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1.- Introducci6n:~

EI proceso de tercianzacion experimentado por las econornias de los paises

desarrollados se concreta en dos aspectos: en primer lugar, un crecimiento de los empleos

correspondientes a las actividades de servicios que ha provocado que la mayoria de la

poblacron ocupada 10 este en en este sector. En segundo lugar, el incremento de la

partlcrpacion de los servicios en el valor ariaotdo, si bien el ritmo de aumento de la generacion

de renta par las actividades terciarias es mas lento que el de su participacion en el empleo

total.

Entre las razones que explican el impartante crecimiento de las actividades terciarias

ocupa un lugar destacado la existencia de unas interrelaciones cada vez mas intensas entre

aquellas y las actividades industriales como consecuencia del creciente papel desernperiado

par los servicios en la competitividad de la industria (Bailly y Maillat 1990; De Bandt 1990; Del

RIo 1993a y 1993b; O'Farrell, Hitchens y Moffat 1992). Especialmente, en 10 que hace

referencia, entre otras cosas, a tratamiento y dltusion de informacion e investiqacion y

desarrollo (1Ileris 1985). Todo ello se traduce en la existencia simultanea de procesos de

industrializaci6n de los servicios -consumo de bienes industriales par parte de los servicios- y

de terciarizaci6n de la industria -uso de los servicios como inputs intermedios industriales.

La expansion de los servicios se materializa para cada economia de una forma distinta.

En efecto, a pesar de respetar un patron general de tercianzaclon, la intensidad del proceso

varia para cada casa, atendiendo a los rasgos de la espectsuzacion productiva de las

econornias sujetas a analisls.

La existencia de distintos patrones de crecimiento de las actividades terciarias anima al

analisis de casos particulares. Entre estos modelos de expansion de los servicios estudiados

se encuentra el de la economia espanola que, aunque sigue una pauta similar a la identificada

con caracter general, ha alcanzado un grado de terciertzacion inferior al de la media de los

paises de nuestro entomo (Del Rio 1987; Cuadrado y Del Rio 1989). No obstante, la econornia

espanola no es un todo homoqeneo, sino que esta integrada par regiones que presentan

estructuras economicas y grados de terclanzacron bien diferenciados (Del Rio y Garcia 1990) .

Uno de los casos mas peculiares es el de la economia asturiana. La especificidad de

esta region descansa en dos razones: par un lado, una economia vertebrada tradicionalmente

en romo a sectores industriales tradicionales que han entrada en declive (siderurgia,

EIautor quiereexpresarsu agradecimiento a MargaritaArguellesper sus valiososcomentariosy sugerencias. En cualquier
caso, la responsabilidad de los errores, ormsiones y opinionesvertidases exclusivadel autor.

Efectos regionales de /a terciarizacion. EI caso de la economia asturiana.
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construccion naval, mineria); par otro, las peculiaridades organizativas de las empresas que

han liderado los sectores basicos.

En este contexto se desarrolla un sector servicios cuyo peso, tanto desde el punto de

vista de la qeneracion de empleo como desde el de la contribucion al PIS regional, es menor

que el del conjunto naciona!.

EI objetivo de esta investiqacion es averiguar si la menor terciarizacion de la economia

asturiana se explica par el escaso -aunque creciente- grado de uso de los servicios par la

industria regional y/o porque, en cualquier caso, este consumo de servicios por parte de las

actividades manufactureras regionales no ha redundado en la conflquracion de un sector

terciario regional fuerte, sino que el estimulo se ha desviado a servicios del resto del mundo.

EI resultado del analisis de este ultimo aspecto perrnitira realizar algunas observaciones

acerca de la onentacion de una pasible palitica regional de servicios.

EI trabajo se estructura de la siguiente forma: en un primer epigrafe se compara

brevemente la evotucion de los servicios en Esparia y en Asturias. A continuaci6n se comenta

la evoluclon de la terclartzaclon de la industria asturiana a partir del analisis de las tablas input

output dispanibles para la region. Finalmente, el tercer bloque se dedica al anal isis de los

efectos regionales de la tercienzacion de la industria asturiana, para 10 que es necesario

construir e interpretar un indice de reqlonalizacien de los procesos detectados en el apartado

anterior.

2.- EI crecimiento de los servicios en Asturias.

La especlanzacion de la economia asturiana en actividades industriales tradicionales Ie

otorqo, desde los inicios del actual siglo, una situaclon de cierto privilegio en 10 que se refiere a

niveles de industrializacion y de renta per capita. Pero releqo a un segundo plano el papel de

las actividades terciarias. Esta Iimitada presencia de los servicios se puede constatar con dos

hechos:

a) Pese al intenso crecimiento de los servicios en la economia asturiana durante los

ultirnos arios, su terciarizacion aun es muy baja. En efecto, Asturias siempre se ha situado en

lugares inferiores a la media nacional, si bien en los ultimos arios se detecta una aproximaclon

a los valores medios nacionales tanto desde el punto de vista del valor ariadido como desde la

perspectiva del empleo. Los graficos nO 1 y 2 recogen datos de parttctpacton de los servicios

en el valor ariadido y en el empleo para tres arios seleccionados como son 1960, 1973 Y 1991.

Efectos regionales de la terciarizacion EI caso de la economia asturiana.
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b) Algunos autores (Fuchs 1968, Gemmell 1982, Del Rio 1989) han puesto de relieve

la existencia de relacion entre el nivel de renta per capita y la parttcipaeon del empleo terciario

en el total y se han realizado estudios econometricos que han corroborado esa hip6tesis. La

traslacion de estos estudios a la economia espanola para el periodo 1960-1987 pone de

manifiesto que, dado el nivel de renta per capita de la economia asturiana, el empleo terciario

deberia ocupar una posicion muy superior a la que realmente ocupa (Martinez Arguelles 1992).

Todo ello perfila un patron de comportamiento de la economia asturiana cuyos rasgos

son los de una region que durante el periodo comprendido entre 1960 y 1991 ha presentado un

grado de terciarizaclon inferior al de la economia espanola, aunque la brecha diferencial se

esta cerrando lentamente.

Grafico nO 1
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Fuente: Elaboracion propia a partir de Banco de Bilbao (1978) e INE (1993).

La dlsrninucion de las diferencias entre Asturias y Espana puede ser consecuencia

tanto de la reducci6n del tarnario e importancia de la industria asturiana, fruto de los procesos

de ajuste a las que se han visto sometidas, como del incremento de la utilizaci6n de inputs

terciarios por la industria, consecuencia de un proceso de modemizaci6n de la orqaotzaclon

industrial regional. A continuaci6n se anatizara en que medida se ha producido un aumento de

la tercianzacton de la industria asturiana y c6mo ha afectado a los servicios regionales.

Grafico nO 2

Efectos regionales de la terciarizaci6n. EI caso de la economia asturiana.
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Fuente: Elaboracion propia a partir de Banco de Bilbao (1978) e INE (1993).

3.- La terciarizaci6n de la industria asturiana.

EI estudio economico de las interrelaciones sectoriales se realiza a partir de un analisis

input-output al que se aplican tecrucas de matriz perticionadal.

Este analisis permite descompener la terciarizaci6n total en cuatro procesos agregados

que se producen de una forma simultanea (ver grafico 3). Ello no implica que necesariamente

hayan de existir los cuatro. Es decir, la terciarizaci6n total puede ser, per ejemplo, el resultado

de uno solo de los procesos.

Intuitivamente es pesible decribir los procesos de la siguiente forma:

a) La realizaci6n de actividades industriales puede implicar crecientes

(decrecientes) necesidades directas de inputs terciarios. Como consecuencia de ello,

las compras directas de servicios per las ramas industriales estan aumentando

(disminuyendo). Este proceso se mide a traves del indice de activaci6n directa del

terciario por las ramas industriales (ADIRS).

b) EI indice denominado activaci6n intema de la industria (AINI) tiene como

finalidad medir el efecto derivado de las necesidades de inputs industriales para la

1Estos metodos han side utilizados en estudios similares elaborados para otras economias, como es el caso de la italiana 0

de la espanola (Pellegrini 1988; Barbieri y Rosa 1~; Bara 1~). La disponibilidad de un estudio raciente de la
terciarizacion en la aconomia entre 1960 y 1985 (Del Rio 1002) proporcionara una importante base de comparaci6n para los
resultados obtenidos en el caso de la economia asturiana.

Efectos regionales de la terciarizaci6n. EI caso de la economia asturiana.
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satlstaccion de una unidad de demanda final de manufacturas. Esos cam bios incidiran

de una forma indirecta2 en los requerimientos de inputs terciarios.

Grafico nO 3

ACTlVACION

INTERNA DE LOS

SECTORES INDUSTRIALES

... ...
" .. _-, , .. ,. '" " ....... , .. , ",. ",- .

..• 'rER¢IAAI:tA¢I¢N=fotAli
.-" .. , """." ,,,,,,, .

::::::::-::::::::::::.:-:-:::-:>:::::::-:-:-::-:-:-:::::-::::::...... " .. "" " .

./bl;!..AINOl.Js:rnI,4t<>
..~ ..~

ACTlVACION

INTERNA DE LOS SERVICIOS

Fuente: Adaptado de Del Rio, C. (1992)

TERCIARIZACION

DIRECTA DE LA INDUSTRIA

ACTlVACION

INDIRECTA DEL TERCIARIO

C) Independientemente de 10que ocurra con las necesidades directas de inputs

terciarios par la industria, es pasible que las ramas de servicios se esten desintegrando

(integrando) verticalmente; par 10 que la satlstaccion de ldenticas necesidades exige

que las compras de servicios dentro del propio macrosector terciario aumenten

(disminuyan). Este proceso determinaria un aumento (disminucion) de la terciarizacion

total de la industria par una via indirecta. La medicion se realiza a traves de la

activaci6n intema de los sectores de servicios (AINS).

d) La prestacion de los servicios lIeva aparejado en muchos casos la

adqulsicion de bienes industriales. Pero para producir esos bienes es necesario utilizar

servicios; par 10 que la demanda de servicios crece como consecuencia de la

existencia de una demanda de bienes industriales par parte de los servicios. La

ectivecion indirecta de los sectores terciarios (AINDS) mide estos procesos.

EI rnetodo de anallsis descrito, que se encuentra ampliamente desarrollado en el

Anexo I, permittra calcular la terciarizacion total asi como sus fuentes. Se apticara a los

2 Por definicion, no es posible que determinen directamente incrementos en la terctanzacion, sino que es necesario que se
combinen con otros efectos.

