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Resumen 

La base para preparar los multiplicadores interindustriales de la región del Biobío es la 
Matriz Insumo-Producto (MIP) simétrica regional a precios básicos de 2018, construida 
mediante un enfoque híbrido que combina registros de producción regionales y técnicas 
de localización. Esta metodología permite analizar los flujos propios de la región de 
interés. El estudio aplica el enfoque de Hirschman y la técnica de Rasmussen a una 
matriz simétrica de 19x19 basada en tecnología de actividad para evaluar los 
encadenamientos sectoriales. Al evaluar los multiplicadores y encadenamientos 
sectoriales, se descubre que el sector “construcción” requiere un mayor estimulo por 
parte de los requerimientos regionales y se confirma que el tejido económico regional 
está desarrollado en torno a la industria manufacturera. 

Palabras claves: Matriz Insumo producto (MIP), Encadenamientos hacia atrás y 
adelante, Multiplicadores, Coeficientes de localización. 
Clasificación JEL: C81, C82, D57, O20, R12. 

 

 

 
1 Investigación efectuada en la Facultad de Ciencias Empresariales (FACE) de la Universidad del Biobío. al 

alero del proyecto FIC “Laboratorio de Evaluación de la Competitividad del Biobío (Lab C), financiado por el 
Gobierno Regional del Biobío y adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA) 
de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC).  
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Abstract 

The foundation for preparing the interindustry multipliers of the Biobío región is the 2018 
symmetric regional Input-Output Matrix at basic prices, constructed using a hybrid 
approach that combines regional production records and localization techniques. This 
methodology analyzes interregional flows within the región of interest. The study applies 
Hirschman’s approach and Rasmussen’s technique to a 19x19 symmetric matrix base 
don activity technology to evaluate sectoral linkages. Upon evaluating the multipliers 
and sectoral linkages, it is revealed that the “Construction” sector requieres greater 
stimulation from regional demands, and it is confirmed that the regional economic 
framework is centered around the manufacturing industry. 

Keywords: input-output matrix, forward and backward linkages, multipliers, localization 
coefficients. 

JEL Classification: C81, C82, D57, O20, R12 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Matriz Insumo-Producto (MIP) es una herramienta integral para analizar la 
estructura y funcionamiento de la economía de un país o región. Se presenta en un 
cuadro de doble entrada que integra todos los flujos de oferta y demanda de bienes y 
servicios, medidos en unidades monetarias y en una dimensión espacial específica. La 
MIP no solo se utiliza por su diversidad de aplicaciones, sino también como modelo 
para evaluar impactos económicos y sociales tanto antes como después de que 
ocurran los fenómenos relevantes. 

La literatura atribuye el origen de las Matrices Insumo-Producto a nivel subnacional 
o regional (MIPR) a la propuesta del modelo IP subnacional (Isard, 1951), el cual 
incorpora la dimensión espacial al modelo original de Leontief. Esta etapa marca un 
rápido avance en el desarrollo del modelo, los métodos y las técnicas de construcción 
de las MIPR. Durante la década de 1950 a 1960, se consolidó la familia de modelos de 
Matrices Insumo-Producto (MIP) regionales, que principalmente estudiaban la 
estructura sectorial de la producción, las diferencias en las relaciones tecnológicas, la 
especialización productiva, las concentraciones industriales, los flujos comerciales entre 
regiones y la interdependencia sectorial. También se investigaron los mecanismos de 
transmisión de impactos y se desarrollaron técnicas de medición. (Isard, 1951), 
(Chenery, 1953), (Leontief, 1936), (Moore & Petersen, 1955) y (Moses, 1955). 

