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Resumen 

Entre los años 2004 y 2012 el Producto Bruto Interno en Argentina creció a un ritmo anual 
de 6% en promedio, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este 
crecimiento económico se explica en gran medida por la evolución positiva que 
experimentó el sector primario entre dichos años gracias al fuerte aumento de los precios 
internacionales de los commodities y al incremento de las áreas cultivables en nuestro 
territorio, permitiendo niveles de cosecha y montos de exportaciones récord en este 
sector. 

Sin embargo, este no fue el único sector económico que mostró una evolución 
positiva durante este período, ya que al mismo tiempo se observó un fuerte proceso de 
reindustrialización, fomentado desde el Estado Nacional, que aprovechó la capacidad 
instalada que había dejado las inversiones de la década del noventa y que con la crisis del 
2001-2002 quedó ociosa. 

Cabe preguntarse entonces cómo es la estructura económica de nuestro país 
luego de este crecimiento sostenido, si se ha logrado aumentar la participación de la 
Industria dentro de la economía y si se ha diversificado la matriz productiva. A su vez, 
sería importante identificar cuáles sectores económicos han tenido un mayor impacto en 
la actividad y en el empleo y cómo se han dado los encadenamientos productivos entre 
ellos, analizando también el nivel tecnológico de los bienes que producen. 

El presente trabajo intenta responder a estas preguntas a partir de la utilización 
de la metodología Insumo-producto, la cual permite analizar la interrelación entre todos 
los sectores de la economía y determinar su participación en la misma. 
 
Palabras clave: Estructura económica argentina; Desarrollo económico; Matriz Insumo 
Producto; Multiplicadores de actividad y empleo; Encadenamientos productivos; Cambio 
estructural. 
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Abstract 

Between 2004 and 2012, the Gross Domestic Product in Argentina grew at an average 
annual rate of 6%, according to the Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 
This economic growth is largely explained by the positive evolution experienced by the 
primary sector between those years, due to the strong increase in international prices of 
commodities and the increase of cultivable areas in our territory, wich allowed record 
harvest levels and amounts of exports for this sector. 

However, this was not the only economic sector that showed a positive evolution 
during this period, at the same time a strong reindustrialization process was observed, 
promoted by the National Government, taking advantage of the installed capacity that 
the investments of the nineties had left and because of the crisis of 2001-2002 were idle. 

It is worth asking then, how is the economic structure of our country after this 
sustained growth period, if the Industry has increased its participation within the 
economy and if the productive matrix has been diversified. In turn, it would be important 
to identify which economic sectors had the greatest impact on activity and employment 
and how the productive linkages between them occurred, analyzing also the technological 
level of the goods they produce. 

The present work tries to answer these questions from the use of the Input-output 
methodology, which allows analyze the interrelation between all sectors of the economy 
and determine their participation in it. 
 

Key words: Argentine economic structure; Economic development; Input output matrix; 
Activity and employment multipliers; Productive linkages; Structural change. 
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CAPÍTULO I 

Introducción 
 

Entre los años 2004 y 2012 el Producto Bruto Interno en Argentina creció a un ritmo anual 
de 6% en promedio, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este 
crecimiento económico se explica en gran medida por la evolución positiva que 
experimentó el sector primario entre dichos años gracias al fuerte aumento de los precios 
internacionales de los commodities y al incremento de las áreas cultivables en nuestro 
territorio, permitiendo niveles de cosecha y montos de exportaciones récord en este 
sector. 

Sin embargo, este no fue el único sector económico que mostró una evolución 
positiva durante este período, ya que al mismo tiempo se observó un fuerte proceso de 
reindustrialización, fomentado desde el Estado Nacional, que aprovechó la capacidad 
instalada que había dejado las inversiones de la década del noventa y que con la crisis del 
2001-2002 quedó ociosa. 
Cabe preguntarse entonces cómo es la estructura económica de nuestro país luego de 
este crecimiento sostenido, si se ha logrado aumentar la participación de la Industria 
dentro de la economía y si se ha diversificado la matriz productiva. A su vez, sería 
importante identificar cuáles sectores económicos han tenido un mayor impacto en la 
actividad y en el empleo y cómo se han dado los encadenamientos productivos entre 
ellos, analizando también el nivel tecnológico de los bienes que producen. 

El presente trabajo intenta responder a estas preguntas a partir de la utilización 
de la metodología Insumo-producto, la cual permite analizar la interrelación entre todos 
los sectores de la economía y determinar su participación en la misma.  
 

El trabajo de Tesis  

Presentación del trabajo de tesis y Objetivos 

El modelo Insumo-Producto resulta sumamente beneficioso para el análisis productivo de 
un área geográfica determinada. Este tipo de análisis se ha realizado en Argentina desde 
entidades públicas con cierta intermitencia, producto en parte de los vaivenes 
económicos que ha sufrido el país y que han derivado en períodos de crecimiento del 
entramado productivo en épocas de crecimiento industrial, tanto como destrucción del 
tejido productivo en ciclos de desindustrialización. 
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En el año 2014 el INDEC publicó los datos necesarios para la construcción de la 
Matriz de Insumo Producto de Argentina para el año 2004 y publicó parcialmente los 
datos que abracan el período 2005-2012 que posibilitan la construcción de la matriz para 
dichos años, quedando faltante los datos de importación de bienes intermedios por 
sector económico para todos estos años. 

Es entonces que este trabajo de tesis se propuso desde un comienzo lograr 
estimar dichos datos faltantes para el año 2012 y con ellos poder construir la Matriz 
Insumo Producto correspondiente a dicho año, para luego tener una radiografía 
exhaustiva de la estructura económica argentina más actualizada y así realizar los análisis 
pertinentes para intentar responder las preguntas propuestas en la introducción. 

Esta dificultad, como se detalla más adelante, se decidió sortear a partir de una 
estimación de los datos de comercio exterior, clasificándolos según tipo de producto y 
según sector económico que los importó. Esta estimación se realizó cruzando datos de 
productos importados de INDEC y actividades económicas de las empresas importadoras 
según clasificación de AFIP. 

A partir de la estimación de los datos faltantes, este trabajo se propuso construir 
la Matriz Insumo Producto para el año 2012, para obtener un primer análisis de la 
estructura productiva en dicho año, el peso relativo de cada sector en la economía, el 
valor agregado de cada rama económica y sus requerimientos de importaciones. 

Por otra parte, con la obtención de esta matriz, es posible calcular los 
multiplicadores de actividad y de empleo, los cuales determinan el impacto de un 
aumento de la demanda final de cada sector en el total de la economía, logrando conocer 
qué sectores movilizan más a nuestra economía. 

A su vez, a partir de la Matriz Insumo-Producto es posible determinar la 
interdependencia de dichos sectores, sus eslabonamientos dentro de una cadena 
productiva y clasificarlos según su rol en la economía. 

Luego, este trabajo se propuso analizar los sectores económicos según su nivel 
tecnológico, entendiendo que por el sólo hecho de tener una matriz diversificada no 
implica un desarrollo de una economía, sino que se requiere además que los sectores 
económicos pertenezcan a sectores de alta tecnología y que durante su proceso 
productivo interno logren agregar valor al producto final. 
Por último, con la estimación de la Matriz Insumo-Producto para el año 2012, el trabajo 
pretende realizar una comparación respecto de la estimación del año 2004 para así poder 
determinar si existieron cambios significativos en la estructura económica de nuestro país 
entre los años observados. 

A continuación, se presentan los objetivos planteados para esta tesis: 
 
Objetivo general: Identificar si existieron cambios significativos en la estructura 
económica argentina entre el año 2004 y el año 2012. 
Objetivo específico 1: Construir la Matriz Insumo-Producto de Argentina para el año 
2012. 
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Objetivo específico 2: Calcular los multiplicadores de actividad y de empleo por sector 
productivo en el año 2012 e identificar su rol dentro de la economía argentina. 
Objetivo específico 3: Analizar los eslabonamientos productivos entre los sectores de la 
economía argentina, según su nivel tecnológico en el año 2012, y su comparación 
respecto del año 2004. 
 

Estrategia metodológica y estimación de la MIP Argentina 2012 

 

El presente trabajo se realizó utilizando una perspectiva metodológica cuantitativa 
organizada en seis etapas: I. Recolección de datos, II. Clasificación de datos III. 
Restructuración y transformación de datos, IV. Programación matricial, V. Visualización y 
análisis de los datos, VI. Comparación. 

 

I. Recolección de datos 

La recolección de los datos se realizó a partir de dos fuentes secundarias. Por un lado se 
utilizaron los Cuadros de Oferta y Utilización publicados por INDEC para el año 2012. Los 
cuadros que se encuentran publicados son los siguientes: 

• Cuadro de Oferta a Precios Básicos 

• Cuadro de Oferta Total 

• Cuadro de Utilización Intermedia 

• Cuadro de Utilización Final 

Como puede observarse, para el año 2012, no se ha publicado el Cuadro de Utilización 
Intermedia-Bienes y Servicios importados, razón por la cual es necesario estimar esta 
información a partir de otras fuentes de datos. 
De esta manera, se recurrió a utilizar los datos de comercio exterior de importaciones, 
tanto de productos como de servicios, informados por INDEC en 2012, diferenciando los 
productos comprados como insumo de producción con los productos importados para su 
consumo final. 
Sin embargo, esta estrategia presenta una dificultad extra, ya que los datos de comercio 
exterior se publican por producto o servicio, sin identificar cuál es el sector productivo 
que importa dicho producto o servicio. Salvar esta dificultad resultó crítico para la 
construcción del cuadro faltante, ya que se requiere que todos los cuadros crucen los 
productos y servicios con los sectores productivos. Es por esto que se realizó un minucioso 
trabajo de clasificación de los datos recopilados. 
 

II. Clasificación de datos 
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Dada la necesidad de estructurar los datos de manera correcta para poder realizar los 
cálculos matriciales correspondientes, se procedió a clasificar el sector productivo de 
cada producto o servicio importado a partir del cuit1 de la empresa que realizó dicha 
importación, dato que es informado por INDEC, asignándole al producto o servicio que se 
importó la misma rama productiva a la que pertenece la empresa. 
Para la identificación de la rama productiva a la cual pertenece cada empresa se utilizó la 
información proveniente de AFIP, ya que las empresas identifican sus ramas productivas 
según un nomenclador de tributación de esta entidad. Esto presentó dos nuevos desafíos 
a sortear ya que, por un lado, AFIP fue utilizando distintos formularios para la asignación 
de la rama productiva a través de los años, por lo cual según el año de alta de la empresa 
el código de actividad económica corresponde a un formulario determinado. Es por esto 
que se tuvo que realizar una tabla de equivalencia entre todos los formularios de AFIP 
utilizados para poder unificar los códigos de identificación.  
Por otra parte, como todos los cuadros de utilización y oferta publicados por INDEC 
clasifican a las actividades económicas según el CIIU revisión 3, fue necesario crear una 
tabla de equivalencias entre los formularios de AFIP unificados y dicha clasificación de 
INDEC. A partir de la construcción de esta tabla de equivalencia fue posible clasificar las 
empresas que realizaron importaciones intermedias de productos y servicios según el 
CIIU revisión 3. 
Una vez realizada esta clasificación, se logró establecer el cruce entre productos y 
servicios intermedios importados y las respectivas actividades económicas que realizaron 
dichas importaciones. De esta manera se logró estimar el Cuadro de Utilización 
Intermedia-Bienes y Servicios importados faltante que posibilita la construcción de la MIP 
2012 para Argentina y que se presenta en el anexo de este trabajo. 
 

III. Restructuración y transformación de datos 

Para establecer un “Sistema Insumo-Producto” primero se requiere transformar a partir 
de técnicas de álgebra matricial el sistema de matrices que forma la combinación de los 
cuadros de Oferta y Utilización a precio comprador (llamado “Sistema Use”) para que la 
oferta de producción doméstica quede expresada a precios básicos. Para este fin, es 
necesario realizar los siguientes pasos: 

1. Separar la utilización doméstica de la importada. 

2. Diferenciar los márgenes de comercio y transporte de cada celda de utilización 
(intermedia y final) a precios de comprador. 

 
1  Código Único de Identificación Tributaria a partir de la cual la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP) identifica a empresas, comercios y autónomos. 



Análisis de la estructura económica argentina para el año 2012 y cambios significativos respecto 
del año 2004, a partir de la estimación de la Matriz Insumo Producto  

Guillermo Beyrne 

 

5 
 

3. Aislar los distintos impuestos de cada celda de utilización (intermedia y final) a precios 
de comprador. 

4. Reagrupar los márgenes de comercio y transporte por el lado de los usos en filas 
específicas, correspondientes a los productos de servicios de comercio y transporte. 

Dado que la cantidad de industrias es distinta a la cantidad de productos, para 
poder transformar un “Sistema Use” en un “Sistema Insumo-Producto” es necesario 
adoptar un supuesto sobre la tecnología o modelo de transformación para reasignar la 
producción secundaria de las industrias y así lograr matrices simétricas que permiten los 
cálculos matriciales necesarios. 

Según el tipo de modelo de transformación que se utilice se debe aplicar un 
cálculo algebraico particular. Existen modelos que transforman estas matrices de forma 
tal que quedan cruzados la producción de los productos y sus requerimientos de otros 
productos como insumos (producto x producto) y otro grupo de modelos de 
transformación que conducen a una matriz donde se cruzan la producción de cada 
industria con los requerimientos a cada industria como insumo (industria x industria). 

Para este trabajo se utilizará el supuesto de “estructura de venta de producto fija”, el 
cual determina que cada producto tiene su propia estructura de venta específica, llamada 
cuotas de mercado, independientemente de la industria donde sea producido. Es decir 
que la proporción de lo que consume cada industria de cada producto elaborado por las 
distintas industrias no varía. De esta manera, se asume que cada producto siempre será 
consumido por las distintas industrias en una misma proporción que se mantiene 
inalterable. Este supuesto es el que hace posible relacionar todas las industrias entre sí a 
través de los productos que consumen y así transformar los COU en una matriz de 
“industria x industria”, la cual permitirá realizar el análisis sectorial. 
 

IV. Programación matricial 

Dada la complejidad de los cálculos algebraicos, ya que se utilizan matrices de 67x59, es 
necesario recurrir a un programa informático que permita realizar este tipo de 
operaciones. Para esto se utilizó “R”, un software que permite la programación por 
objetos y que resulta conveniente para el manejo de grandes volúmenes de datos y el 
cálculo matricial. 

Más adelante se detallan los cálculos algebraicos necesarios para la construcción de 
un sistema Insumo-Producto a partir de las matrices de Utilización y Oferta publicadas 
por INDEC y la estimación de la matriz de importaciones intermedias. A su vez, en el anexo 
se detalla el código de programación utilizado tanto para la construcción de la MIP como 
para el cálculo de multiplicadores y encadenamientos, desarrollado en “R”. 
 

V. Visualización y análisis de los datos 
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Para el análisis de la matriz insumo-producto se realizó en principio un panorama general 
de la estructura productiva por actividad económica, es decir un nivel mayor de 
agregación que por sector productivo. Esto permite observar el peso de las grandes 
actividades (Agropecuaria, Industrial, Construcción, Servicios, etc.) en la economía 
argentina, lo cual da una primera información sobre la estructura económica en 2012. 

Luego se realizó un análisis del valor agregado a la economía por cada actividad y, 
a su vez, su requerimiento de importaciones, lo cual permite observar cuánta producción 
genuina genera cada actividad. 

Pasando a un análisis más detallado, se estudia la matriz insumo-producto a nivel 
de rama productiva, comparando también el nivel de valor agregado a la economía y 
calculando los multiplicadores de actividad y de empleo. 

Dichos cálculos se derivan de una serie de pasos matriciales que simplemente 
ordenan la matriz insumo-producto de forma tal que es posible simular un shock exógeno 
en la demanda final de cada sector productivo y corroborar su impacto en el total de la 
economía. 

A su vez, este impacto es posible diferenciarlo según el efecto directo (es decir 
cuánto aumenta la actividad de los sectores proveedores de un sector por un aumento 
de su demanda final) y el efecto indirecto (es decir cuánto aumenta la actividad de los 
proveedores de insumos de los sectores proveedores de un sector por el aumento en la 
demanda final de dicho sector). 

Para el cálculo de los multiplicadores de empleo, es necesario contar como fuente 
secundaria con la información de puestos de trabajo por rama productiva que publica el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en su Observatorio de Empleo y Dinámica 
empresarial. 

Una vez realizado el cálculo de multiplicadores para todos los sectores 
productivos, es posible identificar cuáles son los sectores que mayor actividad y mayor 
cantidad de puestos genera como respuesta a un estímulo exógeno en su demanda final. 

Luego se realiza un análisis de los eslabonamientos productivos entre los sectores 
de la economía, En dicho análisis se clasifica a los sectores que tengan una mayor cantidad 
de encadenamientos hacia atrás respecto de la media de encadenamientos de todos los 
sectores de la economía; y a los sectores que tengan una mayor cantidad de 
encadenamientos hacia adelante respecto de la media de encadenamientos de todos los 
sectores de la economía. De esta manera, según la clasificación teórica, es posible 
identificar los sectores impulsores, los sectores estratégicos, los sectores independientes 
y los sectores clave de la economía argentina en 2012. 

Por último, se identifican los sectores económicos según la clasificación 
tecnológica de Sanjay Lall (2000), para poder determinar si los mayores encadenamientos 
de la estructura productiva se dan entre sectores de mayor nivel tecnológico o, por el 
contrario, en ellos cuyo nivel de tecnología es bajo. 

 
VI. Comparación 
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Una vez estimada la MIP2012, es posible realizar un análisis de comparación respecto de 
la MIP2004 estimada en el documento “Análisis de encadenamientos productivos y 
multiplicadores a partir de la construcción de la Matriz de Insumo-Producto Argentina 
2004”, publicado por el Ministerio de economía en el año 2015, que utiliza la misma 
metodología. Esto garantiza que ambas estimaciones sean comparables y permitan 
analizar y determinar la existencia de cambios significativos en la estructura económica 
entre ambos años. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico y Estado del Arte 
 

 

Marco Teórico 

 

Durante décadas, y hasta el día de hoy, la discusión sobre la especialización o la 
diversificación productiva que debe tener un país para desarrollarse ha ocupado uno de 
los principales lugares en materia de desarrollo económico. 

Ya los primeros economistas clásicos determinaron su postura sobre la eficiencia 
que representaba para el comercio internacional la especialización productiva de un país, 
entre ellos David Ricardo, quien desarrollo su teoría de las “ventajas comparativas” y sus 
beneficios en el conjunto total de la economía. Según su teoría, cada país debería 
especializarse en la producción de bienes cuyos costos sean comparativamente más bajos 
que los costos de producción de otros países. De esta manera cada país se especializaría 
en un producto y compraría el resto de los productos a otros países que los produzcan 
más eficientemente. Esto conllevaría a un aumento de la riqueza de todos los países, ya 
que los productos que se consumen son producidos al menor costo posible y transados 
en el mercado internacional (D. Ricardo, 1817).  

La justificación de la necesidad de un país de concentrar sus esfuerzos económicos 
en los sectores que mayor ventaja comparativa tienen respecto de otros países radica en 
la eficiencia que representa ello para el mundo en general, ya que el país que mayores 
facilidades tiene para la producción de un bien o servicio en particular (ya sea por la 
materia prima, la mano de obra disponible, el conocimiento o la ubicación) obtendrá un 
producto final de mayor calidad a un menor costo. Sin embargo, esta teoría no diferencia 
entre productos, tratándolos a todos por igual, sin advertir que los precios relativos de los 
productos que se especializan los distintos países pueden beneficiar a algunos y 
perjudicar a otros. Dado el momento histórico en que fue desarrollada esta teoría, 
principios del siglo XIX, aún no podían observarse plenamente las consecuencias de la 
primera revolución industrial en el comercio internacional, situación que sí se podría 
analizar con mayor detalle luego de la segunda revolución industrial y hasta el estallido 
de la primera guerra mundial. 

Es en este período que se observa una diferenciación grande entre los países que 
se especializan en productos desarrollados a partir de los beneficios de las nuevas 
tecnologías de la revolución industrial y los países que no logran apropiarse de estos 
beneficios y terminan especializándose en productos no-industrializados o primarios. 
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La corriente estructuralista latinoamericana ha observado esta diferenciación desde su 
comienzo, denominando al grupo de países industrializados como “Centro” y al grupo de 
países primarizados como “Periferia” (Furtado, 1973), planteado los perjuicios que tiene 
para un país que se especializa en productos primarios el intercambio comercial con los 
países que se especializan en productos industriales. 

Raúl Presbich, uno de los máximos exponentes de esta corriente de pensamiento, 
ya en la primera mitad del siglo XX marcó la importancia que tenía para un país su 
estructura productiva. Según Presbich, un país que sólo se dedica a la producción de 
materias primas estaba condenado a un comercio desfavorable, ya que vendería al resto 
de los países productos con un precio determinado en el mercado internacional y de bajo 
valor, y debería comprarle a éstos mismos bienes industrializados a un precio más 
elevado. Presbich desarrolló su teoría de los Términos de intercambio a partir de la 
diferencia de precios de exportación e importación de un país periférico con respecto a 
un país central (R. Presbish, 1949). 

A su vez, dichos países incurrirían periódicamente en procesos de inestabilidad 
económica, debido al vaivén del precio internacional de los productos primarios que 
comercializan (commodities), mientras que los países que tuvieran una matriz productiva 
más diversificada tendrían mayor estabilidad. 

Bajo un renovado pensamiento clásico, y en línea con lo planteado por David 
Ricardo pero ya inmersos en un mundo globalizado, Bertil Ohlin (a partir de las líneas de 
trabajo propuestas por Eli Hekscher) desarrolló un modelo donde los productos se 
diferencian según cuan intensivos en mano de obra o en capital sean (B. Ohlin, 1933). En 
este sentido, el Modelo Hekscher-Ohlin plantea que los países deben especializarse según 
la capacidad de mano de obra o de capital que tengan. Un país que cuente con una alta 
capacidad de capital (Maquinaria, infraestructura, etc.) debería especializarse en 
productos Capital-Intensivos (por ejemplo, sector automotriz), mientras que un país que 
cuente con una alta capacidad de mano de obra disponible debería especializarse en 
productos Trabajo-Intensivos (por ejemplo, sector textil). Este modelo se basa 
nuevamente en la comparación de costos relativos de producción entre países, ya que un 
país con una alta capacidad de capital tiende a tener tasas salariales más elevadas, por lo 
tanto los costos de mano de obra son comparativamente más elevados que en otros país 
y es por eso que no debería producir bienes Trabajo-Intensivos, dejando la producción de 
estos bienes para otros países donde los salarios sean más bajos. De esta forma el 
comercio internacional a nivel global sería más eficiente. 

Sin embargo, esta corriente de pensamiento Neo-clásica nuevamente cae en la 
mirada eficientista global y pasa por alto el impacto dinámico que tiene esta 
especialización en los niveles de ingreso de los trabajadores de los países que se 
especializan en productos Trabajo-Intensivos, perpetuando una situación de inequidad 
entre países desarrollados y países sub-desarrollados. 
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El Neo-estructuralismo latinoamericano retomará esta discusión a finales del siglo 
pasado y principios del actual y hará hincapié en la necesidad de generar un cambio 
estructural productivo en los países periféricos  

Si bien el enfoque del cambio estructural en la región tuvo su auge a mitad del 
siglo pasado, principalmente gracias a las ideas y documentos que se promulgaban desde 
la CEPAL, luego de varias décadas en que el pensamiento económico dominante 
pretendió dar por terminada la discusión sobre la industrialización de América Latina (y 
con mayor fuerza aún en Argentina) el crecimiento económico sostenido y la 
reindustrialización experimentada durante las últimas décadas obligaron a revisar los 
conceptos teóricos que sustentaban las distintas corrientes. 

En este sentido, varios autores neo-estructuralistas sostienen que el desarrollo 
económico de un territorio implica cambios en su estructura productiva que impliquen 
una mayor diversificación, generación de valor e intensificación tecnológica (Katz, 2001; 
Porta,  2007).  Este avance hacia un cambio estructural fortalece el entramado productivo 
a la vez que favorece la creación de puestos de trabajo y el incremento de los ingresos en 
la población. Dicho cambio estructural sólo es posible a partir de la conducción política, 
con objetivos claros y continuidad en la aplicación de políticas públicas que impulsen los 
sectores clave que liderarán la transformación productiva de la economía. (OCDE, 2013) 
Bajo este enfoque, existe una diferenciación importante entre los distintos sectores de 
una economía, ya que no todos los sectores productivos poseen la misma capacidad de 
inducir sobre el resto de los sectores ni en el total de la economía. (Diamand y Crovetto, 
1988) 

Dados los recursos naturales con los que cuenta nuestra región, la estructura 
productiva de nuestras naciones se encuentran desequilibradas, ya que el sector primario 
muestra una posición de gran fortaleza, mientras que el sector industrial requiere de un 
gran esfuerzo y coordinación por parte del Estado y otros actores clave para lograr su 
desarrollo. 

A su vez, un país que intente industrializarse deberá incurrir en costos, no sólo de 
inversión, sino también de importación de insumos y partes que no se producen 
localmente y que deben comprarse a otros países para lograr la finalización de bienes 
industriales. Esto genera que los países en proceso de industrialización tengan que 
destinar una parte importante de las divisas que ingresan por exportaciones a la compra 
de material, insumos  y maquinaria industrial proveniente de otras economías, lo cual 
incrementa notablemente las importaciones de este país. Es así que se llaga a una 
situación en que el desarrollo industrial de un país depende en gran medida del flujo de 
divisas que disponga para la compra de los insumos industriales necesarios para la 
elaboración de dichos bienes. A esta situación se la conoce como “Restricción externa”, 
entendiendo que el desarrollo de un país se encuentra restringido por su disponibilidad 
de divisas para la compra de insumos y materiales que no se producen localmente (Braun 
y Joy, 1968). Esta restricción no sólo amenaza el desarrollo industrial de un país, sino 
también su estabilidad macroeconómica, ya que una mayor demanda de divisas por parte 
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de un sector respecto de la oferta disponible en el total de la economía genera un 
desequilibrio en la balanza de pagos que puede derivar en una crisis del sector externo y 
poner en jaque a la economía en su conjunto (Diamand, 1973; Thirlwall, 1979). 

A comienzos del milenio actual, y como consecuencia del fuerte proceso de 
globalización, se observa cómo las empresas trasnacionales han ido diversificado 
territorialmente su proceso de producción, asignando determinadas etapas de 
producción en distintas partes del mundo para optimizar cada etapa según las ventajas 
comparativas con las que cuente dicha región o país. Así es cómo los países ya no se 
especializan en productos, sino en etapas de producción, que van desde el diseño, la 
fabricación de insumos, el ensamblado o incluso la comercialización. A esta nueva forma 
de distribución de las etapas de producción de un producto en distintas partes del mundo 
se conoce como Cadenas Globales de Valor y puede ser llevado a cabo por una sola 
empresa con una extensa integración vertical o bien por un grupo de empresas que 
participan de dicha cadena de valor en distintos eslabones y momentos (Kout, 1985). 

Bajo esta nueva forma de organización de la producción mundial parece romperse 
la estructura económica mundial que planteaba el estructuralismo, ya que los países 
“periféricos” pueden formar parte por fin de los procesos de producción de los bienes 
industriales e incluso luego exportárselos a los países “centrales” una vez finalizados. Sin 
embargo el análisis es más complejo y la nueva organización industrial internacional 
obliga a tener una mirada más detallada para poder sacar conclusiones. 

En este sentido, la decisión de las empresas trasnacionales de fragmentar su 
producción está condicionada por los costos de transacción que representa para la firma 
la relación con las empresas de terciarización  (Williamsom, 1975). Esta producción 
terciarizada requiere una elevada coordinación entre los actores involucrados que suele 
ser más sencilla de ejecutar cuando el producto en cuestión es más estandarizado, ya que 
los parámetros de calidad están más claramente establecidos, lo cual simplifica la firma 
de los contratos con los proveedores. 

Por el contrario, cuando la producción requiere mayor diferenciación las empresas 
trasnacionales tienen menos incentivos a terciarizar su producción, ya que los costos de 
transacción serán mayores debido a la complejidad de los acuerdos con los potenciales 
proveedores. 

Esta situación expone el rol que asigna el proceso de producción de una cadena 
global de valor a los distintos eslabones que participan en ella, reservando las etapas de 
mayor diferenciación y especificidad a los países donde se ubican las casas matrices de 
las firmas, y las etapas de producción estandarizada al resto de los países donde se 
encuentran filiales de las empresas y/o sus proveedores. La participación de las casas 
matrices de las empresas trasnacionales en las etapas de mayor complejidad de las 
cadenas de valor global determina que sea en estas instancias cuando se agrega más valor 
al producto final. Contrariamente, en los países donde se realizan las etapas de 
producción más estandarizadas, tales como ensamblaje, se genera menor valor agregado 
dentro de la cadena. 
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En línea con lo que plantean Raphael Kaplinsky y Mike Morris, es importante 
marcar las diferencias que presentan entonces cada etapa de producción del bien en 
cuestión, ya que el valor que agrega cada eslabón no es homogéneo a lo largo de toda la 
cadena. En este sentido, las inequidades de valor agregado a la producción entre los 
países centrales y periféricos toman  nuevas formas de organización, quedando 
reservadas las etapas de mayor desarrollo y tecnología para los países centrales, mientras 
que los países periféricos sólo participan en los procesos más mecanizados y de bajo valor 
agregado. Cabe decir que algunos países en desarrollo han logrado expandir su 
participación en otros momentos de la cadena productiva de estos bienes para así lograr 
apropiarse de los márgenes de ganancia de otras etapas productivas a través de la 
comercialización de marcas propias, tal es el caso de China y su producción de celulares 
con marcas locales como Huawei y Xiaomi. 

Parece entonces que para un país que pretende desarrollarse no alcanza sólo con 
producir bienes industriales y formar parte de una cadena global de valor, sino que 
también es importante en qué parte del proceso lo hace y cuánto valor agrega en su 
producción. (Kaplinsky & Morris, 2014) 

Queda claro entonces que el análisis de la estructura productiva de un país se 
complejiza dado el nivel de integración mundial y las nuevas formas de organización 
industrial. Es por esto que resulta necesario contar con herramientas y metodologías que 
permitan realizar un análisis exhaustivo de la estructura productiva para lograr identificar 
los sectores económicos y determinar hacia dónde deben dirigirse las políticas públicas 
para lograr un paulatino y sostenido cambio estructural. 

En este sentido, el Modelo de Insumo-Producto presenta ciertas limitaciones, ya 
que su análisis queda determinado por los sectores productivos al que pertenece el bien 
que producen y no por los procesos que realizan, lo cual podría resultar engañoso a la 
hora de determinar cuán industrializada se encuentra una economía que participa de 
cadenas globales de valor. 

En los últimos años, a partir de una iniciativa de la Comisión Europea, se ha 
realizado la construcción de una Matriz de Insumo Producto Global (www.wiod.org), que 
incluye a 28 países de la Unión Europea, 15 países de otros continentes de gran peso en 
la economía global y un modelo que agrupa al resto de los países del mundo, abarcando 
el período 2000-2014. A partir de esta iniciativa, es posible analizar la interacción entre 
los distintos países en los procesos productivos de un mismo bien hasta su finalización. 
De esta manera, se logra integrar el concepto de Cadenas Globales de Valor al modelo 
insumo-producto, diferenciando los márgenes de valor agregado en cada país e 
identificando la especialización de procesos en cada uno de ellos. 

Lamentablemente, por ahora Argentina no se encuentra diferenciada dentro de 
este modelo internacional, por lo tanto no se tiene información detallada sobre su 
participación en los procesos productivos globales. Es por esto que sólo es posible inferir 
dicha participación a partir de la construcción de la matriz insumo producto interna. 
Valiéndose de los datos de Valor agregado e Importaciones por sector productivo, que 

http://www.wiod.org/
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también se derivan del Modelo Insumo-Producto, es posible completar el análisis para 
lograr un mayor detalle de cada sector y así caracterizar sus procesos productivos. 
 

El modelo Insumo-Producto como herramienta de análisis de estructura 

productiva 

 

El modelo Insumo-Producto  estudia  la  interrelación  que  existe  entre  la  producción  y  
el  consumo  de  todas  las  ramas  de  la  economía  en  una  zona  geográfica  específica  
en  un  momento  determinado,  partiendo  del  principio  de  que  todo  producto  que  
un  sector  produce  dentro  de  una  economía  es  consumido  como  un  insumo  para  la  
transformación  de  un  determinado  bien  o  es  consumido  como  un  bien  final  por  la  
demanda  de  los  hogares,  las  empresas,  el  Gobierno  u  otras  economías. 

El modelo Insumo-Producto permite realizar ejercicios de impacto económico así 
como también ser utilizada con fines predictivos o de proyección de modificaciones de la 
estructura productiva de un país o región determinada. (Schuschny A., 2005) 

La primera versión de esta metodología fue introducida por el economista francés 
Quesnay (1758) mediante las  “Tableau Economique”, donde se analizaba el flujo de las 
mercancías de la economía de un país a través de los distintos sectores que la integraban. 
Este estudio fue retomado e interpretado por economistas como Walras (1877) y Marx 
(1885). El primero de ellos desarrollaría la idea de equilibrio general a partir de las 
transacciones que se realizaban entre todos los sectores de la economía, alcanzando en 
conjunto una situación de equilibrio, tanto de mercancías como de precios, entre la 
demanda y la oferta. El segundo de estos, en cambio, utilizaría esta metodología para 
expresar el proceso de reproducción y de circulación del capital total. 

Recién a mediados del siglo pasado Leontief (1941) logró desarrollar un sistema 
de matrices aplicado para el análisis de la economía estadounidense, el cual tuvo gran 
popularidad en las décadas del 60-70 y un mayor auge con el surgimiento de la 
informática, que facilitó el uso del álgebra matricial. Los trabajos de Chenery y Watanabe 
(1958), Hirschman (1958), Rasmussen (1958) y más tarde Pasinetti (1973), retoman el 
análisis económico a partir de modelos matriciales, proponiendo diferentes cálculos para 
la clasificación de sectores, su interrelación y su rol dentro de la estructura productiva de 
una economía. 

A  partir  de  este modelo,  es  posible  conocer  los  requerimientos  de  cada  
industria  a  cada  industria  para  su  producción  total,  permitiendo  distinguir  los  
sectores  que  están  más  integrados,  los  que  generan  mayor  producción  en  el  resto  
de  los  sectores  como  consecuencia  de  un  aumento  de  producción  propia  y  los  que  
fomentan  mayor  empleo en  la  economía  a  partir  de  un  crecimiento  de  su  
producción. 
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La información que se deriva de este modelo permite realizar un análisis exhaustivo de la 
estructura productiva de una economía, determinar eslabonamientos intersectoriales e 
identificar los sectores impulsores de la actividad así como ramas clave para la oferta de 
insumos. Esta radiografía de la estructura productiva representa una herramienta 
fundamental para la planificación del desarrollo económico y su utilización contribuye a 
la toma de decisiones de políticas económicas que generen un cambio estructural. (Miller 
R. & Blair P., 2009) 

El  modelo  de  Insumo-Producto  se  construye  a  partir  de  los  datos  económicos  
observados  en  una  zona  geográfica  determinada,  diferenciando  la  actividad  de  cada  
rama  económica  y  focalizándose  en  las  compras  y  ventas  que  se  realizan  
intersectorialmente.  A  su  vez,  este  flujo  transaccional  debe  estar  medido  en  un  
período  de  tiempo  establecido  (por  lo  general  un  año)  y  en  términos  monetarios. 

La  construcción  de  un  modelo  de  Insumo-Producto  se  realiza  a  partir  de  los  
cuadros  de  Oferta  y  Utilización. Estos cuadros presentan información detallada de la 
producción por sector y de la utilización de los productos. Los mismos se dividen en: 
 

• Cuadro de Oferta a Precios Básicos: producción por rama de la economía a precios 
básicos. 

• Cuadro de Oferta Total: diferenciación de impuestos, márgenes de transporte y 
comercialización. Reflejan la diferencia entre la oferta a precios básicos y la oferta 
a precios comprador. 

• Cuadro de Utilización Intermedia: consumo de insumos para la producción por 
rama de la economía a precios de comprador. 

• Cuadro de Utilización Intermedia-Bienes y Servicios importados: diferenciación 
de producción extranjera. 

• Cuadro de Utilización Final: diferenciación de la demanda final por componentes 
a precio comprador. 
 
Los COU que publica el INDEC presentan en sus columnas las ramas productivas 

desagregadas a tres dígitos según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), 
mientras que en las filas se encuentran los productos desagregados a tres dígitos según 
la Clasificación de Productos Central (CPC). 

Con  el  fin  de  alcanzar   coeficientes  más  refinados  para  el  análisis  de  cada  
sector  de  la  economía,  se  requiere  transformar  los  datos  para  que  queden  
expresados  en  precios  básicos2. 

A  su  vez,  es  necesario  realizar  cierto  álgebra  matricial para  lograr  como  
resultado  una  matriz  simétrica  donde  se  encuentren  expuestas  las  compras  y  las  

 
2 El precio básico de un bien o servicio es el precio que paga el comprador a un productor, sin contemplar 

el impuesto al valor agregado, menos los márgenes de comercio y transporte (hasta aquí llamado precio de 
productor), restándole los impuestos y sumándole los subsidios sobre los productos.  
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ventas  de  cada  sector  de  la  economía.  Dicha  matriz  se  denomina  Matriz  Insumo-
Producto  y  representa  la  base  de  cálculos  para  el  análisis  del  modelo  de  Insumo-
Producto.

Este  modelo  toma  el  flujo  de  producción  de  cada  uno  de  los  distintos  
sectores  de  la  economía,  considerados  “Productores”,  destinado  hacia  cada  uno  del  
resto  de  los  sectores  de  la  economía  y  hacia  el  mismo  sector,  considerados  
“Consumidores”.  De  esta  forma,  queda  establecida  una  matriz  de  transacciones  
intersectoriales  en  la  cual,  a  partir  de  una  lectura  vertical, es  posible  determinar  
los  insumos  requeridos  de  un  sector  particular  a  cada  sector  de  la  economía  para  
su  producción  total.  Mientras  que  a  partir  de  una  lectura  horizontal  es  posible  
determinar  las  ventas  de  un  sector  particular  hacia  cada  sector  de  la  economía.

El  modelo  de  Insumo-Producto  necesariamente  requiere  asumir  ciertos  supuestos  
para  que  sea  posible  la  agregación  de  la  producción  por  rama  productiva:

• Homogeneidad  sectorial:  se  supone  que  se  emplea  un  sólo  método  de  
producción  y  no  es  posible  sustituir  entre  insumos  intermedios.  Además, se 
asume que no  existe  la  producción  conjunta.

