 1.37 100.00 
43. ELEAGUA 69.19 11.26 8.90 1.50 9.15 100.00 
44. CONSTRU 9.23 2.27 87.85 o.os 0.60 100.00 
45. COMERCI 73.25 1.48 18.17 0.95 6.15 - 100.00 
46. TRANSPO 75.20 1.11 9.10 0.73 13.86 100.00 
47. BANCOS '62.16 12.90 7-97 1.03 15.94 100.00 
48. VIVIEND 100.00 - - 100.00 
49. EDUCACI 17.32 82.16 0.02 0.04 0.46 100.00 
so. SALUD 36.03 63.09 0.03 0.07 0.78 100.00 
51. ADMIDEF 1.30 98.30 0.14 0.02 0.24 100.00 
52. SERVDIV 73.40 3.60 8.16 0.99 13.85 100.00 

TOTAL 61.21 9.49 12.51 2.48 14.31 100.00 
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CUADRO Nº 14-A\ 

DESTINO FINAL DIRECTO E INDIRECTO DE LOS 
PBI SECTORIALES 

CONSP. CONSG. FBKF VE X TOTAL 
l. CULTIND 4 205 34 83 349 1 658 6 329 
2. CULTALI 18 889 242 171 1 170 606 21 078 
3. CULTPE'R 4 609 25 125 18 207 4 984 
4. GANCARN 3 682 49 18 1 485 49 5 283 
s. PRODGAN 4 447 39 200 -18 153 4 821 
6. SERAGRI 1 369 16 23 90 154 1 652 
7. SICAMAD 2 156 11 278 111 171 2 727 
8. PESCA 1 232 47 19 -82 1 732 2 948
9. PETROL 1 225 109 224 73 590 2 221 

10. MIMETAL 1 088 41 379 1 445 15 934 18 887 
11. MINOMET 690 30 868 149 166 1 903 
12. PRODLAC 907 11 6 -26 9 907 
13. PRODPES 330 1 - 340 671 
14. HARIPES 336 4 6 -137 2 352 2 561 
15. AZUCAR 1 405 13 43 10 1 903 3 374 
16. OTRALI 5 767 46 . 56 111 909 6 889 
17. ALIANI 499 8 11 121 23 662 
18. BEBIDAS 8 011 .9 22 31 30 8 103 
19. TABACO 2 348 2 11 2 361 
20. TEXTIL 7 342 49 154 463 1 304 9 312 
21. 'ROPA 1 778 51 13 81. 41 1 964
22. CUERO 598 6 12 14 37 667
23. CALZADO 1 229 20 16 53 10 1 328 
24. MADERA 672 12 321 35 73 1 113 
25, MUEBLES 784 17 98 27 5 931 
26. PAPELES 1 606 200 247 38 214 2 305 
Z"/. IMPRENT 2 013 348 160 55 185 2 761 
28. QUIMICA 1 335 57 114 99 314 1 919 
29. FIBRART 834 15 59 125 182 1 215 
30. OTRQUIM 4 394 303 245 206 352 5 500 
31. REFIPET 1 790 161 328 89 846 3 214 
32. CAUCHO 952 44 206 51 164 1 417 
33. PLASTIC 1 489 27 283 49 62 1 910 
34. CEMENTO 911 83 2 472 as· 105 3 659 
35. ACERO 752 40 1 132 70 201 2 195 
36. BASNOFE 315 12 93 118 2 992 3 530 
37. PR.ODMET 2 013 84 901 151 153 3 302 
38. MAQNOEL 1 036 43 1 079 110 266 2 534 
39. MAQUEL 2 308 70 675· 148 185 3 386 
40. MAQTRAN 1 390 73 2 033 170 135 3 801 
41. OTRIMAN 1 059 90 89 7 73 1 318 
42. ARTESAN 9 019 4 162 - 128 9 313
43. ELEAGUA 2 071 337 266 45 274 ' 2 993 
44. CONSTRU 1 306 321 12 429 7 83 14 146 
45. COMERCI 44 912 910 11 143 581 3 767 61 313 
46. TRANSPO 16 771 246 2 031 163 3 090 22 301 
47. BANCOS 4 373 908 560 73 1 121 7 035 
48. VIVIENDA 26 182 - - 26 182 
49. EDUCACI 2 655 12 594 4 6 70 15 329 
so. SALUD 2 293 4 015 3 4 49 6 364 
51. ADMIDEF 289 21 893 32 4 54 22 272 
52. SERVDIV 27 ·384 1 �3 3 040 365 5 122 32 �04 

TOTAL 237 oso 45 111 42 934 8 406 48 693 382 194 
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�UADRO N º 15-A 

DESTINO FINAL DIR.ECTO E INDIRECTO DE LAS 144 

REMUNERACIONES SECTORIALES 

(A nivel de 52 sectores, en millones de soles) 

CONSP. CONSG. FBKF VE X TOTAL 

CULTIND 1 699 14 34 141 670 2 558 
CULTALI 6 175 79 56 383 198 6 891 
CULTPER 1 483 8 40 6 66 1 603 
GANCARN 621 8 3 251 8 891 
PRODGAN 722 6 33 -4 25 782 
SERAGRO 341 4 6 22 39 412 
SICAMAD 985 5 127 so 78 1 245 
PESCA 293 11 5 -20 413 702 
PETROL 295 26 54 17 142 534 
MIMETAL 333 13 116 443 4 885 5 790 
MINOMET 217 9 273 47 52 598 
PRODLAC 394 5 3 -12 4 394 
PRODPES 99 1 102 202 
HARIPES 67 1 1 -27 469 511 
AZUCAR 210 2 6 2 284 504 
OTRALI 2 482 20 24 47 391 2 964 
ALIANI 146 2 3 35 7 193 
BEBIDAS 1 526 1 4 6 6 1 543 
TABACO 164 1 - 165
TEXTIL 3 513 23 74 221 624 4 455
ROPA 816 23 6 37 19 901 
CUERO 290 3 6 1 18 324 
CALZADO 564 9 8 24 5 610. 
MADERA 394 7 188 20 43 652 
MUEBLES 468 10 58 17 3 556 
PAPELES 701 87 108 16 94 1 006 
IMPRENT 1 081 187 86 29 99 1 482 
QUIMICA 486 21 42 35 114 698 
FIBRART 203 4 14 30 44 295 
OTRQUIM 1 728 119 96 82 139 2 164 
REFIPET 258 23 47 14 122 464 
CAUCHO 306 14 66 16 53 415 
PLASTIC 560 10 106 19 23 718 
CEMENTO 464 42 1 261 45 54 1 866 
ACERO 319 17 480 30 85 931 
BASNOFE 79 3 24 30 751 887 
PRODMET 956 40 428 73 72 1 569 
MAQNOEL 475 20 495 51 122 1 163 
MAQUEL 703 21 205 46 56 1 031 
MAQTRAN 928 48 1 356 114 90 2 536 
OTRIMAN 442 38 37 3 30 550 
ARTESAN 
ELEAGUA 1 199 195 154 26 159 1 733 
CONSTRU 898 221 8 548 6 57 9 730 
COMERCI 8 079 164 2 004 104 678 11 029 
.TRANSPO 8 087 119 979 78 1 490 10 753 
BANCOS 4 150 862 532 68 1 064 6 676 
VIVIEND 795 795 
EDUCACI 2 530 11 997 4 5 67 14 603 
SALUD 2 189 3 834 2 5 47 6 077 
ADMIDEF 278. 21 043 30 3 53 21 407 
SERVDIV 5 870 289 653 77 1 108 · 7 997

TOTAL 68 061 39 }07 18 885 2 720 15 222 144 595 
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CUADRO N ° 16-A 

DESTINO FINAL DIRECTO E INDIRECTO DE LAS 

DEPRECIACIONES SECTORIALES 

(A nivel de 52 sectores, en millones de soles) 

CONSP. CONSG. FBKF VE X 

CULTIND 20 2 8 
CULTALI 
CULTPER -

GANCARN 63 1 26 1 
PRODGAN 487 4 22 -2 17 
SERAGRO 149 2 2 10 17 
SICAMAD 45 6 2 4 
PESCA 416 16 7 -28 585 
PETROL 289 26 53 17 139 
MIMETAL 96 4 34 128 1 415' 
MINOMET 59 2 75 13 14 
PRODLAC 94 1 1 -3 1 
PRODPES 15 15 
HARIPES 89 1 2 -36 623 
AZUCAR 64 1 2 86 
OTR.ALI 424 3 4 8 67 
ALIANI 27 1 7 1 
BEBIDAS 478 1 1 2 2 
TABACO 21 
TEXTIL 1 182 8 25 74 210 
ROPA 62 2 3. 1
CUERO 29 1 2 
CALZADO 39 1 2 
MADERA 67 32 3 8 
MUEBLES 35 1 4 1 
PAPELES 106 13 16 3 14 
IMPRENT 96 16 8 3 9 
QUIMICA 104 4 9 8 25 
FIBRART 61 1 4 9 14 
OTRQUIM 157 11 9 7 13 
R.EFIPET 30 3 6 2 14 
CAUCHO 53 2 11 3 9 
PLASTIC 212 4 40 7 9 
CEMENTO 151 14 409 14 17 
ACERO 108 6 162 10 29 
BASNOFE 34 1 10 13 322 
PRODMET 171 7 77 13 13 
MAQNOEL 59 3 61 6 15 
MAQUEL 127 4 37 8 10 
MAQTRAN 77 4 113 9 8 
OTRIMAN 54 5 4 4 
ARTESAN 552 10 8 
ELEAGUA 489 80 63 10 65 
CONSTRU 49 12 463 3 
COMERCI 1 473 30 365 19 124 
TRANS:PO 2 692 40 326 26 496 
BANCOS 447 93 57 7 115 
VIVIEND 2 101 -

EDUCACI 49 231 1 
SALUD 76 132 2 

ADMIDEF 11 811 1 2 
SERVDIV � 42 110 19 183 

1 

TOTAL 14 783 1 649 2 644 .; 422 4 743 
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TOTAL 

30 

91 
528 
180 
57 

996 
524 

1 677 
163 
94 
30 

679 
153 
506 
36 

484 
21 

1 499 
68 
32 
42 

110 
41 

152 
132 
150 
89 

197 
55 
78 

272 
605 
315 
380 
281 
144 
186 
211 
67 

570 
707 
527 

2 011 
3 580 

719 
2 101 

281 
210 
825 

1 355 
24 241 
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C U  A D R O  N º 17.-A 