Efectos regionales de la terciafizaci6n. EI caso de te economia astufiana.
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coeficientes totales-' de las tablas input-output asturianas (TIOAS), elaboradas par SADEI con

datos referidos a 1978, 1985 Y 1990. Los resultados de los indices se encuentran en el Anexo

II.

3.1.- Terciarizaci6n total.

Las necesidades totales de inputs terciarios de la industria asturiana han

experimentado un notable incremento en el perioda comprendido entre 1978 y 1990. En

efecto, las necesidades de inputs de servicios par cada 100 unidades monetarias de valor de la

producci6n a precios de salida de fabrica ha pasado de ser 8,07 par ciento en 1978, a tamar un

valor de 13,52 par ciento en 1990. Estas proparciones significan que las necesidades totales

de inputs terciarios de la industria asturiana han crecido a una tasa media anual acumulativa

del 4,39 par cien en estos dos arias.

A pesar de la intensidad del ritmo de terciarizaci6n total de la industria regional, el nivel

absoluto de terciarizaci6n total del sector secundario asturiano aun se encuentra lejos del nivel

presentado par la economia espariola en su conjunto.

En efecto, segun los datos presentados par Del Rio (1992, 58) el indice de

terciarizaci6n total de la industria espariola era, en 1985, del 16,44 par ciento. En ese mismo

aria, la industria asturiana presentaba un indice de terciarizaci6n total del 13,28 por cien y en

1990 del 13,52 par cien. Como resulta evidente, cinco arias despues el sector secundario

regional alcanzaba 5610 un 82,39 par ciento de la terciarizaci6n total del sector en la economia

espariola en 1985.

Los datos y comentarios anteriores han de ser matizados, ya que si se analiza la

evoluci6n de la terciarizaci6n de la industria espariola se observa que entre 1980 y 1985 se

produjo un estancarnlento'l. La explicaci6n puede encontrarse en que a partir de 1985 se inicia

una fase expansiva en la economia espariola, 10 que permiti6 que las empresas mantuviesen

los niveles de f1exibilidad alcanzados tras el ajuste realizado durante los primeros arias de la

decada de los ochenta e incluso que, como consecuencia del crecimiento de los volurnenes de

producci6n, se alcanzasen umbrales que permitiesen la integraci6n de algunas actividades

terciarias previamente desintegradas.

3 EI uso de eoefieientes totales se realiza porque el estudio de la tereiarizaei6n de la industria exige que se analieen los usos
de inputs tereiarios por la industria, independientemente del origen de los servieios.
4 La tasa de variaei6n de la media de la tereiarizaei6n total de la industria espanola fue del 0,18 por eiento entre 1980 y 1005.

Efee/os regionales de la tercianzaci6n. EI cas a de la economia estunen«.
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AI mismo tiempo, la economia asturiana presentaba un crecimiento de la terciarizacion

total de la industria muy intense entre 1978 y 1985 (Ia tasa de vanacion es del 64,56 por

ciento). Ciertamente el periodo de referencia para la economia asturiana es superior al

utilizado para la economia espanola; aunque la diferencia con 10 ocunido en la economia

espanola es dernasiado grande como para ser justificada con los dos aries en los que difieren

los periodos de referencia de ambas economias. La exptlcacion tiene que estar en relacion con

el retardo del ajuste a la crisis en la econornia asturiana (Vazquez y Hernandez 1991; Vazquez

y Martinez Arguelles 1992), asi como con el bajo punta de partida en el que se encontraba la

econornia asturiana que determina que, desde el punto de vista de la tasa de variacion, los

cambios porcentuales adquieran una dimension relativa muy superior a la que tienen en

terrrunos absolutos.

EI patron descrito de evolucion general de la terctanzacron total de la industria

asturiana se cumple para casi todas las ramas de actividad. Solo la industria del tabaco

presenta una tendencia claramente descendente de las necesidades de inputs terciarios por

unidad de producto total.

Aunque la tendencia general se cumple, la intensidad con la que afecta a las distintas

ramas varia de una forma notable. EI cuadro A.1 presenta a las ramas de la economia

asturiana ordenadas de forma descendente sequn el nivel de terctartzacion de 1990. En elias

se puede comprobar que el maximo nivel de terciarizacion total de 1990 es alcanzado por la

rama de industrias tectees con un 19,40 par ciento. Este porcentaje queda relativamente lejos

de la rama que en 1985 habia alcanzado la primera posicion en el conjunto nacional: la

siderurgia con el 25,02 par ciento (Del Rio 1992,60).

Asimismo, la rama de la industria espanola mas terciarizada en 1985 ocupa posiciones

muy rezagadas en la economia asturiana. En efecto, la rama siderurgia de la economia

espanola presentaba en 1985 un indice de terciarizacion total del 25,02 por ciento; mientras

que ese mismo ana la rama de productos siderurgicos exhibia un indice del 14,81 por ciento

que se reducia en 1990 hasta el 13,78 par ciento.

Otras ramas industriales que, en Asturias, han alcanzado indices de terciarizacron

superioresal 15 par ciento son: atras industrias manufactureras, construcci6n y obras ououces,
imprenta, prensa y editorial, industrias del cuero y ca/zado, caucho y materias

plasticas,industrias cemices, industrias de bebidas, industriss textiles, extracci6n de minerales

no metalicos, construcci6n naval, material de transporte, y, finalmente, cementos cales y

yesos.

Efectos regionales de la tercianzacion. EI caso de la economfa asturlana.
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oranco nO 4
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En el otro extremo se encuentran las ramas que presentan indices de terclsrizaclon

total mas bajos en la economia asturiana; entre elias cabe reseriar a aquellas en las que la

terciarizacion total no alcanza el 10 per ciento, que son: energia etectrtc«, metales no terreos,

agricultura y pesca e industrias del tabaco. La coincidencia que presentan las economias

espanola y asturiana en configurar a la industria del tabaco como una de las que muestra un

menor fndice de terclartzacion total evidencia la existencia de un compertamiento atipico en

esta industria, que tarnbren se pone de relieve cuando se observa el comportamiento dlnamico

de su terciarizacton total en el que se evidencia el hecho ya reseriado de la tendencia a la

reduccion de la tercianzacton total.

Una vez que se ha analizado desde un punta de vista agregado el comportamiento de

la tercianzacion total de las ramas industriales, es posible identificar las fuentes del

crecimiento de esa terclanzacion total.

Efectos regionales de la terciarizacion EI caso de la econom{a asturiana.
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3.2.- Terciarizaclon directa de la industria.

La terciarizaci6n directa del sector industrial regional (ADIRS) en 1990 es aun mucho

mas reducida que la que presentaba el sector secundario espariol en 1985. En efecto, el

cuadro A.2 presenta ordenadamente para el ana 1990 el Indice de terciarizaci6n directa de la

industria. En el se ponen de manifiesto varias cosas. Por un lade se revela que la

terciarizaci6n directa media de la industria asturiana era de un 6,60 por ciento en 1990;

mientras que la industria espanola en 1985 ya presentaba una terciarizaci6n directa media

superior (9,06 por ciento). Por otro, la relativa intensidad del crecimiento de la terciarizaci6n

directa de las manufacturas asturianas durante el periodo analizado, que se hace evidente al

observar que la tasa de crecimiento medio anual acumulativo de la terciarizaci6n directa

regional fue de un 5,31 por ciento entre 1978 y 1985 (se reduce hasta el 4 por ciento si el

ambito temporal se expande hasta 1990), mientras que la presentada por la industria espanola

entre 1985 y 1990 fue del 2,67 por ciento.

Respecto al grado de terciarizaci6n de las ramas existen importantes similitudes, perc

tambien diferencias, entre las ramas mas terciarizadas a nivel nacional y regional.

En efecto, ramas como industrias de bebidas, textiles, cuero y ca/zado, caucho y

materias otesuces, otras industrias manufactureras, y construcci6n y obras publicas, aparecen

como ramas muy terciarizadas tanto a nivel nacional como regional. AI mismo tiempo hay

importantes diferencias en la intensidad de la terciarizaci6n de algunas ramas. ASI, textiles

presenta un Indice de terciarizaci6n direeta en 1985 del 7,33 por ciento (6,72 en 1990) para

Asturias mientras que en Espana era del 9,91. En general parece como si aquellas ramas que

estan sometidas a una competencia mas fuerte tendiesen a homologarse mas en 10 que se

refiere a organizaci6n de la producci6n.

Asimismo, apareeen ramas que se situan tanto para Asturias como para el conjunto

nacional por debajo del umbral definido por la media; aunque con magnitudes claramente

diferentes. Es el caso de carbones minerales que se situa en ambos casos por debajo de la

media; pero euyo indice de tereiarizaci6n directa es casi el doble para el conjunto nacional que

para Asturias (en 1985 el indice de terciarizaci6n direeto era de 8,26 por ciento para el

conjunto nacional y del 4,25 por ciento para Asturias). La importancia de la producci6n

carbonera asturiana y las peeuliaridades organizativas de esta rama industrial pueden ayudar a

explicar el menor indice de terciarizaei6n directa que presenta esta rama a nivel regional.

otro caso similar ocurre con la siderurgia, una rama en la que la producci6n asturiana

ocupa un destacado papel a nivel nacional. La terciarizaei6n directa de esta rama en Asturias

Efectos regionales de la terc/arizac/on. EI caso de la economia asturiana.
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era en 1985 del 4,63 por ciento (6,09 por ciento en 1990); mientras que en el conjunto nacional

ese fndice ya alcanzaba el 11,42 por ciento. Nuevamente se trata de una rama que en Asturias

reviste unas caracteristicas productivas y organizativas peculiares y que presenta una

mteqracron vertical de las actividades de servicios mucho mas intensa que en el conjunto

nacional.

3.3.- Necesidades de inputs industriales par la industria.

La activacron intema del sector industrial (AINI) queda contemplada en el cuadro A.3.

EI interes de este indicador es limitado ya que, par construccron, recoge las necesidades

totales que tienen las ramas industriales de inputs manufacturados, en ausencia de

interrelaciones con las actividades de servicios; es decir, su valor no afecta directamente al

grado de terclarizaclon. Sin embargo, puede ser Util en la medida en la que proparciona

valiosa informacion sobre las interrelaciones de las propias ramas industriales.

