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Resumen

Este capítulo se centra en examinar los multiplicadores económicos y el 
coeficiente de especialización en la región sur-sureste de México. En el ac-
tual contexto del nearshoring, los resultados de los multiplicadores resaltan 
la importancia de los sectores de manufactura y transformación, especial-
mente en los cuadrantes I y IV, debido a su impacto significativo en la eco-
nomía regional, se destaca la importancia de los subsectores 324-326 y 333-
336. Además, se estima el coeficiente de especialización de 2003 y de 2018, 
evidenciando que Puebla y Veracruz presentaron coeficientes de 0.1713 y 
0.1821 en 2003, respectivamente, los cuales disminuyeron a 0.1550 y 0.1760 
en 2018. En dichas entidades, la industria manufacturera y los servicios de 
transporte y comunicaciones tienen un peso significativo, indicando así una 
diversificación en su estructura sectorial.

Palabras clave: Especialización productiva, modelo insumo-producto, multi-
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Introducción

Entre las perspectivas de la reestructuración de las cadenas globales de valor, 
la relocalización cercana, también conocida como nearshoring, ha ganado 
popularidad en México, especialmente en las regiones del norte y centro del 
país. Esto ha despertado el interés de los investigadores en el ámbito econó-
mico para comprender cómo esta reconfiguración de empresas extranjeras 
podría beneficiar a México y a las regiones que lo componen. El nearshoring 
ha tenido una actuación en la economía de México, de una dinámica de 
abastecimiento de insumos, bienes intermedios y bienes de uso final. Por 
ello es de gran importancia comprender la estructura de producción a nivel 
regional, para obtener información que pueda orientar la creación de polí-
ticas económicas destinadas a fomentar estas áreas y para atraer inversiones 
extranjeras. Actualmente, el nearshoring se ha convertido en uno de los 
principales referentes dentro del análisis regional por que se pueden aprove-
char diversas ventajas y se abre un campo de estudio como parte esencial en 
la dinámica de relocalización en las cadenas productivas. 

Los estados que conforman la región del sur-sureste de México destacan 
por sus ricos aspectos territoriales, sociales y culturales, aunque presentan 
rezagos económicos. La región sur-sureste la conforman nueve de las 32 
entida des que componen el territorio mexicano1.

Dicha región se caracteriza por exhibir los mayores niveles de pobreza 
en México, entre las que destacan Chiapas, Guerrero y Oaxaca con los ma-
yores porcentajes de la población en situación de pobreza 67.4, 60.4 y 58.4%, 
respecti vamente (Coneval, 2023).

Otras entidades que se analizan son Puebla, Veracruz y Tabasco, ubica-
dos en la zona este-golfo, mientras que Guerrero, Oaxaca y Chiapas se ubi-
can en el sur y comparten la costa del Pacífico sur del país. Por último, en 
el sureste también se revisan Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que con-
forman la península (Fidesur, 2021a).

1 Incluye Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
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En el contexto de un plan de administración pública, se busca fomentar 
el desarrollo económico de los habitantes al promover la región. En este 
sentido, los mecanismos de políticas gubernamentales pueden desempeñar 
un papel crucial al ofrecer una infraestructura mejorada, la cual a su vez ge-
neraría condiciones propicias para la inversión y el crecimiento económico.

Este capítulo tiene por objetivo examinar los multiplicadores económi-
cos en la región sur-sureste de México con el fin de identificar los sectores 
que son fundamentales y estratégicos para atraer inversiones destinadas a 
la relocalización de empresas en las actividades económicas clave. Se evalúa 
el coeficiente de especialización de los estados ubicados en la región sur- 
sureste de México. Esto permite comprender la dinámica de producción de 
cada estado durante el periodo de 2003 a 2018. Este documento se compo-
ne de cinco secciones, en la primera se aborda la literatura consultada sobre 
el tema, en la segunda sección se describen las fuentes de información. En 
la tercera sección se presenta la metodología del modelo insumo-producto 
y de la estimación de los multiplicadores, así como el cálculo del coeficiente 
de especialización. En la cuarta sección se presentan los resulta dos, termi-
nando con las conclusiones.

