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

Uno de los problemas que enfrenta continuamente el economis 

ta es estimar el comportamtento futuro de la actividad económica. 

Para tal efecto, se han desarrollado distintos métodos de predicción 

que difieren entre si de acuerdo a los supuestos y a su campo de 

apl.icación especffico. 

La presente inyestigación se centra en la predicc;6n de la 

act;vidad económica a corto plazo utilizando el mEtodo de los indic!. 

dores lideres del ciclo econ&nico. La base conceptual de este mét.Q. 

do se fundamenta en e1 reconocimiento de que las fluctuaciones de -

1 as di fe rentes variables ecan&ni cas no ocurre simultáneamente. exis

ten variables que tienen un l90vimiento anticipado. coincidente o con 

retraso respecto al indica.dor·que mide el nivel general de actividad 

productiva. 

Cano las fluctuaciones cfclicas en la econ0111fa no 'fllplican 
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amplitud y periodos fijos. es necesario identificar con anticipación 

los puntos de inflextón que indtquen canf>ios a una fase expansiva o -

contractiva del etc lo económico. Los tndtcadores lideres facilitan 

la estimactón de estos cambios y su funcionamiento, como método de -

pronóstico, es de corto plazo debtdo a que el periodo promedio de p~ 

dicción es de algunos meses. 

El método de pronóstico con oase en un sistema de indicado -

res lfderes ha tenido gran aceptación en los últimos arios. Su apli-

cación, COlllO tnstn111ento auxtliar del proceso de predicci6n, es de -

uso comíin en los Estados Unidos, Alemanta, el Retno Uni·do y Japón. 

En México este método no ha stdo muy utilizado; por ello, se 

cuenta con pocos antecedentes te6rtcos y prácttcos _que pudteran ser - · 

aprovechados CG11D expertencias para el caso concreto del pafs. 

un aspecto flllportante en la predtcct6n es la necesidad de -

centrarse en los sectores qU. •rcan la pauta del COlllpOrt•tento gerl!_ 
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ral de la actividad económica. ya que al conocer éstos se tiene una 

buena referencia de lo que ocurrirá en el resto de los sectores. 

Por lo anterior. se consideró conveniente utilizar en la investiga 

ción las series de producción, en virtud de que muestran una notable 

aproximación del proceso económico en su conjunto. · 

El estadfstico ideal que mide la situaci6n general de la -

economfa es el agregado conocido como Producto Intento Bruto, el 

cual representa el valor 1110netar10 de los bienes y servicios produc.:!. 

dos dentro de un pafs. en un ano detennfnado. Sin embargo, este -

agregado tiene la desventaja de ser complicado y costoso estimarlo -

mensualmente. En algunos pafses como los Estados Unidos y el Reino 

Unido se calcula con periodicidad trimestral. 

De esta manera el indicador que sirve de referencia para la 

investtgaci6n, es el correspondiente al fndfce de vol~ de pr0duc

ct6n 'fnciustrial. que incluye la 1111nerfa, las unufacturas, Ja cons -

tniccHin y la electr1c1ct.d. El conjunto di estos sectores partfcf-
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pó en el año de 1970 con el 32.7 porciento del total del Producto In. 

terno Bruto generado en el .pafs. Esa participaci6n en 1983 fue de 

40.5 porciento, lo que demuestra el dinamismo de este sector con re~ 

pecto al comportamiento del producto total, a su vez, por la consid~ 

rable cantidad de mercancfas que genera, motiva el ritmo de activi -

dad de otros sectores como el comercio y los transportes de carga. -

Por su parte, la agricultura tiene movimientos muy irregulares por -

depender b'5icamente de factores climato16gicos y los servicios en -

general presentan un c0111portamiento m&s.estable como consecuencia de. 

la intervención del gob1ento en los servfctos mfdicos, de educación 

y administract6n pablica. 

La investigact6n es fundamentalmente empfrica al tener como 

base del análisfs el seguimiento mensual de ciertas series, con las 

cuales, se puede integrar un ststana de indicadores que pennita con.Q. 

cer la eyo1uci6n del cfclo econ&nico _ 

El pr1mer capftulo tiene COllllO finaltdad tdent1f1car con ba -



se en la Matriz de Ins1.1110-Producto, las ramas de actividad que tie-

nen mayor interdependencia en la economía y con ello conocer en una 

primera aproximación las posibles series líderes de la actividad -

econ6Mica. La utilización de la Matriz de Insumo-Producto se jus-

tifica en la medida que proporciona infonnación sobre las relacio -

nes existentes entre los sectores productivos y por ende constituye 

un 1nstnnento de gran utilidad para la elaboración de estudios. so

bre la proyecci6n de la actividad econ6in1ca~ 

En el segundo capftulo se hace una revisión y crftica de las 

principales fuentes de infonnaci6n que publican indicadores de pro-

ducci6n con periodicidad lllel'lsual. Con base en diversos criterios 

de evaluación se seleccionaron 46 series que incluyen subgrupos y -

ra111as de acttvidad industr1al. asf CGlllO,algunos agregados especia -

les que se consideraron útiles para la 1nvestigaci6n. 

En el sfguf .. te capftulo se presenta una bf'he clescrfpc16n .. 

de los principales ..atoc1os de predicc16n a corto pluo, en dOnde se 
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destacan las características del ~todo de los indicadores líderes 

del ciclo econ6mico. La siguiente etapa consisti6 en desestacion.i!. 

lizar·las 46 series de ttempo seleccionadas, ya que para obtener -

las series lideres es necesario eliminar sus componentes estaciona-

les e irregulares, con el fin de mostrar con claridad las fluctua -

ciones de naturaleza cfclica y de tendencia. 

La desestacionalización de las series, de tiempo se lleva al. 

cabo con el procedimiento X11-Ar1Jlla, qu~. ademfs de ser utilizado en 

la 11Íyorfa de los pafses donde se usa este lllitodo de pred1cct6n, 

pennite reducir las revisiones en el lllOl'llento de fncorporar nuevos -

datos al extrapolar la serie original un ano hacia adelante y un 

ano hacia atrls antes de realizar la estimación de los componentes 

de la serie de tiempo. Esta caracterfstfca da mayor seguridad al 

procedfin1ento cuando se presentan puntos de inflex16n. 

' ' . . 
En el c:apTtulo cuatro se lleva al calkJ la se1ecc16n y clast-



ficación de los indicadores l'íderes, el anllisis parte de la compar!_ 

ción gráf.ica de la tendencia - ciclo de 1 as 46 series elegidas con -

respecto al fndice de producci6n industrial y en donde se identifi -· 

can las crestas y los valles. Asimismo, se presentan cuadros con -

variaciones porcentuales mensuales con el fin de confinnar la prese!!. 

cia de cambios de signo o puntos de inflexión. De esta manera se -

conocen las variables cuyas.fluctuaciones propias o ciclos especffi-

cos ocurren en forftlll parecida a las del nivel general .de actividad y 

de acuerdo a su stncronizaci&'I se clastftcan en indicadores adelant!. 

·dos. coincidentes o de retrasq. 

Por últi110;en el capttulo cinco se presentan las conclusi.2. 

nes y recOllleftdaciones derivadas ,de la tnvest1gaci6n con la finalidad 

de. que pueden serYir de base para futuras tnvest1gac1ones y con ello 

contribuir al 1111jor .. 1ento del d1a9n6stico de' corto plazo de la acti. 

v1dad econ&lica·clel pats. 

' .. 



1. Principales Relaciones Intersectoriales de Ta Actividad Eco-

nómica de México. 

1.1 Matrices de Insumo-Producto de México. 

Con base· en la información presentada en las. matrices de ins.!! 

mo-producto de México,.para los años 1970, 1975 y 1978, se identific!. 

rln las· principales relaciones intersectoriales existentes· en Ta eco- . 

n0111fa 0 con el fin de obtener una primera aproximación de los posibles 

indicadores 1 fderes de la actividad económica. El cap.ftulo no tiene 

COlllO finalidad principal elaborar un anl11si5 exhaustivo de todos los 

aspectos que se pueden .derivar de un estudio de ins11DO-producto, sino 

únicamente cano un primer c11111ino para identificar las ramas de activi_ 

dad que tienen mayor interdependencia en la economfa¡ o sea. conocer 

qué tanto depende un sector, para su producción, del nivel de activi-

dad de otros sectores y, por otra parte, qué tanto influye su partic.!. 
' ~ '! • 

paci6n en la ge•raci4n • bienes y servicios de la econOllfa en gÍI!•-

ral. 
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La metodología de insumo-producto pennite sistematizar en. -

una matriz las transacciones totales· de bienes y servicios que gene-

ran. 1 os procesos productivos de las diversas acti_vi dades, además in

dica los insumos de cada actividad y su procedencia, ya sea de las -

otras actividades o del exterior; incluye también las ventas de bie-

nes y servicios intennedios que cada rama de actividad hace a.las d~ 

más, indica las ventas a la demanda final (cons11110 1 inversi6n y ex -

portaciones) y el valor agregado generado en cada actividad. La i.!!. 

fonnación corresp0t1de a un periodo de operaci6n detenninado y es de 

gran u.tilidad para el anllisis de la oferta y la demanda de bienes y 

servicios, las relacioRes tecno16gicas entre las distintas activida

des y en general de la estructura econ&nica del pafs. 

En el cuadro No. 1 se presenta la matriz de insumo-producto 

de 19781 integrada por 9 grandes divisiones de actividad. · Se dis -

t1nguen 3 principales lreas di 1nforucic1n: · . la parte superior iz -



10. 

quierda que presenta la infonnaci6n correspondiente a las transacciQ_ 

nes de los nueve grandes sectores de actividad, generalmente nos re

ferimos a esta secci6n cano demanda intennedia; la parte superior de 

.recha, donde se registran las ventas a los consumidores, la inver -

sión y las exportaciones o sea, los elementos de la demanda final P-ª. 

ra el producto de cada sector de actividad; y por último, la parte -

inferior izquierda, en donde se consigna el valor agregado bruto pa

ra cada uno de los sectores •. desglosado en la parte correspondiente 

a la remuneraci6n de asalariados, el consumo de capital fijo, el 

excedente de explotación y el monto de impuestos indirectos netos de 

subsidios. 

Para fines de cC111parabflidad y presentaci6~. las 72 ramas de 

actividad se resunen en grandes divisiones y que corresponden a la -

clasificacf6n presentada en la matriz de fns..no-producto de 1978 y -

en el sistema de cuentas nacionales de ~xfco. 

las r1111as es la siguiente: 

La integracf6n de -



ACTIVI DES ECONOMICAS 

Agropecuario Silvicultura y Pesca 

Miner'ia 

Manufacturas 

Construcción 

Electricidad 

aurantes y Hoteles 

Transporte. A 11acenamiento y Comunic~ciones 

Servicios Fin ncieros. Seguros y Sienes Inmuebles 

Servicios e ales. Sociales y Persanales 

11. 

RAMAS QUE INCLUYE 

1 a 4 

5 a 10 

11 a 59 

60 

61 

62 a 63 

64 a 65 

66 a 67 

68 a 72 

La descr pcfón por renglones de la matriz de inSWBO-producto -

pennfte obte r 1nfonnaci6n acerca del dest1no de' la procklccfón o la 

estructura de la delllanda. ademas ,de que proporciona la magnitud tan-

to de la denla da intennedfa CClllO de la delllanda final. Por ejemplo, 

el cuadro de ransacciones 11111stra el destino de las ventas por sec-

tor. en 1978 1 sector 111anufacturerol..l vend16 al sector MrGOlllCuario 

Y ·LOS.·diltos e refieren a 11·1ndustrta Unüfacturera. que por SU -
f11Port1nct dentro del total de la acttvtdad econ&lltca y 1 la fa 
cfltdad de disponer con estadfsttcas oportunas que ..,.stren su -;
evoluct6n, servtr• posteriol'Wllnt• CCllO uno dt 101 CCllJ'OMntes -
prfncfpale «191 estudio dt los 1nd1cadores ltdtres. 
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un valor ~e producción de 45 236 mill~nes de pesos, al sector minero. 

9 369 millones, a 1 mismo sector man·ufacturero 330 187 mi 11 ones de p~ 

sos, etc. La siana de las ventas del sector manufacturero, 558 451 

millones de pesos, corresponde a la parte de la demanda intennedia. 

La parte correspondiente a la demanda final se refiere a la 

cantidad de producción manufacturera que se consiane en los hogares -

589 792 millones de pesos; por el gobierno, 11 228 millones de pe~ -

sos; la destinada a forwaciEn bruta de capital fijo, 91 984 millones 

de pesos; la parte de la producci6n que se mantuvo en almacenes o -

llamada tambfEn variaci6n de existencias, 44 569; y por último la -

parte destinada a las exportaciones, 68 207 millones de pesos. La 

s111a total de ventas finales que realiza el sector manufacturero en 

1978 asciende a 805 781 millones de pesos. 

La s..a de la cte.nda intel'9edia y la demanda final, 1 364232 
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millones de pesos, representa el total del valor bruto de la produc

c;6n del sector manufacturero en 1978. 

Por otra parte la descripción por columnas nos proporciona -

informaci6n de las compras que hace cada sector º· sea la parte co- -

rrespondiente a los inSllllOS y el valor agregado bruto. La activi -

dad manufacturera canpr6 insUlllOs nacionales por 721 229 millones de 

pesos y del exterior adquirió bienes y servicios por valor de 92 039 

millones. de pesos. El total de insa.os adquiridos por esta activi

dad en 1978 ascendi6 a 813 268 •illones de oasos. 

Los sectores requieren, aden6s de los inslll!Os, de. los facto

res productivos que compleinenten la elaboraci6n final de los produc

tos. El monto pagado a estos factores corresponde a lo qué se de"2, 

mina cano valor agregado bruto y es el valor que la actividad produ~ 

Uva incrementa a los ins~s y dan cmo resultado el producto final. 

La su.a pagada por el sector •anufacturero en ,...,nerac16n de asala-
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riados fue de 194 927 millones de pesos en 1978; por concepto de in

tereses sobre créditos y depreciación o sea el superávit bruto de e~ 

plotación 303 085 millones de pesos; y por la diferencia de lo paga

do por impuestos indirectos y lo recibido por subsidios 52 952 mi11Q. 

nes de pesos. Estos tres conceptos nos dan un total de 550 964 mi-

llenes de pesos que generó cómo valor agregado bruto la actividad m-ª. 

nufacturera y que es uno de los más elevados de la actividad general. 

Los insL1110s. tanto nacionales como importados. y el valor -

agregado bruto represent4n los cmiponentes del valor bruto de la pr.Q. 

ducción. Este valor ascendi6. para la industria manufacturera. a -

1 364 232 millones de pesos en 1978 y corresponde también al valor -

obtenido por destino de la producci6n; ésto significa que la suma de 

las ventas que cada sector realiza es igual a los pagos o las com -

pras que se llevan al cabo. esta particularidad constituye el princi 

pio bisico en la elaboraci6n de la matriz de insU1110-producto. 
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Después de hacer esta breve descripci6n de la infonnación -

que proporciona la matriz de ins1a110-producto, se presenta un estudio 

sobre la estructura de la econoni'fa me)(icana; para ésto se utiliza -

la matriz de insumo-producto de 1978, que es la última disponible, -

complementada con el sistema de cuentas nacionales de México del pe-

riodo 1970-1983. 

El total del valor bruto de la producci6n en ,1978 fue de 

3 649 miles de millones de pesos, descontando la parte correspondie!!_ 

te al total de ins11110s, 1 393 miles de millones de pesos, se obtiene 

el valor agregado.o Producto Interno Bruto (PIB). que ascendi6 a 

2 256 miles de millones de pesos; esta cantidad representa una medi

da de la 111agnitud de la oferta nacional.- Es conveniente mencionar 

que en la matriz de ins...o-producto no se incluye el Valor Bruto de 

la Producci6n del Gobie"'o General debido a que constituye un sector 

con caracterfsticas especia.les por los servicios que presta. La 

1nfo1111iCi6n de este sector se incorpora en el s1staa de cuentas na-



16 • 

. cionales, as'i se tiene para este sector en 1978, un Valor Bruto de -

Producción de 112 miles de millones de pesos repartido en 81 miles -

de millones de pesos para el valor agregado y 31 m1les de millones -

de.pesos por consumo intermedio. 

~a matriz de insumo-producto, así como el sistema de cuentas 

nacionales, pennite conocer la estructura de 1a oferta nacional. 

Considerando la agre~actón a 9 sectores, se tiene que en 1983 la in

dustria manufacturera cuenta con la mayor participación (22.6 por -

ciento}, seguida del sector c~rcto, restaurantes y hoteles con . -

22. 3 porciento. A 1 obseryar 1 a dtnámtca de esta estructura en el -

pertodo 1970 ... 1!183 destaca la cl"ecfente parttci·pación de la minería -

y los servidos canunales, soci·ales y personales. El aumento en la 

. minerfa se debe prtnci'pal111ente al gran avance que tiene la tndustria 

petrolera, esta ~lt'blla tuvo una parttctpación de 1 pórctento en 1970 

y actualmente representa cast un 10 porc~nto del producto total. 

As•111ts1110~ los Set"Ytctos ceMlflales, soctales y 1*"50nales deben su -
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tendencia ascendente a la creciente participaci6n del sector público 

en servicios como educaci6n, servicios médicos y adninistración pú -

blica. Fuera de estos dos sectores, sólo el transporte mejora lig~ 

ramente su participación. (cuadro No. 2) 

Por otra parte, la participación del sector agropecuario - -

tiende a disminuir debido,. en parte, al deterioro en su estructura -

productiva• y a los adversos factores climato16gicos que se han pre. -

sentado en los últimos anos. 