Resulta especialmente evidente la oisminucton de las necesidades totales medias de

inputs industriales para satisfacer una unidad de demanda final de las mismas ramas

secundarias a partir de 1985. Este tenorneno ya habia ocurrido en la economia espanola,

aunque el punta de inflexion se situa con anterioridad, en 1980. Del Rio (1992, 69) explica esta

reduccion del indice AINI como una consecuencia del proceso de reestructuracon de la

industria que tiene lugar en la economia espanola entre 1980 y 1985. EI retraso con el que se

produce el ajuste en la economia asturiana se pane de manifiesto a traves del analisis de las

TIOAS, ya que la lntroduccion de tecrucas mas eficientes, que permiten reducir las

necesidades de inputs par unidad de producto final, 5610 tiene lugar en la segunda mitad de la

decada de los ochenta; una etapa en la que la economia espanola ya se estaba beneficiando

de una fase de crecimiento excepcional, una vez realizada una parte impartante de 105 ajustes

productivos necesarios.

La mterretacion existente entre el retraso del ajuste de las ramas productivas y el valor

que toma el indice AINI queda claro si se observa el compartamiento de las ramas producci6n

siderurgica y de carbones minerales. En efecto, se trata de las ramas en las que la reduccion

de las necesidades de inputs industriales sufrieron una mayor reduccion entre 1985 y 1990

coincidiendo con 105 procesos de adecuacton de las empresas asturianas (fundamentalmente

HUNOSA y ENSIDESA) a las nuevas condiciones del mercado de las ramas implicadas.

Efectos regionales de la terciarizacion. EI caso de la economia asturiana.
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3.4.- Necesidades de inputs terciarios por los servicios.

Ya se ha comentado que otra de las fuentes de crecimiento de la tercianzacion total se

encuentra en el incremento del usa de servicios par las propias ramas terciarias. Es el

denominado indice de ectivecion interna de los servicios (AINS)5, cuyos valores para Asturias

en el periodo comprendido entre 1978 y 1990 estan recogidos en el cuadra A.4.

Grafico 5

NECESIDADES TOTALES MEDIAS DE SERVICIOS POR
UNlOAD DE DEMANDA FINAL PARA LA INDUSTRIA Y LOS

SERVICIOS EN LA ECONOMIA ASTURIANA
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La comparacion de las necesidades totales medias de servicios par unidad de

demanda final de los macrosectores industrial y terciario asturianos revela que las

necesidades externas de inputs terciarios del sector industrial han sido y son superiores a las

del terciario (grafico 5). Por otro lado, aunque ambos sectores presentan marcadas tendencias

al crecimiento de la terclanzaclon, el ritmo de expansion que presenta la tercianzaclon de los

servicios asturianos es mas constante en el tiempa que el presentado par la industria.

A la luz de los datos dispanibles para la economia asturiana y la espanola, se puede

comprobar que el valor media del indice de autoactlvacion interna de los servicios presentaba,

en 1985, una similitud entre las dos economias relativamente inferior a la observada para el

comportamiento de las ramas industriales; revelando que los niveles de inteqracion vertical de

las actividades terciarias son aun superiores para Asturias. En efecto, la terciarizacion intema

5 Una observaci6n de caracter metodol6gico que debe ser realizada es que, por calculo, este indice recoge las necesidades
totales de inputs terciarios que son necesarios para satisfacer el incremento en una unidad de la demanda final de cada
rama de servicios. Por 10 tanto, el valor del indice incluye la unidad de producto que ha de ser destinada a satisfacer la
demanda final de la rama en cuesti6n; por 10 que, para que sea comparable con las necesidades del sector secundano, es
precise restar una unidad a cada uno de los indices obtenidos para cada rama. Esta reelaboraci6n se denorninara
terc/anzacion total mduc/da de los servicios.

Efectos regionales de la terciarizacion. EI caso de la economia asturiana.
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total media de los servicios en 1985 era del 10,41 por ciento en Asturias y del 13,50 por ciento

en el conjunto nacional; unos datos que situan a la terciarizaci6n de las actividades de

servicios asturianas en un 77,11 por ciento del total nacional. Este hecho no debe ocultar que

la senda de la terciarizaci6n de los servicios asturianos es creciente y sostenida durante los

aries analizados.

Es de destacar la presencia de algunas ramas de servicios que, de una forma

permanente, aparecen entre las mas terciarizadas tanto en la economia asturiana como en la

espanola y que presentan magnitudes del indice AINS pr6ximas a los valores observados para

la economia espanola en 1985. Se trata de las ramas de transporte, instituciones financieras y

de seguros, y servicios a empresas.

La primera de elias presenta de una manera estable en el tlernpo el nivel mas alto de

terciarizaci6n total (activaci6n interna) de los servicios asturianos; mientras que la rama de

instituciones financieras y de seguros ha experimentado un leve retroceso durante el periodo

analizado. Por su parte, la rama de servicios a empresas es la que exhibe una tasa de

crecimiento medio anual acumulativo mas alta (8,99 par ciento de tasa media anual

acumulativa de crecimiento de la aetivaci6n interna inducida) entre los servicios cuyo indice de

activaci6n interna es superior a la media en 1990. Sin embargo, la rama en la que la tasa de

crecimiento anual acumulativo entre 1978 y 1990 del indice de teciarizaci6n total inducida de

los servicios es superior a la media es la de sanidad con un 15,78 par ciento

Finalmente, debe destacarse que casi todas las ramas han crecido en su indice de

activaci6n interna durante el perioclo considerado, 10 que indica un dinamismo de las ramas

similar al descrito para la economia espanola (Del Rio 1992, 71-72).

3.5.- Activacion indirecta de los servicios.

La activacion indirecta de los servicios es otra fuente de crecimiento de la

terciarizaci6n total (AINOS), cuyos resultados queda recogidos en el cuadro A.5. Se observa,

en general, un bajo indice que ha crecido intensamente en una primera fase y que se ha

estancado. Este compartamiento depende de dos factores: par un lade las necesidades de

inputs industriales por parte de las ramas de servicios; par otro, la terciarizaci6n de la industria.

Los resultados obtenidos son acordes con los alcanzados en el estudio realizado para

el conjunto de la economia espanola; y los resultados par ramas tarnbien son coherentes.

Efectos regionales de la terciarizaci6n. EI caso de la economia asturiana.
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4.- Efectos regionales de la terciarizacion.

En el epigrafe anterior se ha constatado que la tercianzacion total de la industria

asturiana ha crecido en los ultlmos arios a un ritmo superior a la media nacional, si bien el bajo

punto de partida aun situa a la industria regional en niveles inferiores a los calculados para la

econornia espanola en 1985.

EI uso de coeficientes tecnicos totales no permite distinguir el destino del incremento

de la demanda de servicios por unidad de output de manufacturas. La cuestion que surge

ahora es si esa terclanzacton se ha orientado hacia los servicios regionales, con el

consiguiente estimulo ala creacion de un sector servicios regional fuerte; 0 si, por el contrario,

la creciente demanda de servicios realizada por las empresas del sector secundario regional

ha sido satisfecha por unidades econornicas no regionales, con 10 que la oferta regional de

servicios no se beneficiaria del aumento de la terctartzacion en la industria asturiana.

Para dar respuesta a este interrogante se deflnira un indice de regionalizacion y se

aplicara a los indices de tercterizacion calculados con anterioridad.

4.1.- Definicion e interpretacion de un indice de regionalizacion.

Los resultados que han sido analizados con anterioridad corresponden a datos totales,

es decir, que no distinguen el origen de los servicios utilizados. La diponibilidad de los

coeficientes tecrucos regionales permite averiguar como han afectado los incrementos en la

terctartzaclon a los servicios regionales.

Con el fin de disponer de una vision sintetica del destino del incremento de la

terclartzaclon. se ha definido un indice de reqionallzacion que es aplicable a todos los indices

de terciarizacion calculados con anterioridad y cuya definicion parte de las tasas de

crecimiento medio anual acumulativo (TCMAA)6 de los indices totales y regionales.

En efecto, se toma como punto de partida la TCMAA del indice total (TVT) de la rama

i, asi como su TCMAA del indice regional (TVR):

6 La utilizacion de tasas de crecimiento anual acumulativo permite, lIegado el case, comparar periodos que estan integrados
por distinto numero de arios.

Efectos regionales de la terciarizaci6n. EI caso de la economia asturiana.
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. d 90
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Donde ind:'r es el indice total del que se este calculando la reqionalizacion de la rama

i en el ario t. En este caso, se han tomado 105 aric micial (1978) Yfinal (1990) para 105 que se

dispone de TIOAS; por 10 que el nurnero de periodos transcunidos es 12.

De una forma analoga se define la TVR:

se compara, por diferencia, la tasa de vanacion media anual aculumativa total de la

rama icon la regional:

Dindi =TVT; - TVR I

Con el fin de homogeneizar diferencias y facilitar la cornparacion de resultados, se

define el indice de regionalizacion de la tercierizaclon de ind para la rama i (INDRind
i) como

desviacion respecto al valor absoluto de la diferencia las TCMAA de las medias -total y

regional- del indice que se analiza:

INDRindi = D,
. IDindI

Donde Dind es la diferencia las TCMAA de las medias -total y regional- del indice ind

que se analiza.

INTERPRETACI6N DE LOS RESULTADOS DEL iNDICE DE REGIONALIZACI6N

Diferencia en la TCMAA Diferencia en la TCMAA

Superior a la media Inferior a la media

Crecimiento regional inferior

al total INDRind;>1 1>INDRindi>0

Crecimiento regional

superior al total INDRindi <-1 0> INDRindi>-1

Efectos regionales de la terciarizaci6n, EI caso de la economia asturiana,
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EI indice que ha sido diseriado es aplicable tanto a las ramas de servicios como a las

industriales. La interpretaci6n de los resultados depende tanto del signo (que proparciona

informaci6n acerca del destino -regional 0 resto del mundo- de los cambios) como del valor

(intensidad) que tome para cada caso. Asi:

La diferencia entre la TCMAA total V regional del indice ind de ta rama i

es superior a la media; pero el crecimiento total ha sido mas rapido que el

regional, par 10 que se trata de un estimulo orientado hacia el resto del

mundo.

o>/NDRindi>-1

La rama i presenta una diferencia entre ta TCMAA total V regional del

indice ind inferior a la media. Pese a ello, el crecimiento total es mas

rapido que el regional, par 10 que se trata de un estimulo orientado hacla

el resto del mundo.