Desde 1960, el método RAS (método biproporcional sintético de ajuste de 
matrices), propuesto por Leontief y desarrollado por R. Stone (Stone, 1963) viene 
utilizándose con inusual frecuencia para la actualización de la matriz interindustrial 
tanto, en términos espaciales como, temporales. Posteriormente fue adaptada al 
problema de la estimación de las tablas regionales input-output a partir de una tabla 
nacional (Czamanski & Malizia, 1979), (Malizia & Bond, 1974). Entre los métodos 
utilizados para la actualización de matrices le corresponde al método RAS ser el menos 
costosos en términos económicos, y, por ende, preferidos a los métodos directos, 
indirectos e híbridos. 

A Partir de los años 2000 en el debate persiste la orientación en la búsqueda de 
nuevos modelos y métodos donde el eje de los estudios es indagar cuál de las técnicas 
de estimación existente es la que ofrece mejores ajustes a una tabla IP tomada como 
verdadera (Bongfilio & Chelli, 2008), (Fleeg & Timo, 2016), a modo de ilustración 
destacan los siguientes: Estimación de modelos IP interregionales utilizando 
coeficientes de localización (Dávila, 2002); Estimación de modelos IP interregionales 
utilizando modelo multisectorial e Inter temporal coeficientes de localización (Fuentes, 
Brugués, Ángeles, & Sermeño, 1999). 

En Chile, condicionado por los procesos y demandas regionalistas, los 
requerimientos de MIPR por parte de los tomadores de política son más recurrentes. 
Durante el último decenio se reconocen experiencias en construcción de MIPR en las 
regiones de: Antofagasta (Aroca, 2000), Biobío (Pino & Illanes, 2003), Los Ríos (Reyes 
& Miranda, 1994), Magallanes (Soza, 2008), entre otros. Estas demandas obedecían a 
la cuantificación del comportamiento de las industrias para diseñar y evaluar impactos 
de futuras políticas públicas. El análisis de impacto puede enfocarse en dos sentidos: el 
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impacto de otras actividades en la industria que se estudia o el impacto de esa industria 
en las demás actividades existentes en la región. 

En este artículo, reconociendo el predominio de los métodos indirecto e híbridos, se 
opta por este último para la construcción de una MIPR simétrica de la VIII Región del 
Biobío base 2018. En este sentido, siguiendo las recomendaciones del Sistema de 
Cuentas Nacionales (SCN), las Matrices Insumo Producto (MIP) del Banco central de 
chile, se procede en primer lugar: a la construcción de los cuadros de oferta u uso y su 
posterior transformación en una única matriz simétrica y homogénea que caracterice la 
estructura de las interrelaciones del sistema económico regional, y aplicar en plenitud el 
análisis input y output compatible con la teorización de Leontief. Acto seguido se 
procede a estimar la matriz de coeficientes técnicos (Coeficientes directos) y la 
correspondiente matriz inversa regional (de coeficientes directos e indirectos). 
Finalmente, bajo el prisma metodológico de Hirschman y la técnica de Rasmussen, se 
evalúa la potencialidad o debilidad de las actividades económicas de generar 
eslabonamientos (linkage) hacia adelante y hacia atrás y así clasificarlas en actividades 
Claves (C), Impulsoras del crecimiento (IC), Estratégicas (E), e Islas (I). 

2. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA COMPILACIÓN DE REFERENCIA 
2018 

El proceso de elaboración de la MIPR (Matriz Insumo Producto Regional) se 
realizó siguiendo el marco conceptual de la compilación de referencia 2018 del Banco 
Central de Chile y las metodologías emanadas del “Manual sobre la compilación y el 
análisis de los cuadros de insumo producto” (NU, 1993), utilizando tanto sus aspectos 
conceptuales, como el proceso de elaboración y resultados para cumplir con los 
objetivos propuestos en este trabajo. El proceso involucró lo referente a la compilación, 
consolidación y validación de información de registros administrativos, indicadores 
sectoriales, memorias de grandes empresas y encuestas regionales. Con la finalidad de 
conciliar la información regional en los cuadros de oferta y utilización. En esta etapa el 
propósito es disponer de toda la información que permitan la comparación regional-
nacional y demuestren una variable de producción primaria de la actividad económica; 
identificar el número de actividades económicas de la región y calcular donde sea 
necesario un coeficiente de regionalización para estas actividades2. Con respecto a las 
transacciones de agentes económicos, se estimaron transacciones Intrarregionales, 
Interregionales y resto del mundo, generando los agregados macroeconómicos oficiales 
de la región, como el PIB, el Consumo de Hogares, Formación Bruta de Capital Fijo, 
entre otros. 