La estructura de la oferta, si se analiza desde una perspec

tiva real o precios de un· ano base, refleja el dinamismo del sector 

secundario o industrial (que incluye minerfa, manufacturas, constru.E, 

ci6n y electricidad) ade!Ñs de su i111portante participaci6n dentro 

del total de la actividad econ&nica. Considerando la serie 1970 -

1983 del Sistema de Cuentas Nacionales (cuadro No. 3) se observa -

que la tasa 111edfa anual de crecimiento para este periodo es de 5.2 -
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porciento. para el coñjunto de las actividades. correspondiendo al 

sector industrial una tasa de 5.5 destacando el sector minero con.un 

a.a de crecimiento pranedio. debido principalmente al aumento en la 

producción de 1 a rama de extracción de petr61eo crudo y gas natura 1. 

Por su parte, el sector servicios tiene una tasa media de cr~ 

cimiento de 5.4. en donde destaca el sector transporte. almacenamie!!_ 

to y comunicaciones con creci111iento promedio de a.a porciento. y ju.!!. 

to con la industria minera comprenden las tasas de crecimiento más -

altas para los nueve sectores de actfvfdad. 

Esta estructura muestra tam!'>tén la amplia partfcipación del -

sector servicios y el detertoro de las condfcfones del sector agrf c-º. 

la. La gran pa1'tfctpact6n del comercio refleja asimismo el com

pleJo ststema de tntennedtactón cC111erctal existente en nuestro pafs 

1 los pro01 .. s de .ncarec1l1tento y especulactdn de bf,nes y sel"Y1 -
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cios derivados de esa s1tuac16n. 

Por el lado de la demanda. los bienes y servicios son vendi

dos ya sea como insumos o COJllO un bien final. La estructura de la 

demanda para los productos de cada uno de 1.os sectores es diferente 

y para observar sus particularidades es necesario analizar los ren -

glones de la matriz de insuno-producto (cuadro flo. 4). Dentro de 

los bienes destinados en su·mayor parte al consumo intermedio desta-

. can la agricultura. la minerfa y el sector elfctr1co. Las manufac

turas. la construccil5n. el ce1111rcio y los servicios en general cana

lizan su produccil5n a 11 demanda final; una descr1pci6n por compone!!. 

tes de la demanda final muestra que la minerfa destina su producci6n 

a la exportaci6n. mientras que la's manufac_turas. la electricidad, el 

COllercio y los servicios tienen COlllO fin principál el abastecimiento 

del conslllO privado¡ por Glt111e>, la ~onstrucc16n destina la tota11 -

dad de su producc16n a la fo'111c115n bruta de capital fijo. 
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Es importante destacar que el consl.lllo privado es detennina!!.. 

te en la expansión de la producción.de las manufacturas, el comer -

cio y los servicios en general, por lo que el crecimiento de estos 

sectores se encuentra en función a los niveles Y distribución del 

ingreso de la población. 

Por su parte, la mineria y la electricidad. abastecedoras -

de las demás unidades productivas, dependen para su crecimiento del 

nivel general de la actividad económica. La mineria ha tenido un 

no·table inc,...nto en su participaci6n con respecto a las exporta -

ciones, sobre todo de petr61eo crudo y gas natural. por lo que tam

bifn es afectada por el nivel de la actividad econánica de los pai

ses que demandan estos productos. 

Como se menciona anterionnente. en la elaboraci6n de los -

bienes y servicios se incurre en distintos tipos de·gastos que van 

desde la empra de ins...os tlastá- el P•$0 a la n11uio de obrá y los i!!. 
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puestos. En relación con el valor de los bienes y servicios pro -

ducidos, la importancia de estos gastos se puede llamar como estru_s 

tura de costos. la cual pennite detenninar los costos por unidad de 

producto o servicio. En la matriz de insumo-producto esta estruc-

tura se presenta en los llamados coeficientes técnicos.(cuadro No.5) 

Asf vemos que para 1978, el sector manufacturero y el de l~ 

construcción tienen más del 50 porciento en costos originados por -

la compra de ins11DOs, mientras que los sectores agropecuario, mine

ro, eléctrico. comercio y los servicios en general tienen costos ln.!. 

yoritarios por pagos a los factores productivos. 

Para el caso de la indus,tria manufacturera. tenemos que el 

60 porciento de los costos incurridos se originan por la cc:npra de 

insmos. en dOnde el 24 porciento es producido por el propio sector; 

el 12 porciento de productos agropecuarios, el 3 porcfento de ori -

gen •1nero y el 7 porcfento son illportados. El valor a9,..9iado s6 .. 
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'lo representa eJ 40 porciento, dentro del cual, únicamente el 14 -

porciento se paga en fonna de sueldos 

1.2 Identificactón de los Sectores Clave de la Econ001fa Mexica-

na. 

La interrelaci6n existente en la economta detennina que un 

cambio en la demanda final de los productos de algún sector modifi-. 

ca, de manera directa o indirecta, el nivel de actividad de los 

otros sectores. El estudio de estos can6ios no se puede realizar 

s61o con la estructura de costos (coeficientes tfcnicos}. puesto -

que éstos muestran solamente los efectos directos o de primer orden 

de los camf>tos en la· demanda final. 

Por ejemplo, un aimiento en ~1 consumo privado de manufactu

ras provocará un incremento igual en la producci&1 del sector. F.! 

ra producir esta nueva cantidad necesitará ins11111r bienes y servf -
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cios por un valor distribuido de acuerdo a la estructura de los co!_ 

ficíentes técnicos respectivos. Para conocer el efecto tota.l que 

tendrá el alJ!lento en el consumo privado se requiere conocer, además 

del efecto directo, el efecto 'sobre la producción de los demás sec-

tares o efecto indirecto. 

La totaUdad de estos cambios puede determinarse con el uso 

de la matriz de requerimientos directos e indirectos, la cual se o~ 

tiene invirtiendo la matriz de coeficientes tfcnicos, en el .cuadro 

6 se presenta esta matriz integrada para los nueve sectores en los 

que se agreg6 la matriz original de 12 ramas productivas.Y 

Se observa que. para el caso de la industria manufacturera, 

en el tercer reng16n aparece la cifra de 1.3743¡ esta cifra .indi -

ca, por eje.plo. que para un incremento en el cons11DO privado de ·-

y Esta Matriz se obtuvo. con base en la ,..trtz de lnsWIO .. Producto .. 
dt Mlxtco. (1978) y el paquete estadfst1co Tille Series Processor 
(TSPl. 
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100 unidades, el sector tendrá que aumentar su producción en for-

ma directa en 100 unidad~s y comprar inst.m1os de otros sectores, los 

que a su·vez demandarán del sector manufacturero un aumento en su -

·producción, La suma de efectos directos e indirectos ex~resa 

que, para satisfacer la demanda adicional, el sector manufacturero 

debe aumentar su elaboración de bienes en 137.43 unidades. La ci

fra de 0.183667 de la tercera cohnna. primer renglón; representa -

la cantidad que deber5 a1.111entar el sector agropecuario para satisf.!. 

cer el a1.11111nto de ..-ia unidad en la demanda final de las manufactu -

ras. En general, las cifras consignadas por cada col1111na muestran 

la expansión del nivel·de actividad que cada sector necesita para -

a1.111entar la deManda final del sector que lo requiera. 

Si se sunan los coeficientes por colll!ll'la, se tiene una idea 

del efecto que provocarl una expansión de una unidad en la detnlnda 

final de cada sector. Un a~nto de un 11il16n de pesos en el con

SlllO privado d91 sector 111anufacturero provocari un a ... nto total en 
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la producci6n de l·mill6n 829 mfl pesos, si el a1.111ento en la deman

da final es de los productos mineros, el impacto sobre la produc· -

ci6n será de l millón 386 mil pesos, y asf suces.ivamente. 

Asf como cualquier sector depende, para realizar su produc

ción del abastecimiento de ins11110s que le hacen los demás sectores; 

la producción de cualquier sector pennite que se lleve al cabo la -

producción de los otros sectores que demandan los bienes y serví -

cios que general el pri•ro. 

En la interdependencia de los sectores productivos se dice 

que un sector productivo provoca un efecto "hacia atrls" cuando su 

producci&I influye en la generación de sus ins11110s necesarios y un 

efecto "hacia adelante" al ser requerida como ab~stecedora de insu

llOS para el próceso productivo en su conjunto. Mediante el análi

sis _de esa interdependencia pueden identificarse los sectores clave 

de la econcmfa. es dectr. los q• provocan un llQor t11Pacto"en la.-
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actividad económica general y por Jo mismo, a los que se les debe -· 

prestar mayor atención como posibles. 1ndicadores lideres. 

Agregado a los 9 sectores de actividad, se identifica clara-

mente ·que las manufacturas tienen mayor efecto ~hacia adelante" como 

· "hacia atrás". A su vez, para obtener el impacto a nivel de ramas 

se analiza el cuadro presentado directamente en la matriz de requer! 

mientas directos e indirectos de 1978. Del análi~is de interdepen-

dencia se deriva que las ramas con mayor capacidad de respuesta en -

la economfa son las siguientes: 

Rama 4b; 

Rama 31: 

Rama 24: 

Rama 37: 

Rmu.33: 

RUia 50: 

Rama 47: 

.Rima 40: 

bu 34: 

•• 57: 

Industrias Blsicas de Hierro y Acero. 

Papel y Cart6n 

Hilados y Tejidos de Fibras Blandas 

Resinas Sintftfcas y Fibras Artificiales 

Petr61eo y Derivados 

Otros Productos Meti11cos. Excepto Maquinaria 

Industrias Blsicas de Metales No Ferrosos 

Otros Productos Qufa1cos 

Petroquf•t CI Bis 1 a 

C&rrocerfas. llloto...S. Partes y Accnortos para 
Au~nes. · 
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Otra manera de hlentificar las ramas más importantes. en es-

te caso del sector industrial, es con base en su participación den -

tro del PlB; por lo tanto aquellas que tienen mayor aportaci6n son -

posibles indtcadores lfderes en la medida que su comportamiento in -

fluye significativamente en el nivel de actividad productiva. 

Para ·1983 las ramas con mayor peso en el PIB Industrial, a -

precios de 1970, son las siguientes: 

Rau 60: 
Rua 06: 
.... 61: 
R_. 46: 
R_. 33: 
Raaa:u: 
i..a 24: 
R_. 37: 
R..a 38: 

Construccf 6n 
Extracci6n de Petróleo Crudo y Gas Natural 
Electrfc:1dad 
Industrt1s Blsicas de Hierro y Acero 
Alfinaci6n de Petr61eo 
Prendas de Vestir 
ft.11ado y Tejido de Fibras Blandas 
Resin1s Sfntfticas y Fibras Artificiales 
Productos Medicinales 

Estas dos fon111s de identiffcacf6n de los sectores clave de 

la actividad industrial reoresentan el inicio de la etapa de selec-

cien ele los 1ndtcaclorn lfderes y sirven, por lo tanto, cCllO una -
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'primera aproximación a ellos. 

Sin embargo, debe tC1111arse en cuenta que existen limitac;o

nes en la uti'lización de la matriz de tnSll!11o-producto, ya que a d~ 

tenninados aumentos en la producctón de alguna rama, se requerirán 

insumos de los otros sectores en una frtnna proporcional a como se 

expresan en la estructura de sus costos, pero stn tomar en cuenta 

el fenómeno llalliado c(l!Jo "econ0111fas de escala• en las que para 

grandes yolúmenes de producct6n adtctonales dan lugar a una utfl! 

zac16n de tnS1110s Jlll!nos proporctonal que el auliento espe".'ado en -

la producct6n. 

Por otra parte, se constdera que la estructura de costos 

se 1110difica con el transcurso del tteinpo, c!e 111anera que la inter

dependencfa sectortal de 11n afio det:enitnado es dtffctl que refle

je la sftuac'f6n real despms de cuatro o cinco aflos. por lo que -

·pasado este per'f~o .no ~s corwentente conftar en esta estructura, 
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La infonnacf6n proporcionada en Ja matriz de ins1.1110-pro -

dueto fonna parte del sistema de cuentas nacionales, que como es 

conocido, cuantiftca las pri'ncipales varia~1es macroeconómicas de 

lá economfa mexicana. Proporciona los elementos necesarios para 

la toma de decisiones y la planeación de los distintos agentes -

producthos. 

El ststena de cuentas nacionales a ntvel de grandes agre-

gados econ&etcos, se .,,.esenta s61o con 11 periodicidad anual y -

con cierto retras~ en su pulilfcac16n; lo que i11Plica una serie -

Hlll1tante para estudi'os de corto plazo. Stn elllbargo. es posible 

seguir con cierta precist6n ·e1 COlllPOrtamiento .. nsual de la acti 

vtdad econ&ntca con tndi cadores que presenten variaciones s i•i la-

res a la de los 9J'lftiles agre91dos pero que se capten en forlll& 

oportl#!a y confia&1e; e~ por tanto vl11clo intevar un stsb!IN de 

. . 
fndtcadores lfcl9res con periodicidad 1-11su1l que penntta f•cili -



tar un diagnóstico oportuno con fines de planeación a corta 

El aná1tsis y la elatioractón de este sistema de indicado-

res se desarrolla en los siguientes capitulas de la investiga 

ciÍín. 

.:··. 
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CU.IDRO llO. J. 
M \TRIZ DE INSlMO - PRODU:TO DE ll!XICO \ÍIO 197. 

Millones de peJOs a precio• de productor 

DEM \ li DA !?l'l:EttMtDIA. DEM;\•DA FIN;; L 
PROllUCTO i:1&.RVlC.1.0;:, ...... 'i'.1;:,0$,0 

r.::C'.l·:O 2 5 6 8 9 B'iliC\RIOS TOTAL CONSUMO : DEL 
IJ.!Pllr '.DOS PRIV\DO boBIER?lO 

iOlt"!-.CIW vrn.,cron V\LOB SRUTO 
BRl/I'A ns DE EXl'ORTACIOl<ES TOTIL DE LI 

CAJ>IT;J. FIJO EXISTE!ICI \S PRODUCCION 

Agropecuario, SU.vicUlt.ura y Pesca 28 907 1 J.66 486 
3 587 13 6,;8 -42 l 528 196 936 112 107 227 

,\:i:-:e:r!ü 623 10 630 44 209 776 25 203 60 744 322 120 
I~·.bstria /.=a:-:.utacturera 45 2)6 9 369 330 l.87 83 978 2 517 16 000 29 755 2 615 38 794 558 451 559 792. ll 228 
t:or.::f;.rueeión e In:italacicnes 

4 872 Ele~tricide.j l 26J. 784 ll 820 871+ 26 6ll 509 2 039 22 7'77 6 430 2 201 
Cor:iercio, Restaurantee ;¡ ?!ote:leo 12 36o 4 019 93 782 19 972 l+2J. 6 309 11 390 l 522 l.3 917 163 692 423 926 2 057 
Irs.."l3portP, 'i.l:uacena.'nieoto 
y Ccnuni~aciones 2 096 J. 6o4 31 730 l.3 286 131 13 530 5 567 l 6J.4 5 268 74 829 120 194 4 490 

5 367 7 894 13 374 138 969 335 905 
335 - l 249 52 763 52 291 113 035 

91 984 44 569 68 207 805 781 l Jó4 232 
28J. 032 281 032 281 032 

56 959 6 955 8 631 31 428 
489 896 653 588 

B 791 5 354 138 828 213 656 
Servicio:: f!nmcieros, Segw·o:i y 

4 288 2 678 87 391 Bi<?n"!! z In:r:uebles l 471 509 15 641 J. 592 89 23 832 11 785 25 506 J.40 196 6 076 
.'• Ecrvi<:?ios Co:.unales, Socia1es y 

Per::oonsl-e.l 28 o4l 8 177 16 525 
25 506 lo4 494 169 6'Tl .145 779 

::-.sum:::ts !l'l~ionales 93 232 59 8}) 90 059 1 269 333 1 562 667 
.17i i I:i::1.i::,··.-: I::: ·~?""~a:3n~ 

ali ~ §; i~ t!!I - 18 ªH 
~otol -::-: -n.:::tl~.03 r 543 a 
o'l.!.or ~~r~;o~·fo B'.rut.o Ji .. • ;?::Ju~~ra~ r.n e a !l!lCt; 

303 óa5 ú 665 - 25 506 b. !Ju,;:·~rá\"it Bruto de ~plotao1Ón• 18o 383 35 971 41 c84 390 204 94 340 164 450 J.J.7 528 l 313 203 296 
:: ; !."::;-11e.:itos Ind.ire:etos tletos Je 

- 2 412 8 996 138 C56 .·:.lo.:::1-iins 427 22 415 52 952 l 155 - 2 194 55 511 2 C59 181 
.1>':.~l.- ','.llcr- ::lrutr.• .le ln hr:du::c{on 

J.46 27~ 233 665 

l 990 3o4 317 769 422 263 
466 457 51 215 146 956 2 379 471 3 6li8 804 

45 96q 8 021 ra7 051 74 121 
197 2i 492 r;¿5 ,9 235 4 006 ¿iil 1¡z 

296 1 313 501 

!Bl LJ8 2J6 

!;.y.a~. !'l F!.:t"l.l 335 905 ll3 035 l 364 232 2Sl 03? 31 428 653 588 213 656 233 665 422 263 3 648 804 l 543 833 ''255 l.'77 492 425 59 235 . J.84 co6 2 ~34 697 6 183 501 

:.n:: ! ~::"? .:cn.>u.;.o le ~ap! t.al t'ijo y -;:.'tceJente de explouic:iÓn 
r...·1.; t ··.:1~~.:: pu"Jcn. :ic- c:o1nc11ir :iebiJo sl redondeo en las cifras ~ar::!.ales .. 

F'".J:::.-.-1::: ~;:-:::ru:r .. :i:! \ DE PROjR ;,'.t .CIO:l '{ PREs:.JP!.r:;sro.- •.f .... ;c~ z 1• lc .. •ri::i E:t ....... z ... +c ;li=IQ l!tZS México 1983. 