La diferencia entre la TCMAA total V regional del indice ind de la rama i

es inferior a la media. Aunque el crecimiento total es mas lento que el

regional, par 10 que se trata de un estimulo orientado hacia el interior de la

regi6n.

La diferencia entre la tasa de variacion total V regional del indice ind de la

rama i es superior a la media. Adernas el crecimiento total es mas lento

que el regional, par 10 que se trata de un estimulo orientado mas

intensamente hacia la region que hacia el resto del mundo.

4.2.- Analisis de resultados.

La apticaclon del indice definido a la terciarizaci6n total de la industria arroja como

resultados los que aparecen en el cuadro A.S. A partir de el queda claro que la tendencia total

de la industria asturiana ha sido a terciarizarse hacia afuera. Es decir, el incremento de las

necesidades totales de servicios par unidad de output industrial ha estado orientado mas

intensamente hacia actividades terciarias no regionales.

EI compartamiento de algunas ramas industriales con un peso rnuy destacado en la

economia regional es distinto al patron general , ya que han dirigido el incremento de su

Efectos regionales de la terciarizaci6n. EI caso de la economia asturiana.
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tercianzacion total hacia los servicios asturianos. En esta situacion se encuentran la

construcci6n naval, productos siderurgicos, maquinaria y material eiectrico, caucho y materias

plestices, entre otras ramas. Tarnbien merece comentario la situacton de la rama carbones

minerales cuya terciarizacion se orienta predominantemente hacia el resto del mundo, aunque

de una forma mas tenue que la media de la industria.

Por su parte, las industrias del cuero y calzado, tectess y bebidas han orientado su

terciartzacion total de una forma especial mente intensa hacia los servicios no regionales.

Como se ha indicado con anterioridad, es posible descompaner la terctanzaclon total

en varios componentes, entre ellos la tercianzacion directa; par 10 tanto se puede calcular el

indice de reqionalizacion de la terciartzacion directa (lNDRadirsi) (Cuadro A.7).

En primer lugar es lIamativo que las necesidades directas que tiene la industria

regional de inputs terciarios han seguido una tonica diferente a la identificada para la

terciertzacion total. En efecto, la tendencia general que presentan las manufacturas asturianas

entre 1978 y 1990 ha side al incremento de las compras directas de servicios regionales par

unidad de output.

Esa tendencia hacia la compra directa de servicios generados en Asturias es

especial mente intensa en la rama de construcci6n naval, aunque tarnbien es impartante en

agua, gas y vapor, productos siderurgicos, coquerias, textiles, y destanca la presencia en este

grupo de carbones minerales y de cementos cales y yesos. En el lade de la tercianzacion

directa especial mente dirigida hacia el resto del mundo se encuentra de una forma destacada

la rama de bebidas, a la que sigue distanciada la que recoge a las industrias lacteas,

Si las consecuencias totales del crecimiento de la terclarizacion de la industria son

distintas a los patranes de terciarizaclon directa de la industria es necesario que en el resto 

pueden ser todos 0 5610 algunos- de los companentes de la terciarizacion total domine la

orientacion hacia el resto del mundo.

EI analisis de la orientacion del indicador de activacion intema de la industria

(lNDRaini
i) pone de manifiesto que se ha producido un incremento relativo de las necesidades

de inputs industriales del resto del mundo par la industria asturiana (cuadra A.8).

En realidad el proceso que ha acontecido en la economia asturiana es mas complejo.

En efecto, tanto las necesidades totales como las regionales de inputs intermedios industriales

se han reducido. Sin embargo, la disrninucion de requerimientos regionales ha side superior a

Efectos reglona/es de /a tercianzacion. EI caso de /a economia estunene.
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la de necesidades totales; por 10 que se ha producido un incremento neto de la participacion de

los inputs industriales del resto del mundo respecto a los inputs intermedios manufacturados

regionales.

A pesar de la tendencia general descrita, existen ramas en las que no se sigue esa

tonica y en las que han aumentado las necesidades de inputs industriales regionales por

unidad de producto. Entre elias destaca la presencia de la industria del tabaco, construccion

naval, energia etectrice y productos siderurgicos, entre otros. Por el contrario, otras ramas

como coquerias 0 carbones minerales exhiben tendencias similares a la identificada de forma

general, aunque de una forma mas intensa que la media del sector secundario regional.

EI analisis de la reqionalizacion de los efectos de la terclanzacion de los servicios pone

de manifiesto una importante tendencia de las actividades terciarias hacia el creciente uso de

inputs intermedios totales terciarios no regionales por unidad de producto de servicios.

En etecto, el indice INDRainsi (cuadro A.9) pone de relieve no solo la tendencia

presentada por los servicios hacia unas necesidades crecientes de inputs terciarios no

regionales; sino tarnbien el hecho de que eso ocurre en la rnayoria de las ramas terciarias,

aunque de una forma especial mente destacada en las de Administracion publica y defensa,

servicios a empresas y comunicaciones. Solo las ramas de hosteleria y restaurantes, y

servicios aomesticos y otros presentan propensiones claras al crecimiento de los inputs

terciarios regionales.

La especial onentacion espacial de las necesidades totales de inputs terciarios de los

servicios asturianos es aun mas lIamativa cuando se analiza el comportamiento del indicador

que recoge el crecimiento de la demanda de servicios realizada por el sector secundario que

es consecuencia de la demanda de manufacturas que realizan los servicios adquiridos por la

industria (AINDS).

EI cuadro A.10 explicita los valores del indice INDRaindsj; con la especificidad de que

todas las ramas de servicios, excepcion hecha de instituciones financieras y de seguros,

presentan una activacion indirecta de los servicios regionales por la industria inferior a la que

el total de la industria infiere al conjunto de los servicios.

Etectos regionales de la terciarizaci6n. EI caso de la economia asturiana.



18

5.- Conclusiones.

EI objetivo perseguido por esta investigaci6n ha side indagar en las causas de la

menor terciarizaci6n de la economia asturiana. A partir del analisis realizado es posible extraer

algunas conclusiones significativas, teniendo en cuenta que las necesidades totales de

servicios en una economia dependen del nivel de terciarizaci6n, tanto directo como indirecto,

de la industria y de los requerimientos directos e indirectos de inputs terciarios par los

servicios.

En 10 que hace referencia a la evoluci6n del uso directo de servicios par la industria

regional, ha de serialarse que durante el periodo analizado ha crecido de una forma mas

intensa que el nacional, por 10 que, a pesar de que la industria asturiana permanece en niveles

mas bajos que el espariol, se esta cerrando progresivamente la brecha existente.

EI comportamiento descrito no puede ocultar, sin embargo, la existencia de ramas en

las que las diferencias entre el caso espariol y el asturiano son muy importantes. Ese es el

caso de la siderurgia, que esta mucho mas terciarizada desde una perspectiva nacional que

desde la regional, a pesar de la destacada participaci6n de la siderurgia asturiana en el total

espano!.

Fruto del analisis realizado, tambien se ha podido constatar la reducci6n de las

necesidades de inputs industriales por unidad de output manufacturado. Esta tendencia,

identificada tanto a nivel nacional como regional, esta en directa relaci6n con el profundo

ajuste que han padecido los sectores industriales espariol y asturiano.

otra de las fuentes de la terciarizaci6n total es el uso de los servicios par los propios

servicios. En este proceso se observa, nuevamente, un menor grado de consumo de inputs

terciarios par los servicios para el caso asturiano que para el nacional.

Finalmente, se ha analizado la repercusi6n de la terciarizaci6n en los servicios

regionales. EI estudio realizado permite constatar que la terciarizaci6n total de la industria

regional ha repercutido con mayor intensidad en los servicios del resto del mundo que en los

asturianos. La causa de esta particular orientaci6n del crecimiento de las necesidades de

servicios por la econornia regional se explica, fundamentalmente, par el compartamiento de

los propios servicios regionales.

Efectos regionales de la terciarizacion. EI caso de la economia asturiana.
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En efecto, las ramas de actividad industriales realizan, en mayor cuantia, sus compras

directas de inputs terciarios a empresas de servicios regionales. Sin embargo, los proveedores

de los inputs terciarios adquiridos per los servicios regionales se encuentran ubicados fuera de

Asturias. La conclusion del proceso es que el crecimiento de las necesidades de inputs

terciarios en la economia asturiana estimula mas intensamente a los servicios no regionales

que a los regionales.

Por 10 tanto, articular polfticas regionales de demanda de servicios puede contribuir a

fortalecer el desarrollo de actividades terciarias emplazadas fuera de la region. De esta forma,

en el caso de regiones de las caracteristicas de Asturias, se solucionan las necesidades a corto

plazo de la industria, perc no se contribuye a la contlquraclon de un sector servicios fuerte y

competitivo en un contexto de economias abiertas. En definitiva, una polftica que tenga como

objetivo la consolidacion en una region de un bloque de actividades terciarias que contribuyan

al desarrollo de la industria, debe atender tanto al lado de la demanda de servicios como al de

la oferta regional de los mismos.

Efectos regionales de la terciarizacion. EI caso de la economfa astunana.
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ANEXO I
METODO DE ANALISIS DE LA TERCIARIZACION DE LA

INDUSTRIA

La tercianzacion de las manufacturas se analizara a partir del sistema de flujos

intersectoriales que se define en las tablas input-output. Idealmente la comparacion de los

coeficientes tecnicos deberia hacerse tomando como punta de partida tablas input-output

valoradas a precios constantes; perc se han encontrado serias dificultades para identificar

deflactores de algunas ramas, por ello se utilizaran tablas valoradas a precios corrientes y las

modificaciones en los coeficientes responderan tanto a cambios tecnicos, como a cambios en

los precios relativos.

Se supondra que los cambios en los precios relativos se producen en mercados

competitivos, par 10 que responderan a modificaciones en la oferta y en la demanda. Este

supuesto es especialmente cuestionable para algunas ramas de servicios en las que los

mercados de competencia perfecta no son los unicos, ni los dominantes (transperte, algunos

servicios profesionales,...); sin embargo es necesaria su tntroduccion para interpretar los

resultados obtenidos.

EI rnetodo es similar al aplicado per Pellegrini (1988), Barbieri y Rosa (1990); Baro

(1990) y Del Rio (1992).