DESTINO FINAL DIRECTO E INDIRECTO DE LOS 

IMPUESTOS INDIRECTOS NETOS 

CONSP CONSG FBKF VE X 

CULTIND 17 1 7 
CULTALI 23 1 1 
CULTPER 46 1 2 
GANCARN 2 
PRODGAN 1 
SER.AGRO 13 1 1 
SICAMAD 3 
PESCA 7 - 10 
PETROL 115 10 21 7 56 
MIMETAL 44 2 15 59 651 
MINOMET 17 1 21 4 4 
PRODLAC 61 1 -2 1 
PRODPES -68 -70
HARIPES 69 1 1 -28 483
AZUCAR 16 1 22 
OTRALI 512 4 5 10 80 
ALIANI 17 1 4 1 
BEBIDAS 3 457 4 10 13 13 
TABACO 1 530 1 7 
TEXTIL 1 751 12 37 110 311 
ROPA 391 11 3 18 9 
CUERO 190 2 4 4 12 
CALZADO ·321 5 4 14 3 
MADERA 49 1 23 .3 5 
MUEBLES 159 3 20 6 1 
PAPELES 127 16 19 3 17 
IMPRENT 145 25 11 4 13 
QUIMICA 135 6 12 10 32 
FIBRART 100 2 7 15 21 
OTRQUIM 849 59 47 40 68 
R.EFIPET 1 021 91 187 51 483 
CAUCHO 234 11 51 12 40 
PLASTIC 356 6 68 12 15 
CEMENTO 149 14 404 14 17 
ACERO 36 2 54 3 9 
BASNOFE 1 - 1 12 
PRODMET 327 14 146 25 25 
MAQNOEL 152 6 159 16 39 
MAQUEL 541 17 158 35 43 
MAQTRAN 258 13 378 32 25 
OTRIMAN 182 16 15 1 13 
ARTESAN 150 3 2 
ELEAGUA 41 7 5 1 6 
CONSTRU 26 7 250 - 2
COME'RCI 7 409 150 1 838 96 622 
TRANSPO -70 -1 -8 -1 -13 
BANCOS 98 20 12 2 25 
VIVIEND 107 
EDUCACI -25 -121 -1
SALUD· 3 5
ADMIDEF 1 39 - - -

SERVDIV 562 28 62 8 106 

TOTAL 21 657 489 4 049 611 3 224 
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25 
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2 
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23 
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81 

189. 
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348 
457 
598 
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14 
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794 
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60 
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10 115 
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157
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8

40
766

30 030 
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�UADltO N ° 18-A 

DESTINO FINAL DIRECTO E INDIRECTO DE LOS 147 

EXCEDENTES SECTORIALES 

( A nivel de 52 sectores, en millones de soles) 

CONSP. CONSG. FBKF VE X TOTAL 
CULTIND 2 469 20 48 205 973 3 715 
CULTALI 12 691 163 115 786 407 14 162 
CULTPElt 3 081 17 84 12 138 3 332 
GANCARN 2 997 39 14 1 209 40 4 299 
PRODGAN 3 237 28 146 -13 112 3 510 
SERAGRO 886 10 15 56 98 1 045 
SICAMAD 1 123 6 145 58 89 1 421 
PESCA 515 20 8 -34 724 1 233 
PETltOL 526 47 96 31 254 954 
MIMETAL 613 23 214 815 8 984 10 649 
MINOMET 397 17 500 85 96 1 095 
PRODLAC 358 4 2 -10 4 358 
PRODPES 284 1 293 578 
HARIPES 111 1 2 -45 776 845 
AZUCAR 1 115 10 35 8 1 510 2 678 
OTRALI 2 350 19 23 45 370 2 807 
ALIANI 309 5 7 74 14 409 
BEBIDAS 2 550 · 3 7 10 9 2 579 
TABACO 633 - 1 3 637 
TEXTIL 897 6 19 56 159 1 137 
ROPA 509 15 4 23· 12 563 
CUERO 89 1 2 2 6 100 
CALZADO 304 5 4 13 2 328 
MADERA 163 3 78 8 18 270 
MUEBLES 122 3 15 4 1 145 
PAPELES 672 84 103 16 90 965 
IMPRENT 691 119 55 19 63 947 
QUIMICA 609 26 52 45 144 876 
FIBRART 471 s 33 71 103 686 
OTRQUIM 1 658 115 93 78 132 2 076 
REFIPET 480 43 88 23 227 861 
CAUCHO 360 17 78 19 62 536 
PLASTIC 361 6 69 12 15 463 
CEMENTO 147 13 399 14 17 590 
ACERO 290 15 436 27 77 845 
BASNOFE 201 7 59 75 1 907 2 249 
PRODMET 558 23 249 42 42 914 
MAQNOEL 350 14 364 37 90 855 
MAQUEL 937 29 274 60 75 1 375 
MAQTRAN 127 7 186 16 12 348 
OTRIMAN 380 33 32 3 26 474 
ARTESAN 8 317 4 150 118 8 589 
ELEAGUA 341 56 44 7 45 493 
CONSTRU 333 82 3 167 2 21 3 605 
COMERCI 27 950 566 6 935 363 2 345 38 159 
TRANSPO 6 061 89 734 59 1 117 8 060 
BANCOS -322 -67 -41 -5 -82 - 517
VIVIEND 23.179 23 179 
EDUCACI 102 487 3 592 

·SALUD 25 44 69 
ADMIDEF - - -
SERVDIV 19 962 980 2 213 269 . 3 766 27 190 
TOTAL 132 549 3 266 17 356 4 653 25 504 183 328 
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CUADRO Nº 19-A 

DESTINO FINAL DIRECTO E INDIRECTO DE LOS 
INSUMOS IMPORTADOS SECTORIALES 

' 

(A nivel de 52 sectores, en millones de soles)

CONSP.CONSG. FBKF VE X 

CULTIND 122 1 3 10 48 
CULTALI 399 5 3 25 13 
CULTPER 72 1 2 3 
GANCARN 35 14 1 
PltODGAN 35 2 1 
SERAGRO 9 1 
SICAMAD 24 3 1 2 
PESCA 77 3 1 -5 109 
PETROL 76 7 .14 5 37 
MIMETAL 55 2 19 74 809 
MINOMET 5 7 1 1 
PRODLAC 890 10 6 -26 9 
PRODPES 1 
HARIPES 5 -2 40 
AZUCAR 53 1 2 - 72
OTRALI 1 903 15 19 36 300 
ALIANI 336 6 8 88 17 
BEBIDAS 338 1 1 1 1 
TABACO 9Q 1 -

TEXTIL 1 064 7 23 67 189 
ROPA 32 1 ·2 1 
CUERO 220 2 4 5 14 
CALZADO 32 1 1 1
MADERA 155 3 74 8 17 
MUEBLES 59 1 7 2 1 
PAPELES 398 so 61 9 53 
IMPRENT 415 72 33 11 38 
·QUIMICA 322 14 27 24 76 
FIBRART 259 5 18 39 56 
OTRQUIM 1 465 101 82 69 . 117 
R.EFIPET 1 148 103 210 57 543 
CAUCHO 369 17 79 20 63 
PLASTIC 531 10 101 17 22 
CEMENTO 103 9 281 10 12 
ACERO 132 7 199 12 36 
BASNOFE 24 1 7 9 232 
PR.ODMET 648 27· 290 49 49 
MAQNOEL 256 11 267 27 66 
MAQUEL 720 22 210 46 58 
MAQTRAN 1 128 59 1 650 138 110 
OTRIMAN 257 22 22 2 17 
ARTESAN -

ELEAGUA 59 10 7 1 8 
CONSTRU 82 20 783 1 5 
COMERCI 83 2 20 1 7 
TRANSPO 2 116 31 256 21 390 
BANCOS 846 176 108 14 217 
VIVIEND
EDUCACI 9 40 -

SALUD 228 399 1 5 
ADM_IDEF 27 2 024 3 5 
SERVDIV 129 z 22 .3 �1 
TOTAL ·17 920 3 306 4 935 . 889 3 903 
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TOTAL 

184 
445 
78 
so 
38 
10 
30 

185 
139 
959 
14 

889 
1 

43 
128 

2 273 
485 
342 
91 

1 350 
36 

245 
35 

257 
70 

571 
569 
463 
377 

1 834 
2 061 

548 
681 
415 
386 
273 

1 063 
627 

1 056 
3 085 

320 
-

85 
891 
113 

2 814 
1 361 

49 
633 

2 059 
242 

30 953 
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CUADRO N º 20-A ' 

RELACION ESTRUCTURAL MULTIPLE ENTRE LOS ELEMENTOS
DEL PBI POR EL LADO DEL INGRESO* Y LOS ELEMENTOS DEL 

PBI POR EL LADO DEL GASTO 
(A nivel de 52 sectores, en millones de soles) 

Remuneraciones 

Depreciaci6n 

1.1. Netos 

Exc. Exp. 

C • 1. 1m portado 

TOTAL 

CONSP. CONSG. FBKF 

68 061 39 707 18 885 

14 783 1 649 2 644 

21 657 489 4 049 

tl.32 549 3 266 17 356 

17 920 3 306 4 935 

�54 970 48 417 47 869 

VE X 

2 720 15 222 

422 4 743 

611 3 224 

4 653 25 504 

889 3 903 

9 295. 52 596 

TOTAL 

144 595 

24 241 

30 030. 

183 328 

30 953 

413 147 

* En el que se "incorpora" el Consumo Intermedio, para explicar inte

@ramente las variables del gasto en bienes y servicios de origen na -

cional.



CU A D R O N º it-A 150 

PARTICIPACION DE LOS FACTORES PRIMARIOS EN LA CONFOR-

MACION DE LOS NIVELES SECTORIALES DE PRECIOS 

(A nivel de 52 sectores) 

CI IMP REMUN.DEPREC. 11 NET EX.EXR TOTAL 

l. CULTIND 3.43 37.69 1.68 1.08 56.12 100.00 
2. CULTALI 2.45 31.44 0.88 o.68 64.55 100.00 
3. CULTPER 1.99 31.45 0.48 1.42 64.65 100.00 
4. GANCAltN 4.82 23.47 2.47 1.83 67.41 100.00 
5. PRODGAN 3.60 22.21 7.03 1.27 65.88 100.00 
6. SERAGRO 3.17 25.25 8.78 3.02 59.78 100.00 
7. SICAMAD 2.04 43.85 2.78 0.72 50.61 100.00 
8. PESCA 7.64 24.21 26.82 2.98 38.35 100.00 
9. PET'ROL 6.67 24.65 19.77 8.75 40.16 100.00 

10. MIMETAL 6.33 29.90 8.14 4.95 50.69 100.00 
11. MINOMET 2.06 30.53 8.23 3.45 55.73 100.00 
12. PRODLAC 26.97 24.37 5.72 4.91 38.04 100.00 
13. PRODPES 5.40 28.13 13.30 6.40 59.57 100.00 
14. HARIPES 6.05 25.43 22.95 11. 74 33.84 100.00 
15. AZUCAR 4.03 24.04 3.42 1.73 66.78 100.00 
16. OTRALI 14.32 30.61 4.99 6.65 43.43 100.00 
17. ALIANI 17.88 24.53 5.76 5.57 46.26 100.00 
18. BEBIDAS 5.12 21.26 5.63 33.02 34.97 10,0.00 
19. TABACO ·4.17 11.31 1.27 53.20 30.06 100.00 
20. TEXTIL 9.93 37.71 9.36 13.47 29.52 100.00 
21. ROPA 6.08 39.12 5.65 16.60 32.55 100.00 
22. CUERO 17.73 32.04 4.66 15.57 29.99 100.do
23. CALZADO 7.92 37.88 4.18 19.66 30.37 100.00 
24. MADERA 12.22 41.97 6.27 5.87 33.67 100.00 
25. MUEBLES 8.93 45.08 5.43 14.54 26.02 100.00 
26. PAPELES 16.95 33.63 5.56 7.43 36.42 100.00 
27. IMPRENT 14.91 40.05 4.41 6.92 33.71 100.00 
28. QUIMICA 16.57 29.49 6.79 9.16 37.99 100.00 
29. FIBRART 19.32 20.89 5.94 9.89 43.96 100.00 
30. OTRQUIM 19.52 28.96 3.78 13.11 34.63 100.00 
31. REFIPET 26.97 15.18 7.31 24.99 25.56 100.00 
32. CAUCHO 23.88 24.20 4.41 16.47 31.04 100.00 
33. PLASTIC 20.92 27.73 9.02 15.23 27.10 100.00 
34. CEMENTO 9-79 39.95 12.20 12.66 25.39 100.00 
35. ACERO 13.32 33.89 10.41 6.09 36.29 100.00 
36. BASNOFE 6.72 28.36 8.43 4.39 52.11 100.00 
�- PR.ODMET 18.46 33.70 6.86 10.76 30.23 100.00 
38. MAQNOEL 16.84 34.65 5.36 11.05 32.10 100.00 
39. MAQUEL 19.61 25.30 4.83 15.48 34.79 100.00 
40. MAQTRAN 32.97 33.85 4.14 10.74 18.30 100.00 
41. OTRIMAN 14.99 31.79 4.98 11.60 36.64 100.00 
42. ARTESAN 4.69 14.73 6.54 5.82 68.20 100.00 
43. ELEAGUA 4.63 51.93 19.95 3.60 19.89 100.00 
44. CONSTRU 7.66 48.41 5.89 6.05 31.99 100.00 
45. COMERCI 3.45 23.81 5.08 13.17 54.49 100.00 
46. TRANSPO 13.16 38.66 11.45 3.88 32.84 100.00 
47. BANCOS 14.62 70.95 8.10 2.54 3.80 100.00 
48. VIVIEND 0.91 7.34 7.78 1.13 82.84 100.00 
49. EDUCACI 1.05 91.25 2.16 -0.46 6.00 100.00 
so. SALUD 9.54 75.38 3.65 1.86 9.57 100.00 
51. ADMIDEF 8.99 78.99 3.94 1.53 6.55 100.00 
52. SERVDIV 3.40 24.44 4.32 3.61 64.23 100.00 