• Invarianza  de  precios  relativos:  se  toma  un  precio  homogéneo  para  la  
producción  por  sector.

• Proporcionalidad  estricta:  la  composición  de  los  productos  dentro  de  cada  
sector  es  fija.

A  modo  de  ejemplo,  en  la  Tabla  1  se  presenta  la  disposición  de  las  distintas  
industrias  para  una  Matriz  de  Insumo-Producto  hipotética y  la  interrelación  en  el  
intercambio  de  bienes  como  demanda  intermedia:

Tabla 1  Matriz  de  Insumo-Producto hipotética.  Esquema  de  flujo  comercial  

intersectorial.  Demanda  intermedia.
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Estas  transacciones  intersectoriales  dan  cuenta  de  la  demanda  de  productos  
de  los  distintos  sectores  necesarios  para  la  propia  producción  de  una  determinada  
rama de actividad económica,  considerados  “Insumos”,  mientras  que  la  demanda  de  
productos  sin  un  fin  de  transformación  son  considerados  “Bienes  finales”  y  son  
demandados  por  cuatro  agentes sociales:  Hogares,  Sector  Privado  (Inversiones), 
Gobierno  y  Resto del Mundo. 

En  la  Tabla  2  se  muestra  esta relación  de  los  productos  finales  de  cada  
sector  con  los  componentes  de  la  Demanda  Final:

Tabla 2 Matriz  de  Insumo-Producto hipotética.  Demanda  Final.

Este  modelo  ofrece  un  panorama  completo  de  la  economía  permitiendo  
estimar  un  importante  grupo  de  variables  macroeconómicas  agregadas  como  
Producción  bruta,  Consumo  individual,  Valor  agregado  y  Flujo  comercial  externo,  
entre  otras.

En  la  Tabla  3  se  muestra  la  relación  entre  la  demanda  intermedia  de  los  
sectores  de  la  economía  y  la  demanda  final,  quedando  conformada  la  Matriz  de  
Insumo-Producto hipotética:
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Tabla 3.  Matriz  de  Insumo-Producto hipotética.

El  modelo  Insumo-Producto  es  una  herramienta  útil  para  la  evaluación  de  
impactos  causados  por  shocks  exógenos  en  la  demanda  final  o  en  la  producción  
por  sectores.  Este  análisis  de  impacto  de  shocks  externos  dentro  del  modelo  Insumo-
Producto  se  realiza  a  partir  del  cálculo  de  “multiplicadores”.

El  concepto  de  multiplicador  parte  de  la  diferenciación  entre  el  efecto  inicial  
de  un  shock  exógeno  y  el  efecto  total  que  termina  generándose  en  toda  la  economía  
por  la  interrelación  de  todos  los  sectores  como  consecuencia  del  efecto  inicial.  Es  
decir,  que  el  efecto  inicial  causado  por  un  shock  exógeno  en  un  determinado  sector  
se  ve  amplificado  por  el  flujo  comercial  interno  de  todos  los  sectores  que  directa 
e indirectamente  se  ven  afectados.  

En  este  sentido,  es  posible  descomponer  el  efecto  total  de  un  shock  exógeno  
en  tres  tipos  de  efectos:  efecto  inicial,  efecto  directo  y  efecto  indirecto.  
El  primero  de  los  efectos  responde  exclusivamente  a  la  medición  del  shock  previo  
el  impacto  en  la  economía  (por  ejemplo  un  incremento  de  la  producción  del  sector  
1  como  consecuencia  de  un  aumento  de  una  unidad  monetaria  en  la  demanda  
final  del  sector  1).  

El  segundo  de  los  efectos  corresponde  al  incremento  de  la  producción  de  
los  sectores  que  venden  insumos  al  sector  que  aumenta  su  producción  
exógenamente  (siguiendo  con  el  ejemplo,  sería  el  aumento  de  la  producción  de  los  
sectores  que  le  venden  insumos  al  sector  1,  llamemos  “Proveedores  del  sector  1”  
a  este  grupo).  
Por  último,  el  efecto  indirecto  corresponde  al  aumento  de  la  producción  como  
consecuencia  de  este  shock  de  las industrias  proveedoras de los  sectores  que  venden  
insumos  al  sector  que  aumenta  su  producción  exógenamente  (en  nuestro  ejemplo,  
sería  el  aumento  de  producción  de  las  industrias  que  venden  insumos  al  grupo  
“Proveedores  del  sector  1”).
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A  esta  amplificación  del  efecto  inicial  se  la conoce  como  multiplicador  y  se  
define  según  la  variable  donde  se  quiera  medir  el  efecto  producido  por  el  shock.  
Los  multiplicadores  pueden  ser:  de  Producción  (por  un  cambio  en  la  producción  en  
determinados  sectores  de  la  economía,  como  en  el  ejemplo  del  párrafo  anterior),  
de  Ingreso  (por  un  cambio  en  las  compensaciones/retribuciones  a  los  trabajadores),  
de  Empleo  (por  un  cambio  en  la  cantidad  de  puestos  de  trabajo)  y  de  Valor  
agregado  (por  un  cambio  en  la  producción final  en  determinados  sectores  de  la  
economía). 

El  multiplicador  de  producción  de  un  determinado  sector  se  define  como  el  
valor  de  producción  total  que  se  genera  en  todos  los  sectores  de  la  economía  
necesario  para  satisfacer  un  aumento  de  una  unidad  monetaria  extra  en  la  demanda  
final  de  la  producción  del  sector  en  cuestión. 

El  multiplicador  de  ingreso  de  un  determinado  sector  se  define  como  el  
aumento  del  ingreso  de  los  trabajadores  de  toda  la  economía  generado  por  una  
unidad  monetaria  adicional  en  la  demanda  final  del  sector  en  cuestión. 

El  multiplicador  de  empleo  de  un  determinado  sector  se  define  como  la  
cantidad  de  nuevos  puestos  de  trabajo  que  se  generan  en  toda  la  economía  como  
consecuencia  de  un  incremento  de  una  unidad  monetaria  en  la  demanda  final  del  
sector  en  cuestión. 

El  multiplicador  de  valor  agregado  de  un  determinado  sector  se  define  como  
el  nuevo  valor  agregado  creado  en  todos  los  sectores  de  la  economía  como  
respuesta  a  una  unidad  monetaria  adicional  en  la  demanda  final  del  sector  en  
cuestión.   
Debido  a  que  los  requerimientos  de  insumos  para  la  producción  así  como  las  
remuneraciones,  los  puestos  de  trabajo  y  el  valor  agregado  varían  según  los  distintos  
sectores  de  la  economía,  ante  un  mismo  shock  exógeno  la  amplificación  en  el  total  
de  la  economía  será  distinta  según  el  sector  en  el  que  impacte,  por  lo  cual  los  
multiplicadores  variarán  entre  las distintas ramas productivas. 

Gracias al cálculo de multiplicadores, es posible identificar los sectores clave para 
impulsar la actividad y la generación de puestos de trabajo de toda la economía en su 
conjunto.  

De  esta  forma,  el  análisis  de  impacto  mediante  el  cálculo  de  multiplicadores  
en  la  economía  representa  una  herramienta  potente  para  la  toma  de  decisiones  a  
la  hora  de  impulsar  determinados  sectores  productivos  para avanzar en un cambio de 
la estructura productiva de la economía de un país. 

Otro tipo de análisis para el estudio de la estructura productiva de una economía 
de un territorio determinado a partir del modelo Insumo-Producto es la identificación de 
la interdependencia entre los diferentes sectores, entendiendo que la materia prima se 
transforma en un bien final de consumo a través de una cadena de producción que abarca 
actividades de distintos sectores, denominándose a este proceso “encadenamiento 
productivo” (Hirschman, 1958; Chenery, 1988; Robinson, 1989). De esta forma, un sector 
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que requiere insumos de otros sectores para su propia producción presenta 
“encadenamientos hacia atrás” con dichos sectores que le proveen, mientras que dicho 
sector presenta “encadenamientos hacia adelante” con los sectores a los cuales les vende 
su producción como insumo para la producción de estos. 

Según esta teoría, a los sectores que presentan gran cantidad de 
encadenamientos hacia atrás se los denomina “sectores impulsores”, ya que un aumento 
de su producción demandará un incremento de la producción de los sectores que le 
venden insumos a éste, motorizando actividades económicas que se  encuentran en 
eslabones precedentes del entramado productivo. 

A los sectores que presentan gran cantidad de encadenamientos hacia adelante 
se los denomina “sectores estratégicos”, ya que un aumento de su producción 
incrementará la oferta de insumos para la producción de los sectores demandantes. 

Los sectores que tienen el potencial de “apalancar” al resto de los sectores a través 
de sus encadenamientos, tanto hacia adelante como hacia atrás, se los denomina 
“sectores clave” porque intervienen en gran parte de los flujos intersectoriales. Hacia 
estos sectores deberían focalizarse las políticas públicas si lo que se quiere es generar 
impactos relevantes en el conjunto de la economía. 

Por último, los sectores considerados “independientes” consumen pocos insumos 
intermedios y destinan su producción principalmente a satisfacer la demanda final. Estos 
sectores no participan en los flujos intersectoriales de forma significativa, quedando 
relativamente aislados del proceso productivo. 

 

El modelo matemático del Sistema Insumo-Producto 

 

Como se dijo anteriormente, gracias a los desarrollos matemáticos de Leontief es posible 
construir una matriz que interrelacione todos los sectores productivos de una economía, 
sin embargo para la construcción del Sistema Insumo-Producto es necesario realizar 
cierta álgebra matricial para alcanzar la matriz insumo-producto que permita relacionar 
las compras y las ventas que ocurren entre los distintos sectores de la economía y a partir 
de ella realizar los cálculos necesarios para analizar el rol de estos. 

A partir de los cuadros de utilización y oferta (COU) publicados por INDEC, es 
posible definir las siguientes matrices: 

[  𝑽      𝒒       𝒎       𝒕𝒎      𝒕𝒒      𝜽𝒄      𝜽𝒕      𝒕𝒊𝒗𝒂      𝒔      𝑼𝒙
(𝒑𝒄)

       𝑼𝒇
(𝒑𝒄)

  ]  

 

Donde, considerando un esquema con m productos, n industrias y k componentes 
para la demanda final: 

𝑉(𝑚𝑥𝑛) = [𝑣𝑖𝑗]: Oferta del producto i por parte de la industria j a precios básicos; 
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𝑞(𝑚𝑥1) = [𝑞𝑖]: Valor bruto de la producción por producto a precios básicos; 

𝑚(𝑚𝑥1) = [𝑚𝑖]: Importaciones por producto a precios CIF; 

𝑡𝑚(𝑚𝑥1)
= [𝑡𝑚𝑖

]: Derechos de importación por producto; 

𝑡𝑞(𝑚𝑥1)
= [𝑡𝑞𝑖

]: Impuestos netos de subsidios a los productos; 

𝜃𝑐(𝑚𝑥1)
= [𝜃𝑐𝑖

]: Márgenes de comercio; 

𝜃𝑡(𝑚𝑥1)
= [𝜃𝑡𝑖

]: Márgenes de transporte; 

𝑡𝑖𝑣𝑎(𝑚𝑥1)
= [𝑡𝑖𝑣𝑎𝑖

]: Impuesto al valor agregado no deducible; 

𝑠(𝑚𝑥1) = [𝑠𝑖]: Oferta total a precio de comprador por producto; 

𝑈𝑥(𝑚𝑥𝑛)

𝑝𝑐 = [𝑢𝑥𝑖𝑗

(𝑝𝑐)
]: Utilización intermedia total (producida localmente e importada) del 

producto i por parte de la actividad j a precios de comprador; 

𝑈𝑓(𝑚𝑥𝑘)

𝑝𝑐 = [𝑢𝑓𝑖𝑘

(𝑝𝑐)
]: Utilización final total del producto i por parte de la categoría de 

demanda final k a precios de comprador. 

A partir de estas matrices, es posible establecer las siguientes identidades: 

(1) 𝑠 ≡ (𝑞 + 𝑚) + (𝑡𝑚 + 𝑡𝑞 + 𝑡𝑖𝑣𝑎) + (𝜃𝑐 + 𝜃𝑡)      Oferta total (precios de mercado) 

(2) 𝑠 ≡ 𝑈𝑥
(𝑝𝑐)

𝑒𝑥 + 𝑈𝑓
(𝑝𝑐)

𝑒𝑓                                          Oferta total (Insumos + Demanda) 

(3) 𝑞 ≡ 𝑉𝑒𝑥                                      Valor de producción por producto (precios básicos)                       
(4) 𝑥𝑇 ≡ 𝑒𝑝

𝑇𝑉                                    Valor de producción por industria (precios básicos) 

(5) 𝑦𝑇 ≡ 𝑥𝑇 − 𝑒𝑝
𝑇𝑈𝑥

(𝑝𝑐)
     Valor agregado de producción por industria (precios 

básicos) 

Dónde los operadores matriciales son: 

𝑒𝑥(𝑛𝑥1)
= [

1
⋮
1
];    𝑒𝑝(𝑚𝑥1)

= [
1
⋮
1
];      𝑒𝑓(𝑘𝑥1)

= [
1
⋮
1
] 

A partir de estas identidades, pueden presentarse los siguientes sistemas: 

 

[
𝑉 𝑞

𝑥𝑇 ]      (Sistema-Make) 
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[
𝑈𝑥

(𝑝𝑐)
𝑈𝑓

(𝑝𝑐)
𝑠

𝑦𝑇 0𝑇 0

𝑥𝑇 0𝑇 0

]        (Sistema-Use) 

 

Para construir un sistema Insumo Producto (IP) es necesario transformar el 
Sistema-Use, que expresa la oferta total a precios de comprador, en un arreglo que refleje 
la oferta de producción doméstica a precios básicos. 

Para ello se requiere: 

1. Separar la utilización doméstica de aquella importada; 
2. Separar los márgenes de comercio y transporte de cada celda de utilización 

(intermedia y final) a precios de comprador; 
3. Separar los distintos impuestos de cada celda de utilización (intermedia y final) a 

precios de comprador; 
4. Reagrupar los márgenes de comercio y transporte por el lado de los usos en filas 

específicas, correspondientes a los productos de servicios de comercio y 
transporte. 

 

Hipótesis: Se poseen matrices con la utilización intermedia y final importada: 

[ 𝑈𝑥
𝑚    𝑈𝑓

𝑚 ] 

Que satisfacen: 

(6) 𝑚 + 𝑡𝑚 = 𝑈𝑥
(𝑚)

𝑒𝑥 + 𝑈𝑓
(𝑚)

𝑒𝑓 

Es decir, las celdas de las matrices de importaciones incluyen la utilización importada CIF 
así como los derechos de importación. 

Definimos los siguientes vectores y matrices: 

(7) 𝑠(−𝑚) = 𝑠 − 𝑠(𝑚)                   

(8) 𝑠(𝑚) = 𝑚 + 𝑡𝑚 

(9) 𝑈𝑥
(𝑝𝑐,−𝑚)

= 𝑈𝑥
(𝑝𝑐)

− 𝑈𝑥
(𝑚)

 

(10) 𝑈𝑓
(𝑝𝑐,−𝑚)

= 𝑈𝑓
(𝑝𝑐)

− 𝑈𝑓
(𝑚)

     

Corroborando que 𝑠 = 𝑠(−𝑚) + 𝑠(𝑚), 𝑈𝑥
(𝑝𝑐)

= 𝑈𝑥
(𝑝𝑐,−𝑚)

+ 𝑈𝑥
(𝑚)

, 𝑈𝑓
(𝑝𝑐)

= 𝑈𝑓
(𝑝𝑐,−𝑚)

+ 𝑈𝑓
(𝑚)
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Para separar los márgenes de comercio y transporte es necesario, por un lado, 
distinguir entre los márgenes positivos (los que se corroboran en cada compra de cada 
sector al adquirir un insumo) de los márgenes negativos (los que se corroboran en cada 
venta del sector “comercio” o “transporte” al resto de los sectores). 

Por otro lado, la redistribución de los márgenes para los productos implicados 
depende de la estructura porcentual de los elementos con signo negativo. Para esto se 
calcula un ponderador por la cantidad de industrias del sector comercio y del sector 
transporte, definidos de la siguiente manera: 

𝑤𝑐 =
𝜃𝑐

(−)

𝑒𝑝
𝑇𝜃𝑐

(−)
;        𝑤𝑡 =

𝜃𝑡
(−)

𝑒𝑝
𝑇𝜃𝑡

(−)
 

Para estimar una matriz de márgenes de comercio y transporte se debe asumir 
que las industrias pagan márgenes de comercio y transporte en proporción al consumo 
intermedio (y final) que hacen de cada producto. 

A partir de: 

𝑠(−𝑚) = 𝑈𝑥
(𝑝𝑐,−𝑚)

𝑒𝑥 + 𝑈𝑓
(𝑝𝑐,−𝑚)

𝑒𝑓, entonces: 

[
1
⋮
1
] = 𝑒𝑝 = �̂�(−𝑚)

−1 𝑠(−𝑚) = (�̂�(−𝑚)
−1 𝑈𝑥

(𝑝𝑐,−𝑚)
)𝑒𝑥 + (�̂�(−𝑚)

−1 𝑈𝑓
(𝑝𝑐,−𝑚)

)𝑒𝑓 = Ω𝑥𝑒𝑥 + Ω𝑓𝑒𝑓 

Cada fila de las matrices entre paréntesis contiene la distribución porcentual de lo 
que cada industria (Ω𝑥) o componente de la demanda final (Ω𝑓) utiliza del producto en 

cuestión. 

A partir de dicho principio general, el operador para estimar la matriz de márgenes 
lo podemos formular como: 

(Márgenes)       𝑀𝑐𝑡 = [(𝐼 − 𝜔𝑐𝑒𝑝
𝑇)𝜃𝑐

(+)
+ (𝐼 − 𝜔𝑡𝑒𝑝

𝑇)𝜃𝑡
(+)

]�̂�(−𝑚)
−1  

Procediendo en modo análogo para deducir los distintos impuestos: 

(Impuestos netos a los productos)     𝑀𝑡𝑞 = �̂�𝑞�̂�(−𝑚)
−1  

(Derechos de importación)    𝑀𝑡𝑚 = �̂�𝑚�̂�(𝑚)
−1  

(IVA no deducible)      𝑀𝑖𝑣𝑎 = �̂�𝑖𝑣𝑎[�̂�𝑓
(𝑝𝑐,−𝑚)

]
−1

, 𝑢𝑓
(𝑝𝑐,−𝑚)

= 𝑈𝑓
(𝑝𝑐,−𝑚)

𝑒𝑓 
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Por lo tanto con [𝑀𝑐𝑡  𝑀𝑡𝑞   𝑀𝑡𝑚   𝑀𝑖𝑣𝑎] podemos estimar las matrices de utilización 

intermedia y final (respectivamente) de la producción doméstica a precios básicos, del 
siguiente modo: 

(11)   𝑈𝑥
(𝑝𝑏,𝑑)

= 𝑈𝑥
(𝑝𝑐,−𝑚)

− 𝑀𝑡𝑞𝑈𝑥
(𝑝𝑐,−𝑚)

− 𝑀𝑐𝑡𝑈𝑥
(𝑝𝑐,−𝑚)

 

(12)   𝑈𝑓
(𝑝𝑏,𝑑)

= 𝑈𝑓
(𝑝𝑐,−𝑚)

− 𝑀𝑡𝑞𝑈𝑓
(𝑝𝑐,−𝑚)

− 𝑀𝑐𝑡𝑈𝑓
(𝑝𝑐,−𝑚)

− 𝑀𝑖𝑣𝑎𝑈𝑓
(𝑝𝑐,−𝑚)

 

Mientras que las matrices de utilización intermedia y final (respectivamente) 
importada a precios CIF pueden obtenerse como: 

(13)   𝑈𝑥
(𝑝𝑏,𝑚)

= (𝐼 − 𝑀𝑡𝑚)𝑈𝑥
(𝑚)

 

(14)   𝑈𝑓
(𝑝𝑏,𝑚)

= (𝐼 − 𝑀𝑡𝑚)𝑈𝑓
(𝑚)

 

A partir de la deducción de los impuestos, es posible identificar vectores para cada 
tipo de impuesto (neto) a fin de determinar los impuestos totales de cada industria: 

𝜏𝑞𝑥
𝑇 = 𝑒𝑃

𝑇𝑀𝑡𝑞𝑈𝑥
(𝑝𝑐,−𝑚)

 

𝜏𝑞𝑓
𝑇 = 𝑒𝑝

𝑇𝑀𝑡𝑞𝑈𝑓
(𝑝𝑐,−𝑚)

 

𝜏𝑚𝑥
𝑇 = 𝑒𝑝

𝑇𝑀𝑡𝑚𝑈𝑥
(𝑚)

 

𝜏𝑚𝑓
𝑇 = 𝑒𝑝

𝑇𝑀𝑡𝑚𝑈𝑓
(𝑚)

 

𝜏𝑖𝑣𝑎
𝑇 = 𝑒𝑝

𝑇𝑀𝑖𝑣𝑎𝑈𝑓
(𝑝𝑐,−𝑚)

 

Reagrupando convenientemente los impuestos que corresponden a la utilización 
intermedia respecto a la utilización final: 

𝜏𝑥(1𝑋𝑛)
𝑇 = 𝜏𝑞𝑥

𝑇 + 𝜏𝑚𝑥
𝑇  

𝜏𝑓(1𝑋𝑘)

𝑇 = 𝜏𝑞𝑓
𝑇 + 𝜏𝑚𝑓

𝑇 + 𝜏𝑖𝑣𝑎
𝑇  

𝜏(1𝑋1) = 𝜏𝑥
𝑇𝑒𝑥 + 𝜏𝑓

𝑇𝑒𝑓 

Asimismo, en lugar de trabajar con matrices, es posible considerar vectores de 
utilización importada por industria y categoría de demanda final, respectivamente (para 
todos los productos): 

𝑚𝑥(1𝑋𝑛)
𝑇 = 𝑒𝑝

𝑇𝑈𝑥
(𝑝𝑏,𝑚)
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𝑚𝑓(1𝑋𝑘)

𝑇 = 𝑒𝑝
𝑇𝑈𝑓

(𝑝𝑏,𝑚)
 

𝑚(1𝑋1) = 𝑚𝑥
𝑇𝑒𝑥 + 𝑚𝑓

𝑇𝑒𝑓 

De este modo, articulando los distintos objetos definidos en un arreglo matricial, 
los sistemas Make-Use pueden formularse como: 

[
𝑉 𝑞

𝑥𝑇 ]      (Sistema-Make) 

 

[
 
 
 
 
 𝑈𝑥

(𝑝𝑏,𝑑)
𝑈𝑓

(𝑝𝑏,𝑑)
𝑞

𝑚𝑥
𝑇 𝑚𝑓

𝑇 𝑚

𝜏𝑥
𝑇 𝜏𝑓

𝑇 𝜏

𝑦𝑇 0𝑇 0

𝑥𝑇 0𝑇 𝑠 ]
 
 
 
 
 

        (Sistema-Use) 

 

Las ecuaciones que sintetizan las relaciones entre las variables del esquema son: 

(Balance de productos)     𝑞 = 𝑉𝑒𝑥 = 𝑈𝑥
(𝑝𝑏,𝑑)

𝑒𝑥 + 𝑈𝑓
(𝑝𝑏,𝑑)

𝑒𝑓  

(Relaciones costo-ingreso)    𝑥𝑇 = 𝑒𝑝
𝑇𝑈𝑥

(𝑝𝑏,𝑑)
+ 𝑚𝑥

𝑇 + 𝜏𝑥
𝑇 + 𝑦𝑇 

(Importaciones)    𝑚 = 𝑚𝑥
𝑇𝑒𝑥 + 𝑚𝑓

𝑇𝑒𝑓 

(Impuestos netos)    𝜏 = 𝜏𝑥
𝑇𝑒𝑥 + 𝜏𝑓

𝑇𝑒𝑓 

(Demanda final a precios de comprador)    𝑒𝑝
𝑇𝑈𝑓

(𝑝𝑐)
= 𝑒𝑝

𝑇𝑈𝑓
(𝑝𝑏,𝑑)

+ 𝑚𝑓
𝑇 + 𝜏𝑓

𝑇 

(Oferta total a precios de comprador)    𝑠 = 𝑒𝑝
𝑇𝑞 + 𝑚 + 𝜏 

 

Para trabajar analíticamente con un esquema Insumo-Producto es todavía 
necesario convertir el Sistema Use en un Sistema IP. 

Debido a que el número de industrias es distinto al número de productos (y dado 
el carácter no diagonal de V) es necesario realizar una transformación, mediante un 
supuesto de tecnología, para reasignar la producción secundaria de las industrias 
(contenida en los elementos extra-diagonales de la matriz V). 

Para esta ocasión se utilizará un modelo de transformación que supone una 
estructura fija de venta de productos, es decir que se supone que cada producto tiene su 



Análisis de la estructura económica argentina para el año 2012 y cambios significativos respecto 
del año 2004, a partir de la estimación de la Matriz Insumo Producto  

Guillermo Beyrne 

 

25 
 

propia estructura de venta específica, independientemente de la industria donde es 
producido. Esta estructura de venta no es más que las proporciones de producción de un 
producto en las cuales es vendido hacia los respectivos usuarios intermedios y finales. 
 

Consideramos las siguientes ecuaciones para un Sistema Make-Use genérico: 

(Nominal)      𝑉𝑒 = 𝑈𝑒 + 𝑢𝑓  

    𝑞 = 𝑉𝑒 

    𝑥 = 𝑉𝑇𝑒 

(Precio-Volumen Físico)   �̂��̅�𝑒 = �̂��̅�𝑒 + �̂��̅�𝑓 

       �̂��̅� = �̂��̅�𝑒 

         𝑥 = �̅�𝑇�̂�𝑒 

Asimismo, definimos tres matrices auxiliares útiles para la formulación algebraica: 

Nominal  Precio-Volumen Físico Dimensión  Matriz 

Γ = 𝑈�̂�−1  Γ = �̂��̅�〈�̅�𝑇𝑝�̂�〉−1  (m x n)  Insumos x Industria 

N = �̂�−1𝑉         N = �̂̅�−1�̂�−1�̂��̅� = �̂̅�−1�̅�  (m x n)  Cuotas de mercado 

C = 𝑉�̂�−1  C= �̂��̅�〈�̅�𝑇�̂�𝑒〉−1  (m x n)  Mix de productos 

 

Partiendo de 𝑉𝑒 = 𝑈𝑒 + 𝑢𝑓, se definen: 

(VBP por industria)        𝑁𝑇𝑉𝑒 = 𝑥 

(Utilización intermedia)     𝑁𝑇𝑈𝑒 = 𝐴𝑥 

(Coeficientes técnicos)  𝑁𝑇𝑢𝑓 = 𝑓 

 

Obteniendo el siguiente sistema Industria x Industria: 

(Sistema-IP)    𝑥 = 𝐴𝑥 + 𝑓 

 

A partir de la transformación realizada se pueden especificar las siguientes matrices y 
vectores: 
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(Matriz de transacciones intermedias) 𝑋𝑛𝑥𝑛 = 𝑁𝑇𝑈𝑥
(𝑝𝑏,𝑑)

 

(Matriz de demanda final)   𝐹𝑛𝑥𝑘 = 𝑁𝑇𝑈𝑓
(𝑝𝑏,𝑑)

 

(Vector de demanda final)   𝑓𝑛𝑥1 = 𝐹𝑒𝑓 

(Importaciones finales)   𝑚𝑓1𝑥1
= 𝑚𝑓

𝑇𝑒𝑓 

(Impuestos netos a los usos finales)  𝜏𝑓1𝑥1
= 𝜏𝑓

𝑇𝑒𝑓 

 

Obteniendo finalmente el Sistema-IP: 

(Sistema-IP)    

[
 
 
 
 
 
𝑋 𝑓 𝑥

𝑚𝑥
𝑇 𝑚𝑓 𝑚

𝜏𝑥
𝑇 𝜏𝑓 𝜏

𝑦𝑇 0 0

𝑥𝑇 0 𝑠 ]
 
 
 
 
 

 

 

Multiplicadores 

 
Definimos 𝑥 = 𝑋𝑒 + 𝑓  como Circuito de gasto, asumiendo que de aquí en adelante el 
vector suma e es el vector suma de n elementos utilizado anteriormente 𝑒𝑥. 
A su vez, se define la Matriz de coeficientes técnicos 𝐴 = 𝑋�̂�−1, donde cada columna de 
A hace explícita la dependencia de requerimientos de inputs en función del output 
producido. Así, cada columna de la matriz A sintetiza los requerimientos de insumos por 
unidad de producto de cada industria. 
 

Por esto, dado que �̂�𝑒 = 𝑥, el circuito de gasto puede expresarse como: 

𝑥 = 𝑋𝑒 + 𝑓 = (𝑋�̂�−1)(�̂�𝑒) + 𝑓 = 𝐴𝑥 + 𝑓 

Siendo 

(Circuito de gasto en términos intensivos)     𝑥 = 𝐴𝑥 + 𝑓 

Asumiendo que existe la matriz inversa (𝐼 − 𝐴)−1, lo cual ocurre si det[𝐼 − 𝐴] ≠ 0, 
podemos escribir: 

𝑥 = 𝐼𝑥 = 𝐴𝑥 + 𝑓 
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(𝐼 − 𝐴)𝑥 = 𝑓 

𝑥 = (𝐼 − 𝐴)−1𝑓 

Llamando Matriz Inversa de Leontief a B, siendo 𝐵 = (𝐼 − 𝐴)−1 

A partir de esto, podemos escribir: 

𝑥 = 𝐵𝑓 = ∑𝐵𝑒𝑗𝑓𝑗

𝑛

𝑗=1

 

Cada elemento 𝑏𝑖𝑗 representa el requisito total (directo e indirecto) de insumos 𝑖 

por parte de la industria 𝑗 para satisfacer una unidad monetaria de demanda final de 𝑗. 
Activando cada columna 𝐵𝑒𝑗 según la demanda final 𝑓𝑗 correspondiente agotamos todo 

el VBP de la economía. 

En diversos contextos suele interpretarse el sistema 𝑥 = 𝐵𝑓 como la expansión 
de una serie de potencias, siendo: 

𝐵 = (𝐼 − 𝐴)−1 = 𝐼 + 𝐴 + 𝐴2 + 𝐴3 + ⋯  

Así, podemos escribir x como: 

𝑥 = 𝐵𝑓 = (𝐼 + 𝐴 + 𝐴2 + 𝐴3 + ⋯)𝑓 = 𝑓 + 𝐴𝑓 + 𝐴(𝐴𝑓) + 𝐴(𝐴2𝑓) + ⋯ 

Siendo: 

𝑥: Producción 

𝑓: Impulso inicial 

𝐴𝑓: impulso directo (requerimientos directos) 

𝐴(𝐴𝑓) + 𝐴(𝐴2𝑓) + ⋯: Impulso indirecto (requerimientos indirectos). Cada potencia 
sintetiza la producción generada en los distintos períodos anteriores. 

O sea, cada término de la expresión representa una ronda lógica de producción, donde la 
matriz de insumos A viene aplicada a la producción obtenida en la ronda anterior. 

En términos operativos, un multiplicador de producción se puede expresar 
algebraicamente como: 

(15)             𝑚(𝑥)𝑗 =
(𝑒𝑇𝐵)𝑒𝑗

𝑒𝑇𝑒𝑗
=

∑ 𝑏𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

1
= [1…1] [

𝑏1𝑗

⋮
𝑏𝑛𝑗

] 
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Donde 𝑒𝑇𝐵 captura el valor total de producción en todos los sectores de la 
economía respecto del elemento 𝑗-ésimo del vector fila, en proporción a una unidad 
monetaria de demanda final del sector 𝑗, i.e. 𝑒𝑇𝑒𝑗 = 1 en el denominador de la expresión. 

La suma de dichos requerimientos, ∑ 𝑏𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1  , sintetiza el esfuerzo total requerido por el 

sistema. 

Teniendo en cuenta que 𝐵 = (𝐼 − 𝐴)−1 = 𝐼 + 𝐴(𝐼 − 𝐴)−1, calculamos: 

𝑚(𝑥)𝑗 = 
𝑒𝑇𝐵𝑒𝑗

𝑒𝑇𝑒𝑗
=

𝑒𝑇(𝐼 − 𝐴)−1𝑒𝑗

1
= 

=
𝑒𝑇(𝐼 + 𝐴(𝐼 − 𝐴)−1)𝑒𝑗

1
= 

=
𝑒𝑇(𝐼 + 𝐴(𝐼 + 𝐴(𝐼 − 𝐴)−1))𝑒𝑗

1
= 

=
𝑒𝑇𝐼𝑒𝑗 + 𝑒𝑇𝐴𝑒𝑗 + 𝑒𝑇𝐴𝐴(𝐼 − 𝐴)−1𝑒𝑗

1
= 

=
𝑒𝑇𝑒𝑗 + 𝑒𝑇𝐴𝑒𝑗 + 𝑒𝑇𝐴𝐻𝑒𝑗

1
= 

=
1 + ∑ 𝑎𝑖𝑗 + ∑ 𝑎𝑖1ℎ1𝑗 + ⋯+ 𝑎𝑖𝑛ℎ𝑛𝑗

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

1
= 

Obteniendo finalmente: 

𝑚(𝑥)𝑗 =
1 + (∑ 𝑎𝑖𝑗) + (∑ 𝑎𝑖1ℎ1𝑗 + ⋯+ 𝑎𝑖𝑛ℎ𝑛𝑗

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 )

1
 

Donde 

1 = efecto inicial 

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1  = efecto directo 

∑ 𝑎𝑖1ℎ1𝑗 + ⋯+ 𝑎𝑖𝑛ℎ𝑛𝑗
𝑛
𝑖=1 = efecto indirecto 

H = Matriz de capacidad productiva 

Siendo: 

𝐻 = [ℎ𝑖𝑗] = 𝐴𝐵 = 𝐴(𝐼 − 𝐴)−1 
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Donde cada elemento ℎ𝑖𝑗 sintetiza los requerimientos directos e indirectos de insumos 

de capital circulante de la industria 𝑖 para producir una unidad de demanda final de la 
industria 𝑗. 

La relación entre las matrices B y H puede establecerse como sigue: 

𝐻 = 𝐴(𝐼 − 𝐴)−1 ⇔ 𝐼 + 𝐻 = 𝐼 + 𝐴(𝐼 − 𝐴)−1 = (𝐼 − 𝐴)−1 = 𝐵 

Por lo tanto: 

𝐼 + 𝐻 = 𝐵 ⇔ 𝐻 = 𝐵 − 𝐼 

En modo análogo a como hemos definido el multiplicador de producción podemos definir 
un multiplicador para el empleo. 

En primer lugar, es necesario definir una medida de ocupación por unidad de producción 
monetaria de cada industria: 

𝑎𝑙
𝑇 = [𝑎𝑙𝑗

]𝑇 = 𝑙𝑇�̂�−1 

Donde cada elemento 𝑎𝑙𝑗
 representa el empleo (cantidad de puestos de trabajo) por 

unidad monetaria de producción en la industria 𝑗-ésima. 

De este modo, el multiplicador de empleo (simple) para la industria 𝑗 puede definirse 
como: 

(16)             𝑚(𝑙)𝑗 =
𝑎𝑙

𝑇𝐵𝑒𝑗

𝑒𝑇𝑒𝑗
=

∑ 𝑎𝑙𝑖
𝑏𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1

1
 

Frente a una unidad monetaria adicional de demanda final de 𝑗 se requiere activar la 
columna 𝑗-ésima de la matriz B. Asociado a cada requerimiento de insumos 𝑏𝑖𝑗, hay un 

requisito de trabajo por unidad de producción 𝑎𝑙𝑖
 para producir dichos productos 

intermedios. La suma de los requisitos de trabajo de todas las industrias (∑ 𝑎𝑙𝑖
𝑏𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1 ) para 

producir una unidad adicional de demanda final solamente de 𝑗 , es la medida del 
multiplicador de empleo (simple) para la industria 𝑗 . 

Para distinguir el impulso inicial respecto a una unidad de demanda final en 𝑗 se 
formula el multiplicador de empleo tipo 1: 

(17)                 𝑚(𝑙)𝑗
𝐼 =

𝑎𝑙
𝑇𝐵𝑒𝑗

𝑎𝑙
𝑇𝑒𝑗

=
∑ 𝑎𝑙𝑖

𝑏𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

𝑎𝑙𝑗
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El numerador sigue capturando el efecto total sobre el empleo de todas las 
industrias, mientras que el denominador muestra el impulso inicial en el empleo por 
unidad de producción adicional de la industria 𝑗 . 

 

Estado del arte  

 
Varios estudios académicos han abordado el tema de la estructura productiva y su 
incidencia en el desarrollo de los países de América Latina en la última década. Entre los 
más destacados se encuentra el trabajo de Jorge Katz (2001), donde se examina cómo fue 
cambiando el peso relativo de las distintas ramas de la industria al interior del producto 
manufacturero de diversos países Latinoamericanos. 

Por otra parte, Margaret McMillan y Dani Rodrik (2011), en su trabajo 
“Globalization, structural change and productivity growth”, concluyen que el cambio 
estructural depende de la productividad del trabajo de los sectores donde se especialice 
un país, presentando datos de la década del ‘90 tanto en América Latina como en África. 

En lo que respecta a Argentina, los trabajos de Bugna y Porta (2007) e Infante y 
Gerstenfeld (2013) se destacan, coincidiendo ambos en que el fuerte crecimiento de la 
economía argentina no fue acompañado por un cambio estructural en su matriz 
productiva.  

Sin embargo, estos trabajos justifican sus conclusiones a partir de la evolución de 
los distintos sectores de la economía por separado, sin contemplar todo el sistema 
exhaustivamente. 

En Argentina la metodología de Insumo-Producto se utiliza desde hace muchos 
años, confeccionándose las Matrices de Insumo-Producto para el año 1950, con la 
intervención de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y para los años 1953, 
1963 y 1973, con la intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA). 
Posteriormente, en el año 2001 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo publicó la 
matriz de Insumo-Producto correspondiente al año 1997. 

Es interesante resaltar el abandono temporal que sufrió el análisis de la estructura 
productiva del país mediante esta metodología entre los años 1973 y 1997, observándose 
simultáneamente un deterioro del entramado productivo de la Argentina entre dichos 
años.  
En las últimas décadas ha habido algunos intentos por estimar Matrices de Insumo-
Producto para años posteriores a 1997 a nivel nacional (Müller y Lavopa, 2005) y a nivel 
provincial en Córdoba  (Dirección General de Estadísticas y Censos, 2003) y Neuquén 
(Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, 2004). 