' 

, ... ,,,. ........ ,,., .. 



cuadro No. 2 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEli PRODUCTO ~Rt!O BRUTO 

. : .l.9.7.0. .19.7.5. .. 19.78 

T O T A. L 100.0 100.0 100.0 

Agropecuar1.o, Silvicultura y Pesca 12.2 11.2 10.2 

Minér!a 2.5 2.9 3.4 

Industria.Manufacturera 23.7 23.3 23.6 
Construcci6n s.3 6.C 6.0 
Electricidad ·1 .• 2 o.9 l.o 
C0111ercio, Reataurantea y Hotele• 25.9 25.2 24.0 
Transporte, Almacenamiento y ... 
Com~icaciones 4.8 5.7 6.5 

Servicios ~inancieros, Seguros y'"' 
Bienes Inmuebles 11.3 9.5 8.9 

Servicios Comunales, Sociales y 
Personales* 14.3 16.~ 17 0 5 

Servicios Bancarios Imputados ( .. ) 1.2 (.;.) 1.1 (-) 1.1 

* INCLUYE GOBIERNO ,-EDEPJ\L 
Fuente; \ 

Secretaria de Vrograanactdn y Pre~paest~, Matrtz de lnsUJl)O~rroducto, 
Años 1970, 1975 y 1978. Stste111a 4e cuentas Nactonalea de Mfxtco, 1983. 

1983 

100.0 

7.9 
·ll.9 
22.6 

5.1 

0.9 
22.3 

6.6 

7.0 

16.5 
(-) o.a 

w 
N . 



Cuadro No. 3 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDADES ECONOMICAS 
millones de pesos a precios de 1970 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 1 9 7 o 1 9 7 5 1 9 7 8 1 9 8 3 

T o T A l 444 271.4 609 975.8 711 982. 3 856 173.6 
Agropecuario. Silvicultura y Pesca 54 123.2 62 725.6 72 199.7 82 131.1 
Minerfa 11 190. 3 14 972.3 19 524.8 33 557.8 
Industria manufacturera 105 203.0 148 057.7 176 816.5 202 026.3 
Construcción 23 530.2 32 792.2 36 531.8 40 392.5 
Electricidad 5 146.7 8 235.1 10 723. 7 14 655.0 
COlllercio, Restaurantes y Hoteles 115 162.9 157 978.3 179 045.2 207 034.4 
Transporte. Almacenamiento y Comu-

nicaciones 21 357.4 37 904.0 47 780.2 63 859.6 
Servicios Financieros, Seguros y -

Bienes Inmuebles 50 209.7 66 196.5 74 623.0 90 481.2 
Servicios Comunales, Sociales y -Personales 63 743.5 88 209.2 103 256.9 135 095. 1 
Servicios Bancarios Imputados (-) 5 395.5 (-) 7 095. 1 (-) 8 519.5 (-)13 059.4 

Tasa media de crecimiento 
1970-1983 

5.2 
3.3 
8.8 
5. 1 
4.2 
8.4 
4.6 

8.8 

4.6 

5.9 

Fuente: Secretaría de Programaci6n y Presupuesto. Sfstl!lllll de Cuentas Nacionales de Méxfco. 1970-1983 

w 
w 



Cuadro No. 4 
Matriz de Ins1111> - Producto 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA DEMANDA POR SECTORES ECONOMICOS 
1970 - 1975 - 1978 

ACTIVIDADES ·ECOfOIICAS DEMANDA INTERMEDIA DEMANDA FINAL 
1'7D H75 1'78 197U 1'75 1978 

T o T A L 36.9 36.4 34.8 63.1 63.6 65,2 

Agropecuario, S11v1cultura y Pesca 59.0 57.1 58.6 41.!! 42.9 41.4 
Mtner•• 81.2 73.3 53.7 18.8 26.7 46.3' 
Industria Manufacturera 42.5 44.1 40.9 57.5 55.9 59.1 
Construcc16n 100.0 100.0 100.0 
Electr1c1dad 69.1 68.9 72.5 30.9 31.1 27.5 
C0111ercio, Restaurintes y Hoteles 27.2 25.0 25.0 72.8 75.0 75.0 
Transporte, A1111acen1111iento y Comun1 

cactones - 32,9 34.0 35.0 67. 1 66.0 65.0 
Servicios ffnanc1eros. Seguros y -Bienes I11111Uebles 31.2 37.6 37.4 68.8 62.4 62.6 
Servicios Collunáles, Sociales y Per 

sonales - 27.7 24.B 24. 7 72.3 75.2 75.3 

FUENTE: Secretarfa de Programaci6n y Presupuesto. natriz de lnsllllO-Producto. Aftos 1970, 1975 y 1978. 

~ 



Cuadro No.5 
i'.· 

MATRIZ DE INSUMO - PRODUCTO. Ailo l.978 
Coeficientes Técn:ico s 

Agropecuario, Construcción Comercio, Transporte, A1- Servicios Finan- Servicios Comuna.les, 
Sil.Vicul.ture. Miner:Íe. Industrie. e Electricidad Res ta.uran tes macena::tl.ento y cieros y Sociales y Personales 

y Pesca. MenW:e.cturere. Instalaciones y Hotel.es Comunicaciones Bienes Inl!luebl.es 

Agropecuario, Sil.Vicul.ture. y Pesca. o.o86056 0.000005 0.122038 -·- o.ooo4oi 0.00361.9 
Minei-!a. o.ool.854 o.og4o42 o.0324o6 0.012764 0.024691. 0.000992 O.OOOl.95 0.000109 0.000482 
Industria. Manut'acturera ·.o.i.31¡670 o.o82887 0.242031. 0.298821. o.oeooai 0.024479 0;139265 O.Olll.93 0.091.872 
Construcción e Instalaciones -·- 0:ooa664 -·- -·- -·- -·- -·-El.ect:ricida.d 0.003755 0.006931. 0.003110 o.ooo84o 0.007454 0•002861. o.002lBo o.oo4829 
COlllercio,lleste.urantes 7 Hotel.es 0.036795 0.035559 o.oé<\744 "0.071067 o.ol.3386 0.009653 0,053310 o.00651.4 0.032958 
Transporte, Almacenazzú.ento y Co -

mwüca.ciones o,oo6245 0.014194 0.023259 0,047276 o.ool!.l.65 0.020702 o.026o;6 o.oo69)7 0.012475 
Serdctoa Financiero, Seguros y 

Bienes Inmuebl.es o.oo438o 0.004504 o.oll.465 0.005663 0.002822 o.o364Q4 0~000070 o.ou46o 0.027909 
Serti.cio_s Comunales, Social.es y 

o.oiá273 0~038272 Personal.es 0.000731 0.021092 o.02oo64 o.oo4429 0.042903 o.o67632 0.039133 
Insumos Na.ci ene.les 0,276485 o.25921.3 0.528670 o.456975 O.l.3o816 0.142647 o.2aoo30 0.105994 0.21.3278 
Insumos Importa.dos 0,0l.0304 0.037494 o.o67466 o.ol!6g42 0.090368 -·- O•Ol.5903 O.OOO'l2l. 0,009099 
Total. de lnSUlnOs 0.286789 0.296707 0.596136 o.503917 o.22l.l.84 0~1 0.295932 o.l.067.1.5 0.222377 

'• Valor Agreg!!do Bruto 0.71.3211 0.703293 o.403864 o.496o83 0.778816 0.857353 0.7o4o68 o.893á3.5 0.777623 
a.. Remuneración de As&l.&riados 0.177475 o.l.86763 o.i.42884 0.345763 o.477476 O,l.75402 o.'2:73807 o.1'05199 o.494418 
b. superávit Bruto de Expl.ota.ción* 0.537007 0.318227 0.222165 o.l.46190 0.371.160 0.59701.8 o.441549 0.703786 0.276328 
c. Impuestos Indirectos Netos de -

O.l.98303 0.038815 0.004110 subsidios 0.001271. o.o69819 o.o64933 o;ol.1288 0.038499 o.oo4677 
Tota.1.- Va.l.or Bruto de la. Produc - 1 

ción y Dem&11da Final 1.000000 1.000000 l..000000 l..000000 l..000000 l..000000 l.~000000 l..000000 l.000000 

* Incl.eye conSUl!lO de '?apital. fijo y excedente de Sl<Plotación. 
' 

. FUElfl'E ·' Secretu-io. de Programación· Y· Presupuesto • Matrb de Insumo-Producto, Afio l.978. w 
!"" 

···.····--
' ·.~ ~ .. 

, ... 
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Actividades Económicas 

Agropecuario, Sil.vicultura. y Pesca. 

Miner!a 

Industria Man~acturern 

Construcción 

Electricidad 

Comercio, Restaurantes y Hoteles 

Transporte, !\!Jnacenamiento y 
ComWl:l.caciane1 

Servicios Financieros, Seguros y 
Bienes Inmuebles 

Servicios Comunales, Social.es y 
Personales 

TOTf\LEG 

Agropecuario, 
Silv:l.cul.tura 

y Pesca 

1.121.860 

0.009957 

0.207059 

o~oo6629 

0.057695 

0.013759 

0.010172 

0.011601 

1.438732 

Minería. 

0.018160 

l.109010 

0.134999 

0.009554 

0.052233 

0.021.123 

0.009961. 

0.031133 

1.386173 

Industria. 

Cuadfu llo. 6 

Matriz de Insumo - Producto. · • Afio l.gr8 
Coe~icientes de Requi.sitos Directos e :In<lirectos 

Construcción Electricidad 
Manufacturera. 

Comerci-:J, 
Restaurantes 
-y ·lfotel:o<s 

0.183667 0.057359 0.015931 o.oo6377 

0.05oo68 0.029917 0.031525 0.003046 

1.374300 o.428421 0.115730 o.o46236 

l.000000 

0.014101 o.oo8466 1.,002390 o.oo8429 

0.107664 0.109545 0.024109 l.016630 

0.037729 o.o62544 o.oo8288 0.023762 

0.022840 0,017480 0.005746 0.040004 

0.038301. 0.037435 0.009585 0.050244 

1.828670 i.75u67 1.213304 i:194728 

FUENTE;: Elabora.cienes propias con datos de la Matriz de Ins~o-Producto de 1.978. 

• 1~ .. :'· 

Transporte, U 
macenamiento y 
~:í:cl!:t±ónes· 

0.027629 

0.001893 

0.205384 

0.005754 

o.0732o4 

1.034380 

0.027697 

0.050985. 

1.432926 

· Servicios Finan
. cieros, Seguros y 
3ienes -Inmuebles 

0.003896 

0.001230 

0.027003 

0.002937 

o.ou692 

0.009078 

1.01.4610 

0.07291.4 

l.143360 

ServicioS Comunales, 
Sociales y Personal.es 

0.022566 

0.005782 

0.137868 

o.oo6865 

0.046820 

0.018220 

0.033458 

l.o49000 

1.320579 

TOTALES 

1.457445 

l.248428 

2.677000 

l..000000 

1..()65125 

l..499592 

1..228883 

1..i81.968 

l.35u98 

.... 
?' 



2. Revisión y Critica de Algunas Fuentes·de Infonnación. 

2.1 El Sistema de Cuentas Nacionales de México. 1970-1983. 

La infonnación estadística de la que dispone el país se puede 

clasificar en dos grandes grupos. La integrada en el sistema de 

cuentas económicas nacionales, cuya periodicidad es anual y_ cubre los 

grandes agregados macroeconómicos; y la presentada como indicadores·

económicos con periodicidad mensual, pero que sólo cubren detennina -

dos sectores productivos. En el primer tél'ftlino. se describen las -

princ,pales caracterfsticas que engloba el sistema de cuentas nacio -

nales de Mfxico. 

El Banco de México y la Secretarfa de Programación y Presu -

puesto. con la asistencia técnica del ~rograma de las Naciones Unidas 

para el Cesarrollo. han estructurado un sistema de cuentas econ&nicas 

nacionales. COllO se 111911Cion6 en'el capftulo anterior, este sist ... 
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cuantifica y organiza la informaci6n estadist~-ea de las principa~ 

les variables económicas; por lo que muestra, en una primera ins

tancia, la situact6n y evolución hist6rtca de la economía del 

pais. 

La construcción de un sistema de cuentas requiere de un CO!!. 

junto de reglas y defini'cfones que permttan el regtstro de las 

transacciones entre los dtstfntos agentes producti'vos. La base 

conceptual sobre.la que descansa su elalioradón la constttuye el 

_principio de la parttda do61e, en donde a cada cargo corresponde 

uno o varios allonos. 

El sistema que se ha cons~rutdo para Jllhtco ttene COllO mar

co de referencia el propuesto Por Naciones Untdas, con algunas ,. 

adaptaciones para adecuarlo a la informactón estadfsttca dfsponf. 

ble en el pafs. 
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La nueva serie oficial de las cuentas nacional~ comprende ªf. 

tualmente el periodo 1970-1983, los -resultados se encuentran valua-

dos tanto a precios corrientes de cada ano como a precios constan -

tes de 1970; las ctfras se refteren a la producci6n, consuno, aho -

rro, inversión, transacciones con el exterior y entre los distintos 

sectores productivos. La periodicidad de la informaci6n es· anual, 

los resultados. se desagregan en 72 raas de actividad, como se pre-

sentan en· la matriz de insumo-producto; adictonindose la rama 73 r!. 
. . 

lativa a los servicios de aainistraci6n pública y defensa. 

El sistana de cuentas econ6micas nacionales se encuentra int!_ 

grado por: 

a) La serie de cuentas consolidad~s de la nación, que a su -

vez, se intetra por cuatro fuentes principales~ 

• Producto y Gas to Interno Bruto 

- Ingreso Nacional Disponible y su Asignac16n 

- Ac:..miulaci6n y ftnanct .. tento del Capitál 
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- Transacctones con el Exterior 

b) La cuenta de producci6n, acunu1aci6n y consumo por rama de 

actt-vidad. 

c) Matriz de Insumo-Producto, que a la fecha se encuentra ac-

tualizada para 1978. 

Las cuentas consolidadas muestran. en valores monetarios co -

rrientes. los principales agregados macroecon&nicos y sus relacio -

nes. En el caso de la cuenta del producto y gasto interno bruto -

se presenta, por el lado del gasto, la fon1111 en q~e se utilizan los 

bienes y servicios para satisfacer las necesidades derivadas del ·:

cons11110 final de las f•ilias y las administraciones públicas; la -

•pHaci6n y reposicicSn de construcciones e instalaciones. maquina

ria y equipo ~ trati.jo; la variact6ft de existenctas y por últtlllO -

las exportaciones •nos '1as illportaciones de bienes y servicios. 

Por el .. 1.ado del tngreso se. ustra la fo,.. en q• se distrtbu,ye el 
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producto nacional, .llamado tar.ibién producto iñterno bruto, entre el 

trabajo, el capital, la-propiedad, eJ empresario y el gobierno. 

La cuenta del ingreso nacional disponible y su asignación, e~ 

pone la fonna en que se integra dicho ingreso, a partir de los pa -

gos a los factores productivos y de los flujos netos provenientes -

del resto del mundo cmno son las remuneraciones a los asalariados, 

·intereses, regalfas, rentas y dfvfdendos. Incluye también la dis-

. tribucf6n de este ingreso en cans1110 f;nal y ahorro. 

La cuenta de act111Ulac16n y financi191fento del capital regis -

tra la cantidad de existencias en .. terias pri111as y bienes tennina

·dos1 asf como la 1nversf6n efectuada ·para •pliar y reponer el capi 

. ta 1 ffJo indispensable en el proceso productivo. La cuenta se CO!!!, 

pl-nta con la fo,.. en que se financia la aCU111Ulaci6n de capital, 

que puede ser mdtante el ahorro. las reservas para deprecfaci6n de 

. acttvos ftJos y prtst-.,s netos del resto del 9Uftdo~ 
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Los resultados de las operadones corrientes deí P'illS con 

el resto del mundo se res1.111en en la cuenta de transacciones con el 

exterior. Muestra por una parte, los ingresos derivados de las -

exportactones de oienes y servicios, la remuneraci6n de asalaria -

dos procedentes del resto del mundo, los pagos a la propiedad y -

transferencfas. Por el lado de los egresos incluye los pagos que 

se hicieron para 'Importar 6tenes y servicios, pagos a trabajadores 

del exterior, pagos a la propiedad y transferencias. 

·Las cuentas de producct4'n. aamulacf6n y conswno, muestran 

para cada uno de los sectores de actividad, el valor de los bienes 

y servicios P"tducfdos en un aft~. Se incluye la produccf6n usada 

para cons1110 propio y la de lltenes secundarios., Conti.ene el valor 

de los bienes.y servtcfos que se uÍilfzaron en su proctucct6n (fnsu

llOS) y los pa905 hechos a· los factores de la producc16n, .q~e inclu-

. ye la ,......racf&t de u111riados, exceélHte de explotac1ili.-consu-
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mo de capital fijo y los impuestos fodirectos menos los subsidios. 

'. Estas cuentas se encuentran desagregadas a nivel de 352.subgrupos 

de actividad, a partir de éstos se integraron 195 grupos y final-

mente las 72 ramas que se identifican en la matriz de· insumo-pro -

dueto. 

La· mat-rtz de tnsino-producto es una extens.f6n de las cuen 
. . .·. -

tas de producct6n. acwiulaci6n y cons\lllO. Su descripcion. se det!: 

116 e~·e1 apartado anterior y fUe dé gran utf11d1td para seleccio -

nar los secto~s clne>de la acttv'fdad fndustrial. 

Los resultados canpletos cte. las cuentas nacionales ofre ~ 

. . ' 

cen dfvet"~as posflifltdades cie. ináHsfs. sin.enilargo. para los fi-

nes .de la investigacf6n, su perfodfcfdad anual resulta el mayor im. 

pedt•nto para· usarlas, por lo que se procede a rev.isar estacffstf-

' . 
cas qui ~lan •l. riqufstto de ser oport111H y con s-rfodtcidad - ·· 

, •' ·:· ''. . ·, ' .·. 
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mensua 1, o s_ea, infonnacic5n de 1 a que pueda disponerse cuando mucho 

con tres meses de retraso con respecto al mes en curso; además de -

que reflejen el canportamiento anual que se presenta en el sistema 

de cuentas nacionales. 