Nearshoring: una breve revisión de literatura 

La disponibilidad de trabajos académicos relacionados con el concepto de 
nearshoring es limitada. En esta sección se aborda la literatura relacionada 
con el nearshoring desde el ámbito de la economía regional, se exploran 
algunos elementos de teorías como la de localización, la nueva geografía 
económica y la teoría del comercio internacional, que contribuyen a escla-
recer el comportamiento de las empresas para establecerse en una determi-
nada región.

Las teorías de localización se centran en comprender cómo las empresas 
toman decisiones al elegir una región específica para establecerse. Los ele-
mentos clave que las empresas tienen en cuenta incluyen los gastos de trans-
porte y las economías de aglomeración, que representan las ventajas deriva-
das de la concentración de empresas en un único lugar (Krugman, 1990). Es 
relevante mencionar las contribuciones de Rasmussen (1963), Hirschman 
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(1968), Chenery y Watanabe (1958), entre otros autores, que han utilizado 
los encadenamientos sectoriales para analizar los efectos de cambios en la 
demanda final y para identificar los sectores relevantes en la economía. 
Estos enfoques respaldan la importancia de analizar los encadenamientos 
sectoriales. 

En el libro de Miller y Blair (2009) se encuentran investigaciones sobre 
la teoría de insumo-producto, que incluyen estimaciones detalladas sobre las 
interconexiones económicas y algunos cálculos relacionados con las cadenas 
productivas. En el contexto de México, hay investigaciones nacionales que 
exploran la relevancia de la relocalización de empresas y emplean técnicas 
de análisis insumo-producto. El trabajo de Gaytán y Martínez (2024) evalúa 
los impactos sectoriales y utiliza un enfoque metodológico denominado 
“field influen ce”, sus resultados indican un crecimiento concentrado en sec-
tores específicos y relativamente modesto en el fortalecimiento de las cade-
nas de valor de demanda intermedia. Sin embargo, de acuerdo con estos 
resultados, el proceso de nearshoring exhibirá características que influirán 
en la variación relativa en la demanda agregada, y este impacto se desglo-
sará en términos sectoriales.

De hecho, en México el concepto de nearshoring ha estado en funciona-
miento durante varios años; surgió en la era de la globalización que dio 
inicio a la formación de cadenas globales de producción a partir de finales 
de la década de 1960, con influencia de los Estados Unidos. Los analistas 
ofrecen un análisis que resalta factores clave, como la disponibilidad de mano 
de obra a bajo costo y la proximidad a los Estados Unidos, como elementos 
determinantes (Garrido, 2022).

El Banco Interamericano de Desarrollo (bid, 2022) ha expresado opti-
mismo con respecto al nearshoring en México. El bid señala la destacada 
posición de América Latina en términos de atraer inversión extranjera y 
subraya la considerable oportunidad que México tiene debido a su ubicación 
geográfica estratégica, especialmente en virtud del Tratado entre Estados 
Unidos, México y Canadá (t-mec).

Para obtener información y análisis sobre cómo el nearshoring ha im-
pactado en la región, se pueden consultar los informes más recientes sobre 
las economías regionales del Banco de México. Estos informes examinan el 
nearshoring como un factor clave que impulsa el sector manufacturero, y 
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destacan sus resultados positivos en la región norte. Debido a esta influen-
cia, se ha centrado la reflexión en la región norte y centro de México, que 
es el epicentro del sector manufacturero y que además se beneficia de su 
proximidad con los Estados Unidos. En la encuesta realizada por el Banco 
de México en julio de 2023, conocida como Encuesta Mensual de la Acti-
vidad Económica Regional (emaer), se revelan resultados que muestran un 
incre mento en la producción, las ventas o la inversión. Estos aumentos se 
relacio nan con la relocalización o nearshoring. En particular, se destaca que 
el 11.9% de los encuestados en la región norte informó que este aumento 
fue exclusivamente atribuible a la relocalización. Por el contrario, para la 
región del sur fue de 5.7% (Banxico, 2023). Además, investigaciones como 
la de Torre et al. (2001) se dedican a llevar a cabo una simulación de los 
efectos intersectoriales de un impacto de 10 millones de dólares en las expor-
taciones manufactureras en diversas regiones, incluyendo el sur, centro, 
centro- norte y norte. Los resultados revelan que los efectos indirectos de 
estos impactos son más significativos en las regiones que están más distan-
tes de los Estados Unidos.