A partir de la publicación en 2014 de los Cuadros de Utilización y Oferta (COU) por 
sector económico y producto por parte del INDEC, los  cuales  exponen  detalladamente  
la  producción  de  cada  rama  de  la  economía  y  la  utilización  de  cada  producto  
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expresado  a  precios  de  comprador (es  decir  con  impuestos,  gastos  de  transporte  y  
márgenes  de  comercio  incluidos), es posible construir la Matriz Insumo Producto para 
el año 2004. 

Como se mencionó en el comienzo de este trabajo, es importante aclarar que sólo 
se encuentra publicado el Cuadro  de  Utilización  Intermedia para  Bienes  y  Servicios  
Importados del año 2004, mientras que el resto de los cuadros publicados abarcan el 
período 2004-2012, es por esto que sólo es posible construir la Matriz de Insumo 
Producto (MIP) 2004 con los datos oficiales y que se requiere un intenso trabajo de 
estimación de comercio exterior para lograr construir la MIP 2012 que permita analizar la 
estructura productiva en el final del período. 
 

La Matriz Insumo Producto Argentina 2004  

 

En diciembre de 2015 se publicó una estimación de la Matriz Insumo-Producto Argentina 
para el año 2004 a parir de los Cuadros de Utilización y Oferta que suministró el INDEC. 
En el documento de trabajo número 13 que publicó el entonces Ministerio de Economía 
de la República Argentina “Análisis de encadenamientos productivos y multiplicadores a 
partir de la construcción de la Matriz de Insumo-Producto Argentina 2004” (Guillermo 
Beyrne, 2015) se resume el trabajo de construcción y estimación de la MIP 2004 y un 
análisis de los encadenamientos productivos y los multiplicadores de empleo y 
producción. Resulta importante resumir algunos de los principales hallazgos y 
particularidades del documento, ya que servirá de base de comparación para el análisis 
de la MIP2012 al final de este trabajo. 

De la construcción de la MIP2004 se observa que la rama de actividad que mayor 
participación tenía dentro de la estructura económica argentina en dicho año es la 
Industria, ya que representaba el 30% de la producción total del país, muy por delante del 
Comercio, que representaba el 9%, seguido por los Servicios empresariales e inmobiliarios 
que representaban el 8% de la producción total en ese entonces. Por su parte la 
Agricultura, el Transporte y las Comunicaciones representaban cada una el 7% del total, 
mientras que la Construcción representaba el 5%. 

En la MIP2004 se observa como casi todos los sectores le vendían la mayor parte 
de su producción a la Industria manufacturera, destacándose el sector Agropecuario y 
Minas y canteras, que le vendían el 49% y 46% respectivamente del total de su 
producción. Esto demuestra el rol que tiene la industria en un país como motor de la 
actividad económica, ya que un crecimiento de este representa un aumento de ventas en 
casi todos los otros sectores. 

A su vez, la industria manufacturera en 2004 era el principal proveedor de la 
economía, ya que todas las otras actividades compraban principalmente bienes 
producidos por esta, destacándose la Construcción, que destinaba el 37% de sus compras 
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a dicha rama. A su vez, el Transporte y las Comunicaciones también jugaban un rol 
determinante como proveedores del conjunto de la economía. 

Cabe destacar que las importaciones representaban un 8% dentro de esta 
estructura, siendo el 42% de estas destinadas para el consumo final (es decir bienes 
finales importados) y el restante 58% destinadas a la producción de otros bienes (es decir 
bienes intermedios e insumos). En este sentido, la industria destinaba el 10% de sus 
compras a bienes importados para utilizarlos como insumos de su producción, mientras 
que el sector energético destinaba el 8% de sus compras y Transporte y comunicaciones 
el 5%. 

Desagregando los sectores de la economía y en lo que respecta al análisis de 
multiplicadores y el impacto que tienen los distintos sectores de la economía sobre el 
resto de la economía, se observa que la industria alimenticia era el sector que mayor 
impacto tenía sobre el resto de la economía en términos de actividad, es decir que un 
aumento de la demanda de este sector traccionaría más que cualquier otro al resto de los 
sectores económicos. Según el cálculo, por cada Peso extra que se demandara de este 
sector se generarían 2,23 pesos en el total de la economía. En esta escala de sectores con 
mayor impacto en el total de la economía sigue la industria de las curtiembres, generando 
$2,163 en el total de la economía por cada Peso extra en la demanda de sus bienes finales, 
seguido por los productos derivados del petróleo, que generarían $2,161. 

En lo que respecta al impacto en el empleo, el estudio concluye que el sector que 
mayor cantidad de puestos de trabajo generaba en 2004 en el total de la economía como 
resultado de un incremento de su demanda eran los Servicios empresariales e 
inmobiliarios, que alcanzaba los casi 30.000 puestos de trabajo por cada $1.000 millones 
extra en su demanda final. La reparación y venta de vehículos lo seguía de cerca con poco 
más de 23.000 puestos de trabajo calculados por cada $1.000 millones de incremento en 
su demanda final y luego los servicios jurídicos y contables, con 17.700 puestos de trabajo. 
Es destacable el rol que tenían los servicios entonces en la economía de dicho año en lo 
que respecta al empleo formal. 

Por último, en lo que se refiere a los encadenamientos, del análisis de la MIP2004 
ha sido  posible  identificar  los  sectores  que  mayor  cantidad  de  ramas productivas  
traccionaban,  es  decir  los  sectores  impulsores  de  la  actividad  económica,  y  también  
los  sectores  que  operaban como principales  proveedores  de  la  economía,  es  decir  
los  sectores  estratégicos  que  posibilitarán  el  crecimiento  de  la  producción.  Dentro  
de  los  primeros  se  destacaban  Producción  de  alimentos,  Cuero,  Construcción,  y  
Transporte  aéreo.  Mientras  que  en  el  segundo  grupo  se destacaban  Explotación  de  
minas  y  canteras,  Extracción  de  petróleo  y  gas  natural,  Producción  metálica,  y  
Agricultura  y  ganadería. De  dicho  análisis  también  es  posible  identificar  los  llamados  
sectores  clave,  que  son  a  la  vez  impulsores  de  la  economía  y  estratégicos  para  el  
abastecimiento  de  insumos.  Dentro  de  este  grupo  se  encontraban Transporte  
marítimo  y  fluvial,  Producción  de  petróleo,  Productos  textiles,  Carga,  
Almacenamiento  y  depósito,  y  Minerales  no  metálicos. A su vez, se  observa  que para 
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el año 2004 los  sectores  que  presentaban cadenas productivas relativamente más  largas  
son  Productos  químicos,  Productos  textiles,  Extracción  de  petróleo  crudo  y  gas  
natural,  Fabricación  de  metales  comunes,  Cuero,  y  Equipos  de  transporte. 
  



Análisis de la estructura económica argentina para el año 2012 y cambios significativos respecto 
del año 2004, a partir de la estimación de la Matriz Insumo Producto  

Guillermo Beyrne 

 

34 
 

CAPÍTULO III 

  La matriz Insumo-Producto Argentina 2012 

 

Estimación de la MIP2012 
 

Como se mencionó anteriormente, las primeras tres etapas del trabajo tuvieron por 
objetivo lograr construir la matriz insumo-producto para el año 2012. Este trabajo resultó 
sumamente complejo dada la falta de información de los bienes intermedios importados 
para el período 2005-2012 en los cuadros de utilización y oferta publicados por el INDEC 
en 2014. 

A partir de los datos de comercio exterior publicados por INDEC para el año 2012 
se realizó una clasificación de los productos y servicios, diferenciando los bienes y 
servicios intermedios importados. Luego se procedió a clasificar la rama económica de los 
importadores según la clasificación de AFIP a partir de su inscripción. Una vez clasificados 
tanto los productos y servicios como las ramas económicas que lo habían importado se 
procedió a incorporarlo dentro del “sistema use” junto con el resto de los cuadros de 
utilización y oferta publicados por INDEC para el año 2012. En el anexo estadístico se 
encuentra el cuadro de bienes y servicios intermedios importados estimado.  

Como se mencionó anteriormente en este documento, para  construir  un  “Sistema  
Insumo-Producto”  se  requiere  transformar  a  partir  de técnicas de  álgebra  matricial  
el  sistema  de  matrices  que  forma  la  combinación  de  los  cuadros  de  Oferta  y  
Utilización  a  precio  comprador  (llamado  “Sistema  Use”)  para  que  la  oferta  de  
producción  doméstica  quede  expresada  a  precios  básicos. Para  este  fin,  se requiere: 
 

• Separar  la  utilización  doméstica  de  la  importada. 

• Diferenciar  los  márgenes  de  comercio  y  transporte  de  cada  celda  de  
utilización  (intermedia  y  final)  a  precios  de  comprador. 

• Aislar  los  distintos  impuestos  de  cada  celda  de  utilización  (intermedia  y  final)  
a  precios  de  comprador. 

• Reagrupar  los  márgenes  de  comercio  y  transporte  por  el  lado  de  los  usos  
en  filas  específicas,  correspondientes  a  los  productos  de  servicios  de  comercio  
y  transporte. 

Dado  que  la  cantidad  de  industrias  es  distinta  a  la  cantidad  de  productos,  
para  poder  transformar  un  “Sistema  Use”  en  un  “Sistema  Insumo-Producto”  es  
necesario  adoptar  un  supuesto  sobre  la  tecnología  o  modelo  de  transformación  
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para  reasignar  la  producción  secundaria  de  las  industrias  y  así  lograr  matrices  
simétricas  que  permitan  los  cálculos  matriciales  necesarios. 

En este caso  se  utilizó  el  supuesto  de  “estructura  de  venta  de  producto  fija”, 
el  cual  determina  que  cada  producto  tiene  su  propia  estructura  de  venta  específica, 
llamada cuotas  de  mercado,  independientemente  de  la  industria  donde  sea  
producido. De esta manera, se asume que cada producto siempre será consumido por las 
distintas industrias en una misma proporción que se mantiene inalterable.  

A continuación se presenta la matriz construida agregando los sectores 
económicos hasta alcanzar el nivel de actividad económica para facilitar una primera 
lectura general. 
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Tabla 4 Estimación de la Matriz Insumo-Producto Argentina. Año 2012. Por actividad económica. (En miles de pesos corrientes) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC y AFIP.
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Análisis general de la estimación de la MIP2012 
 

En una primera lectura general de la matriz presentada es posible analizar la 
representación de cada actividad económica respecto de la producción total de la 
economía. En este sentido, se observa que la actividad que tiene mayor peso en la 
economía es la Industria manufacturera, representando un 26% del total, mientras que 
en un segundo escalón se encuentran el Comercio y las Actividades empresariales e 
inmobiliarias, representando ambas el 8% del total. Por su parte, las Importaciones 
representan el 7%, mientras que el Transporte y Comunicaciones y el sector Agropecuario 
representan en ambos casos el 6%. En un escalón más abajo se encuentran la 
Construcción y la Administración pública, abarcando el 5% en ambos casos, seguido de 
los Servicios sociales y de salud, así como los Servicios comunitarios, que representan en 
ambos casos el 4% del total de producción nacional. 

En el siguiente gráfico se detalla el porcentaje de representación de cada 
actividad. 
 

Gráfico 1 Participación  de  cada  actividad  económica  en  la  producción  total,  según  

estimación de MIP  Argentina  2012,  ordenados  en  forma  descendente.  En  

Porcentaje. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC y AFIP 

En términos de valor agregado, se observa que en la Industria manufacturera 
dicho valor equivale al 30% de la producción total de este sector, mientras que en el 
sector Agropecuario el valor agregado representa el 54% y en el sector de Minas y 
Canteras dicho valor llega al 59%. 

Por otra parte, se observa que las importaciones totales representan el 7% de la 
estructura productiva local, siendo la industria manufacturera la principal rama 
económica que consume bienes del exterior, ya que el 46% del total importado lo utiliza 
la industria en forma de insumos intermedios para su producción. En segundo lugar 
aparece el Comercio, que utiliza el 12% de lo importado por el país, seguido por el sector 
energético que abarca el 7% de las importaciones totales. Es importante mencionar que 
el 15% de las importaciones totales se destina para consumo final, sin formar parte del 
proceso productivo del país. 

Cabe también hacer una mención especial para el caso de los impuestos, ya que 
para algunas ramas productivas dicho valor presenta valores negativos. Esto resulta así 
debido a que la estimación de impuestos es “neta de subsidios”, es decir que a los 
impuestos pagados por cada rama económica se le descuentan los subsidios asignados. 
De esta manera, para los sectores económicos donde la estimación arroja valores 
negativos se interpreta que han recibido mayor cantidad de subsidios respecto de los 
impuestos que han pagado. Tal es el caso de la Intermediación financiera, el Comercio, 
Electricidad, Gas y Agua y Explotación de minas y canteras. 

Durante el período de análisis el Gobierno implementó una política de subsidios 
al consumo y la producción que resultó sumamente beneficiosa para determinados 
sectores de la economía, así como los subsidios energéticos han sido trasversales a todas 
las actividades económicas, impactando principalmente en el propio sector energético 
por supuesto. En el año 2012 los subsidios al sector energético alcanzaron los $55.506 
millones, lo cual representó el 2% del PIB, mientras que los subsidios del sector 
Transporte llegó a los $31.989 millones, representando el 1,2% del PIB para dicho año. A 
su vez, para el resto de los sectores se asignaron $12.382 millones en subsidios, 
abarcando el 0,5% del PIB de 2012. 

Es interesante analizar el caso de la Intermediación financiera, ya que dicha 
estimación resulta notoriamente negativa. Esta situación puede justificarse 
principalmente por lo que se denomina “Impuesto inflacionario” que actúa como una 
suerte de subsidio a las entidades financieras de la siguiente manera: La inflación funciona 
como un impuesto sobre la cantidad de dinero que posee una persona, ya que al perder 
valor la moneda se incrementará la demanda de dinero de las personas para mantener 
constante sus saldos monetarios en términos reales, lo cual deriva en una mayor emisión 
monetaria por parte del Banco Central, generando un margen que puede ser transferido 
al Tesoro. Si bien suele asignarse la facultad de crear dinero solamente al Estado (lo que 
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se denomina “Señoraje”), esto no es estrictamente así, ya que, si bien sólo el Banco 
Central tiene la potestad de emitir billetes y monedas, los bancos y las entidades 
financieras también pueden crear dinero a partir de la intermediación de los depósitos y 
su multiplicador monetario, lo que se denomina “expansión secundaria” de dinero y 
puede observarse en la diferencia entre la base monetaria y los agregados monetarios 
más amplios, como M2 y M3. Es decir que, las entidades financieras al generar dinero 
también son recaudadores en parte del llamado impuesto inflacionario. Según un cálculo 
del propio BCRA, en 2012 las entidades financieras en su conjunto recaudaron cerca de 
un 1% del PIB como consecuencia del impuesto inflacionario, lo que para estas representa 
un verdadero subsidio económico y se evidencia en la MIP2012. 

En lo que respecta a la interacción entre las distintas ramas de la economía, es 
interesante analizar las compras y las ventas de cada sector hacia el resto de los sectores 
económicos. En este sentido, se observa que la Industria manufacturera es claramente el 
principal receptor de las ventas de todos los sectores de la economía. Así es como el 
sector agropecuario le vende el 53% de su producción, mientras que Minas y canteras le 
venden el 47% de lo producido y la Pesca el 42%. Por su parte, el sector energético destina 
el 18% de lo generado para abastecer a la industria mientras que el 16% de lo que genera 
el comercio lo compra también la industria. 

A su vez, al analizar el porcentaje de producción que destina cada sector 
económico a la producción de bienes finales, es posible determinar las ventas que no 
serán volcadas como insumos a las cadenas productivas de otros sectores sino que 
saldrán del circuito productivo para ser consumidas por otros actores de la economía. En 
este caso el 88% de la producción de la construcción se destina para consumo final, lo 
cual resulta lógico en este sector, así como el 82% de lo que genera el rubro Hoteles y 
Restaurantes también es consumido por la demanda final. Por su parte, el 63% de lo que 
genera el Comercio es destinado a consumo final, mientras que el 51% del Transporte y 
Comunicaciones también. En las ramas Agropecuarias e Industriales los valores 
destinados a consumo final se encuentran por debajo del promedio de los anteriores, 
representando el 29% y el 54% respectivamente de su producción. En lo que respecta a 
la generación de energía y agua, sólo el 39% es destinado a abastecer la demanda final, 
mientras que el restante 61% se utiliza como insumo de producción en el total de la 
economía. 

En la tabla 5 se expone este análisis representando en forma horizontal el 
porcentaje de las ventas totales de cada sector a cada sector que se encuentra en cada 
una de las distintas columnas. 
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Tabla 5 Matriz  Insumo-Producto  Argentina  2012.  Distribución  de  ventas  de  cada  sector  productivo  (lectura  horizontal). 
En  porcentaje  de  las  ventas  totales de cada sector 

 

Fuente: elaboración  propia sobre la base de Cuadros de Oferta y Utilización publicados por INDEC. 

  

Agropecuario Pesca Minas y canterasInd. Manufact.Elect. Gas y AguaConstrucción Comercio Hoteles y rest.Transp. Y comunic.Interm. Financ.Act. Inmob. Y emp.Adm. PúblicaEducación Serv. Soc. y SaludServ. Comunit.Serv. Domést.Bienes finales

Agropecuario 14% 0% 4% 53% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 29%

Pesca 0% 0% 0% 32% 0% 0% 0% 5% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 59%

Minas y canteras 6% 0% 8% 47% 2% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30%

Ind. Manufact. 3% 0% 1% 24% 0% 6% 1% 2% 3% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 54%

Elect. Gas y Agua 1% 0% 3% 18% 12% 3% 8% 3% 6% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 0% 39%

Construcción 0% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 0% 3% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 88%

Comercio 3% 0% 0% 16% 0% 4% 1% 2% 3% 1% 2% 2% 0% 1% 1% 0% 63%

Hoteles y rest. 1% 0% 0% 6% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 0% 1% 1% 0% 82%

Transp. Y comunic. 6% 0% 4% 14% 1% 2% 4% 1% 10% 2% 3% 2% 1% 0% 2% 0% 51%

Interm. Financ. 1% 0% 1% 5% 1% 1% 4% 1% 6% 13% 1% 5% 0% 0% 1% 0% 60%

Act. Inmob. Y emp. 0% 0% 2% 12% 1% 3% 9% 2% 9% 4% 8% 3% 1% 2% 5% 0% 38%

Adm. Pública 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 96%

Educación 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 99%

Serv. Soc. y Salud 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 11% 3% 0% 84%

Serv. Comunit. 0% 0% 0% 2% 0% 1% 1% 0% 2% 1% 4% 6% 0% 1% 7% 0% 75%

Serv. Domést. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Importaciones 0% 0% 5% 46% 7% 0% 12% 0% 5% 6% 2% 1% 0% 0% 1% 0% 15%
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Tabla 6 Matriz  Insumo-Producto  Argentina  2012.  Distribución  de  compras  de  cada  sector  productivo  (lectura  vertical) 
En  porcentaje  de  las compras  totales de cada sector 

 

Fuente: elaboración  propia sobre la base de Cuadros de Oferta y Utilización publicados por INDEC.

Agropecuario Pesca Minas y canterasInd. Manufact.Elect. Gas y AguaConstrucción Comercio Hoteles y rest.Transp. Y comunic.Interm. Financ.Act. Inmob. Y emp.Adm. PúblicaEducación Serv. Soc. y SaludServ. Comunit.Serv. Domést.Produc. Total

Agropecuario 14% 1% 6% 11% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6%

Pesca 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Minas y canteras 3% 1% 8% 6% 2% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3%

Ind. Manufact. 14% 15% 6% 24% 1% 30% 4% 25% 13% 4% 5% 8% 2% 6% 8% 0% 26%

Elect. Gas y Agua 0% 0% 2% 2% 12% 1% 2% 3% 2% 1% 0% 1% 1% 1% 2% 0% 2%

Construcción 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 2% 0% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 5%

Comercio 4% 4% 1% 5% 1% 6% 1% 7% 4% 3% 2% 3% 1% 3% 3% 0% 8%

Hoteles y rest. 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 2%

Transp. Y comunic. 7% 5% 7% 3% 2% 2% 3% 2% 10% 4% 2% 2% 1% 1% 3% 0% 6%

Interm. Financ. 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 13% 1% 2% 0% 0% 1% 0% 3%

Act. Inmob. Y emp. 0% 4% 4% 4% 2% 4% 9% 9% 11% 12% 8% 4% 2% 4% 11% 0% 8%

Adm. Pública 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 5%

Educación 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3%

Serv. Soc. y Salud 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 3% 0% 4%

Serv. Comunit. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 4% 0% 1% 7% 0% 4%

Serv. Domést. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

Importaciones 0% 2% 10% 13% 22% 1% 11% 0% 6% 17% 2% 1% 0% 0% 1% 0% 7%

Impuestos 3% 3% -6% 0% -6% 1% -7% 3% -1% -14% -1% 1% 0% 1% 1% 0% 8%

Valor Agregado 54% 61% 59% 30% 62% 48% 73% 45% 47% 58% 76% 70% 90% 71% 60% 100% 0%
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Paralelamente, en la tabla 6 se presenta en una lectura vertical el porcentaje de 
las compras totales de cada sector económico a los restantes sectores que se encuentran 
en las distintas filas. 

Nuevamente se observa el peso que tiene la Industria manufacturera en las 
compras totales de todos los sectores, ya que aparece como principal proveedor de casi 
todas las ramas económicas. Mientras la Construcción destina el 30% de sus compras a 
bienes industrializados, los Hoteles y Restaurantes en su conjunto destinan el 25% de sus 
compras totales. Por su parte, la propia industria destina el 24% de todas sus compras 
para comprarse productos a sí misma, mientras que en un escalón más abajo la Pesca, la 
Agricultura y el Transporte y Comunicaciones destinan el 15%, 14% y 13% 
respectivamente para la compra de insumos industriales. 

En términos generales, la industria representa el 26% de las compras totales, 
mientras que las actividades empresariales y el comercio representan cada una el 8%. Por 
su parte, la agricultura y el transporte y comunicaciones se llevan el 6% también por 
separado. A su vez, los impuestos representan el 8% del total de la economía, mientras 
que las importaciones abarcan el 7%. 
 

Análisis detallado de la estimación de la MIP2012 

 

Para aprovechar la riqueza analítica de un sistema de Insumo-Producto en esta sección se 
procede a desagregar las ramas de la economía en sectores productivos a 2 dígitos de la 
clasificación industrial CIIU para obtener una radiografía más detallada de la interacción 
intersectorial e intrasectorial. Debido a la dimensión de la matriz resultante al avanzar en 
un nivel de desagregación superior, es imposible presentarla completa en este trabajo, es 
por esto que se presentará el análisis derivado de los cálculos de la misma y las tablas y 
gráficos pertinentes para una mejor representación. 

El primer análisis derivado de la desagregación de sectores económicos a 2 dígitos 
sobre el peso relativo de la producción de los distintos sectores respecto del total de la 
economía revela que para el año 2012 la Elaboración de productos alimenticios y bebidas 
es el principal rubro, abarcando el 8,5% del total producido en el país y notoriamente por 
encima de lo registrado por un segundo grupo de sectores, como Agricultura y ganadería, 
Construcción, Comercio al por menor y Administración Pública, que representan el 5,5%, 
5,3%, 5,2% y 5,0% del producto total argentino, respectivamente. En un tercer escalón se 
ubican los Servicios sociales, Actividades empresariales, Enseñanza y Transporte 
terrestre, representando el 3,7%, 3,6%, 3,4% y 3,2% de la estructura productiva, 
respectivamente. 

A continuación, se ofrece una tabla ordenada con todos los sectores de la 
economía, desagregados a 2 dígitos de la clasificación CIIU, ordenada según el porcentaje 
de representación dentro del total de la producción. 
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Tabla 7 Participación de sectores económicos en el producto total (2 dígitos CIIU), 

según estimación de MIP2012. En porcentaje. 

 

Sectores económicos % Producto total

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 8,5%

Agricultura ganadería caza y actividades de servicios conexas 5,5%

Construcción 5,3%

Comercio al por menor excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas 5,2%

Administración pública y defensa 5,0%

Servicios sociales y de salud 3,7%

Otras actividades empresariales 3,6%

Enseñanza 3,4%

Transporte por vía terrestre 3,2%

Fabricación de sustancias y productos químicos 2,9%

Actividades inmobiliarias 2,6%

Comercio al por mayor y en comisión excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas 2,5%

Extracción de petróleo crudo y gas natural 2,4%

Suministro de electricidad gas vapor y agua caliente 2,2%

Fabricación de vehículos automotores remolques y semirremolques 2,1%

Fabricación de coque productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear 2,1%

Correo y telecomunicaciones 1,9%

Hoteles y restaurantes 1,9%

Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas 1,6%

Fabricación de metales comunes 1,6%

Intermediación financiera excepto la financiación de planes de seguros y de pensiones 1,4%

Fabricación de productos de caucho y plástico 1,1%

Financiación de planes de seguros y de pensiones excepto los planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1,1%

Otras actividades de servicios 0,9%

Hogares privados con servicio doméstico 0,8%

Fabricación de productos elaborados de metal excepto maquinaria y equipo 0,8%

Actividades de asociaciones n.c.p. 0,8%

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 0,8%

Actividades de transporte complementarias y auxiliares 0,7%

Fabricación de prendas de vestir 0,7%

Informática y actividades conexas 0,7%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 0,7%

Fabricación de papel y de productos de papel 0,7%

Curtido y adobo de cueros 0,6%

Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres domésticos 0,6%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 0,5%

Fabricación de productos textiles 0,5%

Extracción de minerales metalíferos 0,5%

Fabricación de muebles 0,4%

Fabricación de equipo y aparatos de radio televisión y comunicaciones 0,4%

Explotación de otras minas y canteras 0,4%

Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 0,4%

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho excepto muebles 0,4%

Eliminación de desperdicios y aguas residuales saneamiento y actividades similares 0,3%

Venta mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas 0,3%

Actividades auxiliares de la intermediación financiera 0,3%

Transporte por vía aérea 0,3%

Investigación y desarrollo 0,2%

Captación depuración y distribución de agua 0,2%

Elaboración de productos de tabaco 0,1%

Fabricación de instrumentos médicos ópticos y de precisión y fabricación de relojes 0,1%

Pesca explotación de criaderos de peces y granjas piscíolas 0,1%

Transporte por vía acuática 0,1%

Reparación y mantenimiento 0,1%

Silvicultura extracción de madera y actividades de servicios conexas 0,0%

Fabricación de maquinaria de oficina contabilidad e informática 0,0%

Reciclamiento 0,0%

Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 0,0%

Extracción de carbón y lignito 0,0%
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de INDEC y AFIP 

 

Valor agregado 

 

Siguiendo con este análisis, resulta interesante ver qué porcentaje del producto de cada 
sector corresponde a insumos y qué porcentaje al valor agregado por el propio sector. En 
este sentido, los sectores dedicados a servicios suelen agregar altos porcentajes de valor 
al producto final, ya que utilizan relativamente bajos niveles de insumos respecto a lo que 
generan, tal es el caso de los Servicios domésticos o la Enseñanza. Por el caso contrario, 
los sectores que se dedican principalmente a la fabricación de bienes suelen presentar 
valores agregados relativamente menores, debido a que requieren un gran porcentaje de 
insumos para la fabricación de sus productos que provienen de otros sectores de la 
economía o incluso de otras economías, tal es el caso de la Fabricación de vehículos o la 
Elaboración de alimentos y bebidas. 

Es interesante resaltar el caso de la Elaboración de alimentos y bebidas, ya que es 
el sector que mayor participación tiene dentro de la estructura productiva del país, 
abarcando el 8,5% del total producido, y a su vez es uno de los sectores que menor 
porcentaje de valor agregado muestra en su proceso productivo, generando sólo un 25% 
de valor en su proceso de producción.  

En línea con este sector, la Fabricación de vehículos también muestra un alto 
porcentaje de participación en la producción total, abarcando más del 2% de lo producido 
en el país, y sin embargo el valor que se agrega en dicho sector no supera el 20% del valor 
final de su producción. 

Otros sectores que también requieren especial atención son la Fabricación de 
sustancias y productos químicos, cuyo peso en la economía representa casi el 3% y el valor 
agregado en su proceso productivo alcanza al 31% del valor final de su producción, así 
como los  Productos refinados del petróleo, que abarcan más del 2% de lo producido en 
el país y el valor agregado en su producción sólo llega al 13%. 

A propósito de lo que se dijo en otro capítulo de este trabajo, resulta interesante 
analizar el desempeño de la Fabricación de equipos de televisión y comunicación y la 
Fabricación de equipos de informática, ya que forma parte de una Cadena Global de Valor 
muy dinámica en la actualidad y que, además, durante el período de análisis se llevó 
adelante un fuerte apoyo en materia de estímulos económicos y de protección comercial. 
En este sentido se observa que no tiene un peso relativo importante en la economía local, 
representando sólo el 0,4% del producto total, y a su vez el valor agregado localmente en 
el sector sólo llega al 18% del valor final de su producción, evidenciando un rol de 
ensamblaje dentro de la cadena productiva global para luego ser consumido de forma 
local. 
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A continuación se presentan los sectores de la economía ordenados según el porcentaje 
que representan del total producido por el país y también con el porcentaje de valor que 
cada uno agrega en su proceso de producción. De esta manera se puede apreciar como 
ciertos sectores que tienen un peso relativo importante en la economía no 
necesariamente agregan altos porcentajes de valor a la producción. 
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Tabla 8 Participación de sectores económicos en el producto total y su valor agregado 

(2 dígitos CIIU), según estimación de MIP2012. En porcentaje. 
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Sectores económicos % Producto total % Valor agregado

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 8,5% 25,1%

Agricultura ganadería caza y actividades de servicios conexas 5,5% 54,3%

Construcción 5,3% 48,3%

Comercio al por menor excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas 5,2% 74,9%

Administración pública y defensa 5,0% 69,8%

Servicios sociales y de salud 3,7% 70,9%

Otras actividades empresariales 3,6% 73,6%

Enseñanza 3,4% 90,3%

Transporte por vía terrestre 3,2% 50,3%

Fabricación de sustancias y productos químicos 2,9% 31,4%

Actividades inmobiliarias 2,6% 88,0%

Comercio al por mayor y en comisión excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas 2,5% 73,0%

Extracción de petróleo crudo y gas natural 2,4% 53,0%

Suministro de electricidad gas vapor y agua caliente 2,2% 61,8%

Fabricación de vehículos automotores remolques y semirremolques 2,1% 20,0%

Fabricación de coque productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear 2,1% 13,4%

Correo y telecomunicaciones 1,9% 47,3%

Hoteles y restaurantes 1,9% 44,8%

Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas 1,6% 54,0%

Fabricación de metales comunes 1,6% 32,2%

Intermediación financiera excepto la financiación de planes de seguros y de pensiones 1,4% 60,8%

Fabricación de productos de caucho y plástico 1,1% 33,8%

Financiación de planes de seguros y de pensiones excepto los planes de seguridad social de afiliación obligatoria1,1% 51,4%

Otras actividades de servicios 0,9% 57,9%

Hogares privados con servicio doméstico 0,8% 100,0%

Fabricación de productos elaborados de metal excepto maquinaria y equipo 0,8% 50,6%

Actividades de asociaciones n.c.p. 0,8% 67,3%

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 0,8% 43,9%

Actividades de transporte complementarias y auxiliares 0,7% 41,0%

Fabricación de prendas de vestir 0,7% 59,5%

Informática y actividades conexas 0,7% 45,1%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 0,7% 43,9%

Fabricación de papel y de productos de papel 0,7% 34,7%

Curtido y adobo de cueros 0,6% 26,2%

Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres domésticos 0,6% 76,0%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 0,5% 46,5%

Fabricación de productos textiles 0,5% 29,5%

Extracción de minerales metalíferos 0,5% 76,4%

Fabricación de muebles 0,4% 48,9%

Fabricación de equipo y aparatos de radio televisión y comunicaciones 0,4% 18,2%

Explotación de otras minas y canteras 0,4% 72,4%

Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 0,4% 36,8%

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho excepto muebles 0,4% 59,5%

Eliminación de desperdicios y aguas residuales saneamiento y actividades similares 0,3% 77,5%

Venta mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas 0,3% 48,8%

Actividades auxiliares de la intermediación financiera 0,3% 68,7%

Transporte por vía aérea 0,3% 24,5%

Investigación y desarrollo 0,2% 64,7%

Captación depuración y distribución de agua 0,2% 67,2%

Elaboración de productos de tabaco 0,1% 37,9%

Fabricación de instrumentos médicos ópticos y de precisión y fabricación de relojes 0,1% 42,3%

Pesca explotación de criaderos de peces y granjas piscíolas 0,1% 61,0%

Transporte por vía acuática 0,1% 37,8%

Reparación y mantenimiento 0,1% 51,0%

Silvicultura extracción de madera y actividades de servicios conexas 0,0% 46,9%

Fabricación de maquinaria de oficina contabilidad e informática 0,0% 26,2%

Reciclamiento 0,0% 27,5%

Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 0,0% 43,3%

Extracción de carbón y lignito 0,0% 96,2%
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de INDEC y AFIP 

Importaciones 

 

Como se dijo anteriormente en este trabajo, una estructura económica desequilibrada 
presenta sectores con mayor nivel de necesidades de importaciones que otros, debido a 
que requieren insumos y materiales intermedios que no se producen localmente, por lo 
cual deben incurrir en compras al exterior para lograr producir sus bienes. 

Resulta importante entonces analizar los requerimientos de importaciones que 
tienen los distintos sectores para el año 2012 a partir de la estimación de la MIP2012 y 
así lograr interpretar qué sectores demandan un porcentaje desmedido de importaciones 
en relación a la producción que aportan a la economía y cuales no logran agregar valor 
por sobre sus requerimientos de importación. 

Del análisis se desprende inmediatamente el rol que juega la Fabricación de 
automóviles en el requerimiento de importaciones, ya que el 66% del valor que produce 
este sector se explica por los insumos y partes que importa de otros países, lo cual 
representa más de tres veces el valor agregado genuinamente y lo hace responsable del 
19% de las importaciones totales de nuestra economía, según este modelo. 

De igual manera se observa el alto requerimiento de insumos importados que 
ostenta el Suministro de electricidad, gas y agua, ya que representa el 6,8% de las 
importaciones totales del país. Esta situación se explica por el déficit energético en que 
incurrió nuestro país desde 2011 en adelante, en parte por el descenso de producción de 
la mayor empresa productora de gas y petróleo del país Repsol-YPF (nacionalizada en el 
año 2012) y por el fuerte crecimiento de la demanda de energía por parte del sector 
industrial y del sector residencial, lo cual convirtió a la Argentina en un importador neto 
de energía. Es importante entonces remarcar que el crecimiento industrial conlleva un 
doble esfuerzo para un país importador de energía, ya que debe hacerse de divisas para 
comprar los insumos intermedios para la producción de bienes por un lado y por otro lado 
también requiere divisas para comprar la energía necesaria para producirlos. 

Otro sector interesante para analizar es el complejo Electrónico (Fabricación de 
maquinaria de oficina, contabilidad e informática + Fabricación de equipo y aparatos de 
radio, televisión y comunicaciones) ya que los insumos importados por este complejo 
abarcan el 3,1% de las importaciones totales del país, mientras que su producción total 
representa sólo el 0,5% de la producción nacional total. A su vez, dichas importaciones 
intermedias representan el 47% del valor final de su producción, muy por encima del 19% 
de valor que se agrega en su proceso productivo. Esto refleja la situación que experimenta 
principalmente el polo de fabricación electrónica de Tierra del Fuego, cuya función en la 
cadena global de valor a la que pertenece parece quedar evidenciado como de 
ensamblaje, luego de comprar las partes necesarias a otros países para vender su 
producto al mercado interno.  
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Por su parte, la Fabricación de sustancias y productos químicos, cuyas 
importaciones representan el 4,3% de las importaciones totales, sin embargo el 
porcentaje de insumos importados respecto de su producción abarco sólo el 10,9% y 
representa apenas un tercio del valor que agrega genuinamente en su proceso de 
producción, a la inversa de lo que se observa en el sector automotor. 

Por último, es interesante destacar dos sectores productivos que presentan 
relativamente altos niveles de participación en la producción total y bajos niveles de 
importación de insumos, combinados con altos niveles de valor agregado. Tal es el caso 
de la Fabricación de muebles, que participa en el 0,4% de la producción total, importando 
sólo el 1,3% de sus insumos, que representan apenas el 0,1% de las importaciones totales, 
y agregando un 49% de valor a su producción. A su vez, la Fabricación de prendas de vestir 
también ostenta un bajo nivel de insumos importados, 0,6% de su producción y 0,1 del 
total importado por el país, y un elevado porcentaje de participación en la producción 
total nacional y de valor agregado en su proceso productivo, 0,7% y 59% respectivamente.  