 
2 La metodología de regionalización fue acompañada bajo el concepto del Coeficiente de localización que 

compara la estructura regional y nacional para medir el peso de una industria especifica a la producción 

total en ambas escalas (regional nacional) North, (1955); Hildebrand y Mace (1950)  En la 

práctica, este enfoque complementario es una rama metodológica de estimación de la MIPR mediante la 
transformación de la matriz nacional. Siguiendo a Jensen et. al (1979) y Flegg y Webber (1997, 2000), de 
esta manera se estiman coeficientes técnicos intrarregionales de insumo producto los cuales indican los 
requerimientos de insumos dentro de la región por cada unidad de valor bruto de producción. 
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A continuación, se inicia el proceso de regionalización, en el cual se calcula el 
Valor Bruto de Producción Regional por actividad económica multiplicando el coeficiente 
de regionalización por el VBP Nacional calculado por el Banco Central de Chile (BCCh). 
Esto permite estimar la Matriz de Oferta y Utilización intermedia. El proceso finaliza con 
la caracterización de los componentes de demanda final, utilizando la Encuesta de 
Presupuestos Familiares para el Consumo de Hogares, los Registros DUS y DIN para 
las Exportaciones Netas, y la matriz de activos y el vector de consumo de gobierno del 
Banco Central para FBKF y el Consumo del Gobierno, respectivamente. 

Por último, se lleva a cabo la conciliación, que comienza con el ajuste del Valor 
Agregado al nivel calculado por el Banco Central, y luego se equilibran las estimaciones 
de productos (filas) y actividades económicas (columnas) para lograr consistencia con 
los diferentes equilibrios macroeconómicos.  

El sistema de cuentas (COU) de la región del Biobío busca crear una herramienta 
útil para el análisis de la estructura económica regional, que facilite la toma de 
decisiones y formulación de políticas económicas; presentándose en la siguiente 
sección. 

Gráfico 1: Estructura de los Cuadros de oferta y uso (COU) 
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Fuente: Elaboración Propia 

Los cuadros de Oferta y Uso (COU) son una forma de clasificar los productos e 
industrias de una economía. En la imagen superior adjunta, a la izquierda (Cuadro de 
Oferta) se presentan la oferta de productos por industria (Actividad) y al lado derecho 
(Cuadro de Uso); se muestran las tablas de utilización intermedia y final de los 
productos. Es decir, combina dos herramientas conceptuales coherentes entre sí: La 
cuenta de producción que distingue por industria la producción e insumos y el flujo de 
productos que distingue los recursos y usos por producto. 

Además, hay que considerar que estos cuadros deben ser coherentes con las 
identidades macroeconómicas básicas, donde la producción más importaciones debe 
ser igual a la suma del consumo intermedio, consumo de hogares, consumo de 
gobierno, formación bruta de capital fijo, variación de existencias y exportaciones. Por 
otro lado, la cuenta de producción establece que, para cada industria, la producción 
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corresponde a la suma entre el consumo intermedio y el Valor Agregado (VA). De igual 
manera, se debe considerar la estimación del PIB desde sus tres enfoques: producción, 
gasto e ingreso. De acuerdo con el enfoque de la producción, el producto Interno Bruto 
(PIB) es igual al valor agregado de todas las industrias. Desde la perspectiva del gasto, 
el PIB corresponde a la suma de las utilizaciones finales de bienes y servicios 
(consumo final, inversión y exportaciones) menos las importaciones de bienes y 
servicios. Finalmente, según la perspectiva del ingreso, el PIB equivale a la sumatoria 
de las remuneraciones de los asalariados, el excedente neto de explotación, el ingreso 
mixto, el consumo de capital fijo y los impuestos netos de subvenciones sobre la 
producción y los productos: 