2.2 Indicadores Económicos Oportunos 

En la actualidad, se acentúa la necesidad de contar con in

dicadores oportun~.s que muestren, a grandes rasgos, la evoluci6n cl)

yuntural de la actividad econÓlllica. Con el fin de evaluar las dH!. 

rentes posibilidades de tener un seguimiento -.sual_ del nivel de af. 

tividad se procedi6 en prillll!r lugar. a realizar una revisi6n de al- . 

~unas fuentes de inft;>nACi6n con el fin de conocer quE tipo de vari!, 

bles se encuentran disponibles· para su estudio. 

Al respecto existen estadfsticas que presentan cifras de d! 

versos aspectos del proceso econ&nico, la uyor parte de ellas son -

·publicadas por el lanco de Mlxtm y por la S.cretarfa •~Progr- -
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ción y Presupuesto. Estas estadfsticás· se pueden clasificar en 8 

grandes grupos.: 

Producción 

Monetari'as y Financieras. 

Empleo 

precios y Salarios 

Finanzas ·Pm>licas 

Ccimercio.Exterior 

, • In'Ventarios 

Inversi'6n 

La evolución 11111nsual de la actividad econ&nica se presenta 

CClllO un fencSmeno canplejo que. hace diffcil su análisis y predicción. 

Los ciclos econ6inicos no presentan untfonnidad ni de su duración ni 

de su 1111>1itud 0 derivado de esta. situaci6n surge la necesidad .de .. ~. 
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realizar una selección y clasificación. de indicadores económicos de 

corto plazo que nos proporcionen una idea general del nivel de acti 

vi dad-

Existen varios criterios para la selección del tipo de in.., 

dicadores a utflizar y de los cuales se presentan a continuación -

los principales: 

- lllportancta Econ&nica de la Serie. 

· Este criterfo puede considerarse COlllO el principal en -la -

s~lecci6n de Un indicador, ya que por más consistente y oportuno -

que sea, si no 11t1eStra uia significancia econ&nica no serfa de uti

lidad para los fines de anllisis y pred1cc16n. En la presente in

"·stigact6n, el calificador que sirve de referencia para evaluar la 

illlPOl"tancia e~on&ltca de la serie lo .constituye el valor agregado o, 
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Producto Interno Bruto. 

Metodologfa de Captación de la Serie 

Un adecuado método estadf"sti ca de compilación. es una· con

di ci 6n. necesaria para un óuen indicador. en la medida de ello depe!!_ 

de la precisión con que el indicador nos presente la realidad. Un 

requisito importante es que la serie sea obtenida con base a un 

buen sis.tema de enc_uestas y con una significativa cobertura. 

Evolución de la Serie con respecto al proces·o económj_ 

co. 

Una de las caracterfsttcas de los ciclos econcillÍfcos es que 

las series tndfvfduales muestran cterto desfase con respecto a la -

evolución del 1gt"e91do. Cons1d9rando dfcfla car1cterfstfc1 las se-



ries .se clasificadan en: 

i) Series adelantadas 

ii') Seri'es cofnci'dentes 

Üi l Series atrasadas 
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En este caso el indicador adelantado es el que cumplirfa -

la función de pronosticador. para ésto es necesario que la serie'se 

· muestre en general consistente durante el periodo de estudio. 

Regularidad de la serie 

Una serie qué se 111anffieste por tener cambios bruscos en -

su cOlllport•i·ento no es de utflidad para analizar y predecir el pr.Q. 

ceso econ&nico. Se requiere entonces que los indicadores muestren 

cierto grado de regularidad. 
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Oportunidad de la Informaci6n 

Resulta obvio que entre más oportuno sea el indicador ma -

yor utilidad tendrá. Para el ·caso de México, se pueden considerar 

oportunas aquellas series· que se pueden conocer con un retraso no -

mayor a tres meses ·con respecto a 1 mes en curso. 

como· se observa, los criterios de selección requieren del 

· análisis de serfes de tfempo que cutiran un periodo relativamente -

largo con el fin de tener una base de datos confiables que permita 

c0111proflar su validez en el pasado. 

Con !>ase a lo anterior, se consider6 _conveniente utilizar 

las series de produccf6n en virtud de que ~stas .miden el nivel de -

actividad productiva y por ello muestran una buena aproximación del 

proceso econ&nico en su conjunto. Se analizan s61o este tipo de -

serfes debido a que es niUy pretencioso abarcar otros sectores. en -
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tre otras cosas, por la dificultad de homegeneizar las series tanto 

en su intervalo de estudio como de su periodicidad, además del tra-· 

tamiento especffico de desestacionalizaci6n que requeriría cada una 

de ellas y que no es posi6le desarrollar en un trabajo de esta nat_!! 

raleza. 

BaJo estas l'blttaciones, se concentr6 la·revisión en fue!!. 

tes de infoniiact6n que proporcionaran este tipo de series. El Ba!!. 

co de MExico.- puf>ltca t1n tndice de producctón ir:idustrial base - .., 

1970-100 con pertodicidad Jlllll'ISual. parte del allo de 1975 y lo de.!. 

a~rega a nivel de su6grupos de actividad según la Clasificación -

Industrial Inteniacional Unifonne (C.I.I.U.). Como no es posi 

úle tener un seguimiento mensual-de todos los st1bgrupos industri.! 

les se asU111frl este fndice como representativo del total del sec

tor. 
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Esta situación se refuerza por el hecho de que en los pa1~ 

ses donde se hace este seguimiento, se utiliza en primer término e~ 

te índice como representativo de la actividad económica total: De 

esta manera, el indicador que servirá de referencia para medir el -

nivel de la actividad es el correspondiente al indice de volumen de 

producción industrial, que como se mencionó anteriormente incluye la 

minería, las manufacturas, la construcción y la electricidad. El 

conjunto de estos sectores comprenden el 32.7 por-ciento del PIB gen!_ 

rado en el pafs; para 1983 esta partfcfpaci6n llega hasta un 40.5 -

porciento, lo que dellluestra e1 din .. islllD de este sector con respecto 

al comportl!ftliento del producto total, a su vez, por la considerable 

cantidad de mercancfas que genera, 110tiva el ritmo de actividad de -

otros sectores como el comercio y los transportes .de carga. 

2.3 Crftica y Selecct6n de las Series de Tiempo a Utilizar. 

La presentacUSn de las series pufll tcadas por el Banco de -

Jlllxico se confo,. de la stguiente·9Mera: · 1 a tnclustrfa llllftufactu ..... 



52, 

rera se desagrega en las nueve divisiones de la C.I.I.U., y se des

glosan los datos correspondientes a los subgrupos que componen cada 

divisi6n industrial, así también, se hace una clasificación de las 

manufacturas por tipo de bien distinguiendo las de bienes de consu-

mo, las de utilización intermedia y las de formación de capital. A 

su vez, los bienes de consumo se distinguen en duraderos y no dura-

deros, y éstos últimos en alimentos y no alimentos. 

Para la •inerfa se presenta tanto el total como los 13 

subgnipos que la integran. La construcción y la electricidad.no 

tienen desagregaciones ~or lo que se consideran como series tota -

les. 

Por últillO. se presentan fndices de vol1.111en de la indus -

tria petrolera en Mbico. Este sector ha adquirido importancia -

en los últi110s anos. debido al din•1SlllO que h1n 1110straclo sus can

ponentes: la extracct6n y refinact6n de petr61eo asf CGllO .la pe -
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troqufmica básica. 

La selecct6n de las series tuvo como referencia a los crit~ 

rios mencionados anterionnente y se incluyen series desde el nivel -

menor de desagregaci6n cano son los subgrupos de actividad hasta 11~ 

gar a ramas o divisiones de activtdad, completando con algunos ag'"!t 

gados que se consideraron útiles para la investigación y que fue po-

sible obtenerlos a_l ponderar con su respectivo valor agregado de 

1970 ·cada uno de sus canponenetes. 

series Seleccionadas: 

·sú6grupos·c1e Activtdad 
' ' . . 

Aceites y grasas.vegetales 

Cerveza 



Cigarros 

Rtlado y tejido de algod6n 

Hilado y tejido, mezcla de fibras blandas 

Calzado 

Pastas de celulosa y papel 

Reffnact&i de petróleo 

Petroquf•tca &lsica 

Fflit'as celu16sfcas y sintlticas 

•. · Productos .. dtctnales 

Llantas y cinlaras 

Ma~rU1les y artfculos de plbtfco . 

CeMnto· 

L•fnactc'Sn prt•r1a de flfen-o y acero 

· L•fnac16't HC18'1darh de flierro y acero 

T~s y pclStes 49 hte-rro y acero 

Apilratol electJ'fntcos 
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. Automóviles 

Rámas·dé'Acttvtdad 

R11111a 24: Fibras blandas 

R11111a.31: Papel y cart6n 

Rama 32: Imprenta y editoriales 

Rama 37: Fibras y resinas sintéticas 

Rama 40: Otras· fibras qufmicas 

Rama 46: Industrias básicas del hierro y aeero 

Rama 47: Industrias b6sicas de metales no ferrosos 

Rama 50: Otros productos meUlicos 

Rama 57: Carrocerfas. refacciones y partes aut0110trices 

Rama 60: · Construcc16n 

Rala 61: Elect~tc1dad 

55 • 
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Es conveniente aclarar que aceites y grasas vegetales,· re-

. . 
frescos y aguas gaseosas. petroqu'\'mi ca óási ca, productos medicina -

les, materiales y art'\'culos de plástico, cemento y automóviles son 

considerados como subgrupos y ramas a la vez, razón por la cual no 

se mencionan en este caso. El criterio principal en esta selec -

ci6n fue con base en la matriz de insumo-producto y cuyo desarrollo 

se presentó en el primer capitulo. 

Div1s1oties de Actividad 

I Alimentos, Bebidas y Tabaco 

II Prendas de vestir 

V Qafmfca. caucho y plásticos-

VI Minerales no metalicos 

YII -Meta11cas blsicas 

VIII P,,,cluctos •tlli cos' maqu1narf a y equipo 

IX Otras industrias 111nufactureras 



Agregado$ Especiales 

Bienes de Consuno 

Bienes de· consuno duradero 

Bienes de consllllO no duradero 

Bienes de utilización intenned:fa· 

Bienes para la formaci6n de capital 

- ProduccicSn industrial sin energEticos 

Industrie petrolera 

Manufacturas 
.. -;,.' 

En .total se consfderan 46 series que. coriforman la base. de 

datos sobre le cual se iniciar& el proceso de an'11s1s y obten -

c16n de los indicadores Uderes. 
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3.1 Algunos Mi!todos de Predicct6n. 

Uno de los problemas a los que se enfrenta frecuentemente el 

economista, es el de predecir con cierto grado de certeza el comport_! 

miento de la actividad econ6mica. Para tal efecto, se han desarro -

llado distintos Jlll!todos de pron6stico con supuestos y campo de apHc!. 

ci6n especffico • 

. En una pr1 .. ra instancia, se pueden clasificar estos Métodos 

cori base al periodo que se quiere pronosticar~ si el t~nitino de pre -

dicc16n es 11enor de un ano se considera generalllleflte como de corto -

plazo, cuando se refiere a un plazo mayor corresponde a una predic -

c16n de .... d1ano o largo plazo. 

·¡'· ,~.~ 

11-: ,,>_·, 
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La presente investigación comprende al primer tipo de prediE. 

ci6n por lo que se explicará brevemente sus características, así como 

algunos de los principales métodos usados en la actualidad. 

Las predicciones económicas presentan el comportamiento p~o

bable en el futuro y parten de relaciones o tendencias empiricas, 

tienen el fin principal de reducir la incertidumbre y actuar en dete.r. 

minado momento como instrilnento en la toma de decisiones. En gene -

ral. la evaluaci6n futura de los acontecimientos econ&nicos tendrá"'!. 

yor probabilidad de éxito, cuanto menor sea el plazo que abarque. 

Es evidente que muchos de los acontecimientos de largo plazo 

se encuentran predetenninados por la situacf6n presente, ~sto trae -

CCllO consecuencia mayor vulnerabilidad de las proyecciones con mayor 

alcance en el tiewipo. Adem4s, el COlllportamiento nonul de las prin

cipales variables econ&nfcas d1f1cf1111ente c•1art de lllOdo rad.1ca1 en 
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el transcurso del año; esto no quiere decir que la predicción a pla-

zos menores sea siempre exacta. existen siempre fenómenos irnprevis 

tos que pueden modificar lo planeado. Así en la producción indus -

trial pueden influir factores que escapan al control de la predic -

ci6n, cClllO huelgas, devaluaciones, control de cambios. etc. 

En la práctica. la utilidad de la predicción ·a corto plazo 

radica en la necesidad de actuar con rapidez frente a las situaciones 

. . 
a surgir y no esperar hasta que ocurran los acontecimientos. ya que-· 

ello se vE traducido en una elevaci6n considerable de los costos. 

tanto sociales COlllO ecqn6micos, sobre todo si las medidas adoptadas 

necesitan de cierto tiempo para empezar a tener el efecto deseado. 

En la·mayorta ·de los pafses existe el problema del atraso -

en la publicaci6n de sus estad'5t.1cas pero Este se agudiza en pafses 

que nO cuentan con Un adecuado ... todo di captac16n 1 s1st ... t1zac~6n' 
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de.los datos; además de que se encuentra en fUnción al tipo de in -

· fonnación a captar. En Estados Unidos se tiene una insignificante 

demora en la publicación de indicadores de .producci6n, mientras que 

en México se presenta la infonnaci6n hasta con tres o cuatro meses 

de retraso; en el caso de los fndices de precios ocurre el fenómeno 

inverso, ya que México cuenta con un adecuado método de captación y 

procesamiento de la 1nfonnación que pennite obtener resultados una 

semana despufs de conclufdo el mes, 'lo cual constituye una ventaja 

ccnparatha. 

La ventaja de la p_rediccf6n ~urge precis..,te de prever -

cllllbios antes de que fstos se produzcan. La estimaci6n anticipada 

del moY1m1ento general de la econ~fa facilita la tma de decisio -

nes de los inversionistas privados y ·del sector pGbHco ya que les 

proporctona una idea de la fase en que se encuentra el ciclo econ6-

11tco. 

En los- G)t'tmos anos lu predfccfones flan sfdo desarrolladas 
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para expresarse cuantitatfvamente, ~sto se debe a que en la actuali 

dad se cuenta con un buen sistema de cuentas nacionales que sirve -

como herramienta fundamental para el análisis de interdependencia -· 

de los principales sectores econ6micos. La publicación de las 

cuentas nacionales es de enonne utilidad para' organizar y compatibi 

lizar las estimaciones, pero no infonna sobre los cambios que pudi~ 

ran ocurrir en el futuro. 

As1111iS110, debe tenerse mucho cuidado en el manejo de 1 a i!!. 

fonnaci6n ya que es reccnendable conocer la fon1a de captaci6n de -

las diferentes estadfstfcas, para detenntnar sus alcances e inter -

pretaciones¡ un pro&le111 de las estadfsttcas radica en que no indi

can .el 11argen de erTOr que pueda· existir, para la predicct6n fsto -

.i1ene gran tlllportancia en la mdtda. que de esta tnfonnaci6n. se ha -

tin lás respecttvas htp6tests que servtrln de &ase para .construir -

e1 111todo de predtcct&i que se constd9re 1111s adecuado. 
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Otro aspecto importante en la predicción es la necesidad de 

concentrarse en los sectores que marcan la pauta del comportamiento 

general de la actividad económica; ya que al conocer éstos se tiene 

una ouena referencia de lo que ocurre en los otros sectores. 

Los dtstintos métodos de predicci6n se clasifican. según -

F.J. Herschel. en tres tipos principales: 

l. Extrapolaci6n 111ecinfca 

2. Infonnaci6n ·anticipada 

2.1 Por medio de consultas. conocer la situaci&l 9!.. 

neral de la econ«M!fa o de algún sector especffi 

co. 

2. 1. 1 Consultas a econc:.istas o· expertos ge".!, 

rales. 

· 2.1.2 .Consultas a es.-cfalfStlS O resPoft$ableS .. · 



2.2 Encuestas 

2.2.l 

2.2.2 

de cada sector 

Ce expectativas 

Ce planes 

3. mitodos analíticos 

3.1 Indicadores del ciclo 

3.2 Procedimientos econ•tricos 

64. 

3.2.1 

3.2.2 

Detenninaci6n de funciones individuales 

Construcci6n de 1110delos econOlllltricos 

3.3 Uso de los cuadros de InsU1110-Producto 

3.4 TEcni~as de si111Ulaci6n(l) 

La extrapolac16n mecinica consiste blsicamente en observar 

la parte hist6rica de la serie para detenninar en fon111 grlfica o -

•t-tica el posible nivel que tendrá la serie en el futuro. · Se 

aplican proced111tentos qué van desde suponer que el cllllbto espe -. 
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rado para el siguiente año, será el mismo que para.el año anterior; 

hasta métodos de regresi6n con técnicas de minimos cuadrados. De es 

ta manera en lugar de analizar los factores que detenninan el nivel 

de la serie se realiza una extrapolación con base a los datos histó-

ricos. 

·Dentro de la parte de infonnaci6n anticipada existen dos -

pr.ocedimientos para, obtenerla, una con base en consultas a especia -

listas de detenninado sector de la econcnta y otra . por mdfo de en

cuestas en las que se hacen generalmente preguntas cualitativas o de 

opini6n. El enfoque consiste en plantear expectativas sobre la evQ_ 

luci6n que se espera para la economfa en su totalidad o de algún Sef. 

tor espedfico. A pesar de la desventaja que tiene esta fonna de 

predfcc'f6n, por tener bastante s1gnificancia los factores psfcológi

cos. es un n!Etodo ideal para.complementarlo ::con 'titros lllltodos. 
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·Los indicadores del ciclo se fundamentan en la hip6tesis de 

que ciertos sectores tienen un comportamiento.anticipado con respec

to a la actividad econ&nica total. Su base conceptual parte del 

anilisis de los ciclos econ6micos, en donde lo que se trata de pred~ 

cir son los cambios de· la pendtente, pues representan el cambio de -

una etapa de expansi6n a una contracci6n o viceversa. Este ~todo 

de indicadores lfderes del ciclo econ&nico es el que se adopta en la 

1nvest1gac16n.por lo que se mnplfari su base conceptual en el punto 

3.2 de este capTtulo. 