Fuentes de información sectoriales  
en México

La base de este estudio se fundamenta en las matrices insumo-producto 
multiestatal, las cuales contienen datos sobre la producción, importación 
de bienes y servicios, así como el uso de insumos intermedios y consumo 
final. Estos datos están desglosados por entidad federativa y fueron obteni-
das desde la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi, 
2022).2 De esas matrices estimadas por el inegi se estima la matriz inversa 
de Leontief, que es la herramienta que nos permite evaluar los multipli-
cadores de cada de uno de los sectores de la región sur-sureste. 

2 La matriz del estado de Quintana Roo no fue utilizada en este análisis debido a problemas que tenía la base 
del ineGi de ese año. Los autores hicieron una solicitud de información a dicha institución, y posteriormente se 
corrigió la información de la matriz multiestatal de dicha entidad, actualmente se encuentra disponible en 
ineGi (2022).
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La metodología de la construcción de las matrices multiestatales se 
 describe en el inegi (2022); esta información fue creada desde el método 
indirecto utilizando la matriz insumo–producto que se tiene disponible en 
México, estos datos fueron recabados por el inegi en los censos económicos 
de 2014, la información de las matrices se corresponde al año 2013. Para 
calcular el coeficiente de especialización, se utilizaron datos del producto 
interno bruto (pib) de nueve estados del sur-sureste de México, para evaluar 
su desempeño en el tiempo se analizan los años 2003 y 2018.

Metodología

El coeficiente de especialización se utiliza para medir el grado semejante de 
la economía regional con la estructura económica del patrón de compara-
ción. Se emplea como una medida de la especialización regional, asumien-
do que la distribución de referencia se encuentra diversificada en términos 
relativos (Méndez y Yizhou, 2007). El cálculo del coeficiente de especializa-
ción implica construir el peso relativo del producto de cada sector con res-
pecto al total, lo que revela la importancia de esa actividad económica; se 
estima con la siguiente fórmula (Benita y Gaytán, 2011):

 PS = yi/yt , (1)

Donde:
PS = representa el peso relativo del sector i
yi = pib en el sector i de la región
yt = pib total de la región 

A medida que el valor del coeficiente se acerca a 1, se observa una mayor 
especialización de la región, mientras que si tiende a 0 sucede lo contrario 
(Gaytán, 2016).
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Matriz inversa de Leontief

El análisis de insumo-producto abarca la idea de que todos los bienes y ser-
vicios en una economía pueden servir a dos propósitos distintos. En primer 
lugar, se trata de la proporción de insumos requeridos para la producción 
de otros bienes y servicios, lo cual se refleja en la demanda intermedia. Esta 
representa la cantidad del bien “i” que el sector “j” necesita para fabricar sus 
propios bienes y servicios.

Por otro lado, una porción del bien “i” también puede ser destinada para 
satisfacer el consumo de los hogares, el consumo gubernamental y las expor-
taciones que se producen en la economía, lo que se conoce como la deman-
da final (Rebollar, 2022). Esta clasificación de bienes se puede expresar mate-
máticamente de la siguiente manera:

 𝑋𝑋!" = 𝑧𝑧!# + 𝑧𝑧!$ +⋯+ 𝑧𝑧!% + 𝑓𝑓! = Σ&'#% 𝑧𝑧!& + 𝑓𝑓!   (1)

Donde “Xi” denota la producción en el sector i, “zi j” denota la demanda 
intermedia del bien “i ” proveniente del sector “j ”, y “fi” corresponde a la 
demanda final del bien i (Hahn- e-Castro, 2016).