3. CONCILIACIÓN DEL COU 

Cuando se regionaliza la información del COU, es común que aparezcan 
discrepancias entre los totales de oferta y demanda de productos, así como entre la 
producción y la suma de los insumos. Esto se debe a la diversidad de fuentes de 
información utilizadas en el cálculo de las diferentes variables. El proceso de 
conciliación tiene como objetivo ajustar los valores estimados en función de la robustez 
de las variables que componen el COU. Esta conciliación se realiza de manera 
simultánea, lo que significa que el equilibrio de los productos afecta a las actividades y 
viceversa. En este punto, también se introduce el concepto de la Matriz de 
Compraventa Interregional, una idea pionera en relación con las metodologías 
existentes, ya que esta matriz busca reflejar la producción de bienes en otras regiones 
del país y su consumo en la región del Biobío, y viceversa. Aunque estas estimaciones 
pueden considerarse experimentales, se pueden realizar utilizando los niveles 
mostrados en el Índice de Compraventa Regional (ICVR). 

4. MATRIZ INSUMO PRODUCTO SIMÉTRICA (MIPS) 

La MIP es una representación simplificada de la economía que muestra la 
estructura de generación y uso de la oferta de bienes y servicios. La MIP se obtiene a 
partir de los COU, que son inicialmente rectangulares (con m productos y n 
actividades), transformándolos en tablas (n x n actividades) cuadradas y homogéneas y 
pueden relacionar productos con productos o ramas de actividad con ramas de 
actividad según sea su hipótesis de tecnología. Estas tablas simétricas registran en las 
columnas la estructura de costos de cada actividad económica, desglosando su 
producción bruta en consumo intermedio y valor agregado. Tal y como se presenta en el 
anexo N°1 y N°2 

Otra situación importante por destacar con respecto a la MIP simétrica, es como 
responde a las hipótesis de transferencias de insumos y tecnología que se estén 
asumiendo para futuros análisis del sistema económico de estudio. El concepto 
“tecnología de estimación” de las tablas simétricas se refieren a las denominadas 
hipótesis de transferencia, las cuales se dividen según la dimensión de la matriz bajo 
una mirada de productos o actividad y según tecnología de industria o mercancía; 
siendo estas denominadas por la literatura como “Hipótesis de una tecnología de 
industria” e “hipótesis de una tecnología de producto”. Las cuales pueden ser 
resumidas en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1: Hipótesis y Dimensión de una MIP Simétrica 

 
Tecnología 

Actividad Producto 

Dimensión 
Actividad AA AP 

Producto PA PP 
Fuente: Elaboración Propia 

Así referido a la hipótesis de actividad, se derivan las matrices A*A y P*A; 
mostrando su técnica de cálculo en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico N°2: Algoritmo de Transformación de COU a MIP Simétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Donde: B es una matriz producción por industria; D es una matriz industria por 
producto; BD es la matriz que describe los productos necesarios para producir otros 
productos bajo la hipótesis de tecnología de industrias (P*A); DB para una matriz que 
describe las actividades necesarias para producir otras actividades bajo la hipótesis de 
tecnología de industrias (A*A)3. 