A continuación, se ofrece una tabla con los sectores económicos ordenada según 
su participación en las importaciones totales junto con su participación en la producción 
total y sus porcentajes de valor agregado e importación de insumos necesarios para la 
realización de su actividad. 
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Tabla 9 Sectores económicos ordenados según su participación en las importaciones 

totales, su requerimiento de insumos importados, su producto total y su valor 

agregado, según estimación de MIP2012. En porcentaje. (2 dígitos CIIU) 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de INDEC y AFIP 

Ordenar Sectores económicos % Impo. totales % Producción total % Valor Agregado % Insumos impo

1 Fabricación de vehículos automotores remolques y semirremolques 19,2% 2,1% 20,0% 66,4%

2 Comercio al por mayor y en comisión excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas 9,3% 2,5% 73,0% 27,4%

3 Suministro de electricidad gas vapor y agua caliente 6,8% 2,2% 61,8% 23,1%

4 Intermediación financiera excepto la financiación de planes de seguros y de pensiones 5,8% 1,4% 60,8% 31,5%

5 Fabricación de sustancias y productos químicos 4,3% 2,9% 31,4% 10,9%

6 Fabricación de productos de caucho y plástico 3,4% 1,1% 33,8% 21,7%

7 Extracción de petróleo crudo y gas natural 3,4% 2,4% 53,0% 10,3%

8 Fabricación de metales comunes 3,3% 1,6% 32,2% 15,1%

9 Complejo electrónico (Fabricación de equipos de informática + Televisores y Comunicaciones) 3,1% 0,5% 19,0% 47,5%

10 Transporte por vía aérea 3,0% 0,3% 24,5% 81,2%

11 Fabricación de coque productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear 2,0% 2,1% 13,4% 7,1%

12 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 1,8% 0,4% 36,8% 35,4%

13 Elaboración de productos alimenticios y bebidas 1,8% 8,5% 25,1% 1,5%

14 Venta mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas 1,5% 0,3% 48,8% 37,2%

15 Fabricación de instrumentos médicos ópticos y de precisión y fabricación de relojes 1,5% 0,1% 42,3% 81,8%

16 Otras actividades empresariales 1,3% 3,6% 73,6% 2,7%

17 Fabricación de papel y de productos de papel 1,3% 0,7% 34,7% 14,1%

18 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 1,2% 0,8% 43,9% 11,8%

19 Explotación de otras minas y canteras 1,1% 0,4% 72,4% 19,5%

20 Fabricación de productos textiles 0,8% 0,5% 29,5% 11,5%

21 Actividades de transporte complementarias y auxiliares 0,8% 0,7% 41,0% 8,2%

22 Comercio al por menor excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas 0,8% 5,2% 74,9% 1,1%

23 Fabricación de productos elaborados de metal excepto maquinaria y equipo 0,7% 0,8% 50,6% 6,2%

24 Correo y telecomunicaciones 0,6% 1,9% 47,3% 2,4%

25 Administración pública y defensa 0,6% 5,0% 69,8% 0,9%

26 Otras actividades de servicios 0,6% 0,9% 57,9% 4,9%

27 Financiación de planes de seguros y de pensiones excepto los planes de seguridad social de afiliación obligatoria0,5% 1,1% 51,4% 3,7%

28 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 0,5% 0,7% 43,9% 5,8%

29 Construcción 0,4% 5,3% 48,3% 0,5%

30 Transporte por vía terrestre 0,3% 3,2% 50,3% 0,7%

31 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 0,3% 0,5% 46,5% 3,9%

32 Transporte por vía acuática 0,3% 0,1% 37,8% 20,8%

33 Elaboración de productos de tabaco 0,2% 0,1% 37,9% 12,5%

34 Informática y actividades conexas 0,2% 0,7% 45,1% 2,4%

35 Extracción de minerales metalíferos 0,2% 0,5% 76,4% 3,1%

36 Investigación y desarrollo 0,2% 0,2% 64,7% 7,6%

37 Curtido y adobo de cueros 0,2% 0,6% 26,2% 2,3%

38 Agricultura ganadería caza y actividades de servicios conexas 0,2% 5,5% 54,3% 0,2%

39 Reparación y mantenimiento 0,2% 0,1% 51,0% 15,2%

40 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 0,1% 0,0% 43,3% 29,6%

41 Actividades de asociaciones n.c.p. 0,1% 0,8% 67,3% 1,1%

42 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho excepto muebles 0,1% 0,4% 59,5% 2,3%

43 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres domésticos 0,1% 0,6% 76,0% 1,0%

44 Fabricación de muebles 0,1% 0,4% 48,9% 1,3%

45 Extracción de carbón y lignito 0,1% 0,0% 96,2% 18,4%

46 Hoteles y restaurantes 0,1% 1,9% 44,8% 0,2%

47 Fabricación de prendas de vestir 0,1% 0,7% 59,5% 0,6%

48 Captación depuración y distribución de agua 0,0% 0,2% 67,2% 1,9%

49 Enseñanza 0,0% 3,4% 90,3% 0,1%

50 Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas 0,0% 1,6% 54,0% 0,1%

51 Pesca explotación de criaderos de peces y granjas piscíolas 0,0% 0,1% 61,0% 1,6%

52 Reciclamiento 0,0% 0,0% 27,5% 3,5%

53 Actividades inmobiliarias 0,0% 2,6% 88,0% 0,0%

54 Actividades auxiliares de la intermediación financiera 0,0% 0,3% 68,7% 0,2%

55 Silvicultura extracción de madera y actividades de servicios conexas 0,0% 0,0% 46,9% 1,2%

56 Servicios sociales y de salud 0,0% 3,7% 70,9% 0,0%

57 Eliminación de desperdicios y aguas residuales saneamiento y actividades similares 0,0% 0,3% 77,5% 0,0%

58 Hogares privados con servicio doméstico 0,0% 0,8% 100,0% 0,0%



Análisis de la estructura económica argentina para el año 2012 y cambios significativos respecto 
del año 2004, a partir de la estimación de la Matriz Insumo Producto 

Guillermo Beyrne

71

A continuación se presenta una matriz visual donde se combinan los cuatro valores arriba 
mencionados para ilustrar de mejor manera la situación de los distintos sectores 
productivos respecto al nivel de insumos importados que requieren.

En este sentido, en el eje horizontal se presenta el porcentaje de insumos 
importados requeridos para la producción, en el eje vertical el porcentaje de valor 
agregado por cada sector en su proceso productivo y el diámetro de las burbujas 
representa el porcentaje de participación de las importaciones de insumos del sector en 
las importaciones totales del país.

Gráfico 2 Matriz de requerimientos de insumos importados y valor agregado, por 

sector económico según estimación MIP2012. En porcentaje.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de INDEC y AFIP
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De esta manera, abajo a la derecha se encuentran los sectores que presentan un 
alto nivel de insumos importados y cuyo valor agregado es bajo. Dentro de este grupo de 
sectores se destacan las actividades vinculadas al ensamblaje, como la Fabricación de 
automóviles y el Complejo electrónico, así como también el Transporte aéreo y la 
Fabricación de instrumentos de precisión. El caso de los primeros dos sectores se detalló 
más arriba, mientras que el caso del transporte aéreo se justifica por el esfuerzo en 
materia de compra de maquinaria y equipo que realizó la empresa Aerolíneas Argentinas 
en los años posteriores a su nacionalización en 2008. Por su parte, La fabricación de 
instrumentos de precisión ostenta un alto porcentaje de insumos importados a la vez que 
muestra un porcentaje de valor agregado medio. 

En el caso contrario, arriba a la izquierda se encuentran los sectores que presentan 
un alto porcentaje de valor agregado y un bajo porcentaje de insumos importados para 
su producción. Dentro de este grupo se destacan principalmente las actividades 
extractivas, como la Extracción de carbón y lignito, la Explotación de minas y canteras, la 
Extracción de minerales metalíferos y la Extracción de petróleo crudo y gas. Dentro de 
este esquema, es interesante resaltar también a tres sectores vinculados a los servicios 
que, si bien no presentan altos niveles de requerimiento de insumos importados dentro 
de su actividad, ostentan elevados porcentajes de participación dentro de las 
importaciones totales del país, tal es el caso del Comercio al por mayor, Intermediación 
financiera y Suministro de electricidad. En el caso de los dos primeros, se explica 
principalmente porque su actividad está relacionada en gran medida con el sector externo 
y tienen un elevado peso relativo en la estructura económica argentina, mientras que en 
el último caso, como se explicó anteriormente, el déficit en materia prima energética a 
nivel local determinó el aumento de insumos importados en el sector. 

Por último, abajo a la izquierda se encuentran los sectores que presentan bajos 
porcentajes de insumos importados para su producción y también un bajo porcentaje de 
valor agregado. Dentro de este grupo se destacan los sectores vinculados a la 
manufactura de productos cuya materia prima se encuentra disponible en nuestra 
economía. Tal es el caso de la Fabricación de productos de refinación de petróleo, 
Elaboración de productos alimenticios y bebidas, Fabricación de productos textiles, 
Fabricación de productos de caucho y plástico, Fabricación de sustancias y productos 
químicos y Fabricación de metales comunes. 

Estos últimos sectores, que podríamos denominar “de profundización en su 
generación de valor”, resultan entonces determinantes para una transformación 
estructural a futuro ya que, en principio, sería deseable que progresivamente 
consiguieran generar mayor valor en sus procesos productivos. Las políticas industriales 
que se implementen desde el Estado deberían contemplar cuidadosamente estos 
sectores para favorecer esta agregación de valor. 

Cabe entonces preguntarse por qué un país estimularía sectores productivos cuyo 
requerimiento de insumos importados fuera elevado y su generación de valor en el 
proceso de producción fuera bajo. Una de las primeras explicaciones se deriva de la 
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cantidad de puestos de trabajo que generan en lo inmediato las actividades vinculadas al 
ensamblaje, ya que, según el nivel de automatización con que cuenten las fábricas, 
resultan ser Trabajo-intensivas. Sin embargo, como se observa a continuación, a pesar de 
generar más de 127.000 puestos de empleo, estos cuatro sectores sólo generan el 2,7% 
del empleo total del país. Si se tiene en cuenta que este grupo es responsable de casi el 
27% de las importaciones totales de insumos, se deduce que por cada puesto de empleo 
en este sector se destinan casi U$S 175.000 por año en insumos y materiales importados 
para su trabajo. 

Por supuesto, el análisis es mucho más complejo, ya que la industria automotriz 
exporta aproximadamente la mitad de su producción, por lo cual, una porción importante 
de las divisas necesarias para su producción retornan una vez finalizado el producto. Sin 
embargo, esto depende en gran medida de las compras de Brasil, lo cual genera una alta 
vulnerabilidad y volatilidad del sector según la situación económica en nuestro socio 
comercial. 

En la siguiente sección se analizará con mayor profundidad el impacto que 
generan estos sectores en la actividad total y sus encadenamientos, para así poder 
obtener una conclusión más exhaustiva. Por lo pronto se ofrece a continuación una matriz 
idéntica a la anterior pero agrupando el porcentaje de participación de los tres grupos 
destacados en el empleo total, donde el tamaño del diámetro de las burbujas rellenas 
representa dicho valor, el diámetro de las burbujas punteadas representa el porcentaje 
de participación de las importaciones totales y los ejes continúan marcando el nivel de 
requerimiento de importaciones (horizontal) y el valor agregado en el proceso productivo 
(vertical). 
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Gráfico 3 Matriz de requerimientos de insumos importados y valor agregado, por 

grupo de sectores económicos destacados, según estimación MIP2012. En porcentaje 

de participación en el empleo total y en las importaciones totales.

Elaboración propia sobre la base de los datos de INDEC, AFIP y MTySS

Análisis de multiplicadores

Como se mencionó anteriormente en este trabajo, una vez estimada la matriz insumo 
producto es posible realizar el cálculo de multiplicadores de la economía argentina, tanto 
para la producción como para el empleo.
Cabe recordar entonces que se entiende por multiplicador al efecto que tiene sobre el 
total de la economía un aumento de la demanda final de una industria en particular. Este 
efecto puede medirse en términos de producción o en términos de empleo. En principio 
se analizarán los multiplicadores de producción de la economía argentina a partir de la 
estimación de la MIP2012.
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Multiplicadores de producción 

Cada multiplicador representa cuánto valor se genera en el total de la economía por cada 
unidad monetaria que se incrementa la demanda final de un sector, es decir, por cada 
Peso que aumenta la demanda final de un sector, cuántos Pesos se generan en el total de 
sectores económicos como contrapartida para abastecerlo. 

Gracias a los distintos encadenamientos que se dan entre los sectores 
económicos, los efectos totales en la economía varían según el sector que vea 
incrementada su demanda final, por lo tanto, sus multiplicadores serán diferentes entre 
sí. Es por esto que resulta sumamente importante conocer cuáles sectores tienen un 
efecto mayor sobre el total de la economía, ya que son los que traccionan con mayor 
impacto al resto de los sectores. 
A continuación, se presenta una tabla con los multiplicadores de producción de cada 
sector económico según los cálculos realizados en base a la estimación de la MIP2012. 
 

Tabla 10 Multiplicadores  de  producción  del  modelo  abierto  de  Insumo-Producto  

según  rama  de  actividad,  ordenados  en  forma  descendente.  Según estimación 

MIP2012. 

Orden Sectores económicos Total 

1 Curtido y adobo de cueros 2,32 

2 Elaboración de productos alimenticios y bebidas 2,27 

3 Fabricación de coque productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear 2,25 

4 Reciclamiento 2,25 

5 Transporte por vía aérea 2,11 

6 Fabricación de productos textiles 2,07 

7 Fabricación de equipo y aparatos de radio televisión y comunicaciones 2,06 

8 Transporte por vía acuática 1,97 

9 Fabricación de sustancias y productos químicos 1,97 

10 Hoteles y restaurantes 1,95 

11 Fabricación de metales comunes 1,91 
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12 Fabricación de papel y de productos de papel 1,88 

13 Actividades de transporte complementarias y auxiliares 1,88 

14 Silvicultura extracción de madera y actividades de servicios conexas 1,87 

15 Fabricación de muebles 1,84 

16 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 1,84 

17 Construcción 1,83 

18 Fabricación de productos de caucho y plástico 1,82 

19 Informática y actividades conexas 1,81 

20 Correo y telecomunicaciones 1,79 

21 Transporte por vía terrestre 1,79 

22 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1,79 

23 Agricultura ganadería caza y actividades de servicios conexas 1,78 

24 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 1,77 

25 Fabricación de productos elaborados de metal excepto maquinaria y equipo 1,77 

26 Elaboración de productos de tabaco 1,76 

27 Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas 1,73 

28 Extracción de petróleo crudo y gas natural 1,72 

29 Fabricación de prendas de vestir 1,71 

30 Financiación de planes de seguros y de pensiones excepto los planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria 

1,69 

31 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho excepto 

muebles 

1,64 
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32 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 1,63 

33 Otras actividades de servicios 1,62 

34 Pesca explotación de criaderos de peces y granjas piscíolas 1,62 

35 Reparación y mantenimiento 1,61 

36 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 1,60 

37 Fabricación de instrumentos médicos ópticos y de precisión y fabricación de relojes 1,59 

38 Intermediación financiera excepto la financiación de planes de seguros y de 

pensiones 

1,59 

39 Venta mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas 1,58 

40 Fabricación de vehículos automotores remolques y semirremolques 1,57 

41 Actividades de asociaciones n.c.p. 1,50 

42 Investigación y desarrollo 1,49 

43 Actividades auxiliares de la intermediación financiera 1,48 

44 Captación depuración y distribución de agua 1,48 

45 Administración pública y defensa 1,47 

46 Servicios sociales y de salud 1,45 

47 Otras actividades empresariales 1,41 

48 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres 

domésticos 

1,37 

49 Comercio al por menor excepto el comercio de vehículos automotores y 

motocicletas 

1,36 

50 Explotación de otras minas y canteras 1,35 
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51 Eliminación de desperdicios y aguas residuales saneamiento y actividades similares 1,35 

52 Extracción de minerales metalíferos 1,33 

53 Comercio al por mayor y en comisión excepto el comercio de vehículos 

automotores y motocicletas 

1,32 

54 Suministro de electricidad gas vapor y agua caliente 1,30 

55 Fabricación de maquinaria de oficina contabilidad e informática 1,20 

56 Actividades inmobiliarias 1,19 

57 Enseñanza 1,15 

58 Extracción de carbón y lignito 1,05 

59 Hogares privados con servicio doméstico 1,00 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de INDEC y AFIP 

El multiplicador promedio del total de la economía se ubica en 1,67, sin embargo, 
existe una gran disparidad entre los distintos sectores. 

Por un lado, como se observa en la tabla, hay 7 sectores económicos que a partir 
de un aumento de una unidad monetaria en su demanda final generan un aumento en el 
total de la economía de más del doble que el impulso inicial. Este es el caso del sector de 
Curtiembres, Elaboración de alimentos y bebidas, Productos refinados del petróleo, 
Reciclamiento, Transporte por vía aérea, Fabricación de productos textiles y Fabricación 
de equipos de televisión y telecomunicaciones. 

En el otro extremo se encuentran sectores que apenas logran generar un mayor 
impacto que el impulso inicial de su demanda final. Tal es el caso del Servicio doméstico, 
la Extracción de carbón, la Enseñanza, Actividad inmobiliaria, Fabricación de 
computadoras y Suministro de electricidad. 

Resulta importante entonces analizar el efecto multiplicador de estos sectores 
respecto de su participación en el producto total de la economía, ya que un sector que 
presenta un elevado multiplicador no tendrá necesariamente un gran impacto en la 
economía total si su participación en ella es pequeña. 

En este sentido, si se agrupan los 16 sectores que tienen mayor participación en 
el producto nacional y que juntos representan el 60% de la producción total del país, se 
observa que los que presentan un multiplicador relativamente más elevado son 
Elaboración de alimentos y bebidas, Fabricación de productos refinados del petróleo, 
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Fabricación de sustancias y productos químicos, Construcción, Transporte por vía 
terrestre, Agricultura y ganadería y Extracción de petróleo crudo y Gas natural. Estos 
serían los sectores que deberían tener especial atención por parte de los hacedores de 
políticas económicas si lo que se busca es generar una reactivación económica. 

A continuación, se presenta una tabla con los 20 sectores económicos que mayor 
participación tienen en la economía, junto con su multiplicador de producción. De esta 
manera se puede observar como algunos sectores que tienen un gran peso en la 
economía total no necesariamente tienen un gran impacto a partir de un aumento en su 
demanda final.  

 

Tabla 11 Primeros 20 sectores con mayor participación en la producción nacional, 

ordenados de forma descendente, con su multiplicador de producción. Según 

estimación MIP2012 

Orden Sectores económicos Multip. Produc. total 

1 Elaboración de productos alimenticios y bebidas 2,27 8,5% 

2 Agricultura ganadería caza y actividades de servicios conexas 1,78 5,5% 

3 Construcción 1,83 5,3% 

4 Comercio al por menor excepto el comercio de vehículos 

automotores y motocicletas 

1,36 5,2% 

5 Administración pública y defensa 1,47 5,0% 

6 Servicios sociales y de salud 1,45 3,7% 

7 Otras actividades empresariales 1,41 3,6% 

8 Enseñanza 1,15 3,4% 

9 Transporte por vía terrestre 1,79 3,2% 

10 Fabricación de sustancias y productos químicos 1,97 2,9% 

11 Actividades inmobiliarias 1,19 2,6% 

12 Comercio al por mayor y en comisión excepto el comercio de 

vehículos automotores y motocicletas 

1,32 2,5% 
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13 Extracción de petróleo crudo y gas natural 1,72 2,4% 

14 Suministro de electricidad gas vapor y agua caliente 1,30 2,2% 

15 Fabricación de vehículos automotores remolques y semirremolques 1,57 2,1% 

16 Fabricación de coque productos de la refinación del petróleo y 

combustible nuclear 

2,25 2,1% 

17 Correo y telecomunicaciones 1,79 1,9% 

18 Hoteles y restaurantes 1,95 1,9% 

19 Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas 1,73 1,6% 

20 Fabricación de metales comunes 1,91 1,6% 

 

A continuación, se presenta una matriz gráfica que cruza el porcentaje de 
participación de cada sector en el total de la economía con el multiplicador de producción 
que presentan. De esta manera podemos observar en el cuadrante I (arriba a la derecha) 
los sectores que mayor influencia tendrán en la actividad económica, entre ellos se 
encuentran Elaboración de alimentos y bebidas, Construcción, Agricultura y ganadería, 
Fabricación de productos químicos y Transporte terrestre. 

En el cuadrante II (arriba a la izquierda) se encuentran los sectores que 
relativamente tienen un alto impacto en la economía respecto del impulso inicial 
generado en su demanda final pero cuya participación en el producto total es bajo. Estos 
sectores no lograrán influir de manera contundente en el total de la economía pero sí 
tendrán un impacto elevado en los circuitos de producción donde participan, reactivando 
clústers productivos o nichos económicos eficientemente. Entre ellos se encuentran 
Curtiembres, Fabricación de productos refinados del petróleo, Transporte aéreo, 
Fabricación de productos textiles, Hoteles y Restaurantes, Fabricación de metales 
comunes, Fabricación de productos de caucho y plástico, Fabricación de papel y 
productos de papel y Fabricación de equipos de televisión y comunicaciones. 

Por otra parte, en el cuadrante III (abajo a la izquierda) se encuentran los sectores 
que presentan relativamente niveles bajos de impacto en la economía, tanto total como 
dentro de su circuito productivo. Estos sectores son los que menos efectivos resultarían 
para reactivar la economía. Entre ellos se encuentran Fabricación de computadoras, 
Extracción de carbón, Actividades inmobiliarias, Extracción de minerales metalíferos, 
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Explotación de minas y canteras, Comercio al por mayor y Suministro de electricidad, gas 
y agua.

Por último, en el cuadrante IV (abajo a la derecha) se encuentran los sectores que 
tienen una elevada participación en la economía pero que sin embargo presentan un 
multiplicador de la producción relativamente pequeño. Estos sectores tendrían un 
elevado impacto en la economía como resultado de un estímulo en su demanda final, 
pero el efecto total sería muy similar al estímulo inicial, sin lograr una expansión de dicho 
efecto. Entre estos se destacan el Comercio al por menor, la Administración pública, los 
Servicios sociales, la Enseñanza y Otras actividades empresariales.

Gráfico 4 Matriz de participación en la producción total y efecto multiplicador de la 

producción, por sector económico. Según estimación MIP2012.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de INDEC y AFIP
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Como se observa, los sectores productivos presentan distintos efectos en el total 
de la economía como contrapartida de un aumento de su demanda final. A su vez, este 
efecto total se puede separar en dos, el efecto directo del aumento de la demanda final 
de un sector en la producción de sus proveedores, y el efecto indirecto de dicho aumento 
de la demanda final en el aumento de la producción de los sectores que proveen a sus 
proveedores directos. Este último efecto permite identificar a los sectores que generan 
un impacto más abarcativo en la economía, ya que alcanza a sectores que no lo proveen 
directamente. De esta manera pueden existir sectores que no generen un impacto muy 
profundo en la actividad pero sí una amplitud relativamente mayor respecto de otros 
sectores. A continuación se realiza un análisis diferenciando el impacto de ambos efectos. 

En la tabla 12 se presentan los multiplicadores de actividad detallando el efecto 
incial, el efecto directo y el efecto indirecto que lo componen. 
 

Tabla 12 Multiplicadores de actividad, desagregados por efecto inicial, directo e 

indirecto, por sector económico. Según estimación MIP2012. 

Orden Sectores económicos Inicial Directo Indirecto Total 

1 Curtido y adobo de cueros 1 0,70 0,62 2,32 

2 Elaboración de productos alimenticios y bebidas 1 0,70 0,57 2,27 

3 Fabricación de productos refinados del petróleo 1 0,73 0,52 2,25 

4 Reciclamiento 1 0,68 0,57 2,25 

5 Transporte por vía aérea 1 0,63 0,48 2,11 

6 Fabricación de productos textiles 1 0,58 0,49 2,07 

7 Fabricación de equipos de televisión y comunicaciones 1 0,59 0,46 2,06 

8 Transporte por vía acuática 1 0,56 0,41 1,97 

9 Fabricación de sustancias y productos químicos 1 0,54 0,43 1,97 

10 Hoteles y restaurantes 1 0,52 0,43 1,95 

11 Fabricación de metales comunes 1 0,51 0,40 1,91 

12 Fabricación de papel y de productos de papel 1 0,50 0,38 1,88 
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13 Actividades de transporte complementarias 1 0,54 0,33 1,88 

14 Silvicultura extracción de madera 1 0,46 0,41 1,87 

15 Fabricación de muebles 1 0,49 0,36 1,84 

16 Actividades de edición e impresión 1 0,49 0,35 1,84 

17 Construcción 1 0,50 0,33 1,83 

18 Fabricación de productos de caucho y plástico 1 0,45 0,37 1,82 

19 Informática y actividades conexas 1 0,52 0,30 1,81 

20 Correo y telecomunicaciones 1 0,49 0,31 1,79 

21 Transporte por vía terrestre 1 0,45 0,35 1,79 

22 Fabricación de productos minerales no metálicos 1 0,49 0,30 1,79 

23 Agricultura ganadería caza 1 0,43 0,35 1,78 

24 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 1 0,44 0,33 1,77 

25 Fabricación de productos elaborados de metal 1 0,42 0,34 1,77 

26 Elaboración de productos de tabaco 1 0,46 0,30 1,76 

27 Actividades de esparcimiento 1 0,45 0,28 1,73 

28 Extracción de petróleo crudo y gas natural 1 0,42 0,30 1,72 

29 Fabricación de prendas de vestir 1 0,39 0,32 1,71 

30 Financiación de planes de seguros 1 0,43 0,26 1,69 

31 Producción de madera y sus productos 1 0,38 0,26 1,64 

32 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 1 0,37 0,26 1,63 

33 Otras actividades de servicios 1 0,38 0,24 1,62 

34 Pesca 1 0,34 0,28 1,62 
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35 Reparación y mantenimiento 1 0,35 0,26 1,61 

36 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos 1 0,33 0,27 1,60 

37 Fabricación de instrumentos de médicos y de precisión 1 0,33 0,26 1,59 

38 Intermediación financiera 1 0,37 0,22 1,59 

39 Venta mantenimiento y reparación de vehículos 1 0,37 0,21 1,58 

40 Fabricación de vehículos automotores 1 0,33 0,24 1,57 

41 Actividades de asociaciones n.c.p. 1 0,31 0,19 1,50 

42 Investigación y desarrollo 1 0,30 0,19 1,49 

43 Actividades auxiliares de la intermediación financiera 1 0,29 0,19 1,48 

44 Captación depuración y distribución de agua 1 0,31 0,17 1,48 

45 Administración pública y defensa 1 0,28 0,19 1,47 

46 Servicios sociales y de salud 1 0,28 0,17 1,45 

47 Otras actividades empresariales 1 0,25 0,15 1,41 

48 Alquiler de maquinaria y equipo 1 0,21 0,15 1,37 

49 Comercio al por menor 1 0,23 0,13 1,36 

50 Explotación de otras minas y canteras 1 0,21 0,14 1,35 

51 Eliminación de desperdicios 1 0,21 0,14 1,35 

52 Extracción de minerales metalíferos 1 0,21 0,12 1,33 

53 Comercio al por mayor 1 0,20 0,12 1,32 

54 Suministro de electricidad gas vapor y agua caliente 1 0,22 0,08 1,30 

55 Fabricación de computadoras 1 0,12 0,08 1,20 

56 Actividades inmobiliarias 1 0,12 0,07 1,19 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de INDEC y AFIP 

A partir de esta desagregación es posible ver el impacto intrínseco que tiene un 
aumento de producción de un sector en otros sectores de la economía que le son “más 
lejanos”, es decir, el análisis del efecto indirecto permite saber qué sector tiene un efecto 
más amplio en la economía, sin que este sea necesariamente un efecto muy profundo en 
ella. 

En este sentido, el cociente entre el efecto indirecto de un sector respecto de su 
propio efecto total nos ofrece una medida para cuantificar la amplitud de su impacto en 
la economía. 

Al realizar este cálculo se observa que en promedio el impacto indirecto 
representa el 16% del efecto total tomando todos los sectores en su conjunto. A su vez, 
se observa una alta correlación entre los sectores que presentan efectos totales altos y 
una participación alta de los efectos indirectos dentro de ellos. Sin embargo, hay algunos 
casos que resaltan por presentar una participación del efecto indirecto relativamente 
mayor, tal es el caso de la Silvicultura y la extracción de madera, la Fabricación de caucho 
y plástico, la Agricultura y ganadería, la Fabricación de productos de metal y la Fabricación 
de prendas de vestir. Estos sectores generarían impactos más amplios en la economía. En 
la sección 3.5 se analiza en detalle la longitud de los encadenamientos de los sectores 
económicos, lo cual complementa este tipo de análisis. 

Si bien dicho cálculo puede ofrecer una idea de cuán amplio es el impacto de un 
sector en la producción de la economía, resulta aún más interesante calcular cuánto 
representa el efecto indirecto de cada sector respecto de su propio efecto directo. De 
esta manera se tiene una real dimensión de cuánto tracciona un sector dentro de su 
propio circuito productivo y cuánto tracciona a otros proveedores que se encuentran por 
fuera de su red de proveedores. 

Una vez realizado este cálculo se observa que los resultados son más 
heterogéneos que en el cálculo anterior, obteniendo información valiosa para analizar los 
sectores que concentran relativamente más sus insumos en sus proveedores directos  y 
los que traccionan a otros sectores necesarios para que estos insumos puedan ser 
obtenidos. 
En la siguiente matriz gráfica se presentan los sectores económicos según su multiplicador 
de producción (eje horizontal) y su cociente entre el efecto indirecto y el efecto directo 
(eje vertical). 

57 Enseñanza 1 0,09 0,06 1,15 

58 Extracción de carbón y lignito 1 0,03 0,02 1,05 

59 Servicio doméstico 1 0,00 0,00 1,00 
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Como se observa, en el cuadrante I (arriba a la derecha) se encuentran los sectores 
que presentan un efecto total mayor y que, además, su efecto indirecto representa una 
mayor porción del efecto directo, respecto de otros sectores. Es decir que estos sectores 
tendrían un impacto con alta amplificación y a la vez con amplio alcance en la economía. 
Se destacan en este grupo las Curtiembres, el Reciclamiento, la Fabricación de productos 
textiles, la Elaboración de alimentos y bebidas, los Hoteles y Restaurantes, la Silvicultura 
y extracción de madera, la Fabricación de equipos de televisión y comunicaciones, el 
Transporte por vía aérea, la Fabricación de productos de caucho y plástico, la Fabricación 
de metales comunes y la Fabricación de productos refinados del petróleo.

En el otro extremo, abajo a la izquierda, se encuentran los sectores que presentan 
una baja amplificación de su efecto inicial y, a la vez, un alcance acotado para llegar a 
proveedores indirectos. En dicho grupo se destacan el Suministro de electricidad, gas y 
agua, la Extracción de minerales metalíferos, el Comercio al por menor, la Captación de 
agua, los Servicios sociales, la Intermediación financiera y las Actividades inmobiliarias.

Gráfico 5 Matriz de efecto total y cociente Efecto indirecto / Efecto Directo, por sector 

económico. Según estimación MIP2012.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de INDEC y AFIP
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Multiplicadores de empleo  
 

Así como se analizó el impacto que tiene el aumento de la demanda final de bienes de un 
sector determinado en el total de la producción de la economía, es posible realizar dicho 
análisis respecto de la cantidad total de puestos de trabajo que se generan. 

Este tipo de análisis sigue la misma lógica que los multiplicadores de producción, 
contemplando la cantidad de puestos de trabajo de cada sector y el requerimiento de 
mano de obra por unidad producida. De esta manera se puede calcular cuántos puestos 
de empleo se generan en la economía por cada unidad monetaria de incremento de la 
demanda final de un sector determinado. 

En la tabla 13 se presentan los multiplicadores de empleo calculados para cada 
sector en base a la estimación de la MIP2012. El valor está expresado en cantidad de 
puestos de trabajo generados por cada $1.000 millones de incremento en la demanda 
final del correspondiente sector. 

Tabla 13 Multiplicadores de empleo por sector económico. Cantidad de puestos de 

trabajo generados en la economía por cada $1.000 millones de incremento de la 

demanda final del correspondiente sector. 

Orden  Sectores económicos Puestos de 

trabajo 

1 Venta mantenimiento y reparación de vehículos automotores y 

motocicletas 

11.568 

2 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 7.558 

3 Silvicultura extracción de madera y actividades de servicios conexas 5.777 

4 Actividades de asociaciones n.c.p. 4.978 

5 Fabricación de productos textiles 4.329 

6 Informática y actividades conexas 4.190 

7 Reciclamiento 4.167 

8 Actividades de transporte complementarias y auxiliares 4.067 

9 Hoteles y restaurantes 4.031 
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10 Otras actividades empresariales 4.018 

11 Curtido y adobo de cueros 3.573 

12 Comercio al por mayor y en comisión excepto el comercio de vehículos 

automotores y motocicletas 

3.460 

13 Transporte por vía acuática 3.362 

14 Pesca explotación de criaderos de peces y granjas piscíolas 3.255 

15 Fabricación de productos elaborados de metal excepto maquinaria y 

equipo 

3.139 

16 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 3.139 

17 Transporte por vía terrestre 3.121 

18 Fabricación de muebles 3.004 

19 Comercio al por menor excepto el comercio de vehículos automotores y 

motocicletas 

2.869 

20 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 2.855 

21 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho 

excepto muebles 

2.819 

22 Enseñanza 2.783 

23 Construcción 2.775 

24 Transporte por vía aérea 2.715 

25 Fabricación de prendas de vestir 2.661 

26 Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas 2.634 

27 Elaboración de productos alimenticios y bebidas 2.602 
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28 Otras actividades de servicios 2.555 

29 Intermediación financiera excepto la financiación de planes de seguros y 

de pensiones 

2.489 

30 Captación depuración y distribución de agua 2.473 

31 Fabricación de papel y de productos de papel 2.460 

32 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 2.355 

33 Servicios sociales y de salud 2.271 

34 Correo y telecomunicaciones 2.270 

35 Agricultura ganadería caza y actividades de servicios conexas 2.248 

36 Fabricación de productos de caucho y plástico 2.230 

37 Fabricación de equipo y aparatos de radio televisión y comunicaciones 2.140 

38 Elaboración de productos de tabaco 2.114 

39 Actividades auxiliares de la intermediación financiera 2.098 

40 Financiación de planes de seguros y de pensiones excepto los planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 

2.070 

41 Fabricación de sustancias y productos químicos 2.059 

42 Fabricación de instrumentos médicos ópticos y de precisión y fabricación 

de relojes 

2.049 

43 Fabricación de maquinaria de oficina contabilidad e informática 2.041 

44 Eliminación de desperdicios y aguas residuales saneamiento y actividades 

similares 

1.942 

45 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 1.911 



Análisis de la estructura económica argentina para el año 2012 y cambios significativos respecto 
del año 2004, a partir de la estimación de la Matriz Insumo Producto  

Guillermo Beyrne 

 

90 
 

46 Investigación y desarrollo 1.753 

47 Fabricación de metales comunes 1.640 

48 Fabricación de vehículos automotores remolques y semirremolques 1.618 

49 Extracción de petróleo crudo y gas natural 1.431 

50 Fabricación de coque productos de la refinación del petróleo y 

combustible nuclear 

1.257 

51 Actividades inmobiliarias 1.180 

52 Explotación de otras minas y canteras 1.150 

53 Administración pública y defensa 1.085 

54 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y 

enseres domésticos 

961 

55 Reparación y mantenimiento 919 

56 Extracción de minerales metalíferos 869 

57 Suministro de electricidad gas vapor y agua caliente 719 

58 Extracción de carbón y lignito 71 

59 Hogares privados con servicio doméstico 0 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de INDEC y AFIP 

 Como se observa, el rubro Ventas, reparación y mantenimiento de automóviles 
y motocicletas ostenta el multiplicador de empleo más elevado, logrando generar más de 
11.500 puestos de trabajo como consecuencia de un incremento de $1.000 millones en 
su demanda final. En segundo lugar, y bastante por debajo, se ubica la Fabricación de 
equipos de transporte, generando un total de 7.558 puestos de trabajo a parir de igual 
impulso en su demanda final. 
 Saliendo del rubro transporte, en el tercer lugar se ubica la Silvicultura y 
extracción de madera, que genera en el total de la economía un total de 5.777 puestos 
de empleo a parir de un impulso de $1.000 millones en su demanda final. 
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Un escalón por detrás se encuentran las Actividades de asociaciones y la Fabricación de 
productos textiles, generando 4.900 y 4.300 puestos de trabajo, respectivamente, con 
igual impulso. 
 Es interesante el caso de la Informática, ya que no es una de las actividades 
tradicionales de la economía argentina y sin embargo genera  casi 4.200 puestos de 
trabajo por cada $1.000 millones de estímulo en su demanda final, muy por encima de 
sectores tradicionales como la Fabricación de productos de metal (3.139) o la Elaboración 
de alimentos (2.605). 
 Por otra parte, es importante resaltar el bajo efecto que tiene en el total del 
empleo un impulso en la demanda final de la Fabricación de automóviles, ya que sólo 
genera un total aproximado de 1.600 puestos de trabajo, al igual que la Fabricación de 
equipos de informática, que sólo logra generar cerca de 2.000 puestos de empleo luego 
de un incremento de $1.000 millones en su demanda final. De esta manera, observamos 
que los sectores identificados como “ensambladores”, cuyo proceso productivo no 
genera un alto valor y sus requerimientos de importaciones representan un alto 
porcentaje del total, no logran generar tampoco un alto impacto en el empleo local a 
partir de un aumento de su demanda final. 
 A continuación, se presenta una matriz gráfica donde se cruzan los 
multiplicadores de actividad (eje horizontal) y de empleo (eje vertical) de cada sector. 
Para facilitar la observación se excluyó en el gráfico a Ventas, reparación y mantenimiento 
de automóviles y motocicletas debido a que por su elevado multiplicador de empleo la 
escala del gráfico no ofrecía una lectura clara del resto de los sectores productivos. 
 De esta manera observamos en el primer cuadrante (arriba a la derecha) los 
sectores que mayor impacto tienen en la actividad económica y en el empleo total como 
consecuencia de un aumento de su demanda final. Entre estos sectores se destacan, por 
supuesto Ventas, reparación y mantenimiento de automóviles y motocicletas, pero 
también Silvicultura y producción de madera, Fabricación de equipos de transporte, 
Fabricación de productos textiles, Reciclamiento, Hoteles y Restaurantes, Curtiembres, 
Transporte por vía acuática, Actividades de impresión y edición, Actividades de transporte 
complementarias e Informática. También se destacan algunos sectores cuyo efecto en el 
empleo no es tan elevado pero que igualmente tienen un impacto grande en el total de 
la economía, tal es el caso de la Elaboración de alimentos y bebidas, la Fabricación de 
productos químicos, la Construcción, la Fabricación de muebles y el Transporte por vía 
aérea. Estos sectores serían los denominados “impulsores” de la economía, debido a la 
capacidad que tienen de movilizar al resto de los sectores a partir de un aumento en su 
demanda final, y serían los sectores que deberían tener especial atención por parte de los 
hacedores de política económica si lo que se busca es reactivar la economía, tanto en 
términos de producción como de empleo. 
 En el cuadrante II (arriba a la izquierda) se ubican los sectores que tienen un alto 
impacto en el empleo pero un impacto relativamente menor en la producción total. Tal 
es el caso de las Actividades de asociaciones y las actividades empresariales, el Comercio 
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(tanto por mayor como por menor), la Captación y depuración de agua, la Fabricación de 
prendas de vestir, la Fabricación de productos de metal, el Transporte por vía terrestre y 
la Fabricación de productos de madera. 
 En el cuadrante III (abajo a la izquierda) se encuentran los sectores cuyo 
incremento en su demanda final tiene un bajo impacto en la actividad y en el empleo total 
también. Este es el caso de la Extracción de carbón, el Suministro de electricidad, las 
Actividades inmobiliarias, la Extracción de Petróleo y Gas, la Explotación de minas y 
canteras, la Administración pública, el Alquiler de maquinaria, la Fabricación de 
maquinaria informática y la Fabricación de vehículos. Es importante destacar la ubicación 
de estos dos últimos sectores en la matriz, ya que como se dijo anteriormente 
representan un gran esfuerzo para el país en materia de requerimiento de divisas para su 
producción y sin embrago no parecen tener un alto impacto en el total de la economía, ni 
en materia de actividad ni en materia de empleo. 
 Por último, en el cuadrante IV (abajo a la derecha) se ubican los sectores 
económicos que tienen un alto impacto en la actividad pero un impacto en el empleo 
relativamente menor. Dentro estos sectores se destacan la Fabricación de productos 
refinados del petróleo, la Fabricación de televisores y equipos de comunicación, la 
Fabricación de productos de caucho y plástico y la Fabricación de metales comunes. 
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Gráfico 6 Matriz de multiplicadores de actividad y empleo, por sector económico. 