,CUADRO Nº 22·-A 151 

EFECTO-PltECIO ORIGINADO POR UN INCREMENTO GENERAL DEL 

50% EN LAS REMUNERACIONES 

CI IMP. ltEMU. DEPR. I I  NET EX.EXP. TOTAL 

l. CULTIND .0343 .5654: .0168 .0108 .5612 1.1885 
2. CULTALI .0245 .4716 .0088 .0068 .6455 1.1572 
3. CULTPE'R .0199 .4718 .0048 .0142 .6465 1.1573 
4. GANCARN .0482 .3521 .0247 .0183 .6741 1.1174 
5. PRODGAN .0360 .3332 .0703 .0127 .6588 1.1111 
6. SERAGRO .0317 .3788 .0878 .0302 • 5978 1.1263 
7. SICAMAD .0204 .6578 .0278 .0072 .5061 1.2193 
8. PESCA .0764 .3632 .2682 .0298 .3835 1.1211 
9. PETROL .0667 .3698 .1977 .0875 .4016 1.1233 

10. MIMETAL .0633 .4485 .0814 .0495 .5065 1.1495 
11. MINOMET .0206 .4580 .08.23 .0345 .5573 1.1527 
12. PRODLAC .2697 .3656 .0572 .0491 .3804 1.1219 
13. PRODPES .0540 .4220 .1330 -.0640 .5957 1.1407 
14. HARIPES .0605 .3815 .2295 .1174 .3384 1.1272 
15. AZUCAR .0403 .3606 .0342 .0173 .6678 1.1202 
16. OTRALI .1432 .4592 .0499 .0665 .4343 1.1531 
17. ALIANI .1788 .3680 .0576 .0557 .4626 1.1227 
18. BEBIDAS .0512 .3189 .0563 .3302 .3497 1.1063 
19. TABACO .0417 .1697 .0127 .5320 .3006 1.0566 
20. TEX TIL .0993 .5657 .0936 .1347 .2952 1.1886 
21. ROPA .0608 .5868 .0565 .1660· .3255 1.1956 
22. CUERO .1773 .4806 .0466 .1557 .2999 1.1602 
23. CALZADO .0792 .5682 .0418 �1966 .3037 1.1894 
24. MADERA .1222 .6296 .0627 .0587 .3367 1.2099 
25. MUEBLES .0893 .-6762 .0543 .1454 .2602 1.2254 
26. PAPELES .1695 .5045 .0556 .0743 .3642 1.1682 
27. IMPRENT .1491 .6008 .0441 .0692 .3371 1.2003 
28. QUIMICA .1657 .4424 .0679 .0916 .3799 1.1475 
29. FIBRA'RT .1932 .3134 .0594 .0989 .4396 1.1045 
30. OTRQUIM .1952 .4344 .0378 .1311 .3463 1.1448 
31. REFIPET .2697 .2277 .0731 .2499 .2556 1.0759 
32. CAUCHO .2388 .3630 .0441 .1647 .3104 1.1210 
33. PLASTIC .2092 .4"160 .0902 .1523 .2710 1.1387 
34. CEMENTO .0979 .• 5993 .1220 .1266 .2539 1.1998 
35. ACERO .1332 .5084 .1041 .0609 .3629 1.1695 
36. BASNOFE .0672 .4254 .0843 .0439 .5211 1.1418 
37. PllODMET .1846 .5055 .0686 .1076 .3023 1.1685 
38. MAQNOEL .1684 .5198 .0536 .1105 .3210 1.1733 
39. MAQUEL .1961 .3795 .0483 .1548 .3479 1.1265 
40. MAQTRAN .3297 .5078 .• 0414 .1074 .1830 1.1693 
41. OTRIMAN .1499 .4769 .0498 .1160 .3664 1.1590 
42. ARTESAN .0469 .2210 / .0654 .0582 .6820 1.0737 
43. ELEAGUA .0463 .7790- .1995 .0360 .1989 1.2597 
44. CONSTRU .0766 .-7262 .0589 .0605 .3199 1.2421 
45. COMERCI .0345 .3572 .osos .1317 .5449 1.1191 
46. TRANSPO .1316 .5799 .1145 .0388 .3284 . 1.1933 
47. BANCOS .1462 1.0643 .0810 .0254 .0380 1.3548 
48. VIVIEND .0091 .1101 .0778 .0113 .8284 1.0367 
49. EDUCACI .0105 1.3688 .0216 -.0046 .0600 1.4563 
so. SALUD .0954 1.1307 .0365 .0186 .0957 1.3769 
51. ADMIDEF .0899 1.1849 .0394 .0153 .0655 1.3950 
52.· SERVDIV .• 0340 .3666 .0432 .0361 .6423 1.1222 

�} 

I 



CUADRO N º 23-A 152 

EFECTO-PRECIO DERIVADO DE UN INCREMENTO DEL 50% EN EL 
PRECIO DE LOS INSUMOS IMPORTADOS 

CI IMR REMU. DEPR. II NET. EX.EXP. TOTAL 
l. CULTIND .0515 .3769 .0168 .0108 .5612 1.0172 
2. CULTALI .0368 .3144 .0088 .0068 .6455 1.0123 
3. CULTPER .0299 .3145 .0048 .0142 .6465 1.0100 
4. GANCARN .0723 .2347 .0247 .0183 .6741 1.0241 
5. PRODGAN .0540 .2221 .0703 .0127 .6588 1.0180 
6. SERAGRO .0476 .2525 .0878 .0302 .5978 1.0159 
7. SICAMAD .0306 .4385 .0278 .0072 .5061 1.0102 
8. PESCA .1146 .2421 .2682 .0298 .3835 1.0382 
9. PETROL .1001 .2465 .1977 .0875 .4016 1.0334 

10. MIMETAL .0950 .2990 .0814 .0495 .5069 1.0317 
11. MINOMET .0309 .3053 .0823 .0345 .5573 1.0103 
12. PRODLAC .4046 .2437 .0572 .0491 .3804 1.1349 
13. PRODPES .0810 .2813 .1330 -.0640 .5957 1.0270 
14. HARIPES .0908 .2543 .2295 .1174 .3384 1.0303 
15. AZUCAR .0605 .2404 .0342 .0173 .6678 1.0202 
16. OTRALI .2148 .3061 .0499 .0665 .4343 1.07f6 
17. ALIANI .2682 .2453 .0576 .0557 .4626 ·1.0894
18. BEBIDAS .0768 .2126 .0563 .3302 .3497 1�0256 
19. TABACO .0626 .1131 .0127 .5320 .3006 1.0209 
20. TEXTIL .1490 .3771 .0936 .1347 .2952 1.0497 
21. ROPA .0668 .3912 .0565 .1660 .3255 1.0304 
22 •. CUER.O .2660 .3204 .0466 .1557 .2999 1.088t23. CALZADO .1188 · .3788 .0418 .1966 .3037 1.039 
24. MADERA .1833 .4197 .0627 .0587 .3367 1.0611 
25. MUEBLES .1340 .4508 .0543 .1454 .2602 1.0447 
26. PAPELES .2543 .3363 .0556 .0743 .3642 1.0848 
Z7. IMPRENT .2237 .4005 .0441 .0692 .3371 1.0746 
28. .QUIMICA .2486 .2949 .0679 .0916 .3799 1.0829 
29. FIBRART .2898 .2089 .0594 .0989 .4396 1.0966 
30. OTRQUW .2928 .2896 .0378 .1311 .3463 1.0976 
31. REFIPET .4046 .1518 .0731 .2499 .2556 1.1349 
32. CAUCHO .3582 .2420 .0441 .1647 .3104 1.1194 
33. PLASTIC .3138 .2773 .0902 .1523 .2710 1.1046 
34. CEMENTO .1469 .3995 .1220 .1266 .2539 1.0490 
35. ACERO .1998 .3389 .1041 .0609 .3629 1.0666 
36. BASNOFE .1008 .2836 .0843 .0439 .5211 1.0336 
:,¡. PRODMET .2769 .3370 .0686 .1076 ·:3023 1.0923
38. MAQNOEL .2526 .3465 .0536 .1105 .3210 1.0842 
39. MAQUEL .2942. .2530 .0483 .1548 .3479 1.0981 
40. MAQTRAN .4946 .3385 .0414 .1074 .1830 1.1649 
41. OTRIMAN .2449 .3179 .0498 .1160 .3664 1.0950 
42. ARTESAN .0704 .1473 .0654 .0582 .6820 1.0235 
43. ELEAGUA .0695 .5193 .1995 .0360 .1989 1.0232 
44. CONSTRU .1149 .4841 .0589 .0605 .3199 1.0383 
45. COME'RCI .0518 .2381 .osos .1317 .5449 1.0173 
46. TRANSPO .1974 .3866 .1145 .0388 .3284 1.0658 
47. BANCOS .2193 .7095 .0810 .0254 .0380 1.0731 
48. VIVIEND .0137 .0734 .0778 .0113 .8284 1.0046 
49. EDUCACI .0158 .9125 .0216 -.0046 .0600 1.0053 
so. SALUD .1431 .7538 .0365 .0186 .0957 1.0477 
51. ADMIDEF .1M9 .7899 .0394 .0153 .0655 1.0450 
52. SERVDIV .0510 .2444 .0432 .0361 .6423 1.0170 



CUADRO N º 24-A 
153 

INCREMENTO PORCENT UAL EN LOS PRECIOS SECTORIALES A 

CAUSA DE UN AUMENTO DEL 20% EN EL PRECIO DE LOS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15. 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
so 
51 
52 

Cultivos industriales 
Cultivos alimenticios 
Cultivos permanentes 
Ganadería de carne 