El modelo insumo producto desarrollado por Leontief cuenta con un 
supuesto fundamental en el cual el valor de insumos “i ” que son requeridos 
o demandados por el sector “j ” (Zi j) depende del producto total del sector 
“j ” (Xj). En términos simples, los coeficientes técnicos se determinan al 
comparar la cantidad de insumos intermedios entre el insumo total en cada 
sector:

 (2)
 

𝑎𝑎!" =
𝑍𝑍!"
𝑋𝑋"

 

El coeficiente ai j representa la participación que tiene el insumo “i ” en 
la producción de bien “j ”; podemos reescribir la ecuación (2) como:

 𝑍𝑍!" = 𝑎𝑎!" ∗ 𝑋𝑋"   (3)
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Incorporando la ecuación (3) en la ecuación (1) se obtiene:

 𝑋𝑋! = 𝑎𝑎!"𝑥𝑥! + 𝑎𝑎!#𝑥𝑥! +⋯+ 𝑎𝑎!$𝑥𝑥$ + 𝑓𝑓! = Σ%&"$ 𝑎𝑎!%𝑥𝑥% + 𝑓𝑓!   (4)
Si formulamos la ecuación anterior considerando un conjunto de n sec-

tores productivos, obtendremos un conjunto igual de ecuaciones que deta-
llan la distribución de todos los sectores (Hahn-de-Castro, 2016).

Tomando los elementos obtenidos de la ecuación (4) de una forma ma-
tricial resulta lo siguiente: 

 x = Ax + f (5)

Definiendo las matrices x, A y f de la siguiente manera;

𝑋𝑋 = #
𝑥𝑥!
⋮
𝑥𝑥"
& 									𝐴𝐴 = #

𝑎𝑎!! ⋯ 𝑎𝑎!"
⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑎"! ⋯ 𝑎𝑎""

& 									𝑓𝑓 = #
𝑓𝑓!
⋮
𝑓𝑓"
& 

 
La restructura de la ecuación (5) es igual a f = x – Ax  f = (I – A)x y 

así se obtiene la expresión básica de análisis y la conformación del modelo 
abierto de Leontief, dando la ecuación siguiente:

 (𝐼𝐼 − 𝐴𝐴)!"𝑓𝑓 = 	𝑥𝑥  (6)

En la ecuación previa (6) se hace referencia a la matriz inversa de Leon-
tief, también llamada matriz de requerimientos totales. Esta matriz está 
compuesta por elementos que reflejan las variaciones en la producción de 
la economía. Así mismo, los cambios de la demanda final se pueden originar 
desde cambios internos como la implementación de una política fiscal o, 
para el caso de este documento, un efecto exógeno como el aumento de las 
exportaciones producto de nuevas inversiones.

Estimación de los multiplicadores
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El ejercicio aquí realizado implica flujos intersectoriales contenidos en la 
matriz que integra la región del sur-sureste de México, y es posible encontrar 
interacciones en la actividad económica de la región en función de los efec-
tos multiplicadores. De acuerdo con Gaytán y Riaño (2015), esto permite 
observar la fuerza de las conexiones en las cadenas de producción, donde 
se produce una interacción entre diferentes sectores, tanto en la provi sión 
de insumos como en su utilización.

Además, a través de estos multiplicadores se evalúa cómo la demanda 
final influye en la estructura productiva de la región sur-sureste de México. 
En esta etapa del estudio se estiman los multiplicadores de producción, se-
guidos de los conocidos como multiplicadores indirectos, y finalmente se 
obtienen de los multiplicadores ponderados, que son útiles para identificar 
las conexiones intersectoriales en la configuración productiva de la región.

Multiplicadores de efectos directos

En el cálculo de los multiplicadores se utiliza la matriz de coeficiente técnicos, 
y también se le puede considerar como multiplicadores directos de deman-
da. El análisis para los efectos hacia adelante se estima en la suma de cada 
fila y se denota como Di, mientras que los efectos hacia atrás no son más que 
la suma de los valores por columna de la matriz de coeficiente técnicos y se 
indican como Dj.