Según estimación MIP2012.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de INDEC y AFIP

Si bien el análisis de multiplicadores ofrece un detallado panorama del impacto 
que tienen individualmente los sectores económicos dentro de la economía argentina, es 
necesario realizar un análisis más integral que contemple la interrelación que ocurre entre 
ellos a partir de las cadenas de producción que comparten. En la siguiente sección se 
realiza este análisis de encadenamientos productivos para así poder tener un panorama 
más amplio y exhaustivo.
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Análisis de encadenamientos productivos 

 

El entramado productivo representa la capacidad que tiene la economía de un país de 
contar con sectores proveedores y con sectores consumidores de insumos para su 
transformación dentro de su frontera. Existen sectores que son principalmente 
proveedores, por ejemplo la industria metalúrgica, como así también sectores que son 
principalmente consumidores, por ejemplo la construcción. 

El  aumento  de la producción  de  un  determinado  sector  tiene  dos  efectos  en  
la  economía  a  partir  de  la  interrelación  de  sectores  que  existe  en  ella.  Por  un  lado,  
se  incrementará  la  demanda  de  bienes  de  los  sectores  que  son  proveedores  del  
sector  que  incrementa  su  producción,  es  decir  que  están  en  los  eslabones  anteriores  
a  éste  en  la  cadena  productiva.  A  este  tipo  de  interrelación  se  denomina  
“Encadenamientos  hacia  atrás”  del  sector  en  cuestión  para  con  el  resto  de  sus  
proveedores  correspondientes  a  otros  sectores  productivos.   

Por  otra  parte,  un  aumento  de  la  producción  de  un  determinado  sector  
implica  un  aumento  de  los  insumos  que  requieren  otros  sectores  para  su  propia  
producción,  es  decir  en  los  eslabones  posteriores  al  sector  en  cuestión  dentro  de  
la  cadena  productiva.  A  este  tipo  de  interrelación  se  denomina  “Encadenamientos  
hacia  adelante”. 

Analizando  dichas  interrelaciones,  es  posible  determinar  cuáles  sectores  son  
los  que  principalmente  impulsan  la  producción  de  otros  sectores  (los  que  presentan  
mayor  cantidad  de  encadenamientos  hacia  atrás)  y  cuáles  son  los  sectores  que  
principalmente  abastecen  la  producción  de  otros  sectores  (los  que  presentan  mayor  
cantidad  de  encadenamientos  hacia  adelante).  A  su  vez,  es  factible  identificar  los  
sectores  que  se  encuentran  relativamente  aislados  del  resto,  mostrando  bajos  
encadenamientos  hacia  atrás  y  hacia  adelante,  abasteciéndose  y  vendiéndose  su  
producción  dentro  del  mismo  sector.   

Para  el  cálculo  de  los  encadenamientos  hacia  atrás  de  un  determinado  sector,  
se  utilizan  los  requerimientos  de  insumos  del  resto  de  los  sectores  computados  en  
la  matriz  inversa  de  Leontief  y  se  los  divide  por  los  requerimientos  totales  del  
conjunto  de  sectores  de  la  economía  para  su  normalización.   

Para  el  cálculo  de  los  encadenamientos  hacia  adelante  de  un  determinado  
sector  se  utilizan  los  coeficientes  de  distribución  de  oferta  (matriz  inversa  de  
Ghosh3),  y  se  los  divide  por  los  coeficientes  de  distribución  de  oferta  totales  del  
conjunto  de  sectores  de  la  economía  para  su  normalización. 

A  continuación,  en  el  Gráfico 7 se  presentan  los  sectores  productivos  según  
sus  encadenamientos  normalizados  hacia  adelante  y  hacia  atrás: 

 
3 La matriz inversa de Ghosh presenta los coeficientes de distribución de las ventas de cada sector hacia otras 
ramas de la economía, así como la matriz de coeficientes técnicos (inversa de Leontief) muestra las compras 
de cada sector a otros sectores de la economía.  
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Gráfico 7 Encadenamientos  productivos  hacia  atrás  y  hacia  adelante,  

normalizados,  por  sector económico. Según estimación MIP2012.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de INDEC y AFIP

Como se observa, en el cuadrante I (arriba a la derecha), se encuentran los 
sectores económicos que relativamente presentan mayor cantidad de encadenamientos 
hacia adelante y que a la vez también presentan relativamente mayor cantidad de 
encadenamientos hacia atrás. A estos sectores se los denomina “Sectores clave” por su 
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interrelación con el conjunto de la economía, y entre ellos se destacan Extracción de 
petróleo y gas, Informática, Fabricación de metales comunes, Fabricación de caucho y 
productos de plástico, Fabricación de madera, Edición e impresión, Fabricación de papel, 
Actividades auxiliares de transporte, Fabricación de productos textiles, Fabricación de 
productos refinados del petróleo, el Transporte aéreo y la Fabricación de sustancias y 
productos químicos. 

En el cuadrante II (arriba a la izquierda) se ubican los sectores económicos que 
presentan relativamente mayor cantidad de encadenamientos hacia adelante pero pocos 
encadenamientos hacia atrás. A estos sectores se los denomina “Sectores estratégicos”, 
ya que son principalmente proveedores de la economía y un déficit en su producción 
podría derivar en situaciones de cuello de botella. Entre estos sectores se destacan la 
Explotación de minas y canteras, el Suministro de electricidad, gas y agua y las Actividades 
empresariales. Aquí se observa claramente el rol que cumple la energía eléctrica y el 
suministro de gas dentro de la matriz productiva, teniendo un papel estratégico para 
abastecer al resto de los sectores. Como se dijo anteriormente, el déficit de producción 
de este sector derivó en una creciente necesidad de importación de energía para poder 
sostener la demanda final de la economía, con las consecuencias mencionadas en la 
balanza de pagos.   

En el cuadrante III (abajo a la izquierda) se ubican los sectores que presentan 
relativamente menos encadenamientos hacia atrás y hacia adelante. A estos sectores se 
los denomina “Sectores independientes” y se caracterizan por no participar demasiado 
del proceso productivo local. Entre ellos se destacan las Actividades inmobiliarias, la 
Extracción de minerales metalíferos, la Fabricación de maquinaria informática y la 
Fabricación de automóviles. Es importante resaltar la ubicación de estos dos últimos 
sectores dentro del gráfico ya que, pese a que sus productos finales requieren una gran 
cantidad de piezas y partes, se observa lo aislados que se encuentran del proceso 
productivo local, lo cual expone el alto nivel de requerimiento de insumos importados y  
evidencia el rol de ensamblaje que tienen dentro de la cadena global de valor a la que 
cada uno pertenece. 

Por último, en el cuadrante IV (abajo a la derecha), se encuentran los sectores que 
presentan relativamente mayor cantidad de encadenamientos hacia atrás y menor 
cantidad de encadenamientos hacia adelante. A estos sectores se los denomina “Sectores 
impulsores”, ya que traccionan el proceso productivo de una gran cantidad de sectores a 
partir de su demanda de insumos. Dentro de estos sectores se destacan la Elaboración de 
alimentos y bebidas, el sector del Cuero, Hoteles y restaurantes, la Fabricación de 
televisores y equipos de comunicación, la Fabricación de muebles, la Construcción, el 
Transporte terrestre y Correo y comunicación. 

A  su  vez,  es  posible  analizar  no  sólo  la  cantidad  de  encadenamientos  que  
tiene  cada  sector  de  la  economía  sino  también  cuan  extenso  es  dicho  
encadenamiento,  es  decir,  cuantos  eslabones  hacia  atrás  se  observan  desde  el  sector  
en  cuestión  hasta  el  principio  del  entramado  productivo  del  cual  forma  parte. 
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Para este fin, es necesario utilizar una medida que dé cuenta del grado de cercanía 
que presenta un sector respecto de otros sectores que le proveen y normalizarlo por una 
longitud promedio de proveedores de todos los sectores de la economía. Esta 
metodología se conoce como “Distancia Promedio de Camino” (“Average Path Length”4). 

De esta manera, es posible identificar los sectores que presentan los “caminos” 
más extensos hacia atrás, entendiendo que cuanto mayor es la distancia que existe entre 
un sector y sus proveedores, mayor es la cantidad de procesos que debe transitar una 
materia prima para convertirse en producción final del sector en cuestión, por lo cual un 
aumento de su demanda final activaría relativamente mayor cantidad de instancias de 
producción dentro de la economía. 

En  el  Gráfico  8  se  presentan  los  sectores  económicos según la longitud relativa 
de su cadena productiva hacia atrás y hacia adelante. 
 

 
4 La metodología “Average Path Length” es utilizada principalmente en el análisis de redes. Permite 
identificar clusters, así como calcular las distancias entre dos nodos. 
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Gráfico 8 Longitud  de  encadenamientos  hacia atrás y hacia adelante,  por sector 

económico.  Según estimación MIP2012.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de INDEC y AFIP

Como se observa, en el cuadrante I (arriba a la derecha) se encuentran los sectores 
cuyo encadenamiento hacia atrás es relativamente más largo y cuyo encadenamiento 
hacia adelante es también relativamente más largo. Tal es el caso de la Fabricación de 
sustancias y productos químicos, la Fabricación de productos de caucho y plástico, la 
Fabricación de productos textiles, Reparación y mantenimiento, Edición e impresión, 
Reciclamiento, Fabricación de prendas de vestir y Fabricación de equipo de transporte.
Estos sectores tienen la virtud de movilizar durante un tiempo más prolongado la 
economía en su conjunto, ya que se requieren varios procesos de producción para 
alcanzar uno de sus bienes finales, lo cual genera una mayor estabilidad a largo plazo.

En el cuadrante II (arriba a la izquierda) se encuentran los sectores que presentan 
una longitud de encadenamiento hacia adelante relativamente mayor, pero una longitud 
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de encadenamiento hacia atrás relativamente menor. Estos sectores son estratégicos, ya 
que son el comienzo de una cadena de producción extensa y sin sus productos varios 
sectores no podrán producir. Tal es el caso del Suministro de electricidad, gas y agua y la 
Fabricación de productos refinados del petróleo, nuevamente demostrando el rol 
estratégico de la energía para un país con un tejido productivo establecido. 

En el cuadrante III (abajo a la izquierda) se encuentran los sectores cuyos 
encadenamientos son relativamente más cortos que otros sectores, tanto hacia atrás 
como hacia adelante. Tal es el caso de la Extracción de minerales metalíferos, las 
Actividades inmobiliarias y la Silvicultura. 

Por último, en el cuadrante IV (abajo a la derecha) se ubican los sectores que 
presentan un encadenamiento largo hacia atrás pero relativamente corto hacia adelante. 
Tal es el caso de la extracción de petróleo y gas, la Explotación de minas y canteras, la 
Agricultura y ganadería, la Pesca, la Elaboración de productos de tabaco, la Elaboración 
de alimentos y bebidas y la Fabricación de maquinaria y equipo. 
 

Análisis de contenido tecnológico 

 
Si bien los encadenamientos, así como los efectos multiplicadores que tienen los sectores 
productivos, dan cuenta del rol y la influencia que estos tienen en el total de la economía, 
no nos hablan del contenido intrínseco de los productos finales que realizan. Pasar por 
alto este análisis sería un error ya que, como se dijo anteriormente, para que un país se 
desarrolle no sólo es necesario una matriz diversificada sino también que sus productos 
tengan cierto contenido tecnológico y que la participación de un país en el proceso 
productivo de estos productos a nivel mundial (Cadena de Valor Global) se dé en una 
etapa que agregue valor. 
Para realizar este análisis se utiliza la clasificación propuesta por Sanjay Lall (2000), donde 
se ordenan los sectores económicos según su grado de contenido tecnológico. A 
continuación se presentan los sectores distribuidos según: Productos primarios, 
Manufacturas en base a recursos naturales, Manufacturas de tecnología baja, 
Manufacturas de tecnología media, Manufacturas de tecnología alta y Otras actividades. 
 

Tabla 14 Clasificación de sectores económicos según su contenido tecnológico 
Codigo Sector económico Clasif tecnológica 

ciiu_01 Agricultura y ganadería Productos primarios 

ciiu_02 Silvicultura y extracción de madera Productos primarios 

ciiu_05 Pesca Productos primarios 

ciiu_10 Extracción de carbón y lignito Productos primarios 

ciiu_11 Extracción de petróleo crudo y gas natural Productos primarios 

ciiu_13 Extracción de minerales metalíferos Productos primarios 

ciiu_14 Explotación de otras minas y canteras Productos primarios 
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ciiu_15 Elaboración de alimentos y bebidas Manufacturas en base a recursos naturales 

ciiu_16 Elaboración de productos de tabaco Manufacturas en base a recursos naturales 

ciiu_17 Fabricación de productos textiles Manufacturas de tecnología baja 

ciiu_18 Fabricación de prendas de vestir Manufacturas de tecnología baja 

ciiu_19 Curtiembres Manufacturas de tecnología baja 

ciiu_20 fabricación de productos de madera Manufacturas en base a recursos naturales 

ciiu_21 Fabricación de papel y de productos de papel Manufacturas en base a recursos naturales 

ciiu_22 Actividades de edición e impresión Otras actividades 

ciiu_23 Fabricación productos refinados de petróleo Manufacturas en base a recursos naturales 

ciiu_24 Fabricación de productos químicos Manufacturas de tecnología media 

ciiu_25 Fabricación de productos de caucho y plástico Manufacturas de tecnología baja 

ciiu_26 Fabricación de productos minerales no metálicos Manufacturas en base a recursos naturales 

ciiu_27 Fabricación de metales comunes Manufacturas en base a recursos naturales 

ciiu_28 Fabricación de productos de metal Manufacturas de tecnología baja 

ciiu_29 Fabricación de maquinaria y equipo Manufacturas de tecnología media 

ciiu_30 Fabricación de maquinaria  informática Manufacturas de tecnología alta 

ciiu_31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos Manufacturas de tecnología media 

ciiu_32 Fabricación de televisores y equipos de comunicaciones Manufacturas de tecnología alta 

ciiu_33 Fabricación de instrumentos de presición Manufacturas de tecnología alta 

ciiu_34 Fabricación de vehículos Manufacturas de tecnología media 

ciiu_35 Fabricación de equipos de transporte Manufacturas de tecnología media 

ciiu_36 Fabricación de muebles Manufacturas de tecnología baja 

ciiu_37 Reciclamiento Otras actividades 

ciiu_38 Reparación y mantenimiento Otras actividades 

ciiu_40 Suministro de electricidad Otras actividades 

ciiu_41 Captación depuración y distribución de agua Otras actividades 

ciiu_45 Construcción Otras actividades 

ciiu_50 Venta mantenimiento y reparación de vehículos Otras actividades 

ciiu_51 Comercio al por mayor Otras actividades 

ciiu_52 Comercio al por menor Otras actividades 

ciiu_55 Hoteles y restaurantes Otras actividades 

ciiu_60 Transporte por vía terrestre Manufacturas de tecnología media 

ciiu_61 Transporte por vía acuática Manufacturas de tecnología media 

ciiu_62 Transporte por vía aérea Manufacturas de tecnología alta 

ciiu_63 Actividades de transporte complementarias Manufacturas de tecnología baja 

ciiu_64 Correo y telecomunicaciones Manufacturas de tecnología alta 

ciiu_65 Intermediación financiera Otras actividades 

ciiu_66 Financiación de planes de seguros Otras actividades 

ciiu_67 Actividades auxiliares de la intermediación financiera Otras actividades 

ciiu_70 Actividades inmobiliarias Otras actividades 
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ciiu_71 Alquiler de maquinaria y equipo Otras actividades 

ciiu_72 Informática y actividades conexas Manufacturas de tecnología alta 

ciiu_73 Investigación y desarrollo Manufacturas de tecnología alta 

ciiu_74 Otras actividades empresariales Otras actividades 

ciiu_75 Administración pública y defensa Otras actividades 

ciiu_80 Enseñanza Otras actividades 

ciiu_85 Servicios sociales y de salud Otras actividades 

ciiu_90 Eliminación de desperdicios Otras actividades 

ciiu_91 Actividades de asociaciones Otras actividades 

ciiu_92 Actividades de esparcimiento Otras actividades 

ciiu_93 Otras actividades de servicios Otras actividades 

ciiu_95 Hogares privados con servicio doméstico Otras actividades 

Fuente: Elaboración propia sobre la clasificación tecnológica de Sanjay Lall 

A partir de esta clasificación es posible realizar un análisis trasversal de los 
indicadores que se detallaron anteriormente pero contemplando ahora el contenido 
tecnológico de los productos finales de los sectores económicos. 

En este sentido, en la siguiente matriz se presentan los sectores productivos según 
su requerimiento de insumos importados (eje horizontal), su porcentaje de valor 
agregado (eje vertical) y su peso en la economía (diámetro de la burbuja) pero 
distinguiendo por color su grado de tecnología intrínseco. 
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Gráfico 9 Matriz de requerimiento de insumos importados, valor agregado y peso 

relativo en la economía según nivel tecnológico del bien final, por sector económico. 

Según estimación MIP2012.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de INDEC y AFIP

En este gráfico se pueden distinguir distintas situaciones que ayudan a completar 
el análisis de la matriz productiva argentina con una perspectiva de desarrollo
tecnológico. En primer lugar se observa que los sectores económicos cuyos productos 
finales tienen un alto grado tecnológico no son los que mayor peso tienen en nuestra 
economía, sin embargo es posible diferenciarlos en dos grupos. Por un lado se encuentran 
los que presentan un valor agregado bajo y a la vez un mayor porcentaje de insumos 
importados. Tal es el caso de la Fabricación de instrumentos de precisión, el Transporte 
por vía aérea y el complejo electrónico: Equipos de computación + Televisores y Equipos 
de comunicación (Es importante resaltar que en este último complejo, mientras los 
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Equipos de computación presentan niveles de valor agregado muy bajos, la Fabricación 
de televisores y equipos de comunicación tienen un proceso productivo con una relativa 
mayor generación de valor). Por el otro lado se encuentran los sectores que en su proceso 
productivo presentan niveles de agregación de valor elevados, tal es el caso de la 
Informática, el Correo y telecomunicaciones y la Investigación y desarrollo. Estos serían 
los sectores a los que deberían dirigirse los esfuerzos de política económica si lo que se 
busca es generar un mayor desarrollo tecnológico dentro de nuestra matriz productiva. 
Sin embargo aún están lejos de tener un peso relativo fuerte en la economía, ya que 
sumados abarcan apenas el 2,8% de la producción total. 

Siguiendo con este análisis, también es posible distinguir ciertos comportamientos 
dispares en los sectores que presentan un nivel tecnológico medio. Por un lado, la 
Fabricación de vehículos representa un alto porcentaje del producto total de la economía, 
sin embargo su proceso productivo agrega poco valor en su proceso de transformación, 
generando un alto requerimiento de importaciones para su producción. Por otra parte, la 
Fabricación de sustancias y productos químicos, que también ostentan un importante 
peso en el producto nacional, genera un mayor valor en su proceso, dependiendo muy 
poco de la importación de insumos. En línea con este último sector, pero representando 
un porcentaje del producto total menor, se ubican la Fabricación de máquinas y equipos, 
al igual que las Actividades de transporte y la Fabricación de sus equipos. Sin duda estos 
últimos sectores también deberían ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar una política 
económica con foco en el desarrollo tecnológico. 

Por último, los sectores que tienen un nivel tecnológico bajo muestran un 
comportamiento relativamente homogéneo en cuanto a su valor agregado y participación 
en el producto total. Si bien no presentan un nivel de valor agregado muy elevado, se 
mantienen cerca del promedio nacional, a la vez que muestran niveles de requerimiento 
de importaciones muy bajos respecto del resto de los sectores económicos. Tal es el caso 
del Cuero y las curtiembres, la Fabricación de productos textiles, la Fabricación de 
productos de caucho y plástico, la Fabricación de muebles, la Fabricación de productos 
de metal y la Fabricación de prendas de vestir. Estos sectores, si bien no contribuyen al 
desarrollo tecnológico del país, contribuyen en gran medida a la generación de valor 
productivo total. Es por esto que sería importante lograr incorporar un mayor nivel 
tecnológico en su proceso productivo para así contribuir al desarrollo y la diferenciación 
de productos dentro de sectores con bajo nivel de tecnología. 

Este mismo análisis se puede hacer a partir de los encadenamientos hacia atrás y 
hacia adelante anteriormente detallados. De esta manera es posible identificar los 
sectores que producen bienes con alto contenido tecnológico y que, además, desarrollan 
dicha tecnología durante el proceso productivo interno. Por otro lado también es posible 
identificar a los sectores cuyos bienes finales tienen un alto nivel tecnológico pero que 
sólo participan del proceso productivo global en etapas de bajo requerimiento 
tecnológico. 
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A continuación se ofrece una matriz donde se cruzan los encadenamientos hacia atrás y 
hacia delante de cada sector pero distinguiendo el nivel tecnológico de sus productos 
finales.

Gráfico 10 Matriz de encadenamientos hacia atrás y hacia adelante por sector 

económico y nivel tecnológico de su producto final. Según estimación MIP2012.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de INDEC y AFIP
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Como se observa, en el cuadrante I (arriba a la derecha) se encuentran los sectores 
que presentan mayor cantidad de encadenamientos hacia atrás y también hacia adelante, 
es decir los “Sectores clave” de la economía. En este grupo se encuentran sólo dos 
sectores cuyos bienes finales ostentan un alto nivel tecnológico: Informática y Transporte 
aéreo. En lo que respecta a los sectores con tecnología media, en este cuadrante se 
encuentran la Fabricación de sustancias y productos químicos y la Fabricación de 
maquinaria. Por último, dentro de los sectores con un nivel tecnológico bajo, se 
encuentran la Fabricación de productos de caucho y plástico, la Fabricación de textiles y 
la Fabricación de productos de metal. 

En el cuadrante II (arriba a la izquierda), se encuentran los sectores que presentan 
relativamente más encadenamientos hacia adelante pero menos encadenamientos hacia 
atrás. En este cuadrante no se encuentra ningún sector cuyo nivel tecnológico alcance el 
mínimo rango para ser clasificado. 

En el cuadrante III (abajo a la izquierda) se encuentran sectores que presentan 
relativamente menos cantidad de encadenamientos hacia atrás y hacia adelante también. 
En este cuadrante se ubican sólo dos sectores clasificados con algún nivel tecnológico, la 
Fabricación de máquinas informáticas, cuyos bienes finales tienen un nivel tecnológico 
alto, y la Fabricación de vehículos, cuyos bienes finales tienen un nivel tecnológico medio. 
De esta manera queda claro que, a pesar de formar parte de una cadena de valor global 
de tecnología alta y media, dichos sectores se encuentran aislados del resto de los 
procesos productivos, evidenciando su participación de ensambladores en la cadena a la 
que pertenecen respectivamente. 

Por último, en el cuadrante IV (abajo a la derecha) se encuentran los sectores que 
presentan relativamente mayor cantidad de encadenamientos hacia atrás y menor 
cantidad de encadenamientos hacia adelante. En este cuadrante se ubican como sectores 
impulsores de la economía varios sectores clasificados con algún nivel tecnológico. En el 
caso de los sectores con un nivel tecnológico alto se encuentran el Correo y las 
telecomunicaciones y la Fabricación de televisores y equipos de comunicación (marcando 
una diferencia dentro del complejo electrónico con su par Fabricación de máquinas 
informáticas), mientas que en el caso de los sectores cuyos bienes finales tienen un nivel 
tecnológico medio se encuentran la Fabricación de equipos de transporte, La fabricación 
de maquinaria y equipos y el Transporte terrestre. Por último, en lo que respecta a los 
sectores con un nivel tecnológico bajo, se encuentran en este cuadrante la Fabricación de 
prendas de vestir y la Fabricación de muebles. Es son los sectores a los que debería 
prestarle especial atención si lo que se quiere es reactivar la economía traccionada desde 
una proyección de desarrollo tecnológico. 
 

Indicador de sectores que favorecen el desarrollo económico 
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A manera de ejercicio, y como propuesta para resumir el análisis hasta acá realizado, se 
construye un indicador de sectores que favorecerían el desarrollo económico del país, en 
los términos que se han enunciado anteriormente, es decir, que contemplen la 
generación de valor local, el dinamismo económico, la diversificación sectorial y el 
contenido tecnológico. 

Para la construcción de este indicador se utiliza el porcentaje de valor agregado 
dentro del proceso productivo de cada sector, el impacto en el total de la actividad 
económica como respuesta a un incremento en su demanda final, el impacto en la 
generación de puestos de trabajo en el conjunto de la economía como respuesta a un 
incremento en su demanda final, la cantidad de encadenamientos productivos (tanto 
hacia atrás como hacia adelante) respecto de otros sectores de la economía y su 
clasificación tecnológica. 

El cálculo del indicador se realiza de la siguiente manera: el listado total de 
sectores se divide en cuatro grupos de 15 sectores cada uno, asignándole un puntaje de 
3 puntos a los sectores que se ubican dentro de los 15 sectores con mejor desempeño en 
cada variable analizada, 2 puntos a los siguientes 15 sectores y 1 punto a los siguientes 
15 sectores con mejor desempeño en la variable en cuestión. Por último, a los 15 sectores 
que presentan peor desempeño no se le asignan puntos. 

Esto se realiza para las primeras cuatro variables del indicador (Valor agregado, 
Impacto en actividad, Impacto en empleo y Encadenamientos), mientras que para la 
Clasificación tecnológica, se asigna un puntaje de 3 puntos a los sectores de tecnología 
Alta, 2 puntos a los sectores de tecnología media y 1 punto a los sectores de tecnología 
baja, dejando sin puntaje al resto de los sectores. 

Una vez asignado el puntaje en cada una de las variables, se realiza la sumatoria 
para obtener el puntaje total del indicador, para luego ordenar los sectores de forma 
descendente. Nótese que este ejercicio asigna de manera homogénea el peso de cada 
variable en el total, sin embargo, podría realizarse en otro ejercicio alguna ponderación 
por variable, según lo que se busque priorizar. 

De esta manera, como se observa en la tabla 15, los sectores que encabezan este 
listado y que, según este ejercicio, favorecerían el desarrollo económico del país serían el 
Transporte por vía terrestre, la Informática, la Fabricación de productos textiles, la 
Fabricación de equipos de transporte, el Curtido y marroquinería, la Fabricación de 
prendas de vestir, el Correo y telecomunicaciones, las Actividades complementarias de 
transporte, la Fabricación de productos de metal y la Fabricación de sustancias y 
productos químicos, principalmente. 
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Tabla 15 Indicador de sectores económicos que favorecen el desarrollo económico, sin 

ponderar, ordenados de forma descendente. Año 2012. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la estimación de la MIP2012 

  

Orden Sectores económicos Valor agregado Impacto en Actividad Impacto en Empleo Encadenamientos Nivel tecnológico Total

1 Transporte por vía terrestre 2 2 2 3 2 11

2 Informática y actividades conexas 1 2 3 2 3 11

3 Fabricación de productos textiles 0 3 3 3 1 10

4 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 1 1 3 3 2 10

5 Curtido y adobo de cueros 0 3 3 3 1 10

6 Fabricación de prendas de vestir 2 2 2 3 1 10

7 Correo y telecomunicaciones 1 2 1 3 3 10

8 Actividades de transporte complementarias y auxiliares 1 3 3 2 1 10

9 Fabricación de productos elaborados de metal excepto maquinaria y equipo 2 2 3 2 1 10

10 Fabricación de sustancias y productos químicos 0 3 1 3 2 9

11 Reciclamiento 0 3 3 3 0 9

12 Otras actividades empresariales 3 0 3 3 0 9

13 Hoteles y restaurantes 1 3 3 2 0 9

14 Actividades de asociaciones n.c.p. 3 1 3 2 0 9

15 Transporte por vía aérea 0 3 2 1 3 9

16 Transporte por vía acuática 1 3 3 0 2 9

17 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 1 2 2 3 0 8

18 Comercio al por mayor y en comisión excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas 3 0 3 2 0 8

19 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 1 2 2 1 2 8

20 Fabricación de muebles 1 3 2 1 1 8

21 Fabricación de equipo y aparatos de radio televisión y comunicaciones 0 3 1 1 3 8

22 Fabricación de productos de caucho y plástico 0 2 1 3 1 7

23 Fabricación de papel y de productos de papel 0 3 1 3 0 7

24 Fabricación de maquinaria de oficina contabilidad e informática 0 0 1 3 3 7

25 Comercio al por menor excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas 3 0 2 2 0 7

26 Captación depuración y distribución de agua 2 1 2 2 0 7

27 Venta mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas 1 1 3 2 0 7

28 Actividades auxiliares de la intermediación financiera 3 1 1 2 0 7

29 Intermediación financiera excepto la financiación de planes de seguros y de pensiones 2 1 2 2 0 7

30 Agricultura ganadería caza y actividades de servicios conexas 2 2 1 2 0 7

31 Fabricación de instrumentos médicos ópticos y de precisión y fabricación de relojes 1 1 1 1 3 7

32 Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas 2 2 2 1 0 7

33 Pesca explotación de criaderos de peces y granjas piscíolas 2 1 3 1 0 7

34 Silvicultura extracción de madera y actividades de servicios conexas 1 3 3 0 0 7

35 Reparación y mantenimiento 2 1 0 3 0 6

36 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres domésticos 3 0 0 3 0 6

37 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 0 1 1 2 2 6

38 Financiación de planes de seguros y de pensiones excepto los planes de seguridad social de afiliación obligatoria2 2 1 1 0 6

39 Elaboración de productos alimenticios y bebidas 0 3 2 1 0 6

40 Construcción 1 2 2 1 0 6

41 Investigación y desarrollo 2 1 0 0 3 6

42 Fabricación de vehículos automotores remolques y semirremolques 0 1 0 2 2 5

43 Fabricación de metales comunes 0 3 0 2 0 5

44 Administración pública y defensa 3 1 0 1 0 5

45 Extracción de petróleo crudo y gas natural 2 2 0 1 0 5

46 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho excepto muebles 2 1 2 0 0 5

47 Otras actividades de servicios 2 1 2 0 0 5

48 Enseñanza 3 0 2 0 0 5

49 Fabricación de coque productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear 0 3 0 1 0 4

50 Explotación de otras minas y canteras 3 0 0 1 0 4

51 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1 2 1 0 0 4

52 Servicios sociales y de salud 3 0 1 0 0 4

53 Elaboración de productos de tabaco 1 2 1 0 0 4

54 Eliminación de desperdicios y aguas residuales saneamiento y actividades similares 3 0 1 0 0 4

55 Suministro de electricidad gas vapor y agua caliente 2 0 0 1 0 3

56 Actividades inmobiliarias 3 0 0 0 0 3

57 Extracción de minerales metalíferos 3 0 0 0 0 3

58 Extracción de carbón y lignito 3 0 0 0 0 3

59 Hogares privados con servicio doméstico 3 0 0 0 0 3
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CAPÍTULO IV 
 

Análisis de cambio estructural en la  

economía argentina 2004-2012 
 

En las secciones anteriores se realizó un análisis exhaustivo de la estructura económica 
de nuestro país para el año 2012 a partir del modelo Insumo-Producto. Aprovechando el 
análisis similar realizado anteriormente para el año 2004 en el documento “Análisis de 
encadenamientos productivos y multiplicadores a partir de la construcción de la Matriz 
de Insumo-Producto Argentina 2004”, es posible determinar las principales similitudes y 
diferencias entre la matriz productiva de ambos años y así lograr determinar si existieron 
cambios significativos en la estructura económica argentina a lo largo del período de 
análisis 2004-2012. 
 

Similitudes y diferencias generales 

 
En primer lugar, es interesante analizar la evolución del producto total entre ambos años, 
utilizando la sumatoria matricial de la producción de todos los sectores en ambos años y 
deflactando los valores del año 2012 para llevarlos a precios de 2004 para una 
comparación real (utilizando el índice de precios que se presenta en el anexo de este 
trabajo). Según esta comparación, entre los años 2004 y 2012 el producto total argentino 
creció un 22% en términos reales, lo que arroja un crecimiento anual promedio de 2,8% 
para los ocho años estudiados. 

En lo que respecta a la distribución de este producto total entre las distintas 
actividades económicas, observamos que para el año 2004 la industria representaba en 
ese entonces el 30% de la producción argentina, mientras que en el año 2012 la industria 
representó el 26% del total producido, retrocediendo 4 puntos porcentuales respecto del 
año base de comparación. 

Este retroceso de la industria en la representación total se explica principalmente 
por el avance de cuatro actividades en la participación del producto: Administración 
pública, que pasó de representar el 3% en 2004 a representar el 5% en 2012; Servicios 
sociales y Salud, que pasó de representar el 2% en 2004 a representar el 4% en 2012: 
Servicios comunitarios, que pasó de representar el 3% en 2004 a representar el 4% en 
2012; y Educación, que pasó de representar el 2% en 2004 a representar el 3% en 2012. 
Esto muestra claramente como el Estado ha ganado una participación más activa en la 
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economía argentina durante el período de análisis, principalmente en actividades 
vinculadas a la administración y a la asistencia social. 

En lo que respecta a la actividad agropecuaria, se observa cierto retroceso 
también, ya que en 2004 representaba el 7% del producto total y en 2012 el 6%, sin 
embargo es importante destacar que en el año 2012 ocurrió la peor sequía en 50 años e 
impactó muy negativamente en la producción agropecuaria, razón por lo cual se ve 
distorsionada la comparación entre ambos años. 

A continuación, se presenta un gráfico donde se observa a la izquierda las 
actividades que mayor avance en la participación total mostraron entre los años 2004 y 
2012 y a la derecha las actividades que mayor retroceso mostraron en la participación del 
producto total. 
 

Gráfico 11 Variación de la participación de las actividades económicas en la 

producción total, en puntos porcentuales. Año 2012 vs Año 2004. 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de la estimación MIP 2012 y MIP 

2004 

Si bien la variación en la participación de las distintas actividades en el producto 
total da una imagen de la distribución estructural, resulta interesante analizar el 
crecimiento de cada una por separado para observar la evolución individual más allá del 
peso que tiene en la economía. Para esto se procedió a comparar el producto total de 
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cada actividad económica en ambos años, deflactando la producción de 2012 para llevarla 
a precios de 2004 y así obtener la variación real. 

Como se observa en el gráfico 12, las tres actividades que mayor crecimiento 
tuvieron comparando el año 2012 con el año 2004 fueron actividades vinculadas 
fuertemente con la participación del Estado. En este sentido, la actividad que mayor 
crecimiento tuvo entre estos años fue la Seguridad social y salud, que más que duplicó su 
producto, mostrando un crecimiento real del 115%. En segundo lugar se ubica la 
Educación, duplicando en 8 años su tamaño, con un crecimiento real del 98%. Y en tercer 
lugar se ubica la Administración pública, que creció un 94% en términos reales. 

En un segundo escalón se ubican actividades vinculadas con los servicios y la 
intermediación, tal es el caso de los Servicios domésticos y los Servicios comunitarios, que 
crecieron un 65% y un 58% respectivamente, y la Electricidad, Gas y Agua y la 
Intermediación financiera, que crecieron un 57% y un 52% en términos reales, 
respectivamente. 

En un tercer escalón se ubican la Construcción, Actividades empresariales e 
inmobiliarias y el Comercio, que mostraron un crecimiento real de 33%, 21% y 14, 
respectivamente. 

Por último, el Transporte y comunicación, la Industria manufacturera y la 
Explotación de Minas y canteras mostraron los crecimientos más bajos en la comparación 
de dichos años, alcanzando una variación real de 8%, 5% y 4%, respectivamente. 
Una mención aparte merece la evolución de Hoteles y Restaurantes, cuya evolución 
comparando el año 2012 contra el año 2004 fue neutra. 

Por otra parte, la actividad Agropecuaria mostró un retroceso en términos reales 
comparando ambos años, decreciendo su producto un 3%, como consecuencia de la 
sequía del año 2012 principalmente, a la vez que la Pesca mostró un fuerte retroceso, 
llegando casi al 30% en términos reales. 
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Gráfico 12 Variación real de la producción de las actividades económicas. Año 2012 vs 

Año 2004. 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de la estimación MIP 2012 y MIP 2004 

Por último, es importante analizar la evolución de las importaciones, los 
impuestos y el valor agregado entre dichos años.  En lo que respecta a las importaciones, 
es importante remarcar que si bien las mismas tuvieron una evolución real positiva entre 
dichos años, creciendo un 16%, su participación en la estructura económica se redujo 0,7 
pp., abarcando un 7% del total del producto. 

Por su parte, los impuestos muestran también una evolución real positiva, 
creciendo un 52% entre dichos años, lo cual derivó en un aumento de su participación en 
el total de la economía de 6% en 2004 al 8% en 2012. Estos son los recursos que 
posibilitaron el crecimiento de las actividades vinculadas principalmente con el sector 
público, como la Seguridad Social y Salud, Administración pública y Educación. 

En lo que respecta al valor agregado, es importante mencionar que en 2012 la 
economía local consiguió aumentar un 25% en términos reales el valor total generado 
localmente respecto del año 2004, sin embargo este valor representa el 46% del producto 
total de la economía, apenas 1pp. más de lo que lo hacía en 2004, lo cual demuestra que 
en el período de análisis, a pesar del crecimiento de la producción, no se ha logrado 
aumentar significativamente el porcentaje de valor que agrega genuinamente la 
economía interna. 
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Similitudes y diferencias a nivel sectorial 

 
Continuando con la comparación entre la estructura económica argentina del año 2012 
contra la del año 2004, según las estimaciones de la MIP2012 y MIP2004, en esta sección 
se profundiza el análisis desagregando las actividades económicas para observar los 
sectores económicos a dos dígitos según la clasificación CIIU. 