La matriz de relaciones intersectoriales viene dada par la expreston:

X*U +Y=q [1]

Donde:
x
u
y
q

Sea A=X*[qr
Con 10 que

es la matriz de consumos intermedios
es un vector unidad
vector de demanda final
vector de producci6n efectiva

[2]

A es la matriz de requerimientos directos de inputs
[q] es la matriz diagonal de q

A partir de [2] es pasible reescribir [1]

A*q+y=q [3]

La matriz A puede ser particionada en dos macrosectores, industria y servicios, que

enbloban n y m ramas de actividad, respectivamente.

Efectos regionales de la terciarizacion. EI caso de la economia asturiana.
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En la que la primera fila y la primera columna recogen n ramas industriales y la

segunda fila y la segunda columna estan integradas por m ramas de servicios. Los coeficientes

de requerimientos directos agrupados en las cuatro submatrices proporctonaran los indices de

terciarizacion directa de los sectores industriales y de industrializacioo directa de las

actividades terciarias.

En efecto, el indice de terciarizacioo directa de los sectores industriales esta definido

por la proporci6n de inputs terciarios necesarios de una forma directa para obtener una unidad

de producto manufacturado. Se obtiene como la suma por columnas de los coeficientes de la

matriz 51.

[5]

Definiendose:
son los sectores de servicios

j son los sectores industriales

A partir de [3] se puede obtener:

y = (1- A)q [6]

(I-Arly =q [7]

Sea R =(I - Arl
[8]

A partir de esa definici6n, cada elemento rij de R recoge las necesidades totales,

directas e indirectas, de inputs de la rama i precisas para producir una unidad de producto j

destinada al consumo final.

Aplicando a la matriz R de requerimientos totales la partici6n en dos macrosectores, se

obtiene:

[9]

A partir de esta matriz es posible realizar los calcelos de los indices de terciarizacioo

total.

EI indice de terciarizacioo total de los sectores industriales se define como las

necesidades totales de inputs terciarios que tienen las ramas manufactureras para la obtenci6n

Efectos regionales de la terciarizaci6n. EI caso de /s economia estunen«.
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de una unidad de producto industrial destinada a usos finales. Se obtiene como suma par

columnas de los elementos de la submatriz RSi.

T~ = '2JRsJij
i

Donde:

[10]

son los sectores de servicios
j son los sectores industriales

Las fuentes de los cam bios en la terciarizacion total pueden ser de dos tipas: por un

lado los cambios en las condiciones intemas de los sectores; par otro lado, es posible que el

origen resida en modificaciones en la interdependencia tecnica entre sectores

La identltlcaclon de cada uno de estos tenomenos exige la expresion de cada una de

las submatrices integrantes de la particionada R, directamente de las submatrices que

integran la matriz de requerimientos directos A. Esto se ha realizado a partir de la aplicacion

de las formulas de Frobenius-Schur relativas a la denvacion de la matriz inversa de una

parnclonada".

A partir de elias se obtienen las siguientes formulas que permiten la expreslon la

matriz inversa, ya desde la perspectiva del sector industrial R(i) , ya desde la del sector

servicios R(s):

[
B + D * L *G*C

R(i) =
L*C

[11]

[
H H*F]

R(s)= G*H T+G*H*F

Donde:

B=(I_II)-1

T=(/-55r1

C =51*B

0= B* 15

G =T* 51

F =15*T

H=K*B

L=M*T
K =(/- D*G)

M =(/-G*D)

[12]

7 Vsanse entre otros Pellegrini (1988), Barbieri, G. y Rosa, G. (1900); Bare, E. (1900); Del Rio (1002).
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Las formulaciones anteriores permiten expresar cada submatriz de R en funcion de los

componentes de requerimientos directos IS, II, S/, SS. A partir de elias es posible identificar

tres grupas de multiplicadores:

Tomando como referencia 10 expuesto acerca de la obteneion de la matriz inversa a

partir de la matriz particionada y de la identltlcacion de multiplicadores, se puede afirmar que

la terciarizacion total de la industria Rsi se puede expresar como el producto matricial L*C de

R(i). La matriz resultante puede descomponerse en M*T*S/*B, 10 que permite afirmar que la

terciartzacion total de los sectores industriales es fruto de cuatro efectos:

a) Actlvaclen interna del macrosector industrial (AINI). Esta representado par la

matriz B y se define como el incremento total que, en ausencia de relaciones entre

macrosectores, significaria el incremento de la demanda final de cada una de las ramas de las

manufacturas en una unidad. Este efecto permite definir un indice de autoactivacron intema

del sector industrial (AINI) que se obtiene como suma par columnas de la matriz B.

Donde i, j son sectores industriales.

b) Activacion interna del macrosector terciario (AINS). Expresado par la matriz T.

Se define como el incremento total que, en ausencia de relaciones entre macrosectores,

significaria el incremento en una unidad de la demanda final de cada una de las ramas de

servicios. A partir de este efecto, es pasible definir un indice de autoactivaci6n intema del

sector industrial (AINS) que se obtiene como suma par columnas de la matriz T.

[14]

Donde i, j son sectores terciarios.

c) Activacion directa del terciario por las ramas industriales (ADIRS). Expresa, en

ausencia de otras relaciones de retroalimentaci6n, el crecimiento de la producci6n terciaria que

es necesaria para satisfacer el aumento en una unidad del output de cada una de las ramas

industriales. Es posible obtener el indice de activacion directa del sector terciario par los

subsectores industriales (ADIRS), que se calcula:

[15]

Donde i son ramas terciarias y j son ramas industriales.

Efectos regionales de la terciarizacion. EI caso de la economia asturiana.
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d) Acnvacton indirecta del terciario (AINOS). Recoge, suponiendo que no existen

otras relaciones de retroalimentacion, el crecimiento de la produccion terciaria que es

necesaria para satisfacer el aumento del output de cada una de las ramas industriales,

provocado por el aumento de la demanda de producto industrial realizada por los servicios. Se

calcula el indies de activacion indirecta del sector terciario (AINOS) a traves de:

[16]

Oonde i, j son ramas terciarias.

Efectos regionales de la terciarizaci6n. EI caso de la economia asturiana.



ANEXO II
RESULTADOS

Cuadra A.1
TOTAL

TERCIARIZACION TOTAL (TI)

1978 1985 1990

21 Industrias lacteas 0,0871 0,1387 0,1940

31 Otras industrias manufactureras 0,1097 0,1445 0,1919

'3"2 construccron y obras publicas 0,1159 0,1520 0,1874

29 Imprenta, prensa y editorial 0,0968 0,1681 0,1853

26 lndustrias del cuero y calzado 0,1279 0,2130 0,1780

30 Caucho y materias plasticas 0,0886 0,2177 0,1779
20 Industrias carnicas 0,0938 0,2206 0,1748
23 Industrias de bebidas 0,0710 0,1278 0,1674
25 Industrias textiles 0,0524 0,1411 0,1581
10 Extraccion de minerales no metatlcos 0,0865 0,1384 0,1518

19 construccion naval 0,1028 0,1405 0,1511
18 Material de transporte 0,0946 0,1554 0,1508
11 Cementos, cales y yesos 0,0873 0,1454 0,1506
15 Productos rnetallcos 0,1015 0,1390 0,1469
27 Industrias de la madera 0,0782 0,1308 0,1444
3 Coquerias 0,0892 0,1292 0,1439
22 Otras industrias alimentarias 0,0620 0,1381 0,1411
13 Industrias ceramicas 0,0942 0,1429 0,1378
8 Productos siderurqicos 0,0965 0,1481 0,1373
16 Maquinaria y material no etectnco 0,0997 0,1426 0,1361

MEDIA 0,0807 0,1328 0,1352
4 Petroleo y gas natural 0,0000 0,1202 0,1301
14 Productos quimicos 0,1273 0,1573 0,1297
6 Agua, gas y vapor 0,0823 0,1274 0,1198
2 Carbones minerales 0,0586 0,1102 0,1181
28 Fabricacion de papel y carton 0,0578 0,1136 0,1154
12 Industria del vidrio 0,0778 0,1105 0,1141
17 Maquinaria y material electnco 0,0453 0,1146 0,1015
5 Energia electrica 0,0892 0,1042 0,0933
9 Metales no terreos 0,0776 0,0967 0,0908
1 Agricultura y pesca 0,0397 0,0828 0,0825
24 Industrias del tabaco 0,0536 0,0385 0,0239
7 Extraccion de minerales rnetahcos 0,0361 0,0000 0,0000

Efectos regionales de /a terciarizacion. EI caso de /a economia asturiana.
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Cuadro A.2
TOTAL

TERCIARIZACION DIRECTA (ADIRS)

1978 1985 1990

29 Imprenta, prensa y editorial 0,0678 0,1095 0,1202
32 construccion y obras publicas 0,0728 0,0828 0,1172
31 Otras industrias manufactureras 0,0594 0,0691 0,1149
21 Industrias lacteas 0,0454 0,0580 0,1013

23 Industrias de bebidas 0,0364 0,0664 0,1005
30 Caucho y materias ptasticas 0,0413 0,1242 0,0996
10 Extraccion de minerales no rnetalicos 0,0648 0,0873 0,0941
11 Cementos, cales y yesos 0,0504 0,0649 0,0824
26 Industrias del cuero y calzado 0,0819 0,0985 0,0814
20 Industrias carnicas 0,0502 0,1174 0,0809
15 Productos rnetalicos 0,0513 0,0632 0,0747
13 Industrias cerarnlcas 0,0545 0,0738 0,0726
2 Carbones minerales 0,0392 0,0425 0,0688
19 construccion naval 0,0424 0,0532 0,0688
16 Maquinaria y material no electrico 0,0523 0,0679 0,0679
27 Industrias de la madera 0,0448 0,0594 0,0675
25 Industrias textiles 0,0276 0,0733 0,0672

MEDIA 0,0412 0,0592 0,0660
4 Petroleo y gas natural 0,0000 0,0570 0,0657
18 Material de transporte 0,0390 0,0651 0,0647
12 Industria del vidrio 0,0506 0,0469 0,0630
22 Otras industrias alimentarias 0,0253 0,0564 0,0625
8 Productos siderurqicos 0,0377 0,0463 0,0609
14 Productos quimicos 0,0615 0,0619 0,0599
17 Maquinaria y material electrico 0,0205 0,0563 0,0548
28 Fabricacion de papel y carton 0,0202 0,0456 0,0472
3 Coquerias 0,0338 0,0269 0,0455
9 Metales no ferreos 0,0202 0,0288 0,0331
5 Energia electrica 0,0440 0,0348 0,0266
1 Agricultura y pesca 0,0158 0,0282 0,0243
24 Industrias del tabaco 0,0320 0,0190 0,0134
6 Agua, gas y vapor 0,0148 0,0106 0,0116
7 Extraccion de minerales metallcos 0,0212 0,0000 0,0000