COMBUSTIBLES 

Productos derivados de ganadería 
Servicios agrícolas 
Silvicultura, caza y madera 
Pesca 
Extracci6n de petr6leo crudo 
M inerla metálica 
Minería no-metálica 
Productos lácteos 
Productos derivados del pescado 
Harina y aceite de pescado 
Refinería de azúcar 
Otras industrias alimenticias 
Alimentos para animales 
F abricaci6n de bebidas 
F abricaci6n de tabaco 
Industria textil 
F abricaci6n de ropa 
Fabricaci6n de cuero 
F abricaci6n de calzado 
Producci6n de madera aserrada 
Fabricaci6n de muebles 
Fabricaci6n de papeles y cartón 
Imprentas 
lndus tria química básica 
.Fabricaci6n de fibras artificiales 
Otras industrias químicas 
Refinería de petr6leo 
Fabricaci6n de productos de caucho 
Fabricaci6n de productos de plástico 
Fabricación de cemento y similares 
Industrias básicas de hierro y acero 
Industrias básicas de met.no ferrosos 
Fabricaci6n de productos m·etálicos 
Construcción de maq. no eléctrica 
Construcci6n de maq. eléctrica 
Construcci6n de maq. de transporte 
Otras industrias manufactureras 
Artesanía manufacturera 
Electricidad y suministro de agua 
Construcci6n 
Comercio 
Transportes y comunicaciones 
Establecimientos financie ros 
Servicios de vivienda 
Servicios de educación 
Servicios ce salud 
Administraci6n pública 
Servicios diversos 

0.51% 
0.22% 
0.15% 
0.65% 
0.38% 
1.66% 
0.53% 
2.63% 
1.46% 
1.68% 
0.93% 
0.96% 
1.91% 
4.33% 
0.64% 
1.61% 
1.69% 
0.86% 
0.40% 
3.39% 
3.09% 
1.10% 
1.38% 
1.74% 
3.16% 
1.52% 
1.70% 
1.76% 
1.42% 
1.31% 

23.10% 
0.94% 
1.51% 
2.25% 
1.14% 
1.70% 
1.61% 
1.44% 
1.24% 
1.15% 
1.80% 
1.80% 
2.33% 
1.44% 
3.17% 
5.23% 
3.64% 
0.38% 
1.65% 
1.54% 
3.03% 
2.27% 



• CUADRO N º 26-A

ENCADENAMIENTOS NO-PONDERADOS DE PRODUCCION 
154 

A. Sectores productores de bienes

Sector Hacia Hacia Totales 
atrás adelante 

1 º Ind. básica no ferrosa 2.1255 0.9146 3.0401 ( 3º) 
2 º Fab.de alim. p.animales 2.0239 0.7714 2.7953 ( 5 º) 
3 º F abricaci6n de ropa 1.9532 0.0774 2.0306 (23 °) 
4º Otras indust. alimenticias 1.9274 0.6416 2.5690 (10 °) 
5 º Industria textil l.9152 1.3550 3.2702 ( 1 º) 
6 º Ganadería de carne 1.9037 0.1436 2.0473 (22 º) 
7 º Fab. de productos lácteos 1.8818 0.0438 1.9256 (29 º) 
8 º Industria del cuero 1.8506 0.5734 2.4240 (13 °) 
9 º Industria artesanal 1.8365 0.0442 1.8807 (30 °) 

10 ° F abricaci6n de calzad.o 1.8205·· 0.0355 1.8560 (32 °) 
11 ° Fabricaci6n de muebles 1.8190 0.0479 1.8669 (31°) 
12 ° Fabricaci6n re har. pese. 1.8012 0.4037 2.2049 (16 °) 
13 º Construcci6n 1.7873 0.3254 2.1127 (18 °) 
14 º Fab.de prod.de pescado 1.7853 0.0016 1.7869 (33 °) 
15 ° Fab .de papel y cart6n 1.7807 0.8963 2.6930 ( 7 º) 
16 ° Fab.de acero 1.7152 0.7371 2.4523 (12 °) 

• 17 º Derivados de ganadería 1.6964 0.9176 2.6140 ( 8 º) 
18 º Fab � de productos metálicos 1. 6933 0.9176 2.6109 ( 9 º) 
19 ° Industria de la madera 1 • 6902 0.4033 2.0935 (20 °) 
20 ° Otras industrias manufac. 1.6364 0.1302 1.7666 (34 º) 
21 ° Fab.de maq.de transp. 1.6112 0.3172 1.9284 (28 °) 
22 ° Industria del cemento 1.6102 0.5134 2.1236. (17 °) 
23 º Refinerías de azúcar 1.5900 0.1634 1.7534 (36 °) 
24 º Fab.de -maq. eléctrica 1.5647 0.4073 1.9660 (25 °) 
25 ° Industria química 1.5388 0.5654 2.1042 (19 º) 
26° Otras industrias químicas 1.5360 0.6993 2.2353 (15 °) 
27 º Fab.de máq.no eléctrica 1.5266 0.5344 2.0610 (21 º) 
28 ° Industria del plástico 1.5091 0.4522 1.9613 (26 °) 
29 º Imprentas 1.5041 0.4356 1.9397 (27 º) 
30 ° Refinería de petr6leo 1.5035 · 1.2552 2.7587 ( 6 º) 
31 ° Fabr. de bebidas 1.4161 0.0588 1.4749 (40 °) 
32 º Fab • de fibras artificiales 1.4069 0.3534 1.7603 (35 º) 
33 º Minería metálica 1.3404 1.5457 2.8861 ( 4 º) 
34 º Pesca 1.3339 2.1284 2.4623 (11 º) 
35 º Industria del caucho 1.3150 0.2329 1.5479 (38 º) 
36 º Extracci6n de petr6leo . 1.2590 0.7370 1.9960 (24 º) 
37 º Cultivos industriales 1.2481 1.1063 2.3644 (14 °) 
38 º Cultivos alimenticios 1.2460 1.9032 3.1492 ( 2 º) 
39 º Industria del tabaco 1.2297 1.2297 (42 º) 
40 º Minería no metálica 1.2169 0.2840 1.5009 (39 º) 
41º Silvicultura, caza y madem 1.1595 0.4277 1.5872 (37 º) 
42 º Cultivos permanentes 1.1173 0.1260 1.2433 (41 º) 

B. Sectores pr.oductores de servicios
1 º Transportes y comunicac. 1.5865 2.3136 3.9001 ( 3 º) 

?2 º Servicios diversos 1.4930 3.1033 4.5962 ( 2 º) 
3 º Comercio 1.4558 6.2156 7 .6714 ( 1 º) 
4 º Servicios agrícolas 1.3621 0.4786. 1.8407 ( 5º) 
5º Servicios de salud 1.3363 0.0151 1.3515 ( 7º)
6º Adminst. pública y defensa 1.3049 0.0303 1.3352 ( 8º) 
7 º Electricidad y agua 1.2984 0.5144 1.8128 ( 6 º) 
8 º Establecimientos finan.e. 1.2476 1.7320 2.9795 ( 4 º) 
9 º Alquiler de vivienda 1.1919 1.1919 ( 9 º)

10 º Servicios de educaci6n 1.1199 0.0147 1.1345 (10 °) 



CUADRO N º 27-A 
155 

ENCADENAMIENTOS PONDERADOS DE PRODUCCION 

A. Sectores productores de bienes

Sector Totales Hacia Hacia 
adelante· atrás 

1 º Construcci6n 53 970 5 874 48 096 ( 1 º) 
2

º Industria textil 39 307 8 944 30 363 ( 5 º) 
3 º Ind.básica no ferrosa 38 503 4 820 33 683 ( 3 º) 
4 º Otras ind. alimenticias 37 836 3 951 33 885 ( 2 º) 
5 º Minería metálica 34 014 18 496 15 518 ( 9 º) 
6 º Industria artesanal 31 529 718 30 811 ( 4 º) 
7 º Cultivos alimenticios 29 718 13 662 16 056 ( 7 º) 
8 º Ganadería de carne 23 749 1 801 21 948 ( 6 º) 
9 º Fab. de maq.de transp. 16 936 3 813 13 123 (10 °) 

10 ° Otras ind. químicas 16 800 5 585 11 215 (12 °) 
11 ° Industria dé bebidas 15 912 377 15 535 ( 8º) 
12 ° Prod.deriv .de ganadería 15 538 3 688 11 850 (11 º) 
13 º Refinería de petr6leo 12 715 9 296 3 419 (23 º) 
14 ° Fab. de prod. metálicos 11 985 5 441 6 544 (18 °) 
15 ° Fab. de harina de pese. 10 431 1 718 8 713 (13°) 
16 ° Industria del cemento 10 024 8 883 1-141 (32 °) 
17 º

Refinería de azúcar 9 911 1 433 8 478 (14 º) 
18 ° F ab. de maq. eléctrica 9 825 3 203 6 622 (17°) 
19 ° Cultivos industriales 9 275 8 502 733 (17 º) 
20 ° Fabricaci6n de ropa 8 452 847 7 605 (15°) 
21 ° F ab • de prod. lácteos 7 243 542 6 701 (16 °) 
22

º Imprentas 7 188 4 441 2 747 (26 °) 
23 º F ab. de papel y cart6n 7 118 6 599 519 (39 º) 
24º Fab. de alimentos fc• anim. 7 052 6 832 220 (41 º) 
25 º Fab. de maq. no el ctrica 7 013 2 869 4 144 (21·0)
26 ° Fabricaci6n de acero 6 746 5 859 887 (33 º) 
27 º Cultivos pennanentes 6 098 1 613 4 485 (19 º) 
28° Industria del plástico 5 778 2 695 3 083 (25 º) 
29 º Industria química 5 389 3 710 1 679 (30 °) 
30 º Pesca 5 241 3 978 1 263 (31 º) 
·31 º Fabricaci6n de calzado 4 760 316 4 444 (20 °) 
32 º Industria de la madera 4 312 3 664 648 (37 º) 
33 º Otras ind. manufactureras 4 266 1 590 2 676 (27º) 
34º Industria del tabaco 3 616 3 616 (22 °) 
35º Silvicu.11:u.ra, caza y madera 3 568 1 089 2 479 (29 º) 
36 º Producci6n de petr6leo 3 536 3 461 75 (42º) 
37 º Fabricaci6n de muebles 3 501 318 3 183 (24 º) 
38 º Industria del caucho 3 227 2 476 751 (36º) 
39 º Fab. de fibras artificiales 3 038 2 277 761 (35 º) 
40º Industria del cuero 3 021 2 474 547 (38º) 
41 ° Minería no metálica 2 720 2 322 398 (40 º) 
42 ° Fab. de prod. de pescado 2 667 23 2 644 (28 °) 

B • Sectores productores de servicios 

1 º Comercio 119 958 38 789 81 169 ( 1 º) 
2 º Servicios diversos 72 433 24 206 48 227 ( 2 º) 
3 º Transportes 58 321 30 057 28 264 ( 5 º) 
4 º Administraci6n y defensa 38 862 260 38 602 ( 3 º) 
5 º Alquiler de vivienda 35 127 35 127 ( 4 º) 
6 º Actividades financieras 22 327 17 850 4 477 ( 8 º) 
7º Servicios de educaci6n 18 494 122 18 372 ( 6 º) 
8 º Servicios de salud 11 823 127 11 696 ( 7 º) 
9 º Electricidad y agua 4 861 3 257 1 604 ( 9 º) 

10 ° Servicios agrícolas 3 066 3 066 (10 °) 
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CUADRO N º 28-A 

ENCADENAMIENTOS NO-PONDERADOS DE EMPLEO 
(en base a coeficientes directos empleo/producci6n) 