Resulta interesante analizar si existió alguna variación en la participación de estos 
sectores en el producto total entre dichos años, lo cual denotaría un cambio en la 
estructura de producción a nivel sectorial, independientemente de que los pesos relativos 
de las Actividades económicas no hayan presentado grandes cambios. 

En la siguiente tabla se exponen los sectores económicos ordenados según la 
variación en su participación en la producción total, ubicándose a la izquierda la 
distribución del año 2004 y a la derecha la distribución del año 2012. A su vez, cada sector 
presenta en rojo el porcentaje de valor agregado que genera en su proceso productivo, 
tanto  
para el año 2004 como para el año 2012. 
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Tabla 16 Sectores económicos ordenados según participación en el producto total y valor agregado. 2 dígitos (CIIU). Año 2012 vs 

año 2004. 



Análisis de la estructura económica argentina para el año 2012 y cambios significativos respecto del año 2004, a partir de la estimación de la 
Matriz Insumo Producto  

Guillermo Beyrne 

 

114 
 

.



Análisis de la estructura económica argentina para el año 2012 y cambios significativos respecto del año 2004, a partir de la estimación de la 
Matriz Insumo Producto  

Guillermo Beyrne 

 

115 
 

 

Orden Año 2004 %Produc. Total % valor agregado Orden Año 2012 %Produc. Total % valor agregado Destac.

1 Elaboración de productos alimenticios y bebidas 8,9% 26% 1 Elaboración de productos alimenticios y bebidas 8,5% 25%

2 Agricultura ganadería caza y actividades de servicios conexas 6,8% 56% 2 Agricultura ganadería caza y actividades de servicios conexas 5,5% 54%

3 Comercio al por menor excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas 5,4% 72% 3 Construcción 5,3% 48%

4 Construcción 4,9% 42% 4 Comercio al por menor excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas 5,2% 75%

5 Actividades inmobiliarias 4,5% 91% 5 Administración pública y defensa 5,0% 70% 5+

6 Transporte por vía terrestre 3,5% 49% 6 Servicios sociales y de salud 3,7% 71% 5+

7 Fabricación de sustancias y productos químicos 3,4% 35% 7 Otras actividades empresariales 3,6% 74% 5+

8 Extracción de petróleo crudo y gas natural 3,3% 62% 8 Enseñanza 3,4% 90% 5+

9 Administración pública y defensa 3,1% 66% 9 Transporte por vía terrestre 3,2% 50%

10 Fabricación de coque productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear 2,8% 21% 10 Fabricación de sustancias y productos químicos 2,9% 31%

11 Comercio al por mayor y en comisión excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas2,6% 73% 11 Actividades inmobiliarias 2,6% 88% 5-

12 Otras actividades empresariales 2,5% 60% 12 Comercio al por mayor y en comisión excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas2,5% 73%

13 Hoteles y restaurantes 2,3% 50% 13 Extracción de petróleo crudo y gas natural 2,4% 53% 5-

14 Fabricación de metales comunes 2,2% 41% 14 Suministro de electricidad gas vapor y agua caliente 2,2% 62% 5+

15 Servicios sociales y de salud 2,1% 60% 15 Fabricación de vehículos automotores remolques y semirremolques 2,1% 20%

16 Enseñanza 2,1% 85% 16 Fabricación de coque productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear 2,1% 13% 5-

17 Correo y telecomunicaciones 2,0% 51% 17 Correo y telecomunicaciones 1,9% 47%

18 Fabricación de vehículos automotores remolques y semirremolques 1,6% 24% 18 Hoteles y restaurantes 1,9% 45% 5-

19 Suministro de electricidad gas vapor y agua caliente 1,6% 43% 19 Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas 1,6% 54%

20 Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas 1,4% 45% 20 Fabricación de metales comunes 1,6% 32% 5-

21 Fabricación de productos de caucho y plástico 1,4% 37% 21 Intermediación financiera excepto la financiación de planes de seguros y de pensiones 1,4% 61%

22 Intermediación financiera excepto la financiación de planes de seguros y de pensiones 1,1% 63% 22 Fabricación de productos de caucho y plástico 1,1% 34%

23 Fabricación de productos elaborados de metal excepto maquinaria y equipo 1,1% 46% 23 Financiación de planes de seguros y de pensiones excepto los planes de seguridad social de afiliación obligatoria1,1% 51%

24 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 1,1% 40% 24 Otras actividades de servicios 0,9% 58% 5+

25 Actividades de transporte complementarias y auxiliares 1,1% 48% 25 Hogares privados con servicio doméstico 0,8% 100% 5+

26 Fabricación de prendas de vestir 1,0% 56% 26 Fabricación de productos elaborados de metal excepto maquinaria y equipo 0,8% 51%

27 Financiación de planes de seguros y de pensiones excepto los planes de seguridad social de afiliación obligatoria0,8% 46% 27 Actividades de asociaciones n.c.p. 0,8% 67% 5+

28 Fabricación de papel y de productos de papel 0,8% 39% 28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 0,8% 44%

29 Fabricación de productos textiles 0,8% 36% 29 Actividades de transporte complementarias y auxiliares 0,7% 41%

30 Curtido y adobo de cueros 0,8% 30% 30 Fabricación de prendas de vestir 0,7% 60%

31 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 0,8% 46% 31 Informática y actividades conexas 0,7% 45% 5+

32 Otras actividades de servicios 0,8% 63% 32 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 0,7% 44%

33 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 0,7% 47% 33 Fabricación de papel y de productos de papel 0,7% 35% 5-

34 Hogares privados con servicio doméstico 0,6% 100% 34 Curtido y adobo de cueros 0,6% 26%

35 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho excepto muebles 0,6% 50% 35 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres domésticos 0,6% 76% 5+

36 Fabricación de muebles 0,6% 52% 36 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 0,5% 47% 5-

37 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 0,5% 39% 37 Fabricación de productos textiles 0,5% 30% 5-

38 Actividades de asociaciones n.c.p. 0,5% 50% 38 Extracción de minerales metalíferos 0,5% 76% 5+

39 Venta mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas 0,5% 66% 39 Fabricación de muebles 0,4% 49%

40 Informática y actividades conexas 0,3% 50% 40 Fabricación de equipo y aparatos de radio televisión y comunicaciones 0,4% 18% 5+

41 Explotación de otras minas y canteras 0,3% 73% 41 Explotación de otras minas y canteras 0,4% 72%

42 Transporte por vía aérea 0,3% 25% 42 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 0,4% 37% 5-

43 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres domésticos 0,3% 53% 43 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho excepto muebles 0,4% 60% 5-

44 Extracción de minerales metalíferos 0,2% 71% 44 Eliminación de desperdicios y aguas residuales saneamiento y actividades similares 0,3% 78%

45 Pesca explotación de criaderos de peces y granjas piscíolas 0,2% 66% 45 Venta mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas 0,3% 49% 5-

46 Actividades auxiliares de la intermediación financiera 0,2% 66% 46 Actividades auxiliares de la intermediación financiera 0,3% 69%

47 Elaboración de productos de tabaco 0,2% 29% 47 Transporte por vía aérea 0,3% 25% 5-

48 Eliminación de desperdicios y aguas residuales saneamiento y actividades similares 0,2% 68% 48 Investigación y desarrollo 0,2% 65% 5+

49 Captación depuración y distribución de agua 0,2% 59% 49 Captación depuración y distribución de agua 0,2% 67%

50 Fabricación de instrumentos médicos ópticos y de precisión y fabricación de relojes 0,2% 51% 50 Elaboración de productos de tabaco 0,1% 38%

51 Reparación y mantenimiento 0,1% 60% 51 Fabricación de instrumentos médicos ópticos y de precisión y fabricación de relojes 0,1% 42%

52 Transporte por vía acuática 0,1% 40% 52 Pesca explotación de criaderos de peces y granjas piscíolas 0,1% 61% 5-

53 Silvicultura extracción de madera y actividades de servicios conexas 0,1% 68% 53 Transporte por vía acuática 0,1% 38%

54 Fabricación de equipo y aparatos de radio televisión y comunicaciones 0,1% 29% 54 Reparación y mantenimiento 0,1% 51%

55 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 0,1% 49% 55 Silvicultura extracción de madera y actividades de servicios conexas 0,0% 47%

56 Investigación y desarrollo 0,1% 65% 56 Fabricación de maquinaria de oficina contabilidad e informática 0,0% 26%

57 Fabricación de maquinaria de oficina contabilidad e informática 0,1% 39% 57 Reciclamiento 0,0% 27%

58 Reciclamiento 0,0% 29% 58 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 0,0% 43%

59 Extracción de carbón y lignito 0,0% 70% 59 Extracción de carbón y lignito 0,0% 96%
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Como se observa, en las primeras cuatro posiciones permanecen los mismos 
sectores económicos liderando la participación en el producto total, sólo intercambiando 
posiciones el sector de la Construcción con el Comercio al por menor. En las siguientes 
posiciones que completan los primeros diez puestos ocurren las variaciones más 
significativas que van en línea con los hallazgos de la sección anterior. De esta manera, la 
Administración pública, la Seguridad social y Salud, y la Enseñanza ostentan los avances 
más significativos respecto de la participación que mostraban en 2004, ocupando los 
puestos 5°, 6° y 8° respectivamente. Por su parte, en la séptima posición aparecen las 
Actividades empresariales, que en el año 2004 se ubicaba en el puesto 12°, marcando un 
importante avance dentro de la participación total. En un escalón más abajo se ubica el 
Suministro de Electricidad, Gas y Agua, que logró avanzar del puesto 19° en al año 2004 
al puesto 15° en el año 2012. 

Dentro de los sectores destacados por perder posiciones en la participación del 
producto total entre los años 2004 y 2012 se encuentran las Actividades inmobiliarias, la 
Extracción de petróleo crudo y gas natural, la Fabricación de productos refinados del 
petróleo, los Hoteles y Restaurantes y la Fabricación de metales comunes. 
Si bien se observan ciertos movimientos dentro de este ordenamiento entre dichos años 
(algunos significativos, como el de la Seguridad social y le Enseñanza), no parece haberse 
modificado sustancialmente la participación de los principales sectores económicos 
dentro de la producción total entre 2004 y 2012. La prueba más contundente para dicha 
afirmación es que los principales 20 sectores, que abarcaban el 67% de la producción total 
en el año 2004, son exactamente los mismos 20 sectores que lideran la participación en 
2012, abarcando exactamente el mismo porcentaje de participación que 8 años antes. 

A continuación, en la tabla 17 se ejemplifica este escaso dinamismo en la variación 
de la participación de los distintos sectores entre el año 2004 y el año 2012, ubicándose 
arriba los sectores que mayor variación positiva tuvieron y abajo los que mayor puntos 
porcentuales perdieron en la participación total. Para completar el análisis, y en línea con 
el anterior capítulo de este trabajo, se presenta también la clasificación tecnológica de los 
distintos sectores para observar la evolución de los mismos según su nivel tecnológico. 
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Tabla 17 Sectores económicos ordenados según la variación de su participación en el producto 

total y valor agregado, en puntos porcentuales. 2 dígitos (CIIU) y Clasificación tecnológica. Año 

2012 vs año 2004. 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de la estimación MIP 2012 y MIP 2004 

 

Orden Sectores Económicos Clasificación tecnológica Var Participación (p.p.) Var Valor agregado (p.p.)

1 Administración pública y defensa Otras actividades 1,8 3,9

2 Servicios sociales y de salud Otras actividades 1,6 11,2

3 Enseñanza Otras actividades 1,3 5,2

4 Otras actividades empresariales Otras actividades 1,1 13,7

5 Suministro de electricidad gas vapor y agua caliente Otras actividades 0,6 18,7

6 Fabricación de vehículos automotores remolques y semirremolques Manufacturas de tecnología media 0,5 -3,7

7 Construcción Otras actividades 0,4 6,1

8 Informática y actividades conexas Manufacturas de tecnología alta 0,3 -5,0

9 Actividades de asociaciones n.c.p. Otras actividades 0,3 17,6

10 Fabricación de equipo y aparatos de radio televisión y comunicaciones Manufacturas de tecnología alta 0,3 -10,6

11 Financiación de planes de seguros y de pensiones excepto los planes de seguridad social de afiliación obligatoria Otras actividades 0,3 5,5

12 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres domésticos Otras actividades 0,2 22,7

13 Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas Otras actividades 0,2 9,3

14 Extracción de minerales metalíferos Productos primarios 0,2 5,9

15 Hogares privados con servicio doméstico Otras actividades 0,2 0,0

16 Intermediación financiera excepto la financiación de planes de seguros y de pensiones Otras actividades 0,2 -2,6

17 Eliminación de desperdicios y aguas residuales saneamiento y actividades similares Otras actividades 0,1 9,5

18 Otras actividades de servicios Otras actividades 0,1 -5,2

19 Investigación y desarrollo Manufacturas de tecnología alta 0,1 -0,5

20 Explotación de otras minas y canteras Productos primarios 0,1 -0,9

21 Actividades auxiliares de la intermediación financiera Otras actividades 0,1 2,5

22 Extracción de carbón y lignito Productos primarios 0,0 26,1

23 Reciclamiento Otras actividades 0,0 -1,3

24 Fabricación de maquinaria de oficina contabilidad e informática Manufacturas de tecnología alta 0,0 -13,3

25 Correo y telecomunicaciones Manufacturas de tecnología alta 0,0 -3,8

26 Captación depuración y distribución de agua Otras actividades 0,0 8,5

27 Transporte por vía acuática Manufacturas de tecnología media 0,0 -2,1

28 Transporte por vía aérea Manufacturas de tecnología alta -0,1 -0,3

29 Elaboración de productos de tabaco Manufacturas en base a recursos naturales -0,1 8,6

30 Fabricación de instrumentos médicos ópticos y de precisión y fabricación de relojes Manufacturas de tecnología alta -0,1 -8,5

31 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte Manufacturas de tecnología media -0,1 -6,2

32 Fabricación de otros productos minerales no metálicos Manufacturas en base a recursos naturales -0,1 -3,6

33 Reparación y mantenimiento Otras actividades -0,1 -8,8

34 Silvicultura extracción de madera y actividades de servicios conexas Productos primarios -0,1 -21,3

35 Pesca explotación de criaderos de peces y granjas piscíolas Productos primarios -0,1 -4,8

36 Fabricación de muebles Manufacturas de tecnología baja -0,1 -3,1

37 Comercio al por mayor y en comisión excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas Otras actividades -0,1 0,2

38 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. Manufacturas de tecnología media -0,2 -1,7

39 Fabricación de papel y de productos de papel Manufacturas en base a recursos naturales -0,2 -3,9

40 Venta mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas Otras actividades -0,2 -17,7

41 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho excepto muebles Manufacturas en base a recursos naturales -0,2 9,5

42 Curtido y adobo de cueros Manufacturas de tecnología baja -0,2 -4,0

43 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones Otras actividades -0,2 0,2

44 Fabricación de productos de caucho y plástico Manufacturas de tecnología baja -0,2 -3,6

45 Fabricación de productos textiles Manufacturas de tecnología baja -0,3 -6,4

46 Fabricación de productos elaborados de metal excepto maquinaria y equipo Manufacturas de tecnología baja -0,3 5,0

47 Comercio al por menor excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas Otras actividades -0,3 2,9

48 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. Manufacturas de tecnología media -0,3 4,0

49 Transporte por vía terrestre Manufacturas de tecnología media -0,3 1,5

50 Fabricación de prendas de vestir Manufacturas de tecnología baja -0,3 3,2

51 Actividades de transporte complementarias y auxiliares Manufacturas de tecnología baja -0,3 -6,9

52 Elaboración de productos alimenticios y bebidas Manufacturas en base a recursos naturales -0,4 -1,3

53 Hoteles y restaurantes Otras actividades -0,4 -4,9

54 Fabricación de sustancias y productos químicos Manufacturas de tecnología media -0,5 -3,2

55 Fabricación de metales comunes Manufacturas en base a recursos naturales -0,6 -8,3

56 Fabricación de coque productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear Manufacturas en base a recursos naturales -0,8 -7,5

57 Extracción de petróleo crudo y gas natural Productos primarios -0,9 -9,3

58 Agricultura ganadería caza y actividades de servicios conexas Productos primarios -1,3 -1,2

59 Actividades inmobiliarias Otras actividades -1,9 -2,7
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Como se observa, la distribución de los distintos sectores económicos en la 
participación de la economía no presenta grandes variaciones, siendo la Administración 
pública el sector que más logró avanzar (+1,8 pp.) y las Actividades inmobiliarias las que 
más terreno perdieron en la participación total (-1,9 pp.). 

Al agregar la clasificación tecnológica podemos analizar cómo fue la evolución de 
los sectores según su nivel tecnológico, utilizando la misma clasificación que se presentó 
en el capítulo anterior. En este sentido, se observa que los sectores que pertenecen a un 
nivel de tecnología alto no han retrocedido en la participación total, como la Fabricación 
de maquinaria informática o el Correo y telecomunicaciones, e incluso algunos han 
logrado levemente avanzar, tal es el caso de  la Informática, la Fabricación de aparatos de 
televisión y comunicación y la Investigación y desarrollo. Sin embargo llama la atención 
que el porcentaje de valor agregado dentro de su proceso de producción en relación con 
el año 2004 ha caído, en algunos casos levemente, como en la Informática (-5pp.) y en el 
Correo y telecomunicaciones (-3,8pp.), y en otros casos significativamente, como en la 
Fabricación de televisores (-10,6 pp.) y la Fabricación de maquinaria informática (-
13,3pp.). 

Esta situación evidencia no sólo el rol de ensamblaje que tienen estos sectores 
económicos en la economía argentina, sino también que dicho rol se ha profundizado con 
el trascurso de los años, de la mano de los avances tecnológicos que se han dado durante 
el período analizado. Esta situación refuerza la idea de que el sólo hecho de formar parte 
de una cadena global de valor de un bien con contenido tecnológico elevado no garantiza 
un proceso de producción calificado, ya que se puede participar de dicha cadena en los 
eslabones de menor agregación de valor, como se ha enunciado anteriormente en este 
trabajo. 

Si se realiza un promedio de todos los sectores según su contenido tecnológico, se 
observa que las Manufacturas de tecnología Alta han avanzado apenas un 0,1pp. en la 
participación del producto total entre 2004 y 2012, mientras que el porcentaje de valor 
agregado durante el proceso productivo local ha retrocedido 6pp. Por su parte, las 
manufacturas de tecnología Media han retrocedido 0,13pp. entre dichos años, mientras 
que el valor agregado en el proceso productivo interno ha retrocedido 1,6pp. durante 
este período. Por último, las manufacturas de tecnología Baja han retrocedido en su 
participación 0,3pp., mientras que el porcentaje de valor generado en el proceso 
productivo ha retrocedido 2,2pp. 

A continuación, se muestran los sectores económicos agrupados según su 
clasificación tecnológica con su variación promedio en la participación del producto total 
y la variación promedio del porcentaje de valor agregado en el proceso productivo local. 
Como puede observarse, sólo las actividades que no están clasificadas tecnológicamente 
han logrado aumentar su participación y el porcentaje de valor agregado entre 2004 y 
2012. 
 
 



Análisis de la estructura económica argentina para el año 2012 y cambios significativos respecto 
del año 2004, a partir de la estimación de la Matriz Insumo Producto  

Guillermo Beyrne 

 

119 
 

 
 
 
 

Tabla 18 Sectores económicos agrupados según su clasificación tecnológica y ordenados según 

la variación promedio de su participación en el producto total y la variación promedio del 

porcentaje de valor agregado, en puntos porcentuales. 2 dígitos (CIIU). Año 2012 

Sectores agrupados según clasif. 

Tecnológica 

Var Participación 

(p.p.) 

Var Valor agregado 

(p.p.) 

Manufacturas de tecnología alta 0,1 -6,0 

Manufacturas de tecnología media -0,1 -1,6 

Manufacturas de tecnología baja -0,3 -2,2 

Manufacturas en base a recursos naturales -0,3 -0,9 

Productos primarios -0,3 -0,8 

Otras actividades 0,2 3,9 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de la estimación MIP 2012 y MIP 2004 

Similitudes y diferencias en los efectos multiplicadores 
 

Para continuar con el análisis exhaustivo de las diferencias y similitudes de la estructura 
económica argentina entre 2004 y 2012 según el modelo Insumo-Producto, resulta 
importante observar cómo se han modificado en los distintos sectores su fuerza de 
impacto para impulsar la actividad del resto de los sectores y por lo tanto en el total de la 
economía. 
En este sentido, a continuación se presentan los distintos cálculos de multiplicadores de 
actividad para el año 2004 y el año 2012 ordenados de mayor a menor en cada caso, 
destacándose las variaciones más significativas. 
 

Tabla 19 Sectores económicos ordenados según su multiplicador de actividad, 

diferenciando efecto inicial, directo e indirecto. 2 dígitos (CIIU). Año 2012 vs año 2004. 
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Orden 2004 Inicial Directo Indirecto Total Orden 2012 Inicial Directo Indirecto Total Destac.

1 Elaboración de productos alimenticios y bebidas 1 0,70 0,53 2,23 1 Curtido y adobo de cueros 1 0,70 0,62 2,32

2 Curtido y adobo de cueros 1 0,64 0,53 2,16 2 Elaboración de productos alimenticios y bebidas 1 0,70 0,57 2,27

3 Fabricación de productos refinados del petróleo 1 0,71 0,46 2,16 3 Fabricación de productos refinados del petróleo 1 0,73 0,52 2,25

4 Transporte marítimo y fluvial 1 0,56 0,44 2,00 4 Reciclamiento 1 0,68 0,57 2,25

5 Productos textiles 1 0,53 0,43 1,95 5 Transporte por vía aérea 1 0,63 0,48 2,11

6 Tabaco 1 0,55 0,39 1,93 6 Fabricación de productos textiles 1 0,58 0,49 2,07

7 Transporte aéreo 1 0,52 0,41 1,93 7 Fabricación de equipos de televisión y comunicaciones 1 0,59 0,46 2,06

8 Construccion 1 0,54 0,39 1,93 8 Transporte por vía acuática 1 0,56 0,41 1,97

9 Maquinaria y equipo 1 0,51 0,39 1,90 9 Fabricación de sustancias y productos químicos 1 0,54 0,43 1,97

10 Otros productos de metal 1 0,49 0,38 1,87 10 Hoteles y restaurantes 1 0,52 0,43 1,95

11 Hoteleria y restaurantes 1 0,47 0,40 1,87 11 Fabricación de metales comunes 1 0,51 0,40 1,91

12 Carga, almacenamiento y depósito 1 0,49 0,36 1,85 12 Fabricación de papel y de productos de papel 1 0,50 0,38 1,88

13 Cine, radio y televisión 1 0,48 0,35 1,83 13 Actividades de transporte complementarias 1 0,54 0,33 1,88

14 Transporte ferroviario y automotor 1 0,45 0,36 1,82 14 Silvicultura extracción de madera 1 0,46 0,41 1,87

15 Servicios empresariales 1 0,48 0,33 1,81 15 Fabricación de muebles 1 0,49 0,36 1,84

16 Aparatos eléctricos 1 0,46 0,35 1,81 16 Actividades de edición e impresión 1 0,49 0,35 1,84

17 Otros minerales no metálicos 1 0,47 0,32 1,80 17 Construcción 1 0,50 0,33 1,83

18 Elect, gas y agua 1 0,46 0,33 1,79 18 Fabricación de productos de caucho y plástico 1 0,45 0,37 1,82

19 Madera 1 0,47 0,32 1,79 19 Informática y actividades conexas 1 0,52 0,30 1,81

20 Metales comunes 1 0,44 0,35 1,78 20 Correo y telecomunicaciones 1 0,49 0,31 1,79

21 Seguros y AFJP 1 0,48 0,31 1,78 21 Transporte por vía terrestre 1 0,45 0,35 1,79

22 Papel 1 0,45 0,33 1,78 22 Fabricación de productos minerales no metálicos 1 0,49 0,30 1,79

23 Muebles 1 0,45 0,33 1,78 23 Agricultura ganadería caza 1 0,43 0,35 1,78

24 Edición 1 0,45 0,32 1,77 24 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 1 0,44 0,33 1,77

25 Prod. Caucho y plástico 1 0,44 0,31 1,75 25 Fabricación de productos elaborados de metal 1 0,42 0,34 1,77

26 Alq. de transp y de maq 1 0,43 0,31 1,74 26 Elaboración de productos de tabaco 1 0,46 0,30 1,76

27 Inst. médicos 1 0,43 0,30 1,73 27 Actividades de esparcimiento 1 0,45 0,28 1,73

28 Act. de informática 1 0,43 0,28 1,71 28 Extracción de petróleo crudo y gas natural 1 0,42 0,30 1,72

29 Agricultura y ganaderia 1 0,40 0,30 1,70 29 Fabricación de prendas de vestir 1 0,39 0,32 1,71

30 Productos químicos 1 0,40 0,30 1,70 30 Financiación de planes de seguros 1 0,43 0,26 1,69

31 Automotores 1 0,40 0,29 1,69 31 Producción de madera y sus productos 1 0,38 0,26 1,64

32 Correos y telecom. 1 0,39 0,26 1,66 32 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 1 0,37 0,26 1,63

33 Dist. de agua 1 0,39 0,26 1,66 33 Otras actividades de servicios 1 0,38 0,24 1,62

34 Serv sociales y salud 1 0,38 0,26 1,64 34 Pesca 1 0,34 0,28 1,62

35 Confecciones 1 0,35 0,28 1,63 35 Reparación y mantenimiento 1 0,35 0,26 1,61

36 Otros equipo de transporte 1 0,36 0,26 1,62 36 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos 1 0,33 0,27 1,60

37 Prod. metálicos, maq. y equipo 1 0,36 0,26 1,62 37 Fabricación de instrumentos de médicos y de precisión 1 0,33 0,26 1,59

38 Serv. Jurídicos y contables 1 0,37 0,24 1,61 38 Intermediación financiera 1 0,37 0,22 1,59

39 Ext. de crudo y gas 1 0,34 0,25 1,59 39 Venta mantenimiento y reparación de vehículos 1 0,37 0,21 1,58

40 Servicios n.c.p. 1 0,36 0,22 1,58 40 Fabricación de vehículos automotores 1 0,33 0,24 1,57

41 Int. financiera 1 0,34 0,21 1,55 41 Actividades de asociaciones n.c.p. 1 0,31 0,19 1,50

42 I+D 1 0,32 0,23 1,54 42 Investigación y desarrollo 1 0,30 0,19 1,49

43 Serv. Aux. fin. 1 0,32 0,21 1,53 43 Actividades auxiliares de la intermediación financiera 1 0,29 0,19 1,48

44 Pesca 1 0,29 0,23 1,53 44 Captación depuración y distribución de agua 1 0,31 0,17 1,48

45 Silvicult y ext. madera 1 0,30 0,23 1,52 45 Administración pública y defensa 1 0,28 0,19 1,47

46 Adm. pública y def 1 0,31 0,21 1,52 46 Servicios sociales y de salud 1 0,28 0,17 1,45

47 Vta. y rep de vehículos 1 0,31 0,20 1,52 47 Otras actividades empresariales 1 0,25 0,15 1,41

48 Desperdicios 1 0,30 0,22 1,51 48 Alquiler de maquinaria y equipo 1 0,21 0,15 1,37

49 Ext de carbón y lignito 1 0,28 0,22 1,50 49 Comercio al por menor 1 0,23 0,13 1,36

50 Exp. minas y canteras 1 0,25 0,18 1,43 50 Explotación de otras minas y canteras 1 0,21 0,14 1,35

51 Com x menor 1 0,26 0,16 1,42 51 Eliminación de desperdicios 1 0,21 0,14 1,35

52 Ext de min metaliferos 1 0,25 0,16 1,41 52 Extracción de minerales metalíferos 1 0,21 0,12 1,33

53 Com x mayor 1 0,23 0,16 1,39 53 Comercio al por mayor 1 0,20 0,12 1,32

54 Radio y televisión 1 0,22 0,16 1,38 54 Suministro de electricidad gas vapor y agua caliente 1 0,22 0,08 1,30

55 Enseñanza 1 0,14 0,10 1,24 55 Fabricación de computadoras 1 0,12 0,08 1,20

56 Maquinaria de oficina 1 0,13 0,07 1,20 56 Actividades inmobiliarias 1 0,12 0,07 1,19

57 Servicios inmobiliarios 1 0,09 0,06 1,15 57 Enseñanza 1 0,09 0,06 1,15

58 Servicio doméstico 1 1,00 0,00 0,00 58 Extracción de carbón y lignito 1 0,03 0,02 1,05
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En una primera lectura se puede observar que el multiplicador promedio de 
actividad entre todos los sectores es prácticamente igual entre ambos años, siendo en 
2004 igual a 1,69 y en 2012 igual a 1,68. Sin embargo, se observa que los sectores que 
lideran este listado en 2012 tienen mayor fuerza de impacto que los que lo hacían en 
2004. 

En este sentido, si se toma el grupo de los 20 sectores que mayor multiplicador 
tienen en cada año, los correspondientes al año 2012 presentan un multiplicador 
promedio significativamente más elevado que en 2004, siendo de 1,98 contra 1,91, 
respectivamente. A su vez, esta diferencia crece si se reduce el grupo a los primeros 10 
sectores, presentando un multiplicador promedio de 2,12 en 2012 contra 2,01 en 2004.  

Análogamente, si se toman los últimos 20 sectores, es decir los que menor efecto 
multiplicador presentan, se observa que el multiplicador promedio de este grupo en 2004 
era 1,43, mientras que en 2012 era de 1,37. Al mismo tiempo, si se reduce este grupo a 
los últimos 10 sectores, se observa que dicha diferencia también es en favor del año 2004, 
siendo de 1,31 contra 1,26 en 2012. 

Podemos decir entonces que en el año 2012 existe una distribución de los 
multiplicadores de actividad más heterogénea respecto de 2004, teniendo un impacto 
más fuerte los sectores económicos con multiplicadores relativamente más elevados y un 
impacto más débil los sectores económicos con multiplicadores más bajos. Es decir que 
entre 2004 y 2012 existe cierta concentración de sectores que pueden generar un fuerte 
impacto en el conjunto de la actividad económica. 

Entre los sectores que más lograron aumentar el impacto que generan en el resto 
de la economía se ubica la Fabricación de equipos de televisión y comunicaciones, la 
Silvicultura y extracción de madera, la Fabricación de sustancias y productos químicos, el 
Transporte por vía terrestre, el Cuero y el Correo y telecomunicaciones. 

Contrariamente, los sectores que perdieron impacto en el resto de la economía 
entre 2004 y 2012 son el Suministro de electricidad, la Extracción de carbón, el Alquiler 
de maquinaria y equipo, las Actividades de asociaciones, la Fabricación de maquinaria y 
aparatos y Otras actividades empresariales. 

A continuación, se presenta el listado completo con la variación del multiplicador 
de actividad de cada sector comparando el año 2012 con el año 2004. 
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Tabla 20 Sectores económicos ordenados según la variación de su multiplicador de 

actividad. 2 dígitos (CIIU). Año 2012 vs año 2004.  
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de la estimación MIP 2012 y MIP 2004 

  

Sectores económicos 2004 2012 Variación

Fabricación de equipos de televisión y comunicaciones 1,38 2,06 0,67

Silvicultura extracción de madera 1,52 1,87 0,34

Fabricación de sustancias y productos químicos 1,70 1,97 0,27

Transporte por vía aérea 1,93 2,11 0,18

Curtido y adobo de cueros 2,16 2,32 0,15

Correo y telecomunicaciones 1,66 1,79 0,14

Fabricación de metales comunes 1,78 1,91 0,13

Extracción de petróleo crudo y gas natural 1,59 1,72 0,13

Fabricación de productos textiles 1,95 2,07 0,12

Fabricación de papel y de productos de papel 1,78 1,88 0,10

Informática y actividades conexas 1,71 1,81 0,10

Pesca 1,53 1,62 0,09

Fabricación de productos refinados del petróleo 2,16 2,25 0,09

Hoteles y restaurantes 1,87 1,95 0,08

Agricultura ganadería caza 1,70 1,78 0,08

Fabricación de prendas de vestir 1,63 1,71 0,08

Fabricación de productos de caucho y plástico 1,75 1,82 0,07

Fabricación de muebles 1,78 1,84 0,07

Venta mantenimiento y reparación de vehículos 1,52 1,58 0,07

Actividades de edición e impresión 1,77 1,84 0,06

Otras actividades de servicios 1,58 1,62 0,05

Actividades inmobiliarias 1,15 1,19 0,05

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 2,23 2,27 0,04

Intermediación financiera 1,55 1,59 0,03

Actividades de transporte complementarias 1,85 1,88 0,03

Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 1,62 1,63 0,01

Fabricación de computadoras 1,20 1,20 0,00

Fabricación de productos minerales no metálicos 1,80 1,79 -0,01

Reparación y mantenimiento 1,62 1,61 -0,01

Transporte por vía acuática 1,99 1,97 -0,02

Transporte por vía terrestre 1,82 1,79 -0,02

Reciclamiento 2,28 2,25 -0,03

Actividades auxiliares de la intermediación financiera 1,53 1,48 -0,05

Administración pública y defensa 1,52 1,47 -0,05

Comercio al por menor 1,42 1,36 -0,05

Investigación y desarrollo 1,54 1,49 -0,05

Comercio al por mayor 1,39 1,32 -0,07

Explotación de otras minas y canteras 1,42 1,35 -0,07

Extracción de minerales metalíferos 1,41 1,33 -0,08

Enseñanza 1,24 1,15 -0,09

Financiación de planes de seguros 1,78 1,69 -0,09

Actividades de esparcimiento 1,83 1,73 -0,10

Construcción 1,93 1,83 -0,10

Fabricación de productos elaborados de metal 1,87 1,77 -0,11

Fabricación de vehículos automotores 1,69 1,57 -0,12

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 1,90 1,77 -0,13

Fabricación de instrumentos de médicos y de precisión 1,73 1,59 -0,13

Producción de madera y sus productos 1,79 1,64 -0,15

Eliminación de desperdicios 1,51 1,35 -0,17

Elaboración de productos de tabaco 1,93 1,76 -0,17

Captación depuración y distribución de agua 1,66 1,48 -0,18

Servicios sociales y de salud 1,64 1,45 -0,19

Otras actividades empresariales 1,61 1,41 -0,20

Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos 1,81 1,60 -0,20

Actividades de asociaciones n.c.p. 1,81 1,50 -0,32

Alquiler de maquinaria y equipo 1,74 1,37 -0,38

Extracción de carbón y lignito 1,50 1,05 -0,45

Suministro de electricidad gas vapor y agua caliente 1,79 1,30 -0,49
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Gráfico 13 Sectores ganadores y perdedores de potencia en el impacto de actividad en 

el resto de la economía. CIIU 2 dígitos. 2012 vs 2004.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de estimación MIP2004 y MIP2012

Así como la comparación entre los efectos multiplicadores de actividad del año 
2012 respecto del año 2004 da cuenta de cuáles sectores han ganado fuerza en el impacto 
que generan en la actividad económica en su conjunto y cuales se han debilitado durante 
el período analizado, la comparación entre los efectos multiplicadores de empleo nos 
permiten analizar cuáles sectores han logrado aumentar la cantidad de puestos de trabajo 
que generan en la economía y cuáles han disminuido su impacto en el empleo. A 
continuación en la tabla 21 se comparan las posiciones que ocupaban los distintos 
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sectores según su multiplicador de empleo, ordenados de mayor a menor, en 2004 a la 
izquierda y en 2012 a la derecha, destacando cuáles presentan alguna variación 
significativa de posición entre dichos años. 

Resulta importante resaltar que la cantidad de puestos de trabajo que se generan 
en la economía a nivel general, según los cálculos de multiplicadores de empleo, es 
sustancialmente inferior en el año 2012 respecto al año 2004. Esta situación se debe a 
que el impulso inicial en ambas simulaciones es de $1.000 millones. Dado que el salario 
nominal promedio tuvo una fuerte variación positiva en el período de análisis, pasando 
de $1.596 en 2004 a $8.557 en 2012 (436%), la cantidad de puestos de trabajo que se 
generarán con igual impulso nominal será menor. 

Es por esto que la riqueza del análisis en este caso está en observar la variación de 
las posiciones que ocupaban los distintos sectores como impulsores de generación de 
empleo entre 2004 y 2012 para poder determinar si hubo una reconfiguración en este 
listado o, por el contrario, no se observan cambios sustanciales. 

En este sentido, como muestra la tabla, existen varios sectores que han visto 
alterado su orden dentro del conjunto de sectores económicos. Tal es el caso de la 
Fabricación de equipos de transporte y la Silvicultura y extracción de madera, que se 
ubican en 2012 como el segundo y el tercer sector con mayor capacidad de generar 
empleo en la economía en dicho año. A su vez, las Actividades complementarias de 
transporte, así como el Transporte por vía acuática, la Fabricación de productos de metal, 
la Fabricación de muebles y la Fabricación de maquinaria y equipo también han ganado 
terreno entre los sectores que mayor cantidad de puestos de trabajo generan en el 
conjunto de la economía como contrapartida de un aumento de su demanda final. 

Por otro lado, dentro de los sectores que más terreno han perdido se encuentran 
la Enseñanza, las Actividades de esparcimiento, Otras actividades de servicios, la 
Intermediación financiera, los Servicios sociales y salud, la Investigación y desarrollo y el 
Suministro de electricidad, gas y agua. 
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Tabla 21 Sectores económicos ordenados según su multiplicador de empleo. 2 dígitos 

(CIIU). Año 2012 vs año 2004. 
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Orden 2004 Puestos de trabajo Orden 2012 Puestos de trabajo Destac.