Los proced1111fentos 'economitrfcos son una abstracción de los · 

fen&nenos eco~micos que se describen en t~nninos 111ataiáticos y est!. 

dfsticos. El objetivo ·de la econometrTa consiste en ofrecer un co.!!. 

tenido empfr1co a la teorfa econ&nica y con ello hacer posible una -

medfc16n cuantitativa. predecir situaciones y comprobar hipótesis·f'!. 

lac1onadas con los fen&..nos fnvestfgados. 
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Un análisis econ~trico consiste básicamente de los siguien 

tes pasos: 

Fonnular matemáticamente algun fenómeno econ6mico 

Establecer hipótesis de trabajo 

Construcción de modelos con posibilidades de medición 

y comprobación estadfstica 

Recolecci6n de datos 

Esti•aci6n estadtstica 

Inferencia estad1'st1ca al relacionar a la .teorfa econ~ 

1111ca con el an&11sis et11pfrico. 

El niinero de relaciones inclufdas en un modelo econ&lico de

pende de los objethos para los que se fla construfdo el 110delo .y del 

grado de exp11cact6n.que se pretende. 

La tfcn1ca de fns1110-producto puede functonar tlllflfh cGilio 
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método predictivo, ya que como se recordar&, la matriz de insumo-pr.Q. 

dueto sistematiza.las transacciones totales de bienes y servicios -

que generan los procesos productivos de las diversas actividades, y 

con ello, pennite conocer la interdependencia entre los distintos -

sectores. Los coeficientes de requerimientos di rectos e in di re'ctos 

dan la pauta para conocer los efectos que tendrfa un .cambio en la de 

manda final de algún sector y esperar con ello el futuro comporta -

miento de los otros sectores. Sin amargo, el empleo de la tfcnica 

de fns11110-producto amo llitodo de precltccf8n a corto plazo requerf ·-

rfa contar con datos. recientes •. lo que no ocurre nomalinente ya que • 

su atraso puede variar entre cinco y diez aftos, aproxtmadmnente. 

Por Glt1•. la tfcnfca ~- stmula~icSn se basa en construir • 

un 1110delo para encontrar par•tros o lllOdiffcarlos y en donde se tr!: 

ta de reproducir la parte fund-.tal de un sfst .. pero sfn hacer -
' . 
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un experimento real, constituye un caso especial de los modelos econo

métricos. 

3.2 Los Indicadores Lfderes 

Al observar el crecimiento a largo plazo del nivel.de activj_ 

dad econ6mica, medido generalmente a través del producto interno bru

to, se obser,a que tfene un movi111iento suave pero ascendente con épo:

cas de contracci6n y recuperaci6n (ver figura 1). La fdentfficaci6n 

de estos camf>ios en la pendiente de la curva se puede realizar facil

mente si contllllOs con datos anteriores y posteriores, con los cuales 

se asegura si ocurri6 o no un cÍlllflto; pero es particularmente diffcil 

decidir si existe algun clllbto cuando no se tiene un dato posterior -

que asf lo certifique. 
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En la actualidad, ha adquirido gran importancia contar con 

indicadores que pronostiquen un cambio de pendiente (turning point) 

en los niveles de actividad. · Una forma razonable de hacerlo con -

siste en tratar de encontrar sectores en la economía que liderean 

al resto, ya que un cmm>io de pendiente en estos sectores sugeriría 

una variaci6n en la totalidad de la economía. Así, algunos inves

tigadores se han inclinado por detenninadas series, que por sus ca

racterfstfcas propias parecen cumplir con este cC1Tetfdo; algunas de 

ellas son las siguientes: 

- Ventas de papel especial para elaboracf6n de proyectos de 

1nvers16n. 

- Ventas al llll!fludeo c1e·1as principales cadenas de autoserv.!. 

cfo. 

- Venta.s de la· fndustrfa autOlllOtr1z 

- Permisos de construcción 
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Créditos otorgados 

Pedidos de bienes durables 

Cotizaciones bursátiles 

En general, las series consideradas como lTderes parecerfan 

justificarse con base en argumentaciones tet5ricas o por la natura-
"' 

leza de la infonnación recopilada. El uso de estos indicadores -

que aparentemente se adelantan a la evoluci6n de las series repre-

sentativas de la econmfa global, penniten asf usarlos cOlllO mEtodo 

de predicción. En una primera instancia, este 11111todo sólo nos -

indica el sentido de la evolución esperada pero no una apreciación 

cuantitativa de la mfsma, ya que ello fmplfcarfa un trabajo de ma-

yores alcances al desarrollado en esta ocasión. 

A pesar de lo _anter:'for, .Wl• .. ar un · proced1111•nto ce.o, •1 · ,,, .. , ...... , .. ,, •\ 

.. 
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descrito, como instrunento auxiliar del proceso de predicción,. re -

sulta de gran interés para.nuestro pah, sobre todo en periodos de 

crisis como el actual, en el que se requiere conocer si el ciclo se 

encuentra en tm valle o si se inictó ya la etapa de recuperac.ián -

econánica. 

ET estad1stico ideal que refleja el estado de la econamfa -

es el agre,ado conocfdocOllO producto tntemo bruto, el cual repre

senta el valor 110netar1o de los bienes y servicios producidos den -

tro de un·pats en un afto detenainado. Sin embargo, este agregado 

tiene la desyentaja·de que es CCJm1Plicado y costoso estimarlo men -

sualmente, en algunos pafses Co.o Estados Unidos y Reino Unido se -

calcula pero con periodfcfdad tr1J11estral. Con esta 1i11ftaci6n se 

h• usado preferent8Jllnte el Tndtce de producc16n industrial cuya P!!. 



74, 

bltcact&n es1!lensua1, · Estudtos l!!llpfrtcos han dernostrado que el Í.!!. 

dice de producct6n tndust,.tal y el producto tnterno fJn.lto tienen un 

comport~iento siJ!lilar. particulannente en las partes de cam~io en 

la pendiente. a pesar de E!1Je el pr'flllero t,nore la 'hilportancia de la 

agricultura y los servicios. 

Para el caso de MiXtco. se observa en la figura 2 que en -

el lapso 1975 - 1983 -periodo de referencia de la 1nvestt9aci6n-

el fndice de producct6n tndustrial y el fndice del producto interno 

bruto total tienen "lartaciones stlllflares. sotlre todo en los aflos -

19n, .1982 y 1983 en donde se encuentran c•ios importantes en el 

r1~ de actividad. Lo anterior demuestra que en tEnntnos genera

les. es vlltdo hacer el supuesto de que la.actividad industrial re

fleja en gran pllt'te la sttuact8n de la econo111'8 total. 
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Al realizarse un an611sts de esta naturaleza se observa -

que, alrededor de un cambio en la pendiente de la serie de refere!!. 

c1a, pueden presentarse cuatro posi~iltdades: 

tl Sertes que ten9an el cambio de pendiente al mismo . -

tiempo que la de referencia. 

11 l Sertes que presenten el cambio con anttcipac.i6n, que 

puede ser de uno a tres •ses. 

it1 l Sertes que cllllDtan con cterto periodo de retraso, y 

1Y l Sertes q119 •ntftestan un C0111Portlintento tndependte!!. 

te a la serte de refet'eflcta. 

De la sttuacian anterio-r se dertla la pr01Juesta llecfia por 

.11 Oftctna Nactonal de ?nvestt91cfc5n Econamtca de Estados Untdos ... 

OllERl de clastftcar las .tf'U pr1Jleras sttuactones ce.o tndtcadores 
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coincidentes, ltderes y de retraso respecttvmnente.C2l 

El indicador ltder es aquel que tiene un movimiento 

anticipado con respecto a la serie de referencia, por lo que sir-

ve para predecir un cambio en la economía total. 

El indicador coincidente tiene un movimiento simi -

lar al del agregado de referencia. Nos penntte fdentiffcar el 

punto en que se encuentra la actfvida.d ~rftnlim;ra 

El indicador retra~ado tiene un C0111pOrt1111fento que 

. ' 1 

se. caracterfza pór reacctona_r despu~s que el indicador coinciden-

te. Su captact6n ba permitido ver1ftcar.la existencia de un Cil!!!_ 

bio en el pasado reciente. 

El enfoque de los tndtcadores lfderes S1H'f9 de la o&serva-

ci8n ~·que las fluctuaciones de las sertes econhtcas no ocurren 
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al 111i9J!IO ttelnpe. Los cambios en la tendencia-ctclo de las series 

implican vartaciones ascendentes y descendentes pero en fonna asimé-

trtca ya que los intervalos de duraci6n de cualesqutera de ellas no 

tienen amplitud y.periodos ftjos; cada fase de un ciclo tiene carac-

ter1sticas dtsttntivas a las anteriores. 

Este 'lll!todo de p~dicci~n se utiliza en al!JUnos pafses des!. 

rrollados cano Estados Unfdos y Alemania. la 111etodolo9Ta para reali-

zarlo se encuentra bfstc1111ente en 1unct6n de la dtsponibtlidad esta-. 

dfsttca y a u~ adecuada tfcntca de analtsts de. las. series de tie!!!po. 

El NBER clastftca a sus indicadores lfderes en 7 tipos de·-

procesos econ&ittcos, ast C01110 de acuerdo a su stncrontzac16n dcli -

ca. Los pr1-t'os se desglosan de la sfguiente Nnera: 

1. Ellpleo 1 de1111pleó 
" .. : ' . ' . . ·- - . . .. ~ . 
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" 
2. Producción e ingreso 

3. Consumo y comercio 

4. Inversi6n de capital ftjo 

5. Inventarios 
. - . , ·~·· 

.. -· 
6. Precios, costos y utilidades 

7. Moneda y c~dfto 

'• 
~· . ·,· .• 

. En la presente investfgacf&I se incluyen las series •·.!t PI'!!. 

ducci6n, en particular el sector industrial, por la importancia ·-

que tienen dentro del total de la actividad econlimica, asf cOlllO'· ·a 

la disponibilidad de infon11ción llll!l'ls:val. 
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3.3 Desestacionalización de las Series de Tiempo. 

En los primeros capftulos se hizo una selección de los po-

sibles indicadores lfderes del sector industrial, como se mencionó 

anterionnente, esta selección se llevó al cabo con base en la infor. 

mación de la Matriz de Ir.s1J110-Producto, del Sistema de Cuentas Na -

cionales y a una revisi6n y crftica de indicadores econ&nicos de -

corto plazo. 

La siguiente etapa de la 1nvest1gac1on consiste en desc0111-

poner las series de tie111po, ya que para obtener las series lfderes 

es necesario que ~stas muestren con claridad las fluctuaciones de -

naturaleza cfclica y de tendencia, eliminando otras fuentes de va -
' 

riacicSn c-0 pueden ser la estacionalidad y la irregularidad. 

.· .. ;-:.. 

Ccllo sabmos, una serte ~ tfelllpO se caracteriza por el -
• .... , . 

. -.. :. 

· .. · 
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uso del tiempo como variable independiente y alguna otra variable 

(en este caso el índice de vol1111en de la producción) como depen

diente. El desarrrollo histórico de una serie de tiempo nos pu!. 

de sefialar algunas pautas del ce1nportamiento futuro que sirvan de 

referencia para estudios de predicci6n a· corto plazo. 

El analisis de las series de tiempo, usual111e11te comienza 

·por separar sus componentes prfncfpales: ·.1a tendencia¡ el ciclo, 

. · la estacionalidad y la Ce.ponente irregular. · Una vez obtenidos 

estos cuatro componentes, la serte de t1111PO se construye por la 

suma de ellos (en el caso de un 1110delo aditivo} o por su multipl!. 

caci6n (lllOdelo 11Ultiplfcat1vo). A continuacf6n, se explica br!. 

vemente las caracterfsttcas de cada urio de ellos. 

La tendencia muestra la d1recc16n a laf'IO plazo de la serte 

. ~se pueden o&aner •elatos anualu o .. sualu, ,.,,. ... ta ~l P•· 
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tr6n general que trazan los datos a trav~s del tiempo. Se visualt~ 

za como una lfnea recta o una curva muy suave y sus cambtos se pue ~ 

den medtr con ~ase a la variact6n de su pendtente, 

El ctclo representa las variaciones quasi~periodicas carac

terizadas por periodos alteniantes de expanst6n 1 contracct6n, gene

ralmente el periodo de un ciclo debe tener Jlls de un afio de duraci6n. 

La estacionalidad se refiere a las fluctuaciones periodtcas 

que ocur~n cada ano y casi siempre en las mismas fechas y con la -

m1S11& intensidad pero que pueden medirse y eliminarse de la serie de 

t191Po en estudio. Asf pues se considera que el fen&neno es causa

do prfncipalmnte por tuerzH no econ&!l'fcas y que no pueden contra -

larse o 110d1f1carse por los captadores de la fnfonnac16ri, 
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La componente frregular es el .resultado de movimientos im -

previsibles relacionados con eventos que tienen apariencia aleatoria 

estable y se pueden distinguir de otros tipos de irregularidades, c_q_ 

mo las observaciones aberrantes, porque estas Qltimas tienen alguna 

causa justificada, como las huelgas, cat&strofes naturales, cambios 

de polftica econ6mica, etc. 

La mejor fonna de apreciar el COll!pOrtllll'lento de cada una de 

las componentes es mediante su of>servacfañ visual, con est'e objetivo 
. . . . 

en las figuras 3, 4 y 5 se presentan las ,9rlffcas o6tenfdas de la S!. 

rie de produccf6n industrial para cada una de sus ccmponentes; debi-

do a que no hay interfs espec1ffco en el ciclo, por lo general no se 

trata de separar a las CCllllPOftentes fndtvfduales de tenclencfa y .ci 

clo, asf pues, se 111anejarin en fonna conjunta en la .'fnvestfgacf5n. -

De esta manera las griffcas presentadlls son: 
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i) Tendencia - ciclo 

ii) Estacionalidad 

iii) Irregularidad 

Con este tipo de visualización de las componentes se puede 

obtener una mejor idea de su definición, ya que se realiza de - -

acuerdo con la naturaleza esencialmente empfr1cade las series. 

La desestac1ona11zac1on ele series de tfempo es en realidad 

uno de los ~arios enfoques estadfsticos qu~ existen para analizar 

una serie de tiaiipo .y esti constitufda por el estudio de sui· CCllllP.Q. 

nentes. La raz6n mis f111POrtante para llevar al cabo el ajuste 

estacional de una serie es precismnente que cada componente se de-

riva de fen&lenos distintos. Por ejemplo, en lo que concierne 

a la ce.ponente estacional se encuentra que existen al •nos 

.~tró pos1bles causas de fluctu.ciones estacionales; dichas causas 
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pueden ser completamente distintas entre sf. 

La primera de tales causas es el calendario, ya-que en fun

ción al número de dfas en el mes. los dfas hábiles. la frecuencia de 

detenninados dfas en el mes y las festividades implican un cambio en 

el ritmo de actividad de la industria y el cCllllercio. 

La segunda causa se derfva de que las instituciones pGbli ·-

cas tienden a fijar fechas dentro del- ano para realizar deten11fnadas

actfvidades cOllO las vacaciones escolarl!S. 

La tercer causa es el cli•. que dete"'1na las dfstfntas es

taciones del afio y se considera ca.> ta causa Por excelencia de la_ -

estacionalidad. 

', .. · .... ·~ 

· La a1 ttila · causa son -las expectativas •-; ~luctuad~ 'esi-.._ · 

, ..... . 
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cionales que se encuentran en f'unci6n a deteminada Epo.ca 'festiva, -

como el caso de las ventas navideftas. 

Con base en lo antertor, es importante resaltar que dichas -

causas pueden derivarse de situaciones de naturaleza no económica, -

. que influyen en el comportamiento de la vari.able en estudio y que ~ 

chas veces imposibilita observar las caracterfsticas de la serie re-

lacionadas con aspectos econámtcos y que es, en últilllB instancia .. la 

esencia del anilisis de una serte de tiempo econ&nica. 

La_ut111dad que puede prestar 11 rea11zaci6n de un ajuste -

estacional para la te1111 de decisiones en el corto plazo es evidente, 

ya que con frecuencia una ca1da o s~ida en el nivel de actividad -

productiva no ste11pre es producto de un call61o en la sftuac1iln eco- · 

n&n1ca en st,- stno que se puede deber a cuesttones estrtct_,.te·e!; 

tac10n1les. Ast pues, la desCC!llPOS1c16n de les sertes se realiza P.l 

. ' 
, '~·, 
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ra pennitir la ident11'icac16n de patrones estacionales y relaciones 

causales con el fin de evitar la posibilidad de ser engañados por -

correlaciones espurias y tener un mejor panorama de la tendencia-cj_ 

clo de la serie. 

A contfnuacf6n se hace una bme presentac14n de la metodo

logfa en que se fUndamenta 1a·desestacfonalizact6n de series de - -

tiempo econ&nicas y en donde se detal11111 algunos aspectos que se ~ 

maron en cons1derac16n para el tratllli .. to especf'ffco de las series 

de procluccf6n inclustrhl; por ·01tmo se flace referenct. al 1111todo -

usado en 11 1nyest191c14n. asf cmo los resultados derivados de su 

ap11cac16n. 

En lo que respecta ••la desestact0nalfzac14n de series de -

tfllll!pO. existen vart~s •toclologfas que pueden utilizarse. por lo -

que es necesario conocer sus ventajas y des1'9flt'11s a fin de elegir 

una de ellas. 0.tl"O ele estas •todo109fa1 .. Hcuantrili. dOs cate-

.~: 
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gorfas fundamentales: 1) Análisis en el dominio del tiempo y 2) -

Análisis en el dominio de las frecuencias, o análisis espectral. -

Esta úi°tima requiere un mayor conocimiento de las matemáticas, por 

lo que su utilizaci6n en la práctica no es muy frecuente. 