Sector Hacia 
atrás 

Cultivos industri.ale s 25.6503 
Cultivos alimenticios 45.0101 
Cul ti.vos permanentes 40.4869 
Ganadería de carne 35.3506 
Prod.deriv .de ganadería 38.1994 
Servicios agrícolas 39 0551 
Silv. caza y madera 40.1034 
Pesca 6.1107 
Extrae. de petr6leo crudo 1.5566 
Minería met!lica 2.3175 
Minería no met!lica 2.7680 
Productos lácteos 10.9424 
Pro d. deriv. del pescado 5.5433 
Harinada aceite de pescado .4.6250
Refine a de azúcar 11.0674 
Otras industrias alimenticias 12.4852 
Alimentos p. animales 14.6514 
Fabricaci6n de bebidas 3.3111 
Fabricaci6n de tabaco 2.9288 
Industria textil 8.5137 
F abricaci6n de ropa 6.2922 
Fabricaci6n de cuero 11.2588 
F abricaci6n de calzado 6.4737 
Pro d. de madera aserrada 12.8511 
Fabricaci6n de muebles 5.8878 
Fab.de. papeles y cart6n 2.5707 
Imprentas 3,1003 
Industria química b!sica 2.5646 
Fab.dé fibras·. arti.fíci'ales 1.8601 
Otras industrias químicas 2.6377 
Refinería de petr6leo 1.0198 
F ab. de prod. de caucho 2.2452 
Fab.de prod. de pl!stico 2.8604 
Fab.de cemento y similares 3.5031 
Ind.bási.de hierro y acero 2.6303 
Ind. bás .de met. no ferrosos 2.1151 
Fab.de prod. metálicos 3.4034 
Const. de maq. no el�ctrica 2.9122 
Const. de maq. el�ctrica 2.3964 
Const. de maq. de transp. 2.3741 
Otras ind. manufactureras 3.8327 
Artesanía manufacturera 16.2121 
Elect.y swninist.de agua 2.9828 
Construcci6n 7.5249 
Comercio 5.0367 
Transp. y comunicaciones 6.0196 
Establee. financieros 1.6327 
Serv. de vivienda 0.7001 
Servicios de educaci6n 10.1726 
Servicios de salud 6.0665 
Administraci6n pública 5.2976 
Servicios diversos 2.0072 

Hacia 
adelante 
22.7361 
68.7508 
4.5653 
2.6663 

20.6621 
13.7240 
14.7926 
5.1693 
0.9113 
2.6727 
o.6459
0.2548
0.0050
1.0365
1.1373
4.1557
5.5837
0.1376

-- ---

6.0236 
0.2491 
3.4887 

· 0.1261
3.0667 
0.1550 
1.2939 
0.8979 
0.9423 
0.4673 
1.2008 
0.8514 
0.3977 
0.8571 
1.1168 
1.1304 
0.9101 
1.8443 
1.0196 
0.6146 
0.4675 
-0.3050
0.3903
1.1816
1.3699

21.5051 
8.7785 
2.2667 

-- ---

0.1332 
0.0687 
0.1229 
4.1721 
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Totales 

48.3864 
113.7609 
45.0522 
38.0168 
58.8615 
52.7792 
54.8960 
11.2800 
2.4679 
4.9902 
3.4139 

11.1972 
5.5482 
5.6615 

12.2048 
16.6409 
20.2351 
3.4486 
2.9288 

14.5373 
6.5413 

14.7475. 
6.5997 

15.9178 
6.0428 
3.8645 
3.9982 
3.5069 
2.3274 
3.8384 
1.8712 
2.6429 
3.7175 
4.6199 
3.7607 
3.0252 
5.2477 
3.9318 
3.0110 
2.8416 
4.1378 

16.6024 
4.1644 
8.8947 

26.5418 
14.7981 
3.8994 
0.7001 

10.3059 
6.1353 
5.4205 
6.1793 
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CUADRO Nº 28-B 

ENCADENAMIENTOS NO PONDERADOS DE EMPLEO 
(en base a coeficientes incrementales 

Sector Hacia 
atr!s 

Cultivos industriales 6.3782 
Cultivos alimenticios 6.5897 
Cultivos permanentes 4.5927 
Ganadería de carne 5.3407 
Prod.deriv.de ganadería 4.5284 
Servicios agrícolas 3.7865 
Silv.caza y madera 3.7278 
Pesca 4.1031 
Extrae. de petr6leo crudo 1.1688 
Minería met!lica 1.5807 
Minería no met!lica 1.0957 
Productos lácteos 4.1251 
Prod.deriv. del pescado 2.4998 
Harinarla aceite de pescado 3.1743
Refine a de azúcar 4.2717 
Otras industrias aliment. 3.8820 
Alimentos p. animales 4.5023 
Fabricaci6n de bebidas 2.0709 
F abricaci6n de tabaco 1.9565 
Industria textil 4.5821 
Fabricaci6n de ropa 3.0085 
Fabricaci6n de cuero 4.8202 
F abricaci6n de calzado 4.7185 
Pro d. de madera aserrada 5.4806 
Fabricaci6n de muebles 3.6590 
Fab.de papelés y cart6n 1.7690 
Imprentas 2.0874 
Industria química b!sica 2.5432 
Fab.de fibras artificiales 1.3936 
Otras industrias químicas 2.0198 
Refiner!a de petr6leo 0.8927 
F ab. de prod. de caucho 1.8511 
Fab .de prod. de pl!stico 2.7937 
Fab. de cemento y simil. 2.6864 
Ind. b!s. de hierro y acero 2.4140 
Ind. bás .de met. no ferrosos 1.3549
Fab. de productos met!licos 2 .4571
Const. de maq. no eléctrica 1 • 8072 
Const. de maq. eléctrica 1 • 8464 
Const. de maq. de transp. 2.0167 
Otras ind. manufactureras 2.3346 
Artesanía manufacturera 6.3134 
Elect.y suminis .de agua 2.9709 
Construcci6n 3.8856 
Comercio · 4.3931
Transp. y comunicaciones 3.4126 
Estab. financieros 1.3274 
Serv. de vivienda 0.4882 
S erv. de educaci6n 5.1290 
Servicios de salud 5.1667 
Administraci6n pública 5.1237 
Servicios diversos 6.6503 

empleo / producci6n) 

Hacia 
adelante 
5.6537 

10.0648 
0.5181 
0.4024 
2.4495 
1.3308 
1.3749 
3.4712 
o.6841
1.8228
0.2556
0.0961
0.0022
0.7116
0.4392
1.2921
1.7157
0.0860
- ----

3.2417 
0.1190 
1.4934 
0.0916 
1.3078 
0.0962 
0.8903 
o.6047
0.9343
0.3501
0.9192
0.7452
0.3278
0.8373
0.8564
1.0374
0.5828
1.3314
0.6326
0.4734
0.3970
0.1858
0.1520
1.1769
0.7071

18 . 7557 
4.9766 
1.8427 
- ----

0.0672 
0.0589 
0.1188 

13.8225 

Totales 

12.0319 
16.6545 
5.1108 
5.7431 
6.9779 
5.1173 
5.1027 
7.5743 
1.8529 
3.4035 
1.3513 
4.2212 
2.5020 
3.8859 
4.7109 
5.1741 
6.2180 
2.1569 
1.9565 
7.8238 
3.1275 
6.3136 
4.8101 
6.7884 
3.7552 
2.6593 
2.6921 
3.4775 
1.7437 
2.9390 
1.6379 
2.1789 
3.6310 
3.5428 
3�4514 
1.9377 
3.7885 
2.4398 
2.3198 
2.4137 
2.5204 
6.4654 
4.1478 
4.5927 

23.1488 
8.3892 
3.1701 
.4882 

5.1962 
5.2256 
5.2425 

20.4728 
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.CUADRO Nº 29 ... A 

ENCADENAMIENTOS PONDERADOS DE EMPLEO 

(en base a coeficientes directos empleo / producci6n) 

Sector 

Cultivos industriales 
Cultivos alimenticios 
Cultivos permanentes 
Ganadería de carne · 
Prod.deriv.de ganadería 
Servicios agrícolas 
Silv. ,caza y madera 
Pesca 
Extrae .de petr6leo crudo 
Minería met!lica 
Minería no met!lica 
Prod"Q.ctos 16.cteos 
Prod. deriv.d!l pescado 
Harina y aceite de pescado 
Refinerla de azúcar 
Otras industrias aliment. 
Alimentos p. animales 
Fabricaci6n de bebidas 
Fabricaci6n de tabaco 
Industria textil 
Fabricaci6n de ropa 
Fabricaci6n de cuero 
Fabricaci6n de calzado 
Prod. de madera aserrada 
Fabricaci6n de muebles 
Fabric.de papeles y cart6n 
Imprentas 
Industria química básica 

Hacia 
atr!s 

15 887 
580 011 
162 525 
407 567 
266 823 
--- ---

85 732 
5 786 

93 
26 832 

905 
38 964 
8 210 

22 372 
59 014 

219 493 
1 593 

36 325 
8 612 

134 974 
24 499 

3 325 
15 801 
4 926 

10 301 
749 

5 663 
2 798 

Fabric .de fibras artificiales 1 006 
Otras industrias químicas 19 259 
Refinería de petroleo 2 319 
F abric. de prod. de caucho 1 282 

5 843 Fabric .de prod.de plástico 
Fabric.de cemento y simil. 2 483 
Ind.bás·.de hierro y ac�ro · 1 360
Ind. bás • de met. no ferrosos 33 518 
Fabric .de prod.metálicos 13 152 
Const.de maq.no el�ctrica 7 905 
Const. de maq. el�ctrica 10 142 
Const.de maq�de transp. 19 337 
Otras ind.manufactu.reras 6 288 
Artesanía manufacturera 271 992 
Elect.y· suminis • de agua 3 685 
Construcci6n 202 488 
Comercio 280 835 
Transp. y comunicaciones 
Establee. financieros 

107 242 
3 303 

Serv. de vivienda 20 635 
Servicios de educaci6n 166 888 
Servicios de salud 53 098 
Administraci6n pública 156 711 
Servicios diversos· 64 837 

Hacia 
adelante 

180 479 
493 533 
58 453 
33 446 
83 055 
87 921 
37 679 
18 222 
4 280 

31 980 
5 282 
3 156 

70 
4 413 
9 970 

25 594 
49 453 

881 
-- ---

39 763 
2 727 

15 055 
1 125 

27 862 
1 032 
9 527 
9 154 
6 184 
3 010 
9 590 
6 306 
4 227 
5 109 

19 326 
8 985 
4 796 

10 937 
5 474 
4 905 
5 619 
3 723 
6 344 
7 481 

24 731 
134 202 
114 045 
25 910 
--

1 113 
577 

1 056 
32 544 

1 

Totales 

196 366 
073 544 
220 978 
441 013 
349 878 
87 921 

123 411 
24 008 
4 373 

58 812 
6 187 

42 120 
8 280 

26 785 
68 985 

245 086 
51 047 
37 207 
·8 612

174 737 · 
27 226 
18 380 
16 926 
32 788 
11 333 
10 276 
14 817 
8 982 
4 016 

28 849 
8 625 
5 50CJ 

10 952 
21 809 
10 345 
38 315 
24 089 
13 379 
15 047 
24 956 

9 991 
278 336 
11 166 

227 219 
415 037 
221 287 
29 213 
20 635 

168 001 
53 675 

157 767 
97 381 
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.CU A D R O  N º 29-B 