 
3 Para la obtención de las matrices P*P y A*P, los algoritmos se describen en el manual sobre la 

compilación y el análisis de los cuadros de insumo producto del manual de contabilidad 
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5. ENCADENAMIENTOS EN BASE A UNA MATRIZ SIMÉTRICA (A*A) 

Rasmussen sobre la base de los multiplicadores de: producción, del modelo de 
demanda y de oferta de inputs, del modelo de oferta, propone el cálculo de dos índices 
que permiten detectar los efectos relativos de “ligazón”, “arrastre” hacia atrás o hacia 
delante de un sector, independiente del tamaño de este. Pero antes de introducir la 
definición formal de tales índices, es oportuno establecer algunas precisiones 
conceptuales, señalar qué es lo que entenderemos por efectos de arrastre “hacia atrás” 
y “hacia delante”. (Pulido A., Fontela E, 1993) 

El efecto de arrastre hacia atrás se define como la capacidad de un sector de 
arrastrar directamente a otros ligados a él, por su demanda de bienes de consumo 
intermedio, mientras que el efecto de arrastre hacia adelante se define como la 
capacidad de un sector de estimular a otros, en virtud de tener su capacidad de oferta. 
Estos miden en forma inmediata respectivamente el backward linkage (DBLj) y forward 
linkage (DFLi). Con la finalidad de normalizar los resultados y así facilitar las 
comparaciones intersectoriales Rasmussen propone crear índices que son una medida 
relativa de la fuerza como la variable estudiada se irradia a través del sistema. 
 

Poder de Dispersión.  Según Rasmussen “el índice de poder de dispersión 
describe la extensión relativa sobre la que un aumento de la demanda final de los 
productos de la industria j se dispersa a través del sistema de industrias”.  Su expresión 
matemática, es la siguiente: 

 
 

Donde el numerador es la proporción del multiplicador de la producción por 
industria (no ponderado), y el denominador, la media global (promedio de las medias 
sectoriales) que sirve para normalizar los resultados y facilitar las comparaciones 
intersectoriales.  Si PDj > 1, significa que los requisitos de inputs intermedios generados 
por un aumento unitario de la demanda final del sector j-ésimo son mayores para este 
sector que para la media de la economía y, por lo tanto, que se trata de un sector con 
un fuerte poder relativo de arrastre hacia atrás sobre el sistema productivo. 
 
Sensibilidad de Dispersión Según Rasmussen, “expresa la extensión o medida en 
que el sistema de industrias pesa sobre la industria i”. Su expresión analítica es la 
siguiente:  

 
 

 
nacional de las naciones Unidas (NU, 1993), también se puede complementar con el estudio 

realizado por (Venegas, 1993). 
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Donde, el numerador es la proporción del multiplicador de una expansión uniforme 
de la demanda por industria (no ponderado), y el denominador, la media global.  Si SDi 
> 1 indica que el sector i-ésimo expande su producción intermedia en mayor proporción 
que la media del sistema productivo cuando la demanda final de todos los sectores 
aumenta en una unidad, y que, por lo tanto, se trata de un sector con un fuerte efecto 
de arrastre hacia delante. 

El valor que resulta del cálculo individual de estos índices, así como también, de la 
apreciación combinada de ambos, permite clasificar los sectores de la economía en: 

Cuadro 2: Clasificaciones Interindustriales de Rasmussen 

 PD > 1 PD < 1 

SD > 1 Clave Estratégicos 

SD < 1 
Impulsor de 
Crecimiento 

Islas 

Fuente: Elaboración propia 

6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

La presentación de resultados, para una economía de diecinueve sectores, de 
Poder de dispersión, sensibilidad de dispersión y clasificación de Rasmussen se 
presentan en el cuadro 3: Caracterización de Rasmussen para los sectores económicos 
de la región del Biobío (MIP 19 * 19). 

Cuadro 3: Caracterización de Rasmussen para los sectores económicos de la 
Región del Biobío (MIP 19*19) 