De esta manera el ajuste estacional utilizado comunmente es 

el realizado en el dolllfnfo del t1enpo, por lo que se hará menci6n -

especffica al trat .. iento derivado de este análisis. Las tfcnicas 

desarrolladas con el prop6sito de realizar el ajuste estacional se · 

agrupan en: 

1) 

2) 

3) 

Mltodos de regresi6n 

· Mltodos- derivados de imclelos 

(3)' 
llltodos de pl"CJ!ll9d1os 1115vi les 

Los .. todos de Ngres11Sn se usan en el supuesto'de•que la -
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estacionalidad y en ocasiones la tendencia se presentan de manera·d~ 

tenninista mediante funciones del tiempo. El grupo de métodos que 

hacen referencia a modelos no implica que los otros dos grupos no -

utilicen modelos para representar a la serie, lo que sucede es que -

este método asocia para cada serie su correspondiente modelo de com-

portamiento estocásticn-

Por su parte, los lllitodos que utilizan promedios m6viles par ·. . . . . -

ten del supuesto de que tanto la tendencia como la estacionalidad -

,obser'Y1n cCÍllportail1entos dinir.ti((ls en el tr1nscurso del tiempo, y -

por ello, 11 estiliaci6n de los ~Oll'pOnen~ se realiza de forma tal 

que la tendencia en deterwinado punto del tif!lllPO se obtiene como "!. 

sultado .de un prc:.edio de ol>servaciones ~revias y futuras al periÓ-. 

do en constderaci6n . 

. los modelos basteas que !"'19Str1n explfctt-te la rela 
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ci6n de las componentes de una serie {01, o2,. 03, ••• 0N) son: el 

multiplicativo: 

(t= l, 2, 3, ..• ,N) 

o el aditivo: 

(t• 1, 2, 3, ••• ,N) 

en donde: 

Ot• · La serte orfg1na1 
.'• 

Tt• La tendencia de la serte 

Ct• El cicl:. 

Et• La estacionalidad 

It• La irregularidad 

t• Los distintos periodos de obse,..,act8n 

• '~· 1 

El probll!lla radica en dec1d1r cuU mftodo es el Ñs tnd1ca ... 

·• do para la serte en estudio. Si se requiere .de1e1tactonaltz1r para 
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realizar algún estudio econométrico en donde aparezca la serie ajus

tada, lo más apropiado es utilizar algún método de regresión. 

Si se quiere hacer pronósticos o analizar con detalle el CO!!!_ 

portamiento de cada uno de los componentes, entonces es conveniente 

utilizar algún método basado en modelos. Si el objetivo es conocer 

a grandes rasgos la tendencia de la serie, eliminando sólo los efeE_ 

tos estacionales o desestacionalizar masivamente una gran. cantidad -

de series, el procedimiento mis adecuado posible serTa el de los pr.Q. 

medios móviles, en virtud de su relativa sencillez para el cálculo. 

Una vez elegido el método de ajuste a utilizar, el siguiente 

paso es elegir entre el modelo aditivo o multiplicativo. Esta -

elección, en la práctica, se encuentra en funció~ a la naturaleza de 

los datos; por ejemplo, un modelo multiplicativo no puede emplearse 

~on una serie que contenga ceros o datos negatfYo5; en estos casos 
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el modelo aplicable es el aditivo. Las series de producción indus -

trial utilizadas en la investigación, no contienen algunas de las res 

tricciones antes mencionadas por lo que se aplicará en todos los ca -

sos el proceso multiplicativo, ya que es el más utilizado en ~stos c'ª-

sos. 

Los métodos más conocidos para desestacionalizar series son -

el Xll, Xll-Arima, Sabl, Baysea y Wfnters•~4 ) De estos méto -

dos, se encuentran disponibles en México el Xll, Xll-Arima y Win ·

ters', por lo.que la elecci6n se concretó en alguno de los tres. 

~rimero, el mEtodo Wintet-s' es un procedimiento matemático -

estadfstico para obtener cada una de las componentes ciclo - tenden -

ch, ~ recoge el comport.iento subyacente de la serie; el componl!!!_ 

te cicl.o muestra la tendencia de cambio de una observaci6n con respef. 

to a la siguiente, y un tercer componente que identifica su estacfon.!. 
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-lidad o sea el patr6n de variaciones periódicas de la serie. El -

método tiene la ventaja de pennitir que las nuevas observaciones in 

fluyan significativamente sobre la estimaci6n actual de sus compo -

nentes. 

En la práctica, se ha encontrado que el método Winters' te,! 

liza·un desfase entre la serie original y la ajustada por estacion!_ 

l idad, y debtdo a que no es untfome a lo largo de toda la serie no 

puede pensarse en corregirlo. Su magnftud -varfa con la period1ci 

dad c:1e· los ciclos estacionales que regtstra la serte. Por lo an-

terior, se considera adecuado utilizar otro ni4todo que elimine este 

desfase y proporcione mayor efectividad en la eliminación de· las·v,! 

riaciones aleatori·as. (Sl 

El método Xll lo desar".olla la Ofictna de los Censos de Es-
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tados Unidos y es conocido cano ''CenSl.ls Pletflod U". en su variante 

experimental Xll. Sus principales autores son J. Shtskin. A.H. 

Young y J.C. Musgra-ve, su aplicación comtenza en 1967 y se caracte-

• riza por aplicar procedtmientos del tipo de promedios móviles de·m.! 

nera iterativa y fue programado para utilizarse en c01nputadoras<6>. 

Este n!Atodo junto con el Xll-Arima son de los más conocidos en el -

mundo. Sin embargo. el n!Atodo tiene una sensibilidad extrema a -

.cambios repentinos o dfscontinufdades en la tendencia. lo que cond.!!_ 

ce a obtener datos inesperados o fluctuaciones, sobre todo en los -

meses finales. 

Asf, Estela Bee Dagt.111, presenta un an&lisis de las propie-

dades que poseen los prunedios m6vtles utilfzadqs en el lllftodo.Xll 

y a grandes rasgos concluye que los supuestos Dástcos del lllftodo -

son apropiados para estimar Ja parte htst6rica de las series de. 

tféntpo econ6m1cas, pero no lo son en la Jlll!d1ct6n de la estacional~- . 

dad y tendencia de la part~ 'JÑs reciente de la serte nf para efec .. 
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tuar extrapolaciones. (7) 

Las lirnitantes antertores dteron ortgen al procedimiento -

Xll~Ar'hna, desarrollado por Estela B. Ca!Jlll!I, en la Oficina de Esta -

dfstica de Canadá. [ste método consiste bástcamente en el ajuste -

de un modelo Arima (Auto-Regressive Integrated Movin!' Average) del -

tfpo de Box and Jenktns a la serie original, ~sto con la finalidad -

de extrapolar la serte ~n afto hacfa adelante y un ano hacia atrás de 

manera adecuada; con la serie aumentada se aplica el m6todo Xl 1 con 

ligeras 1110d1ffcacfones y opctones. Sf se considera COlllO factor re

levante el Cl!l'-bfo en la corr.ponente estacional o de tendencia, al aff!_ 

dir nuevos datos a la serie. resulta que el método Xll-Arima propor

ciona mejores resultados, dado que reduce las revtstones en el mome!!_ 

to de incorporar nuevos datos.Ca) 

Cor:i base a lo expuesto anterto~te, se opt6 por utilizar 
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el paquete Xll-Arima para desestacionalizar las series de producción. 

industrial. A continuaci'ón se hace refer:encia a las opciones utili 

zadas en el paquete canputacional y la interpretación general de sus 

resultados. 

Caracteristicas y opciones generales usadas en la desesta -

cionalización de las series de producción industrial con el paque -

te X·ll-Arima. 

i l Periodo de .estudio: enero de 1975 a dfi::ieri>re 1983 

ii) Tipo de corrida: ajuste estacional multiplicativo. 

iii} Tipo de salida: análi.sis 

iv) Opción de modelo arima: proyecci6n de un año hacia 

adelante y un ano ftacta atrás con el modelo autanáti- . 

co, seleccionado por el paquete. 
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v) Ajuste previo a la desestacionalizaci6n por variación -

de dias hábiles. 

Interpretación de resultados. 

El tipo de resultados que se o6tienen con la salida de aná.li

sis consta de 7 a 13 talilas. en ftlnci'ón de ~uE! opciones se hayan sol.!. 

citad(); 

Los resultados apat:ecen agr-upados. eri el listado de computa -

dora, con siete categorfas prtnctpales y que se én1111eran con las le. -

tr~s A a la G, y son las siguientes: 

CATEGORIAS 

A 

B 

DESCRIPCION 

Ajustes previos a la desestacionalizaci6n 

Estimacian prelimtnar de las ponderaciones para 

la componente irregular de los efectos por· dfas 
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D 

E 

G 
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hábiles~ 

Estimac;ón definitiva de los valores presen.tados 

en B. 

Estimación de los componentes de tendencia. est!_ 

cionalidad e irregularidad. 

Cuadros para análisis. 

lndtcadores reswnen de la desestacforia'lizacióri. 

Gr!ftcas 

Para los fines de indicadores 11deres se revisaron las cai:!_ 

gorfas·D y F para observar en ténntnos generales si el ajuste.esta -

cional de la serie es aceptaf>le y por lo tanto no fue rechazado el - . 

modelo. 

Es importante liacer referencia a la manera como se calcula 
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la canponente de tendencia-ciclo, que es en .ultima instancia la qúe 

nos interesa para los fines de la investigaci&i, 

La componente de tendencia-ciclo se oótiene a través de un 

p~dfo lllÓYi'l del tipo Henderson de la serié ajustada por estacio-

nalidad. La longttud del prmedio 8'vil se .detennina de la si -

9ui•te 111nera: en primr lugar se apltca 1ma curva ele Henderson • 

de 13 tfn1inos P.ra flacer una est'bllacf/Jn preliminar de la tendencia 

cfclo; de aquf, se calcula el pra1edio de las variac16n porcentual 

ms. CGn •s sin c:onstdlrar los si9'1os. Posterfomente, la serie -

l,justada por estacfonaltdad se divide entre el dato preli111inar de -

la tendencia-ciclo para estimar la frregu,larfdad, de esta última se 

calcula t..a>ifn el prmedio de la varfacf&i porcentual mes a mes -

sin. considerar los signos. La importancia relativa de las varia • 

cfones irregulares respecto de los mov'fnlientos de tendencia-ciclo -

se •1dln por •dto del cociente resi-ctivo • las -variaciones por -.. . ., . ....• . 
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centuales {f/TCI. 

St los 11DYflltentos tn-egulaf't!S son Jlt!queftos en relaci6n a -

1os :lllO'lilntentos de tendencta (coctente < O 11n praledio 11!6vtl de po.:. 

cos 111eses pondrl de 1111nfftesto los 1110Y1mtentos subyacentes de la se

rte, de esta 1111nera e1 Pt"O!fWH elt~ un ·pl'Ollledfo 1116Yfl de 9 meses; 

pero si la variac16n tnegu1ar es grande C0111Parada con los 1110Vi111ien-: 

tos de tendencia-ctclo (cociente > 3.49)·, el prollleCfio 1!16vi1 elegido 

para detel'lllfrtar la t.ndlncta es de 23 •ses. Para cocfentes cuyo -

valor se encuentre entre 1 !. l/TC !, 3.49 e1 .,,_..fo .SVil a usar - . 

es el de 13 tfnitnos. 

Para las .sertes de proclucc16ri tnclustrtal se consideraron en 

la 111QOrfe de los casos estos Gltfllos. l'oT' otra parte,· el paquete 

preseni.· un ·~adro ,..._.,, de tos pr.,_,,,s datos del -.1uste estacio

nal y en donde se -.alta el lxtto del ajaste, para ello se pr_!. 
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·sentan once estadTsticos (Ml a Mll) cuyos valores fluctúan entre -

O y 3. Para tener una evaluacf6n positiva. las once medidas deben 

ser menores a uno; st alguna o algunas de ellas son mayores a la -

unidad se detennina el promedio de los once estadfsticos para medir 

la calidad del ajuste, st su valor es mayor que la unidad, el ajus-

te de la serie no es aceptaDle. 

Por razones de espacto no es postDle presentar una descrfJ!. 

ci6n detallada de los cuadros para cada una de las 56 series deses-.· 

tacfonalfzadas, adellis, para los objetfvos de este trabajo no es ".!. 

• 
cesario conocerlos, se utilizan únicamente COlllO herr111fenta para la 

obtención de las tendencfas de las sertes, mfSlllaS que funcionan co-

mo el elemento principal para la detennfnacf~n de los 1ndicad0res -

Uderes. 
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3.4 Obtenc16n del Agre~ado de fteferencta, 

La detenntnaci6n del a~regado de referencia para los indfc.!_ 

dores lfderes. en este caso el fndtce de ~ol1.111en de la producct6n -

industrial. ttene una metodologfa especial de c51culo en la medida -

que es resultado de la 1ntegract6n de sus prtncipales agregaciones. 

y que son: 

Jffnerf1 

· · 1'al'llfactuns 

Constnicc16n 

~ Electrtctdad 

f:n el caso de las 1111nufacturas. se constttuye 'en su clas1f,!; 

car.i6n por tipo de bten {enfoque de la demanda}. 



Bienes de constino no duradero 

Bienes de constino duradero 

Bienes de utilización intennedia 

Bienes para la fonnación de capital 

o en su clasificación por división de actividad (enfoque. de la 

oferta): 

I AHmeiltós,. l:leraida$ y taf;aco · 

II Textiles y prendas de vesttr 

III Madera e industrias de la madera 

IV Papel, imprenta y editoriales 

V Qufmica, caucho y plásticos 

VI Minerales no métalicos 

VII Met&licas Msicas 
~· . «, ,. 

VIII Maquinaria y equipo 

106. 
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IX · Otras Jndustrtas Manufactureras 

Cuando se manejan sertes agregadas,_ surge un problema en lo 

que respecta al ajuste estacional, ya que tales series pueden ajus -

tarse de dos maneras dtferentes; (t) De forma directa, o sea, co.!!.· 

siderando al agregado en sf como la serie a desestacional izar y di -

rectamente apl1carle el paquete de ajuste; o (ti) por un ajuste in

directo, el cual consiste en desestacionalizar a cada una de las se'." 

r.ies que CClllponen al agregado y, posterionnente, sinar dichas se -

ries para obtener ei agregado ajustado estacionalmente. Cuando va

rias series de tiempo ·se combinan para producir otra, esta última S.!!. 

rie se le conoce como a~re§ado de sertes o serte agregada. 

Como se mencion6 con antertortdad, el proceso de desesta -

c1ona.11zact6n al que .se someten las ser1es en cons1deraci6n es el -

Xll·Artma el cual incluye, a d1ferencta de.otros 1116todos, la opci6n 
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que permite consfderar el ajuste de la se-rte de una manera indire_s 

ta. La ventaja relattva que resulta de esta opct6n radica en que 

al dar a cada serie componente su ponderaci6n correspondiente. es 

posible obtener una serie agregada cuyo componente estacional se -

encuentra más suavtzado de acuerdo con los estadf sttcos de aspere-

za (Roughness Jlfeasures}. por fla~r identificado una parte adicio -

nal de la irregulartdad su~yacentec 

En el caso del ajuste indirecto de las J1111riUfacturas. exi,!. 

ten dos alternativas·. rrtmen>. el enfoque por el lado de la ofer. 

ta o presentación por dtvisi~n de actividad;" se compone de.9 agru-

paciones que no obstante su aparente conststencta a lo 1argo del -

tiempo con respecto al total 1ndustr1al. muestran de maoera irtne -

dtata sertas pro~lemas en la calidad de la tnfon11&ci6n que lo 1nt.!_ 

gran; ast por ejemplo las D1vts1ones IU ·Madera y productos de 1111-

ctera y IV Papel. IllPJ"9nta y Edttortales. preierítin tr~lar16cres. 
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de tal ma'gn1tud que fiace necesaria su exclus'ft'ln, con lo cual se re

.duce la cobertura del total manufacturero. carie mencionar que las 

Divisiones YI Minerales no metálicos y IX Otras industrias manufac

tureras acusan problemas similares~ aunque sin la agudeza de las ª!!. 

teriores. 

Al eliminar estas divisiones, ,quedarta la dudosa soluci6n 

de trabajar esta metodolog1a, con las Dt~fsiones I Alimentos, beb1 -

das y ta~co; II Textiles y prenct.s de vestir• Y Qufmica, caucho y 

plisticos y'YIII Maqu1nar1a y Equtpo; las cuales presentan las flu~ 

tuaciones dominantes de la Gran D1visf6n 3. Dtcba metodologta sólo 

podrta llevarse al cabo en el taso de que, no obstante la reducci6n 

muestral, se tengan caracterht1cas 1ndtspensables e 1nsust1tutbles 

por cualquier otro Jl!Etodo de agre9~ct6n. 

Constderando los proflltllllaS antertores, se opt6 por la _a;re~ 
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. gaci6n por tipo de bien~ en la cual intervienen las siguientes se -

ries: 

Bienes de consumo 

Bienes de utilización intermedia 

Bienes para la fonn~ción de capital 

Dentro de la primera se pueden distinguir los de consumo 

duradero y los de consUllO no duradero. El agrupamiento por tipo -

de bien presenta un mayor grado. de unifonnidad en la infonnación y 

ppr el hecho de considerar series con estacionalidad similar penni

te suavizar. el componente de tendencia,. asf como identificar en fo!. 

ma más homogénea las perturbaciones de origen no económico que afe_f, 

tan a las series. 