ENCADENAMIENTOS PONDERADOS DE EMPLEO 

(En base a coeficientes incrementales 

Sector Totales 

Cultivos industriales 48 828 
Cultivos alimenticios 157 167 
Cultivos permanentes 25 068 
Ganadería de carne 66 626 
Prod. deriv. de ganadería 41 477 
Servicios agrícolas 8 523 
Silv. caza y madera 11 471 
Pesca 16 119 
Extrae. de petr6leo crudo 3 282 
Minería metálica 40 111 
Minería no metálica 2 450 
Productos lácteos 15 879 
Prod.deriv.del pescado 3 735 
Harina y aceite de pescado 18 384 
Refinería de azúcar 26 628 
Otras industrias alimenticias 76 202 
Alimentos p. animales 15 684 
Fabricaci6n de bebidas 23 272 
Fabricación de tabaco 5 754 
Industria textil 94 043 
F abricaci6n de ropa 13 018 
Fabricaci6n de cuero 7 870 
Fabricaci6n de calzado 12 335 
Prod .de madera aserrada 13 983 
Fabricación de muebles 7 043 
Fab.de papeles y cartón 749 
Imprentas 9 975 
Industria química básica 8 908 
Fab.de fibras artificiales 3 009 
Otras industrias químicas 22 091 
Refinería de petróleo 7 550 
Fab.de prod.de caucho 4 542 
Fab.de prod.de plástico 10 696 
Fab .de cemento y similares 16 725 
lnd. Bás. de hierro y acero 9 495 
lnd.bás.de met.no ferrosos 24 543 
F ab • de prod • met6.licos 17 390 
Const.de maq.no el�ctrica 8 302 
Const. de maq. el�ctrica 11 594 
Const.de maq.de transp. 21 199 
Otras ind. manufactureras 6 085 
Artesanía manufacturera 108 392 
Elect. y suminis • de agua 11 121 
Construcción 117 328 
Comercio 361 985 
Transp .y comunicaciones 125 447 
Establee. _financieros 23 750 
Serv. de vivienda 14 389 
Servicios de educación 84 705 
Servicios de salud 45 715 
Administración pública 152 589 
Servicios diversas 322 632· 

empleo/producci6� 

Hacia 
adelante 

44 880 
72 252 
6 633 
5 053 
9 846 
8 523 
3 501 

12 233 
3 213 

21 810 
2 092 
1 190 

32 
3 030 
3 851 
7 956 

15 193 
552 

-- ---

21.398 
1 303 
6 448 

817 
11 884 

640 
9 527 
6 161 
6 133 
2 255 
7 342 
5 520 
3 485 
4 988 

17 820 
8 247 
3 072 
7 896 
3 397 
3 780 
4 773 
2 266 
2 472 
7 452 

12 771 
117 039 
64 652 
21 065 
-- ---

559 
491 

1 025 
107 807 

Hacia 
atrás 

3 948 
84 915 
18 435 
61 573 
31 631 
-- ---

7 970 
3 886 

69 
18 301 

358 
14 689 
3 703 

15 354 
22 777 
68 246 

491 
22 720 
5 754 

72 645 
11 715 
1 422 

11 518 
2 099 
6 403 

517 
3 814 
2 775 

754 
14 749 
2 030 
1 057 
5 708 
1 905 
1 248 

21 471 
9 494 
4 905 
7 814 

16 426 
3 819 

105 920 
3 669 

104 557 
244 946 
60 795 
2 685 

14 389 
84 146 
45 224 

151 564 
214 825 



A. 

B. 

CUADRO N ° 30-A 

ENCADENAMIENTOS NO PONDERADOS 

Sectores productores de bienes 

. 1 o
2º

3 º 

4 º 

5 º 

6 º 

7 º 

8 º 

9 º 

10 °

11 °

12 °

13 º

14º

15 °

16 °

17º

18 °

19 º

20 °

21 °

22 °

23 °

24º

25 °

26 °

27 º

28 °

29 °

30 º

31 °

32 º

33 º

34 º

35 º

36 º

37 º

38 º

39 º

40º

41 º

42 º

Sector Hacia 
atrás 

Cultivos permanentes 0.0199 
Silvic • caza y madera 0.0204 
Minería no metálica 0.0206 
Cultivos alimenticios 0.0245 
Cultivos industriales 0.0343 
Prod. deriv. ganadería 0.0360 
Refinería de azúcar 0.0403 
Fabric. de tabaco 0.0417 
Artesanía manufacturera 0.0469 
Ganadería de carne 0.0482 
Fabricaci6n de bebidas 0.0512 
Prod.deriv. de pescado 0.0540 
Harina y aceite de pescado O. 0605 
Fabricaci6n de ropa 0.0608 
Minería metálica 0.0633 
Extrae. de petr6leo crudo 0.0667 
Indust. bas .met. no ferrosos0. 0672 
Pesca 0.0764 
Construcci6n 0.0766 
Fabr. dec calzado 0.0792 
Fabricaci6n de muebles 0.0893 
F abr. de cemento y simil. 0.0979 
Industria textil 0.0993 
Prod.de madera aserrada 0.1222 
Ind. bas • de hierro y acero O .1332 
Otras indust. alimenticias O .1432 
Imprentas 0.1491 
Otras indust.manufactur. 0.1499 
Industria química básica 0.1657 
Const.de maq. eléctrica 0.1684 
Fab.de papeles y cart6n 0.1695 
Fabricaci6n de cuero 0.1773 
Alimentos para animales 0.1788 
Fab.de prod; de plástico 0.1846 
Fab.de fibras artificiales 0.1932 
Otras industrias químicas 0.1952 
Const. de maq. eléctrica 0.1961 
Fab.de prod. de plástico 0.2093 
Fab.de prod. de caucho 0.2388 
Productos lacteos 0.2697 
Refinería de petr6leo 0.2697 
Const. de maq. de transp.0.3297 

Sectores productores de servicios 

1º Servicios de vivienda 0.0091 
2º Servicios de educaci6n 0.0105 
3 º Servicios agrícolas 0.0317 
4 º Servicios diversos 0.0340 
5 º Comercio 0.0345 
6 º Elect.y suminis. de agua 0.0463 
7 º Estab. financieros 0.0824 
8 º Administ. pública y defensa 0.0899 
9 º Servicios de salud 0.0954 

10° Transportes y comunicac. 0.1316 
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DE IMPORTACIONES 

Hacia Totales adelante 

0.0022 0.0221 ( 1 º) 
0.0075 0.0279 ( 3 º) 
0.0048 0.0254 ( 2º) 
0.0374 0.0619 ( 11-0) 
0.0304 0.0647 (13 º) 
0.0195 0.0555 (10 °) 
0.0041 0.0445 ( 5 º) 

0.0417 ( 4 º) 
0.0011 0.0481 ( 6 º) 
0.0036 0.0518 ( 7 º) 
0.0021 0.0533 ( 8 º) 

0.0540 ( 9 º) 
0.0135 0.0740 (14 °) 
0.0024 0.0632 (12 °) 
0.0730 0.1362 (21 º) 
0.0390 0.1057 (19'º) 
0.0289 0.0961 (18 °) 
0.0646 0.1410 (22 º) 
0.0139 0.0905 (16 °) 
0.0015 0.0807 (15 º) 
0.0024 0.0916 (17 º) 
0.0312 0.1292 (20 °) 
0.0703 0.1695 (25º) 
0.0292 0.1513 (23 °) 
0.0572 0.1904 (26 °) 
0.0477 0.1909 (27 º) 
0.0432 0.1922 (28°) 
0.0119 0.1618 (24 º) 
0.0609 0.2265 (29 °) 
0.0590 0.2273 (30°) 
0.0853 0.2548 (35 º) 
0.0549 0.2323 (31 °) 
0.0682 0.2470 (34 º) 
0.1000 0.2846 (40 º) 
0.0485 0.2417 (32 °) 
0.0889 0.2840 (39 º) 
0.0503 0.2463 (33 º) 
0.0627 0.2719 (36 °) 
0.0423 0.2811 (38 º) 
0.0063 0.2759 (37 º) 
0.2251 0.4948 (42 º) 
0.0649 0.3946 (41 º) 

0.0091 ( 1 º) 
0.0001: 0.0106 ( 2 º) 
0.0111 0.0428 ( 3 º) 
0.0706 0.1045 ( 7 º) 
0.1471 0.1816 ( 8 º) 
0;0183 0.0646 ( 4 º) 
0.1144 0.1968 ( 9 º) 
0.0021 0.0920 ( 5 º) 
0.0011 0.0965 ( 6 º) 
0.1920 0.3236 (10°) 
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ENCADENAMIENTOS PONDERADOS DE IMPORTACIONES 

Sectores productores de bienes 

Sector Totales 

1 º 

2 º 

3 º 

4 º 

5 º 

6 º 

7 º 

8 º 

9 º 

10 °

11 °

12 °

13 °

14 º

15 °

16°

17º

18 °

19 º

20 °

21 °

22 °

23 º

24 º

25 º

26 °

27 °

28 º

29 °

30°

31 °

32 °

33 °

34 º

35 °

36 º

37 º

38 º

39 °

40 °

41 º

42 º

Minería no metálica 46 
Silv. caza y madera 63 
Prod. derivados de pescado 81 
Cultivos permanentes l()(J 
Fab. de tabaco 123 
Fabricaci6n de muebles 172 
Extracci6n de petr6leo crudol87 
Fabricaci6n de calzado 207 
Refinería de azúcar 251 
Cultivos industriales 262 
F abricaci6n de ropa 263 
F abricaci6n de cuero 289 
Pesca 300 
Prod. de maderaaaserrada 312 
Prod. deriv. de ganadería 330 
Harina de pescado 350 
Otras industrias manuf act. 391 
Fab. de fibras artificiales 417 
Ind. básicas de hierro y ace. 524 
Fab. de bebidas 575 
Industria quúnica básica 580 
Cultivos alimenticios 584 
Fab. de prod. de caucho 586 
Ganadería de carne 601 
Fab.de cemento y similares 610 

623 Alimentos para animales 
Fab. de papeles, cart6n. 678 
Imprentas 712 
Const. de maq. no el�ctrica 77'4 
Fab. de prod. de caucho 801 
Artesanía manufacturera 806 
Productos lácteos 1 038 
Ind. báeiea de met. no fer .1 217 
Const. de maq. el�ctrica 1 231 
F ab. de productos matál. 1 306 
Minería metálica 1 605 
Industria textil 2 038 
Otras industrias químicas 2 135 
Refinería de petr6leo 2 281 
Construcci6n 2 313 
Otras industrias aliment. 2 812 
Const. de maq. de transp. 3 465 

Sectores productores de servicios 

1 º Servicios agrícolas 71 
2 º Elect. y sumin. de agua 173 
3 º Serv. de educaci6n 173 
4 º Serv. de vivienda 268 
5 º S erv. de salud 844 
6 º Establecimientos financiei: 1 474 
7 º Servicios diversos 1 648 
8 º Adminstraci6n pública 2 677 
9 º Comercio 2 839 

10 ° Transp. y comunicaciones 4 839 

Hacia Hacia 
adelante atrás 

39 7 ( 2 º) 
19 44 ( 5 º) 

1 80 (13 °) 
29 80 (12 °) 

123 (15 °) 
16 156 (17 º) 

183 4 ( 1 º) 
14 193 (19 °) 
36 215 (20 °) 

241 21 ( 4 º) 
26 237 (21 º) 

237 52 ( 8 º) 
228 72 (11 º) 
265 47 ( 6 º) 

78 252 (23 °) 
58 292 (25 °) 

146 245 (22 º) 
313 104 (14 °) 
455 69 (10 °) 

14 562 (30 º) 
399 181 (18 °) 
268 316 (26°) 
450 136 (169) 

45 556 (29 º) 
540 69 ( 9 º) 
604 19 ( 3 º) 
628 so ( 7 º) 
440 272 (24 º) 
317 457 (28 °) 
374 427 (17°) 

18 788 (34º) 
78 960 (36 º) 

152 1'065 (37 º) 
401 830 (35 º) 
593 713 (32 °) 
873 732 (33 º) 
464 1 574 (39 º) 
710 1 425 (38 º) 

1 668 613 (31 °) 
252 2 061 (40°) 
294 2 518 (41 º) 
780 2 685 (42 º) 

71 ·e 1 °)
116 57 ( 2 º)

·1 172 ( 4 º)
268 ( 5º)

9 835 ( 6 º)
1 307 167 ( 3 º)

551 1 097 ( 7º)
18 2 659 (10°)

918 1 921 ( 8 º)
2 494 2 345 ( 9 º)
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VI. PRINCIPAL ES CONCLUSIONES

1. El proceso de planificaci6n del desarrollo debe concretar
se a partir de un plan integrado y coherente, que perII!!,
ta al Estado orientar el curso del desarrollo econ6mico
hacia el cumplimiento de los "objetivos nacionales".