Código Glosa SD PD 
Tipo de 
Arrastre 

1 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1,0717 1,138 C 

2 Explotación de minas y canteras 0,7747 0,9587 I 

3 Industrias Manufactureras 1,4679 1,0486 C 

4 
Suministro de Electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

1,1558 0,9703 E 

5 Suministro de Agua 0,8256 1,0144 IC 

6 Construcción 0,9954 1,1408 IC 

7 Comercio al por mayor y al por menor 1,2466 1,0626 C 

8 Transporte y almacenamiento 1,3902 1,1023 C 

9 
Actividades de Alojamiento y de servicio de 
comida 

0,8329 1,0224 IC 

10 Información y Comunicaciones 1,0118 1,1577 C 

11 Actividades financieras y de seguros 1,1455 0,9856 E 

12 Actividades Inmobiliarias 0,8816 0,9447 I 

13 Actividades profesionales, científicas y técnicas 0,9903 0,9031 I 
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14 
Actividades de Servicios Administrativos y de 
Apoyo 

1,2073 0,9445 E 

15 Administración Pública y Defensa 0,8015 0,9138 I 

16 Enseñanza 0,782 0,8526 I 

17 
Actividades de Atención de la salud humana y 
de Asociaciones de salud 

0,797 0,9397 I 

18 
Actividades Artísticas de Entretenimiento y 
Recreación 

0,8429 1,0164 IC 

19 
Otras Actividades de Servicios (Incluye 
Actividades de Hogares) 

0,7792 0,8838 I 

Fuente: Elaboración propia con datos de la MIPR Biobío 2018. 

7. ENCADENAMIENTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

Al aplicar la metodología de Rasmussen sobre la matriz regional aperturada a 19 
actividades bajo una hipótesis de industria se logra identificar la existencia de cinco 
sectores claves (C); tres sectores estratégicos (E); cuatro sectores Impulsores de 
Crecimiento (IC) y siete sectores Islas (I).  

Referido a las actividades clasificadas como “Claves”, estas representan un 26% 
del sistema económico reflejado en la MIPR a 19 sectores, destaca su contribución de 
50% del Valor de Producción Bruto Regional Y 36% del Valor Agregado (VA). 

Cuadro 4: Participación Porcentual del VA y VBP según clasificación Rasmussen 

Tipo de 
Arrastre 

Sectores VA VBP 

C 1, 3, 7, 8 y 10 41,33% 56,20% 

IC 5, 6, 9 y 18 10,59% 9,96% 

E 4, 11 y 14 14,56% 12,66% 

I 2, 12, 13, 15, 16, 17, 19 33,51% 21,17% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la MIPR Biobío 2018. 

En contraparte a los sectores islas que representan el 37% de las actividades de la 
MIPR a 19 sectores y contribuyen tan solo el 21,17% del VBP regional y 33,51% del 
Valor agregado (VA). 

8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una mirada más exhaustiva a cada uno de los sectores clasificados en las cuatro 
dimensiones de Rasmussen, permiten comentar hallazgos interesantes respecto a las 
capacidades de arrastre y empuje propios de cada uno de estos. 

Por ejemplo; si bien los sectores claves tienen cinco representantes a nivel 
regional, estos podrían presentar mayores características de empuje que de arrastre o 
viceversa, ya que dicha capacidad se observa a través de la naturaleza propia de las 
actividades. 
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Retomando este último punto, el Cuadro 5: Poder y Sensibilidad de Dispersión de 
las actividades Claves de la economía región Biobío muestra los escalares propios de 
sensibilidad y poder de dispersión de los sectores clasificados como claves en un 
contexto de MIPR. 

Cuadro 5: Poder y Sensibilidad de Dispersión de los sectores Claves 

Sector SD PD 

1 1,07 1,14 

3 1,47 1,05 

7 1,25 1,06 

8 1,39 1,10 

10 1,01 1,16 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la MIPR Biobío 2018 

Tal y como se observa en la tabla anterior, los sectores 1, 3, 7, 8 y 10  por 
definición de sectores claves, tienen una alta capacidad de arrastre y empuje sobre el 
sistema económico de la región del Biobío; sin embargo, el sector de Industria 
Manufacturera logrará generar mayores niveles de empuje que de arrastre a nivel 
global; mientras que, en relación al poder de dispersión, la actividad de Información y 
Telecomunicaciones es capaz de generar niveles de arrastre más significativos a nivel 
regional.  