De acuerdo con lo anterior, se adopta la siguiente.clasifj_ 

caci6n en la obtención del agregado de referencia (producción indu~ 

trial} con su respectiva ponderaci6n. 
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Minerfa (M} 

Manufacturas. Integrada a su vez por: 

Bienes de cons11110 no duradero (BCND) 25.77 

Bienes de const.nna duradero (BCD) 5.20 

Bienes de Utilización Intennedia (BUI) 37.29 

6ienes para la fonnación de capital (BFC) 4.25 

Construcción (C) 16.22 

Electriddad (E) 3.55 

En téminos de ecuación, si la producci6n industrial se t.2_ 

1Íla comci PI ent0nces: 

PI z M + BCND + BCD + BUI + BFC + C + E 

Sin embargo •. cada una de estas series requiere .su respectiva 

ponderaci6n (*) para poder s\l!lllrlas; las ponderaciones se detennina -

ron de acuerdo con la part1cipacf6n de cada una de ellas en el PIB. -

.oe esta 1111nera, la ecuac16n totalizadora serta': 
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PI = '*M + *BCND + *BCD + *BU? + *BFC +. *C + *E 

De acuerdo con Dagum, dado que el propósito esencial del -

ajuste estacional es el de brindar infonnaci6n acerca de las condi-

cienes prevalecientes de la serie sin considerar los fenómenos per-

turbadores, detenninando as1 la etapa cfclica en la que se encuen -

tra la serie; se debe buscar una serie ajustada por agregación con 

la finalidad de.que muestre una ·mejor aproximación a la curva de· -

tendencia y ciclo. C9' 

.El ·11stado de. r:esultados del programa incluye un cuadro · -

que indica los coeficientes de suavidad tanto para el ajuste indi -

recto ccino directo, para el caso de la serie de producción indus -

trial se obtuvo que el ajuste estacional indirecto eÚnÍina una par

te significativa de la irreguralidad. •jorando asf la estimaci6n -: 

que se ·realizó con base en el ajuste directo. 
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E1 tratamiento especfftco de la serte de producctón indus-

trtal radtca prects11111ente en la ut11tdad que tiene para la investi-

~actón, en la 111edtda que constituye la serie de referencia para 

tdentificar los tndicadores lfde-res, por ser el estadfsttco más 

aproxtmado para'lllt!d'tr el nt-yel de acttvtdad econ6mtca en estudios -

de esta.naturaleza. 

.:,··· .. ·' 

· . 

.. ,.; 



4, Selecc"t6n ·.r ·Cl11stftcactón de los lndtcadores L fdet"és 

4.1 Selecci6n de los Indicadores Lideres. 

Como se mencionó anterionnente. la caracterfstica principal 

de la predicci6n con indicadores lfderes consiste en identificar con 

anttcipaci6n cambios en el nivel de la actividad econ6mica. medido -

en este caso por la tendencia y ciclo de la serie de producción in -

dustrial. Al respecto. se presentan dÓs momentos tfpicos; el prime . -
ro se refiere al cllllDfo de un periodo de expansión a uno de contrae-. 

ci6n, y en el segundo se consfdera el fen6meno inverso. Asf pues, 

las series económicas que presenten una sincronización con el compo.r. 

tamiento del indice de refeTencia se utilizaron en la obtención del 

indicador llder en sus tres 1110dalidades; · adelantado, coincidente y 

atrasado 

La selecc16n dé las sertes se realtza con Dase en dos crtt!_ 

r1os empfr1cos. El prúnero constste en una evaluac16n gr¡ft~• de la 
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tendencia hist6rica de la serie, donde se observan los camtJTo:. c11;:. 

pendiente significativos; el segundo se refiere a la obtención de -

las variaciones porcentuales mensuales de la tendencia y ciclo. 

identtficando los meses en que cambian de signo dichas variaciones. 

El ind;ce de volumen de la producción industrial. que fun -

ciona como serie de referencia, se presenta a continuaci6n bajo es -

tos criterios. En la figura 6 se muestra la tendencia y ciclo con 

un periodo que abarca de enero de 1975 a dicitllbre de 1983. con un ~ 

total de 108 observaciones. destacando básic ... nte dos c8111f11os impor 
' -

tantes; el primero se tdentifica en junio de 1916, en donde cambia -

de una fase expansiva a 11na ca~da, sttuaci6n que perstste hasta ene~ 

ro de 1917. r. partir de este últ1mo mes la serie tiene una fase .. 

creciente relativamente prolongada con un l_tgero cam6io de la pen .. 

diente en 19.80, pero que no ll~ga a mostrar signos n_egattyos, La 

c:resta de este periodo se presenta en dtctembre de 1981, Jll(l!lento en 
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el cual se tiene un canbfo a una fase descendente y que aparenteJile,!!_ 

te toca su valle a fines de· 1983. 

En la figura 7 se enfoca el crtterio de las variaciones -

mensuales, con el fin de confinnar con mayor exactitud los cambios 

de tendencia de las serie$. 

dro: 

La situación anterior se puede resunir en el siguiente cu~ 

IND_ICE IE YOllt!EN DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 

-canlbios de signo en las variaciones-

MES SITUACION 

JUNIO 1976 Cresta 

ENERO 1977 Valle 

DICIEMBRE 1981 Cresta 

DICIEMBRE 1983 Valle 



1 
1 
i > 

VOLUMEN VARIACIONES "·MENSUALES 
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Partiendo de esta situación se seleccionan las series que 

se anticipan, coinciden o se retrasan respecto al índice de refe -

rencia, que como se ha mencionado es la producción industrial. 

La selección gráfica sirve de primer filtro en la medida 

que, por sus miSlllas características. pennite seleccionar las se -

ries líderes observando su.comportamiento histórico y c<111pararlo 

con el de la serie de referencia. 

Es conveniente mencionar que en algunas ocasiones las se-

ries tienen puntos de cambio "falsosº con respecto al comporta -

.miento del agregado de referencia, es decir, que con frecuencia s.!!_ 

cede que detenninados sectores de actividad reaccionan con mucha -

sensibilidad a determinadas situaciones económicas pero que no se . 

alcanzan a captar en la serie total. 

Como en este estudio, no se considera la magnftud.del,cam ' ·, . - . -,, .. ·:~ '-,· ' . -
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bio en la pendiente, sino sólo la variaci6n mensual con respecto al 

signo, las series que muestren sincronización en los dos periodos -

crfticos que se presentan, son seleccionadas para su inclusión en -

el sistema de indicadores lfderes. Para los indices elegidos que 

tienen cant>ios inclusive en otros periodos, su comportamiento no se 

refleja en el total debido a que generalmente se suavizan los cam -

bios que pudiera tener alguna serie en particular; como consecuen -

cia de la combinación ponderada que se hace con las series para te

ner ta posibilidad de eliminar los puntos de cambio "falsos". 

A continuaci6n se incluyen las figuras de. 1 as series que -

se seleccionaron con este criterio gráfico y que por lo tanto se. i.!!. 

cluyen en el sistema a proponer en esta investigación. 

··~··' :~:.:.~,.: .. ·' ,,. .. : .. ¡•".·"'·':' 

. ~ ' .. .,, ' . ,,.~. 
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En resumen, las series seleccionadas son las siguientes: 

ProaucCTon 1ncrustrial sin energéticos 

Construcción 

.;.. Manufacturas 

Minerales no metálicos 

Otras industrias manufactureras 

Bienes de consuno duradero 

Bienes de consuno no duradero 

Bienes de utilizacilln intennedia 

Bienes para la fonnaci6n de capital 

~ l1ateriales y .artículos de pl§stico 

Ceniento 

Autom6vi1es 

- Carrocerhs, refacciones y p·a·rtes automotrices. 

134. 
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Corno se observa. algunas series presentan cambios de pen

·diente stgntficativos en periodos diferentes a 1os estudiados, par. 

ticulannente en 1980 donde existen cambios -tmportantes para algu -

nas de ellas. pero que en el fndice de referencia sólo se tiene un 

ligero cam61o en la pendiente. 

4.2 Clasiftcact6n de lo$ Indicadores Ltderes. 

Las 13 .sertes elegtdas se c1as1f'tcaro" eri .dos tipos de. in .. 

dtc.dores lfderes. 1l Las «wue reaccionan en. el J11C1111nto de u.n cl!!!. 

bio ascendente a uno depresivo. en ctialesqutera de sus tres formas 

(adelantado. coincidente y de retraso} y 2l Las que lo flaceri - -

cuando pasa de una fase depresiva a una expansiva. Esto se debe a 

que las series por naturaleza poseen caracter,st1cas dtstintivas -

que las hacen reaccionar diferente en ca<!a una de las situac.iones -

básicas que pueden ocurrir en la tendencia-ciclo. - - -. ~~ 
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La agrupaci6n stguiente tiene como base las variaciones -

mensuales de las series, teniendo como referencia el volumen de la 

producción industrial. Como en éste se identifican 4 cambios de -

pendiente o signo importantes se presenta a continuación un fonnato 

que pennite distinguir esta situacian, seleccionando los periodos -

alrededor de los cuales se presentan las crestas y valles del agre

uado general. 

Los sfgu1entes cuadros presentan el cC1111pOrtamfento de las· 

series que nuestran sincronización con el indicador de referencia. 

Se distinguen dos periodos b¡sfcos, el primero se presenta en los -

anos 1976 y 1977 cuya duración en su fase negativa es de 6 meses -

y el segundo cuyo cambio se observa a fines de 1981, se caracteriza 

por ser más extenso tanto en duración como en amplitud y aparente -

mente tiene su nivel más bajo en los Oltimos meses de 1983. 



SER-IE,S 

PROOIJCCIOH INOUSTRIÁL 

Materfales y artfculos·Je plistfco 

Cetnento 

AutOlll6vf les 

Carrocerfas, refaccfones y partes 1utomotrices 

Cons trucci 6n 

VI. f.itnerales no met6lfcos 

IX. Otras industrias manufactureras 

Bienes de conslllO duradero 

8 tenes de consllllO no duradero 

Dfenes de utilizaci6n fntenredfa 

Bienes para la fomaci6n di! capftal 

~nufacturas 

Producci6n industrial sin energl!ttcos 

.E· F 

-+ + 

+ + 

+ + 
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.+ + 

+ + 
t t 

t + 

t t 

+ o 
t + 

- o 
+ t 

+ + 
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+ + o 
+ + + 

+ + + 

. . . 

. - . 
+ + -
+ + + 

+ t + 
o . . 
- . . 
+ t t 

o - . 
+ + + 
t o o 

l g l b 

J J .,,, s ll 

o - - - -
+ + + + + 

o . - . -
- . . - -. . - . . 
. . . . . 
o . - . -
+ o . - . 
. . - - -
o ·+ + o o 
+ o . - . 
- - . - -
o - ... . . 
o - . - -

PRUÍER PERIODO 
l 9·7 7 

fl D E: F' M JI " J J JI !: u N 11 

- - o + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + +-+ 

. o + + + + + + + + + + + + 

- - " - + + + + + + + + + + 

- - - - . + + + + + + + + + 
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- - o + + + + + + + + + + + 

- - - t -+ + + t + + + + + + 

. - o + + + + t + + + + + + 

. - - + + + + + + + + + + + 



SERIES 

• PROOUCCION INDUSTRIAL 

Materiales y arttculos de p16stico 

Cemento 

Autoni6vi les 

SEGIJllDO PERIODO 

l 9· 8·1 · l 9 8 2 l 9 8 3 

. E F H A.M ~ ~-A-S.O.N.D E.F M.A M-~ J.A SO N.O E F M A"M J JA S.O N D 

+·+ + +++++++o o o •• 

•+++++++++++ ++. 

+ + + + + + + + + t t + + + + + + + • 

++o++·+++. 

- - o o o - -

- - - - - - + + + + 

·+++++ 

Carrocerfas, refacciones y parte~ autOMOtrices + + + + + + + + • + + + + + + + + t + o -

• - - o.+++ 

- o + + + t + 

Cons trucci 6n 

VI. Minerales no llll!táHcos 

IX. Otras industrias· manufactureras 

Bienes de cons11110 duradero 

Bienes de consUlllO no duradero 

Bienes de ut11tzaci6n lntenwedta 

Bienes ?•r• la fonnacl6n de capital 

Manufacturas 

Producción industrial s_tn energ6t1cos 

++++++++++ •• 

+ + t + + + + + + + + • 

+ + + + + + + + +· o • • 
+ + o + t + + + • • • • 

e+ + + + + + + + + + + + + O • 

o + + + + + + + + + + o o • • • 
+ + o + + + t + t • • • • • • 

+ + ++++++++.o o o ••• 

t t t t + t t + t o • • 
.. 

- o + o - -
- o 

.o+++-· o + 

o o o • - - - - o o o o 
- + + o • 

• • • • • • - - o o + o 
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Los limites que se adoptaron para la presentación de los -

cambios de signo es el siguiente: 

Si lit=-"--
t-1 

entonces: . 

Si ~ .. 0.1 

Si -0.1< d t < 0.1 

Si At < -0.1 . .. 

·O 

, ... ; 

Con infonnacfón obtenida de Tos cuidros anteriores se tiene 

la siguiente propuesta de las series· Hderes: 

. ~ ,. ' 
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CAMBIO DE UNA FASE EXPANSIVA A UNA DEPRESIVA {+ -) 

SINCRONIZACION SERIES 

Adelantado: Autanóviles, Construcción, Bienes de -

. Conswno niradero, Elienes para la Fonn!_ 

ción de Capital9y Carrocerfas, Refac-

ciones y Partes AutC1110trices. 

Coincidente:· Bienes de Utiltzaci6n Intennedia, In -

·, 

dustria Manufacturera, Producci6n In. -

dustrial sin EnergEticos y Minerales -

No Metálicos. 

Mat~riales y Artfculos de Plástico, C!. 

mento y Otras Industrias Manufacture -

ras. 
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CPJ1BIO DE.UNA fASE DEPRESIVA A UNA EXPANSIVA (- +) 

SINCRONIZACION SERIES 

Adelantado: Cemento, Autan6viles. Minerales No Me.., 

tllicos. Bienes de Conswno No Durade -

ro, Constnicci6n. y Carrocerfas, Refaf_ 

ciones y Partes AutC1110trices. 

< ~.' 

'eo1nc1dénte: Bienes de út11izaci6n. Intermedia. In -

dustrfa Manufact\lrera y Producc16n In-

dustrial sin ener9't1cos. 

Retrasado: ·Materiales y Arttculos de Plástico, y 

Bfenes de Cons11110 Duradero. 
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_Los siguientes cuadros presentan el ccmportmniento de los 

indicadores ya integrados para cada cambio de pendiente. 

CClllO se observa, al~unas series funcfonan·en dos de las -

tres 1110dalidades de sincronización. En este caso se encuentran -

11 pi'oducc16n de ce.ento que en el cmnbio de una fase expansiva a 

un1 depresiva se identifica COllO retrasado pero con el cambio con-

trario-lo hace CCllM> adelantado; c1sos si•ilares lo constituyen los 

bienes de consllllO duradeTo y los 111inerales no metllicos. 

En tlrwinos generales, el comportainiento de las series en 

cada una de las facetas es c:Onsistente en los periodos de' cmnbio, 

sin llllbargo,.cOllK> el pri111ero s61o abarca un lapso relativamente -

corto, muchas de la~ series seleccionadas no alcanzaron a captar -
; 

alguna adecuación. Esta situación se ·agudiza en la medida que el 

periodo de estudio no es ~Y extenso; lo que dificult6 la elecci6n 

. de los ccmponentes de_ cada modal i~ad. 
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Con las acotaciones anteriores. se decidió tomar con mayor 

peso el comportamiento de las series en el segundo periodo. ya que 

por ser de mayor amplitud tanto en duración como en nivel. constit.!!_ 

ye el lapso representativo para la selecci6n de los indicadores 11-

oores. 

i;I 



SINCRONIZACION 

PRODUCCION INDUSTRl~L 

fase + -

Adelantado 

Coincidente · 

Retrasado 

Fase - + 

Adelantado 

Coincidente 

Retrasado 

E 

+ 

+ 

+ 

+ 

.+ 

+ 

+ 

F M A 

+ + t 

+ + ... 

+ + + 

+ + +. 

t o .. 
+ + + 
t + o 

1 9 7 6 

M J J A 

o o :,. .. 

.. .. .. .. 
o o .. .. 
+ t t .. 

.. .. .. . .. 
o o .. .. 
. .. - .. 

·. 

PRIMER. PERI 000 

s o N D E F 

.. .. - .. o + 

.. ... .. .. . -

.. .. ... .. - + 

.. - .. .. + + 

.. .. ... - . + 

... ... . - - + 
; .. - . .. - + 

1 9 7 7 

M A M J J A s o N D 

+ + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + 

+ + +· + + + + + + + 

+ + + .+ + + + + + + 

+ + + + + + + + + + 

+ + t + + t t + + + 
+ + + + t + + + + t 



SINCRONIZACIOH 

PRODUCCION INDUSTRIAL 

Fase + .. 

Adelantado 

Coincidente 

Retrasado 

Fase - + 

Adelantado 

Coincidente 

Retrasado 

1 9 8 1 

E f.M.A M J.J.A S.O.N.D 

+ + + ++ + + + + +o o 

+ ++ .. ... + + + + .. .. . 
+ + + .. +.+ ++++00 

+ + + + + ++ +++++ 

+ + + .... .. ++++o .. 

+++ +:+ + ++++oé> 

++++++ ++o. .. .. 
.. 

SEGlllDO"PERIODO 
1 ·9·a 2 

.E F M.A.M.J.J.A.S O.N.D. 

o .. .. . ... .. .. .. .. ... ... .. 

.. .. .. .. .. .. - .. -- .. -

.. .. • ... .. - .. .. --.. -
+O - ... --------

.. .. .. ... .. .• .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. -.. .. .. --. ... .. 

.. -.. .. .. .. .. .. -. .. .. 

1 9 8 3 

E F M A M J·J AS o N D 

.. .. -----000 --

-... -- --- - + + + + 

----- - - -0000 
.. 