2. El plan de desarrollo debe elaborarse con meticulosidad,
a partir del diagn6stico de la realidad nacional, con el
especial cuidado de que tanto los problemas como las m�
tas est�n identificados y definidos jerárquicamente, con
una misma vi.si6n global de los problemas del desarro
llo y de las correspondientes salidas. Además, deberá
existir una perfecta integraci6n de los planes de largo,
mediano y corto plazo en el marco de una única estrate
gia de desarrollo cuya implementaci6n se inicie en la c,2
yuntura y se proyecte hacia el cumplimiento de los "obj�
ti.vos nacionales".

3. Las metas de desarrollo que est�n contenidas en el Plan
deberán fijarse como resultado de una profunda evalua
ci6n de su grado de viabilidad, cuidando de que guarden
entre sí la debida coherencia y que sea posible alcanza!.
las de manera simultánea. Para ello es imprescindible
recurrir al uso de determinados modelos matemáticos cpe
simulen la interacción de los diversos agentes y varia
bles de la realidad económica, no obstante que dicha r�
presentaci6n resulte en alguna medida parcial e imperE�
ta.

4. El modelo insumo-producto es uno de los más valiosos -
por sus múltiples aplicaciones tanto en el_ análisis de la
estructura· productiva, como en la previ.si6n de los re
querimientos de oferta para la satisfacci6n de demandas
futuras, y la determinación de las correspondientes me
tas de desarrollo sectorial.
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5. Al representar los flujos de oferta y utilizaci6n de los

bienes y servicios nacionales e importados, las Tablas

Insumo-Producto permiten apreciar de manera directa el

destino inmediato de las producciones sectoriales, la e_!

tructura de costos de cada actividad y la importancia re

lativa de éstas en el conjunto de la economía.

·En este terreno, la TIP 1973 nos permite conocer :

5. 1 Que las actividades productoras de servicios tienen

una importante gravitaci6n en la economía peruana, 

tanto a nivel de VBP ( 45 %) como de PBI ( 53 %), 

seguidas de las actividades manufactureras ( 35 %. 

y 25 % respectivamente). 

5. 2 Que los coeficientes técnicos valor agregado/ pro

ducci6n bruta son mucho mayores en el caso de las 

actividades primarias (Agropecuario y Minería) y -

de Servicios , que en el caso de Manufactura y 

Construcci6n, no obstante que este sector presenta 

el más alto coeficiente de remuneraciones. 

5 .3 Que la parti.cipaci6n de los insumos importados es 

bastante fuerte en el caso de las actividades manu

factureras, y específicamente en la fabricaci6n de 

productos lácteos, de fibras artificiales, de produs_ 
tos refinados de petr61eo, de productos de caucho, -

y de maquinarias de transporte • 

5 .4 La producci6n del sector agropecuario está desti

nada - de m�nera inmediata - principalmente al Co.!!; 

sumo Privado (48 %) y a la Demanda Intermedia 

(45%), lo mismo que la producci6n manufacturera 

(43% y 36% respectivamente) y la producci6n de se!: 

vicios (43% y 33% respectivamente). La producci6n 

minera está básicamente destinada a su transforma

ci6n manufacturera (57%) y también a la exportacl>n 

(33%), mientras que la Construcci6n está principal

mente destinada a la Formaci6n Bruta de Capital -
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Fijo (88%). 

6. El modelo insumo-producto permite conocer el destino de
-

finitivo que tienen las distintas producciones sectoriales,
tomando en cuenta la inter-relaci6n existente a nivel de
las actividades econ6micas, y el hecho que el destino i�
termedio de las producciones sectoriales es solamente -
transitorio, y se convertirá en destino final a través del
proceso de transformaciones consecutivas propio del sis
tema productivo. De esta forma, el modelo insumo-pro
ducto constituye un importante aporte para el conocimie,!!;_
to de la real orientaci6n que tiene dicho sistema produs_
tivo, a nivel de cada sector de actividad. En este te
rreno, el modelo insumo-producto nos permite conocer,
por ejemplo :

6.1 Que la producci6n de los sectores agrícolas y pe
cuarios está directa e indirectamente orientada al 
Consumo Privado en un 83%, destacando el caso 

del sector Cultivos Alimenticios con el 90% de su 
producci6n destinada a ese fin. De modo directo, 
este sector proporcionaba al Consumo Privado algo 
menos que el 49% de su producci6n, lo cual mues
tra cómo parte de dicha oferta era absorbida tran
sitoriamente por los otros sectores productivos, p� 
ra ser transformada y destinada al Consumo Priva
do. 

6.2 Que la producci6n de la Minería metálica se desti
na - directa e indirectamente - a la exportación 
( en un 84% ) , mientras la Minería no-metálica se 
orienta a la Formaci6n Bruta de Capital Fijo (46%) 
y al Consumo Privado (36%). De manera directa, 
aparecía que la Minería metálica se orientaba a la 
exportaci6n en s6lo un. 39%, y la Minería no metá -
lica en un 6%. 

6. 3 Que la industria textil chstina su producci6n básica-
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mente a la satisfacción del Consumo Privado (79°1J, 

mientras que de manera directa sólo lo hacía en un 

48%. 

6 .4 Que la producción de cemento y otros productos 

derivados de los minerales no metálicos se destina 

en un 68% a la FBKF mientras que, de m anera di

recta, ni siquiera se reflejaba dicho destino. Lo 

mismo sucede en el caso de la producción de acero 

que en verdad destina el 52% de su producción a la 

FBKF, sin que esto pueda apreciarse de manera di 

recta en las Tablas de Insumo-Producto. 

7. El modelo insumo-producto es útil también para descu

brir cuál es el destino final-directo e indirecto - de los

PBI sectoriales y de sus elementos constitutivos, así co
-

mo el destino final de los insumos importados de cada -
acmdad. Esta aplicación constituye una extensión del

análisis insumo-producto del destino final directo e indi- ·

recto de las producciones sectoriales, siendo las estruc
-

turas 4el destino final del PBI y de sus elementos cons-
titutivos, las mismas que corresponden a los VBP secto

riales.

8. Como resultado de la síntesis global del análisis realiz!!;_

do, se puede constatar que el sistema productivo vigen

te en el año 1973 determinaba que, a través de las c,2.
rrespondientes producciones sectoriales, el 47% de las

remuneraciones totales estuvieran destinadas al Consumo
Privado, el 27% al Consumo de Gobierno, el 15% a ·la -

Formación Bruta de Capital y el 11% a la exportacibn.
Por su parte el 72% del Excedente de Explotacibn estuvo

destinado al Consumo Privado, el 14% a la exportación,

el 12% a la Formaci6n Bruta de Capital, y el 2% al Co,!1
sumo de Gobierno. En lo que se refiere al destino fi
nal de los insumos importados, se ha determinado que el
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58% de éstos se destinaron, al fin de cuentas, al Consu 
-

mo Privado, 19% a la Formaci6n Bruta de Capital, 13% 
a la exportaci6n y alrededor del 10% al Consumo de Go
bierno. 

'.). Desde otra 6pti.ca, aunque en base al mismo tipo de ana 
-

Usis, se ha podido determinar que el Consumo Privado, 
requería de una producci6n total que generaba un equiv_! 
lente de 27 % de aquél en remuneraciones, 58 % en exc.!:. 
dente bruto de explotaci6n y 8 . % en impuestos indires_ 
tos netos. Las exportaciones generaron un equivalente
al 29 % en remuneraciones, 58 % en excedente bruto de 
explotaci6n y 6 % en impuestos indirectos netos. La 
Formaci6n Bruta de Capital Fijo permiti6 generar 39 % 
en remuneraciones, 42 % en excedente bruto de explot_! 
ci6n y 8 % en impuestos indirectos netos. 

10. El modelo insumo-producto constituye un importante ins
trumento de análisis de la _ conformaci6n y el comporta -
miento del sistema de precios, en el supuesto de que
éstos dependen� los costos de producci6n, y que no e
existen interferencias o distorsiones provocadas por V.!,
ri.ables ex6genas. En este terreno, una primera aplica
ci6n consiste en determinar la pa.rticipa.ci6n relativa de
cada factor primario (incluídos los insumos importados)
en la conformaci6n � los precios sectoriales • A este -
respecto, se ha podido calcular que

10 .1 En la mayor parte de los casos, el excedente de
explotaci6n tiene una importancia cecisiva en la co,B; 
formaci6n de los precios sectoriales, aunque el n..!, 
vel de remuneraciones resulta también ·importante. 

10.2 La participaci6n de la depreciaci6n es relevante en 
el caso de la pesca, la extracci6n de petr6leo, la 
producci6n de harina de pescado y el suminist'ro -
de electricidad. 
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10.3 Los impuestos indirectos netos, por .su parte, ad
quieren gran importancia en el caso la producci6n 
de bebidas y tabaco, fabricaci6n 'de ropa y calzado 
fabricaci6n de productos derivados del petr61eo y 
de caucho. 

10 .4 La participaci6n de los insumos intermedios impor
tados en el nivel .de precios es importante en el C!; 

so de fabricaci6n de productos lácteos, maquinaria 
de transporte, productos refinados de petr61eo, ca,!!; 
cho, plástico, las industrias químicas y la fabriéa
ci6n de productos metálicos • 

11. En lo referente al comportamiento del sistema de precios
el análisis insumo-producto hace posible medir las ten
dencias inflacionarias que se derivan de los incrementos
parciales o generalizados en el precio de los factores -
primarios, los impuestos indirectos netos o el precio -
de los insumos importados, lo cual es de suma importan ·

-

cia en la adopci6n de medidas de política econ6mica.
As{, como resultado de algunas simulaciones de dicho -
comportamiento, y de acuerdo a las características de
la estructura productiva vigente en el año 1973, se ha P.2

dido determinar :

11.1 Que un incremento generalizado de las remuneraci2
nes , del orden del 50%, traería como consecuen -
cia una tendencia al incremento de los precios se� 
toriales que alcanzarla un valor máximo de 22% en 
los sectores productores re bienes, y 46% en el C!; 
so de los servicios de Educaci6n. Sin embargo, 
el comportamiento de los precios sería - en gene -
ral - muy variado, alcanzando, · en ·promedio no-po,!!; 
derado, un nive1 de 16. 88%. El efecto global de 
dichos incrementos en el costo de vida llegarla a 
12. 73%, tomando como base de ponderaci6Ii. la es
tructura de la canasta de consumo del año 1973.
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11 �2 Que un incremento del 50% en el precio de los·· in

sumos importados (por ejemplo como consecuencia 

de una repentina devaluaci6n) ocasionaría tendencias 

inflacionarias que no superarían el 17%, si los pr.!;_ 

cios se comportaran estrictament e  en respuesta al 

. incremento de los costos. El promedio no-pondero! 

do de tales tendencias alcanzaría el 5. 38%, y la r� 

percusi.6n total de dicha devaluaci6n en el costo de 

vida de la poblaci6n alcanzaría el 6. 09%, incluyen

do el efecto en el Consumo directo de bienes y se!: 

vicios importados • 

11. 3 Que un incremento del 20% en el precio de los pro

ductos derivados del petr6leo (gasolina, principal -

mente) ocasionaría tendencias infl.accionarias en los 

niveles de precios sectoriales que serían m6.ximas 

en el caso de los servicios de transporte (5.23%) , 

y que en promedio alcanzarían apenas el 2. 06%, 

con un efecto total en el costo de vida de 1. 88%. 