En el cuadro 6 adjunto, referido a los sectores Islas, se observa que el sistema 
económico regional presenta siete actividades pertenecientes al área de Servicios. A 
pesar de que tienen una contribución del 33,51% al valor agregado regional; su poder 
de arrastre y de empuje no destacan y denotan estar frente a una economía cuya 
solicitud de servicios como insumos industriales es relativamente baja o desligada al 
tejido económico. 

Cuadro 6: Poder y Sensibilidad de Dispersión de los sectores Islas 

Sector SD PD 

2 0,77 0,96 

12 0,88 0,94 

13 0,99 0,90 

15 0,80 0,91 

16 0,78 0,85 

17 0,80 0,94 

19 0,78 0,88 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la MIPR Biobío 2018 

Sin embargo, una mirada más detenida a estos índices, denotan que las 
actividades Islas de la región del Biobío tienen mayor posibilidad de arrastre que de 
empuje si es que se prioriza su desarrollo; es decir, tienen mayor posibilidad de 
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convertirse en sectores proveedores de insumos industriales para actividades más 
desarrolladas; siempre y cuando estas actividades desarrolladas colaboren en el 
encadenamiento de estas actividades Islas. 

De igual manera hay que mencionar que el sector de “Actividades profesionales, 
científicas y técnicas” (13) pareciera mostrar un comportamiento equilibrado entre su 
sensibilidad y poder de dispersión, por lo tanto, se puede teorizar que sus producciones 
se focalizarían a la satisfacción de las necesidades de las industrias de la región del 
Biobío (Usos Intermedios), más que a la demanda final. 

Si extendemos el mismo análisis para aquellos sectores Estratégicos, nos 
encontramos con que la sensibilidad de dispersión de estos sectores no experimenta 
deterioros, ya que se encuentra sobre el límite de los 1,1 del escalar. Eso hace posible 
teorizar que los sectores “Suministro de Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado”; 
“Actividades financieras y de seguros” y “Actividades de Servicios Administrativos y de 
Apoyo” son altamente susceptibles a los shocks de demanda del resto de sectores del 
sistema productivo de la región del Biobío, situación que podría guardar relación con el 
alto desarrollo industrial que tiene la zona. Los escalares se pueden observar en el 
cuadro 7: Poder y Sensibilidad de Dispersión de los sectores Estratégicos. 

 

Cuadro 7: Poder y Sensibilidad de Dispersión de los sectores Estratégicos 

Sector SD PD 

4 1,1558 0,9703 

11 1,1455 0,9856 

14 1,2073 0,9445 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la MIPR Biobío 2018 

Con relación a los sectores clasificados como “Impulsor de Crecimiento”, los 
sectores de “Suministro de agua” (5), “Actividades de Alojamiento y de servicio de 
comida” (9) y “Actividades Artísticas de Entretenimiento y Recreación” (18) presentan 
una pequeña diferencia en la magnitud de sus escalares y se puede teorizar que está 
en riesgo su condición de clasificación como “Impulsor de Crecimiento” debido a su 
cercanía a la unidad. En caso contrario el sector de “Construcción” (6) tienen un alto 
poder de dispersión y una posibilidad de convertirse en sector clave regional.  

Cuadro 8: Poder y Sensibilidad de Dispersión de los sectores Impulsores de 
Crecimiento 

Sector SD PD 

5 0,8256 1,0144 

6 0,9954 1,1408 

9 0,8329 1,0224 

18 0,8429 1,0164 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la MIPR Biobío 2018 
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9. CONCLUSIONES 