 (7)
 

𝐷𝐷! =
Σ"#$% 𝑥𝑥!⋅"
𝑋𝑋!

= Σ!#$% 𝑟𝑟!,"  

 (8)
 

𝐷𝐷! =
Σ!"#$ 𝑥𝑥%⋅!
𝑋𝑋!

= Σ%"#$ 𝑟𝑟%,!  

Donde:
xi, j = valor de las ventas intermedias del sector “i” al “j”.
xj = valor bruto de la producción del sector “j” (por columna).
Así mismo, los efectos hacia adelante denotan la proporción en el im-

pacto en la producción del sector i cuando la demanda final de todos los 
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sectores aumenta en una unidad; este efecto se produce a través de las ven-
tas intermedias que el sector realiza a todos los sectores cuya demanda final 
ha aumentado. Caso similar pasa con los efectos hacia atrás, pero con refe-
rencia en el sector j, en donde el aumento de la demanda final ocurre en 
una unidad, dicho efecto surge debido a que el sector j adquiere bienes in-
termedios de otros sectores para satisfacer el aumento en su demanda final.

Multiplicadores de efectos directos e indirectos

El cálculo de los multiplicadores directos e indirectos se hace a partir de los 
coeficientes de la matriz de requerimientos totales, mejor conocida como 
la matriz inversa de Leontief, pero por simplicidad en este ejercicio le deno-
minaremos l. También a estos multiplicadores se les conoce como bidirec-
cionales. Los efectos hacia adelante Li evalúan en qué medida el sector debe 
incrementar su producción para suministrar insumos a los demás sectores 
de la economía cuando la demanda final de estos últimos aumenta en una 
unidad. Mientras que los multiplicadores simples hacia atrás Lj cuantifican 
el nivel en el cual un subsector específico de la actividad j necesita que los 
demás subsectores aumenten su producción para que el mencionado sub-
sector incremente su producción en una unidad (Castro, 2010).

 (9)
 

𝐿𝐿! =#𝑙𝑙!"

#

!$%

 

 (10)
 

𝐿𝐿! =#𝑙𝑙"!

#

"$%

 

Multiplicador ponderado

Los multiplicadores ponderados Vi y Vj son una extensión de los multipli-
cadores directos e indirectos, en el cual se puede identificar los sectores que 
superan los medios en términos de su influencia en la economía, por lo 
tanto serían los sectores clave de la región sur-sureste.
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 (11)
 

𝑉𝑉! =
𝐿𝐿!

1
𝑛𝑛 Σ!"#

$ 𝐿𝐿!
 

 

𝑉𝑉! =
𝐿𝐿!

1
𝑛𝑛 Σ"#$

% 𝐿𝐿!
 

 (12)

Es importante notar que, en ambas ecuaciones, el proceso de cálculo 
implica el uso de los multiplicadores directos e indirectos que se obtuvieron 
previamente a través de las fórmulas (9) y (10).

Con base en los resultados de los multiplicadores ponderados es posi-
ble realizar un análisis gráfico, se pueden representar por medio de cuadran-
tes de acuerdo con sus efectos multiplicadores, empleando la nomenclatura 
de Schuschny. Se clasifican en actividades claves, estratégicas, impulsoras e 
independientes (Valdez, 2014).

• El cuadrante I, ubicado en la parte superior derecha, engloba a los 
sectores económicos con mayor nivel de encadenamientos, tanto en 
términos de efectos hacia adelante como hacia atrás. A estos secto-
res se les denomina como “sectores clave”.

• El cuadrante II, ubicado en la parte superior izquierda, muestra a 
los sectores en su función de proveedores, ya que presentan un valor 
más alto en el efecto multiplicador hacia adelante, en contraste con el 
efecto hacia atrás, que se caracteriza por valores bajos, lo que sugie-
re una demanda reducida de insumos. Estos sectores se consideran 
estratégicos.