------ -- - - - -

.. .. .. .. .. ... ... -o+ + + 

.. .. ... .. .. .. ... .. 0000 

.. .. .. .. ~ .. .. .. - .. --
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P"E::R r·o Do 
SINCRONIZACION PRJJIJERO SEGUNDO 

Crestá ·+ 

Producci6n Industrfal Junio 1976 Diciembre 1981 

Adelantado Marzo 1976 Septiembre 1981 

Coincidente Mayo 1976 Noviembre 1981 

Retrasado Julio 1976 Febrero 1982 

Valle - + 

·Producci6n Incklstrial Enero 1977 Dicinibre 1983 

Adllantido Ene..O 1977 ··. Septiabre. 1983 

Coincidente Enero 1977 Dici..,re 1983 

Retrasado Enero 1977 No detennin1do!/ 

lJ Esta situación se debe a que el periodo de estudio tennina en d.!. 

ciembre de 1983, y por tanto, las series retrasadas no alcanzan a -

mostrar su cant>io de signo. · 



Si se quiere utilizar un in.dicador Hder para cada una 

de las distintas fases que se presentan en la tendencia-ciclo, -

el sistema integrado en este apartado es el conveniente, ya que 

parte de experiencias espectficas y por tanto puede ser más exa.E_ 

to. En pranedio los desfases con respecto al agregado de refe

rencia son: 

Adelantado 

·Coincidente 

Retrasado 

Adelantado 

Coincidente 

Retrasado 

·e R·E·s TA 

· ·vwu.: E 

\ 

3 meses 

1 mes antes 

2 meses 

2 meses 

o 

No detenn1nado 

147. 
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4. 3 Integración Final 

CClllO la situación ideal, para integrar el sistema de in

dicadores lideres. es que foocionen tanto para las crestas como P.! 

ra los valles. Se procede ahora a cClllbinar· las series seleccion!. 

das con el fin de of>tener un solo fndfcador para cada una de las -

modalidades de sfncronizaci6n. 

La COlllbf~acftin espec1ff"cada en el punto anterior sirve -

de referencia para la fntegract6n ffnal. en la •dfda que la mayo

r1a de los indicadores seleccfonaclos ct111plen su fW1ct6n en s61o -

wia de las modalidades. De esta •nera. y despufs de trabajar con 

varias cc:lllllifnacfones • las sertes que funcionan en esta etapa son -

las s1gu1e11tes: 

SERIES ADELANTADAS 

- Constniccf&t 



- Autan6viles 

- Bienes de Consl.lllO Duraderp 

- Bienes de ConsWllO No ~radero 

- Bienes para la Fonnaci&I de Capital 

- Minerales no Metálicos 

- Carrocerfas, r.efacciones y Partes Autanotrices; 

SERIES COINCIDENTES 

. - Producct&t lndus.trtal stn Energfticos , 

- Btenes de Uso Intenaedio 

- Manufacturas 

SERIES RETRASADAS 

·- C:..nto 

- Haterfales y Artfculos de Pl&stico 

· .. 0tr:-11 IndUstrtis Manufactureras · · 

149. 
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En general, las series clasif1cadas 'tienen argumentacio -

nes te6ricas importantes que justifican su fnclusi6n. · Para el -

caso de los indicadores adelantados, a nivel de rama de actividad, 

la ConstnJcci6n, la Producci6n de Autom6vf1es, y las Carrocerfas, 

Refacciones y Partes Automotrices constituyen sectores producti -

vos que provocan un efecto "hacia atr!s" en la medida que su rit-

mo de actividad influye en la generac16n de sus materias primas·n!_ 

cesarias. 

Los:Bienes de Consmo Duradl!ro y los de Fomci6n de Capj_' 

tal se caracterizan por anticiparse a la· cafda del nivel general 

de actividad en virtud a que 1.os primeTOs incluyen productos que -

tienen una vida atil mayor a un ano y por tanto no son considera -

o ' 
das CClllO indispensables en· situaciones de cambio de una fase expan. 

s1va a una_ de crisis, por su parte los bienes de fonnaci6n de cap! 

tal se encuentran en tunc16n de ta's expectativas de los l!lllpresa -

r.fos para invertir. Los Btenes de Cons&lllO no Duradero al const1 
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tuirse por Alimentos, Prendas de Vestir, Calzado y en general por ª!. 

ticulos de primera necesidad tardan en reaccionar en fases de auge, 

oero en la situación contraria lo hacen anticipadamente. 

Las series coincidentes se justifican con base a su impor -

tante participación en el valor agregado del total del sector indus

trial, por lo que sus movimientos se reflejan casi il'l!lediatamente en 

el indicador de referencia. 

Por últim. las ser1es que se 1dentff1can ccmo retrasadas ;.. 

aparentaiente no tienen.una argu1nentaci6n teórica cmún que lasjus

tfffque .. Para el caso de la serie de Cemento su retraso se debe·a 

·que su productión se canaliza, en situaciones de contracción, a la -

exportación; esta circunstancia puede ser aplicable a las.otras dos 

sertes seleccionadas en esta J110daliclad. 

El comportamiento de las serfes ya integradas se muestra en 

el s_igutente cuadro: 



INTEGRACION FINAL DE LOS INDICADORES LIDERES 

PRIMER PERIODO 
SINCftONlZACION 1 9 7 6 

E f M A A J J A S O N O E F M A N A S O N O 

PRODUCCION INDUSTRIAL. + + + + o o - - - - - - o + .• + + + + + + + + + 

AdelantadO + + o ••• ~ .• •••• - + + + + + + + + + + + 

Coincidente + + + + o o - • • • • • - .+ + + + + + + + + + + 

Retrasado + + + + + + + - - - - - + + + + + + + •· + .• + + 

..... 
~ . 



JNTE!lRACfON J'IN~L DE LOS INDICADORES 'LUJERES 

SEGUNDO PERIODO 
SINCRONIZÁCION ·1 9 8 1 1 g 8 2 1 9 8 3 

E ,_ .. ~ " " iUUUUUJ E ,_ .. l.llr 
" -il 1tS lJRD Ef' 111 JUi." ;n~ s lJ 11 D 

PRODUCCIQN INDUSTRIAL + ++ + + + + ++ + o o o .. .. ... - .. .. . . . .. . . . -.. .. .. .. o o o .. .. 

Adelantado + +_+ + + + + + ... o - .. _ -- -- - . - ----.. .. .. .. .. .. .. •:,• .o + + 

Coincidente + + + + + +++ + + 00 .. -.. .. .. .. --.. .. .. .. - - .. --- ~ -o o o o 

-_ Retrasado + + + + + .+ + + ++ ++ + o -- - - -- - -- - .. -.. - .. .. _ .. .. .. -.. -
' 
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Considerando los meses de cambio en la tendencia-ciclo. -

la integraci6n final de los indicadores proporciona los siguientes 

resultados: 

SINCRONIZACION 

CRESTA + 

Producción Industrial 

Adelantado 

Coincidente 

Retrasado 

VALLE + 

Producción Industrial 

Adelantado 

Coi nc1 ciente 

Retrasado . 

PERIODO 

PRIMERO SEGUNDO 

.Junio 1976 Diciembre 1981 

Marzo 1976 Octubre 1981 

Mayo 1976 Dtcillllflre 1981 

Agosto 1976 Febrero 1982 

Enero 1977 Di cff!llflre 1983 

Enero 19n Octu6re 1983 

Enero 1977 Dictel!Dre 1983 

Dtc• ·. 197& ·No·· detenlinado,; 
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En pranedio los desfases con respecto al agregado de refe -

rencia son: 

Adelantado 

· Coinci.dente 

Retrasado 

Adela~tado 

Coincidente 

Retratado 

C.~ E S TA 

2 - 3 Meses 

o 

·.· 2 Meses 

V~ LLE 

2 .. Meses 

o 

No dete'nninado 

El compornnnen'tO grn•rco de' ros ntveles y vari ~ciones de 

Tas distintas mo;dalidades de indicadores lideres se presentan,. -

· cóntinuaci6n en las siguientes figuras. 
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El comportamiento de las series ltderes, en general, es -

aceptable a pesar de la situación del indicador retrasado. en donde 

no se puede apreciar su periodo de desfase en toda su magnitud. 

Sin embargo, como el objetivo principal de este tipo de indicadores 

es el de predecir con antictpaci6n cambios en el ritmo de activi 

dad, se puede decir que sf cunple coo el prop6sito, ya que el indi-

ce adelantado obtenido en la investfgact6n es de 2 a 3. meses. 

. . 
Las tres modal iclades de indtcadores que. se proponen ~n Ta 

investigación tienen una adecuac16n aceptable a lo largo del perio~ 

do observado e inclusive captan el sensi61e movimiento registrado ... 

en 1980. 

For últtm~>. como el peri'odo de estudto tennina en diciem ... 

bre de 1983, no se conoce con prectstc5n st la serte. de referencia • 

tiene un· cambio para los primeros meses de 1984~ Para detenn1na~ . __ , . ,. - . 



165 •. 

lo, ·una vez seleccionadas las series lideres, se llevó al cabo una 

prueba de consistencia del indicador adelantado y que consistió en 

calcular la tendencia-ciclo del nivel de produccit'Sn industrial pa-

ra los primeros meses de 1984. 

Como la infonnación de que se dispone al momento de con -· 

cluir la investigación es mayo de 1984, se procede a obtener las.-

variaciones para estos meses. La infonnación obtenida muestra -

crecimentos, de esta manera la serie tiene para 1983 y 1984 el si~ 

guiente comportamiento. 

1 9 8 3 
E F M A M J J A s, O R a E F M A M J J A s O N b 

-· - - - - - - - o o o - +++++ 

·Esta situación se puede visualizar en la figura 30. 

Como. se~observa, los primeros cinco ineses· de 1984:presen~an. 
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la conf_mnactc5n del cam5to de pendiente que, a su vez, el indicador 

adelantado ha6Ta pronosticado. Asf pues, e1 o6Jetivo de obtener -

tndfcadores lfderes. en este caso sc5lo constderando sertes de pro -

ducctón, fUe CUl!pltda ca6almente en Ja medtda que perniiten predecir 

con 2 6 3 meses de anticipación canlbfos stgntficat1vos en el ritmo 

de actividad econ&atca • 

..• .,; .. 
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5. Conclusiones y Recomend1cio9es 

La integración de un sistema de indicadores lideres facili 

ta la .toma de decisiones coyunturales eón base en las condiciones -

presentes y previsibles de la economfa. El sistema parte del segu! 

·miento mensual de la serie que mide el nivel general de la activi -

dad productiva. en este caso definido como el indice de volumen de 

la producci6n industrial. identifica los meses donde se registran 

c•ios de signo en las tasas de crecimiento. lo que significa el.' 

inicio ele una fase expansiva o contractiva del ciclo económico. 

De esta 1111nera el sistema contribuye al mejoramiento del diagnósti

co de la econ011fa del pafs. 

las series que se identificaron. con base en su comporta -

miento anpfrico. cano componentes del indicador adelantado fueron: 

Construcción 

Avtom6viles 



- Bienes de cons11110 duradero 

- Bienes de consllllO no duradero 

- Bienes para la fonnación de capital 

Minerales no metálicos 

- Carrocerías, refacciones y partes automotrices 

170. 

La cOlllbtnación de estas series dio ·como resuftado un · fnáfC!, 

dor que pronostfca, con dos o tres111eses. de ant1cfpaci6n, cambios en 

la tendencia-ciclo del fndtce de proclucci6n industrial. Esta situ!. 

ción puede consi~.rarse viltda para la predicción a corto plazo y -

muestra ser consistente tanto para pertodos de expansión como de con_ 

tracctón. 

En general. las sertes C0111Ponentes del indicador adelantado 

tfenen arglllll!ntactones t·e6rtcas stgntftcattvas que justifican.su in

. clus16n.. La construccfón, la producctón de autan6vtles Y. la de ca-



rrocerlas. refacciones y partes automotrices constituyen ramas de ª.f. 

tividad que provocan un efecto hacia atrás en la medida que su ritmo 

de producción posibilita la generación de sus materias primas neces!_ 

rias. 

Los bienes de cons1.1110 duradero y los de fonnación de capi -

tal se caracteri~aron por anticiparse a la caída del nivel. general -

de actividad, en virtud de que constituyen productos con una vida -

úti 1 mayor de un afio, y por lo tanto su demanda se reduce en fonna -

fmi>ortante en periodos de crisis como consecuencia de la reducci6n -

cfel·poder adquisitivo de la poblac16n y de las expectativas de los -

empresarios para invertir~ Por su parte, los bienes de consumo no 

duradero al estar constituidos por alimentos. prendas de vestir, cal 

zado y en general po·r artfculos de primera necesidad, tard~ron en -

reaccionar en periodos de contracción de la economia pero ·en la si -

tlJact6n contraria lo hicieron anticipadamente. 
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A su vez. las series Uderes corresponden a niveles de agr_y_ 

paci6n determtnados como son las rlllllas y dtvtsiones de actividad, -

así como la clastftcación por el lado de la demanda o tipo de bien. 

Los fndkes presentados con ntveles de agregactc'5n menor no mostraron 

conststencta para considerarlos en alguna modalidad de sincroniza -

ct6n; lo que tndtca que deDe concentrarse la atenci6n en indicadores: 

con un nivel de parttctpac1c'5n stgntffcattva. 

11entro del periodo de referencta de la fnvesttgacic'5n. se ~ 

tuvieron 2 callll:ltos de pendtente stgntftcattvos en la tendencta~ciclo 

del tndice de producción tndustrtal. 

ET prfmer· carn6to se tdenttftcó en los an,os de 1976 y 1977. 

periodo que muestra una fase decreciente fJreve. tanto en 1Mgn1tud C!?_ 

mo en duración. Esta situact6n se expltca por las dificultades ec2_ 

nálltcas que vivió el. pafs. COlllO consecuencta del abandono *1 rigf .-· 
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men de tipo de camf>io fijo en septiembre de 1976 y por la reducci6n 

en el ritmo de colocación de pasivos. Ambos factores actuaron en 

fonna simultánea para generar una fuerte contracci6n de la demanda 

agregada. La nueva actninistración logr6 superar. por el momento. 

las contradicciones del modelo de desarrollo del país y posibilit6 

de 1978 a 1981 un ritmo de crecimiento del PIB real de 8.4 porcien

to. 

A finales· de 1981 se presentó el segundo 'cambio. el cual -

se caracteriza por ser más acentuado, en su fase de ·reces16n, como 

consecuencia de los diversos problemas.de origen interno.y externo 

que provocaron un desplome en el ritmo de actividad econ6mica, una 

notable aceleraci6n en la tasa de inflación y serias dificultades -

en 1.a operaci6n de los mercados financiero y cambiario. Las cri -

sis de este periodo es la más grave que ha experimentado e 1 pa ;s en 

las últimas dlcadas. Los indicadores'lfderes ¡nuestran un ca!!!. 
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bio positivo en diciembre de 1983, lo que indica que la economía t.Q. 

c6 su punto mis bajo y se espera un repunte significativo para 1984. 

En asimos periodos de cambio, las series propuestas en el -

sistema de indi~adores lfderes captaron las variaciones de signo, -

lo que demuestra la consistencia de este método de predicción. 

Para el caso del indicador retrasado, no f1.1e posible veri-

ficar su lapso de desfase del último cambio en el ribno de activi -

dad. en virtud de que el valle se present6 en diciembre de 1983, f~ 

'cha que cierra el periodo de estudio de la investigación. 

Para el caso.dé" los indicadores adelantados se hizo una -

prueba de calidad, que consistió en obtener la tendencia-ciclo de -

la serie_ de producci6n industrial hasta mayo de 1984, último mes -

d1~pon1ble, y en donde se c<111prob6 el cambio de signo en el nivel -. 
de actividad que habfa identificado la tfcnica de predicción desa -

rrol lada en el presente trabajo~ 
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. . 
Callo las set-tes de ttenpo econ&ntcas se encuentran en cons

tante cam61o.· con respecto a su 'llllportancta en el·CCJlllPOrtamfento to

tal del PIB. es necesarto realtzaruna reYtstfn perf6dica de las se

rtes propuestas con ei ftn de actualtzar el ststema fntegrado. a su 

vez. en el 110111tmto en que se cuente con una 1111trtz de inslftO - pro -

dueto para 1980 es necesarfo cllllfliar las ponderaciones de las series 

con el fin de adécu1Tlas a una Dese .as rectente que pl!nafta refle -

jar con myor certeza la estrvctura sectorial de la econmta. 

En una pr_,.. tnstancta, este _.todo tnd1ca el sentido· de 

la variación esperada en el rttllo de activtdad, Una aprectacf6n -

cuant1tattva es post~le constderarla en una segunda et~pa de traba -

jo¡ tlllbf~n serta conyenfente tnclutr en fsta, sertes de otro~ pro ~ 

cesos econ6nitcos con el 1'tn de tntegrar un ststenta de tnÍl1cadores'1! 

·deres mis maplto, como el _qu~ se tfene en otros pafses. En este ~ 

senttdo talllltfn es ?'eCCllll!nclaDle que las -tnst1tuctones encar'fadas de · 
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publicar 1nfonnaci6n oficial de las pr.incipales·var;ables. econ6mi -

cas, procuren 1néor'JIOrar series mensuales ,.elacionadas con otros •!. 

pectos del proceso econ&ntco, como son el c"d1to tnterno; gastos -

de consUlllO prtvado, sueldos y salarios, penn1sos de construcci6n, -

utilidades y "lentas, entre otros¡ lo anterior, con el fin de que -

pennitan calcular el rroducto Inter~ Bruto por el lado de la dernan_ 

da o del ingreso dtspon1&1e. 

Asitltao. es necesarto estructurar un_ ,,..po de trahjo es

pecializado que se di a la tarea de mnp11ar la infraestructura blsl 

ca, tanto tearica ceno pr•ctica. de este t1po de proceso de predic

c16n y que cuente con los recursos necesarios para el desarrollo de 

esta investi9aci6n •• 

'º '"' ~ ·- -: "·' ' .. " . . 
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