Efectos regionales de la terciarizacion. EI caso de la economia asturiana.
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Cuadra A.3
TOTAL

AUTOACTIV. INTERNA DE LA INDUSTRIA(AINI)

1978 1985 1990

1 Agricultura V pesca 1,9378 2,0347 2,0012
2 Carbones minerales 1,3269 2,1259 1,5458

3 Coquerias 2,2131 2,9544 2,2992

4 Petr61eoV gas natural OOסס,1 1,8522 1,6252

5 Energia electrica 1,9563 2,2177 1,8830

6 Agua, gas V vapor 2,6135 3,3101 2,5784
7 Extracci6n de minerales metaucos 1,2535 OOסס,1 OOסס,1

8 Productos stderuruicos 2,4010 3,0309 2,1110-- .
2,3986 2,4247 2,32459 Metales no ferreos

10 Extracci6n de minerales no 1,3131 1,6199 1,5952
rnetalicos
11 Cementos, cales V yeses 1,9240 2,2039 1,7328
12 Industria del vidrio 1,4659 1,8914 1,5720
13 Industrias cerarnicas 1,7162 1,8684 1,6542
14 Productos quimicos 2,1854 2,5632 1,8919
15 Productos rnetalicos 2,0590 2,2544 1,9089
16 Maquinaria V material no electrico 1,9028 2,0479 1,7885
17 Maquinaria V material electnco 1,5296 1,8817 1,5993
18 Material de transporte 2,1335 2,3452 2,0337
19 Construcci6n naval 2,2789 2,2542 1,9453
20 Industrias carnicas 2,6320 2,5916 2,6047
21 Industrias laeteas 2,5041 2,4736 2,3916
22 Otrasndustrias alimentarias 2,2705 2,3159 2,1563...
23 Industnas de bebidas 1,8668 1,8730 1,6572
24 Industrias del tabaco 1,7589 1,4456 1,2238
25 Industrias textiles 1,6519 1,7227 2,0050
26 Industrias del cuero y calzado 1,6994 2,0943 1,9514
27 Industrias de la madera 1,6968 2,0627 1,9845
28 Fabricaci6n de papel y carton 2,1766 2,1352 2,2079
29 Imprenta, prensa y editorial 1,7441 1,7462 1,7373
30 Caucho y materias plasticas 1,7887 1,8826 1,6726
31 Otras industrias manufactureras 1,9832 2,0297 1,7953
32 construccon y obras publicas 1,7562 1,8355 1,6250

MEDIA 1,9106 2,1278 1,8782

Efectos regionales de la terciarizaci6n EI caso de la economia asturiana.
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Cuadro A.4
TOTAL

AUTOACTIV. INTERNA DE LOS SERVICIOS (AINS)

28

1978 1985 1990

36 Transporte 1,1386 1,2104 1,2353
38 Instituciones financieras y de seguros 1,2213 1,1839 1,1949
44 Administraci6n publica y defensa 1,0546 1,0631 1,1682
40 Servicios a empresas 1,0521 1,1115 1,1464

MEDIA 1,0770 1,1041 1,1220
34 Comercio 1,1176 1,1175 1,1191
45 Servicios dornesticos y otros 1,0746 1,0853 1.1162
43 Sanidad 1,0195 1,0892 ~ '132
37 Comunicaciones 1,0702 1,1340 1,1097
33 Reparaci6n y recuperaci6n de productos 1,0327 1,0577 1,0806
35 Hosteleria y restaurantes 1,0596 1,0664 1,0794
42 Enserianza e investigaci6n 1,0591 1,0852 1,0613
41 Alquiler de inmuebles 1,0240 1,0449 1,0404

Cuadro A.5
TOTAL

AUTOACT. INDIRECTA DE LOS SERVICIOS (AINDS)

1978 1985 1990

35 Hosteleria y restaurantes 1,0301 1,0626 1,0604
33 Reparaci6n y recuperaci6n de productos 1,0077 1,0449 1,0462
36 Transporte 1,0092 1,0369 1,0296
41 Alquiler de inmuebles 1,0061 1,0279 1,0277

MEDIA 1,0090 1,0227 1,0209
43 Sanidad 1,0127 1,0233 1,0190
44 Administraci6n publica y defensa 1,0077 1,0180 1,0166
34 Comercio 1,0043 1,0119 1,0106
45 Servicios domesttcos y otros 1,0061 1,0109 1,0102
40 Servicios a empresas 1,0020 1,0085 1,0101
42 Enserianza e investigaci6n 1,0079 1,0148 1,0081
37 Comunicaciones 1,0035 1,0085 1,0074
38 Instituciones financieras y de seguros 1,0107 1,0039 1,0044

Efectos regionales de Is tercisrizsci6n. EI csso de Is economfs estunen«



Cuadro A.6.
INDICE DE REGIONALIZACION

TERCIARIZACION TOTAL INDRttj
26 Industrias del cuero y calzado 8,67

21 Industrias tacteas 7,96
23 Industrias de bebidas 7,92
1 Agricultura y pesca 7,51
3 Coquerias 6,36
6 Agua, gas y vapor 5,31
20 Industrias carnicas 4,93
16 Maquinaria y material no electrico 4,33
27 Industrias de la madera 3,40
10 Extracci6n de minerales no metaucos 2,93
32 Construcci6n y obras publlcas 2,15
13 Industrias cerarnicas 1,99
29 Imprenta, prensa y editorial 1,60
11 Cementos, cales y yesos 1,39

MEDIA 1,00
12 Industria del vidrio 0,81
24 Industrias del tabaco 0,44
2 Carbones minerales 0,35
28 Fabricaci6n de papel y cart6n 0,04
4 Petr61eo y gas natural 0,00
7 Extracci6n de minerales rnetancos 0,00
14 Productos qui micos -0,21
5 Energia electrica -0,95
22 Otras industrias alimentarias -1,00
18 Material de transporte -1,33
31 Otras industrias manufactureras -1,63
15 Productos rnetalicos -1,64
25 Industrias textiles -1,69
30 Caucho y materias ptasticas -4,22
9 Metales no ferreos -4,95
8 Productos siderurqicos -5,43
17 Maquinaria y material electnco -6,80
19 Construcci6n naval -25,27

Efectos regionales de la terc/anzac/on. EI caso de la economia estunen».
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Cuadro A.7
iNDICE DE REGIONALIZACION

TERCIARIZACION 01 RECTA INDRadirsi
23 Industrias de bebidas 14,83

21 Industrias lacteas 7,83
28 Fabricacion de papel y carton 7,17

16 Maquinaria y material no electnco 6,03
32 construccion y obras puoucas 3,60

22 Otras industrias alimentarias 2,17
29 Imprenta, prensa y editorial 1,08
26 Industrias del cuero y calzado 1,04
24 Industrias del tabaco 0,80

31 Otras industrias manufactureras 0,63

13 Industrias cerarnicas 0,36
30 Caucho y materias plastlcas 0,29
20 Industrias carnicas 0,28
10 Extraccion de minerales no metalicos 0,08
4 Petroleo y gas natural 0,00
7 Extraccion de minerales metalicos 0,00
1 Agricultura y pesca -0,01
27 Industrias de la madera -0,32
15 Productos rnetalicos -0,75
11 Cementos, cales y yesos -0,77

MEDIA -1,00
5 Energia electnca -1,02
2 Carbones minerales -1,04
17 Maquinaria y material electrico -1,18
9 Metales no terreos -2,78
12 Industria del vidrio -3,68
18 Material de transporte -4,10
14 Productos qui micos -4,23
25 Industrias textiles -10,27
3 Coquerias -12,25
8 Productos siderurgicos -12,83
6 Agua, gas y vapor -14,78
19 Construcci6n naval -43,20

Efectos regionales de la terciarizaci6n" EI caso de la economfa estunsn«
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Cuadro A.8.
INDICE DE REGIONALIZACION

ACTIVACION INTERNA DE LOS SERVICIOS INDRainii

3 Coquerias 6,78

4 Petroleo y gas natural 6,25

21 Industrias lacteas 5,65

26 Industrias del cuero y calzado 5,18

25 Industrias textiles 4,68

20 Industrias carnicas 4,16

6 Agua, gas y vapor 3,97

1 Agricultura y pesca 3,29

27 Industrias de ta madera 2,49

10 Extraccion de minerales no rnetalicos 1,82

18 Material de transporte 1,65

2 Carbones minerales 1,22

9 Metales no terreos 1,20

MEDIA 1,00

23 Industrias de bebidas 0,92

12 Industria del vidrio 0,92

14 Productos quimicos 0,71

131ndustrias cerarnicas 0,04

16 Maquinaria y material no electrico -0,13

28 Fabricacion de papel y carton -0,17

29 Imprenta, prensa y editorial -0,19

32 construccion y obras pubhcas -0,21

8 Productos siderurqicos -0,22

17 Maquinaria y material electrico -0,52

15 Productos metancos -0,82
30 Caucho y materias ptasticas -0,83

31 Otras industrias manufactureras -0,95

22 Otras industrias alimentarias -1,33

7 Extraccion de minerales metalicos -1,80

5 Energia electrica -2,00

11 Cementos, cales y yeses -2,00

19 construccion naval -2,38

24 Industrias del tabaco -8,68

Efectos regIonales de la terciarizacion. EI caso de la economia asturiana.
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Cuadra A.9
INDICE DE REGIONALIZACION

ACTIVACION INTERNA DE LOS SERVICIOS INDRainsi
44 Administraci6n publica y defensa 6,0244

40 Servicios a empresas 4,0674

37 Comunicaciones 3,0017

33 Reparaci6n y recuperaci6n de praductos 2,3113

MEDIA OOסס,1

43 Sanidad 0,6942

42 Enserianza e investigaci6n 0,6421

34 Comercio 0,4914

41 Alquiler de inmuebles 0,2404

38 Instituciones financieras y de seguras -0,0250

36 Transporte -0,0713

35 Hosteleria y restaurantes -0,1248

45 Servicios dornesticos y otros -4,3457

Cuadra A.10
fNDICE DE REGIONALIZACION

ACTIVACION INDIRECTA DE LOS SERVICIOS INDRaindsi
33 Reparaci6n y recuperaci6n de productos 3,8360

35 Hosteleria y restaurantes 2,6173

36 Transporte 1,8215

41 Alquiler de inmuebles 1,0326

MEDIA OOסס,1

44 Administraci6n publica y defensa 0,6658
43 Sanidad 0,6133
40 Servicios a empresas 0,5965
34 Comercio 0,4055
45 Servicios domesncos y otros 0,3362
37 Comunicaciones 0,2950
42 Enserianza e investigaci6n 0,0793
38 Instituciones financieras y de seguros -0,4179

Efectos regionales de la terciarizacion. EI caso de la economia asturiana.