• El cuadrante III, área inferior izquierda, despliega a los sectores ca-
talogados como independientes, dado que muestran una capacidad 
limitada tanto en los efectos hacia adelante como hacia atrás.

• El cuadrante IV, área inferior derecha, abarca sectores a los que se les 
llama impulsores, porque destacan por su capacidad de arrastre en 
la economía con efectos hacia atrás mayores, caso contrario con los 
efectos hacia adelante.
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Resultados

El análisis de la estructura económica de la región sur-sureste de México, 
por medio de la mip y de la estimación de los efectos de los mul tiplicadores 
de las principales actividades económicas, es útil para reflexionar en los im-
pactos de nuevas inversiones derivadas en esta nueva ola del nearshoring.

La gráfica 5.1 presenta los coeficientes de especialización de los nueve 
estados que conforman la región del sur-sureste, e incluye un análisis compa-
rativo entre 2003 y 2018. Destaca que Puebla y Veracruz exhiben un coefi-
ciente de 0.1713 y 0.1821 en 2003 respectivamente, los cuales disminuyen 
a 0.1550 y 0.1760 en 2018. En dichas economías tienen un mayor peso la 
industria manufacturera y los servicios de transporte y comunicaciones, 
lo que sugiere que su estructura sectorial es diversificada. Caso contrario a lo 
observado en Campeche y Tabasco, que basan su economía en la industria 
petrolera, de ahí que tengan una estructura productiva menos diversificada 
que el promedio nacional y del resto de entidades de la región. Destaca que 
en 2003 sus coeficientes fueron 0.2670 y 0.3611, respectivamente, y ya para 
2018 arribaron a 0.7357 y 0.3797.

Gráfica 5.1. Coeficiente de especialización en las entidades del sursureste, 2003 y 2018

Fuente: Elaboración de los autores con datos del Banco de Información Económica del ineGi (2023).
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A su vez, Quintana Roo tiene una vocación productiva más orientada 
a la industria turística asociada al comercio, restaurantes y hoteles, dichas 
actividades aportan 42% del pib de la entidad, ese porcentaje es el doble del 
promedio nacional (Fidesur, 2021b).

La entidad turística tiene una fuerte especialización pues en el periodo 
analizado exhibe coeficientes de 0.3395 y 0.3291. A pesar de que la especiali-
zación en una economía terciaria ha desempeñado un importante papel en 
la creación de empleo en la entidad, esa especialización es a su vez un ele-
mento de vulnerabilidad ante eventos como la crisis de salud provocada por 
el COVID-19 en 2020.

Por su parte, entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca tienen coe-
ficientes con valores de 0.2480, 0.2952 y 0.2574, respectivamente; en ellos, 
el sector primario tiene un papel preponderante en sus economías, pues con-
centran el mayor número de personas empleadas. Los sectores primarios 
son relevantes como proveedores de insumos, mientras que los de la manu-
factura lo son como demandantes.

En relación con los resultados de los multiplicadores ponderados, las 
actividades económicas de la región sur-sureste de México asignadas a cada 
cuadrante en la gráfica 5.2 coinciden con la descripción previamente des-
arrollada. El cuadrante I muestra los sectores clave, destacan el subsector 
de fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, industria 
química, industria del plástico y del hule (324-326), la fabricación de maqui-
naria y equipo, fabricación de accesorios y equipo de generación de energía 
eléctrica, fabricación de equipo de transporte (333-336), las industrias me-
tálicas básicas, fabricación de productos metálicos (331-332) y el sector de la 
construcción (23). Dichas actividades juegan un papel importante en tér-
minos de capacidad para comerciar, tanto como proveedores y consumido-
res de insumos y, por supuesto, el crecimiento de estos sectores actúa como 
motor dinámico que impulsa positivamente al conjunto de actividades. 