12. Los resultados anteriores inducen a considerar que - de

acuerdo a la estructura productiva correspondiente al -

año 1973 - la intensidad del proceso iiflacionario no se
explica suficientemente por el incremento de precios de

los insU,Jilos importados, ni por el incremen to del pr,!;_
cio de los combustibles, ni por el awnento de las remu

neraciones. Por el contrario, teniendo en cuenta el im-
, 

portante peso relativo del excedente de explotaci6n en el

nivel de precios, as{ como el incremento de su pa.rticip�

ci6n relativa en el PBI (según las Cuentas Nacionales) ,
_parece ser que el proceso inflacionario que sufre la e

conomía peruana se explica fundamentalmente por el ina.!;_
mento ·especulativo del excedente· de explotaci6n (habría -

que cerciorarse de esto a trav�s de una investigaci6n a

parte).
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13. Dentro del conjunto de aplicaciones del modelo insumo-
• 

producto, la identificaci6n de sectores productivos que
resulten claves para la consecuci6n de determinados ob
jetivos de desarrollo, es una de las más valiosas, por
que permite aprovechar de la mejor manera las tensiones
latentes que yacen inactivas en el sistema productivo.

14. El modelo insumo-producto permite cuantificar la capa
cidad potencial que tiene cada una de las actividades p�
ra incentivar el crecimiento de la producci6n del con
junto del sistema •. En este terreno, se ha podido deter
minar, por ejemplo :

14 .1 Que la Indus tri.a básica de metales no-ferrosos y
la Industria textil destacan nítidamente entre los 
sectores ·productores de bienes por sus altos ene� 
denamientos no-ponderados de producci6n, mientras 
que el Transporte, los Servicios· diversos y el Co
mercio lo hacen entre los sectores productores de 
servicios • 

14.2 Que el sector Construcci6n, la Industria textil, la 
Industria básica de metales n� ferroso� y el sector 
Otras Industrias alimenticias se distinguen entre ·
las actividades productoras de bienes por sus altos 
encadenamientos ponderados de producci6n, ·en tan
to el Comercio, los Servicios diversos y el Tran!_ 
porte destacan entre los sectore's productores de 
servicios • 

15. El análisis de encadenamientos en base al modelo insumo
producto ha permitido también estimar la capacidad de - ·
lo_s sectores productivos para generar una mayor ocupa
ci6n de mano de obra. A este respecto, se ha obtenido
algunos resultados en ba_se a la escasa informaci6n es
tadística sobre la productivj.dad del empleo. Tales es
timaciones, que en todo caso resultan más confiables a
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nivel reducido de cinco actividades·, presentan las si-

guientes características : 

15 .1 El sector Construcci6n ostenta los mayores enca

denamientos incrementales no ponderados de empleo 

seguido del sector Manufactura, de la Minería y 

del sector Agropecuario, entre las actividades pro -

ductoras de bienes. 

15.2 Sin embargo, la Industria manufacturera muestra -

los más altos encadenamientos ponderados de em

pleo, habida cuenta de su importante participaci6n

en el conjunto del sistema productivo. Las activi

dades agropecuarias, por una raz6n similar, logmn 

escalar una posici6n y desplazan a la Minería en -

el ranking respectivo. 

15. 3 Las actividades de servicios presentan muy altos -

encadenamientos de empleo, tanto en la med�ci6n -

ponderada como en la no ponderada, superando la_!: 

gamente a los sectores productores de bienes. La 

raz6n de esto radica básicamente en los altos coe

ficientes de productividad de empleo, pero también

en la enorme gravitaci6n de este tipo de actividades 

a nivel de VBP y de demanda final. 

16. El modelo insumo-producto ha permitido también identifi

car a las actividades que en menor medida demandan (ta,E;

to directa como indirectamente) insumos importados, de

acuerdo a las características� la estructura productiva

existentes en 1973. En este sentido, se ha podido ob

servar :

16.1 Que la Silvicultura, caza y madera, la Minería no

metálica, los Cultivos permanentes, alimenticios e 

industriales y la Fabricaci6n de tabaco presentan -

los más bajos requerimientos directos e indirectos

de insumos importados, mientras que la Construc-
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ci6n de maquinaria de transporte, la Refinería de 

petr6leo ( en 197 3), la F abricaci6nde productos de 

caucho y la Construcci6n de maquinaria el�ctrica -

presentan los mayores encadenamientos de importa

ciones. 

16.2 Que, a nivel de las actividades productoras de se,r 

vicios se aprecia que los servicios de vivienda y -

de Educaci6n destacan encuanto a encadenamientos

no ponderados, mientras que los Servicios agríco -

las y el swninistro de Electricidad y agua en lo r.!;_ 

ferente a encadenamientos ponderados • El Trans -

porte presenta, en ambos casos, los más altos en 

cadenamientos de importaciones.-
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OTRAS CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

l. Si bien es cierto que el tratamiento de la producci6n s�
cundaria recomendado por el Sistema de Cuentas Nacio -
nales de las Naciones Unidas es útil para la elaboraci6n
de los equilibrios de oferta-utilizaci6n de los bienes y
servicios, dicho tratamiento ocasiona inevitables compli
caciones en la utilizaci6nre las Tablas Insumo-Producto

y, específicamente, crea la necesidad de obtener las lla
-

madas "Tablas pu.ras de insWI10-producto ''Mercancía-
Mercancía" o "Actividad-Actividad." , de· acuerdo a los -
re_querimientos concretos existentes •

2. La obtenci6n de las "Tablas pu.ras de insumo-prociucto"
puede lograrse a trav�s de operaciones matrici�es re!.
!izadas bajo la adopci6n de distintas hip6tesis alternati -
vas referentes a las características t�cnol6gicas de las 
producciones secundarias. Sin embargo, ninguna de e_! . 
tas hip6tesis resulta plenament e aceptable, y la mejor 
alternativa ·. consiste en realizar el c6mputo d� las pr,2 
ducciones secundaria_s conjuntamente con el· acopio de i.E; 

formaci6n complemen taria sobre el destino de dichas pr,2 
ducciones, los principales insumos utilizados, etc., de -
tal manera que se reduzca el papel de las hip6tesis a 
utilizarse, o ·se pueda prescindir totalment e de ellas. 

3. El registro de la Comisi6n Imputada y de la ll�ada In
dustria Ficticia origina tambi�n complicaciones adiciona
les en la obtenci6n de la Matriz Inversa de Leontief, co 

-

mo consecuencia de que la producci6n bruta de la Indu!_
tria Ficticia es nula y - por tanto - su coeficiente t�cn_!

co, indeterminado. Al respecto, lo más conveniente es,
para las aplicaciones del modelo insumo-producto, elimi-
nar la columna correspondiente a esa actividad ficticia y

' 
' 

considerar que la Comisi6n Imputada no es utilizada co-
, 

mo insumo intermedio.
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4. No obstante el esfuerzo adicional que demanda, es muy

importante contar con Tablas Insumo-Producto que valo -

ren las transacciones económicas con la máxima homoge

neidad posible, de manera que cada uno de los valores a
lo largo de una fila resulte exactamente proporcional a

las cantidades físicas de los bienes utilizados, y la M!!;
triz Inversa de Leontief se construya sobre la base de
precios uniformes. En este sentido, resulta claramente

ventajosa la utilizaci6n de Tablas Insumo-Producto a

"precios de base" •

S. En el mismo sentido, es imprescindible que· las Tablas -

Insumo-Producto presenten una adecuada distinción de -

las transacciones según el origen nacional o importado -
de los bienes y servicios, como única manera de calcu

lar una Matriz Inversa de Leontief que muestre las in
ter-relaciones existentes entre las actividades económi -

cas del sistema productivo. Más aún, es importante q.ie ·

dichas Tablas presenten la distinción de los flujos im

portados según su caracter competitivo (cuya producción

en el país resulta factible con la capacidad tecnológica

existente), o complemen tario (cuya producci6n en el país

no es posible en el actual sistema productivo). Esta úl

tima distinción es muy útil para los estudios a mediano
plazo, en los que se puede incorporar la posibilidad de
sustituir las importaciones por producción nacional, lo

cual le darla una mayor flexibilidad y potencialidad ¡:r�

pectiva al modelo insumo-produ.cto.

6. Por lo anterior, resulta evidente la necesidad que la e
laboraci6n de las Tablas Insumo-Producto se realice fu.a

damentalmente en base a los criterios que se derivan de

su utilización como principal instrumento de Planificacm
y no simplemente _como una manera de garantizar la con
sistencia de ias Cuentas Nacionales. Para ello, es
recomendable garantizar la participación del organismo -
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rector del sistema de planificaci6n (en nuestro caso, el 

INP) en la determinaci6n de las. características que de 
-

ben presentar las Tablas Insumo-Producto para cumplir 

con su importante funci6n. 

7. Hemos tenido algunas oportunidades de apreciar la impor
-

tancia de trabajar con un adecuado nivel � desagrega-

ci6n de las Tablas Insumo-Producto, nivel que debe ser

suficientemente grande como para obtener resultados pr!_

cisos y confiables. Pero no basta considerar el grado

de detalle sin6 tambil!n la calidad de la ciesagregaci6n, la

cual debe determinarse seg6n la importancia relativa de

las actividades o de los bienes y servicios considerados.

6. Debe tambil!n sefialarse la necesidad de contar con Ta

blas Insumo-Producto oportunas (en el sentido de estar

referidas a un año no muy lejano), de modo que se ga

rantice de mejor manera la vigencia de las caracterlsti - ·

cas del sistema productivo que se pretenden reflejar.

A este respecto, no qued6 otra alternativa que trabajar

con la TIP 1973, que sigue siendo la última disponible,

pero que no asegura la plena vigencia de los resultados

que se obtengan a · partir de ella.

9. La . actividad estadística ha estado siempre insuficiente -
mente promovida en nuestro país, de tal manera que su

calidad no es muy buena. La propia elaboraci6n de las

Tablas Insumo-Producto se enfrenta a esa dura realidad

Pero, entre las distintas recomendaciones que a este

respecto pudieran hacerse, se puede destacar la suger'!!.

cia de que se procure m edir de mejor manera la ocupa

ci6n que se presenta en las distintas actividades, y los

índices de productividad correspondientes. Las alterna

tivas s·obre la· gene'raci6n de empleo productivo deben

partir de mejores bases estadísticas, dada la gravedad,
y trascendencia del problema del desempleo en el Perú.
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· 10. Es también necesario remarcar la necesidad que se di

funda de manera profusa la importancia y significaci6n 

de las Tablas Insumo-Producto como instrwnento de Pla 

nificaci6n y análisis econ6mico 

Esta difusi6n de be de implement arse empezando por la 

preparaci6n universitaria y proyectarse hacia los distin

tos ámbitos del quehacer nacional. 
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