32



33

Referencias bibliograficas

Bailly, A Y Maillat, D. (1990): "Actividades de servicios y sistema de produccion'', Papeles de

Economia Espanola, n° 42, pp: 40-51.

Banco de Bilbao (1978): Renta nacional de Espana v su distribucion provincial. Serie

homogenea 1955-1975.

Barbieri, G. y Rosa, G. (1990): Terziario Avanzato e Sviluppo Innovatio, II Mulino, Bologna.

Baro, E. (1990): "Cambios en la interdependencia entre sectores industriales y terciarios",

Papeles de Economia Espanola, nO 42, pp: 193-202.

Cuadrado Roura,J.R. y Del Rio,C.(1989): "Structural Change and Evolution of the Service

Sector in the OECD", The Services Industries Journal, Vol. 9, nO 3.

De Bandt, J. (1990): "EI problema de la productividad en el sector servicios", Papeles de

Economia Espanola, nO 42, pp: 52-68

Del Rio, C. (1987): "Cambio estructural y evotucion del sector servicios en el area de la OCDE:

Una referencia al caso espariol" en Velarde, J.; Garcia Delgado, J.L. y Pedreno, A

(Comp.): EI sector terciario de la economia espanola, Economistas Libros, Madrid.

Del Rio, C. (1992): "La evoluclon de los servicios en Espana", Informes del Instituto de

Estudios y Anansis Economicos, Secretaria de Estado de Economia, Madrid.

Del Rio, C. (1993a): "Factores de competitividad en los servicios y relaciones industria

servicios: el caso espariol", Informacion Comercial Espanola, Julio, pp: 5-26.

Del Rio, C. (1993b): "Las relaciones entre la industria y los servicios, y la competitividad",

Economia Industrial, pp: 173-187

Del Rio, C. y Garcia, B. (1990): "Dmamica regional y provincial del sector terciario", Papeles

de Economia Espanola, nO 42, pp:15D-174.

Fuchs, V. (1968): The Service Economy, NBER, New York..

Gemmell, N. (1982): "Economic Development and Structural Change: the Role of the Service

Sector", The Journal of Development Studies, vol 19, n° 1, pp: 37-66

llleris. S. (1989): Services and regions in Europe, Avebury, Aldershot

INE (1993): Contabilidad Regional de Espana. Base 1986. Serie1987-1991, Madrid.

Martinez Arguelles, S.R. (1992): EI cambio estructural en la economia espanola durante el

periodo 196Q-1987. Una aproximacion regional, Trabajo de lnvestiqacion no publicado,

Departamento de Economia, Universidad de Oviedo.

O'Farrell, P.N.; Hitchens, D.M. y Moffat, AR. (1992): 'The competitiveness of business service

firms: a matched comparison between Scothland and the South of England", Regional

Studies, vol. 26, nO 6, pp: 519-533.

Pellegrini, G. (1988): "L'analisi dell'intergrazione tra settori industriali e settori terziari in un

contesto multisettoriale: alcune evidenze empiriche", Rivista de Politica Economica,

Roma, Abril.

Efectos regionales de la tercianzacion. EI caso de la economia sstunsn«.



34

SADEI (1981): Tabla input-output Vcontabilidad regional de la economia asturiana. Ano 1978,

Oviedo.

SADEI (1988): Tabla input-output Vcontabilidad regional de la economia asturiana. Ano 1985,

Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias, Oviedo.

SADEI (1993): Tabla input-output V contabilidad regional de la economfa asturiana. Ano 1990,

Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias, Oviedo.

Vazquez, J.A. y Hernandez, M. (1991): "La industria asturiana la segunda reconversion",

Economia Industrial, Mayo-Agosto.

Vazquez, J.A. y Martinez Arguelles, S.R.. (1992): "EI carbon en Asturias", Papeles de

Economia Espanola, nO 50, pp: 181-185.

Efectos regionales de la terciarlzaci6n. EI caso de la economia asturlana.



Doc. 004/1988

Doc. 005/1989

Doc. 006/1989

Doc. 007/1989

Doc. 008/1989

Doc. 009/1989

Doc. 010/1990

Doc. 011/1990

Doc. 012/1990

Doc. 013/1990

Doc. 014/1990

Doc. 015/1990

Doc. 016/1990

Doc. 017/1990

Doc. 018/1990

Doc. 019/1990

Doc. 020/1990

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMlCAS Y EMPRESARIALES
RELACION DE OOCUMENTOS DE TRABAJO:

Doc. 001/1988 JUAN A. VAZQUEZ GARCIA. - Las in tel v euci cne.s
estatales en la mineria del carlx5n.

Doc. 002/1988 CARLOS MONASTERIO ESCUDERO. - Una \'ahJI3.cion
critica del nuevo sistema de i i nanci ac i on
autonomica.

Doc. 003/1988 ANA ISABEL FERNANDEZ ALVAREZ; RAFAEL GARCIA
RODRIGUEZ; JUAN VENTURA VICTORIA. - Anal i 51 S del
crecimiento sostenible por los distintos seccores
empresariales.
JAVIER SUAREZ PANDIELLO. - Una propuesta para 1a
integracion multijurisdiccional.
LUIS JULIO TASCON FERNANDEZ; JOSE MANUEL DIEZ
MODINO. - La moderni zec i on del sector ag13rio en
1a picvincia de Leon.
JOSE MANUEL PRADO LORENZO. - El priucip i o de
qeeti on continuada: Evolucion e implicaciones.
JAVIER SUAREZ PANDIELLO. - El gasto publi co del
Ayuntamiento de Oviedo (1982 -88) .
FELIX LOBO ALEU. - El gasto pUblico en pioduct.oe
industriales para la salud.
FELIX LOBO ALEU. - La evol uc i oti de las patences
sobre medicamentos en los paises desarrollados.
RODOLFO VAZQUEZ CASIELLES. - Lnveet.iqecico de las
preferencias del cosnumidor mediante anal isis de
conjunto.
ANTONIO APARICIO PEREZ. - Infracciones y sanciones
en rna teria tributaria.

MONTSERRAT DIAZ FERNANDEZ; CONCEPCION GONZALEZ
VEIGA. - Una epxoximaci on met.odol oqi ce a1 es t.udi c
de las ire t emet i cee aplicadas a 1a eCOJ]iJl7lIa,
EQUIPOMECO.- Medidas de desigualdad: Wl ::3StudlC'
analitico
JAVIER SUAREZ PANDIELLO. - Una eet.imaci on de las
necesidades de gastos para los muni c i p i os de
menor dimension.
ANTONIO MARTINEZ ARIAS. - Audi t.oiia de leI
iriiormsci on financiera.
MONTSERRAT DIAZ FERNANDEZ. - La pobleci on como
variable endogena
JAVIER SUAREZ PANDIELLO. - La redistribuci6n local
en los paises de nuestro entorno.
RODOLFO GUTIERREZ PALACIOS; JOSE MARIA GARCIA
BLANCO. - "Los aspectos invisibles" del declive
econan1co: el caso de Asturias.
RODOLFO VAZQUEZ CASIELLES; JUAN TRESPALACIOS
GUTIERREZ. - La politica de piieci oe en los
establecinuentosdetallistas.
CANDIDO PANEDA FERNANDEZ. - La demsrce.: L Jico Lei
econoniie segllida de un epetidi ce ,'300['::" .~;Ll

re Leci cn conla Eet.ruct.ure Econcaii ce ) ,



Doc. 021/1990

Doc. 022/1990

Doc. 023/1990

Doc. 024/1990

Doc. 025/1990

Doc. 026/1991

Doc. 027/1991

Doc. 028/1991

Doc. 029/1991

Doc. 030/1991

Doc. 031/1991

Doc. 032/1991

Doc. 033/1991

Doc. 034/1991

Doc. 035/1991

Doc. 036/1991

Doc. 037/1991

Doc. 038/1991

Doc. 039/1992

Doc. 040/1992

JOAQUIN LORENCES. - Margen precio-coste variable
medio _y poder de monopolio.
MANUEL LAFUENTE ROBLEIXJ; ISIDRO SANCHEZ ALVAREZ. 
El T.A. E. de las operaciones bancarias.

ISIDRO SANCHEZ ALVAREZ. - Amortizacion y coste de
prestal710s con hojas de calculo.
LUIS JULIO TASCON FERNANDEZ; JEAN-MARC BUIGUES. 
Un eje1l7p10 de politica municipal: precios y
sa1arios ,,-~l 1a ciudad de Leon (l61J--1813 i •

MYRIAM GARCIA OLALLA. - Utilidad de 1a t eoiis s de
las opciones para la administraci6n financi era de
La empresa.
JOAQUIN GARCIA MURCIA. - Novedades de la
legislacion Laroral (octubre 1990 - enero 1991)
CANDIDO PANEDA. - Agricul tura tamil iar y
ment.enimi enco del emp1eo: e1 caso de Asturias.
PILAR SAENZ DE JUBERA. - La fiscalidad :': planes
_Y t oncio» lie pensiones.
ESTEBAN FERNANDEZ SANCHEZ. - La coopereci on
e.J77prescHl::'11: concepto y tipologia i «)
JOAQUIN LORENCES. - Caracteristicas de Ie
pobleci on parada en e1 mercado de i.rebe jo
asturiano.
JOAQUIN LORENCES. - Caracteristicas de 10'
pobl.ecion act i va en Asturias.
CARMEN BENAVIDES GONZALEZ. - Pol i t i cO' eccricaii Cd

ieq i one J
BENITO ARRuNADA SANCHEZ. - La conveiei oi: coacti Vee!

de ecc i cnee comunes en acciones sin voto para
lograr el con trol de las soci edades enon.iiree . De
como 1a i nqenu.i ded legal prefigura el fraude.
BENITO ARRUNADA SANCHEZ. - Reet.ri cc i oiiee
instituclona1es y posibilidades estrategicas.
NURIA BOSCH; JAVIER SUAREZ PANDIELLO. - Seven
Hypotheses Abou t Public Chjo: ce and Loca l
Spending. (A test for Spanish ~licipa1ities).