1 Actividades de asociaciones 29.873 1 Venta mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas 11.568

2 Venta mantenimiento y reparación de vehículos 23.091 2 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 7.558

3 Otras actividades empresariales 17.701 3 Silvicultura extracción de madera y actividades de servicios conexas 5.777

4 Enseñanza 15.744 4 Actividades de asociaciones n.c.p. 4.978

5 Informática y actividades conexas 13.340 5 Fabricación de productos textiles 4.329

6 Servicios sociales y de salud 12.231 6 Informática y actividades conexas 4.190

7 Eliminación de desperdicios 11.804 7 Reciclamiento 4.167

8 Otras actividades de servicios 11.660 8 Actividades de transporte complementarias y auxiliares 4.067

9 Fabricación de productos textiles 10.890 9 Hoteles y restaurantes 4.031

10 Comercio al por mayor 10.561 10 Otras actividades empresariales 4.018

11 Reciclamiento 10.320 11 Curtido y adobo de cueros 3.573

12 Hoteles y restaurantes 9.660 12 Comercio al por mayor y en comisión excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas 3.460

13 Financiación de planes de seguros 9.633 13 Transporte por vía acuática 3.362

14 Silvicultura y extracción de madera 9.491 14 Pesca explotación de criaderos de peces y granjas piscíolas 3.255

15 Pesca 9.470 15 Fabricación de productos elaborados de metal excepto maquinaria y equipo 3.139

16 Actividades de esparcimiento 9.238 16 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 3.139

17 Intermediación financiera 9.156 17 Transporte por vía terrestre 3.121

18 Curtiembres 9.150 18 Fabricación de muebles 3.004

19 Transporte por vía terrestre 8.963 19 Comercio al por menor excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas 2.869

20 Captación depuración y distribución de agua 8.911 20 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 2.855

21 Fabricación de equipos de transporte 8.779 21 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho excepto muebles 2.819

22 Actividades de edición e impresión 8.737 22 Enseñanza 2.783

23 fabricación de productos de madera 8.447 23 Construcción 2.775

24 Actividades de transporte complementarias 8.386 24 Transporte por vía aérea 2.715

25 Comercio al por menor 8.374 25 Fabricación de prendas de vestir 2.661

26 Fabricación de productos de metal 8.200 26 Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas 2.634

27 Construcción 8.186 27 Elaboración de productos alimenticios y bebidas 2.602

28 Elaboración de alimentos y bebidas 8.164 28 Otras actividades de servicios 2.555

29 Fabricación de maquinaria y equipo 7.771 29 Intermediación financiera excepto la financiación de planes de seguros y de pensiones 2.489

30 Transporte por vía aérea 7.765 30 Captación depuración y distribución de agua 2.473

31 Actividades auxiliares de la intermediación financiera 7.741 31 Fabricación de papel y de productos de papel 2.460

32 Investigación y desarrollo 7.708 32 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 2.355

33 Elaboración de productos de tabaco 7.603 33 Servicios sociales y de salud 2.271

34 Fabricación de muebles 7.559 34 Correo y telecomunicaciones 2.270

35 Correo y telecomunicaciones 7.433 35 Agricultura ganadería caza y actividades de servicios conexas 2.248

36 Transporte por vía acuática 7.429 36 Fabricación de productos de caucho y plástico 2.230

37 Fabricación de productos minerales no metálicos 7.052 37 Fabricación de equipo y aparatos de radio televisión y comunicaciones 2.140

38 Fabricación de papel y de productos de papel 6.770 38 Elaboración de productos de tabaco 2.114

39 Agricultura y ganadería 6.540 39 Actividades auxiliares de la intermediación financiera 2.098

40 Fabricación de prendas de vestir 6.393 40 Financiación de planes de seguros y de pensiones excepto los planes de seguridad social de afiliación obligatoria2.070

41 Fabricación de productos de caucho y plástico 6.189 41 Fabricación de sustancias y productos químicos 2.059

42 Alquiler de maquinaria y equipo 6.021 42 Fabricación de instrumentos médicos ópticos y de precisión y fabricación de relojes 2.049

43 Fabricación de instrumentos de presición 5.947 43 Fabricación de maquinaria de oficina contabilidad e informática 2.041

44 Fabricación de vehículos 5.507 44 Eliminación de desperdicios y aguas residuales saneamiento y actividades similares 1.942

45 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos 5.476 45 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 1.911

46 Fabricación de televisores y equipos de comunicaciones 5.408 46 Investigación y desarrollo 1.753

47 Suministro de electricidad 5.113 47 Fabricación de metales comunes 1.640

48 Fabricación de productos químicos 5.108 48 Fabricación de vehículos automotores remolques y semirremolques 1.618

49 Explotación de otras minas y canteras 4.437 49 Extracción de petróleo crudo y gas natural 1.431

50 Fabricación de metales comunes 4.290 50 Fabricación de coque productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear 1.257

51 Extracción de petróleo crudo y gas natural 3.312 51 Actividades inmobiliarias 1.180

52 Extracción de minerales metalíferos 3.261 52 Explotación de otras minas y canteras 1.150

53 Fabricación productos refinados de petróleo 3.213 53 Administración pública y defensa 1.085

54 Actividades inmobiliarias 2.895 54 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres domésticos 961

55 Administración pública y defensa 2.850 55 Reparación y mantenimiento 919

56 Reparación y mantenimiento 2.671 56 Extracción de minerales metalíferos 869

57 Fabricación de maquinaria  informática 2.483 57 Suministro de electricidad gas vapor y agua caliente 719

58 Extracción de carbón y lignito 2.332 58 Extracción de carbón y lignito 71

59 Hogares privados con servicio doméstico 0 59 Hogares privados con servicio doméstico 0
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Para poder analizar cómo fue la variación de la fuerza de impacto de cada sector 
en la generación de empleo entre un año y otro, es necesario extrapolar el impulso inicial 
de la simulación del año 2004 para que sea equivalente en el año 2012, contemplando la 
inflación acumulada entre dichos años (para lo cual se utiliza el mismo índice de precios 
que en el resto del trabajo, presentado en el anexo). De esta manera se logra comparar 
la evolución de cada sector individualmente. En la tabla 22, así como en el gráfico 14, se 
presentan los cálculos de multiplicadores de empleo para el año 2004 y el año 2012 con 
un impulso inicial equivalente en ambos casos. 

Como se observa, especialmente en el gráfico 14, sólo 12 sectores han logrado 
ganar fuerza de impacto en la generación de empleo en el total de la economía, 
destacándose la Fabricación de equipos de transporte y de Maquinaria informática que 
han duplicado la cantidad de puestos de trabajo posibles de generar en la economía como 
contrapartida de un incremento de su demanda final equivalente a la de 2004. Luego 
aparece la Silvicultura y producción de madera, creciendo un 54% la cantidad de puestos 
de trabajo posibles de generarse, y en un siguiente escalón aparecen la Venta y 
reparación de vehículos, las Actividades complementarias de transporte y el transporte 
por vía acuática, lo cual denota la importancia que cobró el transporte en la economía 
argentina como generador de empleo entre 2004 y 2012. En el último escalón de los 
sectores que ganaron fuerza de impacto en el empleo se ubican la Extracción de petróleo 
y gas, los Hoteles y Restaurantes, la Fabricación de prendas de vestir, las Actividades 
inmobiliarias, el Reciclamiento y la Fabricación de sustancias y productos químicos. 

Más allá de estos 12 sectores que han logrado aumentar su fuerza de impacto en 
la generación de empleo en el total de la economía argentina, el resto se ha visto 
principalmente debilitado en su capacidad de crear puestos de trabajo como 
contrapartida de un aumento de su demanda final. Es decir que, del total de 59 sectores 
analizados, el 20% ha logrado aumentar su fuerza de impacto en el empleo total, el 7% se 
mantuvo constante y el restante 73% de los sectores se ha visto debilitado en su 
capacidad de generar puestos de trabajo en el total de la economía. 

Vale destacar que en 2004 la economía se encontraba en plena recuperación y 
con una capacidad ociosa muy elevada, lo cual favorecía la creación de puestos de trabajo 
a partir de pequeños impulsos de la demanda final. Esta situación fue muy distinta en 
2012, con una economía funcionando al límite de sus capacidades y un mercado laboral 
más rígido que el de ocho años atrás, razón que explica en parte que los efectos 
multiplicadores sean menos efectivos en la generación de empleo. 
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Tabla 22 Sectores económicos ordenados según su multiplicador de empleo, con 

impulso inicial equivalente y variación porcentual. 2 dígitos (CIIU). Año 2012 vs año 

2004. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de las estimaciones de MIP2004 y MIP2012 

Orden Sectores económicos 2004 2012 Var

1 Venta mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas 23.091 29.208 26%

2 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 8.779 19.084 117%

3 Silvicultura extracción de madera y actividades de servicios conexas 9.491 14.586 54%

4 Actividades de asociaciones n.c.p. 29.873 12.567 -58%

5 Fabricación de productos textiles 10.890 10.931 0%

6 Informática y actividades conexas 13.340 10.579 -21%

7 Reciclamiento 10.320 10.520 2%

8 Actividades de transporte complementarias y auxiliares 8.386 10.268 22%

9 Hoteles y restaurantes 9.660 10.177 5%

10 Otras actividades empresariales 17.701 10.145 -43%

11 Curtido y adobo de cueros 9.150 9.021 -1%

12 Comercio al por mayor y en comisión excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas 10.561 8.735 -17%

13 Transporte por vía acuática 7.429 8.488 14%

14 Pesca explotación de criaderos de peces y granjas piscíolas 9.470 8.217 -13%

15 Fabricación de productos elaborados de metal excepto maquinaria y equipo 8.200 7.926 -3%

16 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 8.737 7.925 -9%

17 Transporte por vía terrestre 8.963 7.881 -12%

18 Fabricación de muebles 7.559 7.584 0%

19 Comercio al por menor excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas 8.374 7.244 -13%

20 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 7.771 7.209 -7%

21 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho excepto muebles 8.447 7.116 -16%

22 Enseñanza 15.744 7.027 -55%

23 Construcción 8.186 7.007 -14%

24 Transporte por vía aérea 7.765 6.854 -12%

25 Fabricación de prendas de vestir 6.393 6.720 5%

26 Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas 9.238 6.651 -28%

27 Elaboración de productos alimenticios y bebidas 8.164 6.570 -20%

28 Otras actividades de servicios 11.660 6.452 -45%

29 Intermediación financiera excepto la financiación de planes de seguros y de pensiones 9.156 6.284 -31%

30 Captación depuración y distribución de agua 8.911 6.243 -30%

31 Fabricación de papel y de productos de papel 6.770 6.210 -8%

32 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 7.052 5.947 -16%

33 Servicios sociales y de salud 12.231 5.733 -53%

34 Correo y telecomunicaciones 7.433 5.732 -23%

35 Agricultura ganadería caza y actividades de servicios conexas 6.540 5.675 -13%

36 Fabricación de productos de caucho y plástico 6.189 5.630 -9%

37 Fabricación de equipo y aparatos de radio televisión y comunicaciones 5.408 5.404 0%

38 Elaboración de productos de tabaco 7.603 5.338 -30%

39 Actividades auxiliares de la intermediación financiera 7.741 5.298 -32%

40 Financiación de planes de seguros y de pensiones excepto los planes de seguridad social de afiliación obligatoria 9.633 5.226 -46%

41 Fabricación de sustancias y productos químicos 5.108 5.199 2%

42 Fabricación de instrumentos médicos ópticos y de precisión y fabricación de relojes 5.947 5.172 -13%

43 Fabricación de maquinaria de oficina contabilidad e informática 2.483 5.153 108%

44 Eliminación de desperdicios y aguas residuales saneamiento y actividades similares 11.804 4.902 -58%

45 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 5.476 4.824 -12%

46 Investigación y desarrollo 7.708 4.426 -43%

47 Fabricación de metales comunes 4.290 4.140 -3%

48 Fabricación de vehículos automotores remolques y semirremolques 5.507 4.084 -26%

49 Extracción de petróleo crudo y gas natural 3.312 3.612 9%

50 Fabricación de coque productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear 3.213 3.174 -1%

51 Actividades inmobiliarias 2.895 2.978 3%

52 Explotación de otras minas y canteras 4.437 2.903 -35%

53 Administración pública y defensa 2.850 2.738 -4%

54 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres domésticos 6.021 2.426 -60%

55 Reparación y mantenimiento 2.671 2.321 -13%

56 Extracción de minerales metalíferos 3.261 2.195 -33%

57 Suministro de electricidad gas vapor y agua caliente 5.113 1.815 -65%

58 Extracción de carbón y lignito 2.332 179 -92%

59 Hogares privados con servicio doméstico 0 0 0%
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Gráfico 14 Sectores ganadores y perdedores de potencia en el impacto de empleo en 

el resto de la economía. CIIU 2 dígitos. Año 2012 vs 2004.
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de estimación MIP2004 y MIP2012

Similitudes y diferencias en los encadenamientos

Para completar el análisis de similitudes y diferencias en la estructura económica 
argentina entre el año 2012 y el año 2004 es necesario observar cómo varió la 
interrelación entre los distintos sectores de un año a otro, tanto en la cantidad de 
encadenamientos  hacia atrás y hacia adelante que presentan como en la longitud de 
dichos encadenamientos.
En este sentido, en primer lugar se comparan las matrices de encadenamientos hacia 
atrás y hacia adelante normalizados, presentadas en ambos trabajos. De esta manera es 
posible analizar cuáles sectores presentaban mayor cantidad de encadenamientos hacia 
atrás y hacia adelante en ambos años, para identificar si existió alguna reconfiguración 
significativa en su interrelación.

Gráfico 15 Matriz de Encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante, 

normalizados. Años 2004 y 2012

2004     2012

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de estimación MIP2004 y MIP2012
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A primera vista no se observan cambios significativos en la distribución de sectores 
dentro de esta matriz, dado que en términos generales se respetan los lugares ocupados 
en un año y en otro, lo cual da cuenta que la cantidad relativa de encadenamientos hacia 
atrás y hacia adelante no ha presentado variaciones significativas entre 2004 y 2012. Sin 
embargo es importante analizar la longitud promedio de los encadenamientos para poder 
sacar una conclusión más contundente. A continuación se presente la misma 
comparación pero esta vez con las matrices de longitud promedio de encadenamientos 
utilizadas también en ambos documentos de trabajo.

Gráfico 16 Matriz de Encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante, según 

longitud. Año 2004 y 2012

2004 2012

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de estimación MIP2004 y MIP2012

Así como en el análisis de cantidad relativa de encadenamientos hacia atrás y 
hacia adelante no parecía mostrar diferencias significativas en la distribución de los 
sectores productivos en la matriz presentada, la comparación respecto a la longitud de 
los encadenamientos tampoco parece mostrar cambios significativos entre un año y otro.

Es por esto que puede concluirse que, en lo que a los encadenamientos relativos 
entre los distintos sectores respecta, no parece haber grandes cambios entre el año 2004 
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y el 2012, manteniéndose los sectores identificados como claves, impulsores y 
estratégicos en ambos años. 

Por último, para poder obtener una comparación más acabada de la estructura 
económica entre los años observados, se analiza la interrelación de todos los sectores 
económicos en una imagen que permita observar el entramado productivo entero,  
identificando las conexiones, los encadenamientos y los pesos relativos de los sectores 
económicos en su conjunto. 

Utilizando una metodología de nodos, es posible distinguir a los sectores que se 
encuentran más conectados de los que se encuentran más aislados en el proceso 
productivo, identificando los sectores que cumplen un rol central en el entramado. A su 
vez, es posible analizar la densidad del tejido productivo, la diversidad sectorial y la forma 
que adopta la estructura económica local. 

En el siguiente gráfico se observa a la izquierda el entramado productivo del año 
2004 y a la derecha el entramado productivo del año 2012, siendo cada circunferencia un 
sector económico con su clasificación CIIU a 2 dígitos (abajo se ofrece el nomenclador 
completo para facilitar la lectura), el tamaño de la circunferencia representa el peso 
relativo en el producto total, las flechas representan los encadenamientos y la dirección 
de estas las ventas de un sector a otro,  identificando de esta manera los 
encadenamientos hacia adelante. A su vez, recorriendo las flechas en la dirección opuesta 
se distinguen los encadenamientos hacia atrás. 

Lo primero que se observa es que el entramado productivo del año 2012 es más 
denso que el del año 2004, es decir que hay mayor interacción entre los sectores 
económicos. Por otra parte, se observa que los sectores que eran centrales en 2004 
también lo son en el año 2012, sin embargo sus pesos relativos en la economía presentan 
ciertas variaciones. Por ejemplo, la Elaboración de alimentos y bebidas en 2004 
claramente era el sector con mayor peso dentro del entramado productivo, mientras que 
en 2012, si bien mantiene un peso relativo principal, comparte el liderazgo junto al sector 
que agrupa Otras actividades empresariales. A su vez, los sectores que se ubicaban en un 
segundo lugar de importancia dentro del entramado de 2004, tales como la Construcción, 
la Agricultura, la Fabricación de químicos, el Transporte terrestre, la Extracción de 
petróleo y gas y la Fabricación de metales comunes, también ocupan un rol similar en 
2012. 

La mayor diferencia se observa en un tercer escalón de importancia en el 
entramado productivo, ya que es posible distinguir cómo varios sectores que en 2004 no 
presentaban un peso relativo significativo, en 2012  lograron crecer en tamaño, 
multiplicándose también la cantidad de interacciones con otros sectores de la economía. 

Por último, en la estructura económica de 2004 se observa una mayor cantidad de 
sectores que se mantenían alejados del circuito productivo, con poca interacción con el 
resto de los sectores, mientras que en 2012 estos mismos sectores se encuentran más 
integrados a la estructura económica local. 
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Gráfico 17 Comparación de la estructura económica argentina entre el año 2004 y el año 2012, por sector económico ci iu_01 Agricultura  y ganadería ci iu_21 Fabricación de papel  y de productos  de papel ci iu_34 Fabricación de vehículos ci iu_61 Transporte por vía  acuática ci iu_80 Enseñanza

ci iu_02 Si lvicul tura  y extracción de madera ci iu_22 Actividades  de edición e impres ión ci iu_35 Fabricación de equipos  de transporte ci iu_62 Transporte por vía  aérea ci iu_85 Servicios  socia les  y de sa lud

ci iu_05 Pesca ci iu_23 Fabricación productos  refinados  de petróleo ci iu_36 Fabricación de muebles ci iu_63 Actividades  de transporte complementarias ci iu_90 El iminación de desperdicios

ci iu_10 Extracción de carbón y l igni to ci iu_24 Fabricación de productos  químicos ci iu_37 Reciclamiento ci iu_64 Correo y telecomunicaciones ci iu_91 Actividades  de asociaciones

ci iu_11 Extracción de petróleo crudo y gas  natura l ci iu_25 Fabricación de productos  de caucho y plástico ci iu_38 Reparación y mantenimiento ci iu_65 Intermediación financiera ci iu_92 Actividades  de esparcimiento

ci iu_13 Extracción de minera les  metal íferos ci iu_26 Fabricación de productos  minera les  no metál icos ci iu_40 Suminis tro de electricidad ci iu_66 Financiación de planes  de seguros ci iu_93 Otras  actividades  de servicios

ci iu_14 Explotación de otras  minas  y canteras ci iu_27 Fabricación de metales  comunes ci iu_41 Captación depuración y dis tribución de agua ci iu_67 Actividades  auxi l iares  de la  intermediación financiera ci iu_95 Hogares  privados  con servicio doméstico

ci iu_15 Elaboración de a l imentos  y bebidas ci iu_28 Fabricación de productos  de metal ci iu_45 Construcción ci iu_70 Actividades  inmobi l iarias

ci iu_16 Elaboración de productos  de tabaco ci iu_29 Fabricación de maquinaria  y equipo ci iu_50 Venta mantenimiento y reparación de vehículos ci iu_71 Alqui ler de maquinaria  y equipo

ci iu_17 Fabricación de productos  texti les ci iu_30 Fabricación de maquinaria   informática ci iu_51 Comercio a l  por mayor ci iu_72 Informática  y actividades  conexas

ci iu_18 Fabricación de prendas  de vesti r ci iu_31 Fabricación de maquinaria  y aparatos  eléctricos ci iu_52 Comercio a l  por menor ci iu_73 Investigación y desarrol lo

ci iu_19 Curtiembres ci iu_32 Fabricación de televisores  y equipos  de comunicaciones ci iu_55 Hoteles  y restaurantes ci iu_74 Otras  actividades  empresaria les

ci iu_20 fabricación de productos  de madera ci iu_33 Fabricación de instrumentos  de pres ición ci iu_60 Transporte por vía  terrestre ci iu_75 Adminis tración públ ica  y defensa
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Recapitulación y conclusiones finales 

 
 

Partiendo de la discusión sobre la necesidad de un país de diversificar su matriz 
productiva para lograr desarrollarse, este trabajo se propuso realizar un análisis de la 
estructura económica argentina en el año 2012 utilizando la metodología Insumo-
Producto, valiéndose de los cuadros de oferta y utilización provistos por el INDEC en 2015 
y una estimación propia de las importaciones de bienes intermedios para dicho año a 
partir de datos de comercio exterior de INDEC y la clasificación por actividad económica 
provista por AFIP. 

Una vez construida la Matriz Insumo-Producto para el año 2012, se realizó un 
análisis en términos generales, observando la estructura económica local a un nivel de 
agregación de Actividades económicas. Este análisis muestra a la Industria como la 
principal actividad económica del país, representando el 26% de la estructura económica, 
seguida por el Comercio y las Actividades empresariales e inmobiliarias, abarcando ambas 
actividades el 8% de la economía. En un tercer escalón se ubican el Transporte y 
comunicaciones y el Agro, representando un 6% del total ambas, y la Construcción y 
Administración pública, representando un 5% cada una. 

De este análisis general se observa que las importaciones en 2012 representaban 
el 7% de la economía, siendo la industria manufacturera la principal rama económica que 
consume bienes del exterior, ya que el 46% del total importado lo utiliza la industria en 
forma de insumos intermedios para su producción. En segundo lugar aparece el 
Comercio, que utiliza el 12% de lo importado por el país, seguido por el sector energético 
que abarca el 7% de las importaciones totales. Es importante mencionar que el 15% de 
las importaciones totales se destina para consumo final, sin formar parte del proceso 
productivo del país. 

En lo que respecta al valor agregado por cada actividad económica, se observa que 
en la Industria este porcentaje llega al 30% de su producción total, mientras que otros 
sectores presentan valores muy superiores, como la Explotación de Minas y canteras o el 
Agro, cuyo porcentaje de valor agregado alcanza el 59% y 54% del total producido, 
respectivamente. 

De esta manera es posible llegar a un primer hallazgo del trabajo, ya que este 
primer análisis permite determinar que nuestro país en el año 2012 presentaba una 
matriz productiva diversificada, con una alta participación de la industria, pero con un 
bajo porcentaje de valor agregado y un alto nivel de importaciones requeridas para su 
producción. 

Para avanzar en un análisis más detallado, en el trabajo se realiza una 
desagregación de las actividades económicas para poder observar la estructura 
económica a un nivel de 2 dígitos del CIIU. Bajo este nivel de desagregación, se observa 
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que la Elaboración de productos alimenticios y bebidas es el principal sector económico, 
abarcando el 8,5% del total producido en el país y notoriamente por encima de lo 
registrado por un segundo grupo de sectores, como Agricultura y ganadería, 
Construcción, Comercio al por menor y Administración Pública, que representan el 5,5%, 
5,3%, 5,2% y 5,0% del producto total argentino, respectivamente. En un tercer escalón se 
ubican los Servicios sociales, Actividades empresariales, Enseñanza y Transporte 
terrestre, representando el 3,7%, 3,6%, 3,4% y 3,2% de la estructura productiva, 
respectivamente. Llama la atención que, siendo la Industria la principal actividad 
económica del país, dentro de los primeros 20 sectores con mayor participación en la 
economía, sólo 5 corresponden a esta actividad. 

Esto nos permite alcanzar una segundo hallazgo, ya que queda claro de este 
análisis la heterogeneidad en cuanto a la participación que presentan los distintos 
sectores que conforman la actividad industrial en el país, identificándose un sector líder, 
como Alimentos y bebidas; un segundo grupo de sectores vinculados a la Petroquímica y 
plásticos, que presenta un liderazgo moderado, al igual que la industria automotriz; un 
tercer grupo de sectores vinculado a los metales y sus productos, que tiene una 
participación media en la economía; y un grupo de sectores vinculados a la madera y sus 
productos, que se ubican por debajo del promedio, al igual que el sector textil. El resto de 
los sectores industriales, identificado principalmente por la Fabricación de maquinaria, 
equipos y electrónicos, ocupa lugares rezagados en la participación económica. 

Es interesante resaltar el caso de la Elaboración de alimentos y bebidas, ya que es 
el sector que mayor participación tiene dentro de la estructura productiva del país, 
abarcando el 8,5% del total producido, y a su vez es uno de los sectores que menor 
porcentaje de valor agregado muestra en su proceso productivo, generando sólo un 25% 
de valor en su proceso de producción.  

En línea con este sector, la Fabricación de vehículos también muestra un alto 
porcentaje de participación en la producción total, abarcando más del 2% de lo producido 
en el país, y sin embargo el valor que se agrega en dicho sector no supera el 20% del valor 
final de su producción. Esta situación se explica principalmente por el nivel de insumos 
importados que requiere dicho sector para poder producir. En este sentido, el 66% del 
valor que produce este sector se explica por los insumos y partes que importa de otros 
países, lo cual representa más de tres veces el valor agregado genuinamente y lo hace 
responsable del 19% de las importaciones totales de nuestra economía, según este 
modelo. 

Otro sector que presenta características similares es el complejo Electrónico 
(Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática + Fabricación de equipo 
y aparatos de radio, televisión y comunicaciones) ya que los insumos importados por este 
complejo abarcan el 3,1% de las importaciones totales del país, mientras que su 
producción total representa sólo el 0,5% de la producción nacional total. A su vez, dichas 
importaciones intermedias representan el 47% del valor final de su producción, muy por 
encima del 19% de valor que se agrega en su proceso productivo. 
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En la situación contraria se encuentran los sectores que presentan un alto 
porcentaje de valor agregado y un bajo porcentaje de insumos importados para su 
producción. Dentro de este grupo se destacan principalmente las actividades extractivas, 
como la Extracción de carbón y lignito, la Explotación de minas y canteras, la Extracción 
de minerales metalíferos y la Extracción de petróleo crudo y gas. 

En una situación intermedia se encuentran los sectores que presentan bajos 
porcentajes de insumos importados para su producción y también un bajo porcentaje de 
valor agregado. Dentro de este grupo se destacan los sectores vinculados a la 
manufactura de productos cuya materia prima se encuentra disponible en nuestra 
economía. Tal es el caso de la Fabricación de productos de refinación de petróleo, 
Elaboración de productos alimenticios y bebidas, Fabricación de productos textiles, 
Fabricación de productos de caucho y plástico, Fabricación de sustancias y productos 
químicos y Fabricación de metales comunes. 

Este análisis más detallado nos permite afirmar que dentro de la heterogeneidad 
de los sectores productivos, es posible identificar tres grupos según sus niveles de 
participación en el producto total, valor agregado a la economía y requerimiento de 
importaciones para su producción. En primer lugar, se identifica el grupo de sectores 
“ensambladores”, con una moderada participación en la economía, bajo nivel de valor 
agregado y altos requerimientos de importaciones. En este grupo se encuentra el 
complejo Electrónico, la Fabricación de automóviles, el Transporte aéreo y la Fabricación 
de instrumentos de precisión. En segundo lugar, se identifica al grupo de sectores 
“Extractivos”, con una moderada participación en la economía, alto nivel de valor 
agregado y bajos requerimientos de importaciones. En este grupo se destaca la 
Explotación de minas y canteras, la Extracción de minerales y la Extracción de petróleo 
crudo y gas. En tercer lugar, se identifica un grupo de sectores “Manufactureros”, con una 
heterogénea participación en la economía, moderado nivel de valor agregado y bajos 
requerimientos de importaciones. Dentro de este grupo se destacan la Fabricación de 
productos de plástico y caucho, la Fabricación de metales comunes, la Elaboración de 
alimentos y bebidas, la Fabricación de sustancias y productos químicos y la Fabricación 
de productos de madera. En el caso de que los hacedores de políticas quisieran aumentar 
el porcentaje de valor agregado por la economía local sin incrementar en gran medida las 
necesidades de importaciones para ello, las políticas industriales deberían entonces 
enfocarse hacia este último grupo para intentar aumentar progresivamente el valor que 
agregan a la economía y su participación en ella. 

Avanzando con el análisis, el trabajo realiza el cálculo de multiplicadores de 
actividad de los distintos sectores, para de esta forma conocer cuáles son los sectores que 
presentan mayor capacidad de generar un impacto en el total de la economía como 
consecuencia de un aumento en su propia demanda final. En este sentido, y utilizando el 
agrupamiento que se mencionó en el párrafo de arriba, se observa que los sectores 
“Manufactureros” presentan multiplicadores relativamente altos, destacándose los 
productos de Cuero, la Elaboración de alimentos y bebidas, la Fabricación de productos 
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derivados del petróleo, la Fabricación de productos textiles, la Fabricación de sustancias 
y productos químicos, la Fabricación de metales, la Fabricación de productos de papel, la 
Fabricación de productos de madera y la Fabricación de productos de caucho y plástico. 
Por el contrario, el grupo de sectores “Extractivos” presentan multiplicadores 
relativamente bajos, destacándose entre estos la Extracción de minerales y la Explotación 
de minas y canteras. Por último, el grupo de sectores “Ensambladores” presentan 
multiplicadores heterogéneos, ya que mientras que la Fabricación de televisores y 
equipos de comunicación presenta un elevado efecto multiplicador en la economía, la 
Fabricación de vehículos y la Fabricación de equipos de informática muestran un impacto 
bajo. 

Esto permite afirmar que los sectores identificados como “Manufactureros” 
tienen mayor capacidad de movilizar la economía a parir de un incremento de su 
demanda final, mientras que el incremento de la demanda de los sectores “Extractivos” 
no tiene un impacto tan efectivo en la actividad del conjunto de la economía. Por otra 
parte, dentro de los sectores definidos como “Ensambladores” sólo la Fabricación de 
televisores y equipos de comunicación tienen un efecto multiplicador relativamente alto, 
mientras que el resto de sectores de este grupo presentan multiplicadores bajos. 

Si se agrupan los 15 sectores que tienen mayor participación en el producto 
nacional y que juntos representan casi el 60% de la producción total del país, se observa 
que los que presentan un multiplicador relativamente más elevado son Elaboración de 
alimentos y bebidas, Fabricación de productos refinados del petróleo, Fabricación de 
sustancias y productos químicos, Construcción, Transporte por vía terrestre y Agricultura 
y ganadería. Estos serían los sectores que deberían tener especial atención por parte de 
los hacedores de políticas económicas si lo que se busca es generar una reactivación 
económica. 

En lo que respecta a los multiplicadores de empleo, en términos generales, se 
observa que los sectores que mayor capacidad de generar puestos de trabajo en el total 
de la economía a partir del incremento de su propia demanda final corresponden 
principalmente a sectores vinculados con los Servicios, tales como la Venta y reparación 
de vehículos, las Actividades de asociaciones, la Informática, las actividades 
complementarias de transporte, los Hoteles y Restaurantes y Otras actividades 
empresariales. En un segundo escalón se puede identificar a los sectores 
“Manufactureros” presentando multiplicadores de empleo relativamente altos, 
destacándose la Fabricación de equipos de transporte, la Fabricación de productos 
textiles, el sector del cuero, la Fabricación de productos de metal, la Fabricación de 
madera y muebles, la Fabricación de maquinaria y equipo, la Fabricación de prendas de 
vestir, la Elaboración de alimento y bebidas y la Fabricación de papel. Por último, se 
observa como los sectores “Extractivos” y “Ensambladores” presentan ambos 
multiplicadores de empleo bajos. 

Este análisis nos permite afirmar que los sectores que mayor capacidad tienen de 
generar puestos de trabajo a partir de un incremento en su demanda son los vinculados 
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a los servicios y al grupo de sectores manufactureros, mientras que los sectores 
extractivos y ensambladores tienen un impacto bajo en el empleo total de la economía 
en el año 2012. 
Avanzando hacia un análisis de encadenamientos productivos, en el trabajo se distinguen 
los sectores que presentan relativamente más eslabonamientos hacia atrás y que tienen 
un rol principalmente impulsor de la economía, los sectores que presentan relativamente 
más eslabonamientos hacia adelante y que tienen un rol principalmente proveedor del 
resto de la economía, los sectores que presentan una gran cantidad de eslabonamientos 
tanto hacia adelante como hacia atrás y que tienen un rol clave en el entramado 
productivo, y sectores que presentan una baja cantidad de eslabonamientos tanto hacia 
atrás como hacia adelante. 
En líneas generales, puede concluirse que los sectores extractivos presentan 
relativamente más eslabonamientos hacia adelante y que los sectores manufactureros 
presentan relativamente más eslabonamientos hacia atrás, sin embargo cabe destacar 
que hay sectores que presentan eslabonamientos en ambos sentidos, tales como la 
Extracción de petróleo y gas, la Fabricación de metales, la Producción de caucho y 
plástico, la Fabricación de papel, la Fabricación de productos textiles, la Informática, la 
Fabricación de madera, las Actividades complementarias de transporte, la Fabricación de 
productos refinados del petróleo y la Fabricación de sustancias y productos químicos. A 
su vez hay ciertos sectores que se mantienen relativamente aislados del proceso 
productivo local, ya que presentan baja interacción con el resto de los sectores, tanto 
hacia adelante como hacia atrás, donde se destacan los sectores ensambladores. Tal es el 
caso de la Fabricación de vehículos, la Fabricación de maquinaria informática, la 
Extracción de minerales, la Fabricación de instrumentos de precisión y las Actividades 
inmobiliarias. 

Para completar el análisis de la estructura económica argentina para el año 2012, 
este trabajo clasifica a los sectores económicos según el contenido tecnológico de los 
bienes que producen, siguiendo la clasificación propuesta por Sanjay Lall, y teniendo en 
cuenta que la clasificación tecnológica de un bien final no representa necesariamente el 
nivel tecnológico de los procesos de producción que se realizan localmente. 

Bajo esta clasificación se observa que los sectores económicos cuyos productos 
finales tienen un alto grado tecnológico tienen una baja participación en nuestra 
economía, aunque resulta pertinente diferenciarlos en dos grupos. Por un lado se 
encuentran los sectores industriales ensambladores, que si bien forman parte de cadenas 
globales de valor de alta tecnología, sus procesos productivos locales agregan escaso 
valor al bien final, como el complejo Electrónico y la Fabricación de instrumentos de 
precisión. Por el otro lado se encuentran sectores más vinculados a los servicios y que 
presentan niveles de valor agregado elevados, tal es el caso de la Informática, el Correo y 
telecomunicaciones y la Investigación y desarrollo.  

Como resumen del análisis de la estructura económica argentina del año 2012 y 
como ejercicio propositivo, el trabajo construye un Indicador de sectores que favorecen 
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el desarrollo económico del país, a partir de los datos de Valor agregado, Impacto en 
actividad y empleo, Encadenamientos y Nivel tecnológico, sin asignarle ninguna 
ponderación. 
Según este ejercicio, los sectores que favorecerían el desarrollo económico del país serían 
el Transporte por vía terrestre, la Informática, la Fabricación de productos textiles, la 
Fabricación de equipos de transporte, el Curtido y marroquinería, la Fabricación de 
prendas de vestir, el Correo y telecomunicaciones, las Actividades complementarias de 
transporte, la Fabricación de productos de metal y la Fabricación de sustancias y 
productos químicos, principalmente. 

Para finalizar, en el trabajo se realiza una comparación de la Matriz Insumo-
Producto estimada para el año 2012 respecto de la Matriz Insumo-Producto del año 2004. 
A partir de este análisis comparativo, es posible concluir que en el año 2012 Argentina 
contaba con una estructura económica con un tamaño significativamente mayor al 
observado en el año 2004, esto quiere decir que tanto la producción sectorial como la 
interrelación entre los distintos sectores económicos presentaban un mayor dinamismo 
y robustez que ocho años antes. 

Sin embargo, la participación de los principales sectores productivos en dicha 
estructura no presenta cambios significativos, manteniéndose relativamente estable el 
peso de los sectores analizados en 2012 respecto de 2004. Es decir que la estructura 
económica argentina ha crecido significativa y homogéneamente en estos años, 
replicando prácticamente la misma distribución, pero en un tamaño mayor. 

La excepción de este crecimiento homogéneo son claramente los sectores 
vinculados al sector público, particularmente la Educación, la Seguridad social y salud y la 
Administración pública, que han aumentado significativamente su peso en la estructura 
económica, ganando un rol importante en este entramado. De esta manera se observa 
como el Estado ha tenido un rol principal en la economía como proveedor y consumidor 
de bienes y servicios, participando activamente en la dinámica económica. 

En lo que respecta a los encadenamientos productivos, la estructura económica 
argentina ha ganado significativamente una mayor densidad en su tejido, multiplicándose 
la cantidad de interacciones entre los distintos sectores y, a su vez, conectándose sectores 
económicos entre sí que en el año 2004 permanecían más aislados y lejanos al circuito 
productivo. 

Por otra parte, al diferenciar los sectores respecto de su clasificación tecnológica, 
se observa que el grupo de nivel tecnológico Alto ha logrado aumentar tanto su 
producción como su participación en la estructura económica en 2012 respecto de 2004, 
sin embargo es importante remarcar una diferencia dentro de este grupo. Si bien hay 
sectores, como la Informática, la Investigación y desarrollo y las Telecomunicaciones, que 
han logrado aumentar su peso en la economía al mismo tiempo que presentan un alto 
nivel de valor agregado, existen otros sectores, como la Fabricación de televisores y 
equipos de Comunicación y la Fabricación de maquinaria de informática, que han 
incrementado notoriamente su nivel de producción y su participación en la economía 
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pero el porcentaje de valor agregado durante su proceso de producción local, ya bajo de 
por sí, ha caído durante este período. Esta situación también se observa en la Fabricación 
de vehículos que, si bien pertenece al grupo de tecnología Media, también muestra un 
fuerte incremento de su producción y participación, acompañado de una caída del valor 
agregado localmente. 
Esto demuestra que, como se mencionó durante el trabajo, bajo la organización industrial 
internacional actual, donde las distintas etapas de producción de un bien se distribuyen 
geográficamente en distintos países siguiendo la forma de cadenas globales de valor, no 
alcanza con producir bienes tecnológicos para aumentar el valor agregado de la 
producción nacional, sino que es incluso más importante qué etapa del proceso 
productivo se realiza localmente. 

Dado que las casas matrices de las empresas trasnacionales determinan en qué 
lugar se desarrolla cada etapa de producción, y por ende en qué país se genera la mayor 
cantidad de valor del bien en cuestión, resulta cada vez más importante para un país (y 
principalmente para los que buscan desarrollarse) el origen de los capitales de las 
empresas, entendiendo que las empresas de capitales nacionales favorecen a priori la 
generación de valor dentro del país y, como consecuencia, el desarrollo del mismo. 
Queda claro entonces que el análisis económico de la estructura productiva de un país y 
de su desarrollo se complejiza a la par de los cambios estructurales de los procesos 
productivos internacionales.  Es por esto que resulta sumamente importante la utilización 
de herramientas y metodologías que permitan observar y conocer con el mayor detalle y 
periodicidad posible dicha estructura, para que las decisiones políticas que determinan el 
rumbo de un país se tomen con la mayor información posible. 