La creación de una Matriz Insumo Producto Regional es un ejercicio que ha 
generado una vasta inquietud en aquellos interesados en la construcción y análisis de 
los Cuadros de Uso y Oferta, sobre todo por los altos costos en capital humano y la 
posible falta de información especializada en la construcción de las variables 
macroeconómicas que esta compone. Según este análisis, la “industria manufacturera” 
representa el 38% del VBP regional y en conjunto con las cinco actividades claves 
representan el 57% del VBP Regional; llama la atención que estos sectores claves 
parecieran formar una cadena de valor con la actividad mencionada, ya que se 
encuentran “Comercio”, “Transporte y Almacenamiento”, “Información y 
Comunicaciones” y “Agricultura, silvicultura y pesca”. En contraparte deben preocupar 
los sectores clasificados como “Isla” ya que denotan un tejido económico ralo donde no 
tiene lugar la diseminación de los estímulos en la economía regional y por ende son 
importantes ya que permiten ser objeto de políticas públicas. En materia especifica, 
llama la atención que el sector “construcción” no sea considerado como sector clave, 
esto denota que el sistema económico regional no genera demandas interindustriales 
que fortalezcan sus encadenamientos hacia adelante; en la práctica, esto significa que 
los servicios de construcción regionales no son solicitados regularmente o demoran su 
ejecución en el tejido económico regional. También hay que destacar que los sectores 
“Suministro de agua”; “Actividades de Alojamiento y Servicios de Comida” y 
“Actividades Artísticas de Entretenimiento y Recreación” podrían observar un 
debilitamiento frente a pequeñas variaciones en su potencial de encadenamiento, 
perdiendo su clasificación. Esta situación debería ser evitada solicitando que las 
empresas regionales incorporen procesos o gestiones relacionados a estos sectores, 
como, por ejemplo, la creación de proyectos turísticos que permitan estimular el 
encadenamiento de los sectores de Actividades de Alojamiento y Actividades artísticas. 
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Anexo 1: Matriz Insumo Producto Simétrica (en Millones de pesos chilenos) a 
precios básicos del año 2018 (Hipótesis de Actividad y Dimensión diecinueve 

sectores) 
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Anexo 2: Demanda Final de la Matriz Insumo Producto Simétrica (en Millones de 
pesos chilenos) a precios básicos del año 2018 (Hipótesis de Actividad y 

Dimensión diecinueve sectores) 
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Anexo 3: Matriz de Coeficientes Técnicos del Biobío año 2018 (Hipótesis de 

Actividad y Dimensión diecinueve sectores) 

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19

1
0,06

0,00
0,06

0,01
0,00

0,00
0,00

0,00
0,02

0,00
0,00

0,00
0,01

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3
0,06

0,05
0,06

0,02
0,03

0,13
0,03

0,06
0,09

0,02
0,00

0,00
0,02

0,02
0,02

0,01
0,05

0,01
0,02

4
0,01

0,01
0,03

0,10
0,09

0,00
0,01

0,01
0,01

0,02
0,00

0,00
0,01

0,00
0,03

0,01
0,01

0,01
0,01

5
0,00

0,00
0,00

0,00
0,05

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,10
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,12
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7
0,03

0,01
0,02

0,01
0,00

0,04
0,03

0,03
0,05

0,06
0,00

0,00
0,01

0,01
0,01

0,00
0,04

0,01
0,02

8
0,02

0,07
0,05

0,02
0,01

0,02
0,07

0,16
0,01

0,01
0,01

0,00
0,02

0,02
0,01

0,01
0,00

0,01
0,01

9
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,01
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,01
0,01

0,00
0,00

0,01
0,01

10
0,00

0,00
0,00

0,00
0,01

0,00
0,01

0,01
0,01

0,13
0,02

0,00
0,01

0,01
0,01

0,00
0,00

0,01
0,01

11
0,01

0,01
0,01

0,03
0,02

0,01
0,02

0,01
0,01

0,01
0,09

0,02
0,01

0,02
0,01

0,01
0,00

0,01
0,01

12
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,03

0,00
0,03

0,02
0,02

0,00
0,01

0,01
0,01

0,01
0,01

0,02
0,01

13
0,12

0,02
0,01

0,01
0,01

0,01
0,03

0,01
0,01

0,03
0,03

0,00
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