En cuanto a las actividades estratégicas (cuadrante II), destacan los sub-
sectores minería petrolera (21-1) y el comercio al por mayor (43), a ellas se 
suma la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento fores-
tal, pesca y caza (11). Dichas actividades mayoritariamente se centran en 
los procesos intermedios y sustentan el funcionamiento y la viabilidad de la 
actividad económica en su totalidad.
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En relación con los sectores independientes (cuadrante III), en aquellos 
con menguadas interrelaciones se ubican los sectores de servicios educati-
vos (61) y las actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de 
justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales (93), a ellas se 
suma el de comercio al por menor (46). Dichos sectores son de bajo enca-
denamiento hacia atrás y hacia adelante, básicamente son actividades de 
servicios y tienen un efecto bajo en la economía global de la región. 

Finalmente, en el grupo de los sectores impulsores (cuadrante IV) des-
tacan los sectores de otras industrias manufactureras (339) y la fabricación 
de productos a base de minerales no metálicos (327), a ellos se suman otros 
subsectores manufactureros, de hecho, son los que predominan en este cua-
drante, se caracterizan porque sus productos se destinan principalmente a 
los consumidores finales.

Gráfica 5.2. Multiplicadores ponderados de la mipsursureste de México, 2013

Fuente: Elaboración de los autores con datos de las matrices insumo-producto multiestatal del ineGi 
(2022).
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Conclusiones

Este capítulo tiene el fin de aportar elementos para identificar cuáles son los 
perfiles de inversión que pueden generar los mayores encadenamientos pro-
ductivos y promover de la mejor manera el impulso económico de la región 
sur-sureste de México en el actual marco de reorganización de las cadenas 
globales de valor.

Primero se analizó la estructura económica de las entidades de la región 
sur-sureste de México y se estimó el coeficiente de especialización en dos 
momentos en el tiempo. Los resultados indican que exceptuado Campeche 
y Tabasco, en donde ha aumentado su especialización en el sector del petró-
leo, destaca que en el resto de la región se percibe una leve tendencia a la 
diversificación de su actividad económica.

La construcción de un modelo de insumo producto de la región fue útil 
para identificar las actividades económicas estratégicas para impulsar el 
crecimiento en el sur-sureste del país. Por sus altos encadenamientos hacia 
adelante y hacia atrás destacan las actividades de fabricación y transfor-
mación (cuadrantes I y IV), mismas que poseen además cierto potencial ex-
portador.

La identificación de los sectores y actividades con los mayores encade-
namientos productivos en la región es útil para el impulso y promoción de 
una política regional de desarrollo que promueva la inversión extranjera 
directa en los sectores clave. La inversión en una actividad con altos niveles 
de integración con el resto de la economía regional bien puede contribuir 
a elevar el ingreso, lo que a su vez pudiera conducir a la disminución de la 
pobreza.

Una reciente oportunidad de inversiones, es que con el objetivo de bene-
ficiar a la relocalización de empresas (nearshoring), y la integración de ac-
tores relevantes del sector público, privado y centros de investigación, el 
1º de diciembre de 2022 el Banco Interamericano de Desarrollo abrió un 
paquete de financiamiento a través de una línea de crédito de 200 millones 
de dólares para la región.

México destaca como un destino altamente atractivo para la reubicación 
de empresas asiáticas, y también las provenientes de otras regiones, debido 
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a múltiples ventajas competitivas, incluyendo la ubicación geográfica estraté-
gica, la participación en diversos tratados de libre comercio y por la calidad 
de su capital humano. El gobierno tiene el reto de fomentar el desarrollo de 
infraestructuras y proveeduría de insumos como energía y agua, entre otros. 
La administración federal actual ha implementado iniciativas que mejora-
rán la conectividad en la región, lo que contribuye a fomentar la atracción de 
inversiones.

Una limitante de este documento es que en la estructura económica de 
la mip se usa el año base de 2013. No obstante, los coeficientes técnicos de 
producción tienden a mantenerse consistentes en el tiempo (Gaytán y Ria-
ño, 2015). Hacia el futuro, queda pendiente estimar los impactos económi-
cos en la región de las inversiones, por ejemplo, como las anunciadas y fi-
nanciadas por el bid.
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