En resumen, podemos decir que la matriz productiva argentina se ha expandido 
notoriamente entre 2004 y 2012 sin presentar cambios significativos en la participación 
de los sectores económicos principales pero mostrando un avance muy fuerte de los 
sectores ligados a la participación del Estado y una proliferación importante de sectores 
productivos en un tercer nivel de importancia, siendo estos mayormente industriales 
manufactureros, lo cual determinó una cierta diversificación en la base productiva 
respecto de 2004. Esto derivó en una mayor densidad del tejido productivo, 
multiplicándose la interacción entre los distintos sectores de la economía y logrando 
integrar al circuito económico sectores que anteriormente permanecían más aislados. Sin 
embargo, este crecimiento impactó principalmente en el dinamismo y robustez de la 
economía y no así en el valor agregado localmente, incluso en sectores ligados a la alta 
tecnología, donde el país cumplió un rol principalmente de ensamblaje dentro de la 
cadena global de valor de estos bienes. Avanzar en la generación de valor local en los 
distintos niveles de tecnología, haciendo hincapié en los procesos más que en los bienes, 
mantener la densidad del tejido productivo alcanzada y fortalecer los sectores que 
proliferaron en la base de la matriz productiva son los desafíos que este panorama 
planteaba en el año 2012. 
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Anexo 
 

I. Índice de precios utilizado 

Año Índice 

Var 

precios 

2003 100   

2004 103,5 3,5% 

2005 115,5 11,6% 

2006 126,6 9,7% 

2007 150,0 18,5% 

2008 189,7 26,4% 

2009 218,2 15,0% 

2010 267,2 22,5% 

2011 333,9 25,0% 

2012 413,7 23,9% 

2013 516,3 24,8% 

2014 712,9 38,1% 

2015 902,1 26,5% 

   
*Base: Ene-2003 = 100 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, SIPA y BCRA. 
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II. Programación matricial en “R” 

 

#Construcción Matriz Insumo Producto Argentina 2012 

rm(list = ls()) # borrar objetos de la memoria 

"%+%" <- function(x,y) paste(x,y,sep="") 

setwd("C:/ Desktop/MIP2012") 

getwd() 

data_dir <- getwd() %+% "/data/" 

results_dir <- getwd() %+% "/results/" 

?cbind 

class (data_dir) 

library(reshape2) 

q_cpc <- 67 

q_ciiu <- 59 

tbl_ciiu <- read.csv(data_dir %+% "tbl_ciiu_2d_2.csv", header=FALSE, sep=";", dec=",", stringsAsFactors=FALSE) 

str(tbl_ciiu) 

class(tbl_ciiu) 

mode(tbl_ciiu) 

tbl_ciiu[1:5,] 

tbl_cpc <- read.csv(data_dir %+% "tbl_cpc_2d.csv", header=TRUE, sep=";", dec=",", stringsAsFactors=FALSE) 

tbl_cpc[1:3,] 

tbl_cou <- read.csv(data_dir %+% "COU_2012_arg.csv", header=TRUE, sep=";", dec=",", stringsAsFactors=FALSE, 

row.names=1) 

tbl_cou[1:2,1:3] 

colnames(tbl_cou) 

dim(tbl_cou) # 67 x 131 = 1:59 (V), 60 (q), 61 (m), 62 (t_m), 63 (t_q), 64 (theta_c), 65 (theta_t), 66 (t_iva), 67 (s), 

68:126 (U_x), 127:131 (U_f) 

class(tbl_cou) # data.frame 
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cou <- as.matrix(tbl_cou) # convertir el data.frame en una matriz 

class(cou) # matrix 

mode(cou) 

#apply(cou, 2, as.numeric) 

#sapply(cou, 2, as.numeric) 

#class(cou) <- "as.matrix" 

#storage.mode(cou) <-"numeric" 

#cou <-as.matrix(cou) 

#dimnames(tbl_cou) 

# Definir los vectores suma: e_p, e_x, e_f 

e_p <- matrix(c(1), ncol=1, nrow=q_cpc) 

e_x <- matrix(c(1), ncol=1, nrow=q_ciiu) 

e_f <- matrix(c(1), ncol=1, nrow=5) 

V <- cou[1:q_cpc,1:q_ciiu] 

U_x <- cou[1:q_cpc,68:126] 

colnames(U_x) <- colnames(V) 

U_f <- cou[1:q_cpc,127:131] 

colnames(U_f)[3] <- "X" 

# 

q <- matrix(cou[1:q_cpc, 60], ncol=1, dimnames=list(c(rownames(V)), c("q"))) 

m <- matrix(cou[1:q_cpc, 61], ncol=1, dimnames=list(c(rownames(V)), c("m"))) 

t_m <- matrix(cou[1:q_cpc, 62], ncol=1, dimnames=list(c(rownames(V)), c("t_m"))) 

t_q <- matrix(cou[1:q_cpc, 63], ncol=1, dimnames=list(c(rownames(V)), c("t_q"))) 

theta_c <- matrix(cou[1:q_cpc, 64], ncol=1, dimnames=list(c(rownames(V)), c("theta_c"))) 

theta_t <- matrix(cou[1:q_cpc, 65], ncol=1, dimnames=list(c(rownames(V)), c("theta_t"))) 

t_iva <- matrix(cou[1:q_cpc, 66], ncol=1, dimnames=list(c(rownames(V)), c("t_iva"))) 

s <- matrix(cou[1:q_cpc, 67], ncol=1, dimnames=list(c(rownames(V)), c("s"))) 

# 
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U_x_m <- data.matrix(read.csv(data_dir %+% "U_x_m_2012_arg_2.csv", header=TRUE, dec=",", sep=";", 

stringsAsFactors=FALSE, row.names=1)) 

# 

x <- t(t(e_p)%*%V) # vbp por industria a precios basicos  

y <- t(t(x) - t(e_p)%*%U_x) # vab por industria a precios basicos 

# Corroborar las identidades contables 

U_x%*%e_x+U_f%*%e_f-s 

round(U_x%*%e_x+U_f%*%e_f-s, 5) 

round(V%*%e_x-q, 5) 

round(q+m+t_m+t_q+theta_c+theta_t+t_iva-s, 5) 

round(t(t(e_p)%*%V-t(x)), 5) 

# ---------------------------------------------------- 

# Conversion de precios de comprador a precios basicos 

# ---------------------------------------------------- 

# Matriz de consumo intermedio: 

U_x_net_m <- U_x - U_x_m # utilizacion intermedia a precios de comprador al neto de las importaciones CIF con 

gastos aduaneros 

# 

# Vectores de demanda final: 

colnames (U_f) 

u_f <- U_f%*%e_f 

u_f_m <- (m + t_m) - U_x_m%*%e_x 

u_f_net_m <- u_f - u_f_m # utilizacion final a precios de comprador al neto de las importaciones CIF con gastos 

aduaneros 

# 

round(s - U_x_net_m%*%e_x - U_x_m%*%e_x - u_f_net_m - u_f_m, 5) # separacion oferta total a precios de 

comprador 

# 
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inv_s <- 1/s 

inv_s[is.infinite(inv_s)] <- 0 #pregunta a R que elementos del vector con infinito y en esos casos pone cero 

# 

s_m <- U_x_m%*%e_x + u_f_m 

inv_s_m <- 1/s_m 

inv_s_m[is.infinite(inv_s_m)] <- 0 

# 

s_net_m <- U_x_net_m%*%e_x + u_f_net_m 

inv_s_net_m <- 1/s_net_m 

inv_s_net_m[is.infinite(inv_s_net_m)] <- 0 

#vectores de componentes positivos y negativos del transporte 

theta_c_pos <- theta_c 

theta_c_pos[which(theta_c_pos<0)] <- 0 # which indica que posiciones satisfacen algun criterio, por ejemplo, que sea 

negativo  

theta_t_pos <- theta_t 

theta_t_pos[which(theta_t_pos<0)] <- 0 

omega_c <- theta_c*0 

omega_c[which(sign(theta_c)==-1),] <- theta_c[which(sign(theta_c)==-1),]#sign dice que signo tienen los valores y los 

codifica como 0 -1 o 1. aqui luego se pide que omega se complete solo con los elementos negativos 

omega_c <- omega_c/sum(omega_c) 

omega_t <- theta_t*0 

omega_t[which(sign(theta_t)==-1),] <- theta_t[which(sign(theta_t)==-1),]# el ,] indica que es para toda la columna 

omega_t <- omega_t/sum(omega_t) 

I_p <- diag(c(e_p))#se define matriz identidad y se pide que diagonalice 

# 

M_ct <- ((I_p - omega_c%*%t(e_p))%*%diag(c(theta_c_pos)) + (I_p - 

omega_t%*%t(e_p))%*%diag(c(theta_t_pos)))%*%diag(c(inv_s_net_m)) 

M_t_q <- diag(c(t_q))%*%diag(c(inv_s_net_m))#producto de dos matrices diagonales 
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M_t_m <- diag(c(t_m))%*%diag(c(inv_s_m)) 

#Los siguientes cuatro comandos me arman las cuatro matrices que necesito a precios basicos 

U_x_d_pb <- U_x_net_m - M_t_q%*%U_x_net_m - M_ct%*%U_x_net_m #utilizacion intermedia a pb 

u_f_d_pb <- u_f_net_m - M_t_q%*%u_f_net_m - M_ct%*%u_f_net_m - t_iva#utilizacion final a pb 

# 

U_x_m_pb <- (I_p-M_t_m)%*%U_x_m#utilizacion importada de bienes intermedios a pb 

u_f_m_pb <- (I_p-M_t_m)%*%u_f_m#importaciones finales a pb 

#En lo siguiente se agrupa todo para cada actividad consolidando todos los cpc.  

#como son vectores filas los traspongo para que sean fila 

tau_q_x <- t(t(e_p)%*%M_t_q%*%U_x_net_m) 

tau_q_f <- t(e_p)%*%M_t_q%*%u_f_net_m 

tau_m_x <- t(t(e_p)%*%M_t_m%*%U_x_m) 

tau_m_f <- t(e_p)%*%M_t_m%*%u_f_m 

tau_iva <- t(e_p)%*%t_iva 

# Resolver negativos en Ux_d_pb: todos pequeños valores menores a 1 

round(U_x_d_pb[which(U_x_d_pb<0)],5) 

U_x_d_pb_negs <- cbind(which(U_x_d_pb<0, arr.ind=TRUE), "valor"=U_x_d_pb[which(U_x_d_pb<0)])#arr.ind sirve 

para matrices. R indicará las posiciones (fila columna) de los valores negativos de la matriz. finalmente se crea una 

columna adicional que se llamara "valor" y que me indicará en que fila y columna tengo elementos negativos 

#en lo que sigue, a los valores negativos se los mueve a la matriz de consumo final (los valores negativos en la 

demanda pueden ir a discrepancia, luego hay que corregir en las columnas, para ello se lo mete en la fila de 

impuestos netos de subsidios, q es la que puede tener elementos negativos) 

for (i in 1:nrow(U_x_d_pb_negs)) { 

  u_f_d_pb[U_x_d_pb_negs[i,1],1] <- u_f_d_pb[U_x_d_pb_negs[i,1],1] + U_x_d_pb_negs[i,3]  

  tau_q_x[U_x_d_pb_negs[i,2],1] <- tau_q_x[U_x_d_pb_negs[i,2],1] + U_x_d_pb_negs[i,3] 

  tau_q_f <- tau_q_f - U_x_d_pb_negs[i,3] 

} 

U_x_d_pb[which(U_x_d_pb<0)] <- 0 # quitar negativos de U_x_d_pb 
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# 

# Corroborar las identidades contables del sistema VU: 

round(q- U_x_d_pb%*%e_x - u_f_d_pb, 5) 

round(x- (t(t(e_p)%*%U_x_d_pb + t(e_p)%*%U_x_m_pb + t(tau_q_x) + t(tau_m_x) + t(y))), 5) 

#concateno todos los cuadros que fui armando para que tengan fomra de MIP 

Cuadr_d <- cbind(U_x_d_pb, u_f_d_pb, q)#usos intermedios, usos finales, total 

Cuadr_m <- cbind(t(e_p)%*%U_x_m_pb, t(e_p)%*%u_f_m_pb, t(e_p)%*%m)#fila de importaciones 

Cuadr_t <- cbind(t(tau_q_x+tau_m_x), tau_q_f+tau_m_f+tau_iva, sum(t_q)+sum(t_iva)+sum(t_m))#impuestos 

intermedios, finales y totales 

Cuadr_y <- cbind(t(y), 0, 0)#fila de valor agregado 

Cuadr_s <- cbind(t(x), 0, t(e_p)%*%s)#oferta total 

U_sys <- rbind(Cuadr_d, Cuadr_m, Cuadr_t, Cuadr_y, Cuadr_s)#armamos sistema use 

dimnames(U_sys) <- list(c(rownames(U_x), "m", "tau", "y", "x"),c(colnames(U_x), "f", "q")) #asigno nombres a filas y 

columnas 

write.csv(U_sys, results_dir %+% "U_sys_3.csv")#se indica el cuadro que me llevo y la ruta a donde lo voy a llevar 

V_sys <- rbind(cbind(V,q), cbind(t(x),0))#armamos sistema make 

dimnames(V_sys) <- list(c(rownames(V), "x"),c(colnames(V), "q")) 

write.csv(V_sys, results_dir %+% "V_sys_3.csv") 

# ----------------------------------------------------------------------------------- 

# Transformacion de sistema VU a sistema IP: fixed product sales structure assumption 

# ----------------------------------------------------------------------------------- 

inv_q <- 1/q #invertimos la matriz de oferta 

inv_q[is.infinite(inv_q)] <- 0 #le sacamos los valores infinitos 

N <- diag(c(inv_q))%*%V#diagonal de la inversa de q, premultiplicando a la matriz de oferta 

X <- t(N)%*%U_x_d_pb #N traspuesta 

f <- t(N)%*%u_f_d_pb # se convierte la dda final pro producto en una demanda final por industria (incluye al mix de 

productos que produce esa industria) 

round(x-X%*%e_x-f, 5) # deberia dar 0 
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Cuadr_d_ip <- cbind(X, f, x) 

IP_sys <- rbind(Cuadr_d_ip, Cuadr_m, Cuadr_t, Cuadr_y, Cuadr_s) 

dimnames(IP_sys) <- list(c(rownames(X), "m", "tau", "y", "x"),c(colnames(X), "f", "x"))  

write.csv(IP_sys, results_dir %+% "IP_sys_3.csv") 

# 
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III. Estimación del Cuadro  de  Utilización Intermedia para  Bienes  y  Servicios  Importados del año 2012, según rama de actividad (2 

dígitos CIIU) y clasificación de productos (CPC). En pesos corrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rama 01 Rama 02 Rama 03 Rama 05 Rama 06 Rama 07 Rama 08 Rama 09 Rama 10 Rama 11 Rama 12 Rama 13 Rama 14 Rama 15 Rama 16 Rama 17 Rama 18 Rama 19 Rama 20 Rama 21 Rama 22 Rama 23 Rama 24 Rama 25

C.P.C. 01 216904 176 2218 0 264914 5777 4729 85271 517820 20041 256897 286389 1139 3417 117549 150264 118004 351799 1569052 108219 89805 17457 178068 33778

C.P.C. 02 50257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5772 181 27189 0 0 0 0 10 99 0 0 0 0

C.P.C. 03 7891 0 0 0 0 0 0 0 4294 1257 0 3218 0 1670 202 6180 0 140 29461 677 574488 0 0 366

C.P.C. 04 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 11 1864 0 0 0 0 0 0 555 2037 0 1558 0 0 0 0 0 0 0 799 0 2 153 1199537 53

C.P.C. 12 1 0 0 0 834009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 734940 20 0 0 0 0 0

C.P.C. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 73510 1 0 11529 3446210 23821

C.P.C. 15 23 0 0 0 34 74 3 13339 7613 0 0 328 8 84 42 14354 0 0 21218 110 5085 35640 5746 17

C.P.C. 16 41 0 0 0 15 40 3 10729 91057 3291 637 1 21 871 66 5347 25 656 77186 3342 4379 73483 2558 1410

C.P.C. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 21 2440 0 526 0 631 0 0 256 153584 19875 0 186 0 0 0 27535 0 793 51863 3884 0 0 0 0

C.P.C. 22 2942 0 0 0 0 0 0 0 18741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2791 0 0 0 0

C.P.C. 23 10877 0 0 0 0 0 0 61676 814439 114873 9678 3466 0 0 0 10807 0 0 136050 51222 702 455 0 0

C.P.C. 24 0 0 0 0 0 0 0 0 22560 8215 0 0 0 0 0 2025 0 0 2239 1807 0 0 0 0

C.P.C. 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 26 135 0 14 0 0 0 0 199 985 8 1 1017015 111608 43197 301 1937 891 22 4682 429 8696 15225 3409 7441

C.P.C. 27 4487 0 13051 0 176 4610 5186 361 20864 705 42547 94396 8234 17431 1021 297303 708 10956 53576 267 302881 2929 2585 10166

C.P.C. 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231832 19595 41442 0 15085 0 0 422 22 1094 0 0 67

C.P.C. 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5082 95399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 31 19518 0 6 0 0 0 2012 526 9023 171991 0 763 6 892 127603 706 150 1 2868 263 5586 13575 494 5007

C.P.C. 32 11077 70 17773 4 447 17 27465 1191 93826 11453 120039 21921 1411 9247 83641 2479317 540302 51 39414 5448 59842 46486 3412 28396

C.P.C. 33 123 0 0 0 5838374 4261 0 1227 215 11919 0 5710 113 547 121 4600 291 3251796 393991 30748 9606 66078 171255 580

C.P.C. 34 66684 0 124 0 1258545 64473 33148 61538 1600697 241416 39511 622317 5909 138259 10566 624992 1460 814101 9345579 1774562 3675122 197510 292849 73134

C.P.C. 35 6504 0 12 0 519884 26586 8010 126522 533325 90475 188488 478928 3309 62339 14822 336619 149562 354995 2883397 2541611 130551 115083 42905 66374

C.P.C. 36 13650 16 1427 187 6397 73636 142367 31936 281852 101706 20575 114647 5523 74088 17771 245045 129147 6633 324991 49736 1772536 80646 16153 82304

C.P.C. 37 2355 0 115 0 4822 7022 24400 6131 7544 22679 418 4159 1582 805 3801 4546 318 2801 155659 23238 52071 655030 196880 33321

C.P.C. 38 2341 6 9 4 8676 1988 8900 7043 3297 435 148 33656 1102 1141 2045 4150 3838 44 6169 1577 4549 1755 1622 6027

C.P.C. 39 2714 0 0 0 0 0 0 222 62079 0 62 4905 0 313 0 26747 0 961 33968 5772 1025 59 49347 0

C.P.C. 41 211 0 263 52 49359 12637 435404 37779 51961 6168 1635 9650 155 4965 2309 90172 10278 11411 129208 46514 172439 42826 5332064 1160952

C.P.C. 42 6495 81 5743 405 24515 196225 34098 114033 116740 63625 2200 17280 2994 12817 21049 45292 2215 2236 167429 38330 245658 47836 78593 512269

C.P.C. 43 44095 2850 25593 4515 502856 105412 689542 510255 556160 259947 85539 37912 5346 7962 6452 214243 8294 34675 385348 177872 226975 193980 511534 320292

C.P.C. 44 156051 10647 2311 227976 35748 241899 451854 463694 416190 102093 49764 401941 33956 65304 25369 238733 139497 3874 242256 77077 560480 202119 459604 293104

C.P.C. 45 192 0 21 0 1298 217 339 3827 2676 278 506 976 882 53 19 4698 1964 14 2868 1970 2523 873 817 112

C.P.C. 46 2364 18 5511 3453 31308 18279 183077 146002 30290 15264 21015 14149 1283 2771 1943 28611 4472 2139 60259 7418 64557 28794 287122 40112

C.P.C. 47 82 0 144 0 171 1231 624 5658 1003 158 127 838 604 126 20 263 329 0 562 59 4744 347 2552 5608

C.P.C. 48 6915 5 5356 294 37161 7789 10301 124049 31040 17754 10416 10540 305 915 3754 16744 7429 3819 149964 131408 39476 16912 49617 24721

C.P.C. 49 22611 8675 11845 0 3897 11427 93682 26869 3836 110 62 503 2 198 77 131 453 0 19760 292 59611 57172 3510 18786

C.P.C. 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 61 0 0 0 0 0 0 0 0 38964 12107 455 386 1312 49060 696 7240 0 0 3314 9803 740 1466 391 6283

C.P.C. 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 64 0 0 0 0 0 0 0 0 47167 3825 3058 442 298 24073 162 8071 76 23 12198 725 1069 5758 44038 2743

C.P.C. 65 0 0 0 0 0 0 0 0 426 206 14 0 128 1053 0 0 8 0 3743 0 74 17 1664 78

C.P.C. 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 67 0 0 0 0 0 0 0 0 983 1777 308 242 1080 379 213 206 404 59 444 340 551 356 117 424

C.P.C. 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 71 0 0 0 0 0 0 0 0 17544 330 280 29 660 818 32 465 40 4 5647 259 672 3211 2706 154

C.P.C. 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 81 0 0 0 0 0 0 0 0 2250 0 0 0 310 0 0 0 63 110 572 361 1132 226 0 0

C.P.C. 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 83 0 0 0 0 0 0 0 0 47026 69276 13009 2109 7825 6670 839 6014 2033 1193 46577 24508 5390 14472 5553 22130

C.P.C. 84 0 0 0 0 0 0 0 0 5103 1163 17 96 756 0 189 502 1021 48 7380 2559 873 2465 1481 695

C.P.C. 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 91 0 0 0 0 0 0 0 0 20 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 93 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0

C.P.C. 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 97 0 0 0 0 0 0 0 0 14207 2348 87 706 41 3248 151 0 38 84 3587 1903 121 30 222 1265
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Estimación del Cuadro de Utilización Intermedia para  Bienes  y  Servicios  Importados del año 2012, según rama de actividad (2 dígitos CIIU) y 

clasificación de productos (CPC). En pesos corrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rama 26 Rama 27 Rama 28 Rama 29 Rama 30 Rama 31 Rama 32 Rama 33 Rama 34 Rama 35 Rama 36 Rama 37 Rama 38 Rama 39 Rama 40 Rama 41 Rama 42 Rama 43 Rama 45 Rama 46 Rama 47 Rama 49 Rama 50

C.P.C. 01 8426357 1908002 46388 1790398 37173 13836 66100 5967 0 16161 77 313 9 0 0 17309 10977 86287 287682 4480901 488790 15668 1999

C.P.C. 02 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67216 765 0 0

C.P.C. 03 321 0 56 1824 0 0 2358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 39 67587 1782 0 0

C.P.C. 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 10 0 0

C.P.C. 11 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 5535 0 194 0

C.P.C. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16540271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315047 0 75091 0

C.P.C. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199513 0 0 0

C.P.C. 15 13 178 66 8 0 274 222 0 0 0 0 0 0 0 0 1416 13823 31 4 38262 336 1272 12

C.P.C. 16 0 474 1074 2587 0 0 173 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 46 12 159700 233 4 0

C.P.C. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4435645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 21 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 0 0 49675 199 0 0

C.P.C. 22 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5529 0 0 0

C.P.C. 23 0 0 0 124 0 0 8429 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333301 5637 0 0

C.P.C. 24 0 0 0 0 0 0 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 0 0 0

C.P.C. 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0

C.P.C. 26 0 723 1131 3738 1626 12935 15366 136 0 79 0 0 0 0 0 0 4472 441 68 764511 50741 69 12

C.P.C. 27 5803 3812 6746 139723 492 19715 15222 262 0 353 0 0 868 0 0 831 5494 6300 1573 136846 8022 1038 11

C.P.C. 28 0 0 362 3434 439 14 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2566 233858 8894 0 0

C.P.C. 29 0 0 0 874 0 1096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 17973 1504 0 0

C.P.C. 31 0 8839 1032 9240 202 18983 1345 2 0 25 0 0 0 0 0 3858 11 626 48 116591 10709 1054 12

C.P.C. 32 83452 11805 8402 40017 225 17259 15670 82 0 848 0 0 72 0 0 4 795 546 23260 784612 37108 195 13

C.P.C. 33 133 6296 605 7762 312 0 2626 266 0 1198775 0 0 0 0 0 0 88 214 13851 841585 19652 0 0

C.P.C. 34 16097 203311 16320 283230 1205 8592 55588 18 0 3519 661 78 348 0 0 1060 8697 157 7074 5034350 44189 69 11

C.P.C. 35 11951 13738 46914 199674 2694 7973 111992 9119 0 828 0 0 289 0 0 1603 8357 2119 16601 4053472 111124 1497 13

C.P.C. 36 160370 92368 75338 1829276 24440 16008 28851 7962 0 9822 9503 80 2847 0 0 9002 20800 4359 736746 1229427 65526 12972 702

C.P.C. 37 3790 47204 14720 385656 5596 726 14785 2013 0 10785 105 0 0 0 0 5082 2283 3616 31779 552283 95678 6393 1528

C.P.C. 38 26086 8892 5587 1003936 359 26483 18479 62 0 53613 0 0 0 0 0 1652 247 1672 45998 408770 99808 7096 22

C.P.C. 39 0 268 0 3653 0 0 4189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5950 30 5877 0

C.P.C. 41 100475 1296547 182604 1843614 40538 2387 32526 15526 0 16423 11577 21 5 0 0 15652 68021 4246 7032 897008 12220 36386 81

C.P.C. 42 118361 250975 103527 2184833 12054 33317 13922 20588 0 64542 26073 17 4035 0 0 78066 65627 7617 145912 632489 60742 7602 742

C.P.C. 43 1094814 828939 1513192 10942792 109560 11510 62666 230550 0 1015337 76711 486 4207 3850 0 125096 160452 80965 885203 2585711 134040 146944 5974

C.P.C. 44 352698 425206 1981331 944363 17893 75510 42457 35669 0 7575 13121 333 49074 0 0 64525 193510 70616 75946 2617276 135502 13927 2464

C.P.C. 45 2185359 14805 101732 12313 6404 43 13166 2934 0 4532 29 0 0 0 0 196 950 6409 23795 1130393 1203120 5494 7

C.P.C. 46 771456 1343112 287771 3971570 28711 3640 15574 57624 0 504332 22268 2 4048 91 0 28659 82287 35332 520609 2477745 133949 40854 659

C.P.C. 47 3553939 293483 17502 743109 18839 357 6269 564 0 1741 0 0 0 0 0 95 1058 3521 29186 398773 84201 9231 205

C.P.C. 48 796144 208454 101325 1721726 24926 2756 18987 43169 0 141951 2869 4 1662 29 0 3336 22662 10647 78537 2459928 131834 12764 954

C.P.C. 49 3182 1566 154546 22998649 96907 14528 10841 6780 0 1451 85 0 10 0 0 13136 53355 13476 1506812 298956 33176 118782 14357

C.P.C. 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 61 567 1474 13945 294 0 1275 2052 21 0 4 0 0 0 0 0 823 0 648 132 71234 10831 50 5

C.P.C. 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 64 110 3228 350 672 86 195 240 0 0 21382 0 0 123 0 0 2739 0 11 6886 119688 14840 384855 977614

C.P.C. 65 94 9 0 20 135 0 166 0 0 745 0 0 0 0 0 131 0 0 10 5984 26 34248 31924

C.P.C. 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16566 2182

C.P.C. 67 184 196 893 262 35 210 93 63 0 174 70 9 48 0 0 529 322 293 822 3547 1474 13740 3796

C.P.C. 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 71 24 2188 1850 218 7 122 6 5 0 33786 0 0 1 0 1 241 247 445 18 2711 61 58 2063

C.P.C. 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 81 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 22099 1853 0 2927

C.P.C. 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 83 6417 4455 6828 3586 1993 179 337 20 0 967510 73 0 539 94 189 14115 5489 1795 14979 39998 10596 21402 21475

C.P.C. 84 5382 1315 311 108 0 0 0 9 0 382 23 0 0 0 0 544 907 358 140 20881 3760 13 3071

C.P.C. 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

C.P.C. 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 24 374 0 0

C.P.C. 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 97 56 1181 1587 244 0 4 262 36 0 254723 0 0 23 0 368 230 14170 12460 371 4515 656 12563 65120
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Estimación del Cuadro de Utilización Intermedia para  Bienes  y  Servicios  Importados del año 2012, según rama de actividad (2 

dígitos CIIU) y clasificación de productos (CPC). En pesos corrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rama 51 Rama 52 Rama 53 Rama 55 Rama 56 Rama 58 Rama 59 Rama 60 Rama 61 Rama 62 Rama 63 Rama 64 Rama 65 Rama 66 Rama 67 Rama 68 Rama 69 Rama 70 Rama 71 Rama 72 Rama 73 Rama 74 Rama 75

C.P.C. 01 1433 89930 0 250 0 16714 11074 475934 1030192 187333 459 36466 0 84 0 2625 292 14013 91605 49980 1113 334 0

C.P.C. 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654 0 0 0 0 0

C.P.C. 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 14 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 15 0 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334 391 50 0 0 0 0

C.P.C. 16 0 0 0 0 6 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 17 0 0 0 0

C.P.C. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 21 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0

C.P.C. 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 23 0 232 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585 1 0 0 0 791

C.P.C. 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 26 0 1679 0 453 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 867 0 0 0 0 0

C.P.C. 27 33 1697 0 38 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 178 0 1540 128 7 0 0 0

C.P.C. 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1387 0 0 0 0 0

C.P.C. 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 172 1524 0 60 0 0 0

C.P.C. 31 13 812 0 227 0 0 0 0 8 31 0 3 0 0 0 234 1 205 277 0 0 0 0

C.P.C. 32 3590 4951 60 273 2555 296864 1526 12 257 1697 8512 181624 0 0 0 131 22 3354 104 819 0 148 0

C.P.C. 33 0 3087 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6887 0 41 0

C.P.C. 34 0 41773 0 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4439 1213 236 263 15 0

C.P.C. 35 141 8387 0 0 13 111 0 950 0 134 0 14 0 0 0 997 25 18314 3048 9227 31 468 508

C.P.C. 36 476 34706 121 404 6823 182 7 506 1657 832 153 233 346 0 0 432 2 5222 2511 869 108 15 0

C.P.C. 37 719 6414 0 2639 63 230 186 0 173 3 0 196 52 0 0 3697 1765 6676 3892 75 0 1327 0

C.P.C. 38 27 56189 0 187 330 202 5156 856 1958 2015 359 1103 12 0 0 140 126 845 596 1020 234 4 0

C.P.C. 39 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507 0 163 7 0 0 0 455

C.P.C. 41 9 6991 0 0 0 0 0 29 0 0 2 372546 0 0 0 0 0 3787 2127 7364 0 157 0

C.P.C. 42 793 13495 0 1451 167 490 19 1594 844 2727 32 2133 0 0 0 409 464 2627 2094 1149 122 1034 22

C.P.C. 43 99389 213544 0 6938 1605 963 912 710 827 2232 0 166073 0 0 0 13511 159 11191 8959 6482 1293 2270 1

C.P.C. 44 95 14486 0 1264 2838 3296 0 338 22 777 0 142184 0 0 0 7710 1167 21451 16127 10936 6921 611 1232

C.P.C. 45 306 6470 0 170 0 291 3923 10835 21846 348521 5962 26528 0 9 0 2197 1 964 6346 586 254 1 70

C.P.C. 46 631 26992 0 786 184 1459 2547 136806 115577 16997 319 5366 0 81 0 3123 74 7428 38884 97852 6153 541 58

C.P.C. 47 4 1254 0 122 0 16 3060 167750 6176 12833 6 557 0 92 0 222 0 2173 8533 66648 1 4 0

C.P.C. 48 3171 9340 0 112 23 5000 9727 29605 46571 10922 211 20652 299 0 0 661 184 4001 47934 113114 10 5307 5

C.P.C. 49 4893856 126572 56 37 0 0 0 0 0 47 0 40659 10702 0 0 0 0 14180 578 50530 45925 0 0

C.P.C. 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 61 350 395 0 4100 1572 3006 0 2054 0 5098 821 3817 259 819 0 313 0 2331 0 0 811 21 0

C.P.C. 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 64 27697 2164366 24945 151641 0 230 37 128 118882 9104 556 10720 82874 0 431 72 0 2072 59090 186 5475 266 23

C.P.C. 65 20771 79340 812 6863 0 91 0 0 1475 0 54552 1155 6145 0 0 0 0 266 2224 0 1186 0 0

C.P.C. 66 1579464 0 0 0 0 0 0 0 0 2538 47973 0 9767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 67 705 23509 87 1915 225 568 359 1109 126 77432 8279 20911318 142116 6542 39 306 273 460 961 3724 2307 6669 245

C.P.C. 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 71 37 1126 5 3 1 80 34 106 342 401 180 37418 1761247 19810 196 199 69 174 81 891 108 291 101

C.P.C. 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 81 0 0 0 105 0 39356 576 142 1471 5006 0 210 0 0 0 0 0 379 0 71735 570 10291 0

C.P.C. 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 83 16835 51339 299 8015 1791 20958 26819 4179 26921 74792 11034 61756 40403 3535 789 2881 65513 9329 29886 25212 101549 18991 3689

C.P.C. 84 283 6240 889 1569 598 8191 1011 7049 79327 143659 43933 87746 19027 2040 700 1055 11757 2746 5891 5767 47679 5680 248

C.P.C. 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 91 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 9764

C.P.C. 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 93 0 88 0 0 3456 199 15386 15568 0 462 208 1725 429 0 0 59 0 0 0 1 7443 5 0

C.P.C. 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 97 42049 247591 61 719 0 629 263 1691 68 2617 44942 337299 50295 344 35718 130 1356 657 1036 14235 12698 621 474
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Estimación del Cuadro de Utilización Intermedia para  Bienes  y  Servicios  Importados del año 2012, según rama de actividad (2 

dígitos CIIU) y clasificación de productos (CPC). En pesos corrientes. 

 
Rama 77 Rama 78 Rama 79 Rama 80 Rama 81 Rama 82 Rama 84 Rama 85 Rama 86 Rama 87 Rama 90 Rama 91 Rama 92 Rama 93 Rama 94 Rama 95 Rama 96 Rama 99

C.P.C. 01 80776 0 21 2538 0 34758 4675 823 2456 0 2065 0 479 1852 10098 13794 11990 0

C.P.C. 02 0 0 0 0 0 0 81 4 0 0 30 102 0 0 0 0 504 0

C.P.C. 03 1668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 87 0

C.P.C. 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0

C.P.C. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 15 872 0 0 0 0 590 42 0 0 0 0 0 0 0 452 0 11 0

C.P.C. 16 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0

C.P.C. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 21 0 0 0 0 0 1 0 445 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0

C.P.C. 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 23 0 0 0 0 0 0 0 278 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0

C.P.C. 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 26 0 0 0 0 0 506 716 0 0 0 0 0 0 3 12 193 883 0

C.P.C. 27 43 0 11 0 0 687 1 0 0 0 3 0 0 18 50 0 737 0

C.P.C. 28 0 0 1 0 0 310 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2468 0

C.P.C. 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 31 3225 0 0 0 0 114 0 0 0 0 99 0 0 23 69 1 5028 0

C.P.C. 32 76 0 234 0 0 5106 38 30 180 0 16 0 0 3 11260 1192 1538 0

C.P.C. 33 261 0 0 0 0 0 178 741 51 0 0 0 0 0 1085 5 56 0

C.P.C. 34 607 0 0 27 0 1010 135 434 14497 0 37 0 0 1 896 0 368 0

C.P.C. 35 611 0 2 217 0 4308 30174 6343 10520 0 0 0 65 2 2540 3 11222 0

C.P.C. 36 1543 0 3 352 0 9113 852 3 1078 0 9 0 45 449 887 496 12357 0

C.P.C. 37 83 0 0 0 0 5071 96 22 20 0 0 0 0 500 1758 29 810 0

C.P.C. 38 1339 0 23 0 0 3594 299 761 1038 0 10101 0 60658 5725 5309 916 1277 0

C.P.C. 39 0 0 0 0 0 0 11 23 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 41 487 0 0 0 0 815 69 15 23 0 0 0 0 0 1391 131 4504 0

C.P.C. 42 30328 0 361 165 0 9484 420 18 622 0 151 0 1 807 2017 237 17559 0

C.P.C. 43 52156 0 16608 88 32 17262 12423 9544 24673 0 61 0 23 11493 10966 3228 132355 0

C.P.C. 44 44533 0 62 184 0 19266 9252 765 57 0 0 0 0 323 12940 2308 45900 0

C.P.C. 45 3490 0 0 269 0 34088 15847 301 2987 0 0 0 1492 89 4830 135414 10002 0

C.P.C. 46 56713 0 14 14568 0 10813 2084 1038 2286 0 3228 0 341 100 9397 2149 11780 0

C.P.C. 47 568 0 21 307 0 1451 45 1404 1482 0 429 0 9 910 503 420 2258 0

C.P.C. 48 3626 0 31 1293 0 41006 57490 17293 228193 0 222 9 15 763 25328 1273 6180 0

C.P.C. 49 11785 0 2838 0 140 1119 515574 215 4572 0 215 0 45517 293 768 0 61073 0

C.P.C. 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 61 77 0 115 0 804 2501 1374 0 0 0 0 0 625 0 70 0 153 0

C.P.C. 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 64 73 0 0 28 86 13258 1763 434 108 0 1027 319 0 0 299 0 470 24

C.P.C. 65 72 0 6417 0 0 9391 3 319 15 0 788 3 0 0 47 0 2 784

C.P.C. 66 0 0 463235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70479

C.P.C. 67 421 44 4391257 1128 114 3637 80191 1312 507 53 245 548 247 1617 6970 7 42360 619

C.P.C. 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 71 2 2 430 2 21 104 2264 13 57 0 5 21 21 10 662 1 21 0

C.P.C. 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 81 0 0 42 395 0 2482 278 20675 0 0 504 4 2476 1026 16943 0 0 0

C.P.C. 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 83 1866 102 5147 3133 957 41685 37486 43865 35445 22 24915 25228 7305 8459 45537 7 15149 0

C.P.C. 84 281 263 4226 468 0 11264 39274 507 14320 0 392 1927 2266 322 5181 50 4560 0

C.P.C. 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 91 0 0 0 0 0 0 946889 6001 0 0 533 1431 0 537 33282 0 3169 155524

C.P.C. 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 93 0 0 320 88 779 33263 14527 29731 0 0 124032 1989 6467 4733 20774 0 27 0

C.P.C. 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P.C. 97 614 81 47501 421 141 40989 27479 11489 2937 0 9710 7504 411 7856 66461 0 1760 0