CARMEN FERNANDEZ CUERVO; LUIS JULIO TASCON
FERNANDEZ. - De una olvidada revision critica
sobre algwlas fuentes tii et.oii ca-econouii cae . las
ordenanzas de 1a gobernacion de la cabrera.
ANA JESUS LOPEZ; RIGOBERTO PEREZ SUAREZ.
Indicadores de desigualdad y pobreza. Nuevas
al terna r i vas.
JUAN A. VAZQUEZ GARCIA; MANUEL HERNANDEZ MUNIZ.
La industria asturiana: GPodemos pasar 10' pagina
de 1 dec 1] ve? .
INES RUBIN FERNANDEZ. - La Con tabi li clad de 1d

E177presa y 10' Contabilidad Nacional.
ESTEBAN GARCIA CANAL. - La Cooperaci6n
ititeseupieserie I en Espana: Caracteristicas de
Los acuer-dos de cooperaci6n suscritos entre 1986
y 1989.



Doc. 044/1992

Doc. 045/1992

Doc. 046/1992

Doc. 047/1992

Doc. 048/1992

Doc. 049/1992

Doc. 050/1992

Doc. 051/1992

Doc. 052/1992

Doc. 053/1992

Doc. 054/1992

Doc. 055/1992

Doc. 056/1992

Doc. 041/1992 ESTEBAN GARCIA CANAL. - Tendencias empiricas en la
conclusion de acuerdos de cooperacion.

Doc. 042/1992 JOAQUIN GARCIA MURCIA. - Noveda des en 1a
Legis1ac ion Lebore l .

Doc. 043/1992 RODOLFO VAZQUEZ CASIELLES. - E1 comportenn d1 t o del
'()nSLUIU v La estrategia de d i s.r i i bucii»,
ccsneic:o L: jjEi .ipl i ceci on empi r i.ce al iueicedo dt:'
Asturias.
CAMILO JOSE 'VAZQUEZ ORDAS. - Un marco t: eoi: co para
:::::1 estudio de las fusiones empresal-ia12s.
CAMILO JOSE 'VAZQUEZ ORDAS. - Cieec i 1 ie' vsi oi: 2J.

las {U;:::LJIleS eipreeeii el e» a craves dt, un mayoJ
podei: de mel I 'ado .
ISIDRO SANCHEZ ALVAREZ. - Inf] ueric i e re i e tl va de
Id evcil ucion demografica en le futuro dlUuento del
9dStC' c'!; in ionee de jubilacic5n.
ISIDRO SANCHEZ ALVAREZ. - Aspectos demoqxet i co«
del e i s teire de pensiones de jubilacion eepeiiol ,
SUSANA LOPEZ ARES. -- Marketing tel etoiii co .
concepi-: :,' dp1icacianes.
CESAR RODRIGUEZ GUTIERREZ. - Las i n iL uenci ee
i sani l i e iee en el desempleo juvenil.
CESAR RODRIGUEZ GUTIERREZ. - La eciqu i s i ci on de
capi tal hunvuio : un model 0 i.eori co y su
cont.reet.eci on .
MARTA IBANEZ PASCUAL. - El origen eoci e l y la
i.neerci i ebore l .
JUAN TRESPALACIOS GUTIERREZ. - Estudio Jel sectol
comercia1 en 1a ciudad de Oviedo.
JULITA GARCIA DIEZ. - Audi toria de Cllen tas: eu
requleci on en la eEE y en Espana. Una evidencia
de su importencie .
SUSANA MENENDEZ REQUEJO. - £1 i: esq( de los
sec t.oies: euipreeeii sl. es eepeiso.l es : ieudinii en te
iequerido pcn- los inversores.
CARMEN BENAVIDES GONZALEZ. - Una 'T1 1 Jl aCI OI,
ecotiomz.ca de la oot.enci on de productos deri vados
del petro1eo a partir del carron
IGNACIO ALFREDO RODRIGUEZ -DEL BOSQUE RODRIGUEZ. 
Consecuencias sobre e1 coneumi doi ie 1a.L

:

act.uac i otiee bancarias ante e1 riuev.: ent.ornc
compe ti t: i vo .

Doc. 057/1992 LAURA CABIEDES MIRAGAYA. - Rel.eci on entre 10
teoria del comercio intemacional yT los estudios
de orqeni zac i on industrial. 4

Doc. 058/1992 JOSE LUIS GARCIA SUAREZ. - Los: oriricip.i cr
con t:abl s:': ; :::£1 un en tomo de r equLaCIon.

Doc. 059/1992 n- JESUS RIO FERNANDEZ; RIGOBERTO PEREZ SUAREZ. 
C'uan t i t i ceci.on de 1a concent.reci on industrial: ur,
enfoque ena l i ci co .

Doc. 060/94 M d JOSE FERNANDEZ ANTUNA: - Requleci ot: ~T pol itica
contun i taii.: en 17la teria de t.reneport ee .



Doc. 061/94

Doc. 062/94

Doc. 063/94

Doc. 064/94

Doc. 065/94

Doc. 066/94

Doc. 067/94

Doc. 068/94

Doc. 069/94

Doc. 070/94

Doc. 071/94

Doc. 072/94

Doc. 073/94

Doc. 074/94

Doc. 075/94

Doc. 076/94

Doc. 077/94

Doc. 078/94

CESAR RODRIGUEZ GUTIERREZ. - Faccores
de t ermi nen res de la afiliaci6n e i ndi ce l en
Espaiia.
VICTOR FERNANDEZ BLANCO. - Dc"'tenninalH "~s de 1a
l oce l i >.«;: de las empieee-; i ndueri ia i ee d,

Esparid: ! I~ie'/C)S resul tados.
ESTEBAN GARCIA CANAL. - La crisis de La t'st t uct.uie

multidivisional.
MONTSERRAT DIAZ FERNANDEZ; EMILIO COSTA REPARAZ. -
Metodo1 lc"i de la investigaci6n econometrica.
MONTSERRAT DIAZ FERNANDEZ; EMILIO COSTA REPARAZ. 
.!<.na1isls,ua1i tativo de 1a iecundi cied y
part ic i ci on femenina en el mercado de traba] 0 .

JOAQUIN GARCIA MURCIA. - La supervision cc l ect.i va
de los ,V'llJS de contrataci6n: la Ley 2/2991 de
in iornvicion a los representanres de los
tlabajddu!..es.
JOSE LUIS GARCIA LAPRESTA; Mil VICTORIA RODRIGUEZ
URIA. - ienc i.e en preferencias di i ueae .
VICTOR FERNANDEZ; JOAQUIN LORENCES,. CESAR
RODRIGUEZ. - Diferencias interterri t.oiie l es de
salario.c: y negociacion colectiva en Espar1a;.
Mil DEL MAR ARENAS PARRA; Mil VICTORIA RODRIGUEZ
URiA. - Programaci6n cuiei ce y t eorie del
coneuuu.doi,

M<1 DE LOS ANGELES MENi:NDEZ DE LA UZ,. n: VICTORIA
RODRiGUEZ URiA. - Tan tos e iec t i \/os ,jIl 1C).C'

empress [1 t:'>~ .
AMELIA BILBAO TEROL; CONCEPCION GONZALEZ VEIGA;
Mil VICTORIA RODRiGUEZ URiA. - Matrices especia1es.
/'1.plicaciones ;econ6micas.
RODOLFO GUTIERREZ. - La representaci6n s indi ce l :
Reeu.l tncios electorales y acti tudes hac.ia los
sindica t oe .
ViCTOR FERNANDEZ BLANCO. - Econom.tas cit~
aglomeraci6n y Lccel i zeci on de las cntpieeee
indus ~riales en Espaila.
JOAQUIN LORENCES RODRIGUEZ; FLORENTINO FELGUEROSO
FERNANDEZ. - Salarios pactados en los conven i.os
provine i n l es y salarjos percibidos. ; ,
ESTEBAN FERNANDEZ SANCHEZ; CAMILO JOSE VAZQUEZ
ORDAs. - La irit.erqeci one.l i zeci on de la empreee .
SANTIAGO R. MARTINEZ ARGUELLES. - MallSi:.:: de 10.':.;

efectos regionales de la terciarizaci6n de reme»
industriales a t revee de tablas input-output. E1
caso dt, la economia asturiana.
viCTOR IGLESIAS ARGUELLES. - Tipos de vall ebl.e» y
metodol ccin a emplear en la identificaci6n de los
:;111pOS estrategicos. Una aplicaci6n entpi ii.. ca al
sector detal1ista en Asturias.
MARTA IBAiJEZ PASCUAL; F. JAVIER MATO DiAZ. - La
t orireci no reglada a examen. Hacia Wl perfil de
.SL1S ~{SUd ii os .



Doc. 079/94

Doc. 080/94

Doc. 081/94

IGNACIO A. RODRiGUEZ-DEL BOSQUE RODRiGUEz.
Pl en i ii c-icion y oiqeni zeci on de La fuel za de
ventas de J3 enlPresa. ~

FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ. - La re-icci cn del
preclde i.s : acciones ante anWICJUS Ie- 'arrlbios
en los d i v i dendoe .
SUSANA MENENDEZ REQUEJO. - RC'lac': 'rJe,'-~ de
depeJlCil'!!( 'ld de las deci s i cnee ;i\21S10n,

t irienci.ici 1 y dividendos.


	INDICE
	1.- Introducción
	2.- EI crecimiento de los servicios en Asturias.
	3.- La terciarización de la industria asturiana.
	3.1.- Terciarización total.
	3.2.- Terciarización directa de la industria.
	3.3.- Necesidades de inputs industriales par la industria.
	3.4.- Necesidades de inputs terciarios por los servicios.
	3.5.- Activacion indirecta de los servicios.

	4.- Efectos regionales de la terciarizacion
	4.1.- Definicion e interpretacion de un indice de regionalizacion
	4.2.- Analisis de resultados.

	5.- Conclusiones.
	ANEXO II METODO DE ANALISIS DE LA TERCIARIZACION DE LA INDUSTRIA
	ANEXO II RESULTADOS
	Referencias bibliograficas


 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20120627125303
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     475
     170
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         1
         AllDoc
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     42
     41
     42
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



